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INTRODUCCION GENERAL 
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CONSIDER..~CIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

En la mayor parte de los diversos estudios sobre la religi6n 

mesoamericana encontramos que, por lo general, ella no es es

tudiada por sí misma, en tanto que fenómeno cultural aut6nomo, 

sino que se analiza y se describe en un marco de comprensi6n 

de lo político, lo econ6mico, lo artístico, lo literario o lo 

lingüístico. Por otra parte, la religión mesoamericana es con

siderada como una entidad aislada del fen6meno religioso uni

versal, lo cual se justifica por el muy fundado temor a las g~ 

neralizaciones superficiales y a la aplicación de esquemas de 

otras realidades históricas a la mesoamericana. Pero así como 

ha de aceptarse, por la evidencia de los datos, que las creen

cias religiosas de los diversos grupos mesoanericanos tienen 

estrechas conexiones entre sí, ya que hay una tradición común 

a todas ellas, es necesario tomar en consideración el contexto 

universal de actitudes, creencias y costumbres religiosas, pa-

ra mejor comprender un fenómeno religioso 

rio partir del hecho de que eso que hemos 

una creación cultural sui generis y no un 

concreto; es necesa

llamado religión es 

mero reflejo de la 

organización social, de la economía o de la problemática psi

cológica del hombre. 

Desde esta perspectiva, 1os estudios sociales, eco

n6micos, artísticos o psicológicos, se convierten en auxilia

res del conocimiento acerca de lu religi6n, de la "cie~cia de 

las religiones", que ha de tener sus propios fines y sus propios 

procedi!:lientos metodológicos, y el conoci!'.1iento de los hechos 
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re1igiosos a nivei universal, del mundo ·de significaciones que 

revelan los modelos rn~ticos y rituales de distintas ~pocas y 

distintos ámbitos culturales, derivados de una sensibi1idad 

general humana ante los fenómenos considerados corno sagrados, 

permite, sin duda, una comprensión más profunda del hecho que 

se estudia, se hagan o no análisis comparativos, y siempre y 

cuándo éste no sea desprendido de su propia realidad hist6ri-

ca. 1 

Mircea Eliade ha llamado hierofan~as a todas las ma-

nifestaciones de la experiencia religiosa, de la vivencia de 

io sagrado (mitos, ritos, s~rnbolos, etc.), que siempre son con

cretas, hist6ricas. 2 

La dialéctica de 1a hierof an~a -dice- supone una 
elección más o menos manifiesta, una singu1aríza
ci6n. Un objeto se hace sagrado en cuanto incorpo
ra (es decir, revela) otra cosa que no es é1 mis
rno. 3 
Todo lo que es insólito, singular, nuevo, perfecto 
o monstruoso se convierte en recipiente para las 
fuerzas mágico-religiosas, y según las circunstan
cias, en objeto de veneración o de temor, en virtud 
del sentimiento ambivalente que provoca constante
mente 1o sagrado.4 

En 1at~n, 1o sagrado o lo santo, considerado corno 

algo ajeno al hombre, es 11arnado numen o sacrurn. Otto, en su 

análisis de lo santo, utiliza por e11o e1 t~rmino numinosum, o 

sea, 10 que es numen, con sus dos significaciones de fascinans 

y trernendum, ya que 10 sagrado siempre produce atracción y te

mor simultáneamente. La experiencia de 1o sagrado, segtin lo ha 

mostrado E1iade, adopta siempre e1 carácter de una revelación, 

de una epifan~a. Esta experiencia sólo se da cuando e1 contac

to con el objeto va acompañado de circunstanciás que hacen ver 

¡ 

1 
1 

1 

l 
! 
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en 61 a1go que aparenta ser otra cosa de 1o que es y que e1 su-

3eto que 1o observa. Las cua1idades de1 objeto son entendidas 

como signos de 1a presencia de otra cosa distinta. 5 Y ese a1-

90 en 1o que 1o sagrado se manifiesta y que es diferente de ~1, 

son objetos, mitos, s~mbo1os. 

Aqu~ pretendemos rea1izar e1 an~1isis de un s~o1o 

re1igioso, por 1o que, a grandes rasgos, y de acuerdo con di

versos estudios sobre e1 simbo1ismo, trataremos de dar una ca-

racterizaci6n de 6ste, que ha sido abordado desde varias pers-

pectivas, como 1a fi1osof~a, 1a psico1og~a profunda, 1as artes 

p1ásticas, 1a etno1og~a, 1a 1ingttrstica y 1a ciencia de 1as 

re1igiones, en genera1. 

Goethe nos dio una exce1ente definici6n de1 simbo1ismo: 

E1 simbo1ismo transforma e1 fen6meno en idea y 1a 
idea en imagen, de modo que 1a idea permanece siem
pre y opera en 1a imagen, sin por e11o d~r de man
tenerse inaccesib1e e indefinib1emente activa; e 
inc1uso si 1a idea es expresada en todas 1as 1en
guas, se mantiene, sin embargo, inexpresab1e.6 

La pa1abra s~mbo1o viene de1 griego v-6-J-APº).s;.-, que 

significa cada una de 1as dos mitades o partes correspondien-

tes de un objeto, que fungen como prueba de identidad o contra

seña. De ah~ deriva e1 que se 11ame súnbo1o a toda contraseña 

o seña1 de identidad; contrato entre individuos. Recibo o ta-

16n. Garantra de pertenencia. S~ntoma. Tambi~n pas6 a signifi~ 

car c6digo secreto en e1 orfismo y en otras sectas esot~ricas. 

Presagio y agftero. 7 
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Ernst Cassirer es uno de 1os autores que con mayor 

profundidad ha ana1izado e1 simbo1ismo, sobre todo en su !:.f_-

1osof~a de 1as formas simb61icas. Da una amp1ia definici6n de 

1o que 11ama 1a "func:i:6n s:i:mb61ica", cons3:der:indo1a como aqu!:_ 

11a por medio de 1a cua1 e1 esp~ritu, ante 1a presencia de un 

fen6meno, crea una "signi::f:Lcaci:6n" determinada, un "contenido 

idea1 pecu1iar". Y _af3:rma que "esto va1e para e1 arte tanto 

como para e1 conoc:i:Iniento; para e1 mito, tanto como para 1a 

re1igi6n. • • Todos e11os vi.ven en ·mundos de :i:m:§.genes pecu1ia

res, en 1os cua1es no se ref1eja sL"'tlp1emente a1go dado emp~

ricamente, sino que m:is bien se crea con arreg1o a un princi

pio aut6nomo". 8 

Pau1 Ricoeur cons:i:rlera que a esa funci6n de objeti-

var y de dar sentido a 1a rea1ídad en genera1, que :i:nc1uye 

1enguaje, re1igi6n, arte, ciencia, es preferib1e 11amar1e sis_ 

no o funci6n s:i:gni:ficante, ya gue Cass:i:rer da a1 término s.bn

bolo un sentido tan arnp1i~ que borra 1a 1~nea divisoria entre 

las expresiones un~vocas y 1as mu1t~vocas. 

Si: 11arnarnos si:mb61ica a 1a funci~n significante en 
su conjunto,ya no tenemos t~rmi:no para designar el 
grupo de si:gnos cuya textura intencional rec1ama 
1a lectura de otro sentido en e1 sentido pr.ñnero, 
1itera1, inmedi:ato.9 

Ya que 1a funci6n si:mb61ica es,precisarnente, querer decir o

tra cosa de 1o que se dice. S:rntbo1o es para Ricoeur 1a expre-

si6n de1 dob1e o ma1ti-p1e sentido¡ aque11a que muestra y ocu1 

ta a la vez, por 1o que requiere de i:nterpretación. 



Todo Mythos conlleva un logos latente que pide ser 
exhibido. Por eso no aay"""""S1ñi:so1o s~n un principio de 
~nterpretación; donde un hombre suena, profetiza o 
poe~iza, otro se aiza pa=a interpretar; la ir.~erpre 
tación pertenece org~r.ica..~ente al oensamiento sim--
b61ico y a su doble sentido.10 ~ 

Y en ciencia de las religiones, los símbolos constituyen "el 

lenguaje de lo :sagrado, el ve::t:b.o de las 'hierofanías' nfl. 
Los mitos, ritos y creencias son "una manera de pe-

nerse el hombre en re1aci6n con la realidad fundamental, sea 

cual fuere". 12 

Así,en este campo particular. la palabra s:1n-~o1o tie 

ne un sentido especifico: los símbolos son expresiones de 10 

sobrenatural, y son considerados ellos mismos como realidades 

sagradas, corno nanifestaciones sensibles de 1o sagrado. 

Los símbolos se cuentan entre las hierofanías más 

importantes; constituyen el lenguaje al que el hombre ha re-

currido para expresar la experiencia de lo sagrado, porque 

esta experiencia es vivencial, irracional, valorativa; el 

sírrbolo religioso tiene, por tanto, una pluralidad de senti

dos, todos los cuales son igualn~r.te válidos, la religi6n em 

plea el lenguaje sirr~6lico porque es la forma más rica de ex 

presi6n y la más adecGada para transffiitir significados no 

conceptuales. 13 El. s :'.:¡nl?o1o es 1a ·.::::..:!..ca .forma Ce expresar l.a 

"otra realidad" que está m&s all• de la concrcci6n hist6rica 

y del ~o:-.:ns~:;::i.:!.:..:?:-!to di·~r:"":c.;~3i.,.:':"": e:. ~:.:...:.r:-S.o C.1:--: 1;;:: espiritualidod 

que, trascendiendo e1 racionalisrr:D cientificista del siglo 

XIX, ha er.tpezado a daj ar d.e. ser OC'...:l tisrno, por lo menos para 

todos aquellos que no se han encerrado en alguno de los dog-
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mas racional.istas o ~ositivistas que perviven. 

Uno de l.os. grandes pensadores a quien debemos ei 

rescate del. mundo infinito de l.a fantas1a es Karl. Jung, quien 

en su monumental. obra S~ol.os de transformaci6n, donde nos 

ofrece una rica mito1og~a derivada de los sueños de su pa

ciente Miss Mil.1er,interpreta 1os s~mbo1os como expresiones 

de 1a psique humana inconsciente y reve1a su sentido profun-

do y su importancia para e1 hombre. 

Para Jung hay dos formas de pensamiento: el. dirig:i;do 

y adaptado, y el. subjetivo y motivado interiormente; éste 

produce una imagen del. mundo diferente, que no por ell.o es 

menos rea1 y objetiva. Jung ha mostrado que el pensamiento 

simb61ico no es expresi6n de una postura infantil aut~sta, 

sino que "l.a base instintivo-arcaica de nuestro esp~ritu cons 

tituye un dato objetivo hallado, que •.• n.o depende de 1a exis 

tencia individual ni del. arbitrio subjet:i.vo-persona1"~4 

Jung considera que aque11o que l.larnamos instintos 

se manifiesta en fantas~as y por medio de imágenes simb61icas, 

que é1 l.l.ama arquet·ipos. Estas imágenes se producen en cual

quier época o lugar porque revel.an un aspecto común de l.a na

tural.eza humana. 15 La mitologia es asi, para él, receptáculo 

de imágenes arquet~picas que, por ello, aparecen también en 

sueños, visiones on~ricas, fantasias, delirios, 1 8 sea, con-

tenidos inconscientes que se expresan en. simbolos, l.o cuai e~ 

pl.ica las sirr.i1itudes entre diversas religiones, 3in cone-

xi6n hist6rica. Y entre estos arquetipos, uno de l.os más im-
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portantes es 1a serpiente. 

Con base en esto, dice Jung, afirmando 1a objeti-

vidad y e1 va1or de 1os mitos y s~o1os re1igiosos: 

Lo que tenemos en e1 fondo de 1a fantas~a, antaño 
estuvo a p1ena 1uz. Lo que se nos aparece en sue
ños y fantas~as, fue antes uso consciente o con
vicci6n genera1. Mas 1o que entonces fue tan po
deroso como para formar 1a esfera vita1 de1 esp~
ritu de un pueb1o de e1evado desarro11o, no puede 
haber desaparecido tota1mente de1 a1ma humana en 
e1 curso de pocas generaciones.17 

Seña1ando 1a importancia y 1os aportes de 1a psico-

1og~a profunda para 1a comprensi6n de1 mundo de 1os sí.rnbo1os, 

dice E1:i:.ade que: 

Y añade: 

••• 1os sueños, 1os ensueños, 1as imágenes de sus 
nosta1gias, de sus deseos, de sus entusiasmos, etc., 
son otras tantas fuerzas que proyectan a1 ser hu
mano, condicionado hist6ricamente, hacia un mundo 
espir:i:.tua1 infinitamente más rico que e1 mundo ce
rrado de su "momento hist6rico". l. 8 

Porque no s61o monstruos pueb1an e1 inconsciente: 
dioses, diosas, h~roes, hadas, tambi~n habitan en 
~1, y, por 1o demás, 1os monstruos de1 inconscien
te son tarnbi~n e11os mito16gicos, puesto que si
guen rea1izando ios mismos pape1es que tuvieron 
en todas 1as mito1og~as: en ú1timo aná1isis, ayu
dan a1 hombre a 1iberarse, a rea1izar su "inicia
ci6n" .19 

Y es, indudab1emente, e1 rico universo de1 incons-

ciente: sueños, fantas~as, imaginaci6n en genera1, una de 1as 

fuentes principa1es de donde emerge 1a concepci6n re1igiosa de1 

l 
1 

l 
1 
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mundo, por 1o que 1a psicolog~a profunda, particularmente 1a 

de Karl Jung, es uno de los más va1iosos auxi1iares en 1a 

comprensi6n de 1a re1~giosidad. Sin embargo, e11o no signif~ 

ca que sustentemos una concepci6n natura1ista de la re1igi6n, 

por 1a cua1 se piensa que lo re1igioso es producto de 1a n~ 

tura1eza humana, s±no que estamos conscientes de que, como 

dice E1iade: 

"nada prueba que no exista tambi~n un transcons
ciente" ~O-

Miche1 Mes1in, por su parte, afirma que s61o cono

ce~s 1o sagrado a trav~s del hombre que 1o manifiesta en 

conceptos, mitos, s:tmbolos, que son "aproximaciones, ideogr~ 

mas más o menos inadecuados a su fina1idad"; 2~ y en la ope-

raci6n simb61ica participa no s61o el inconsciente del hombre, 

sino 1a totalidad de su ser: raz6n, sentidos e intuici6n. 22 

Considera que ~nicamente el lenguaje simb61ico 

permite pasar de lo imaginario a la realidad onto1o16gica, ya 

que 1os s~mbo1os a la vez que son proyecciones de1 inconscie~ 

te, son portadores de una significaci6n religiosa determinada 

por una tradici6n y, por tanto, vinculan a cada individuo que 

1os formu1a con una comunidad religiosa, y a1 mismo tiempo 

con la "rea1idad misma de lo divino, perceptib1e a través de 
23 

esas figuras". O sea que 1a fuerza del s~mbo1o está en que 

11eva en s~ e1 peso de una tradici6n cu1tura1 y re1igiosa, y 

manifiesta, simu1táneamente, una forma arquet~pica, es decir, 

común a todo hombre, por radicar en su natura1eza inconscien-
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te. Un s~mbo1o ~el.igioso es portador de fuarzas tanto psico-

16gicas como social.es, y tiene como funci6n establecer un v~!!. 

cul.o entre 1os hombres y "expresar unas relaciones entre el. 

hombre y e1 cosmos" •24 

El. llmbito simb61ico del. hombre tiene, pues, dos ni

vel.es: el. de l.as im~genes arquet~picas fundamental.es, que es 

m.!is profundo y menos consciente, y el. de ios s~:mbol.os ~s el.a

borados, que, están vinculados con un contexto cultural. y re

l.igioso preciso.2 5 

En cuanto a l.a influencia del. s~~bo1o, por su car~c

ter de expresi6n de arquetipos, es significativo para todo ho!!!_ 

bre, actúa sobre l.a psique haciendo vivir una experiencia al. 

hombre mucho antes de comprenderlo; y en tanto que signo de 

una cul.tura determinada, constituye un lenguaje comprensible 

para el. grupo, que vincula a cada miembro de él. con "una comu

nidad s:i.ngnificada m~s ampl.:i.a que l.os excede". 26 Asj'..: 

Lo que el. historiador de l.as religiones tiene que 
encontrar es precisamente el. sentido de 1os s~o
l.os, tal. como son vividos en el marco de determina
da experiencia por una comunidad de creyentes. Tie
ne que esforzarse en buscar su origen cu1tural., en 
expl.icar su coherencia y precisar sus lj'..mites.27 

Nosotros consideramos, de acuerdo con Mesl.in, que 

el. s~ol.o rel.ig:i.oso expresa tanto l.a naturaleza inconsciente 

del. hombre, como aquel.lo que se considera sagrado en un con-

texto cultural. determinado. Pero es necesario añadir que en 

su origen, como es el.aro en las culturas antiguas y primitivas, 

l.os s.1:mbol.os religiosos fueron, por lo. general., objetos del. 

mundo natural. con caracter~sticas peculiares, extraordinarias, 
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que fueron consideradas como signos de poder o de sacra1idad. 

Estos objetos extraordinarios se asocian a otros hechos natu-

ra1es, con caracter!sticas semejantes, y 1os representan¡ de 

ah! que adquieran e1 sentido doble o m~1tip1e de1 s~1o. A 

la vez, 1os objetos natura1es si:rnb61icos se emplean como ~ 

genes p1ásticas o verba1es, adquieriendo nuevas caracter~st~ 

cas: alterándose, comp1icándose o simp1ificándose. Estas re

presentaciones se constituyen, as!, en s!mbo1os de1 s~o1o 

de1 s~o1o, cadena que se inicia en una hierofan!a o manife!!_ 

taci6n de 1o sagrado, 

Por ejemp1o, 1o sagrado encarna en una fuerza de 1a 

naturaleza, como 1a 11uvia; ~sta se simboliza con un animal, 

cuyas caracter!sticas son semejantes; e1 animal real, bio16g~ 

ca, es considerado, as!, como portador de 1a sacralidad que 

1a 11uvia encarna; y a 1a vez este anima1 rea1 se emp1ea como 

imagen en 1os mitos o se representa en 1as artes p1ásticas, p~ 

sando de su forma propia a una forma estilizada, y sufriendo 

progresivas estilizaciones, que van siendo s!mbolos de 1os s~ 

bo1os de 1os s:i.mbo1os. 

Con base en todo lo anterior, aqu! nos hemos propue~ 

to e1 ána1isis de1 s!mbo1o serpiente en 1a re1igi6n maya, con

siderando que fue e1 fundamenta1 por representar no una deidad 

en particular, sino e1 poder fecundante o energ!a vital sagra-

da que permea e1 espacio temporal, comunicando su sacralidad a 

todos 1os seres que integran e1 cosmos. La serpiente parece h~ 

ber sido e1 s.ímbo1o de una fuerza impersonal sagrada y ~eneradora, 

1 
1 
1 
~ 
l 

1 
l ¡ 
i 
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asociada por e11o con e1 agua y con 1a sangre, y que es a 1a 

vez energ!a de muerte ubicada en e1 inframundo; es decir, en

carna una armon!a de 1os grandes principios contrarios de1 u-

niverso. 

E1 hecho de que un s~o1o de 1a ferti1idad haya si

do 1a hierofan!a por exce1encia en 1a re1~gi6n maya se exp1i

ca porque se trata de una cu1tura cuya principa1 base econ6-

rnica fue 1a agricu1tura; una cu1tura preocupada por 1as nece-

sidades primarias de 1a vida: e1 a1imento, 1a procreaci6n, 1a 

sa1ud; una cu1tura biof!1ica, cuyas manifestaciones son siem

pre de afirmaci6n vita1, expresiones de un vita1ismo natura-

1ista, e1 cua1 aparece s61o en 1as cu1turas primitivas o en 

1os más evo1ucionados pueb1os de 1a humanidad, como respuesta 

a todo forma1ismo desvita1izado e inte1ectua1izado- As!, para 

1os mayas 1os dioses son dadores de 1a vida o dadores de 1a 
28 

muerte; 1a vida es e1 bien y 1a muerte es e1 ma1; por 1o que 

1a energ!a sagrada que anima a1 cosmos es energ!a fecundante y 

generadora, pero que 11eva en s! misma, en una armon!a de con-

trarios, e1 poder de 1a muerte. 

E6;tu.d.lo6 a.e.e/Le.a. de. .ea. 6 e11.p..le.n;te el'LVLe. • .eo6 ma.ya.i._ 

E1 tema de 1a serpiente entre 1os mayas ha sido estu-

diado, pero s61o desde 1a perspectiva de 1a historia de1 arte, 

es decir, como motivo est~tico, por Martha Foncerrada, Tatiana 

Proskouriakoff, George Byron Gordon y Herbert Spinden, entre 

otros. Todos e11os concuerdan en afirmar que e1 motivo serpie~ 

te fue e1 más importante en e1 arte p1ástico maya, sobre todo 
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las serpientes estilizadas. Dice Foncerrada: 

Puede afirmarse que la imagen realista de 1a ser
piente no tuvo en 1a plástica del periodo C14sico 
maya una existencia tan rica y fecunda como aque
lla imagen inventada de sutiz y complejo movimien 
to ondulante que se convirti6 en ei patr6n decora 
tivo de rnd1tip1es y variadas estilizaciones que -
1e dan un carácter singular a la vez que homogéneo 
a los relieves de Palenque, 1as 2~ste1as de Yaxchi-
1án, los altares de Cop4n, etc. 

Proskouriakoff afirma que la serpiente es m4s que 

un motivo coman en el arte maya; es un terna a1 que se recurre 

en una_ gran variedad de contextos y que asume muchas formas 

diferentes; las serpientes se representan por 10 genera1 es

tilizadas; los rasgos naturales se combinan con improvisacio

nes puramente imaginativas o con deta11es anat6micos de otros 

animales. Destaca los principales rasgos de las serpientes es 

ti1izadas y sefia1a sus asociaciones. 30 

Por su parte, Gordon muestra que el motivo serpen-

tino es el dominante en el arte maya, y que de la serpiente 

derivan algunos de los s~mbo1os plasticos m4s importantes del 

arte mesoamericano. Al esquematizarse y sintetizarse la forma 
• 

natural, dio origen al gancho, a la greca y a otras formas 

georn~tricas. Gordon dice que la serpiente fue s~mbo1o sagrado 

y recurso decorativo, el uno subjetivo y el otro ob~et~vo. Arr.bos 

aspectos son complementarios. Reconoce el hecho de que si 1a 

serpiente fue e1 motivo dominante en el arte, ello se debe a 

su significaci6n religiosa, lo que habla de un pueblo de fuer

tes convicciones religiosas, cuya organizaci6n social y pol~t~ 

ca estaba fuertemente ligada al clero. Destaca que no hay evi-
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dencia en 1as fuentes escritas acerca de1 cu1to a 1a serpiente, 

por 1o que afirma que e1 sirnbo1~smo de este an:Una1 nunca ser~ 

conocido, permanecer~ como un misterio, e intentar conocer1o 

es caer en especu1ac1ones.
31 

Sin embargo, postu1a dos a1terna

tivas de exp1icaci6n de1 motivo serpiente: 

1) Indica una creencia en 1a natura1eza divina de 1a serpiente 

y es una evidencia de1 cu1to a e11a. 

2) La imagen de 1a serpiente fue emp1eada para representar, de 

manera s~o1ica, a~gunos atributos de 1a divinidad o a1g~n 

grupo de ideas abstractas ·conectadas con 1a re1igi6n, mito1o-

g~a popu1ar o fi1osof1a. 

Aiiade que si 1a primera a1ternativa es correcta, "e1 

caso es muy simp1e", y s:t 1a correcta es 1a segunda, "es nece-

sario determinar e1_ grupo preciso de ideas que 11eva e1 s.1Jnbo-

1o y 1a raz6n por 1a cua1 1a serpiente fue e1egida para repre-

sentar esas ideas". Termina reiterando que no se pueden tocar 

esas cuestiones sin caer en 1a especu1aci6n. 32 Y como su enfo-

que es est~tico, señala c6mo de 1a representaci6n natura1ista 

se pas6 a 1a representaci6n convenciona1izada, enfatizando 

ciertos rasgos de1 animal.¡ 1uego a 1a representaci6n geométri

ca, mera abstracci6n, y final.mente 1a abstracci6n geométrica, 

dice, se absorbe en e1 puro dibujo. 33 

Sin embargo, 1as representaciones convenciona1izadas 

y ias geométricas de 1a serpiente aparecen desde e1 periodo 

Protoc1ásico en e1 arte de Izapa, 11evando ya 1os val.ores sim-

b61icos que encontramos después en e1 arte maya. 



Señala Gordon, con bae en los cr6talos que frecue!!_ 

tem~nte se representan, que es la serpiente de cascabel e1 

modelo art~stico, y que el gi11oche y el meandro derivan de1 

cuerpo de la serpiente, lo cual es obvio, pues en los extre-

mos de ambos motivos hay a veces cabezas de serpiente. Y es 

que Gordon no se quiso exponer a caer en la especu1aci6n. 

Spinden tambi~n reconoce que la serpiente fue e1 

principal motivo en el arte maya, y afirma que las formas es

pirales y las variaciones de curvaturas, as~ como la 9reca, 

derivan del motivo serpiente.3 4 Dice: 

La serpiente fue objeto de culto, súnbolo sagrado 
y recurso decorativo. La posici6n del animal en Mé
xico y Centroam~rica es absolutamente única. La ser 
piente, en una forma o en otra, aparece corno el nio= 
tivo dominante o el medio de expresi6n.35 

Analiza su origen como motivo art~stico tomando en 

consideraci6n otros factores culturales, como la creencia en 

deidades animales y la asociaci6n de esos dioses con fen6me-

nos naturales. Dice que procede del totemismo, basándose en 

la idea, ya desechada hoy, de que toda religi6n parte del to

temismo, y que fue más importante en el arte que en la re1i-

gi6n porque su cuerpo se presta más que el de otros anima1es 

a la representaci6n art~stica. Reconoce que la serpiente re-

presentada fue la cascabel tropical o Crotalus durissus duri-

~y señala la idealizaci6n, la adici6n de elementos no na

turales, corno volutas y flamas, y habla de una progresiva an

tropómorfizaci6n de1 anima1, interpretando as~ 1os rostros h~ 

manos surgiendo de sus fauces. Corno resu1cado de estos signi-
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ficativos aná1isis (a pesar de que no compartimos muchas de 

sus interpretaciones) Spinden concluye que: 

No hay un so1o dios que pueda ser 11amado e1 dios 
serpiente con exclusión de todos los otros. Como 
resultado de su extensi6n art~stica la serpiente 
parece haber perd±do su primitivo car~cter religiQ 
so y haberse convertido en un signo o atributo de 
la divinidad en genera1.36 . 

As~, tanto Gordon como Spinden advirtieron no s61o 

que 1a serpiente fue el principa1 s~mbolo de1 arte maya, sino 

también, de a1g~n modo, que no fue precisamente una deidad, si 

no que estuvo vinculada a muchas de e11as por representar otra 

energ~a o principio sagrado, 1o cua1 concuerda con 1a idea que, 

por otros caminos metodo16gicos y desde otro enfoque, hemos a2 

vertido y tratado de fundamentar nosotros en este trabajo. 

E~~a ~nve~~~gac~6n 

ESTRUCTURA Nuestro aná1isis de1 s~bo1o serpentino abarca 

1a religión maya en general, considerando como 

tal 1a que crearon 1os distintos grupos mayanses dentro de1 á

res maya (excluimos a 1os huaxtecas}, desde el periodo Prec14-

sico hasta 1a actualidad, y que se puede dividir en cuatro pe-

riodos, de acuerdo con sus características propias: 

i. Periodo de Gestación {Prec1ásico y Protoc1ásico, 1800 a.c. 
a 300 a.c., aprox.). 

2. Periodo C1ásico (C1ásico, 300 a 900 a.c., aprox.). 

3. Periodo de influencia náhuatl (Posc1ásico, 900 a 1524 a.c. 
aprox.). 

4. Periodo de influencia cristiana y sincretizaci6n (desde 1a 
conquista españo1a hasta nuestros días) • 

Sin embargo, aunque el símbo1o en e1 Per;Codo de Ges-
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taci6n se ana1iza en un cap~tu1o espec~fico, esta investi9a

ci6n no tiene un desarro11o crono16gico, sino temático, ya 

que buscamos acercarnos principalmente al significado y no a 

1a historia del s:l'.r.Jbo1o serpiente; pero en cada uno de 1os t~ 

mas hemos hecho las necesarias distinciones entre 1os diver

sos grupos mayanses y henios seguido un orden crono16gico, sal 

vo en aque11os donde el aspecto estudiado no aparece en todos 

1os periodos, o que ha requerido ser destacado primero en e1 

cuarto o en e1 tercer periodos. Esta forma de o~ganizaci6n de 

los datos, a pesar de su comp1ejidad, nos ha permitido esta

blecer comparaciones entre e11os que han sido básicas para ia 

hermenéutica: muchos conceptos coloniales y actua1es nos han 

abierto a una mayor comprens±6n de los prehispánicos y viceveE_ 

sa. A1 mismo tiempo, hemos hecho a1gunas comparaciones, en ca

da tema, con creencias y ritos de otros grupos mesoamericanos, 

como los nahuas del Altiplano central, los triques de Oaxaca y 

1os pipiles de Honduras (siempre sefia1ando 1a época}.,1o que 

también nos ha ayudado a entender y situar hist6ricamente a19!!_ 

nos aspectos. 

Este trabajo es, por tanto, comparativo y sintetice, 

en tanto que analizamos manifestaciones religiosas de grupos 

diversos dentro de 1a_ gran familia mayanse, y de épocas disti~ 

tas, intentando encontrar 1os rasgos comunes que nos permitan 

dar una interpretaci6n unitaria. Intentamos hacer una s~ntesis 

sistem§tica, con base en la c1asificaci6n te.~ática de 1as dis

tintas expresiones del fenómeno religioso que estudiamos, des-
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cribi~ndo1o ta1 como aparece en 1os distintos grupos y ias 

distintas ~pocas, y rea1izando comparaciones s±ncr6nicas y 

diacr6nicas. Porque nuestro prop6sito de mostrar 1a unidad de 

significaci6n en 1os diversos modos de expresi6n de1 concep

to, no desconoce e1 hecho de que, a pesar de que podemos ha

b1ar de ~ re1igi6n maya, que se d±stingue de 1a de otros 

grupos mesoamericanos, 1os mayas const±tuyeron, antes como 

hoy, un mosaico integrado por grupos tan diferenciados en to

dos 1os aspectos cu1tura1es como en e1 de sus 1enguas. Por 

e11o seña1amos 1as distinciones de 1os grupos, regiones y 

ciudades, considerando que as~ podemos responder mejor a 1a 

pecu1iar±dad de 1os propios mayas, quienes, rechazando 1a ho

mogeneidad, inc1uso esculpian un g1ifo de diferentes maneras 

cuando debian repetir1o en la misma inscripc±6n; aspecto ~a

te que, a 1a vez, constituye uno de 1os rasgos comunes a di

versos grupos y que nos ayuda a identificar1os como mayas. 

Precisamente por nuestro convencim±ento de que a 

nive1 universa1 hay una actitud_ general humana ante aque11o 

que se considera sagrado, hemos investigado acerca de1 sirn

bolo de la serpiente en expresiones religiosas de diversos 

sitios y ~pocas, encontrando, efectivamente, múltip1es signi

ficaciones comunes, que nos han ayudado a entender el s~olo 

maya; por ello, hemos ±ncluido e1 resultado de estas indaga

ciones, pero en Introducciones separadas del desarro11o de 

nuestros ternas, para evitar confusiones y, sobre todo, porque 

~ste no es un estudio comparativo a nivel universal. 
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Las Introducciones a 1as tres partes de1 trabajo 

tienen como fina1idad, as~, destacar que 1as concepciones ma

yas acerca de 1a serpiente no s61o parecen tener para1e1os 

en e1 mundo mesoamericano prehispánico y actua1, s±no que pu~ 

den integrarse a 1as s±gnif ±caciones universa1es de este sS'.m

bo1o. E1 haber ±nc1u~do datos de re1±giones muy diferentes en 

e1 tiempo, en e1 espacio y en e1 contexto cu1tura1 tiene e1 

objetivo de destacar 1a un±versa1idad y trascendencia de este 

sbnbo1o. Una de 1as exp1icac±ones de 1a coincidencia entre r~ 

1igiones muy distintas entre s~ respecto de 1a signif icaci6n 

de 1a serpiente es, a nuestra manera de ver, e1 sentido psicg 

16gico que tiene este anima1, que fue ana1±zado profundamente 

por Jung y su escue1a. E11os, además, hacen comparaciones en

tre e1 contenido on~rico,y psico16gico en general, de 1a üna

gen serpentina y su significaci6n en diferentes mitos, por 10 

que hemos hecho a1usi6n a estos trabajos en las Introduccio

nes a 1a Segunda y Tercera partes. La correspondiente a 1a 

Primera parte es distinta s61o en tanto que es mucho más ge

nera1, por requerirlo as~ el tema que es, él mismo, introduc

torio. 

La Primera parte de1 trabajo tiene como objeto se

ña1ar 1a significación general de 1os anima1es en 1a re1ig±6n 

maya para destacar, y quizá comprender mejor, e1 sentido par

ticu1ar de 1a serpiente, que se ana1iza en 1as partes Segunda 

y ~ercera. As~, en 1a Segunda parte, además de presentar los 

or~genes de1 s~ml:lolo en el área maya, ana1izamos las re1ac±o-
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nes de 1a serpiente con 1o divino; cuá1 es su naturaleza sa

grada, y con qu~ deidades está ligada. Y en 1a Tercera parte 

estudiamos e1 v~ncu1o de 1a serpiente con 1os hombres, que 

constituye, sin duda, una de 1as preocupaciones centra1es en 

1a re1igi6n maya. 

A1 f±na1 hacemos una breve Recap~tu1aci6n de 1as i~ 

terpretaci'Ones que exponemos a lo iarqo de1 trabajo, tratando 

de presentar una s~ntesis de 1a s±gn±f±caci~n que, de acuerdo 

con nuestros aná1±sis y nuestro enfoque, tuvo 1a serpiente en 

1a re1ig±6n maya. 

FUENTES En cuanto a las fuentes, acerca de 1os mayas .hemos 

utilizado obras plásticas, 1os tres c6drces existentes, tex

tos de 1os siglos XVI, XVII y XVIII, tanto ind~genas corno es-

paño1es, y etnograf~as sobre 1os grupos mayanses de hoy. 

Las obras plásticas y los c6d±ces han s±do 1a fuen

te principa1 de nuestro estudio, porque a1 no poder 1eer 1os 

textos mayas, son 1os vestigios mater±aies 1a expresi6n más 

f±el de las ideas de 1os mayas prehispánicos, y porque para 

1os periodos de gestaci6n, c1ásico y de inf1uenc±a náhuat1, 

1a representaci6n serpentina ocupa un 1ugar preeminente en 

e11os. En 1os numerosos estudios estéticos sobre e1 arte ma

ya se describe y analiza e1 motivo serpiente, como hemos se

ña1ado antes, añadiendo, a veces, a1gunas significaciones¡ 

pero e1 interés fundamenta1 ha sido siempre 1a forma y no e1 

contenido. Aqu~ no nos hemos propuesto e1aborar descripciones 
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formales ni análisis estil~sticos, sino penetrar en 1a signi

ficaci6n del motivo serpiente, en tanto que s:bnl:>o1o de1 s~m

bolo religioso, por lo que no describimos las diversas formas 

de representaci6n m4s que en funci6n de su posible sentido 

religioso. 

La abundanc±a de representaciones serpentinas en 

estas fuentes contrasta notablemente con el hecho de que en 

las fuentes escritas coloniales, esenciales para el conoci

miento de diversos aspectos de la cultura maya prehispánica, 

hay muy escasas referencias a la serpiente en su carácter sa

grado, lo cual se debe, posiblemente, a la s:i.mbo1izaci6n que 

este animal tiene en el cristianismo. En los textos escritos 

por españoles, 

ren sobre todo 

las menciones acerca de la serpiente se ref±e

a su veneno, tamaño y formas, y en los textos 

ind~genas, a pesar de que varios de ellos fueron escritos con 

el prop6sito básico de oponerse al dominio espiritual español, 

rescatando y reafirmando las antiguas creencias por medio de 

la palabra escrita, parece ser que los autores prefirieron e

ludir, hasta donde fuera posible, la mención de la serpiente. 

Sin embargo, los pocos datos que pudimos recoger en las fuen

tes escritas coloniales, ya sea españolas o ind~genas, fueron 

básicos para aclarar la singificación tanto prehispánica como 

colonial de la serpiente. 

En cuanto a las fuentes para el momento actual de 

la religión maya, han sido fundamentalmente etnograf~as rea

lizadas por antropólogos sobre distintos grupos, ya que Gni-
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camente en el caso de los chontales de Tabasco pudimos tra

bajar directamente con un informante ind~gena. El material 

obtenido en estos trabajos fue tan rico, que nos permitió 

no s6lo conocer las ideas actuales acerca de la serpiente 

entre los grupos mayanses, sino, por -medio de comparaciones, 

aclarar muchos aspectos de la @poca prehisp~n±ca que, por 

falta de datos, resultaban muy oscuros. A la vez, gracias a 

1a ±nformaci6n que obtuv:t:mos de las ~pocas prehispánica y co-

1onial, logramos prec±sar qu@ ideas respecto de 1a serpiente 

pueden ser consideradas como sobrevivenc±as de la ~poca pre

hispánica, manteniendo, sin emriargo, la gran interrogante de 

cuánto pudieron haber cambiado las mismas i~eas a trav~s de 

cuatro siglos.' 

En relaci6n con otros grupos mesoamericanos, hemos 

recogido informaci6n acerca de la serpiente en fuentes escri-

tas coloniales (en las que tambi~n hay muy pocos datos), en 

códices, en representaciones plásticas y en etnograf~as, pe

ro sólo hemos incorporado las referencias que pod~an aclarar 

o complementar algunas ideas mayas, ya que es tan amplia la 

información, que integrarla a este trabajo habr~a tra~do como 

consecuencia desbordar los l~mites que nos hab~amos propuesto. 

Para ejemplificar 1a significación religiosa univer

sal de la serpiente y lograr una mejor comprensi6n de nuestro 

tema concreto, hemos consultado obras te6ricas de c±encj.a de 

las religiones, diccionarios sobre religión, estudios modernos 

sobre re1igiones particu1ares y algunos textos y libros sagra-

¡ 
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dos de diversas re1igiones, as~ corno trabajos sobre sirnbo1ismo 

fi1os6fico, psico16gico y re1igioso. 

FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS 

Nuestros procedimientos metodo16gicos han 

derivado, en primera instancia, de nuestra 

convicci6n de 1a autonom~a de 1a re1igi6n como fen6meno cu1tu-

ra1, y hemos tomado en consideraci6n 1as aportaciones de 1a 

historia comparada de 1as religiones, de la fenomeno1og~a de 

1a re1igí6n, de 1a fi1osof~a de 1a re1igi6n y de 1a socio1og~a 

re1igiosa, sin seguir propiamente 1os m€todos de ninguna de 

e11as, sino integrando se1ectivamente lo que hemos considerado 

conveniente a nuestro tema de estudio, lo cual tal vez nos ace~ 

que a lo que Míchel Meslin llama "ciencia de las religiones": 

La ciencia de las religiones se sitda en la conf1u-
encia de varias disciplinas: historia, fenomenologra, 
psícolog~a, sociolog~a, cuyos métodos y aportacio
nes uti1iza con provecho, siempre conservando res
pecto de ellos una indu~able origina1idad.37 

Finalmente, con el objeto de acercarnos de 1a mejor 

manera posible a las representaciones plásticas, a pesar de no 

pretender realizar un aná1isis estético, hemos tomado de la m2 

todo1ogra propuesta por Erwin Panofsky aquello que nos pareci6 

adecuado a nuestros requerimientos metodo16gicos. Ya que este 

trabajo no es de iconografra, es decir, no apelamos a las ide

as y 1as creencias religiosas para entender 1a expresi6n artrs

tica, sino que ana1izamos la expresi6n artrstica para enten-
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der 1os conceptos re1igiosos, no rea1izamos caba1mente e1 

primer paso ~e 1a metodo1og~a de Panofsky, 1a descr±pci6n pre

iconogr&fica o enumeraci6n de motivos art~sticos, sino que, 

después de una somera descr±pc±On de 1as figuras, vamos di

rectamente a1 intento de identificar 1o que 1os motivos re

presentan, considerándo1os primero como portadores de un sig

nificado secundario o convenc±ona1, y despu~s de otro intr~n

seco o contenido, es dec±r, 1os cons±deramo~ como s:tmbo1os, 

dado que 1os ana1±zamos dentro de1 contexto cu1tura1 a1 que 

pertenecen.38 Dice Panofsky que cuando vamos a1 tercer nive1; 

Nos ocupamos de 1a obra de arte como un s.1'.ntoma de 
a1go más que se expresa a s~ mismo en una variedad 
notab1e de otros síntomas, e interpretamos sus ras
gos compositivos e iconogr&f rcos como una eviden
cia más particularizada de este "a1go más dife
rente". 39 

Por tanto, siguiendo los caminos que el tema de es

tudio ha sugerido, a nuestro entender; procediendo desde los 

datos mismos y con la f ina1idad de comprender la significa-

ci6n de un s1'..mbo1o re1igioso en una cultura determinada, he-

mos hecho un trabajo que parece inscribirse en la Historia de 

1as re1igiones, s± por e11a entendemos, segGn la definic±6n 

de Miche1 Mes1in: 

e1 conocimiento empírico de 1o sagrado-vivido 
¿Ias expresion~s humanas concretas de 1a experien
cia religiosa_/ verificado a través de estudios ri
gurosamente científicos sobre todas 1as formas re
ligiosas conocidas, tanto en el estadio presente de 
la Humanidad como en distintos momentos pasados que 
los documentos permiten todavía a1canzar.40 
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Porque para Mes1in,"só1o podemos captar 1o sagrado 

al.l.J: donde afecta a J..a existencia misma de1 hombre"; J..o sagra-

do-vivido es "histór±camente poser.do en un tiempo y un espa-

cio dados, y cuya expresión es resultado, en gran parte, de 

l.a cul.tura or:tg:i:nal. del. hombre reJ..i.g:i:oso". 41 

Los datos recogidos en l.as fuentes que hemos mencio

nado son fragmentar±os y heterog~neos; su conservación se de

be al. azar; pero cada uno de el.los es una h±erofan~a, es de

cir, expresa una modalidad de J..o sagrado y una situaci6n del. 

hombre con relación a l.o sagrado,
42 

y en eso estriba, para 

nosotros, su importancia. El. historiador, dice El.iade, debe 

reconstruir un acontecimiento o una serie de acontecimientos 

con l.a ayuda del.os magros documentos conservados", pero el. 

historiador de l.as rel.igiones "no tiene que retrazar 1lnica-

mente l.a historia de cierta hierofan~a (rito, mito, dios o 

cul.to) , sino en primer l.ugar comprender y hacer comprensibl.e 

l.a modal.idad de l.o sagrado revel.ada a trav~s de esa hierofa-

nJ:a" .43 Por el.l.o, l.a heterogeneidad tanto histór±ca como es-

tructural. de l.os documentos no sól.o no es un obstScul.o para 

l.a comprensión de una hierofanr.a, sino que es, precisamente, 

l.a que nos permite captar l.as diversas modal.idades de l.o sa-
44 

grado. Por otra parte, el. hecho de que a veces s6l.o se cuen-

te con uno o dos datos sobre determinado aspecto no es un im-

pedimento en Historia de l.as rel.igiones, pues no se trata de 
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conocer cuántos hombres creyeron en ta1 o cua1 idea, sino 

c6mo experimentaron 1a sacra1idad. 45 Y es prec±samente ~sa 

nuestra fina1idad: conocer c6mo experimentaron y experimentan 

1a sacra1idad 1os mayas, a trav~s de1 aná1±sis de uno de sus 

s~mbo1os re1igiosos. 



LAS SERPIENTES SAGRADAS DEL AREA MAYA 

Caracter~sticas b±o16gicas 

La identif icaci6n de las serpientes representadas en las o

bras plást~cas mayas y mencionadas en los textos re1igiosos,· 

no con11eva e1 conocimiento del simbo1ismo de este animal en 

la re1igi6n; pero conocer las caracter~sticas bio16gicas de 

las serpientes que fueron consideradas sagradas, constituye 

un importante punto de apoyo en el intento de comprender el 

sentido simb61ico que tuvieron para los mayas. Por ello, ha

remos una breve descripci6n de estos reptiles, destacando sus 

principales cualidades. 

Si partimos de1 hecho de que para todos los pueblos 

religiosos aquello que revela un poder, porque tiene cualida

des extraordinarias, es una hierofan~a, nos es fácil compren

der por qué 1a serpiente ha sido uno de los símbolos religio

sos más importantes a nivel universa1. Todas 1as serpientes 

causan admiraci6n al ser humano, atracci6n y gran temor a 

la vez, y le son psico16gicamente significativas, entre otras 

cosas por su rapidez y agilidad, a pesar de carecer de patas; 

por su lengua b~fida; por su vista fija, que se debe a que no 

tienen párpados, y, fundamenta1mente, por su notab1e vitali

dad, que se manifiesta en los siguientes aspectos: renueva 

peri6dicamente su piel; permanece sin. comer y sin tomar agua 

durante largo tiempo; crece toda su vida; se resiste a morir, 
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aun cuando est~ seriamente herida; tiene unas muy pecu1iares 

formas de apareamiento, y, sobre todo, se asemeja a1 fa1o, 

principio de vida por exce1encia. 

Pero a1gunas de e11as, además de todas estas cua1i

dades, son portadoras de 1a muerte, y de unas formas de muer

te verdaderamente espantab1es, tanto por su imprevisibi1idad 

como por e1 sufrimiento que con11evan. Estas serpientes son 

1as v~boras, dotadas de g1ándu1as de veneno y de co:Lmi11os 

para inocu1ar1o. E1 veneno les sirve para matar a su presa y 

prepararla para ser engu11ida, ya que contiene enzimas que i

nician el proceso de digesti6n en cuanto se propaga, y tambi~n 

constituye su arma defensiva. De acuerdo con la posici6n y e1 

tamaño de los co1mi11os, las v~boras han sido clasificadas 

como opistoglifas, proterog1ifas y solenog1ifas. Las serpien

tes no venenosas, que pertenecen a la familia de 1os co1Gbri

dos, son llamadas aglifas (.Fig. 1) 

Las opistoglif as tienen algunos dientes posteriores 

acanalados que transmiten veneno, y sólo pueden morder a se

res pequeños. Un ejemplo son las Oxybelis fulgens o bejuqui~ 

11as, serpientes verdes arbor~coras, muy 1argas y delgadas. 

Las proteroglifas tienen dientes grandes, acanalados, situa

dos en la parte anterior de la mand~bula, pero son dientes fi

jos y cortos; además, 1as serpientes son pequeñas y no pueden 

abrir mucho las fauces. Este grupo es el de los Elacidae, a1 

que pertenecen 1os corales, cobras, áspides y algunas serpien

tes marinas. Las so1enog1ifas poseen e1 aparato inoculador 



29 

más perfecto: co1mi11os anteriores acana1ados, muy grandes y 

movib1es; mand~bu1as unidas só1o por 1igamentos f1exib1es, 

1o que 1es permite una gran apertura de 1as fauces, y g1ándu-

1as de veneno muy desarro11adas, que dan a 1a cabeza forma de 

cuña o de corazón. Son iiamadas tambi~n v!boras de fosa, por 

poseer una depresión entre e1 ojo y 1a fosa nasa1 que consti

tuye un órgano sensoria1 para ioca1izar objetos cá1idos, ya 

que se a1:tmentan de anima1es de sangre ca1~ente. 

Las serpientes so1enog1ifas forman la fami1ia de 

1os crota1idae, que se compone de ios siguientes g~neros: 

Crota1us o serpientes de cascabe1; Bothrops o Fer-de-lance 

("Punta de lanza") y Agkistrodon o serpientes Mocassin. '.es

tas ~1timas se encuentran en Norteamérica, Centroamérica, 

Asia, Ma1asia y Sudeste de Europa; hay algunas acuáticas en 

e1 sudeste de Estados Unidos. Las Bothrops viven en Martinica 

y de1 sudeste de México al norte de Sudamérica; y las crota1us 

se han llamado "v~boras del. Nuevo Mundo" 
46

, ya que aunque se 

han encontrado algunas en Asia, son esencial.mente serpientes 

americanas, y habitan desde Canadá hasta Sudamérica, dividi

das en varias especies.A? 

Las principa1es serpientes del área maya que pare-

cen haber sido consideradas sagradas son las que pertenecen 

a ].a familia de las Crotalidae, aunque también 1a boa tuvo 

una señalada significación religiosa, y ta1 vez 1a cora1. 

Destacaremos algunos rasgos de estas serpientes, 

presentándolas en orden de su importancia religiosa tFigs. 2 y 3). 
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Crotalus durissus durissus o durissus terrificus. 

Llamada también cascabel tropical, v~bora real, y .en yucate

co tsabkan, ah tsab kan, ahawkan y kason~ k'aax. 48 Se 1a en-

cuentra en las regiones cá1idas, secas y pedregosas de1 &rea, 

como Yucatán y partes de Chiapas. Al parecer es 1a más pe1i

grosa de las serpientes de cascabel. Mide alrededor de dos 

metros y es de cuerpo grueso y cabeza voluminosa. Sus esca-

mas son fuertemente aquilladas (semejan plumas}, haciendo que 

su piel sea muy áspera, y sus colmillos son bastante 1argos. 

Esta v~bora es de color oliváceo amarillento, y en 1a parte 

superior de su cuerpo se dibujan grandes rombos marginados 

de claro; en los lados, entre los rombos, presenta grandes 

puntos. Su ponzoña es principalmente neurot6xica (muerte por 

asfixia y parálisis del coraz6n) , aunque tiene algo de heme-

toxinas que producen tard~as hemorragias. A diferencia de o

tras serpientes de cascabel, ésta muy rara vez hace sonar el 

suyo, lo que aumenta su peligrosidad. Habita en cuevas de 

tuzas y armadillos, y se alimenta de ratas, conejos, tuzas y 

p&jaros. Es ovoviv~para, es decir, que sus cr~as, entre 20 y 

SO a la vez, nacen vivas y ya bastante desarrolladas para va-

lerse por s~ mismas. Su forma de atacar es morder y soltar a 

la presa hasta que el veneno hace su efecto; luego la devora~9 

Del g~nero Bothrops hay varias especies, entre la 

que destacan la atrox o nauyaca real; la nurnrnifer o nauyaca 

saltadora; la godmani o nauyaca chata; la schlegelli o nauya

ca cornuda, y la nigroviridis o nauyaca verdinegra. Estas es-
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pecies habitan en regiones bajas, húmedas y cálidas del área, 

aunque algunas, como la godmani, viven en las partes altas y 

fr~as de Chiapas. La más temida es la nauyaca real, que llega 

a medir hasta 2.SOm. Es de colores pardos y caf~ rojizos, con 

triángulos formados por l~neas blanco amarillentas, que a ve

ces se unen sobre el dorso formando una X¡ semejan, entonces, 

una 11nea de rombos, aunque este dibujo no se parece al de la 

Crotalus durissus terrificus. Su garganta y labios son amari

llos y el vientre blancuzco amarillento. Los ejemplares j6ve

nes tienen la punta de la cola blanca. Es de costumbres noc

turnas, y cuando está muy enojada vibra la cola produciendo 

un ruido parecido al de los cascabeles de las Crotalus. A ve

ces se la encuentra cerca de corrientes de agua, donde suele 

zambullirse. Es nerviosa y agresiva, y su veneno es hemot6xi

co (destruye los tejidos del sistema circulatorio provocando 

hemorragias, inclusive por los poros y cicatrices) y proteol~

tico (provoca gangrena en el lugar mordido) • 

La saltadora es corta, de no más de 60 cm., y grue

sa; de color grisáceo; se la llama as1 porque cuando se enoja 

salta; tiene glándulas de veneno muy grandes y largos colmi

llos, pero su ponzoña es menos activa que la de la ~; a

demás es poco agresiva y torpe. La chata se caracteriza por 

su hocico largo y respingado; es de color gris oliváceo con 

manchas pardas bordeadas de negro y puntos oscuros a los la

dos; semeja una hoja seca. La cornuda es pequeña y delgada, 

con placas supraoculares levantadas a manera de pequeños 
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cuernos, como 1as serpientes de1 grupo Cerastis (entre 1as 

cua1es hay una de cascabe1 que habita en ei desierto de A1-

tar, Sonora: ia Crota1us cerastis ) ; su co1or es gris verdo-

so o amari11o c1aro, con innumerab1es manchas oscuras, c1a-

ras y rosadas; como aigunos 1agartos, se mbnetiza con 1a rama 

en ia que se enrosca; es una de ias nauyacas m~s pe1igrosas. 

Fina1rnente, ia verdinegra es de co1or pardo verdoso oscuro y 

verde amar:tiiento. Todas e11as tienen veneno hernot6xico. 50 .. 

A1gunos nombres mayas que parecen corresponder a 

1as nauyacas son: can-ni, "cuatro nariz .. ¡ uo1pochh, .. todo de!! 

precio" o "todo b1asferno o insu1to". 51 Pacheco Cruz dice que 

se confunde con ei madero viejo o con ei p1urnaje de la codor-

niz, y que imita a1 gato doméstico cuando quiere atacar. 

K'ok'ob, mencionada por las fuentes corno v:Lbora que hace su-

dar sangre; de ah:L viene e1 nombre de Tixk'ok'ob, "Lugar-de-

1as-cu1ebras-k' ok-ob" • ·s 2 Se describe en 1as Re1aciones de 

Choburna y Unacama y de Tetza1 y Ternax, donde se afirma que 

no ha::1.• rerned:to contra su mordedura y que e1 mordido suda san

gre durante veinticuatro horas y luego rnuere~3Tarnbi~n se ha-

b1a en 1as fuentes de 1a taxinchan o "v:í:bora adu1terina", 

cuya mordedura hace sa1ir sangre por todos 1os poros del cue~ 

po. 54 Todas estas descripciones corresponden ai efecto hemot§ 

xico de1 veneno de 1as nauyacas, por 1o que seguramente se 

trata de este tipo de v:Lboras. 

De1 grupo de ias serpientes Mocassin hay una en ia 

zona maya, 11arnada Agkistrodon bi1ineatus bi1ineatus o canti1. 
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Habita en las regiones cálidas y h~medas; como tiene vida 

semiacuática se la encuentra en las márgenes de los r~os, a

rroyos, lagos y sitios pantanosos •. Es negra con puntos blan

cos que tienden a formar 1~neas vertica1es; su nombre viene 

de una delgada 1~nea amari11a que va de1 hocico a 1a comisu-

ra de la boca a ambos 1ados. Alcanza un metro de largo; su 

cuerpo es grueso y su cola delgada y corta. Las j6venes tie-

nen la punta de 1a cola amari11a y acostumbran 1evantar1a y 

mover1a :imitando a un gusani11o que atrae 1a atenci6n de 1as 

ranas; cuando ~stas se acercan, son atrapadas. Además comen 

peces, ratas y conejos. Su veneno es hemotóxico y con abun

dantes g~rmenes gangrenosos que destruyen 1os tejidos en e1 

sitio de 1a herida. Como 1as especies anteriormente menciona-

das, es ovoviv~para; 1a hembra pare doce viboritas que inme

diatamente hacen vida independiente. 55 Esta serpiente es men-

cionada muchas veces en e1 Popo1 Vuh. Parece ser que en yuca

teco se la 11ama wo1 poch, igual que a una de 1as nauyacas. 5 6 

Entre 1as serpientes venenosas que tuvieron signif! 

cación re1igiosa parece contarse tambi~n 1a cora1 o cora1i11o, 

Micrurus fu1vins, proterog1ifa de 1a familia de 1as E1apidae. 

Es una serpiente pequeña, aunque 1as tropicales 11egan a me-

dir hasta 1.60 m. Hay muchas especies. Tiene 1a cabeza chica 

y hocico chato y redondeado. Su principal caracter~stica es 

el co1orido: ani11os rojos, amarillos y negros; en 1a co1a de

saparece e1 rojo y queda só1o e1 amari11o y el negro. Hay unas 

serpientes muy parecidas 11amadas "falsos cora1esn que no son 

:\ 
. ' 
1 
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venenosas; l.a diferencia está en que en el f?1so coral. l.os 

anil.1os rojos no están en contacto con los amarillos, y en el. 

coral. verdadero hay juegos de an±ll.os amarillo-negro-amaril.l.o, 

separados por franjas rojas mas anchas; por 10 tanto, el. rojo 

no está en contacto con el negro. En Chiapas hay otra especie 

l.l.amada ''coral punteado". Viven en huecos y en el interior de 

nidos de hormigas arrieras, donde ponen sus huevos; los peque

ños nacen de 17 a 20 cm. No levantan el cuerpo al atacar, sino 

que se aproximan en rápidas oscilaciones laterales; al. morder 

mastican la carne de la v~ctima muchas veces ±noculando varias 

dosis de veneno neurot6xico muy potente. En México suele deno-

m:i.n§rsela como "serpiente de los veinte minutos". Son noctur-

nas o salen en d~as lluviosos; durante el d~a permanecen bajo 

las pi.edras, musgo y cortezas. Se alimentan de lagartijas y de 

otras serpientes, pues tienen mand~bu1as muy pequeñas. Entre 

los yucatecos se la 11.ama kalam, chak-ib-kan y k6raleskan. 57 

La única serpiente no venenosa que parece haber sido en-

carnaci6n de energ~as sagradas fue la Boa constrictor constric

~ o "v~bora sorda", l.1arnada mazac6at1- en náhuat1, término 

del. que derivan mazacuata, mazacúa y mazacuba, con l.os que se 

l.e conoce en diversos sitios de Mesoarnérica. Signif±ca "ser-

pi.ente venadera". En maya yucateco se le llama ochcán o "ser-

pi.ente comedora de zarigfieyas", 

l.ebra brava y mordedora". 58 Es 

y tambi€n ah chiba1can o "cu-

inofensiva y útil; mata por 

constricci6n, pero no tritura huesos; alcanza hasta cuatro 

metros de l.argo; se alimenta de presas de sangre cal.iente,a las 
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que a veces invade un terror fascinante que 1as inmovi1i

za y 1as 11eva hasta 1a serpiente, 1a cua1 se mantiene abso-

1utamente inm6vi1 hasta que la presa cae en sus fauces. Es 

muy posib1e que por esta peculiaridad haya s~do considerada 

como sagrada. Vive en tierras calientes, en cuevas, troncos 

huecos y rocas. La hembra pare vivas de ve~nte a cincuenta 

serpientitas, que nacen hasta de 30 cm. Su co1or es homocr6-

m~co con 1a hojarasca: tiene manchas c1aras sobre fondo ca-. 

f~ y en 1a cabeza una raya oscura que divide e1 ojo en dos 

co1ores. Su hocico semeja el de un perro sabueso. 59 

Fueron estos seres extraordinarios del mundo natu

ral aquellos que para los mayas se constituyeron en portado

res de mú1tip1es significaciones simbólicas¡ trayendo con su 

presencia influencias sagradas positivas y negativas¡ comuni

cando con su representac±6n plástica energ~a sagrada a tem

plos y palacios¡ encarnando, en fin, los poderes generadores 

de1 cie1o, 1a tierra y el inframundo, de los cua1es tambi~n 

participa el hombre. 
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PRIMERA PARTE 

LOS ANIMALES EN LA RELIGION MAYA 



:I:NTRODUCCION 

EL a.n~ma.L a.b.1r.e a.nze mC una. p.JLo6und¿dad 
que me a.z.1r.a.e y que me e4 6a.m.i.Lia..1t.. E4a. 
p.ll.oóund~da.d en c~e.ll.Zo 4enz~do La. conozco: 
e4 La. m~a.. E.6 za.mb~én Lo que me e.6 m44 
Lejana.men.ze e.6ca.mozea.do, Lo que me.1r.ec.e 
e4e nomb.ll.e de p~oóund~da.d que q~e.ll.e de
c~~ con p.1r.ec~.6~6n ~o que me e4ca.aª··· no 
e4 4~emp.1r.e, y nLu~ca. l:o e.6 deOl: :to a. .ll.e
ducz~bLe a. e.6a. e4pec~e de .ll.ea.L¿da.d ~nóe
.ll.~o.ll. que aZllÁ.bu~mo¿, a. La.¿, co.6a.4. Un na 
4€ qué de duLce, de .6ec.JLezo y de do¿o~o
.6D p~oLonga. en e¿,a.¿, z~n~ebLa..6 a.n~ma.¿e4 
La. ~nz~m~da.d deL óuLgo.JL que veLa. en no-
4oz.1t.o.6. 

(Georges Batai11e, Teor~a de 1a re1igi6n) 

E1 hombre moderno "civilizado", es decir, e1 habitante de 

1as ciudades, ha perdido uno de los v~ncu1os más enrique-

cedores con 10 que no es ~1 ni es su obra: e1 v~ncu1o con 

e1 animai. A1 mismo tiempo, ha perdido su disposici6n de a-

sombro, de admiraci6n y de reverencia ante el mundo natura1 

y, con e11o, su humildad y su religiosidad. De este modo, 

ha enajenado una de 1as dimensiones más profundas de su prQ 

pio ser. 

Pero para 1os hombres antiguos y para nuestros cou 

temporáneos que se mantienen a1 margen de 1as grandes corrieu 
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tes de l.a civil.izaci6n, denominados "primitivos", "sal.vajes", 

"agrafos", o, en el. mejor de l.os casos, "etnias!', l.a vivencia 

del. mundo circundante pl.agado de misterios y de fuerzas sobr~ 

humanas, es general.mente una experiencia rel.igiosa, en l.a 

cual. vol.untades y poderes divinos se manifiestan y actGan so

bre el. mundo en forma de seres dive=sos. Entre estos seres, 

l.os animal.es juegan un papel. destacado porque son poseedores 

de una fuerza vital. y un poder f~sico que sobrepasan a l.os 

humanos, como vol.ar, tener garras, sobrevivir bajo el. agua, 

etc~tera¡ en especial. al.gunos animal.es, como l.os grandes fe

l.inos, l.os osos, l.os venados, l.os bovinos, l.as aves y l.os 

reptil.es. Los animal.es son, así, misteriosos, admirabl.es y 

temibl.es, por l.o que se ubican dentro del. ambito de l.o divino, 

ya sea como deidades, 

de l.as mismas, o como 

como representantes o manifestaciones 

símbol.os de diversas ideas. 

Pero al. mismo tiempo, entre todos l.os entes de l.a 

natural.eza l.os animal.es son l.os más semejantes al. hombre, tan 

to en sus formas como en sus comportamientos biol.6gicos; ade

más son seres expresivos que abren l.a posibil.idad de una co

municaci6n estrecha con el.l.os, y así se establecen l.azos no 

s6l.o de dominio o de sumisi6n, que resul.tan, antre otras co

sas, de una l.ucha natural. por l.a supervivencia, sino tambi~n 

de amistad, de amor, de consubstancial.idad y hasta de paren

tesco. Por estos ].azos, l.os animal.es son también demiurgos 

entre el. hombre y l.o otro, aquel.l.o que es l.o más l.ejano y 

1 
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extraño: 1os misterios de los cie1os, de1 inframundo, de 1a 

vida y de 1a muerte. Acerca de esta creencia, que se encuen-

tra entre muchos pueblos de1 mundo, dice Mircea E1iade: 

Aprender el 1enguaje de los animales, y en primer 
lugar e1 de 1as aves, equivale, en cualquier par
te del mundo, a conocer 1os secretos de ia natura-
1eza y, por tanto, a poder profetizar. E1 lenguaje 
de 1os p~jaros se aprende por 10 coman comiendo car 
ne de serpiente o de otro animal tenido como ~gico. 
Estos animales pueden revelar los secretos de1 por
venir, porque son considerados como receptáculos de 
1as almas de los muertos o las pifan~as de 1os dio 
ses. Aprender su lenguaje, imitar su voz, equivale
ª poder comunicarse con e1 más a11~ y con 1os cie-
1os ••• 1 

En t~rminos muy genera1es, mencionaremos aqu~, como 

mero marco introductorio, a1gunas de 1as más destacadas expr~ 

siones del v~ncu1o de1 hombre con 1os anima1es y de 1a signi

ficaci6n ~e1igiosa de ~stos a nivel universa1. 

La re1aci6n con 1os anima1es es muy estrecha en los 

pueb1os cazadores, donde se da un 1azo mágico y religioso con 

aque11os que sirven para el sustento. Las más tempranas expre

siones de esta 1iga est~n en 1as pinturas rupestres, como 1as 

de los bosquimanos del Africa de1 sur2 y 1as europeas (Pa1eo-

1~tico superior), cuyo tema principal es ese tipo de animales: 

ciervos, bisontes, jaba1~es, mamutes, toros, caba11os. Las ~s 

destacadas representaciones de estas pinturas se encuentran en 

1a famosa serie de cuevas que se extiende desde Cantabria, en 

1a costa norte de España, hasta el Perigord y el va11e del Ve

s~re, Francia, pasando por 1os Pirineos. Constituye la 11amada 
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-Escue1a Franco-cantabrica, y 1as principa1es son Lascaux, A1-

ta.mira, Cueva de1 Casti11o, La pasiega, Pinda1, Font-de-Gaume, 

Les Trois Fr~res y Pair-non-Pair. 3 

En estas cuevas 1os anima1es se representan, por 10 

genera1, de manera din4mica, en sus movimientos natura1es, con 

un sorprendente rea1ismo. En a1tamira hay también objetos sim

b61icos y figuras semihumanas con cabezas de anima1es o anima-

1es con posturas hur.:lanas, 1o que expresa e1 afán de identifi

carse con e1 anima1. Las pinturas se encuentran en 1as partes 

m4s profundas de 1as cuevas y muchas son pa1impsestos, 1o cua1 

parece significar que e1 sitio era sagrado; es decir, que ha

b~a necesidad de renovar frecuentemente 1as pinturas. Además, 

e1 sentido mágico se corrobora por e1 hecho de que aparecen 

muchos anima1es heridos, y 1os hombres portan arcos y ~1echas. 

Esto hab1a de un ritua1 de magia simpatética o imitativa: me

diante 1a exacta reproducci6n de 1a forma de1 anima1, es po

sib1e propiciar e1 aumento de 1as manadas, y representando a 

1os anima1es heridos, se 1ogra una caza abundante. Por o-

tra parte, 1as imágenes de hombres disfrazados de anima1es e~ 

presan ta1 vez e1 deseo de apoderarse de las fuerzas espiri

tuales de éstos por medio de 1a imitaci6n: reproducir sus mo

vimientos, envo1verse en su pie1es, 11evar sus p1umas. Uno de 

1os mejores ejemp1os es 1a figura 11amada "brujo danzante" de 

1a cueva de Les Trois Frªres, que podr~a representar a un "Se

ñor de ios anima1es", concebido en forma h~brida de hombre y 
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animal. 4 

La más importante de las cuevas es Lascaux, 5 a cuya 

sala principal. se ha llamado "l.a. Capilla Sixtina de l.a prehis

toria". En el.la encontramos no s6l.o l.a representaci6n natura

lista de l.os grandes animal.es de caza, sino también un animal. 

fabuloso, un unicornio, que abre una ronda monumental. de to

ros, cabal.los y ciervos. El. unicornio escapa al. tema de l.a ma

gia simpatética; parece ser ya un resultado de l.a fantas~a 

creadora. La gruta tiene varias cavernas pintadas, pero l.a re

presentaci6n más importante por su sentido religioso es l.a es

cena del. "pozo", ""n l.o más profundo de l.a cueva. Ahj'. fueron 

pintados un bisonte y un rinoceronte, entre l.os cual.es h~y un 

hombre semica:í'.do con cabeza de pájaro y, junto a e:i.1.os, un pá

jaro parado en un mástil.. El. bisonte está erizado de furor, 

con l.a col.a levantada, y sus entrañas se vac:í'.an pesadamente e~ 

tre sus patas: del.ante del animal. hay una lanza indicando l.a 

he:r:ida. El hombre, cuyo trazo es muy simple, parece haber sido 

herido de muerte: sus brazos cuelgan y sus manos, de cuatro d~ 

dos, estan abiertas. 

En casi todas las obras rupestres antiguas el. hombre 

se dibuja pueril.mente, con unos cuantos rasgos, y muchas veces 

aparece portando máscaras animal.es, mientras que el. animal. se 

representa con un gran rea1ismo y una exce1ente t~cnica. Esto 

parece mostrar 

hombre, l.o c::ual. 

que el. animal. era considerado más valioso que el. 

se explica por l.a dependencia de éste respecto 



de aqu~l, que se da en las culturas cazadoras. El hombre del 

pozo de Lascaux es una de las primeras representaciones huma

nas y de las más significativas, pues muestra la estrecha vin

culaci6n del hombre con los anireales: el pájaro puede ser un 

antepasado de linaje, ya que el hor.lbre lleva m~scara de pájaro, 

y el bisonte herido, así como el hombre moribundo, expresan el 

drama de la lucha por la sobrevivencia, en la que se debe matar 

a los seres considerados superiores. Por ello, hay maltip1es 

pueblos entre los gue ha de pedirse perd6n al animal que se ma-

ta para subsistir, o gue creen cue éste ha de dar su consentí-

miento para ser cazado. 

~n las culturas predo~inantemente cazadoras y pesca-

doras aparece la creencia en un espíritu al que los animales 

pertenecen y deben su conservación y reproducci6n¡ es el lla-

mado "Señor de los animales", i.1no de los tipos más antiguos de 

seres sobrenaturales o sobrehuma~os. Estos seres pueden ser 

mascul~nos o femeninos, singular~s o plurales. Por 10 genera1: 

Moran en los lugares inhabitados, los cuales se op~ 
nen, por un lado, a los campos o a los pueblos don
de todo está goberna¿::> y protegido por las reglas 
humanas de la vida en sociedad, pero que, por otro 
lado, constituyen el 2undo donde los cazadores y re 
cclectores están obl~~ados a procurarse los medios
de subsistencia. La ~~nci6n mSs manifiesta del ser 
en cuestión es la de conceder o negar la caza al ca 
zador ••• En tanto que representante de lo "no huma=
no" (Ce l.o "no habita.do") , es rnonstruoso, y por sus 
estrechas relaciones con la caza, suele representar 
se a menudo bajo u~a apariencia parcialmente terio=
rnorf a. 6 
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Además, e1 Señor de 1os anima1es, en tanto que es un 

ser personificado, tiene una funci~n mora1, ya que niega 1a C.!!, 

za a 1os que matan in~ti1mente o a 1os que vio1an 1as normas 

socia1es, y para conceder1a exige ofrendas y otros actos ritu.!!, 

1es. O sea, que desempeña un pape1 importante en 1a sociedad, 

permitiendo a1 hombre un contro1 sobre ese mundo que est4 fuera 

de 1a inf1uencia humana y que por e11o es imprevisib1e y ame

nazante para 1a cacer~a o 1a reco1ecci6n. 7 

Como una derivaci6n de1 v~ncu1o hombre-anima1 que se 

da en 1os pueb1os cazadores, encontramos que 1os anima1es no 

s61o son considerados como amigos y protectores de 1os hombres, 

sino que ambos se identifican a tal grado que "nacer de anima-

1es y acop1arse con e11os son acontecimientos comp1etamente h.!!, 

bitua1es". 8 
As~ surge una forma más intensa de 1igarse con e1 

anima1, que consiste en considerarse su descendiente y organi

zar 1a vida socia1 en torno a esa idea rectora: e1 totemismo. 

En t~rminos muy generales, podemos decir que e1 con-

cepto deriva de una pa1abra que utilizan los indios ojibwas, 

con 1a que se designa un conjunto de ideas y prácticas, muy 

antiguas y difundidas, que estable<,i>0n ciertos v~ncu1os entre 

e1 hombre y a1gunas especies anima1es. 9 Lo más caracter~stico 

es 1a organizaci6n en grupos y 1os ritos que estos grupos 11e-

van a cabo. 

l 
\ i 

l ' 
i 
! ' 
i 
1 

! ' 
-\ 
1 
1 

¡: 
i 
1 



43 

E1 grupo totl!mico constituye un conjunto que, por 
una parte abarca e1 t6tem, es decir, un objeto de 
1a natura1eza o un fendrneno natura1 como e1 so1, 1a 
1una, 1a tempestad, 1a 11uvia, e1 agua, e1 fuego, o 
-con m4s frecuencia- una especie de p1antas o anima 
1es, y por otra, a 1os hermanos de t6tem, 1as persa 
nas pertenecientes a1 grupo, que son denominadas se 
gQn e1 t6tem y creen poseer una especie de comuni-
dad de sangre con ~1. La comunidad dentro de1 gru
po cobra una expresiOn determinada en 1as re1acio
nes matrimonia1es de natura1eza exog§.mica, que va-
1en para 1os miembros del t6tem y tienen un signi
~ icado puramente sociai.10 

Los ritos son muy importantes, pues se proponen fa

vorecer a1 t6tem, y sL es p1anta o animal, promover su creci-

miento y mu1tip1icaci6n. 

Se ha dicho que e1 totemismo es la re1aci6n pe~a

nente de car4cter m4gico, m~tico y de parentesco de un c1an con 

anima1es, plantas u objetos considerados como t6tems 11 E1 t6 

temes patrono, auxi1iador, compañero o pariente. Hay nombres y 

emb1emas re1acionados con ~1; una identificaci6n con e1 t6tem; 

prohibiciOn de matar1o, de comerlo o de tocar1o, u obligaci6n 

de comer1o,y un ritual a su a1rededor. En torno a esta creencia 

hay mu1titud de mitos acerca de la descendencia comdn de1 t6-

tero y sobre aventuras de1 t6tem con e1 antepasado humano de1 

grupo. Entre 1os tabdes está 1a prohibici6n de casarse dentro 

de1 mismo grupo tot~mico (exogamia) , que es una de las notas de 

finitorias por excelencia del totemismo. 

Aunque hay a1gunos trabajos previos donde se hab1a 

ya de totemismo para definir esta forma de vincu1aci6n de1 hom

bre y el anima1, 1a primera gran ob~a que reúne todos los datos 
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conocidos entonces y trata de fundar e1 totemismo como siste

ma, as~ como de exp1icar1o, es Toternism and Exogamy de J.G. 

Frazer, publicada en 1910. Pero desde e1 momento mismo de 1a 

aparici6n de este trabajo empezaron 1as dudas y cuestionamie~ 

tos sobre e1 llamado totemismo. Go1denweiser sefia1a que en· pocos 

casos se dan juntos 1os tres fen6menos básicos de1 totemismo; 

organizaci6n en clanes, nombres vegeta1es o anima1es de éstos 

y creencia en un parentesco entre e1 c1an y su t6tem. 

El supuesto totemismo se escurre de todo esfuerzo de 
definici6n de carácter abso1uto -dice L~vi-Strauss 
g1osando a Goldenweiser-. A todo lo más, consiste en 
una disposici6n contingente de e1ementos no espec~fi 
cos. Es una reuni6n de particularidades empíricamen= 
te observables en un determinado número de casos, 
sin gue de ello se desprendan propiedades origina1es; 
pero esto no es una síntesis orgánica, un objeto de 
1a naturaleza social.12 

Desde entonces se discuti6 y se sigui6 cuestionando 

e1 totemismo, sobre todo en Estados Unidos, sobre 1a base, pri~ 

cipa1mente, de las muy diversas formas de vínculos entre el ho~ 

bre y el animal gue se incluían en e1 totemismo, considcr~ndo1o, 

además, como el origen de toda religi6n (Robertson, Durkheim y 

Smith, entre otros). 

Así, hoy se ha 11egado a1 reconocimiento de1 hecho 

de que el totemismo no es una fase de 1a religi6n; no pertenece 

a1 acervo más antiguo, ya que 1os anima1es aparecen en diversas 

fases y formas religiosas, y de q~e, además de1 factor socia1, 

gue es el predominante, destaca el mágico, y sólo en último tér 

mino el religioso. Incluso en muchas culturas los tótems son s6 

i i 

i l . 
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1os nombres y embl.emas·. 13 Al.gunos consideran que el totemismo 

definitivamente no es una forma rel.igiosa, sino un sistema so

cial, como Bergúal. 4 o Gol.denweiser. 15 pero como ha visto acerta

damente Segersted, "en l.a medida en que el. ~otemismo considera 

a1 t6tem como un amigo y prÓtector de la tribu, y hace depender 

su vida de el.l.o de una u otra forma tiene carácter rel.igioso". 16 

Wicengren reconoce la dificul.tad ¿e caracterizar al. totemismo, 

pues afirma que: 

Aunque l.o significativo del. totemismo sea la manera co
rno 1as ideas y ritos tot~m~cos se entre1azan en un sis
tema social., en todo caso el. factor sociol.ógico no pue 
de ser un el.ernento dominante en el. totemismo, porque es 
to ser~a una contradicci5n. Si prescindimos eel. factor
sociol.6gico queda como l.o espec~f icamente totémico l.a 
rel.aci6n con el. t6tem, v esta relaci6n está caracteriza 
da por una reciprocidad-¿e~tro de ell.a... -

Asimismo, el totemismo tiene mucha ¿e mágico 1 aunqc.e ~o es mera 

magia, por l.o que Windengren conc:!.u:,-e q•Je: 

El. totemismo se convierte así en uno de los casos l.~mite 
entre rel.igi6n y magia, ~ue, cerno todos l.os fen6menos 17 símil.ares, no se puede analizar con absol.uta seguridad. 

Corno hemos señal.ado, en ".1.na época hubo l.a tendencia a 

11.amar totemismo a toda rel.aci6n ce~ l.os animal.es, pero actual.-

mente se han del.imitado ya l.as distintas esferas: l.a zool.atr~a 

nada tiene qué ver con el. toternis:::io; el. 11.a..-:tado "totemismo indi-

vidual", que es la creencia en un alter ego zoo~orfo, tampoco p~ 

rece tener mucha relación con aqu.ál, e incl.cso 1a creencia en 1.'ln 

animal. antepasado, concebido cor:.o "2..=:i. matriz inagotabl.e de 1a 
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vida de 1a especie, matriz reconocida en 1os huesos de estos 

anirna1es"18 es m§.s bien, segtln E1iade, una forma de re1acic5n 

m~stica de1 cazador con su caza, fundamenta1 en 1as sociedades 

de cazadores, y es preferib1e no inc1u~r1a dentro de1 totemismo. 

En síntesis, e1 totemismo no sería m~s que una de 1as 

formas de simbo1ismo anima1, e1 cua1 es muy rico y no es exc1u-

sivo .··de 1as cu1turas cazadoras, sino que 1o encontrarnos en 

diversos contextos re1igiosos de distintos nive1es cu1tura1es. 

Por ejemp1o, entre 1os pie1es rojas de Estados Unidos, 1as 1e

yendas de anima1es ocupan un 1ugar destacado, y se cree que ti~ 

nen tales poderes que enseñan a los hombres los ritos que debeh 

practicar y 1es dan los remedios contra las anfermcdades. 19 En-

tre 1os antiguos celtas, encontramos que los animales aparecen 

en una fundamental relación con los dioses, 1os cua1es tienen 

el poder de metamorfosearse en animales para lograr sus cpropc5s.:!:_ 

tos. Cada dios, al mismo tiempo, se acompaña de su propio anirna1 

ctlltico, y las leyendas hab1an de seres que provienen de antepa-

sados anima1es. Finalmente, no se puede dejar de mencionar corno 

ejemplo la antigua religión egipcia, donde hubo un gran nú...~ero 

de animales sagrados: toros, carneros, cocodrilos, gatos, peces, 

serp±entes,a los cuales 1os visitantes de los santuarios ie.s 

llevaban ofrendas, que los sacerdotes les hacían ac9ptar. Los 

dioses eran antro?ozoomorfos o tenían un aspecto hu.~ano y otro 

animal; y ciertos animales sagrados eran considerados como el 

"alma", ba, de los dioses, por ejemplo, el Carnero de Hendes, 
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que ~ncorporaba 1as a1mas de 1os cuatro grandes dioses Ra, Shu, 

Geb y Osiris. 21 

En 1a re1igi0n maya 1as figuras anima1es son abundan

tes Y e1 v~ncu1o de1 hombre con e11as es muy estrecho. Los ani-

ma1es para 1os mayas fueron, y son, s~mbo1os asociados a 1as 

fuerzas natura1es, a 1os n±ve1es cósmicos a1 tiempo, a 1as 

ene~g%as vita1es y a 1a muerte; son epifan~as de 1os dioses y 

a1 mismo tiempo sus compañeros, y a 1a vez parte de1 a1imento 

que 1os hombres 1es ofrecen¡ son ancestros de 1os hombres, en

carnaciones de una parte de1 esp~ritu humano e intermediarios, 

en fin, entre e1 mundo de 1os hombres y e1 de 1os dioses. 

No es objeto de este trabajo, y además ser~a una ta

rea inabarcab1e, profundizar en todas estas cornp1ejas signifi

caciones de 1os anirna1es, por 1o que s61o destacaremos, en té~ 

minos muy genera1es, a1gunos aspectos que considerarnos básicos 

para 1a ubicación y comprensi~n de 1a presencia de 1a serpiente 

en 1a re1igi0n maya. 



LOS AND-lALES Y LO DIVINO 

Ca~dc~e~ an~ma¿ de¿ co4m04 e4pac~o-~empo~a~ 

Perteneciendo a1 mundo de 1a natura1eza, ajeno a1 hombre, 1os 

anima1es se asocian a ias fuerzas natura1es y a 1os.nive1es 

c6smicos, ámbitos y materia1izaciones, a la vez, de 1as fuer

zas divinas. 

Desde e1 periodo Prec1ásico en 1o que hoy se consi-

dera área maya, sobre todo en los 

11amado "estilo de Izapa" (Izapa, 

Taka1ik, San Isidro Piedra Parada, 

sitios pertenecientes 

E1 BaG1, Kamina1juya, 

a1 

Abaj 

Bi1bao y Chiapa de Corzo, 

entre otros) aparecen representaciones animales con un signi

ficado re1igioso. En 1os re1ieves de estos sitios encontramos 

ya 1a asociaci6n de los grandes elementos y 1os espacios c6s

micos con 1os anima1es que más relaci6n tienen con e11os: la 

tierra, e1 cie1o y el agua con 1os reptiles: e1 cie1o, e1 ai

re y e1 fuego con 1as aves diurnas: el pez con el agua: e1 ja

guar, 1as aves nocturnas y 1as aves rapaces con e1 interior de 

1a tierra. Estos simbo1ismos se desarro11arán en la religi6n 

propiamente maya, desde e1 C1ásico hasta nuestros d~as, por 1o 

que los anima1es aparecen siempre 1igados a 1as figuras antro

pomorfas de las diversas deidades, a aspectos de 1a natura1eza 

como ferti1idad (repti1es) o sequ~a (conejo) ; a 1a vida (ser

pientes, aves diurnas) y a la muerte (perros, aves nocturnas) 

a1 bien y al ma1: a 1os periodos de tiempo. Se integran, en 



fin, ai marco c6smico-tempora~ dentro dei cuai se desarro11a 

ia vida humana. 

Las fuentes escritas posteriores a 1a Conquista ha-

b1an de ~doios zoomorfos y de 1a veneraci6n a ios anima1es. 

Sobre Guatemaia, Las Casas dice: 

Los ~doios que cornanmente ten~an ••• eran figuras de 
hombres y mujeres, escuipidas en piedras de diver
sas coiores, y de aves y otros animaies.22 

Y acerca de ios mayas de Yucatán, Landa refiere: 

Tantos ~doios ten~an que aun no 1es bastaban ias de 
sus dioses; pero no hab~a animaies ni sabandijas a 
ios que no ies hiciesen estatuas, y todas 1as ha
c~an a semejanza de sus dioses y diosas.23 

Segan muchos datos, hab~a en verdad dioses anirnaies, 

como ei jaguar; sin embargo, no podemos habiar propiamente de 

una zooiatr~a entre ios mayas, sino más bien de esp~ritus di

vinos con una manifestaci6n animai y otra humana; de deidades 

antropozoomorfas (que constituyen ia rnayor~a), y de cornpañe-

ros animaies que representan o anuncian a aigunos dioses. En-

tre 1os nahuas, 1os dioses antropomorfos tienen su nagua1 o 

a1ter ego anima1, por io que ta1 vez muchos de los anima1es 

asociados con ios dioses mayas tengan esa significaci6n. 

Es tarea muy dif~cii ia de precisar 1a significaci6n 

de 1os dioses mayas y hacer una ciasificaci6n de eiios, ya que 

todos son mu1t~vocos y p1urivaientes. E1 mundo de los dioses 

es como un ca1eidoscopio: cada uno está en reiaci6n con 1os 

otros y todos están en movimiento, produciendo diversas imá-

genes, con sus distintas cargas de influencias, de tai manera 
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que en un momento un dios puede representar a1go, y en otro, 

una cosa distinta, y hasta contraria. Por ejemp1o, e1 dios 

de1 So1, que es un dios de 1a vida y e1 bien, asociado con 1a 

guacamaya y e1 co1ibr~, a1 pasar a1 mundo inferior se convier 

te en un dios de 1a muerte, uno de 1os "Nueve señores de 1a 

nocheª', y .se asocia con e1 jaguar. Y como 1a acci6n de un ser 

divino nunca se ejerce so1a, sino en cornbinaci6n con 1a de 

otros, de acuerdo con e1 paso de1 tiempo, aque11as inf1uencias 

que en un momento dado son ben~ficas, en otro se tornan ma1~-

ficas. 

Con esta sa1vedad, mencionaremos algunas asociacio-

nes anima1es de los dioses que constituyen el cosmos espacio-

tempora1 de 1os mayas. 

NIVEL 
CELESTE 

E1 nive1 celeste del cosmos parece haberse simbo-

1izado con un rnostruo con las caracter~sticas de 

diversos animales: serpiente, lagarto, ave, venado, que ha s~ 

do denominado "drag6n" por su semejanza con dicho ser m'.Ctico 

que se encuentra en diversas religiones del mundo. Por su ca

rácter predominantemente serpentino será analizado en la Se-

gunda Parte de este trabajo. 

Entre 1os dioses que, s61o para acercarnos a una 

cierta sistematicidad, podemos llamar ce1estes,y que tienen 

manifestaciones humanas y animales, destaca e1 dios solar Ki

nich Ahau, "Sefior rostro del Sol". Como hombre,se representó 

¡ 
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entre 1os antiguos mayas con el aspecto de un anciano, con 

ojos grandes, cuadrangulares y bizcos; nari= roma, una. vo1.u 

ta en 1a comisura de 1a boca y ei signo kin (Sol) , flor de 

cuatro péta1os, en la frente; los dientes aparecen 1.:imados 

en forma de una T, y a veces t~ene 1a 1.engua fuera.En tanto que 

dios de1 signo Ahau, "Señor", se representa como ur.. be1.J_o j~ 

ven de ojos almendrados, aunque este signo taro~ién aparece 

en forma de cabeza de buitre, de mono o de se:i::_narigu.dc. 

En 1os mitos de a1gunos. grupos mayanses actua.1es 

se hab1a de é1 como un ser que pr in1ero fue hombre y :luego se 

convirti6 en e1 astro, y se re1ata.n múJ_t:i.ples aventuras en. 

1as que participan la Luna y Venus, tambi~n ant:::-opomorfiza.-

dos, correspondientes a su etapa humana. Los 9rupos de las 

tierras a1tas lo han identificado con Jesucristo. 

En sus aspectos animales, e1 So1 ~s, por un 1adó, 

Kinich Kakmoo, "Rostro (.u ojoi so1ar Guaca.maya de Fue<;¡o" r y 

aparece a veces en 1os c6dices con cabeza de guaca.ir~ya y cue.=:_ 

po humano. Se cre~a que el Sol bajaba al medio d~a para que-

mar e1 sacrificio, vo1ando en forma de guacamaya, y se 1e ve-

neraba en Izama1. Otro aspecto anima1 de1 Sol es como jaguax~ 

Balank~, "Sol. j agua.r", entre :Los k'ekch:f:s actua1es. 24 

La diosa de la Luna rcc~b~a muchos nombres, entre 

_los que est~ el. de Ix Chel, que se le daba en Yucatán.- Es di~ 

sa de 1a medicina y el parto·; está re1ac:ionada con e1. agua, 

como todas l.as diosas madres, y con el. tejido, aunque parece 

, . .. 
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no ser 1a patrona de esta actividad. Esta deidad no tiene u

na manifestaci6n anirna1, como e1 dios so1ar, pero s~ tiene 

re1aciones con anírna1es: en 1os c6dices (diosa I) 11eva un 

tocado de serpiente, y en a1gunos mitos rnayanses actua1es, 

que 1a consideran esposa de1 So1 o su madre (1a Virgen Ma-

r~a), se 1a re1aciona, sobre todo sexua1rnente, con otros an! 

ma1es, corno e1 venado. Los mitos de 1os mopanes y k'ekch~s 

hab1an de 1as re1aciones de1 So1 y 1a Luna como 1as pr.:Lmeras 

re1aciones sexua1es que existieron: 1a Luna fue 1a pr.1.mera 

mu~er, y sus 6rganos genita1es fueron formados por 1a pezuñ~ 

hendida de un venado. Despu~s, 1a Luna tuvo re1aciones con su 

cuñado Venus, y se convirti6 en 1a amante de1 re~· de 1os zo

pi1otes. 25 Los tojo1aba1es 1a re1acionan, corno muchos pue-

b1os de1 mundo, con e1 conejo. 

E1 p1aneta Venus fue conocido ta.'llbi~n con muchos 

nombres y aparece re1acionado con varios anima1es. En e1 có

dice Dresde hay deidades asociadas con é1, una de 1as cua1es 

parece ser Quetza1c6at1, 1ucero de 1a mañana entre ~os nahuas. 

Se vincu1a con e1 d~a 1 Ahau, conectado con e1 jaguar y e1 

perro. Los yucatecos 1e 11amaban Xu~ Ek, "Estre11a Avispa•, 1o 

que muestra su v~ncu1o con ese anima1. 26 Los k'ekch~s y 1os m2 

panes actua1es 1e 11arnan Xu1ab y 1o re1acionan con un perro, 

que corre de1ante de1 dios So1. Y 1os quich~s 1o asociaron 

con 1a serpiente ernp1umada que 11eva ai·soi sobre su espa1da. 

xaman Ek, quizá e1 dios de 1a estre11a po1ar o algu-

na otra que guiaba a 1os mercaderes y era su patrona entre 1os yu-
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catecos antiguos, se ha identificado con el. dios e de J.os c~ 

dices. Tiene un carácter animal. que consiste en que se repr~ 

senta con una cara de nariz roma y manchas negras sobre ia 

cabeza, que se asocia con e1 mono. Es quiza patr6n de1 d~a 

Chuen: Mono. 

Los animal.es están ligados, asimismo, a J.as conste-

J.aciones, ya que ~stas ten~an nombres como Zinaan Ek: REscor

piC5n estrella, Ac Ek, "Tortuga estrella" (Geminis) y Tzab ·Ek, 

"Cascabae1 de serpiente estrella" (las Cabri11as) • 27 

Tambi~n puede considerarse como dios celeste a Chaac, 

ia deidad de J.a l.J.uvia, que es tal. vez J.a más venerada en ia 

re1igi6n maya, y cuyo cu1to sigue siendo principal. entre J.os 

grupos rnayanses de hoy. su principal. asociaci6n animal. es J.a 

serpiente, por J.o que nos reservamos su análisis para J.a si

guiente parte de este estudio; pero es necesario señaiar aqu~ 

que se trata de una deidad antropozoornorfa, de origen animal., 

que tiene además una corte de aní_~a1es compañeros, 1ig~dos 

con J.a 1J.uvia, corno ranas, sapos y tortugas. En su aspecto 

humanizado se habla de ~J. como un hombre de. gran estatura que 

enseñ6 a J.os hombres J.a agricultura, por tanto, tatnbi~n es h~

roe cultural.. Es uno y cuatro, y se identifica con el. dios B 

de J.os c6dices. Una de J.as caracter1sticas más destacadas de 

su imagen es J.a larga nariz; asimismo, aparece con una espiral. 

bajo el. ojo, pupila en forma de vol.uta y un saliente sobre J.a 

nariz que termina en una especie de rizo. 
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En los textos mayas yucatecos coloniales aparecen 

varios nombres para los Chaaques asociados. a otros animales, 

como buitres, conejos, picamaderos, venados, jaguares y pe-
28 rros. 

Se le veneraba y se le venera hoy en Yucatán en su 

forma cuádruple, y actualmente se le dedica una de las prin-

cipales ceremonias religiosas ind~genas de esa regi6n el ~ 

Chac para obtener 1luvias y buenas cosechas. Entre los grupos 

mayanses actuales de Chiapas parece corresponder al Chauk o 

'Anjel, dios del rayo, el trueno y el relámpago, dispensador 

de las lluvias. Aqu! predomina su aspecto de rayo y en Yuca-

tán el de lluvia debido probablemente al simple hecho de 

que en Chiapas hay una abundante precipitaci6n pluvial y en 

Yucatán una gran sequ!a. 

Las ranas y los sapos anuncian la llegada de Chaac 

con su croar; son considerados müsicos y huéspedes del dios; 

sobre todo unas ranitas negras con una raya anaranjada en el 

dorso, llamadas uo. La tortuga es aliada de los Chaag~es; se 

dice que sus ojos están llenos de lágrimas por la aflicción 

de los hombres a causa de la falta de lluvias; sus lágrimas 

la atraen, y, en pago por ello, el caI!lpesino, al prender fue-

go al campo, advierte a la tortuga para que se ponga a salvo. 

NIVEL 
TERRESTRE 

Los mayas consideraban a la tierra como un gran 

cocodrilo o lagarto, al igual que los nahuas. 

Thompson lo identifica con Itzarn Cab Ain, "Iguana Cocodrilo de 
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Tierra" y con Chac Mumu1 Ain, "Gran Cocodri1o Lodoso", deida

des de 1as que se hab1a en 1os textos ind~genas. 29 

Imix, e1 primero de 1os d~as de1 ca1endario adivi

natorio maya, equiva1e a1 cocodri1o Cipact1i de 1os nahuas 

(e1 Monstruo de 1a tierra en ese grupo) y es signo de agua y 

abundancia; por 1o que puede asociarse con e1 Monstruo de ia 

tierra. Además, en su representación p1ástica esta deidad 

está decorada con nenúfares y a veces 11eva e1 signo Imix. en 

1a frente, 1o que nos corrobora 1a asociación. Frecuentemente 

aparece con mand~bu1a descarnada, s~mbo1o de 1a muerte, por 

ser dios ct6nico, asociado con e1 inframundo, que es sitio 

de 1a muerte. 

Por su carácter repti1ino y su v~nculo con la ser

piente, hab1aremos de é1 en 1a Segunda parte de este trabajo. 

En e1 nivel terrestre están también 1os Bacabes, 

dioses direcciona1es de los puntos cardinales que, por e11o, 

son cuatro. Se asociaban con zarig~eyas o tlacuaches, 11amán

dolos tolil och o ix toloch, los "'actores· zarigüeyas. Apare

cen representados en el Códice Dresde, en la secci6n de 1as 

ceremonias y pron6sticos para el año entrante¡ como figuras 

con forma humana que llevan una máscara y una cola de t1acua

che. Cada uno porta en la espalda la imagen del dios de1 año. 

También se les ve con caparazones de tortugas, con alas, sobre 

te1as de araña o saliendo de una concha o caracol. Asintismo, 

son dioses de 1as abejas: según Thompson corresponden a 1os 
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Ah Muzencab, que veneran l.os mayas actual.es como deidades de 

1as abejas; se basa en que a veces se representaban con al.as 

en e1 periodo Poscl.ásico. 30 

También asociadas a l.as direcciones c6smicas están 

1as ceibas, árbol.es sagrados de l.os mayas. En cada una de e-

11.as se posa un ave c6smica, del. col.ar de cada una de l.as d~ 

recciones terrestres. Esta naturaleza animal. de l.as cuatro 

direcciones es expresada as~ en l.os Libros de Chil.arn. Ba2am, 

cuando relatan l.a reestructuraci6n del mundo, después de uno 

de sus cataclismos: 

Al terminar el. arrasamiento se alzará Chac Imix 
Che, la ceiba roja, col.umna del. cielo, señal del 
amanecer del. mundo, árbol del Bacab Vertedor, en 
donde se posará Kan Xib Yuyurn, Oropéndola-amari 
lla-macho. Se alzará también Sac Imix Che, Ceioa 
blanca, al. norte; ah~ se posará Zac Chic, blanco
remendador, Zenzont1e ••. Se al.zará también Ek 
Imix Che, Ceiba-negra, al poniente ..• all.~ se po
sará Ek Tan Picdzoy, Pájaro-de-pecho-negro. Se al. 
zará también Kan Imix che, Ceiba-amarilla •.. a11r 
se posará Kan Tan Picdzoy, Pájaro-de-pecho-amari-
110 ••• Se a1zará ta:nbién Yaax L~ix Che, Ceiba-ver 
de, en el centro •.. 3l -

Entre l.a multitud de deidades del. pl.ano terrestre 

destaca e1 dios jaguar, que aparece representado frecuenternen 

te en 1as obras pl.ásticas y mencionado tanto en l.os mitos an-

tiguos corno en los actual.es. T~o~pson considera que es el dios 

del namero 7 y del d~a Akbal, que significa noche u oscuridad. 

Afirma que es e1 equivalente de1 dios nahua del interior de 1a 

tierra y de las cuevas Tepey611ot1, "Corazón de la montaña", 

jaguar cuya piel extendida simboliza la noche estre11ada. Dice 
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que en representaciones de 1os Sefiores de 1a noche aparece 

1a p~e1 de jaguar, y que 1os g1ifos derivados de e11a se aso

cian a1 reino de dichas deidades. 32 

Entre 1os mayas actua1es se venera a1 jaguar como 

dios protector: hay cuatro Ba1arnoob que cuidan 1as esquinas 

de 1a mi1pa y de1 pueb1o; 33 pero tarnbidn es representaci6n de 

ios poderes de1 rna1, asociados con 1as trece potencias rna1ig

nas de1 cie1o, entre 1os tzotzi1es, 34 idea que conecta con 1a 

de 1a pie1 como s~mbo1o de1 cie1o estre11ado. As~, e1 jaguar 

es una deidad tanto de1 p1ano terrestre, corno de1 ce1este e 

infraterrestre. 

NIVEL 
INFRATERRESTRE 

En e1 infrarnundo habitan 1os dioses de ia 

muerte, que por 1o genera1 son figuras an

tropomorfas; entre 1os mayas antiguos se representaban corno 

una ca1avera o una mand~bu1a descarnada, o bien corno un cuer-

po humano muerto y corrupto, 1o cua1 se sefiala por los ojos 

cerrados y manchas negras en el cuerpo. Pero estos dioses tie-

nen compañeros an±males que actdan como sus mensajeros, y es-

tos animales son, por 1o general, los nocturnos: buhos y teco

lotes; aves de presa corno 1os buitres y las aves Moan, y 1os 

perros, asociados estos últimos con la muerte, en todo e1 mun

do y, por tanto, al plano infraterrestre. 

En e1 Popo1 Vuh aparecen 1os buhos corno mensajeros 

de 1os dioses de ia muerte, y en el ~ita mesoamericano en g~ 

neral se cre~a y se cree que cuando un buho o teco1ote canta 
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en a~guna casa, es seña1 de qüe a1guien morirá. Igua1mente se 

cree que si un perro escarba en 1a tierra, a1guno de ia casa 

morir:t. 35 

Sin embargo, 1os buhos tall'hi~n aparecen sobre 1os 

dragones ce1estes que mandaban 1as 11uvias a .1a humanidad, por 

1o que son ambiva1entes. 

Los nahuas pensaban que para cruzar e1 gran r~o de1 

inframundo e1 muerto deb~a ir montado sobre un perrito bermejo; 

esta idea se encuentra tambi~n entre 1os tzotzi1es, tze1ta1es 

y 1acandones actua1es, aunque 1os tzotzi1es dicen que e1 perro 

ha de ser negro. 36 

En 1os grupos mesoamericanos e1 perro tiene una com

p1ej a significaci6n; entre 1os mayas se asocia con e1 fuego y 

con e1 re1ámpago, y además de estar vincu1ado a 1a muerte de 

1os hombres, también se re1aciona con e1 origen, ya que 1-os 

tzotzi1es actua1es tienen un mito según e1 cua1 una mujer se 

apare6 con un perro para dar 1ugar a 1os hombres. 37 

En 1os c6dices aparecen varios anima1es a1 1ado del. 

dios de 1a muerte, como 1as aves de rapiña. Una de e11as era 

Kuch, que según Landa simbo1izaba 1a muerte. 38 Con e1 inframu!!_ 

do tambi~n se 1igan 1os anima1es destructivos como 1as serpie!!_ 

tes y 1as a1imañas: arañas, cienpiés, etc. 

Con 1as pocas deidades con aspectos anima1es que hemos 

sefia1ado basta para mostrar c6mo e1 cosmos ~ntegro, con sus tres 
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grandes niveles y los seres divinos que los habitan, tienen 

un carácter animal. No s61o las principales fuerzas naturales 

y los astros se expresan simb61icamente en formas animales, 

sino que la estructura misma del cosmos es animal, en tanto 

que es concebida como gigantescos reptiles: el Monstruo de la 

Tierra y el Drag6n Celeste, separados por los cuatro seres an 

tropozoomorfos que se ubican en las cuatro dimensiones c6smi

cas. 

EL TIEJl.IPO Y este cosmos espacial animalizado, que está d~ 

vidido en tres grandes planos, no es estático, 

sino que e3tá en constante movimiento y cambio: los entes que 

lo constit~yen dan con su movimiento espacial, y con su nacer 

y morir, el carácter temporal al cosmos, y la racionalizaci6n 

y sistematizaci6n del devenir, o sea los calendarios, que ju~ 

gan un papel central en la religi6n maya {pues surgieron por 

la necesidad de conocer las cambiantes energ~as de los dioses, 

y a través de ellas determinar el destino individual y colec

tivo), tienen ta~ién un carácter animal: los animales apare

cen como patrones de los lapsos, tanto en el calendario de los 

d~as como en el de los meses, y muchas veces son los mismos 

que se relacionan con los dioses de la naturaleza y los niveles 

c6smicos. 

Asociados al Tzolk~n o calendario adivinatorio, encon 

tramos varios animales que, como veremos más adelante, se liga-
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ban consubstancia1mente a 1os hombres nacidos en 1os d~as por 

e11os regidos. A veces aparecen como significado de ios nom

bres de 1os d~js; otras en ios glifos asociados, y unas más 

en 1os augurios de1 d~a, aunque hay signos que no tienen nin

guna asociaci6n anima1. Esos no serán mencionados aqu~. 39 

Akba1 -

Es el primer d~a; significa el Monstruo de la tierra, 

que es e1 patrono¡ se asocia con el 1irio acuático, 

con 1a ceiba, con el ma~z y con 1a vegetaci6n en ge-

nera1. 

Tiniebla, inframundo. En las listas del Chi1arn Ba1am 

de Kaua su augurio es Ya1arn: animales j6venes en ge

neral y un pequeño ciervo en particular. Pero es po

sible que sea Ba1arn, jaguar, que es el patrono del 

d~a, y por ser infrarnundo, se asocia también con cie~ 

pi~s, perros, murc±élagos y serpientes. 

Ma~z. En el Kaua su augurio es ei pájaro méru1a. E1 

patrono es el dios de1 ma~z. 

Chicchan- Serpiente ce1estia1. Se asocia a 1as deidades. ser

pientes del nG.mero cuatro entre ios chort~s actua

ies, que son tanto ce1estes como terrestres y se 11a

man del mismo modo. Su augurio en el ~ es una 

serpiente cr6taio. 

Muerte. E1 animai augurai de este d~a es ~, teco-

1ote, que anunciaba 1a muerte. E1 patrono es e1 dios 

de la muerte. 



Manik -

Lamat 

Muluc 

6.1 

El glifo es una mano con los dedos doblados o agui

j6n de escorpi6n. El nombre parece tener conexi6n 

con el venado, que no es expresa, pero entre los ja

caltecas e1 augurio del d~a es abundancia de anima

les y el venado es Señor de los animales: además, el 

equivalente en el calendaio náhuat1 es mázat1, vena-

do. Seg~n el ~· su augurio es un animal llamado 

Ah Xop, que tal vez sea un perico o una guacamaya¡ y 

Ah Yaxum, que tal vez sea el quetzal. Pero tambi~n 

Manik es un d~a de un dios de la cacer~a, cuyo s~-

bolo fue el escorpi6n: este animal se relaciona en 

el C6dice Madrid con el venado cazado. 

El patrono es el dios de la tierra. El glifo es el 

signo del planeta Venus. En e1 ~se dice que un 

perro deforme con cabeza de jaguar es su anuncio. El 

patrono es Lahun-Chan, Venus. 

Jade, agua, lluvia. sus animales augurales son el 

~· pez m~tico, mezcla de ballena y tibur6n, y el 

jaguar. El patrono es Ah Xoc. 

El glifo es la cabeza de un animal que puede ser pe

rro, y su equivalente en náhuat1 es perro. En el ~ 

el augurio es Ah zu1i, el iorito Conorus, aunque ThomE_ 

son piensa que quizá 1a traducci6n de Barrera Vásquez 

haya desvirtuado e1 sentido y que Ah zu1i sea una co

rrupci6n de ~· perro doméstico. El patrono es e1 

perro del ±nframundo. 

1 
.i 

i 
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Chuen - Se asocia con un dios mono, que es el. patrono. En el. 

Eb 

:tx 

C.i:b 

Popo1 Vuh se menc±ona a dos personajes: Hun Chou4n y 

Hun Batz, nombres ca1end4ricos, que eran notabl.es ar

tesanos y que fueron convertidos en monos por sus he~ 

manos menores Hunahpd e Ixba1anqu4. El. d~a equival.en-

te entre 1os nahuas es Ozomat1i, mono. Su augurio en 

el. ~es artesano. 

El. g1±fo combina signos de muerte y de agua: 11uvia 

ma1igna. Su animal. augura1 es el. Ah Uitz Dziu, nombre 

que se ref±ere a un tordito, segün l.as l.istas de1 

.Kaua. Su patrono es el. dios de 1a iiuvia destruc·tiva. 

E1 g1ifo significa pie1 u oreja de jaguar. Los ixi1es 

conectan e1 d~a con 1as montañas y 1os anima1es: domi 

nios de 1os dioses de1 infrarnundo. En l.os augurios 

de1 ~es jaguar sangriento, devorador. su patrono 

es el. dios jaguar. 

En Chiapas y 1as tierras a1tas de Guatema1a significa 

pájaro (en e1 caJ..endario náhuat1 es Cuauh~J..i, águi1a), 

pero en maya yucateco no tiene conexi6n con e1 pájaro, 

sino que se refiere a 1os sacerdotes; e1 g1ifo a1ude a 

1a vieja diosa lunar, que es 1a patrona. 

E1 Kaua 1o conecta con el dios venado Ah Zip, corno au-

gurio. Se re1aciona con 1a deidad 11arnada Balam Cab, 

que puede traducirse como "abeja brava", ya que bal.am 

parece significar tanto jaguar como su cualidad, que 



Caban 

es l.a bravura. 

cri:a debajo de 

Se refiere a una 

l.a tierra. 40 El. 
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el.ase de abeja que se 

gl.ifo tiene forma de 

concha, s~mbol.o del. inframundo y del. origen, y tiene 

rasgos de jaguar, animal. tambi~n rel.acionado con el. 

inframundo. Parece vincul.arse, asimismo, con los Ba

cabes, por los s~rnbol.os de l.a concha y de l.a abeja. 

Los patronos son l.os Bacabes y quizá l.os Tzitzimime. 

Se asocia con l.a tierra o con el. terremoto. El. gl.ifo 

tiene un elemento como rizo que representa a l.a dio

sa I de l.os c6dices, l.a joven diosa del. mai:z, de l.a 

tierra y de l.a Luna, que es su patrona. En el. ~ 

su augurio es el. pájaro carpintero, quizá porque es

te animal., segün l.a tradici6n m~tica, ayuda a obte

ner el. mai:z en el. origen. 

Edznab - El. gl.ifo puede ser hoja de cuchillo.su augurio en el. 

Cauac 

~es el. pájaro Momoto. Se asocia con los rnádicos 

Y con el. embl.ema de los sacrif icºios: el. cuc!"lil.l.o de 

obsidiana, l.l.arnado tanto entre los mayas de Yucatán 

como entre los de Guatemala "las manos de Dios". Su 

patrono es el. dios de los sacrificios. 

Liuvia, trueno, tormenta. Los e1er-entos de este signo 

frecuentemente aparecen en los cuerpos de l.os drago

nes celestial.es, que representan a los Itza.~náes. Su 

augurio es el. quetzal. y su patrono es Itzam Na. 
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Su gl.ifo es el. dios sol.ar. En el. ~ su anuncio es el. 

4guil.a rapaz. Significa Jefe o Señor en muchas l.enguas 

mayanses. Con e1 prefijo femenino :f2::., en varias l.enguas 

es el. nombre de l.a Luna, compañera del. Sol.. su patrono 

es el. Sol.. 

Como se ha hecho manifiesto, de l.os 20 signos que 

"forman el. cal.endario adivinatorio o Tzol.k~n, 18 tienen asocia 

c~ones an.):mal.es, por l.o que son ~stas l.as que predominan, si!!_ 

bol.~zando cual.idades que determinaban l.a vida de l.a comunidad 

Y de l.os ~nd±v±duos. Esto es una muestra de La profunda inteE_ 

rel.aci~n entre el. hombre y el. animal. en el. pensamiento rel.i

g±oso maya, rel.aci6n que anal.izaremos en el. siguien~e cap~tu-

l.o • 

Tambi~n .en el. cal.endario sol.ar, l.l.amado Haab entre 

l.os yucatecos, encontramos l.a presencia animal., sobre todo en 

1os patronos de l.os meses. Los sefial.aremos, omitiendo l.os que 

no tienen asociaciones animal.es. 41 

Uo 

El. patrono es el. dios jaguar. Su gl.ifo l.a estera, sfin 

bol.o de gobierno. 

Su patrono es el. jaguar del. inframundo. su. gl.ifo el. 

signo del. ciel.o negro. 

El. patrono es l.a cabeza de un monstruo con el. hocico 

vuel.to hac±a arriba. Morl.ey l.o identifica con un dios 
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serpiente y Thompson con un ciervo. 

El. patrono es e1 pez m~tico ~- El. g1ifo, e1 

murcié1ago. 

El. patrono es un dios canino- El. g1ifo, para 

Ber1in es quizá un tepescuint1e, con barbas o 

fl.ecos, y para Thompson es un perro con barba 

sol.ar. 

La patrona es 1a diosa de 1.a Luna. El., gl.ifo re-

presenta el. monstruo cel.este negro. 

Su patrono es venus. E1 gl.ifo, un monstruo ce-

1.este verde, asociado con Venus. 

El. patrono es 1a conste1aci6n de 1.a rana. El. 

gl.ifo, el. monstruo cel.este blanco. 

El. patrono es el. dios del. cie1o. El. gl.ifo, el. 

monstruo cel.este rojo. 

El. patrono es tal. vez e1 monstruo de 1.a tierra. 

E1 gl.ifo representa 1.a cabeza.de un animal., que 

Thornpson identifica con el. perro. 

El. patrono es el. ave Mean y el. gl.ifo, 1.a cabeza 

de dicha ave. 

El. patrono es el. jaguar o puma_ El. gl.ifo es, s~ 

gan Ber1in, un el.emento Tun o 1.a cabeza de un 

animal., del. cual. emergen dos ganchos, y segan 

Thornpson, tal. vez agua esparcida. 

La patrona es 1.a diosa de 1.a Luna. El. gl.ifo re

presenta una cabeza de torhuga-

1 
1 
¡ 
1 

l 
1 
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Cumkd - E1 patrono es e1 cocodri1o. E1 g1ifo es para Thompson 

concha sobre semi11a de ma~z, y para Ber1in, cabeza 

de monstruo con gancho ascendente en e1 ojo. 

En 1os g1ifos de periodo¡ en 1os de 1os cic1os ri

tua1es¡ en 1as inscripciones de acontecimientos hist6ricos, 

que tienen, por supuesto, un carácter tempora1¡ en 1as astro

n6micas y en muchos otros contextos jerog1~ficos, encontramos 

tambi~n s~mbo1os anima1es, 42 por 1o que podemos decir que e1 

tiempo, en s~ mismo, ordenado y raciona1izado en 1os ca1en

darios, tiene una predominante natura1ez~ anima.1 en e1 pen

samiento re1igioso maya, aunque haya tambi~n varios signos 

vegeta1es. 

As~, e1 cosmos espacio-temporai, e1 espacio dinámi-

co y divino en e1 que se mueven 1os hombres, es un espacio 

anima1izado: sobre e1 gigantesco repti1 de 1a tierra, que su~ 

tenta a1 hombre y a todos 1os demás seres v~vos, se 1evantan 

esp~ritus antropozoomorfos sosteniendo a otro gran repti1 que 

constituye e1 cie1o. Y desde ei interior de 1a tierra hasta 

e1 1~mite de1 cie1o pu1u1a una multitud de esp~ritus divinos 

en formas anima1es, cuyas inf1uencias sagradas en perpetua i!l 

terre1aci6n y movimiento sin fin permean 1a existencia de es-

te cosmos. 

... 

l ¡ 1 
1.' 
; 1, 

! 
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E.e o.1r.,i.g e.ri de. J?.o.6 a.n..i.ma..i.e..6 y .i.o.6 an-lma.i.e..6 en e.J?. o.lr..i.g en 

En 1os mitos mayas, tanto 1os recogidos después de 1a Conqui~ 

ta en textos ind~genas y españo1es, como 1os de 1os grupos m~ 

yanses actua1es, 1os anima1es aparecen como destacados prota

gonistas. Y es sobre todo en 1os mitos de origen donde se ex

presa con más c1aridad 1a profunda 1iga con e1 mundo an1ma1 

que ha tenido siempre e1 hombre maya, pues tanto e1 origen c~ 

me 1as pecu1iaridades de varios anima1es se exp1ican en fun

ci6n de determinadas acciones humanas o sucesos acontecidos 

a1 hombre¡ as~ por ejernp1o e1 mono, en direcci6n inversa a 

1o mostrado por 1a teor~a darwiniana, procede de1 hombr~y 

1os anima1es aparecen como co1aboradores de 1os dioses en 1a 

creaci6n de1 hombre, ya sea consiguiendo 1a sustancia sagrada 

con 1a que 1o forman, o participando con su propia energ~a v~ 

ta1 en e1 ser f~sico de1 hombre. 

En estos mitos inc1uso los mismos dioses creadores 

son antropozoomorf os 

EL ORIGEN DE 
LOS ~lIMALES 

En e1 mito quiché de1 Popo1 Vuh 1os anima1es 

son creados por 1os dioses después de 1as 

montañas y 1as p1antas. A1 parecer 1os dioses creadores pens~ 

ron que estos seres P.Odr~an venerarlos, pero cuando se 1es p~ 

di6 que hab1aran pronunciando 1os nombres de 1os creadores, 

e11os: 
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••• so1o chi11aban, cacareaban y graznaban; no se mani
fest6 1a forma de su 1enguaje, y cada uno gritaba de ~ 
nera diferente.43 · 

Entonces 1os dioses decidieron confinar1os a 1os bosques: 

Hemos cambiado de parecer: vuestro a1:Unento, vuestra 
pastura ••• vuestra habitaci6n y vuestros nidos 1os ten
dréis, serán 1os barrancos y ios bosques, porque no se 
ha podido 1ograr que nos adoréis ni nos invoquéis.44 

As~ expresa este mito l.a idea de que l.os ani.ma.1es 

forman parte de un mundo distinto aJ. hun1ano porque en 1!1 no 

se venera a 1os dioses. Pero como 1os dioses mismos son de 

natura1eza animal., resul.ta que ese mundo otro, no humanizado, 

es e1 ámbito de 1o sagrado. 

Entre l.os mayas actual.es, por l.o genera1, 1os anima 

1es fueron creados por el. dios cristiano. Los tzotzil.es .. por 

ejemp1o,piensan que l.a Tierra, l.os fen6roenos natural.es, 1os 

aniroa1es y e1 hombre fueron hechos por un dios benévol.o 11a

mado Jesucristo. 45 Las pl.antas, l.os anima1es y e1 hombre se 

asemejan en que tienen un "al.roa" 11.amada ch'ul.ei. 46 

Pero tanto entre l.os mayas antiguos como entre ios 

actual.es (y l.a idea aparece también en l.os mitos nahuas) hay 

un animal. que no fue creado por l.os dioses, sino que procede 

de1 hombre: el. mono. Se cree que 1os hombres de al.guno de 1os 

cicl.os c6smicos anteriores al. actual., que terrnin6 con un di-

l.uvio, subieron a l.os árbol.es para sal.varse, y al. sobrevenir 

l.a inundaci6n se transformaron en monos. 
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En e1 Popo1 Vuh, los hombres de la s~9und~ cre~

ci6n, hechos de madera, fueron destruidos por no poder vene-

rar a los dioses, es decir, por no tener concienc~a de el1os. 

Fueron destrozados por 1os animales y cay6 sobre e11os una 

resina espesa. 

Y dicen que la descendencia de aqu~1los son 1os mo
nos que existen ahora en 1os bosques; éstos son 1a 
muestra de aquéllos, porque s61o de palo fue hecha 
su carne por e1 Creador y el Forrnador.47 

Esta idea pervive entre los grupos mayanses actua-

les. Los tzotziles de Larra~nzar dicen de1 primer mundo: 

Hab~a muchas personas en ese mundo, pero eran imper 
fectas y no sab~an morir; esto no agradaba a los 
dioses y por e1lo enviaron un diluvio que acabara 
con el mundo. Onicamente los sacerdotes escaparon 
a la muerte porque eran monos aulladores y monos 
arañas, y treparon a los árboles más altos para sa1 
varse.48 -

Los mames de Santiago Chirnaltenango aseguran que en 

la primera creaci6n los hombres eran monos y fueron destrui

dos por chapopote ardiente, 49 que se re1aciona con 1a resina 

mencionada en el Popal Vuh, y len chamul~s creen que en la 

primera creaci6n s6lo hab~a demonios, monos y jud~os. La Luna 

da a luz a un hijo que es muerto por aqué11os y resucita con

vertido en el So1. Los demonios, monos y jud~os fueron destrui 

por un diluvio de agua hirviendo. 50 

Los monos araña y aulladores de los que hablan los 

tzotzi1es son parte importante de su ritua1, por 1a creencia 

de que proceden de los hombres del primer mundo. 
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Acerca de esta misma idea de 1os hombres converti

dos en monos a1 fina1izar una edad pasada, y obviamente en co 

nexi6n con e11a, ya que forma parte también de1 proceso cosm2 

96nico, hay un mito maya comOn a muchos grupos# tanto ~rehis

pánicos como actua1es, segdn e1 cua1 e1 mono deriva de un he~ 

mano o hermanos de1 So1 y 1a Luna. La diferencia con 1os re1~ 

tos anteriores está en que en este mito 1os monos no p:roceden 

de 1os hombres, sino de 1os dioses. Sin embargo, estos d~oses 

son una especie de hombres que por medio de una apoteosis se 

convierten en astros. 

La versi6n más antigua de este mito es 1a de1 Popo1 

~: 1os hermanos mayores de 1os h~roes Hunahpú e ~xbalanqué 

(1os que serán e1 So1 y 1a Luna), eran 1os 11amados Hunbatz y 

Hunchou~n, muy sabios porque "eran a un tiempo f1autistas, 

cantores, pintores y ta11adores; todo 1o sabían hacer". 51 

Sin embargo, Hunbatz y Hunchouén:deseaban 1a muerte 

de sus hermanos menores por envidia, y ésto~conociendo sus 

intenciones, 1os hicieron subir a un árbo1 para recoger 1os 

cuerpos de unos pájaros que habían matado; 1uego hicieron cr~ 

cer enormemente a1 árbo1, y como Hunbatz y Hunchouén no pu

dieron bajar, 1es dijeron que se so1taran 1os taparrabos de 

manera que co1garan por detrás, y a1 hacer1o, se convirtieron 

en monos. 52 

E1 mito de creaci6n de 1os mopanes actua1es es casi 

igua1 a1 de1 Popo1 vuh, sa1vo que son e1 So1 y venus 1os que 

hacen convertirse en mono a1 hermano, que en este caso es e1 
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menor. Los k'ekchís tienen una versi6n distinta, pero en e11a 

también dos muchachos se suben a un árbo1, imitan eJ.. parJ..otear 

de los monos y se transforman en estos ani:rnales. 53 

Estos mitos nos confirman el carácter astral de1 mo-

no que encontrarnos en 1a ~poca prehispánica: al parecer la es

tre11a polar; llamada entre los yucatecos Xa.'"llan Ek, se repre-

senta con una cara de mono y es patrona del.. d~a Chuen "mono" 

del caiendario adivinatorio, que en e1 correspondiente calen

dario quich~ es Hunchouén. 

Entre los grupos actuales otros animales tienen una 

procedencia semejante. E1 mito de origen de los tzelta1es de 

Bachaj5n refie:::-e que dos hermanos vivían con su. abuela (el rna-

yor es el Sol). Uno de ellos vio que ésta hilaba a1god6n, co-

gi6 un puñado de semillas que ella tenía al lado y corri6 a 

la selva para arrojarlo en un árbol; a1 instante las semillas 

se convirtieron en una colmena y de ahí proceden todas las a-

bej as. Luego el rnisrr:o herma:-.o to::tó ceru, l.a node:Ló y le incrus 

t6 trozos de madera aguzados; de a~í surgió el rat6n. El herma 

no mayor se subió a un árbol y el ~enor lo cortó; al caer, el 

cuerpo se despedazó ~l de les trczcs más g::-er:C.es surgieron 1os 

animales grandes como e1. pecZJ.rj'., el venado y el tepescuintle, 

Pientr~s q~e ~os ~ás peque~os d~eron o~íge~ a las aves. La san 

gre se convirt16 en un ave especiai. 54 

La versi6n cho1 palencana es muy sem~jante. pero en 

ella es el hijo del Sol y la Luna el que hace de cera varios 
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roedores, y 1uego provoca que caigan de1 árbol sus medio 

manos mayores, que se destrozan dando origen a 1os anima1es 

dom~sticos: un pecar~, dos patos, dos guajolotes, dos mapa

ches, dos puercos, dos po1los, dos armadi11os, dos venados y 

dos guajo1otas. 55 

Los tzotziles de San Pedro Chenalh6 tienen e1 mismo 

mito con a1gunas variantes¡ e1 dios Ojoroxtotil, e1 So1, hace 

surgir las abejas de 1as semi1las de algod6n¡ forma a 1as tu-

zas con cera, y 1a Virgen Mar~a, su madre, hace unas torti-~ 

1las pequeñas, mientras Ojoroxtotil trae de1 monte a sus her

manos mayores convertidos en jabal~es¡ luego les pone en 1a 

cara las tortillas con tres agujeritos y as~ surgen los puer-

56 ces. 

Seg11n l·os mopanes, las serpientes y los insectos n~ 

civos proceden de los pedazos de la Luna, que fue descuartiz~ 

da por el rayo. El Sol recogi6 los restos y los guard6 en tr~ 

ce troncos huecos, ayudado por lib~lulas. Cuando fueron abie::_ 

tos (seg11n los chal palencanos por un perro} surgieron sobre 

el mundo todos los animales nocivos. 57 El trece es considera-

do ntünero de las fuerzas mal~ficas por los tzotziles. 

Por otra parte, en los mitos de origen mayas las pe

culiaridades de ciertos ani.~ales se deben a alguna acci6n de 

los dioses o de los hombres. 

En un mito donde se da un enfrentamiento entre ani-

males (como s~mbolos de ia Naturaleza) y hombres (seres del 

mundo socializado) que aparece tanto en el Popal Vuh como en 
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varios grupos mayanses de hoy, encontramos esa idea. 

El mito del Popal Vuh relata que Hunahpú e Ixbalanqué 

(el Sol y la Luna), después de haber convertido en monos a sus 

hermanos mayores, fueron a trabajar a la milpa por orden de la 

abuela; pero, ayudados por algunos animales como la t6rto1a¡ 

engañaron a la abuela y prepararon el campo con medios mágicos, 

mientras se divertían tirando con sus cerbatanas. Al regresar 

el d~a siguiente encontraron que durante la noche se hab~an 

vuelto a levantar los árboles y arbustos, quedando el bosque 

en su estado natural. Volvieron a limpiarlo, pero se ocultaron 

para observar qué sucedía: 

Reuniéronse entonces tcdcs ios ani~ales, un~ de cada 
especie se juntó con tecles ios de~~s animales chicos 
y animales grandes. Y era media cocha en punto cuan
¿º llegaron hablando tcdcs y dic~e~do así en sus len
guas: "1Levantáos, árboles! ¡Levantáos, bejucos!" 
Esto decían cuando llegaron •.• eran los primeros el 
le6n y el tigre, y quisieron cogerlos, pero no se de
jaron. Luego se acercaron al venado y al conejo y so
lo les pudieron coger las colas, solamente se las a
rrancaron ... por esta razón el venado y el conejo 
llevan cortas las co1as./E1 gato de ~ente, el coyote, 
el jabalí y el p~sote ta~?oco se en~regaron.58 

Después llegó otro animal saltandc y a ese sí lo cogieron, lo 

trataron de ahogar y le quemaron la cola; era el rat6n, que 

por eso tiene los ojos saltones y la cola sin pelo. 

Entre 1os tzotzi1es de hcy encontr~os e1 misno mito, 

reiat~do incluso en términcs m~y semejantes a los del ?opoi 

Vuh: ¿esp~és de haber matado aL ~e~wano mayor, e1 pequeño Ojo-

roxtotil fue a c~abajar el campo ?ara que pudieran sobrevivir 

él y su madre. Llegando al terreno hizo u~cs palos y los sem-
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br6¡ en seguida se convirtieron en hombres que trabajaron e1 

campo, en tanto que é1 jugaba. Durante la noche ios montes se 

restablecieron. Vo1v:i:6 a ñacer 10 mismo, y mientras jugaba ha 

cia pedazos a los animalitos; por e11o la avispa tiene una 

cintura tan pequeña. Después su puso a vigilar y: 

"Vino a una de 1as esqu:i:nas un conejo. Vino a otra 
un venado. Distintos anima1es llegaron a recitaE: 
yokan te•, yokan' ak, yokan womo1, yokan'amai /1e
vantense árbo1es, levántense bejucos, 1evántense 
montes, 1evantense selvas? Y se 1evanta la montaña, 
se 1evantan 1os árboles.-Y le dijo el Kox a1 conejo: 
"Usted k' its' in /mi hermario menor/, estás jodiendo 
m:i. trabajo 1 y 10 agarr6 por las orejas. • . 'Yo mismo', 
dice el conejo, •porque no es su lugar aqu!, éste es 
e1 lugar de 1os pecados, usted debe estar a11á arri
ba, no es de aqu!' .•. También hizo 1Q -mismo con e1 
venado, que tiene orejas de conejo'! 59 

Luego subieron al cielo é1 y su madre, transformados 

en el So1 y 1a Luna, iguai que Hunahpú e Ixbalanqué. 

En e1 mito solar de 1os tze1ta1es actuales, donde e~ 

t~ el tema de 1os hermanos mayores muertos por el menor, tam

bién se señalan esos or!genes de 1os rasgos de1 conejo y e1 v~ 

nado: el hermano menor dice a su abuela que llegarán unos ani

males que serán domésticos, pero que no se debe re!r de e11os. 

Los animales acudieron y ella los asi6 por la cola, pero se 

ri6, y entonces los anL~a1es escaparon, dejándole las co1as en 

ias manos. Por eso e1 venado, el conejo y el pecar! no tienen 

colas "verdaderas". 6 º 
En esta forma explicaron y explican ios mayas las co=:_ 

tas colas y 1as largas orejas de1 conejo y el venado. Además se 

expresa una oposición entre el hombre y el ~undo natura1, idea 

común a varios grupos mayanses de la que hablaremos más ade1an~e. 
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En e1 Popo1 Vuh 1os anima1es se presentan tarnbi~n 

como mensajeros de 1os héroes, y en esta rnisi6n adquieren sus 

características dist±ntivas en cuanto a a1±mentaci6n: e1 piojo 

es enviado a avisar a Hunahpü e Ixba1anqu~ que eran requeridos 

por 1os sefiores de Xiba1bá; un sapo, para ayudar1o, se 1o tra

g6; a éste 1o trag6 una cu1ebra; a e11a un gavilán, que fue e1 

que 11eg6 hasta e1 juego de pe1ota donde estaban 1os hermanos. 

Todos 1os anima1es fueron vomitando a1 que se habí~n tragado, 

hasta 11egar a1 sapo, que no pudo hacer1o porque e1 piojo se 

había quedado en sus dientes; por e11o 1e quedaron 1os ojos 

sa1tones y 1a boca grande. Desde entonces todos comen esos ani 

ma1es, menos e1 sapo. 61 

Fina1mente, en 1os mitos actua1es de1 origen de1 

maíz se exp1ica 1a forma de1 cuerpo de 1a hormiga, anirna1 que 

di6 a conocer e1 grano, por habe~ sido atada por 1a cintura 

para que confesara e1 sitio donde estaba e1 maíz. Asimismo, 

se dice que e1 picamadero tiene 1a cabeza roja porque no se 

quit6 a tiempo cuando e1 dios de 1a 11uvia envi6 un trueno pa

ra romper 1a roca donde se ha11aba e1 grano, y fue herido en 

1a cabeza. 62 

E1 que e1 hombre participe en e1 or±gen de 1as ca

racterísticas de algunos anima1es parece mostrar ia super±or±

dad de aqué1 sobre éstos, 1o que además se reforzar~a por e1 

hecho de que 1os animales están siempre supeditados a1 hombre 

Y son utilizados por él. Sin embargo, en 1os mitos mayas 1os 

animales desempefian una importante funci6n en 1a creaci6n del 

. 1 
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mundo y de1 hombre: en primer, 1ugar, 1os dioses creadores son 

de natura1eza animal., y en segundo l.ugar, 1os animal.es se 1i

gan al. origen de diversos elementos que constituyen el. mundo, 

como el. Sol., l.a Luna y Venus, que tambi~n fueron considerados 

como deidades. 

LOS ANIMALES 
EN EL ORIGEN 
DEL MUNDO 

El. Popol. Vuh expresa el carácter aninta1 tanto 

de 1os d:i:oses creadores como de la energ1.a v.i. 

tal. que 1os an:ima., a1 darnos los nombres de estas deidades: Hu 

nahp11 Vuch, "Cazador zar:i:gueya o tlacuache", dios femenino de1 

amanecer, y Hunahpú Utrú, "Cazador coyote", dios de la noche

Zaqui-n.i.n&-Tz:í:1.s, "Gran pizote blanco", viejo y vieja. Al. lado 

de e1l.os aparece Gucumatz, "Serpiente emplumada", corno princi-

pio vital., como agua generadora, ya que los quich~s asocian el. 

nombre con agua. 63 Estas deidades reciben varios ep1.tetos, co 

mo Tzaco1 y B:!:to1, "e1 Creador y el ·Formador". Ade,-nás del. ca

r&cter animal, se advierte en estas deidades la dualidad mas-

cu1ino-femenina que por 1o general tienen los dioses creadores 

mesoainericanos. 

Por otra parte, la part:i:cipaci~n activa de los ani

ma1es en el. origen de 1os elementos del mundo está c1ara=nente 

expresada en l.os mitos de algunos grupos mayanses actuales que, 

como hemos dicho, parecen tener or1.genes prehispánicos, ya que 

presentan notab1es paral.e1ismos con 1os m±tos de los antiguos 

quichés y cakch:í:que1es, cuya mejor vers:i:On es la del Popo1 Vuh- 64 

En l.os mitos de los mopanes, k'ekch1.s y cakchiquel.es 
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actua1es encontramos re1atadas 1as aventuras de1 So1 y La Lu

na, anteriores a su ascensi6n a1 cie1o, 65 a 1as que hemos ve-

nico a1udiendo a1 hab1ar de1 origen de 1os anima1es. En estas 

aventuras participa e1 p1aneta Venus, que es hermano de1 So1. 

Un personaje centra1 es 1a abue1a de 1os muchachos, que puede 

asociarse con 1a vieja diosa creadora de1 Popo1 Vuh y cuyo e

quiva1ente en este mismo texto es 1a abue1a de Hunahpú e Ixba-

1anqu~. E1 tema en todas 1as versiones es que 1a abue1a no daba 

a 1os muchachos su comida, que e11os mismos cazaban, por pro

porcion~rse1a a su amante, que 1a visitaba todas 1as noches y 

que era un monstruoso tapir. Los muchachos matan a1 amante, 1e 

cortan e1 pene y 1o dan a comer a 1a abue1a (mopanes y k'ekch~s) 

cuando ésta se da cuenta, aguza sus garras para matar a 1os j6-

venes (recuerda 1a vieja diosa con garras de1 C6dice Dresde, p. 

74, que aparece vertiendo agua}, pero éstos 1a engañan, y 1ue-

go deciden matar1a. En unas versiones 1a convierten en mono y 

en otras 1a descuartizan. Hay muchos e1ementos de este mito 

entre los mazatecos, rnixes y zapotecas, según 10 seña1a Thomp

son. 66 En casi todas 1as versiones, e1 amante de 1a diosa ma-

dre es un animal. 

E1 matar a 1a madre, s~mbo1o del origen y de 1a irra-

ciona1idad, 1igada a 1a naturaleza salvaje y monstruosa, para 

instituir e1 orden y 1a rac±ona1idad, tiene conex~ones en mu

chas cu1turas. 67 En este mito e1 So1, la Luna y Venus represen-

tan el movimiento ordenado, 1os días y 1as noches: e1 tiempo, 

que es sucesi6n regu1ar y que se liga entre los mayas a1 orI

gen del mundo, en oposici6n con e1 tiempo pr±rnordia1, estáti-

co y estancado, corno e1 agua s:tn movimien-
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to que se menciona en el Popo1 Vuh. 

En los mitos del So1 y la Luna hay var:i:as an~cdotas 

sobre el cortejo del pr:i::Inero a la segunda y sobre el adu1te-

rio de la Luna: pr.i:mero con su cuñado Venus, y despu~s con el 

rey de los zopilotes. 68 Otros ani:males participan en estos m~ 

tos,entre los cuales el m~s i:mportante es el venado. En pri

mer 1ugar, ~1 pate6 con su pezufia a la Luna y le fo.rm6 1os 

6~ganos genitales para que pudiera tener relaciones sexua1es 

con e1 So1. E1 coito entre ambos fue e1 pr;llnero de1 mundo. A1 

cortejar a 1a Luna, e1 Sol pas6 de1ante de su casa con un ve-

nado que hab~a cazado para i:mpresionar1ar 1os d~as siguientes, 

como no era fáci1 cazar venados, re11en6 1a pie1 del mismo con 

ceniza, hierbas y hojas, para fi:ng:i:r que cazaba uno diaria.men

te, hasta que fue sorprend~do y entonces se transform6 en co-

1ibr~. 69 Entre los cakchique1es también e1 Sol se transforma 

en co1ibr1, para volverse amante de 1a Luna. 70 y 1os tzotzi1es 

aseguran que el co1:i:br~ es la epi:fan~a anima1 de1 Toti:1me'i1, 

padre-madre, ancestro que v::t.-vi6 en 1a Ti:erra como Sol y Luna, 

cuando los dioses habitaban en e11a. 71 

En e1 m~o de los mopanes y k'ekch~s, para rescatar 

a 1a. Luna que hab~a hu!:do con el rey de 1os zopilotes, e1 So1 

se finge venado muerto escondiéndose bajo 1a pie1 de uno de 

estos an-Una1es, y cuando los zop:i:lotes bajan a comer1o ob1iga 

a uno de e11os a 11evar1o hasta e1 palacio del rey, donde peE_ 

suade a la Luna a vo1ver con él. 72 Ta..~b±én e1 amante de 1a 

diosa madre anciana es un venado en algunas vers:i:ones, y 1os 
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tJe1ta1es piensan que e1 
1 

venado perdió su cornamenta por haber 

metido 1a cabeza bajo·· ia fa1da de una mujer, cuyo cal.ar 1a que

m6. Asimismo, e1 venado es el. encargado de 11evar a 1a Luna a1 

cie1o. 73 

En estos mitos se hace expresa l.a ±dea de que e1 ve

nado está l.igado fundamenta1mente con e1 pr±ncipio femenino 

que l.a Luna representa, mientras que e1 co1ibr~ se vincu1a 

con e1 So1, no só1o en el. mundo maya, sino tambi~n entre ].os 

nahuas. 

Por 1os anteriores ejemp1os vemos cómo 1os animal.es 

se integran activamente en el. proceso cosmogónico, simbol.izan-

do, por una parte, a l.as deidades creadoras mismas y al. aspec

to irracional. y caótico que precede a1 orden del. mundo, y por 

1a otra, a al.gunas cual.idades de l.os el.ementos del. cosmos que 

van surgiendo en dicho proceso; o sea que, 1ejos de que l.os ma-

yas hayan tenido l.a idea de que el. hombre es superior al. ani

mal., como pudieran sugerir l.os mitos sobre el. origen de l.os a

nimal.es, aqu~ parece mostrarse que el. animal. es superior al. 

hombre. Pero l.os rel.atos míticos acerca del. origen de este úl.

timo nos revel.an un l.azo, mucho más profundo que una mera je

rarquía entitativa, que une a l.os dioses, l.os hombres y l.os ani~ 

mal.es. 

LOS ANIZ..lALES 
EN EL ORIGEN 
DEL HOMBRE 

Para varios grupos mayas de hoy, antes del. sur-

gimiente de l.os hombres el. mundo estaba pobl.ado 

por jaguares, símbol.o del. inframundo y del. cxe

l.o nocturno asociado a ~ste. Un m±to mopán rel.ata que mientras el. 

\ 
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crea.dar mode1aba a 1os hombres con barro, e1 j~g-uar 1o contem

p1aba. No queriendo que 1o v~ra, 10 '.mandó a1 r1.~ con una ca-

1abaza agujerada para que trajera agua. Cuando e1 jaguar pudo 

11enar e1 recipiente, gracias a 1os consejos de -una rana, e1 

creador hab~a formado trece hombres y una docena de cerbatanas •. 

Cuando e1 hombre 1anzó dos t~ros a 1a pata del jaguar, éste 

comprendió quién era e1 amo. 74 

A1 presentarse como e1 adversario de1 jaguar, e1 ho!!!. 

bre se constituye en 1o contrario: 1a tierra, 1a 1uz, e1 bien 

y la racionalidad, que surgen para oponerse al inframundo, la 

oscuridad, e1 ma1 y la irracionalidad que el jaguar simboliza. 

(Vemos aqu~ otra de las oposi·ci.ones que son frecuentes en el 

pensamiento mesoameri:canol. Por este carácter de destructivi-

dad y muerte, el jaguar pondrá fin al mundo comiéndose al Sol 

y a 1a Luna, según 1os mitos 1acandones. 75 Esta idea parece 

provenir de 1a ~poca prehispánica, pues aunque no aparece en 

1os mitos '.mayas antrguos, se encuentra entre 1os nahuas: e1 

primer So1 fue des-qui.do por jaguares, que devoraron a 1os gi-

gantes. 

La idea de la existencia de jaguares antes de la ap~ 

ríción de1 hombre en e1 mundo se encuentra también entre 1os 

tzotzi1es de San Pedro Chena1hó: el creador, Ojoroxtoti1, des

truyó a los tigres para que pudiera surgir e1 hombre. 76 También 

aqu~ se presenta 1a oposi:-ción bien-mal; irraciona1idad-raci:on~ 

lidad, pues e1 jaguar es para 1os tzotzi·1es epifan1.a animal de1 

Pos1ob, encarnación de1 ma1, destructor y enemigo de Dios. 77 
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En cuanto a la formaci6n de los hombres, en todos 

los mitos mayas los animales no sólo fungen como colaborado

res de los dioses en la obra de creaci6n, sino que su propia 

sangre se integra al cuerpo del hombre. En los mitos prehis

pAnicos de las tierras altas de Guatemala 1a funci6n de los 

animales es conseguir la sustancia sagrada de la cual serán 

formados los hombres: el ma~z, y la idea de que a trav~s de 

e11os el hombre consigue su principal sustento, aparece tarn

bi~n entre los nahuas, entre los mayas de Yucatán y entre 1os 

grupos mayanses actuales. 

El Popol Vuh relata que llegado el tiempo de 1a ap~ 

rici6n del hombre, los dioses se reunieron y, despu§s de dis-

cutir entre ellos encontraron la materia de la que deb~a ser 

constuido el hombre: 

De Paxil, de Cayalá, as~ llamados, vinieron las ma
zorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son 
los n2mbres de los an~ales qu~ trajeron la comiga: 
~ ¿e1 gato de mont~/, UtiG ¿el coyot~, Que1 Luna 
coeorra vulgarmente llamada chocoyo/ y Hoh~ cuer 
vo7. Estos cuatro animales les dieron 1a-ñ°oticia de 
las mazorcas blancas, les dijeron que fueran a Paxil 
y les enseñaron el camino de Paxil. 7 8 

La misma idea aparece en los Anales de los cakchigueles, pero 

en este texto los animales no s61o indican el sitio, sino que 

el ma~z se encuentra dentro de uno de ellos, y la sangre de 

otros dos complementa la materia de la cual el hombre es for-

mado: 

Por fin se encontr6 de que hacerlo. S61o dos ani.ina-
1es sab~an oue exist~a el alimento en Paxil, nombre 
del lugar donde se hallaban aquellos animales que 
se llamaban el Coyote y el Cuervo. El animal coyote 
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fue muerto y entre sus despojos, a1 ser descuartiza
do, se enco~tr6 e1 ma~z. Y_yendo e1 anima1 11amado 
Tíuh-tiuh /gavilán pequeño/ a buscar para s~ 1a masa 
de malz, fue tra~da de entre e1 mar por e1 Tiuh-tiuh 
la sangre de 1a danta y de la cu1ebra y con e11as se 
amas6 el ma~z. De esta masa se hizo 1a carne del hom 
bre por e1 Creador y e1 Formador.79 -

El tapir o danta es un animal importante pues, como 

ya vímos, es el amante de la diosa madre representando e1 as-

pecto mostruoso e irracional de1 cosmos. De 1a significaci6n 

de 1a serpiente en re1ací6n con 1a naturaleza humana, hablare

mos despu~s. pero ahora seña1aremos que se trata de1 principio 

vital c6smico por exce1encia, e1 cua1 en e1 mito náhuat1 de la 

creaci6n del hombre aparece en 1a fiqura de Quetza1c6at1, Ser-

piante emp1umada, creador de1 Quinto So1, que forma a 1os hom-

bres con 1os huesos de 1os antepasa~os v con 1a sanqre de su 

falo, v despu~s 1e proporciona e1 ma~z para que se a1imente. 80 

La idea de 1a inteqrací6n de 1a naturaleza animal en 

el ser de1 hombre ha pervivido hasta hoy,ya que en un mito de 

los tzotziles de San Pedro Chena1h6 se re1ata que Ojorxtoti1, 

el So1, corte;a a una mu;er 11amada Cabína1a (~ significa 

tierra en maya yucateco) transformado en perro. El perro puede 

relacionarse con el coyote de Los ana1es de 1os cakchique1es, 

en cuyas entrañas se ha116 e1 ma~z para hacer a1 hombre. As~. 

este animal aparece ligado más estrechamente e1 hombre que 

cualquier otro, pues es el ancestro divino: 

e1 ser humano emergi6 de las cuevas -dice Ca1.i.x
ta Guiteras-, las puertas de las montañas, despu~s de 
ser concebido por una mujer a la que un perro ha
b~a fecundado. A1 co1or de1 can se 1e atribuye e1 de 
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1a pie1: un perro amari11o procre6 a1 indio y uno 
b1anco a1 1adino.81 

En perro y 1a serpiente son, pues, dos de 1os ani-

ma1es de 1os que e1 hombre procede, y, significativamente, en-

tre 1os tzotzi1es hay una estrecha re1aci6n entre e11os. Se

gdn e1 informante de Guiteras: 

E1 perro es compafiero de 1a cu1ebra. Si ••• pica 
primero e1 perro, después tiene que picar ia cu-
1ebra, y después otra vez e1 perro.82 

Ambos son, además, anima1es ct6nicos, re1acionados 

con e1 inframundo y 1a muerte: e1 perro es e1 psicopompo que 

transporta a ios espíritus a1 más a11á. Por e11o, si está en 

e1 origen y en 1a muerte puede estar expresando 1a idea dia-

1éctica que aparece en otros contextos m!ticos mesoamericanos 

de que de 1a muerte surge 1a vida, y que ambas se imp1ican 

rec!procamente. 

A partir de 1a Conquista, 1a idea de1 hombre hecho 

de masa de ma!z parece haberse perdido, pero 1a de que son 

a1gunos anima1es a quienes e1 hombre debe e1 descubrimiento 

de1 rna!z perdura hasta hoy y fue un mito coman mesoamerica

no, ya que se encuentra entre ios nahuas y mayas prehispáni-

cos y en muchos de 1os grupos mayanses actua1es. 

Con diferencias formales, el mito re1ata que e1 

maíz se encontraba guardado debajo de una gran piedra, recin-

to a1 que s61o 1as hormigas ten!an acceso: a través de 1as 

propias hormigas, o de1 excremento de 1a zorra, quien hab!a 
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probado a1gunos granos que 1as hormigas hab~an dejado caer, 

se enteraron de 1a existencia de1 ma~z otros anima1es, quie

nes io probaron; 1es gust6 tanto, que tuvieron que pedir a

yuda ai hombre para sacar1o de 1a roca. El picamadero fue e1 

encargado de golpear la roca para detectar e1 sitio más d6-

bi1, y el dios de la lluvia envi6 su rayo rompiendo la pie

dra. Los granos que fueron chamuscados, dieron 1ugar al ma~z 

negro; los que fueron un poco quemados, al rojo; los ahuma

dos, al amarillo, y los que no fueron tocados·por el rayo, 

al blanco. 83 Estos cuatro co1ores son para 1os mayas los co-

lores de 1os rumbos del universo, con sus ceibas y pájaros 

sagrados, y los de los puntos cardina1es. 

Las ideas acerca del 1azo entre e1 hombre y e1 ani-

ma1, expre~adas en-1os mitos cosmog6nicos que hemos destaca

do, nos revelan que en el pensamiento religioso maya no hay, 

en realidad, una supeditaci6n de1 animal a1 hombre, ni dei 

hombre a1 anima1, sino más bien que ambos se comp1ementan ad

quiriendo as~ su ser propio: e1 anima1 surge y recibe sus ca

racter~sticas de acciones humanas o del ser mismo de1 hombre, 

y 1a propia sustancia original de ~ste está constituida por 

eiementos anima1es que se funden con materias vegeta1es produ-

ciando a ese ser que se distingue por su conciencia. En cuan-

to a ios dioses, en e11os se sintetiza la esencia anima1 y 1a 

humana, ya que su apariencia es 1a de seres antropozoomorfos, 
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en cuyas manos est~n no s61o el principio y la generaci6n 

continua del cosmos, sino tarnbi~n la muerte y las fuerzas 

irracionales y destructivas que ~1 contiene: o sea, que sim

bolizan, asimismo, la armon~a de los contrarios, su imp1ica-

ci6n rec~proca. 
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LOS ANIMALES Y LOS HOMBRES 

E1 v1ncu1o re1igioso entre 1os anima1es y 1os hombres es, a 

nuestra manera de ver, uno de 1os pi1ares de 1a re1igi6n ma-

ya ya que, como hemos destacado en e1 Cap1tu1o :e, tanto 1as 

diferentes deidades como los hombres, en su constituci6n ori-

gina1, est~n impregnados de natura1eza anima1. Esto se a6na 

a1 hecho de que 1os anima1es fungen como intermediarios entre 

1os hombres y 1os dioses en e1 ritua1, a 1a vez que aque11os 

que viven en estado sa1vaje representan a1 mundo de 1a Natu-

ra1eza, sagrado por estar pob1ado de poderes y fuerzas sobre-

humanos, y que en el. pensamiento rel.igioso maya constituye e1 

~ito opuesto a1 mundo organizado por l.os hombres: sus pue-

b1os, sus campos cul.tivados, sus ritos, su estructura socio-

econ6mica y sus anima1es dom~sticos, es decir, l.a comunidad 

humana o el. ámbito "social.izado". 

Pero estos dos mundos opuestos, el. uno humano y e1 

otro divino, no constituyen dos entidades inconexas y aisla-

das, sino que se interpenetran, participando sustancial.men-

te una de l.a otra, no s61o gracias a l.a acci6n ritual. de 1os 

hombres, sino también en su constituci6n misma, ya que el. ser 

humano contiene en su propio esp~ritu l.a esencia del. mundo na 

tural. encarnada en los animal.es sal.vajes que son su "otro yo", 

y el. ámbito de l.a Natural.eza integra l.a esencia humana repre-

sentada por esos mismos animal.es que son, as~, el. punto de 
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conjugaci6n de los dos mundos. 

Loa anLmaLea en Loa nL~oa 

Los an:ir.\ales const±tuyeron la mayor parte de las ofrendas a 

los dioses en los ritos mayas. Se entrega~an vivos, se sacri

ficaban en las mismas formas que los humanos, o se cocinaban 

para contribuir a la manutenci6n de las deidades, de quienes 

depend:r.a 1a vida de los hombres. 

Dice Landq. que: 

••• siempre le embadurnaban ei rostro al demonio 
con la sangre de 1as aves de1 cielo y animales de 
la tierra o pescados del agua y cosas que haber po
d:!:an. • • A algunos animales· les saca:=>an el coraz6n y 
10 ofrec:r.an; a otros, enteros, unos vivos, otros 
muertos, unos crudos, otros guisados.84 

En Guatemala, según Las casas: 

Las cosas que sacrificaban eran todas animadas y 
que ten:r.an vida, y de las insensibles que carec:r.an 
de e11a, y de todas cuantas pod:r.an haber, sin sacar 
alguna. Sacrificaban ani:ma.1es, conviene a saber, 
leones, tigres, onzas, que son como gatos grandes, 
raposos y otros que se llaman coiotles, que son co
mo entre lobo y raposo; venados, 1iebres, conejos y 
perrillos de los naturales de aquella tierra, que 
gruñen y no ladran; aves de cuantas pod:r.an tomar, 
en especial codornices, culebras, lagartos y lagar
tijos, langostas y mariposas.SS 

Otros cronistas, como Fuentes y Guzmán, mencionan 

ta.mbi~n 1os 

ses. 8 5 Y la 

diversos animales que eran sacrificados a los di~ 

arqueo1og:r.a ha revelado vestigios de los animales 

sacrificados, como huesos de jaguar pintados de rojo, zariqfl~ 

ya, manat:r., perico, perdiz, tecolote pigmeo, peces, tortugas, 

pequeños pájaros, como gorriones, etcétera- Además se ofrenda 
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ban varios tipos de insectos y par-::es ::le aJ..gunos anim;i.l.es, c~ 

mo pl.umas. 87 

Sól.o con fines ritual.es, y para J..a al..:L~entaci6n, m~ 

taban animal.es, ya que el. derramar l.a sang=e, principio vital. 

sagrado y al.imento esencial. de l.os dioses, era considerado co 

mo uno de l.os peores sacril.egios. Landa dice, refiriéndose a 

l.a fiesta del. mes ~, que l.os cazadores ped:tan perd6n por l.a 

cacer:ta de animal.es, "porque ten:tan 900::- cosa horrenda cual.

quier derramamiento de sangre, si no era en sus sacrificios. 88 

El. rito también ten:ta como sentido :O.es agra·,·iao::- a l.os Señores 

de l.os animal.es por ha!:>er invadido s·..:.s C.o:c.:i..n:i..os, el. á::1bito de 

la Naturaleza que era sagrado y, ~":)r t.3.n"Co, -::.?edad.o al hombre, 

corno veremos más adel.ante. 

Hab:ta distintos t:i:pos o.e .sacr:i..:;ici.os de ani.I!",al.es, 

de acuerdo con l.a fiesta que se ce:e~rara, con l.as deidades 

patronas, con las actividades hu_~a~as que se p=opiciaban, o 

bien, si se trataba de ritos de les la?sos Ca tiempo, del ci-

ele de vida, de desagravio a las ¿~i=a~e5, ¿~ exorcis~o o de 

curación. 

Segün las fuentes escri.-::as y ~os c6::lices, l.os ani-

mal.es preferidos para el. sacrifi.ci.o =~eron l.os venados, los 

guajolotes y los perros~ En las f~es~as de ~==-º :.:uevo le da-

ban al sacerdote una pier,...,.a del "'!'...-·e::aC.o sac=i.::::..cado - En el. afio 

!'-luluc ofrecían una co¡:i.ida haci"'la es:-¡ ·==:!:"az..:=.:-i..es de vena5o. 
89 

Cuando debían sacri=~ca= ~~i=ales C~f~ciles Ce ob-

tener, como leones, tigres y laqa=~cs, y ~o e~contra~an a1gu-
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no en e1 momento necesario, sustitu~an 1a ofrenda con coraza

nes de incienso. 90 Y muchas veces sustitu~an a 1a v~ctima hu-

mana con un perro, a1 que sacaban e1 coraz6n de 1a misma man~ 

ra que a 1os hombres, como ocurr~a en 1a fiesta de1 año ~· 

Asimismo, en 1a ce1ebraci6n de1 año ~· se sacrificaba un 

perrito con e1 1omo negro y que fuera virgen; en 1a de1 mes 

Muan, dedicada por 1os cacaoteros, mataban un perro manchado 

de1 co1or de1 cacaor en e1 mes ~· sacaban e1 coraz6n a un 

perro, etc. 91 

As~, tambi~n en 1os ritos destaca ei perro entre 

ios otros anima1es, por ser tan cercano a1 hombre, que puede 

intercambiarse con é1 en una ofrenda; esto puede basarse en 

que, como hemos seña1ado, con base en su pape1 en 1os mitos, 

este anima1 es considerado como ancestro de1 género humano y 

adem~s es e1 encargado de 11evar su a1ma hacia su ú1tima mo-

rada. 

En 1os c6dices se representan varias ofrendas de a-

nima1es sacrificados, destacando e1 venado y 1as aves que, se 

gún 1as fuentes escritas, se contaban entre 1os preferidos. 

Y entre 1os grupos rnayanses de hoy se siguen rea1i

zando sacrificios de an:bna1es, y como ya no es posib1e sacri

ficar ho~.bres, se mata a1~n anima1 en representaci6n de aqu~ 

11os, como se hac~a a veces en 1a época prehisp~nica. S61o que 

mientras que entonces, según parece, e1 sustituto de1 hombre 

era de preferencia e1 perro, en 1a actua1idad ese sitio ha s.f. 

do ocupado por ia ga11ina. Quizá 1a e1ecci6n de estos anima-

1es se haya debido a que son 1os principa1es anima1es dom~sticos. 
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Los tzotziles consideran que cuando el. esp~ritu sal.e 

del. cuerpo por alguna raz6n: 

Nuestra carne es como gal.l..ina, como carn~, COEO 
nuestra comida: por eso se dice ti'bol. ¿carn~/. 
Muere una nuestra gal..1..ina en nuestro sueño y ve
rnos que muere al..guno: o es mi hijo o es mi mujer. 
Siempre que se sueña que muere un animal. es que 
va a morir una persona¡ si es gal.l.ina es mujer, 
y si es gal..l.o es un hombre.92 

Los pol..l..os negros que se sacrifican en l.a ceremonia 

de recuperaci6n del.. al.ma perdida, de l.a que hablaremos despu~s, 

son l.l..amados por l.os t211tzil..es K'Exolil..atik o Hel.ol.il..etik, pa-

labras que significan "sustitutos" o "reemplazantes", porque 

se ofrecen a 1..os dioses ancestrales a cambio del.. esp~ritu per-

dido de al..gan ser humano. 93 
~1anuel.. Arias Sojom dice que: 

"El.. Pukuj se 1..1.eva el.. al.rea como se 11..eva una gal.1..i
na, un animalito .•. Lo vendi6 como una gal.linita, por 
el.. mundo, en otro pueblo. Por eso se mata una gal..l.i
na. El.. al..ma de 1..a gallina va a donde está vendido y 
regre2a el ch'ulel.. al.. cuerpo. Es su kexol. la g~l~!
na" ¿que se da en cambio de 1..a vida del. hombr~/. 

Y tambi~n sustituyendo a los seres humanos, pero pa

ra propiciar las lluvias en la ceremonia 1..lamada Chac Chac que 

celebran 1..os mayas de Yucatán, se sacrifican casi cuarenta ga-

11.inas. 95 

Parece ser que esta idea de 1..a sustituci6n del.. hombre 

por una gal..lina en el.. sacrificio a 1..os dioses se inici6 desde 

1..a época colonial. La gal..lina, por su resistencia, facil..idad 

para criarla, fecundidad y condici6n de excel..ente al..iinento, r~ 

pidamente sustituy6 al.. guajol..ote prehisp~nico, el. cual.. se re

serv6 para fiestas ?Mis importantes. Las Casas dice cuando des-
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cribe los rituales del ciclo de Vida de 1os mayas de Guatema-

1a: 

En nasci~ndo1es un hijo o hija, 1uego tomaban una 
ga11ina y 1a sacrificaban, o 1a enviaban a1 sacer
dote~ que por e11os haciendo gracia 1a sacrifica-
sen .~6 · 

Ademtis, esta idea parece haber sido comdn a varios pueb1os m!:_ 

soamericanos, ya que entre los lencas actua1es de Honduras, 

vecinos de 1os mayas, se matan guajolotes para 1a gente comdn 

y po11os para 1os principa1es. Y en los ritos de1 cic1o de v.!_ 

da destaca 1á presencia de1 po11o o de1 guajo1ote;en e1 1ugar 

donde el niño naci6 entierran la c~scara vac~a de un huevo de 

guajolote; al año la desentierran y ponen unas f1ores especie_ 

1es que tienen en 1a casa, que son consideradas como compañe

ras de1 niño. Asimismo, escogen un po11ito que se cr~a con ~1 

y es 11amado "1a sombra del niño"; cuando este po11o crece, 10 

venden. 97 

En 1os ritos curativos ta:mbi~n ten~an una significa-

ci6n especia1 los animales. Dice Las Casas que para 1as en-

fermedades: 

Si alguno enfermaba 10 primero que hac~a era hacer 
sacrificio o enviar codornices o otras aves de ta1 
o de tal color, aplicada para la enfermedad, segdn 
sus abusos, al sacerdote, para que 1os ofreciese 
por ~1.98 

Sin embargo, muchas de las enfermedades se atribu~an 

a animales o 11evaban nombres de animales, o bien surg~an por 

1a introducci6n m~gica de anima1es perniciosos en el cuerpo, 
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corno l.o refieren l.as fuentes escri.tas y l.o creen l.os mayas ac

tual.es. En l.os cOdices y textos ind~genas col.onial.es aparecen 

animal.es representando l.as enfermedades, y l.os nombres de és

tas incl.uyen nombres de animal.es. 99 Esto también expresa l.a 

gran cercan~a entre l.a natural.eza humana y l.a animal.. 

Los animal.es, as~, tanto representan l.os mal.es que 

aquejan al. cuerpo del. hombre, corno el. remedio para que l.os di2_ 

ses al.ejen esos nial.es. Pero sobre todo, forman parte esencial. 

del. al.1.mento que l.os hombres han de ofrecer, en pago por su 

existencia, a l.os dioses que puebl.an el. espacio sagrado, por

que l.os animal.es son tan semejantes al. hombre que comparten 

el. mismo principio vital. que l.os dioses han de rec:i.bir: l.a 

sangre, por l.o que l.a sangre del. animal. puede sustituir a l.a 

humana. Y son fundamental.mente dos animal.es l.os que más di

rectamente representan al. hombre ante l.os dioses: el. perro y 

l.a gal.l.ina, l.os más cercanos y l.os más útil.es dentro de l.a 

vida comunitaria. 

A través de l.as ofrendas animal.es el. hombre l.ogra 

fortal.ecer el. v~ncul.o con l.as deidades representado por l.a 

entrega a el.l.as de su propia sustancia vital. • 

. --.· -" ..... 
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Tanto en 1as creencias de 1os antiguos mayas, como en 1as de 

1os co1onia1es y modernos, hay a1gunas figuras que parecen C!:?_ 

rresponder a1 tipo de "Sefior de 1os anima1es", divinidad que 

a1 mismo tiempo que protege a 1os anima1es sa.1vajes, sirve de 

intermediaria entre e1 hombre y e1 mundo natura1 que 1e es a

jeno, pero a1 que ha de enfrentarse para sobrevivir. As~, en 

1a dia1~ctica Hombre-Natura1eza, presente siempre en e1 pens~ 

miento re1igioso maya, e1 Sefior de 1os animales representa 

una de 1as posibi1idades de armonizar esos contrarios. 

Uno de 1os Señores de 1os animales de 1a ~poca pre-

hispánica es Yum Kaax, "Señor de 1a se1va", que Brinton iden-

tifica err6neamente con e1 dios del ma~z. Esta idea fue reto-

mada por Mor1ey y varios otros, hasta que Thompson prob6 que 

no era e1 dios del ma~z, sino un esp~ritu guardián.100 Es pos~ 

b1e que este Señor de 1a se1va fuera un protector de 1os ani

males y de 1a vegetaci6n sa1vaje, 1o que lo pondr~a en e1 po1o 

opuesto a1 dios de1 ma~z, ya que para 1os mayas ~ste correspo!:_ 

de a1 ámbito de 1a comunidad, e1 orden, las 1eyes, e1 espacio 

socia1izado, que está en constante oposici6n a la natura1eza, 

1o sa1vaje, lo desordenado, 1o pe1igroso. 101 

Tambi~n de 1a ~poca prehispánica podemos mencionar 

a esos esp~ritus guardianes de 1os que habla el Popo1 Vuh en 

su cosmogon~a: 
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Luego hicieron a 1os anirna1es pequenos de1 monte 
1os guardianes de todos 1os bosques, 1os genios de 
1a montaña, 1os vena?os, 1os pájaros, ~eones,_ti
gres, serpientes, cu1ebrasi canti1es ¿v~boras/, 
guardianes de 1os bejucos. 02 -

Es posib1e que se considere como guardianes de 1os 

bosques a 1os propios anima1es, o que e1 fragmento se refiera 

a otra c1ase de esp~ritus protectores, como 1os que aparecen 

en otros grupos mayanses, por ejemp1o, 1os a1uxes de 1os yuc~ 

tecos. 103 

De este d1timo grupo mayanse destacan 1os dioses 

Zip y Tabay, de 1os que hab1a Landa, cuando refiere 1a fiesta 

de 1os cazadores en e1 d~a 7 de1 mes ZiQ. Ambos eran dioses 

de 1a cacer~a, protectores de 1os venados, que induc~an a 

errar a 1os cazadores, a menos que se 1es pidiera permiso pa-

ra cazar a estos anima1es. Zip es 1a nisma deidad de 1a que 

hay varias referencias. En e1 Chi1am Ba1am de T~irn~n y en e1 

Ritua1 de 1os Bacabes: Ah Uuc Yo1 Zip, "E1 Siete Coraz6n de 

Zip", y a Uuc Suhuy Zip, "Zip Siete Virgen". E1 siete parece 

a1udir a1 séptimo d~a de1 mes Zip, en que se celebraba 1a 

fiesta de 1os cazadores. 104 

Zip sigue siendo venerado entre 1os mayas actua1es 

de Quintana Roo, con e1 mismo sentido que en 1a ~poca prehis

panica, y se 1e concibe corno un pequeño ciervo puro, como Zip 

Siete Virgen, con cuernos incipientes, que 11eva un nido de 

avispas entre e11os; ~stas pican a1 cazador cuando el dios no 

consiente que cace a1g6n venado. En estas ocasiones puede ha

cer1e fa11ar 1os tiros, matando, por ejemplo, a una iguana en 
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vez de un venado. Para co~graciarse con este Señor de 1os ani

ma1es e1 cazador ha de 11evar un objeto sagrado, 1a piedra 

zoar, que es una forrnac±~n ca1cárea que se genera en 1as v~s-

ceras de 1os venados. Este ta1ismán act~a durante un año y de

be renovarse. En 1a cacer~a de1 venado, que forma parte de 1as 

ce1ebraciones de1 Chac Chac, ceremonia para obtener 11uvia, e1 

sacerdote pide permiso a1 d~os Zip para cazar a 1os venados 

que 1e ser.!'ln ofrecidos; también se 1e ofrendan ~ {hierba a

sociada a é1), y ato1e de ma~z. La vo1untad de1 Señor de 1os 

anima1es es conocida por e1 sacerdote mediante e1 crista1 sa-

grado, donde observa también cuá1 es e1 1ugar donde encontrar 

a 1os venados. 105 

Tabay, 1a otra deidad mencionada por Landa, era dio-

sa de 1a cacer~a de venados con 1azos, pero, ante todo, prote~ 

tora de dichos anima1es, con 1os que se identifica a1 aparecer 

muerta co1gada de una cuerda en e1 C6dice Dresde. Es menciona-

da por Landa como Ixtab, "La de 1a cuerda", asegurando que era 

diosa de 1os que rnor~an ahorcados, que también se identifica

ban por e11o con 1os venados. Induc~a a errar a 1os cazadores 

que no hab~an obtenido su permiso para cazar ciervos, por 1o 

que aparece 1igada a Zip, y se 1e veneraba en e1 mismo mes. 

En·ei texto de Landa, seguramente por un error de transcripci6n, 

aparecen como un so1o dios: Zipitabai. Esta diosa se ha trans-

formado entre 1os mayas actua1es en Xtabay, un esp~ritu demo

n~aco que habita en 1os bosques y sigue induciendo a errar a 

1os hombres, pero ya no en 1a cacer~a, sino perdiéndo1os en e1 
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bosque para robarl.es el. "al.roa" y 11evar1os a perecer. 106 Co

mo el.l.a, muchos de 1os esp~ritus que habitan en 1os bosques 

o campos no cu1tivados, seg~n l.as creencias de 1os grupos ma

yanses actual.es, parecen pertenecer al. tipo de Señor de l.os 

animal.es. 

El. venado es, por tanto, uno de 1os principal.es ani

mal.es que se vincul.an con el. Señor de 1os animal.es, desde l.a 

~poca prehisp~nica hasta hoy. Otro, que es s~o1o de l.o sal.-

vaje por excel.encia, es el. jaguar. En un vaso de Ixtapa, Chia 

pas, mencionado por Montol.ia, aparecen un venado y una figura 

humana cargando a un jaguar, adoranada con fl.ores y recibien-

do una ofrenda de manos de un personaje ricamente ataviado. 

Montol.iü piensa que aqu~ el. Señor de l.os animal.es es el. ja

guar que, segün dice, al. simbol.izar a 1a natural.eza sal.vaje 

es tambi~n protector de l.os anirna1es; 107 pero en esta repre

sentaci6n m~s bien parece que l.a figura antropomorfa, que 

l.l.eva pl.antas y sostiene al. jaguar, es l.a que simbol.iza al. 

Señor de 1os animal.es y de l.as pl.antas, de l.a natura1eza sal. 

vaje en generQ1, en su aspecto antropomorfo o personificado, 

al. l.ado de sus animal.es representativos; pues de no ser as~, 

¿qu~ podr~a estar simbol.izando esta figura adornada con fl.o-

res y sosteniendo al. jaguar, a 1a que un hombre presenta una 

ofrenda? (Fig. 4). 

Del. periodo actual. de l.a rel.igi6n maya tenemos no-

ticia de varios señores de l.os animal.es. ~nompson menciona, 

cl.asific~ndol.os como esp~ritus guardianes de l.os horrbres, a 



97 

l.os Kuil. Kaxob, "Dioses de l.a se1va. 108 Estos dioses, vener.!!. 

dos por l.os yucatecos, quizá son tarnbi€n Señores de l.os ani-

mal.es, ya que l.a funcidn principal. de este tipo de deidades 

es pe:rmitirl.e al. hombre vincul.arse con ese otro :mundo extra

ño y ajeno al. suyo, pero del. que depende para sobrevivir. 

Entre l.os mames de Santiago Chimal.tena~90 se cree 

en l.os "Guardianes de l.os cerros", destacando entre el.l..os 

Tui Pich Jap, a quien debe pedirse autorizaci6n para cazar 

venados, si no se quiere recibir su castigo, que consiste en 

trabajar corno escl.avo en una barranca. Este guardián aparece 

vestido a l.a usanza español.a y cubierto con piel.es de venado 

virgen. Wa9l.ey da a conocer también un mito actual. que rel.a

ta el. caso de una mujer que cort6 una fl.or en l.a montaña sa-

grada de Tui Pich Jap; el.. guardián l.a castig6 encerrándol.a en 

ese bosque con al.tas paredes de piedra, corno aviso de que no 

deb~a tocar nada en l.a regiOn por él. custodiada. 109 As~ vemos 

c6rno l.as pl.antas caen también bajo l.a protecci6n del. Señor de 

l.os animal.es, por l.o que es, asimismo, Señor del.. bosque, guar 

dián de l.a natural.eza sal.vaje en general.. 

En Tamul.té de l.a Barranca, pueblo chontal. de Tabas-

co, exist~a el. bosque sagrado, que fue destruido recientemen

te para construir una escuel..a. En él. viv~a Tamul., el. dios que 

dio noinbre al. pobl.ado: 

Tamul. es el. rey del. bosque-nos comunic6 el. infor
mante-. 

Es un dios para l.as necesidades, por_ l.o que l.e 
ofrecen una devoci6n • -Ll.evan dulces de papaya, 
de cocoyol., de coco, gal.l.inas sancochadas; l.l.!!_ 
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van posol y guarapo (jugo de caña), para que tome 
el dios y se convenza de cualquier cosa. Se paga 
un rezador especial, un perito que sabe hablar con 
él - •• 

No se puede matar ningún animal en ese bosque, 
ni cortar ninguna planta. Abundan, por eso, el arma 
dillo, iguanas, conejos, pavos, cerdos, venados y 
hasta ganado. S61o cuando pides permiso y haces una 
devoci6n. Tienes que poner algo de tu parte. Si co
ges algo, en el momento en que lo estás cogiendo no 
te pasa nada, pero puede ser que sueñes, o en el mo 
mento de la devoci6n, se ve que no te dio permiso.7. 
El que cometi6 una falta, si la vuelve a cometer, ya 
no regresa. Se desaparece o se enferma¡ algunos ya 
no hablan. Como don Juan Tricolor, que cort6 dos ár
boles y a 1os dos o tres d~as le atac6 1a enfermedad 
por la espalda y qued6 inm6vi1, porque no pidi6 per
miso para cortar el ár~o1.110 

~ste, que es guardián de la regi6n sagrada ajena al 

pueblo, es un clásico Señor de los animales, como los que a-

parecen en otras comunidades maya::"lses actuales. 

Los "Señores de los r.:on-ces" lo son de los animales 

y las plantas de sus regiones. El informante tzotzil de Cali~ 

ta Guiteras le decía que no se puede tocar ningún animal sal-

vaje, porque éstos son de los cerros, y si se quiere cazar: 

Se pide al cerro que es el dueño ... si no da el due 
no, el cazador no matará nada. Al. cerro van los ca=-z.~ 
dores con sus nueve velitas de cuatro dedos y sus ~ 
siete bolitas de incie~so, pegue~as como fruta de 
culantro.111 

As~ hacen su ofrenda les tzotziles, corno los chon-

tales de Tabasco, y obtienen pe:::-r.:iso para natar a los ani~~-

les del Señor del monte. 

Entre los tojolabales ¿e Chiapas, corno en otros 

grupos, el ámbito salvaje está ~saciado a fuerzas maié~ic~s; 

así, hay un brujo o diablo llar.,ado tliwan Pukuj, 112 
q'-!0 hnl::-ita 
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en una enorme cueva, se sient~ sobre un ~rm~di11o y caba19a 

en un gran venado. Se concibe como un ser a1to y b1anco, ves

tido como mestizo. Rige a1 mundo subterráneo y tiene pequeños 

diab1os corno ayudantes. Pero este ser presenta un aspecto po-

sitivo, ya que es e1 ''Dueño de1 monte", encargado de propi

ciar y contro1ar 1a caza. Le pertenecen todos 1os anima1es 

si1vestres, a quienes cuida de 1os cazadores. Guarda en co-

rra1es dentro de su cueva a 1os anima1es pequeños e indefen

sos, cura a 1os heridos y acoge a 1os que han muerto, tanto 

dom~sticos como si1vestres. 113 Esto se re1aciona con un mito 

de 1os mames que refiere Wag1ey, segan e1 cua1 un g9ardián 

se transfigura en venado y en niño, y 11eva a su cueva a un 

cazador que 1e habj'.a disparado. Ahj'. e1 hombre vio "muchos ve 

nades (a1gunos con campanas co1gadas a1 cue11o), 1eones, seE_ 

pientes y una gran p1antaci6n de café". 114 Quizá e1 mito se 

refiere a1 dios que guarda anima1es en e1 inframundo, prese~ 

te entre muchos grupos, y a1 que se 1e 11ama también Sombre

r6n. Dicen 1os tojo1aba1es que a1 estar cazando encuentran a-

nima1es seña1ados en 1as orejas, que son de 1os que e1 Sombr~ 

r6n tiene en e1 inframundo·y que han sa1ido a pastar. Para 

que un cazador pueda cazar ha de estab1ecer un pacto con e1 

Sombrer6n, que 1e ob1iga a estar en un 1ugar determinado a d~ 

terminada hora de1 d~a, habiendo guardado abstinencia sexua1 

1a noche anterior; entonces e1 Sombrer6n sue1ta a 1os anima.1es 

que se han portado rna1 y e1 cazador 1os caza. En ~gradecim.ien

to, tiene que ofrecer a1 Señor de 1os anima1es ro11os de taba-
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co y sal, y no debe relatar 10 ocurr±do a ningún otro caza

dor, ya que puede morir por ello. 

Esta deidad se encuentra en otros grupos mesoameri-

canos actuales, como los chontaies de Oaxaca, con ia dnica 

diferencia de que ia noche anterior a ia cacer1a, en tanto 

que el cazador permanece en la puerta de su casa fumando un 

puro, el Sombrer6n tiene reiaciones sexuales con su mujer:115 

«!ata ser1a otra forma de pagar por_ la caza ai Señor de 1.os 

animales. 

Los tzu1tacah de 1os aitos de Guatemaia, Señores de 

1.as montañas, se reiacionan con ei Sombrerón porque moran 

bajo las montañas, a ia~ que entran por una cueva. En esa 

regi6n subterránea tienen guardadas a ias fieras, y tambi~n 

poseen riquezas, corno oro y maderas preciosas. Además, ah~ 

residen ios "esp1ritus" de ias plantas cu1tivab1es que, 

de manera semejante a los yes .animales de ios hombres, .son 

protegidos en ese mundo sacralizado de ia naturaieza salvaje. 

-Los tzuitacah son, asimismo, deidades dei agua, ya que env~an 

el rayo y ei trueno, y personifican una fuente o un r1o. Las 

cruces que se ven en ios cerros cercanos a ios pob1ados k"ek-

ch1s son, por io general, dedicadas a ios tzultacah, identi

ficados con el Dios cristiano7
16 

E1 dios de ia iiuvia de los tzotz±ies, Chauc o 

"Anje1, "Rayo, Trueno, Reiárnpago", también vive en cuevas y es 

Señor de los animales selváticos. Se dice que a veces deja 

que alguno caiga v1ctima de un cazador. 117 Y este mismo papel 

·' 
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de cuidador de 1os anima1es sa1vajes, a 1os que acoge en su 

cueva, adjudican 1os mopanes a1 p1aneta venus, llamado Xulab 

y relacionado con e1 inframundo. Por e11o es también patr6n 

de la cacer~a, y se dice que suelta a los animales para que 

sean cazados por aquellos que 1e han quemado copai. 118 

Como afirma Evon z. Vogt, estas deidades tzotziles 

dominan sobre la Naturaleza esencia1, e1 Te?tik, ámbito sa1va 

je, poblado por plantas si1vestres, animales salvajes y demo-

nios o Pukuhetik. Este reino se opone al Naetik, ámbito del ºE. 

den socia1 y el comportamiento civi1izado, constituido por los 

parajes con sus grupos de casas y e1 centro ceremonia1, con 

las "casas de los santos" :y e1 "orn.b1igo de la tierra" • 12º 
Entre 1os tze1ta1es de Bachaj6n encontramos 1a misma 

concepci6n de dos mundos contrarios, pueblo y bosque, que se 

expresa muy claramente en uno de 1os ritos de1 Carnava1. A1 

pueb1o 1e llaman ~, tierra habitada, humanizada, s~~~olo de1 

mundo organizado, y al segundo Ba1umi1a1, que significa la to

talidad de1 mundo, haciendo a1usi6n a 1as tierras no socia1iz~ 

das, 1os 1ugares pe1igrosos. 

Uno de los momentos de1 Carnava1 es la llamada Ts'aja1 

Guerra o "guerra roja", "simu1aci6n dramática en forma de una 

carrera •••• entre 1os salvajes {k'abinales) y los responsables 

de cargo {a'te1es)"~21La "guerra roja" consiste en una carrera 

donde los k'abina1es persiguen a 1os Capitanes y A1guaci1es a-

gitando pieles de anima1es y tratando de go1pear1os. Este rito 

corresponde a un mito de oposici6n entre tze1ta1es y 1acando-
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nes, que rel.ata una guerra entre ambos y que se fundamenta en 

un hecho real., pero que ha adquirido l.a mds profunda signifi

caci6n de una oposici6n Cul.tura-Natural.eza. 

Los k' abinal;es representan a l.os "karibes" o l.acan

dones, tribus de l.as tierras bajas. Antes del. rito permanecen 

quince d~as en l.a sel.va, donde matan ani.l?lal.es para proveerse 

de piel.es y carne para l.a fiesta; rec?gen, asimismo, pl.antas 

y frutos sil.vestres. Como representantes del. Señor de l.os an~ 

mal.es van a ofrecer todo esto a l.os ·a• ·tel.es: 

Les dan, al. mismo tiempo que l.os frutos de l.a sel.va, 
un l.azo con l.os señores de l.a natural.eza, sin l.os 
cual.es el.l.os no.hubieran podido tocar al.os anima
l.es y a l.os vegetal.es, sin desencadenar l.a ira y 
l.as represal.ias {enfermedades y pérdida de l.as al.mas, 
en particul.ar) .•• Al.os señores del.as cuevas, del.a 
sel.va, de l.as cumbres, de l.as aguas de arriba y de 
l.as aguas de abajo se han dirigido l.os k'abinal.es p~ 
ra obtener l.os presentes que van a distribuir entre 
l.os portadores de cargo del. puebl.o: animal.es del.a 
montaña (xil.ul.), pal.mas (rnohtoyul.), otras pal.mas 
(japatsui-r;-mono (ma:xul.), puerco (chitamul.), saragu~ 
to (batsul.), venado (chijul.), faisán (jlsul.), perdiz 
(nacoul.}, etc.122 

Los grupos opuestos se encuentran en el. "el.aro", un 

l.ugar intermedio entre l.os dos ámbitos. Los k'abinal.es l.l.egan, 

después de l.os quince d~as en l.a sel.va, tocando conchas, vesti

dos de harapos, cargando sus piel.es y sus costal.es l.l.enos de 

vegetal.es. Ah~ l.os esperan l.os a'tel.es, sil.enciosos y vestidos 

pul.cramente de bl.anco. Los primeros entregan a l.os segundos su 

carga y l.os jefes de cada grupo entonan una l.etan!a. Los a'tel.es 

ofrecen "trago" de al.cohol. o pox y cigarros, productos civil.iza

dos, a l.os k'abinal.es,y éstos l.es dan aguamiel. o miel. fermentada, 

producto sal.vaje. Luego regresan todos al. puebl.o por ca.minos di-
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ferentes. As~ vemos como; 

El c1aro es un 1ugar de encuentro, exterior a1 pue 
b1o, donde entre los actores -fáci1mente identifi= 
cab1es se 11eva a cabo un rito de mediaci6n entre 
guerra y paz, pueb1o y se1va, civi1izados y salva
jes, en fin, entre naturaleza y cu1tura.l.23 

Pero esos dos mundos opuestos se conci1ian y armo-

nizan o s61o ofreciendo presentes a los Señores de los an~ 

les o mediante ritos como e1 anteriormente descrito, sino i~ 

tegrando consubstancial.mente a1 mundo natural con el humano, 

mediante la creenc±a en unas formas pecul.iares de a1ter ego 

zoomorfos que han pervivido hasta hoy y que frecuentemente se 

han encasi11ado dentro del. totemismo 11amándo1es "totemismo 

individual.". Estas fo=nas constituyen 1os más profundos modos 

de vincu1aci6n entre el hombre y el. animal., y comúnmente son 

conocidos con l.os t~rminos de tonal.is:mo y nagualismo, deriva

dos de 1os conceptos nahuas de ~y nahua1, que incl.uso em

pl.ean 1os propios :mayas actua1es. Asimismo, haya a1gunas i

deas de ascendencia an.i.mal que han sido ca1if icadas también 

como totémicas, pero que a nuestro parecer no corresponden a 

esa creencia. 

A1gunos autores han hablado de totemismo entre 1os antiguos 

mayas, basándose en ciertos indicios de organizaci6n cl.ánica 

exogámica y en representaciones de v~ncul.os sexuales entre 

hombres y anima1es. Landa, refiriendo las costumbres acerca 
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de 1os nombres ent~e 1os yucatecos, dice que recib1an e1 de1 

padre y e1 de 1a madre, y agr~ga: 

Y por eso cuando vienen a parte no conocida (y se 
ven) necesitados, acuden 1uego a1 nombre, y si hay 
a1guien (que 1o 11eve), 1uego con toda caridad se 
reciben y tratan. Y as1 ninguna mujer u hombre se 
casaba con otro de1 mismo nombre porque en e11os 
era. gran infamia.124 

Mor1ey, con fundamento en este dato, dice que proba

b1emente hubo una organizaci~n c1~nica con un antepasado comdn, 

que ya hab1a desaparecido en e1 momento de 1a Conquista, y se

ña1a que e1 taba de casarse con a1guien de1 mismo ape11ido ha 

sobrevivido hasta 1a actua1idad entre 1os tze1ta1es y 1os 1a-

candones; estos aitimos tienen además muchos nombres de fami-

1ia derivados de anima1es, como jaguar, tapir, go1ondrina, sa

raguate, cerdo de monte, venado, etcétera. 125 Los tzotzi1es 

también parecen conservar ese taba, pues e1 informante de Gui-

teras dice: 

Los Arias son muchos. Ahora no sé qué pas~ con mis 
companeros que se casan de1 mismo ape11ido "dando 
bastantes bote11as a1 padre de 1a muchacha ••• No sé 
qué est.!i pensando e1 Tomás ••• que 1o permite".126 

Thompson, citando a Baer y Baer (1952), resume un 

mito 1acand6n actual segan e1 cual Hachacyum, e1 creador, hizo 

a 1os hombres de arci11a, pero emp1eando una arci11a diferente 

para 1os de cada "t6tem". Cizin, dios de1 inframundo, co1abor6 

haciéndoles 1as cejas y barbas negras, y form6 otros hombres a 

imitaci6n de 1os de Hachacyum. Una vez hechos 1os hombres, e1 

dios pas6 una pa1ma sobre e1 fuego y la agit6 ante 1as figuras 

de arci11a, 1as cua1es se animaron. Las que hab1a hecho Cizin 
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se convirtieron en 1os animal.es "totémicos" de 1os 1acandones~27 

Es posibl.e que e1 mito al.uda a 1os ancestros anima-

1es de cada cl.an, pero puede referirse también a 1os nagual.es 

o al.ter ego anima1es de l.os patriarcas de 1os diferentes 1ina

jes, que eran considerados como dioses protectores de l.os_gru

pos en otros grupos mayanses,. como l.os quichés antiguos. Estos 

animal.es, segün veremos más ade1ante, tienen rel.aci6n con e1 

inframundo y con e1 mundo no civil.izado, quizá por el.l.o, su 

creador es Cizin el. dios del. inframundo. También se rel.acionan 

con l.os animal.es del. Sombrer6n o el. Niwan Pukuj, que permane-

cen custodiados dentro de un corral. en el. inframundo. O sea, 

que no se justifica el. l.l.amarl.es "animal.es totémicos". 

Por su parte, Roberto Carmack, habl.ando de l.as "parci~ 

l.idades" o unidades básicas en l.a 'estructura social. de l.os qui. 

chés, l.l.amadas ~·, dice que l.as cr6nicas ind~genas mencio

nan muchas de el.l.as, existentes en l.a época prehispánica, y 

que sus nombres sugieren que fueron grupos totémicos: Quiché, 

"pueblo de árbol.es"; Tamub, "fl.ores"; Il.ocab, ''miradoresª; Ra.-

binal.eb, "hil.anderos"; Cakchiquel.eb, "árbo1 rojo"; Tzotzil., 

"murciél.agos"; Cupu:Lcat, "l.uci~rnagas"; Uxab, "moscas", etcé-

tera. 

No sabemos si en todos l.os casos -afirma carmack- el. 
nombre totémico de una parcial.idad afectaba sus rel.a
ciones con otros grupos, pero creemos que en al.gunos 
casos se tomaba en cuenta.128 

Sin embargo, con base en todos l.os datos mencionados, 

no hay suficientes fundamentos para habl.ar con propiedad de 
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totemismo, pues 1a proh±bici6n de casarse con a1guien de1 mis

mo ape11ido, as~ como e1 tener ape11idos anima1es, pueden pro

venir de concepciones y costumbres diversas no necesariamente 

1igadas a1 totemismo, y, como hemos seña1ado antes, ya se des

cart6 1a hip6tesis de que toda re1igi6n ha tenido una etapa 

tot4!mica. 

Por otra parte, en e1 C6dice Madrid aparecen varios 

anima1es copu1ando con dioses o con hombres; segan Tozzer, a

qu4!11os representan a1 t6tem de1 hombre o la mujer con e1 cua1 

copu1an. 129 Pero en rea1idad, 1as figuras aludidas pueden ex-

presar varias ideas, entre e11as, la creencia en una ascenden-

cia anima1, que no necesariamente presuponga una determinada 

organizaci6n socia1 y un ritua1 pecu1iar en torno a e11a. M~s 

bien, estas representaciones se pueden relacionar con a1gunos 

mitos de origen, como e1 que encontramos entre 1os tzotzi1es 

actua1es de San Pedro Chena1h6: aseguran que e1 primer padre, 

Ojoroxtoti1, se convirti6 en perro y se apare6 con una mucha

cha dos veces: como perro b1anco, para dar origen a 1os 1adi

nos, y como perro amari11o, para dar origen a 1os indios. 130 

Los tzotzi1es no veneran especia1mente a1 perro, ni 

parecen haber constituido e1 c1an de "1os perros", por consi-

derarse descendientes de ese anima1, sino que, como todos 1os 

grupos mayanses actua1es, tienen una forma distinta de vincu-

1aci6n re1igiosa con 1os anima1es. Y no só1o entre 1os mayas, 

sino en muchos otros pueb1os, encontra.rrDs ideas de ascendencia 
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animal, sin que se dé consecuentemente una organizaci6n social 

de tipo tot~rnico. 131 

La liga consubstancial de1 mundo humano con el mundo natural 

se expresa, como hemos dicho, en la creencia en dos tipos de 

alter ego zoomorfos: la tona y e1 nagua1, que se ubican en e1 

ámbito de 1a Naturaleza, opuesto al mundo hu.~ano. 

En la mayor parte de 1os grupos mayanses actua1es, 

los dueños de los cerros o de los cosques, que funcionan como 

protectores de todo 1o que hay en e11os (p1antas y animales 

salvajes), 10 que 1os liga con los señores de los animales, 

son 1os Padres y Madres, Toti1me'i1etik, co~o les llaman 1os 

tzotzi1es~ espíritus teriom6rficos identificados con los an-

cestros de los 1inajes y con 1os a~ter eqo zoomorfos de 1os 

hombres principales. Habitan en 1as cimas de las montañas o en 

1os campos o bosques que circundan a ias comunidades mayanses, 

presidiendo ahí un mundo estructurado, al que también pertene

cen los alter ego de los hombres comunes, y que es e1 reflejo 

salvaje o natural de 

permite a 1os hombres, 

la comunidad humana socializada, lo que 

como dice Bre1ich, 132 ejercer una forma 

de control sobre e1 inc6gni~o y a~~nazante ~~r.do que está fue-

ra de su influencia. 
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Como e1 tona1ismo y e1 nagua1ismo son mucho m4s cono

cidos entre 1os grupos mayanses de hoy que entre 1os prehi~ 

p4nicos, en este caso hab1aremos primero de 1a etapa actuai 

de 1a re1igi6n maya y despu~s de 1a prehisp4nica y 1a co1onia1, 

a1terando 1a secuencia que genera1mente hemos seguido en este 

trabajo. 

TONALXSMO E1 tona1ismo parece ser una 1iga misteriosa e~ 

tre un aspecto espiritua1 de cada hombre y un 

anima1 determinado, que se estab1ece en e1 momento en e1 que 

e1 hombre nace. Hombre y anima1 tienen características psi

co16gicas semejantes y comparten e1 mismo destino, de ta1 mo-

do que 1os ma1es que aquejan a1 uno a1canzan igua1mente ai 

otro, hasta e1 momento de 1a muerte. 

Esta creencia se basa en 1a idea de que e1 hombre 

est~ constituido por una parte física, ei cuerpo, y una com

p1eja parte espiritua1. Entre 1os tzotzi1es, ésta se compone 

de1 ch'u1e1, a1ma indestructib1e que después de 1a muerte pe~ 

manece un tiempo en e1 inframundo y 1uego reencarna, y e1 ~

~. a1maanima1 morta1, cuya muerte trae consigo 1a de1 hom

bre, por io que su vida depende de ia suerte de e11a. E1 ~

~· es externo a1 hombre y a su mundo socia1izado, habita 

en un anima1, mientras que e1 ch'u1e1 permanece en ei cuerpo, 

aunque puede sa1ir durante e1 sueño, 1a borrachera o ei acto 

sexua1. E1 informante de Ca1ixta Guitaras expres6 esta conceg_ 

ci6n de una manera c1ara y simp1e: 
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El asiento del ch'ulel es el cuerpo h~ano entero; 
el del wayjel, un animal de la selva. 33 

Es decir que, según este tzotzil, parece que no se 

trata de una parte del espíritu humano que tiene la facultad 

de salirse del cuerpo para ocupar el cuerpo de un animal Ces

to ocurre s61o en algunos casos, cuando se han adquirido po

deres sobrenaturales), ni de un doble animal, sino de una pa~ 

te espiritual del ser humano que habita permanentemente en 

un animal. Así, cada hombre es un ser doble: humano y animal, 

por lo que su parte animal se asemeja a la humana y padece lo 

mismo que ésta, y viceversa. El wayjel determina la personal~ 

dad del hombre: si el animal es tímido y reservado, así será 

el hor::bre; si alguien es =uerte e inteligente, tiene un ani

mal igual~ente valioso. 134 Según Guiteras: 

Los dos tipos extremos se llaman en el espafiol 
regional "capricho" y "humilde", y en lengua tzotzil 
se les conoce respectivamente bajo la denominación 
de "el de pequefio coraz6n" y "el de gran coraz6n". 
Predominan ].os tipos intermedios. El "capricho" es 
voluntarioso, obstinado, violento, testarudo, de 
genio agrio, atolondrado, en tanto que el "humilde" 
es aguantador, comprensivo; de genio suave y consi
derado. Estas cualidades se relacionan, asimismo, 
con la forma física del corazón. Los tipos extremos 
corresponden a los eternos enemigos, el jaguar y el 
colibrí, que son el ti'bal, brujo dañino, y el Totil
me'il, el pastor.135 

Hario Ruz refiere que entre los tojolabales los hom-

bres fuertes están asociados a un "tigre", y los buenos y .l.im

pios, al colibrí, 136 lo que nos muestra la gran cercanía cult~ 

ral de ambos grupos. Incluso llaman wajel al animal compañero, 

1 
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aunque confunden 1a tona con e1 nagua1. 

Vi11a Rojas, en su estudio de 1os tze1ta1es de Ox

chuc, dice que 1a ~ es un esp~ritu guardián que acompaña a 

todo individuo desde e1 momento en que nace;137 y 1os mames de 

Santiago Ch.ima1tenango 11aman t'ke1e1 a1 compañero, y dicen 

que es e1 anima1 o fen6meno natura1 que Dios da a cada hombre 

cuando nace, y que nadie sabe nunca cuá1 es.138 Bermitte, quien 

ha tratado de comprender e1 significado de1 concepto, 1e 11ama 

nagua1, ya que 1os propios ind~genas a veces 1e dominan as~. 

Dice que e1 nagua1 proporciona a 1a persona energ~a para vivir 

y determina sus rasgos de persona1idad. Afirma que no se trata 

de una simp1e contraparte, y que 1as condiciones f~sicas de1 

nagua1 se ref1ejan en e1 hombre porque: 

E1 nahua1 es una proyecci6n de1 hombre, y sus desdi
dichas exp1ican 1as de su dueño; pero 1o contrario 
no es importante, ya que a nadie 1e interesa exp1i
car 1a cojera de un toro o e1 do1or de est6mago de 
un mono. Este sistema de pensamiento m~stico es an
tropocéntrico .139 

Para Evon z. Vogt, 1a ~es e1 medio de vincu1ar 

e1 mundo socia1izado con e1 mundo natura1 o "sa1vaje", y expr~ 

sa también uno de 1os dos aspectos de1 esp~ritu humano que, 

aunque Vogt no 1o dice, corresponde~dea1gún modo, a 1a con

ciencia y a1 inconsciente pu1siona1 freudianos: 

Esta oposici6n fundamenta1 ¿entre Naetik y Te?tik/ 
es expresada y mediatizada en un plano espirituaI 
por 1os conceptos de "a1ma" que hacen contrastar 1os 
aspectos socia1izados de 1os zinacantecos (e1 Ch'u1e1 
o "a1ma innata'') con e1 1ado desordenado, incontro1a 
b1e, "sa1vaje" e irnpu1sivo de su conducta (e1 nagual:" 
que vive en e1 Te?tik) y también unen Natura1eza y 
Cu1tura1 en 1a creencia de que e1----ai'"u1e1 es compar
tido por e1 zinacanteco y su anirna1.140 
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Según Hermitte, los naguales son coesencias de los 

El nahual es e1 hombre mismo -dice- que actúa en un 
universo poblado de seres sobrenaturales. Sus accio 
nes en ese otro mundo no son las de su ser f~sico,
sino las acciones sobrenaturales qy~ corresponden a 
su coesencia animal (o celestial). 1 

~sta~os parece una de las significaciones básicas de 

la tona, pues la creencia no s6lo constituye, corno ha señalado 

atinadamente Vogt, una forma de armonizar 1os dos mundos con

trarios de Naturaleza y Cultura, y una expresi6n de los dos as

pectos opuestos de la psique humana, sino también una forma de 

participar en e1 mundo de lo sagrado, según lo sugiere Hermi-

tte;. pues las tonas no son animales corno todos los que habitan 

en el mundo natural, sino animales distintos, que están al la-

do de los ancestros divinizados en. sitios sagrados; son la pa!:_ 

te de1 ser humano que está en contacto con lo divino, o la fo!:_ 

ma por medio de 1a cual el ch'ulel se comunica con los dioses. 

Si esto es as~. la creencia no es que cada hombre tenga dos al 

mas, como se ha dicho muchas veces, sino dos continentes para 

e1 alma, uno hwr.ano y otro animal, que le dan cualidades dis

tintas. Quizá por eso el informante de Guiteras, cuando se 1e 

pregunt6 directamente qué es el wayje1,afirm6: "El wayjel es 

el ch 1 u1e1". 142 

Esto significa que los a~~rr.ales son para las mayas 

demiurgos o intermediarios entre les dioses y los hombres, los 

seres en los cuales el hombre puede proyectar su esp~ritu pa-

ra llegar hasta los dioses, que habitan en ese mundo natural 
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sagrado ajeno a1 hombre. Esta comunicaci6n de1 hombre con 1os 

d±oses a través de1 wayje1, se da, por 1o genera1, en sueños. 

Dice Guiteras; 

La pa1abra wayje1 tiene 1as mismas ra~ces que 1os 
verbos dorm±r y soñar, gue constituyen una misma 
cosa. Todos 1os pedranos dec1aran que 1as experien 
c±as on~r±cas se re1acionan con e1 wayje1, e inter 
pretan 1os sueños de acuerdo con esta creencia. Por 
tanto, 1a comun±cac±6n con 1as deidades y 1os muer
tos, que

4
ocurre en sueños, se efect~a por medio de1 

wayjei.1 3 

As~, "e1 que sabe cuá1 es su wayje1 es porque 1o ha 

soñado".144 

Pero 1as tonas no están simp1ernente en 1a natura1eza 

sa1vaje como 1a parte ±rraciona1 de1 ser humano, sino que 

ref1ejan en ese otro mundo distinto a1 humano, e1 mundo raci~ 

na1 y ordenado de 1os hombres. Habitan en 1as montañas sagra

das, 11amadas ch'ieba1 ("descendencia de 1inaje mascu1ino") 

por 1os tzotz±1es, donde en 1os or~genes se estab1ecieron 1os 

ancestros de 1os 1inajes, que se han convertido en dioses pr~ 

tectores. Esas montañas están divididas en trece estratos,como 

e1 cie1o, que se unen por medio de una esca1era gigantesca. 

Ho11and seña1a 1a semejanza de esta imagen con 1as antiguas 

pirámides mayas, que muy posib1ernente sir.ibo1izaban e1 cie1o~45 

En estas montañas 1as tonas se ubican de acuerdo con 1a si-

tuaci6n socia1 de 1os hombres dentro de su comunidad: en e1 

estrato inferior están 1os a1ter ego de 1os hombres j6venes 

y poco destacados, y son anima1es como comadrejas y t1acua

ches, pequeños y modestos. Cuando un niño nace, su wayje1 p~ 
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sa inmediatamente a ocupar su sito en e1 estrato más bajo de 

la montaña sagrada. En esca1a ascendente, están ios de mayor 

importancia, hasta llegar a 1os de más alta categor~a socia1, 

jaguar, puma y coyote, entre otros, gue son 1os compañeros de 

los principales y chamanes, hombres viejos. La edad, aunque 

por s~ soia no es suficiente para l1egar a 1os altos estratos, 

por 1o general se asocia al poder. 

Estos wayje1etik de los horrhres superiores son toti1-

me 1 ilet'ik ("Padres y Madres"), identificándose con los anees-

tres deificados de 1os linajes, por lo que tarrbién tienen una 

naturaleza sagrada. Se denominan petorr.etik ("abrazadores") y 

kuchometik ("portadores") de los a:-ii::ia1es inferiores, lo cual 

significa que 1os protegen y a1imentan. Se dice que salen a 

cazar para proveer de comida a 1os ~ayjeletik débi1es, que p~ 

ra estar o s~1vo de1 pe1igro se mantienen encerrados en los 

corrales de la montaña sagrada. 14 6 Y 1os princ ipa1es de 1a ·c2 

munidad, que ya tienen un carácter divino por la situaci6n de 

su wayje1 en 1a montaña sagrada, se deifican después de la 

muerte, pues se cree que a1 morir ~~e~an ?º= ~as ramas de 1a 

ceiba sagrada y llegan hasta el cielo, convirtiéndose en dio

ses, 147 

La creencia en las montar-as sagradas donde habitan 

1os dioses protectores y 1as tonas de 1os ho::ibres viene desde 

la epoca prehispánica, ya que en :..os -cextos ind~genas co1oni:=_ 

1es de Guaterna1a se mencionan las montañas sagradas, donde en 

1os or~genes fueron ubicados los dieses protectores de 1-as 
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tribus. En e1 T~tu1o de 1os señores de Totonicapán se re1ata 

que cuando se dio 1a separaci6n de 1os pueb1os: 

••• 1a parcia1idad de Tamub se march6 a1 cerro de 
Amagtán. La de I1ocab se pas6 a1 cerro Ug~n ••• que 
dando 1a parcia1idad c;ue acaudi11aban BaJ..am Qitzé~ 
Ba1am Agab, Mahucutah e Iqi Ba1am allá en e1 cerro 
de Hacavitz-Chipa1. 

En ese 1ugar se mu1tip1icaron, y más tarde: 

Cuando más descuidados estaban, hablaron los nagua
les y dijeron a Balam Qitzé y a los otros jefes: 
"Antes que sa1ga el so1, antes de que amanezca, sa
cadnos de este 1ugar y escondednos en otra espesa 
montaña ••• " Tohi1, dios de Ba1am Qí.tzl!, fue a dar 
en un monte que desde 1uego se nombr6 Patohi1,en 
donde habitaban tres pares de águi1as, tres pares 
de tigres, tres pares de v~boras y tres cant~es.148 

Estos anima1es se cuentan entre 1os poderosos wayje

letik de 1os mayas actua1es, compañeros de 1os brujos y prin-

cipa1es divinizados. 

Por otra parte, como e1 wayje1 es distinto, seg~n el 

poder y el rango socia1, hay 1a idea entre 1os tzotzi1es de 

que se puede transformarse 1a tona durante 1a ví.da de un hom-

bre, de acuerdo con 1os puestos que ocupe. Dice Ho11and que: 

Si bien e1 punto de vista tzotzi1 considera te6rica 
mente imposib1es los cambios en e1 anirna1 compañero, 
es genera1mente aceptado que el individuo y su ani
ma1 compañero maduran f~sica e inte1ectua1mente, a1 
mismo tiempo y, mientras esto sucede, ambos alcanzan 
una mayor fuerza, sabidur~a e importancia.149 

Los hombres superiores, además, tienen varios wayje-

1etik; pueden tener hasta trece animales de a1ta categor~a, 

como e1 jaguar y e1 purna.150 Si a1guno de e11os enferma o mue

re, quedan 1os demás, por 1o que estos hombres tienen mayores 

posibi1idades de vida que 1os otros. Como un caso extraño que 

¡ 
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contradice las ideas de los otros poblados del mismo grupo 

mayanse, los tzotziles de Pinola aseguran que el mínimo de 

compañeros animales es de tres y el máximo de trece. De los 

tres que tiene un hombre cualquiera, uno es m~s fuerte; si 

éste muere, muere la persona, e~ cambio si nuere el secunda-

rio, s61o enferma. Los animales de la gente común son galli-

nas, perros, vacas, gatos, caballos, o sea, que pueden ser 

animales domésticos; 151 esto representa ya una variante, qu~ 

zá reciente, pues todos los demás tzotz±les, y otros grupos, 

corno los tojo1aba1es, aseguran que los wavjeletik son animales 

salvajes, ya que los domésticos son comestibles. 152 fstos son 

compañeros de los hombres en ta~to que conparten su vida cot~ 

diana, no su espíritu. 

Respecto de la asignación del animal compañero a c~ 

da individuo hay varias ideas: ~olland se5ala que los curand~ 

ros asisten a los nacimientos, y nientras llega el alumbramie~ 

to van colocando diversos animales sobre un coma1 en el centro 

de la choza: el animal que sea colocado en el momento preciso 

del nacimiento es considerado como el w~yjel del niño. Otros 

dicen que el compañero es aquel animal que tenga alguna seme-

janza con la persona. Para cono=er la ide~tidad del wayjel, 

se dice que el niño revela con ciertas palabras cuál es su 

anima1. También puede preguntársele a Dios en ias oraciones, 

esperando la respuesta en algún sueño, o bien puede consultar 

se a uno de los me'santos (cura~deros que tienen un santo. 153 

Pero la idea sobre la asignacién del wayke1 que al 
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parecer viene desde la ~poca prehispánica es que el yo ani

mal depende del d~a en que 1a persona nace. Si es d~a con m~ 

las influencias o mi~rcoles, el wayjel será malo, y s6lo 1a 

Santa Tierra podrá corregir el mal, sacrificándole un pavo 

o una gallina. Dice Guiteras: 

Se hace venir al 'Ilol LC:uranderg7 al tener el infan 
te s61o unos d~as creii"acido, o cuando se enferma¡ y
una vez que se le ha dicho al curandero 1a hora y 
fecha exactas del nacimiento, descubre la identidad 
del -wayjel por medio del pulso de la criatura.154 

Los mayas prehispánicos cre~an que el destino del 

niño estaba predeterminado por las influencias de los patro

nos del d~a en que había nacido, y para conocerlas el sacer-

dote elaboraba un hor6scopo unos días después del nacimiento, 

basándose en el calendario de los días o Tzolkín. No tenemos 

muchos datos sobre este rito, pero en los Libros de Chilam 

~ de los mayas yucatecos se mencionan las caracter~sti

cas de los diferentes signos, que eran, sin duda, la base pa-

ra elaborar el hor6scopo, al lado del numeral que acompañara al sig-, 

no y de la hora del nacimient~y se señala a alg~n animal ca-

mo representante del signo. Por ejemplo, se dice que los nac.!_ 

dos en el d~a Cabán ser~an sabios y prudentes, buenos ~ jui

ciosos, y además aptos para dedicarse al oficio de comercian

tes o al de curanderos. El animal asociado es el pájaro car-

pintero. 

Pero ¿cuál es la relaci6n entre el hado o las dete~ 

minaciones que el hombre adquiere por el día en que nace y el 
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alter ego zoomorfo? ¿Es gue el animal asociado a cada signo 

era el que fungía corno wayjel? 

Acerca de los antiguos mayas de Guatemala, Fuentes 

y Guzm§n relata que en Totonicapán encontr6 un viejo cuader

nillo a manera de calendario. A cada día, dice, correspond1a 

un nagual. Se refiere,obviamente, al calendario adivinatorio, 

y llama naguales a los signos de los días porque por e11os se 

determinaba la tona de 1a persona, corno h~~os sugerido arriba. 

Convirti~ndose el indio en la cosa que representaba 
el nombre de su Nagual -afirma-, así tenía su defen
sa. En las sensitivas ejercita~5o e1 daño o perjuicio 
a gue incita su natural, como la culebra mordiendo • 

• ::.ñade que según el día del nacimiento, e1 brujo asignaba al a-

nirnal compañero de la criatura: 

.•. íbase con ella detrás de la casa ••• y allí, con 
muchas ceremonias, invocaba al demonio, el. cua1 se 
aparecía, si el niño había nacido a 2 de enero, en 
figura de culebra. Recomendábale el infante para gue 
le cuidase y defendiese de los peligros: to~aba la 
mano del chiquillo y poníala sobre la culebra, en 
señal de amistad y recc~ocimie~to, y co~ esto se 
volvía a su casa, quedando al ~uidado de 1os padres 
de aguel inocente niño el sacarlo todos les días a 
la misma hora al solar, donde ~clvía a aparecer el 
Naaual, con cuya frecuencia, criandose el niño con 
aquella cr:..¡·~1 ;¡- diaból::.:::::a ·=c::i.r ~5.!a, l.e perd.!:a el. te
mor y le acompañaba siempre en t~das sus edades. Es
te es e1 arte y modo que tienen ~e dar sus Naguales, 
de cuyos casos tenernos sobrados testimonios. 155 

En otros sitios de Mesoam~rica, la asignaci6n de 1a 

tona se hacía de la misma manera. Acerca de los grupos de Oa-

....... trayendo ya el :-1.i:=_c a la ?i..!..a el. ~.:c~:.bre Ce su aen
ti1idad, y un demonio :='='r pat:.r~::. y a.becad.o, encubier
to en un articular _;~.:. .. ,al., de c·..:..i.en der.:Lva=:. toman 
sus agtleros, v norr.bres.. ... ... y -··ª= cuando ya crecidos 
se transforman en ei A:.ima1 a c~ya vana protecci6n se 
criaron. 1.5 6 
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Y en el. siglo XVII, el Obispo de Chiapa Francisco 

Núñez de l.a Vega habla de la "secta" de l.os "nagualistas" o 

astr6logos: 

Los Nagualistas practican l.o mismo por Repertorios 
y superticiosos Kal.endarios, donde tienen asentados 
por sus propios nombres todos l.os Nagual.es de As
tros, elementos, aves, pezes, bestias brutas y mu
dos animales, con vana observaci6n de d~as, y meses 
para señalarles a l.os niños luego que nacen l.os que 
según el. Kalendario corresponden al día del naci
miento: precediendo para el.lo algunas endemoniadas 
ceremonias, y consentimiento expreso de sus Padres 
(que es como pacto impl~cito de los Chiquillos con 
los Naguales, que han de darles) y desde entonces 
l.es señalan la milpa, o sit:Lo dance cum:;>l.idos l.os 
siete años l.es ponen a la vista su Nagual., para que 
ratifiquen el. pacto los muchachos.1.57 

Estas ideas corresponden a las que da a conocer 

Ruiz de Alarcón, referentes a los antiguos nahuas, lo que nos 

revela que l.a creencia en un yo a~imal fue común a los diver-

sos grupos mesoamericanos. 

Después de mencionar l.os calendarios, el autor se-

ñal.a que de ellos tomaban el. nombre del. niño, y añade: 

De lo qual he col.egida que se dedicaban al. animal. 
que el. demonio l.es se~al.aba para que fuese l.o que 
11a~ü~ nnhun11i ... ~ ~esta m~nera quedaba el niño 
como bap~Szado en su modo, teniendo aquel.lo por 
nombre. 1 

Refiere en seguida varios casos, contemporáneos su-

yos, de algunos indios que morían o eran heridos cuando se 

mataba o hería a un animal., o sea que en l.a ~poca colonial 

pervivía l.a creencia. Por ejemple, el. de un indio que grit6 

de pronto que l.o mataban l.os vaqueros, por l.o que fueron al 

campo y encontrare que habían ~atado a un zorro y vol.viendo 

a ver al. indio l.o hall.aron muerto "con l.os mismos gol.pes y h~ 

ridas que tenía el. zorro". 159 
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Ru~z de A1arc6n dice que se trata de 1os "nahua11es" 

o brujos, pero se está refiriendo, evidentemente, a1 concepto 

de ~ o yo anima1 con e1 que e1 individuo se 1iga desde e1 

momento de nacer, de1 cua1 deriva e1 nagua1ismo. adquiriendo 

nuevas caracter~sticas que lo sitúan en e1 terreno de 1o ex

traordinario, como veremos -más ade1ante. Después de re1atar 

varios casos más, semejantes a1 que hemos citado, e1 autor 

señala, corroborándonos que se trata de 1a tona: 

De todos 1os casos que he tenido noticia de este 
género de brujos nahua11es ••• co1ijo que cuando el 
niño nace, e1 demonio, por e1 pacto expreso o táci
to que sus padres tienen con é1, 1e dedica o sujeta 
a1 anima1, que el dicho niño ha de tener por nahua1, 
que es como dezir por dueño de su natividad y señor 
de sus acciones, o 1o que 1os gentiles 11aman hado, 
y en virtud de este pacto queda el niño sujeto a to 
dos 1os peligros y trabajos que padeciere e1 animar 
hasta la muerte ••• Y a1 contrario, hace e1 demonio 
que el aniroa1 obedezca siempre a1 mandado del niño, 
o bien e1 -mismo demonio 6 usando de1 anima1 como ins 
trumento, 1o executa.16 

Entre 1os nahuas aque11o que se def in~a en e1 hombre 

por e1 d~a en que hab~a nacido, era 11amado tona11i {término 

de donde derivan~ y tona1ismo). Alfredo L6pez Austin, ana

lizando el concepto de tona11i entre 1os antiguos nahuas, di-

ce que se trata de una energ~a proveniente del tiempo m~tico, 

que se manifiesta en e1 tiempo de los hombres como 1uz-ca1or, 

y se organiza en 1as diversas combinaciones en que consiste 

e1 ca1endario adivinatorio, que serv~a para conocer 1os in-

f1ujos dominantes en cada individuo. 

La fuerza era introducida en el nino por medio de 
un ritual -dice-, y quedaba a1ojada en é1 a manera 
de una de sus entidades anjjr\icas, unida estrecha
mente a1 hombre como su v~ncu1o con el cosmos y 
condicionado su suerte.161 

;¡ 
I' 1¡ 
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Y despu~s, al. habl.ar del.. tonal.isrno, afirma que "de~ 

de el.. inicio de 1.a vida del.. hombre parte de su tonal..1.i va a 

morar en el. animal. compañero", 1. 62 l.l.arnado ~, y que "el. 

v~ncul..o entre el. individuo y su •tona' es una rel.aci6n per

manente y definitiva, desde l.os primeros momentos de l.a vida 

del. hombre hasta su rnuerte",l. 63 tal.. corno l.o señal.a Ru~z de 

A1.arc6n, en l.os textos mencionados arriba, que se refieren a 

1.os nahuas antiguos. Por eso resul.ta sorprendente que el. mi~ 

mo autor diga que el.. tonal..isrno parece no haber existido entre 

1.os antiguos nahuas.1. 64 

Pero entonces, ¿c6rno es que el. tonal..1.i, corno dice 

L6pez Austin, se 1.ibera del. cuerpo "ya durante el. sueño, ya 

en estado de embriaguez o de intoxicaci6n con drogas, ya du

rante el. acto sexual..",1. 65 si está ubicado en 1.a ~?o ¿es 

que el.. tonal..l.i está real.mente dividido en dos "partes", como 

sugiere L6pez Austin al. decir que "parte del. tonal.1.i va a m~ 

rar en el.. animal.. compañero"? Si esto es as~, una de esas 

"partes" mora en el.. hombre y otra en l.a tona, 1.o cual.. corro-

bora que se trata de una misma al..ma. 

Esto podernos acl.ararl..o un poco mediante el.. aná1.i-

sis del.. ch'u1.e1. (al..ma) entre 1.os grupos mayanses actual.es. 

Los tzotzil.es creen que 1.a entidad que puede sal.ir del. cuer-

po es el. ch'ulel, y 1.a que mora en el. yo animal. es el. wayjel.. 

Guiteras refiere que el. ch'ul.el. puede separarse del.. cuerpo 

vol..untaria e invol.untariarnente; l.as formas invol.untarias se 

dan durante el. sueño, l.a inconsciencia, 1.a muerte aparente 

el. coito y 1.a ebriedad, 1.66 l.o 
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mismo que ocurre con el. tonal.l.i de l.os nahuas. Pero su infor-

mante asegura que el. ch 'ul.el. es el. wayjel., y Hol.l.and dice, 

refiriendo l.a creencia de l.os tzotzil.es de Larraj'.nzar, que el. 

wayjel., o yo animal., tiene un ch'ul.el. como el. hombre. 167 Her

mitte, por su parte, afirma que el. nagual. es coesencia del. 

hombre, por l.o que no se puede encontrar cara a cara con él. 

más que de noche, cuando el. cuerpo está en un estado semejan

te al. de l.a rnuerte. 168 

De' manera qué quizá, cómo hemos sugerido antes, el. 

wayjel. sea el. propio ch'ul.el. proyectado en el. animal. compañe

ro para poder vincul.arse con el. mundo sagrado de l.a Natural.e-

za, y, consecuentemente, el. ch'ul.el. estar~a en l.a tona y en 

el. cuerpo del. hombre sirnul.táneamente, o dividido en dos "par-

tes". Si esto es as1:, no se trata de dos "al.mas", como han d.:!:_ 

cho muchos autores, sino de dos aspectos de l.a misma "alma" 

que reciben distintos norrbres. Por esto se asegura que el. ho!!!_ 

bre y el. animal. comparten el. alma. Vogt asienta respecto de 

esto: 

El. zinacanteco se natural.iza (es concebido corno par-
te de l.a Natural.eza) al. compartir su al.roa con un coro 
pañero animal sal.vaje. Durante toda su vida ese -
ser cul.tural. es consciente de compartir su al.rna in- 169 nata con un animal. de l.os dominios de l.a Natural.eza. 

Y Cal.ixta Guiteras dice 

Tal. parGce que cuando el. ho~bre desea entremeterse 
con la•tierra o ce~ el. "orden natural", debe estar re 
presentado por l.as propias criaturas de aquél.l.a, a 
saber, l.a parte del ser humano c;:ue conl.l.eva l.a natu
raleza, su wayjel..170 
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Y .en cuanto a 1a afirmaci6n de que e1 ch'u1e1 es in 

morta1, mientras que e1 wayje1 es mortai, esto significarj'.a 

que e1 aspecto anima1 de1 espj'.ritu humano muere, mientras que 

e1 aspecto humano es eterno. E1 wayje1 es la parte vu1nerab1e 

del espj'.ritu, 1igadq a1 cuerpo, por 1o que la muerte de1 uno 

acarrea 1a de1 otro. 

Todos 1os 9rupos mayanses actua1es coinciden en se

ñalar "1os pe1igros de1 a1rna": 1os daños a. los que e1 espj'.ri

tu est~ expuesto y c6mo puede morir. 

El a1ma -dice Jacinto Arias- puede perderse o ser 
seducida, o bien el anima1 compañero ••• puede ser 
escondido o rr.uerto. Los agentes pueden ser 1os due 
nos de1 c±e1o y 1a tierra, 1os dueños de 1os 1uga=
res sagrados o, simp1emente, 1os santos cat61icos: 
1os ancestros y 1os protectores-defensores también 
pueden provocar enfermedades ..• 171 

Y 1a corroboraci6n de que el wa.yje1 es e1 ch'u1e1 

proyectado en un anirna1 está en la afirma.ci6n de que uno de 

1os mayores pe1igros para e1 wayje1 está cuando e1 ch'u1e1 sa 

le del cuerpo durante e1 sueño, pues es e1 momento en e1 que 

el wayje1 puede ser v~ctima o victimario, aunque 1os princi

pales victimarios son 1os wayje1etik poderosos o ti'ba1 (bru

jos dañinos), comedores de wayje1etik, 172 como veremos más a.

delante. A prop6sito de la idea de1 wayje1 devorado, dice e1 

informante de Guiteras, llamando nuevamente ch'u1el al aspec

to morta1 de1 a1ma, o sea, e1 wayje1: 

Una persona muere porque 1e han comido su ch'u1e1. 
El wayje1 de otro ha venido a comer su ch'ulei.173 

Pero e1 pe1igro principal se da cuando e1 wayje1 va-
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ga solo por el monte, lo cual se sabe porque el hombre enferma. 

Vogt señala que algunas enfermedades se interpretan corno el h~ 

cho de que el wayjel pudo haber sido expulsado del corral por 

los dioses ancestrales irritados, a causa de que el hombre ha 

tenido una conducta antisocial, que rnerec~a el castigo de di

chas deidades. 174 Entre los mayas y los nahuas prehisp~nicos 

también la enfermedad se interpretaba corno castigo de los dio

ses por haber tenido mal comportamiento, y 1a curaci6n se lo

graba mediante una confesi6n de los pecados ante el sacerdote, 

los parientes o la comunidad entera, y ofrendas a las deidades 

para calmar su enojo. 175 

Entre los tzotziles actuales, esta situación se corrí 

ge hallando al yo anirna1 del hor.hre enfermo y regresándo1o a 

los corrales de los dioses ancestrales, donde volverá a estar 

cuidado y protegido de todos los males, recuperando as~ el 

hombre la salud. Vogt describe y analiza el rito de recupera

ción de1 wayjel, denominado 1a Gran Visión, de1 que haremos 

una breve s~ntesis por su importancia en la vida del tzd;i<il y 

su profunda signif icaci6n dentro de la creencia del tonalis-
175 mo. 

El charná'.n, gracias al "pulsarniento• y otras formas 

adivinatorias, corno la de los granos de ma~z. de origen pre-

hispánico, diagnostica que el nagual del individuo (Vogt 11a

ma nagual a la tona) anda vagando solo por los montes, por lo 

que corre un grave peligro. Los dioses ancestrales lo han ex

pulsado del corral por llevar una conducta reprobable, anti-
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social., por 1.o que debe ser "resoc:ial.:izado". En segu:ida se 

construye un corral. al.rededor de 1.a cama del. pac:iente; se 

trae agua de 1.os manant:ial.es sagrados y pl.antas del. monte, 

con las que se adorna 1.a cama-corral., as~ como 1.os al.tares 

de 1.as montañas en 1.os que se rezar~; se añaden vel.as, :in

cienso y otras cosas. Se hace despu~s un bafio r:itual. al. pa

ciente y se 1.e viste con ropas 1.:irnp:ias; se baña un pol.l.o ne

gro y se 1.e extrae una taza de sangre del cuel.1.o, vend~ndol.o 

innlediatamente para que no se muera. A 1.a sangre se 1.e agre

ga aguardiente y se da a beber poco de el.l.a al. paciente. A 

cont:inuac:i.6n se hace una peregrinaci6n a l.as montañas y las 

igl.esias, en 1.a que participan el. paciente, el. chamán y los 

ayudantes, mi.entras que 1.os ancianos y 1.as mujeres se quedan 

en 1.a casa,en v:igil.:ia, cuidando 1.a cama-corral. de 1.os posi

bl.es gol.pes de los dioses ancestral.es o 1.os demonios. Los p~ 

regrinos 1.1.evan ofrendas de vel.as, :incienso, aguard:iente, ge

ranios rojos, pl.antas ritual.es, pol.1.os sacrif:ic:ial.es, comida 

y leña. En el. Kal.vario, una de l.as montañas sagradas, se pue

de dejar el. pol.1.o, al. que se 1.e ha sacado l.a sangre, para 1.os 

dioses; es muerto ante l.as cruces del. al.tar que ah~ se encue~ 

tra. Al. regreso a 1.a casa, el. pac:iente entra de nuevo en 1.a 

cama-corral., se acuesta bajo 1.as cobijas y es sahumado por el. 

chamán, qui.en ruega a 1.os di.oses ancestral.es que acudan a 

cu:idarl.o. Mata al. segundo pol.1.o sacr:ificial., que será com:ido 

por el. enfermo al. d~a sigui.ente. 

Luego el. chamán hace un r:ito de adiv:inaci6n "para 
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determinar cuántas partes del ch'ulel se han perdido en dife

rentes lugares de la Tierra", 177 (lo cual nos corrobora que 

para los tzotziles, el yo animal es también el ch'ulel). En 

seguida sale al patio y se dirige a la cruz de la casa para 

iniciar el llamado del alma: pedir a los dioses ancestrales 

que env~en a sus ayudantes a buscar al alma perdida, y al Se

ñor de la Tierra que la ponga en libertad; luego se dirige 

al alma perdida llamándola: 

Ahora ven,Juan, 
ven de donde has estado en la Tierra, 

de donde estabas s61o sentado, 
de donde estabas sOlo acurrucado, 

de donde estabas asustado, 
de donde estabas afligido, 

tus pies estaban asustados, 
tus manos estaban asustadas .•• 178 

Al terminar este llamado, que se acompaña de mú1ti-

ples acciones complementarias, se lleva a cabo una comida ri-

tua1, y en seguida el chamán es acompañado a su casa. 

Durante dos semanas más, el ?aciente debe someterse 

a r~gidas prescripciones y no puede abandonar la cama-corral, 

ni hablar con quienes lo cuidan, ni recibir visitas. Cuando 

va al baño 10 acompaña una persona, mientras otra se queda 

cuidando la cama-corral. Se cree que durante este lapso, el 

paciente es visitado por los dioses ancestrales, que se pre-

sentan en los sueños de aquél o de una cuidadora. 

Al terminar el periodo de rec1usi6n regresa el cha-

m~n para realizar nuevos ritos que consisten en retirar todos 

los objetos ceremoniales. Las plantas sagradas de la montaña 

: ¡ 
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se llevan otra vez a ella, po~que son de los dioses, y el agua 

se guarda para el primer baño de vapor que sigue a estos ritos. 

Se realizan tres baños, que sirven para que el paciente recup~ 

re el "calor" que ha perdido durante la ceremonia: también lo 

recupera tomando el sol y poniéndose junto al fuego durante 

los d~as que siguen. 

Segün Vogt, la cama-corral simboliza el corral si

tuado dentro del Bankilal Muk'Ta Witz (la montaña sagrada), 

donde se guarda el compañero animal; la ceremonia es una ma-

gia sirnpatética para volver a "acorralar" al paciente, ya que 

el estado normal de los yes animales, aunque sean animales sal 

vjaes, es estar en el corral, abrazados y protegidos por los 

dioses ancestrales. Y es que el animal compañero simboliza la 

parte irracional e impulsiva de la naturaleza humana, como he-

mas señalado antes, de acuerdo con la certera interpretaci6n 

de Vogt, y esto constituye una de las claves para entender el 

concepto de alter ego zoomorfo.salvaje. Dice Vogt: 

es evidente por qué el animal anda suelto cuan
do el comportamiento de un zinacanteco se vuelve an
tisocial. La mayor parte del tiempo está encerrado, 
igual que los elementos desordenados de la personali 
dad de su dueño; pero cuando el zinacanteco quebran= 
ta seriamente una norma social, su animal deja de 
ser manso y estar dominado, y anda libre y violento, 
corno las tendencias antisociales del hombre. S61o 
cuando el animal y el paciente están acorralados, 
vuelve la situación al orden.179 

Esta creencia revela una sorprendente captación de la 

psique humana entre los mayas, pues buscando las posibles equ~ 

valencias en términos freudianos, podr~amos decir que el alter 
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ego zoomorfo representar~a la vida pu1siona1 inconsciente del. 

ello¡ los ancestros y dioses de la montaña sagrada, el super

~. que como ideales del. yo y conciencia moral. mantienen una 

firme censura y un severo control, que impiden la l.ibre expa!!_ 

si6n de los deseos inconscientes; y la parte humana del a1rna, 

que vive dentro de su sociedad organizada, representar~a al.' 

:i2. consciente, que es el "mediador" entre l.as otras dos :i.ns

tancias, corno el. "claro" del. carnaval. de Bachaj6n. 18 º 
En s~ntes:i.s, 1a concepc:i.6n de un al.ter ego zoomorfo 

entre los mayas actuales que, de acuerdo con l.os testimonios 

que tenernos de los mayas antiguos, parece proven:i.r de la ~po

ca prehispánica, revel.a una profunda comprensi6n de la natu

raleza humana y de la re1aci6n del hombre con lo otro, l.o no 

humano, que, por estar fuera del dominio y el entendimiento 

del hombre, es sagrado, pero que puede ser accesibl.e gracias 

a la :i.ntervenci6n del Señor de los an:i.males, de los Ancestros 

d:i.v:i.n:i.zados y de l.os seres naturales que son afines al hombre 

y que pertenecen a ese mundo otro: los animales. 

Pero el espiritu humano y el v~nculo con el mundo 
) 

natural-sagrado son tádav~a más complejos, pues el. hombre es 

capaz de adquirir otras capacidades que no corresponden ya a 

una cond:i.ci6n.de la naturaleza humana en general, sino que, 

a partir de ésta, lo conducen al ámbito mismo de l.o sagrado. 

Es decir, que con base en la dualidad humano-animal. del. esp~

ritu humano, el hombre puede convertirse en un nagual. 

! \ 
1 
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NAGUALISMO El. nagual.ismo se basa en el. tonal.is~o, en ta~ 

to que es una variante de l.a misma creencia 

en un al.ter ego zoomorfo, que está en cor.tacto con l.os pode-

res sobrenatural.es. Y ambas formas tiene tanto en coman que 

no s61o l.os investigadores actual.es l.as han confundido, sino 

también l.os propios ind~genas, 181 quienes, como vimos antes, 

a·veces l.l.aman nagual. a l.a tona. De hecho, en muchas comunid~ 

des se considera que son nagual.es aquel.l.os hombres que tienen 

l.as tonas o wayjel.etik más poderosos, o que poseen hasta tre

ce yos animal.es fuertes, l.o cual. impl.icar~a sól.o una diferen-

cia cuantitativa con el. tonal.ismo. 

L6pez Austin señal.a que el. nagual. es el. mago capaz 

de transfigurarse, y que la capacidad de la transfiguración se 

adjudicaba también a l.os dioses, l.os muertos y ios animal.es. 182 

Kapl.an identifica nagual.ismo y brujer~a, "en el. sen-

tido original. de un brujo transformador, el uso original de un 

animal. u otra forma de brujer~a, u otras intenciones mal.as. El. 

individuo se convierte en animal. por unas horas o una noche, 

como disfraz, o para llevar a cabo actos de magia que no puede 

hacer como humano". 183 Es decir, que no se trata de ur.a l.iga 

permanente con un animal que vive en 1a ruo~taña sagrada, como 

en el. tonal.ismo, sino de una conversi6n ter:"'.poral. er. un animal.. 

Por l.o general. estos hombres se transforman en animal.es, pero 

también en fenómenos atmosféricos, como bo~as de fuego, rayos, 

torbel.l.inos, arco iris y cometas, como creen todos l.os grupos 
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venido citando. 

Pero el nagual significa ante todo ese ser humano 

que es capaz de transfigurarse y ~ue tiene dicho poder sobre-

natural por predestinaci6n, muchas veces determinado por el 

signo del d~a en que ha nacido, o que lo adquiere por orden 

de los dioses a través de un sueño o de una enfermedad; me-

diante el aprendizaje, la ascensión en la escala social, au

nada a la edad y los conocimientos adquiridos, y por 1a prác-

tica de un ascetismo riguroso. 

Respecto de la posesi6n del poder de nagual por pr~ 

destinaci6n, los antiguos nahuas cre~an que el futuro nagual 

~od~a desaparecer del vientre de su nadre y volver después; o 

que nac~a en un signo espec~fico, como Ce Quiáuitl, seg1l.n 1o 

refieren los informantes de Sahagün.184 

Los tojolabales incluyen a los naguales entre los 

"vivos", que son los hombres que han recibido de Dios poderes 

~speciales. Creen que estas facultades son innatas, pues di-

can que pueden ser identificados desde su nacimiento, pero 

:nediante un pacto con el Niwan Pukuj, esos hombres pueden ad

guirir un nagual m~s poderoso. 185 

Nash afirma, hablando de los tze1ta1es, que para 

ser curandero se requiere una tercera alma, llamada swayohe1, 

·:;ue se puede adquirir o nacer con el. la. La forma de adquirir-

la es capturando el alma de un r..uerto dentro de los veinte 

d~as posteriores al fallecimiento, o bien pidiéndola a ?Ahau 
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(l1ukul.ajau o Chul.ajau), deidad asociada a l.a pal.orr.a, animal. 

que es al.ter ego de l.os curanderos poderosos. El. swayohel. es 

un espj'.ritu animal.. 186 Los mayas ~-ucatecos, que l.1.arr.an al. 

compañero animal. de los brujos uay o farr~liar, consideran 

que el. poder de transformarse a vol.untad en un animal se ad-

quiere haciendo un pacto con el demonio. El. uay es el. animal. 

en el. que el. brujo se transforma, por l.o que es el. propio 

brujo. Los uayob son por lo general animal.es domésticos, como 

el. perro (uay pek), el. gato (uay miz) y la vaca o toro (uay 

uacax) • Los naguales son algún h-nen o curandero-, al.gún viejo 

solitario o de hábitos pecul.iares, una vieja excéntrica, una 

muchacha que sufre de al.guna enfermedad, etcétera, o sea, pe~ 

senas con al.guna anonal~a individ-..:al, 187 porque se trata de 

una condici6n anormal, no natural. corno tener una tona. 

Por su parte, l.os mames de Santiago Chimaltenango, 

Guatemala, creen que Dios l.lama al. elegido para ser "chimán" 

(charn~n) mediante una enferreedad que sufre él. mismo o alguno 

de sus familiares. Desobedecer este llamado acarrea l.a muer

te segura. 188 

Respecto de un esp1:ritu o "al.ma" especial., entre l.os 

nahuas antiguos se llamaba nahual. a algo que existe en el in-

terior del cuerpo (en el coraz6n o el est6rnago) que de dj'.a 

descansa y de noche se exterioriza enviado a vagar por su po

seedor, que permanece dormido rr.ientras tanto. 189 Los tzelta-

les de hoy parecen tener la misma idea de un esp1:ritu que se 

externa. Vill.a Rojas dice que el. nagual. es de naturaleza in-
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corpórea, de "puro a;i,;re", 190 pero no precisa si se trata de 

una tercera alma. Esta idea se encuentra en otros grupos me

soamericanos, segan lo seña1a López Austin; el autor destaca 

e1 hecho de que para 1os nahuas esa entidad es e1 ih~yot1, a1 

que en 1a sierra de Pueb1a 11aman precisamente nagual. S61o 

algunos hombres están capacitados para 1iberar su ih~yoti. y 

esa facultad es e1 nagua1isrno. 191 

Entre 1os mayas yucatecos 1a transformación de1 b~ 

jo en un anima1 se logra medi~nte un ritua1 mágico. En Chan 

Kom se refiere 1a historia de dos brujos que fueron sorprend.!_ 

dos mientras uno de e11os daba nueve sa1tos morta1es sobre su 

compañero, y as~ se convert~a en un anirna1. Para asumir 1a 

forma humana, 1os sa1tos se hicieron en orden inverso. Por 

e11o se dice que cuando a1guien se encuentra con un nagua1 y 

sa1ta sobre é1, éste no puede vo1ver más a su forma humana. 

Muchos dicen haber seguido a sus cónyuges en 1a noche y habeE_ 

los visto convertirse en anirnales.192 

Los seres pose~dos por 1os naguales son, como hemos 

señalado, tanto fen6rnenos meteorológicos como animales. Los 

nagua1es más poderosos son los que se transforman en 1os pri-

meros. Los tojo1aba1es hablan de1 Yaxa1 Chawk o Rayo Verde, 

cuya función es atraer las lluvias. Entre los tzotzi1es de 

Pinola "e1 nagual Rayo destaca corno principal en e1 sistema 

de creencias ••• Los hombres cuyo primer nagua1 es Rayo están 

en 1a cumbre de la jerarqu~a sobrenatura1" • 193 
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Otros poderosos naguales de los tojolabales son el 

K'intum u Hombre Arco Iris; el Ik o Viento, y el Tzantzewal 

o Chantzewal, Relámpago, hermano ::-:enor del Rayo. ~stos son 

poderes benéficos, mientras que otros son maléficos: el B'itus 

Tornado o Torbellino, el Chaka xib'o Huracán y e1 Tak'inchawk 

o Rayo Seco. 194 También entre los t::<otziles son naguales temi

bles el arco iris, el torbellino y las bolas de fuego. 195 Hay 

otros naguales que se transforman en animales, según los toj2 

labales, como el Honisco, anciana sin fai-nilia que s·e convier-

te en mono para robar, y el K'ak'choj, puma que posee una bo

la de fuego en la frente. 196 Huchas veces los anir.:ales nagua-

les tienen algún rasgo sobrenatural, como el K'ak'c~oj; pue-

den tener ojos rojos y brillantes, grandes colmillos o un ta-

mafio mayor que los de su especie. 

Entre los tzotziles, los naguales son por lo general 

animales nocturnos, corno el tecolote, el tigre, la lechuza, 

el gato de monte, aunque también los carneros y los monos son 

naguales porque pertenecen a los brujos. Los tzeltales lla

man al nagua lab, término que se refiere a los anirr.ales que 

deambulan por la noche.197 Este mismo grupo identifica a San 

Pedro con el Sefior del Rayo; es muy temido porque se cree que 

protege a los brujos, y es el único ser sobrenatural que po-

see ur:. esptritu anirnal. 198 

Por su asociaci6n con la noche muchos naguales se co!!_ 

sideran malignos, aunque hay ta~bién los benignos que prote

gen al hombre. Guiteras habla de ambos: el benigno por exce-
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1encia, que es nagua1 de 1oq dioses ancestra1es, es e1 co1i

br1., y e1 prototipo de1 nagua1 ma1igno es e1 jaguar, asocia

do con 1a noche, 1a oscuridad y e1 ma1 (as1. como con 1a sobeE 

bia y e1 egoCsmo, como destacamos antes) Por e11o, e1 jaguar 

se re1aciona con e1 Pos1ob, que es e1 ma1, e1 enemigo de Dios, 

1a enfermedad causada por 1a brujer~a ma1igna y 1os trece po

deres ma1ignos "de arriba", de1 cie1o. 199 E1 namero trece se 

relaciona con todo J..o ma1~fico, por representar e1 cie1o noctur

no, mientras que 1os poderes "de abajo" no necesariamente son 

ma1ignos. Y recordemos que 1os hombres más poderosos: curand~ 

ros y principa1es, que por lo general son nagua1es o brujos, 

tienen trece a1ter ego zoomorfos, entre los que están los ani 

males más poderosos. Dice Guitaras: 

Las fuerzas ma1ignas que se encuentran arriba están 
personificadas en el jaguar, el pos1ob. Estos dio
ses celestes son trece y entre e11os se inc1uye e1 
"agui1a" o gran ha1c6n, y 1os animales cuya morde
dura ponzoñosa se parece a1 fuego. La Gnica meta 
de1 Pos1ob es el aniqui1amiento de la humanidad y 
sus protectores, 1os Wayjeletik de1 mal, son sus a-
1iados. E1 Poslob parece ser un aspecto de 1a Tierra 
que todo J..o devora.200 

Aqu!. se 11ama "wayje1etik deJ.. mal" a los nagua1es, 

1o que confirma que e1 naguaJ..ismo se basa en e1 tona1ismo. 

Los tzotzi1es de Larra1.nzar dicen que 1os naguales 

se vincu1an con los dioses, y que son tecolote, águila, zopi-

1ote rey, co1ibr1., mariposa y gri11o. 201 Guiteras también se-

ñaJ..a a J..a mariposa como un nagua1, entre 1os pedranos, pero 

se trata de J..as nocturnas, llamadas "rr.ariposa de 1a muerte" 

o "mariposas de1 Pukuj ". 202 Los grillos son también anirna1es 
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nocturnos, por e11o son poderosos, aunque sean pequefios. 

Durante el día, 1os an;iJna1es de los brujos permane

cen en cuevas protegidos por 1os espíritus, que 1es dan de 

comer viandas especial.es, pero en l.as noches sal.en y atacan a 

1as personas que encuentren o a a1gan otro animal.. No se les 

puede matar, más que "curando 1as armas con una mezc1a de ajo, 

aceite y mostaza". Cuando andan suel.tos s61o comen carne huma 

na. Pueden, asimismo, devorar a las tonas de 1os otros hombres, 

haciéndolos morir. 203 

Los brujos, que son 1os que "pueden ver e1 mundo", 

saben cuáles son sus yos animal.es y los envían a castigar a 

l.a gente o a "mirar en sus corazones" y provocarles enfermed~ 

des; asimismo, se convierten en esos animales para dafiar a 

los otros. Además, los brujos envían enfermedades por medio 

de animal.es que e11os controlan, los a1ak o "favoritos pers~ 

nal..es", como algunos insectos (~, akab dzunuun, chapat, 

chuc-muc), que entran en 1as casas y 11evan 1a enfermedad en 

el. polvo de sus alas o en sus huevos, los cual.es pueden ser 

bebidos o entrar por los 6rganos genital.es. 204 

Pero ta~bién los brujos o naguales son l.os elegi

dos de Dios para guiar a los demás y darles consejos; por eso 

cuando muere su cuerpo, ellos van a las cuevas donde permane

cen para siempre. 205 

Así, los naguales son ~3nto bené=icos como mal.éfi-

cos, y además de curar y proteger a 1os hombres, así como de 

hacerles ma1eficios, tienen una i~portante función ética, co-



135 

mo se ve en Yucatán: dice Villa Rojas que cuando se convier-

ten en animales andan merodeando por las chozas, sobre t~ 

do en las noches, para escuchar y observar los pecados¡ si 

1os hombres son buenos, 1os protegen; si son ma1os, 1os ata-

can, 11egando inc1uso a devorar el a1ma de 1os que han come

tido pecados graves. 206 

Hay suficientes datos para afirmar que esta creencia 

viene desde 1a época prehispánica entre 1os mayas, ya que al

gunas fuentes españolas la mencicnan y en los textos ind~ge

nas del sig1o XVI se hablaJelos poderes sobrenaturales de 

a1gunos gobernantes que corresponden a los de los nagua1es. 

Fuentes y Guzmán, por ejemplo, dice que en Guatenala había 

"muchos nigrománticos, y hechiceros, que tomaban las aparen

tes figuras de serpientes y leones". 2 º7 Y entre los quichés 

y los cakchiqueles, los fundadores de los 1inajes eran cons~ 

derados como hombres prodigiosos y denominados nagua1es. D~ 

ce el Título de los señores de Totonicapán: 

Los Sabios, los Nahuales, 1os jefes y caudillos de 
tres grandes pueb19s y de ot~os ~ue se agregaron, 
llamados U Mamae ¿1os viejo~/, extendiendo la vista 
por las cuatro partes del mundo y por todo lo que hay 
bajo el cielo, y no encontrando inconveniente se vi
nieron de la otra parte del océano ••• 208 

Estos caudillos son los cuatro primeros hombres crea-

dos de los quichGs: 3a1am Quitzé, Balam Ak'ab, Najucutaj e 

Iqui Balam, a cuyos dioses protectoras también se les llama 

naguales: 
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El nagual o dios de Balam-Quitzé se nombraba 7ohil; 
el de Balam-Agab, Avilix; el de Mahucutah, Hacavitz. 209 

Recordemos que entre los ~ayas actuales los propios 

dioses ancestrales tienen sus compañeros animales, a la vez que 

las tonas de los hombres superiores se convierten en dioses pa-

sando a formar parte de los Totilme 'iletik ("padres y madres"). 

Esos hombres prodigiosos eran poseedores de poderes so 

brenaturales. Las Historias de los Xpantzay de los cakchiqueles 

dicen de los fundadores de linaje que: 

Luego se levantaron de la orilla Cei ~ar; la mitad 
camin6 por el cielo y la otra mitad andando por la 
tierra, porque eran grandes brujos y encantadores ••• 
Eran brujos y hecOiceros que practicaban sus artes, 
hasta el. areanecer. ~lo hac~an la cruerra; únicamente 
ejecutaban sus hechicerías y encinta~ientos ..• 210 

Como hemos mencionado a~tes, el dios Tohil de los qu~ 

chés ten.1:.a como animales represen"':.ativos águilas, t"igres y seE_ 

pientes, según el Popol Vuh, animales que serían sus naguales. 

Por tanto esos animales se convirtieron en s.1:.rnbolos de poder, y 

sus huesos y pieles identificaban a los grandes reyes quichés y 

quizá a los de otros grupos mayanses, pues las pieles de tigre 

y de pur:ia aparecen como insignias de poder en los murales de Bo 

nampak y otras varias obras plásticas mayas. SegQn la Historia 

quiché de Den Juan de Torres, los go~ernantes: 

Allí entraron a adcrnarse, a traer la piel del le6n 
la piel del tigre, entrare~ a rcbar a los hijos y ca
chorros del le6n, a los é:ac:!-iorros del tigre. Reunié
ronse allí el Acuc Galel, el Acuc Galel Ahpop. Suyos 
fueron también los nijos del aguila y los nijos de la 
víbora, los vástagos ¿de los animale~/.211 

Y al mencionar que se now~rará reyes a dos hombres, el Título 

; 1 
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Rea1 de Don Francisco ~zqu~n Nehaib dice: 

Les daremos 1os huesos envue1tos, huesos de 1e6n, 
huesos de tigre~ su bord6n y su corona, y 1es da
remos dinero.21¿ 

Por tanto, e1 envo1torio misterioso 11amado pizom, 

que escond~a 1os poderes secretos de 1os reyes nagua1es, y que 

era heredado y guardado por cada parcia1idad, seguramente con

ten~a huesos de 1os a1ter ego zoomorfos de 1os_ grandes ances

tros divinizados. ésta ser~a una forma de venerar a esos an~ 

1es. 

En otros textos quichés, como e1 T~tu1o de Sacapul.:as, 

se :menciona también a 1os nagua1es fundadores del 1inaje, in

cluyéndose ya anima1es tra~dos por los españoles, que por sus· 

cualidades fueron dignos de pasar a la categor~a de naguales 

Este era e1 nagua1 de nuestro padre que se llama 
Camil, nosotros los sacapultecos, que llaman hombre, 
le dec~an al cabro, nagual eres de 1os toltecas ••• 
Ahora pues, por otra parte, y una cabra era nagual 
de1 Tolteca, y éste era e1 que les cargaba en uni6n 
del Aguilucho Frijoles Verdes, los primeros siete 
pueblos era lo que buscaban. Una cabra era que 1e 
dicen nagual Nuestro Abuelo y Padre de nosotros ios 
de Sacapu1as.213 

El Popo1 Vuh menciona a varios reyes con poderes so-

brehumanos, corno Gucurnatz, quien: 

Verdaderamente era un rey prodigioso. Siete d~as su 
b~a al cielo y siete d~as caminaba para descender -
a Xibalbá; siete d~as se convert~a en cu1ebra y ver 
daderamente su apariencia era de águila y de tigre~ 
Otros siete d~as se convert~a e~ sangre coagu1ada y 
so1amente era sangre en reposo. 14 

Esta es una excelente descripci6n de un auténtico 

nagua1. La ascensi6n a 1os cielos juega un papel esencia1 en 
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ias iniciaciones chamánicas de todo ei mundo y ei naguai meso~ 

mericano comparte muchas caracter~sticas de 1.os chamanes de o

tros sitios. El.iade ha encontrado que en varios pueb1os ei po

der vo1ar y 1.1.egar hasta el. mundo sagrado de 1.os cie1os es una 

de ias caracter~sticas esencia1es de1 cham~n, y puede derivar 

de una experiencia extática o de un ritual. de ascensi6n, como 

subir a un árbo1 o a un poste. La experiencia extática de voiar 

puede descurbrir 1.a vocaci6n de chamán, y en al.gunos casos pue

de ser inducida con tabaco o drogas. 215 Tarnbi~n ei descenso a 

1os infiernos es una facu1tad cha~ánica con un sentido iniciá-

tico¡ hay infinidad de mitos y ritos con el. tema de1 descenso 

a1 inframundo para adquirir poderes, para rescatar al.mas, para 

conducirl.as a su úl.tima morada o simpl.emente para comu~icarse 

con e11.as, como el. de Odisea, que traspone el. urnbrai del. infr~ 

mundo para hab1ar con su padre y con Aqui1es. 

Gucumatz aparece como uno de 1os nagual.es más poderosos 

ya que, además de 1a facul.tad de subir ai ciel.o y de bajar ai 

inframundo, tiene como al.ter egos a 1.os animal.es más fuertes: 

1.a serpiente, el. águila y el tig~e, los animal.es de Tohil, el 

dios protector de los fundadores de 1os linajes quich~s. Y es 

que Gucumatz es el propio Tohi1: "Porque en verdad el. llamado 

Tohi1, es el. mismo dios de los yaquis, cu:¡.•o nombres es Yolcuat-

Quatzal.cuat". 216 Así vemos que 1.os hombres se deifican y los 

dioses encnr~an en reyes p~odigiosos. La natcra1eza sagrada de 

este rey se expresa, sobre todo, en la facul.tad de convertirse 

en sangre, principio de vida que vincul.a a los hombres con 1.os 

dioses. 
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Del momento de 1.a conquista español.a tenemos la re-

ferencia de un g;ran nagual.., el.. rey quiché Tecún Um~n, quP- tu

vo que 1uchar contra Pedro de Al varado en 1524. Fuentes y Gu~ 

m~n refiere que 1os indios, ante e1 poderío de los españo1es. 

"procuraron valerse contra e11os de mayores fuerzas que 1.as 

humanas ••• trataron de va1erse del arte de 1.os encantos y~

gual.es", y que e1 rey quiché se convirtid en una. gran ~gui1a, 

mientras que 1os otros Ahaus o Señores se transformaban en 

"serpientes y otras sabandijas". 217 El T!ttu1o de Otzoya dice 

acerca de este episodio: 

••• y 1uego 1os indios atormentados les dijeron al.os 
españo1es que no 1es atormentasen ~fis, que ellos 1.es 
darían oro y muchas esmeraldas y diamantes, que 1es 
tenían los cap~X~nes Nehaib e Izquin Nehaib, hechos 
.!!lguil.a y 1e6n. 

Y m~s ade1ante añade: 

Y luego el. capitán Tecún al.26 e1 vue1o, que venia 
hecho ~gui1a 1.1.eno de plumas que nacian ••• de si 
mismo; no eran postizas. Traia a1as que también na
c!tan de su cuerpo.219 

Pero a pesar de esta transfiguraci6n, Pedro de Alvarado mat6 

al. ave, a 1a que crey6 quetzal.. (poniendo por e11o a1 sito el 

nombre de Quetza1tenango) y: 

Hallaron en esta ocasi6n muerto a1 rey Tecum, con el. 
mismo golpe y herida de 1.anza que recibi6 el p~ja
ro.220 

En la época colonial.., el nagualisrr.o, identificado con 

1.a brujeria y, por tanto, con el demonio, fue considerado como 

una perversa secta 1legada de otros paises. En el. siglo XVII el. 

Obispo de Chiapa Francisco Núñez de la Vega dice que 1.os nagua-
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1istas eran brujos adivinos y curanderos, 11amados en a1gunas 

partes Poxtauanegs. Afirma que todos 1os nombres re1acionados 

con curaciones incl.uyen e1 término Pox o "hechizar", y: 

••• a1uden a1 Nagua1, que se 1l.ama Pox1on en a1gunas 
Provincias, en otras Patz1an, y en muchas Tzihuizin, 
e1 qua1 es entre 1os Indios muy temido. Y por decia 
raci6n y confesi6n de muchos reos reconci1iados nos 
ha constado, que es e1 Demonio, que como pe1ota o 
bo1a de fuego anda por el. aire en figura de Estre-
11a con cauda a modo de Corneta. Y por primitiva y 
antigua tradici6n dicen 1os Indios, qu~ este Ido1o 
Pox1on es uno de l.os más principa1es, que antiguamen 
te 1es hablava, y 1e veneraban tanto los de 1a Pro-
vincia de Tzenda1es, que pintado en una tab1a con 
(1a) figura referida 1e tuvieron innurnerab1es años; 

y después de haber recibido l.a Fe, le pusieron co1-
gado en un tirante de 1a Ig1esia de1 puebl.o de Ox
chuc. 221 

A pesar de que dicha imagen fue quemada por e1 

obispo con el. fin de desterrar esa creencia, aquel Pox1on per-

vivió y es e1 Posl.om o Posl.ob, esp1:ritu de1 ma1, entre 1os ac

tua1es tzotzi1es, 1igado a1 nagual.ismo y a 1a brujer1:a, que 

viene desde l.a época prehispánica, aunque Núñez de 1a Vega as~ 

gura que "todas las mal.dades de l.a ido1atr1:a" vienen de Cam, 

hijo de Noe, ya que l.os primeros nagua1istas 11egados a estas 

tierras mucho antes que los españo1es, fueron ca1deos o egip-

cios. 

Los sectarios, afirma e1 Obispo de Chiapa, prometen 

ser siempre del Pox1on, quien; 

1os transforma en l.a figura de sus Nagua1es pro 
prios, unos en l.a de Tigre, Le6n, Toro ... otros en
g1obos de fuego, raio ... y algunos de uno y otro se
xo se amistan tan familiarmente, que duermen con 
e11os en su cama; y por dec1araci6n y confesi6n su
ya nos consta y ha constado, que han tenido acto 
carna1 con e1 Demonio, 1'.ncubos, y súcubos transfi-
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gurados en 1a forma aparente de su Nagua1. Y ha avi
do India, que en el monte se ha estado con el. Nagual. 
Demonio una semana entera durmiendo con él., corno pu
diera con su proprio amigo una muger amancebada.222 

Nüñez de.1a Vega menciona también 1as enfermedades 

producidas por animales que han sido introducidos en el. cuerpo 

por un brujo, creencia que, como hemos seña1ado,tienen varios 

grupos mayanses actual.es, como 1os yucatecos y l.os chort~s de 

Guatemal.a. 

En e1 sigl.o XVIII, el cura de Ciudad Real., Don Ra-

m6n Ordoñez y Aguiar, quien a partir de l.os datos ya interpr~ 

tados de Nüñez de 1a Vega, inventa una sorprendente fábula a-

cerca del. origen de Palenque, dice que los mexicanos, que eran 

de origen cartaginés, introdujeron en l.a regi6n el. uso de las 

naguas y todas l.as supersticiones egipcias, as~ como l.a perve~ 

sa y abominabl.e secta del. nagual.ismo, que no es otra cosa que: 

"l.os Pron6sticos de sus Pl.anetarios, 6 Astr6l.ogos Indicéa

rios ••• , 223 refiriéndose claramente al. calendario ritual. por 

medio del. cual. se asignaba 1a tona a cada niño. 

La idea de una poderosa secta fue muy difundida, pues 

1a encontraIT.os en varios historiadores de ese siglo corno Fray 

Francisco Xirnénez, 224 
y trasciende hasta el. sigl.o XIX con algu

nas modificaciones: Brasseur de Bourbourg habl.a del. nagual.isrno 

como una secta secreta que pr8ten=~~ oponerse a1 cristianismo, 

Y Daniel. Brinton menciona un cul.to ~isterioso que constituye 

una oposici6n contra el. gobierno y 1a religi6n. 225 
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Por todo 1o anterior, y por 1a importancia de1 na

gua1ismo y e1 tona1ismo entre 1os mayas actua1es, es eviden

te c;rue esta arraigada idea re1igiosa, que ta1 vez deriv6 de 

a1guna creencia de origen totémico, tuvo un pape1 destacado 

en 1a re1igi6n maya prehispánica y en 1a de 1os nahuas y o

tros grupos mesoamer±canos. 

Tona1ismo y nagua1ismo representan e1 estrecho v~n

cuio con 1os animaies que han tenido siempre 1os hombres me

soamericanos, y quizá de esta idea fundamentai de consubsta~ 

cia1idad entre hombres y anima1es deriven 1as otras signif i

caciones de éstos en ia re1igi6n maya; por 1o menos, e11a nos 

permite comprender mejor 1as representaciones p1ásticas y 1os 

c6dices de 1a época prehispánica, donde siempre figuran estos 

representantes de1 mundo natura1. 

Además, e1 tona1ismo y e1 nagua1ismo expresan una 

profunda captaci6n de 1a psique humana y tienen un c1aro si~ 

nificado de verdadera integraci6n con 1a Naturaieza, ajena 

a1 hombre, idea que expresan también 1os ritos que se 11eva 

a cabo en e1 mundo maya actua1 entre 1os que destacan ei CaE 

navai de Bachaj6n y 1a Ceremonia de 1a Gran Visi6n, que he

mos descrito. Esta a1teridad hombre-natura1eza, y 1a conse

cuente necesidad de integrarse a1 mundo naturai, tienen un 

carácter universa1 y se han expresado m~ticamente de muchas 

maneras y en diversas prácticas ritua1es de todo e1 mundo y 

a través de1 tiempo. Una de 1as ideas más semejantes a 1a 

de1 nagua1ismo mesoamericano es 1a de 1os Ekoi de Africa oc-
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cidenta1, para quienes "todo hombre posee dos al.mas, una 

de 1as cual.es habita constantemente en e1 cuerpo, mientras que 

1a segunda puede ser enviada a posesionarse de al.gan animal. de 

l.a sel.va". 226 

Nircea El.iade, quien considera sue en toda rel.igidn 

esa vincul.aci6n existi6 en l.as épocas primordial.es, habl.ando 

de chamanes de distintas culturas, equiparabl.es a los nagual.es 

mesoamericanos, dice: 

Puede transformarse en animal.es, comprender su l.en
guaje o compartir con el.los su presciencia y sus po 
deres ocultos. Cada vez que un chamán l.1ega a par-
ticipar del. modo de ser de 1os animales, en cierto 
modo restablece l.a situaci6n que existía in il.1o 
tem'tore, en l.os 
hab a consumado 
do animai.227 

tiemoos n!sticos, cuando aun no se 
l.a rÜpcura entre el. hombre y e1 mun 

Las relaciones entre el. hombre y el. animal. que he-

mes destacado en este capítulo, nos expresan así, 1a concep-

ci6n de un cosmos unificado, en e1 que los diferentes seres 

que 1o integran se comp1emetan y se implican recíprocamente, 

a l.a vez que son pensados como entidades diferenciadas. Natu-

raleza y comunidad humana son l.os dos grandes contrarios que 

destacan en esta concepci6n, y e1 principal. medio de conjuga-

ci6n entre ambas está representa~o precisamente por los anima

l.es, que participan de ambos mundos y que permiten al. hombre 

una apropiaci6n de l.as energías sagradas del. ámbito natural.. 

Estas creencias expres~n, además, l.a continuidad del. 

pensamiento religioso maya prehispánico hasta l.a actual.idad, 

ya que, a pesar de 1as inevitables interferencias, e incl.uso 

del. sincretismo que encontramos hoy en 1a re1igi6n de l.os gr~ 
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pos rnayanses, pervive una pecu1iar concepci6n ind~gena de 1os 

dioses, e1 mundo y e1 hombre, fundamentando ias creencias y 

1os ritos, y a 1a vez, 1a vida com-=iitaria en genera1. 
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SEGUNDA PA?.::'E 

LA SERPIE~•TE Y LO DIVINO 



INTRODUCCION 

El drag6n y la serpiente,e~condLdo4 
en ¿a6 p~o6undLdade6 de¿ oc~ano, e6-
~án ~mbu~do6 de Za 6ue~za ~ag~ada 
de¿ ab~6mo; du~mLendo en ¿06 Zago4 
o a~~ave6ando ¿06 ~~06, dL6~~Lbuyen 
¿a ¿¿uv~a. ¿a humedad, ¿a ~nundacL6n, 
con~~o¿ando a4~ ¿a 6ecundLdad de¿ 
mundo. 

(Mircea Eliade, Tratado de historia 
de las religiones). 

En diversas concepciones religiosas del mundo, pertenecientes 

a culturas muy distantes entre sí en el tiempo, en el espacio 

y en el nivel socio-económico y cultural en general, la ser-

piente fue elegida para encarnar el caos primigenio, el prin-

cipio vital, la sustancia primera o la energía creadora del 

cosmos. Por lo general, aparece vinculada con los seres pri

mordiales, como en la primitiva cosmogonía de Herm6po1is, E

gipto; en el mito babi16nico de la creaci6n, y en una de las 

cosmogonías griegas. Y no s61o encontramos este simbol~smo en 

las religiones del Viejo Mundo, sino también en América: en 

un mito tupú arnaz6nico sobre el origen, se dice que no existía 

la noche ni los animales, pero sí una gran serpiente madre. 1 

Según un antiguo mito cosmog6nico de Herm6polis, ha-

bía ocho dioses primordiales, los cuales simbolizan el caos. 

Esta ogd6ada se componía de cuatro parejas; los dioses tenían 

cabezas de ranas y las diosas de serpientes. Dicen Bleeker y 

Widengren que "las cabezas de rana y de serpiente que ostentan 
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los dioses primitivos expresan que les es inherente la vida 

potencial". 2 Una de estas divinidades es Amón, que se convie~ 

te despuGs en uno de los dioses principales de Egipto, dios 

solar creador que hará surgir el mundo a partir del caos a

cuático, del agua primordial. 

El texto babil6nico, contenido en siete tabli11as 

de la biblioteca de Assurbanipal, que datan del siglo VII a. 

c., relata que Apsu, el Océano, de agua dulce, se une con Ti~ 

mat, el mar, de agua salada, para dar origen a los dioses. Los 

primeros seres nacidos de esta uni6n fueron dos monstruosas 

serpientes, de las que provienen los principios masculino y 

femenino, que representan el mundo celeste y terrestre. En la 

cosmogonía griega de la Teogonía de Hesíodo, que también es 

del siglo VII a.c. cnco~t~~~c~ l~ misma idea de unos seres 

serpentinos, los Gigantes, que se cuentan entre los vástagos 

de Gea, la gran madre tierra, y que tenían cuerpos de hombres 

y piernas de serpiente. 3 

En ambos mitos se refiere la pugna de los dioses co~ 

tra los seres originarios, significando el surgimiento del or-

den, del cosmos, que sustit~ye al caos original; cosmos y ca-

os representan, respectivamente, el principio activo engendra-

dor y el principio pasivo generador de tedas las cosas. Esta 

dialéctica se encuentra en todas las cosmogonías, con distin-

tas exp~~siones formales. 

En el mito babilónico los dioses eligen a Marduk, 

uno de ellos, para destruir a Tiamat, representando el primero 
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la racionalidad y el orden, y la segunda el caos, la irracio

nalidad, lo telúrico, la gran madre devoradora. Estos dos 

principios c6srnicos están simbolizados en el mito griego por 

los Olímpicos y los Gigantes (así como también los Tit~nes). 

En el momento de la lucha, Tiamat pare terribles serpientes 

y dragones, en tanto que Gea, al ver derrotados a los Gigan-

tes y Titanes, da a luz otro monstruo llamado Tifeo, cuyo P2 

dre es Tártaro (el límite del inframundo). 

sus brazos ¿-realizan por su fuerza las obras/, e 
infatigables los pies del fuerte dios¡ y de Ios 
hombros, cien cabezas de seroiente él tenía, de 
horrendo dragón, vibrantes con lenguas pardas¡ y, 
de sus ojos, un fuego brillaba en las portentosas 
cabezas, bajo las cejas ... 4 

Las serpientes aparecen en estas imágenes simb6licas 

como energía de muerte, corno el aspecto destructivo del caos 

generador. 

Marduk mata a Tia~a~, la parte en dos, y con sus 

fragmentos forma el cielo y la tierra; en tanto que Zeus, de§ 

pués de que sus hermanos huyeron a Egipto aterrorizados por 

Tífeo, lucha solo contra él y lo vence con "el trueno, el re

lámpago y el rayo encendido", 5 arrojándolo después al Tártaro. 

Ti~ao, que fue representado en el friso del primer Parten6n 

de Atenas, con triple torso humano, terninado en triple ser-

pie~te, corresponde a Ti?-nat ~ue, además de parir serpientes, 

era el1a misrnu un monstru~ se~?entino, como se corrobora en 

Esagil, el templo de Marduk en Babilonia, donde se representa 

al dios abatiendo a un dragón cornudo. 6 
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En síntesis, tanto Ti~eo y los Gigantes corno Tia-

mat, son el. caos primigenio, que es sustituido por el orden 

para dar l.ugar al. mundo. 

Este simbolismo de la serpiente corno gran nadre c6~ 

mica, que es origen y muerte, sustancia generatriz e irracio

nalidad destructora, es anal.izado por Jung, q.uien descubre 

que psicológicamente l.a serpiente es sí~bol.o materno por ex-

cel.encia, en tanto que además de ser el. origen, es l.o tel.~ri

co, l.a libido regresiva que, por el.l.o, es muerte. !·1enciona u-

na l.e~"enda. seg'Cín l.a cual una s;ran :=.erpí.en-=.e, naciéa de una 

peq':..!eña en un árbol. hueco, devora a todos l.os seres humanos, 

sobreviviendo únicamente una mujer encinta: ésta cava una fo-

sa, l.a cubre con una piedra y all.í dentro pare melli~os, que 

más tarde matarán al. dragón. 7 Este mi~o simbol~za al. mismo 

proceso cosmogónico que los mitos babilónico y griego que he

mos citado. 

Por tanto, l.a afirmación y la liberación del. hombre 

sólo se dan matando a e,;a mad~e que es oscuri.dad, regresión y 

muerte; útero que busca reintegrar io generado, cono 10 ex-

presan l.os mitos en l.os que el héroe mata al. dragón, en dive~ 

sas partes del mundo. Ejemplo de ellos son también el. de Apol.o 

contra la serpiente Pitón, menstruo ~~tr.enino engendrado por 

l.a tierra y nodriza de Tifeo, que habitaba en el. ~ante Parna-

conexión con 1.as tradiciones del. Viejo ~!undo}, en el. cua1 ia 

Gran Serpiente de l.as Aguas devoraba a los huma=ios, =.asta que 
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fue muerta por Hino, espíritu del trueno y guardi~n del cie

lo. 8 · En la religión védica de la India encontramos un mito 

cósnico austro-asiático, el cual reiata que una serpiente 

tenía prisioneras a las aguas primordiales; Indra, el dios 

creador, mata a esa serpiente de las profundidades con el 

fin de separar a las aguas de arriba de las de abajo, y hacer 

aparecer a la Tierra entre las dos. 9 Y en fin, incluso el 

mito de San Jorge y el drag6n tiene una significaci6n análoga 

que, además del religioso, tiene un importante fundamento 

psicol.6gico. 

En algunos otros mitos la serpiente aparece vincu-

laca con la idea de "Huevo del. Mundo". En la cosmogonía de 

Herm6po1os, que hemos mencionado, los ocho seres primordia-

les deposi~an el Huevo del que surge el dios solar para i

niciar la creación; 10 según algunas versiones, el Huevo emer-

ge de la boca de Knef, uno de estos seres serpentinos. 11 En-

tre 1.os druidas el huevo es un "huevo de serpiente" que se 

representa por el erizo de mar fósi1. 12 También en la India 

aparece la idea de Huevo del ~!undo en la cosmogonía hinduís-

ta; es producido por Erahma, a partir de su semilla; es un 

huevo de oro que envuelve al propio dios, quien renacer~ den-

tro de él. i 3 y del que emergen todas las cosas. Se relaciona 

con la serpiente en tanto que en el saivisrno la energía vital 

c6smica, lla~ada Ku~jal.ini, 8S ~n3 gran serpiente que en los 

periodos de quietud del cosmos (Pral.aya) pe=nanece enroscada 

en torno a Siva, el dios creador, y que al despertarse da o

rigen al universo. 14 
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Como madre cósmica, la serpiente se vir.cu1a tambi~n 

con la caverna, concebida co~o e1 gran útero de 1a madre tie-

rra y corno "Centro de1 Hundo". Este carácter ct6nico de tie-

rra e inframundo que tiene la serpiente es uno de los más im-

portantes, a nive1 universal, y de é1, as~ como del cambio de 

pie1, deriva la asociaci6n del ofidio con las iniciaciones, 

que implican un segundo nacimiento, como veremos en el Cap~-

tulo IX. Algunos ejemplos de la serpiente ct6nica, de religio

nes muy distantes entre s~, son los siguientes: entre 1os Ba

tak de Ocean~a, cuyas ideas proceden de 1a India, según Elia-

de, se cree que "una serpien"C.e cósmica .,.Tive en 1a.s regiones 

subterráneas y 1 a l.a postre, acabará con el mundo". is También 

como agente del fin del mundo aparecen las serpien~es ~ 

entre los grupos amazónicos, que en forma de "vientos" acaba

rán con la humanidad. 16 

La diosa madre cretense de la fecundidad tiene un 

carácter ctónico y se representa con serpientes enroscadas 

en los brazos, lo que tiene una clara relación con ciertos 

ritos iniciáticos femeninos, pero es la gran madre tierra 

"presentando a los hombres, en forma de reptiles, los miste

rios de la vida de las entra~as de la tierra". 17 

En la religión •;éC.i.ca aparecen genios ;,· demonios 

inferiores a los dioses; los de la tierra y las aguas tienen 

carácter serpentino y se cree ~ue v~ve~ en oquedades entre 

las rocas y en las ra~ces de los árboles; se les denomina 

Naga (palabra que fue sin6ni~o de serpiente en e1 sánscrito 

·f 
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c1ásico) y se 1es venera como seres benéficos que guardan 

grandes tesoros, mismos que a veces rega1an a 1os hombres, 

consistentes sobre todo en pieé~as prec~osas. Se cree que 

11evan en 1as fauces y en 1a cabeza piedras mágicas resp1aa 

decientes. 18 Unas veces aparecen como serpientes ordinarias, 

y otras, como serpientes fabu1osas, incluyendo rasgos huma-

nos. Entre e11os hay reyes-serpientes como Takchaka, que ti~ 

ne un reino subterráneo; hay algunas 1eyendas sobre ~1 en e1 

Mahabharata. A1gunas fami1ias o dinast~as rea1es citan a 1os 

Nagas entre sus antepasados. 19 

Esta idea de 1a serpiente ctónica, a veces habitan-

te de una caverna que contier.e ~esoros, se encuentra en muchos 

pueblos, incluyendo algunos ée :!esoamé~ica, como señaiaremos 

después. En Grecia, e1 Zeus Ktésios es una deidad subterránea, 

encargada de 1os a1macenes y guardián de 1as riquezas; se con-

cibe corno serpiente y está 1igado a 1os genios tute1ares de1 

hogar, que también son serpenti~os. 20 

E1 s~mbo1o de 1a caverna se vincu1a con ei de Hue-

o de1 mundo porque además de que ambos son Centro de1 mundo, 

contienen: 

.•. en germen todo cuanto éste contendrá en ei esta
do de p1ena manifesta=ión; todas 1as cosas se en
cuentran .•• en un estado de "repliegue", de "envo1-
tura" que prec~sa~e~te se fígura ... por 1a situaci6n 
misma de 1a caverna, por su carácter de 1ugar acui
to y cerraCo.2i 

E1 hecho de que 1a serpiente se vincu1e a1 Huevo 

de1 mundo y a 1a caverna se debe a que simboliza, ante todo, 



153 

el ser primordial o la energ~a vital primigenia, co~o se ex-

presa en las cosmogon~as que hemos citado. Tiamat es la gran 

serpiente cuyo cuerpo es pa~tiCo en dos para =ornar e1 cielo 

y la tierra, mientras que el Huevo es partido en dos para 

constituir también cielo y tierra, y el suelo de la caverna 

corresponde a la tierra, en tanto que el techo representa el 
?? 

cielo.-- Asimismo, la Kundalini hindú es la energ~a vital co~ 

centrada, replegada, que al desenrollarse da lugar a todas las 

cosas. 

Las serpientes ctór.icas son a veces serpientes ce-

1estiales al mismo tie~po. En Xe1anesia (Fi=ji) se cree en 

un dios supremo celeste, lla~ado Ndengei, que se representa 

bajo la forma de una gran ser?iente que vive en una caverna, 

y que tiene sólo la cabeza de serpiente, mientras que el cue~ 

po es de piedra; se dice que ~uando se agita, 1a tierra tiem-

bla. Es el creador del mundo; es omnisciente, castiga el mal, 

etcétera. 23 

En tanto que serpiente celeste, el ofidio se vincu-

la con los astros, pero fund~~entelmente con la Luna, por su 

carácter femenino de fecundidad, ya que su ciclo es semejante 

al ciclo menstrual. Esta rela=i6n se refuerza, y según Eliade 

se basa, en el hecho de que la Luna aparece y desaparece, re-

generándose periódicamente, ~ientras que la serpiente cambia 

de piel, ~a~bién regene~ándose periódicamente. As~, a~has son 

in~ortales: en muchas religicnes, la Luna es la fuente de la 

in~ortalidad, y la serpiente es quien conoce el secreto de la 
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in~ortalidad, o bebe en la Luna las aguas que dan la inmortali-

dad. La Luna, la serpiente y las diosas madres están siempre 

ligadas; en las representaciones antro~omorfas de esas diosas 

frecuentemente aparecen con un s~mbol.o lunar (como los ojos 

glaucos de Atenea) ; incluso varias imágenes de l.a Virgen ca

t61ica están de pie sobre una media Luna, y casi siempre apa-

rece con ellas una serpiente, anim~l lunar, y sj,J:\bo1o de 1a 

madre tierra y la madre agua. 

Pero 1a serpiente también se relaciona con la Luna 

en su aspecto masculino. Ec un mito boliviano que relata Lá-

vi-Strauss, el pene del. amante de la Luna se convierte en una 

enorme serpiente durante e1 coito, se independiza del. hombre 

y sale por las noches a buscar ~ujeres para copular con e11as. 24 

Según uno de los C=a~ishads hindúes, 1os hombres 

van a la Luna y de ah~ vuelven renaciendo. Cuando se le pre-

gunta a un hombre de dónde viene, ha de responder: "De la 

serpiente luna que, al nacer, compuesta de quince partes, di2 

pone las estaciones; de la luna, hogar de nuestros antepasados, 

se trajo e1 germen". 25 

Y en algunas religiones aparece el ofidio como ani

mal solar: en Egipto el dios Ra se representa como un hombre 

sentado o <?n marcha que lle"\·a sobre la cabeza el disco sol.ar, 

en torno al cual se enrosca el U~aeus; éste es una terrib1e 

vtbora sa9r3da ~uo escupe =~gg~ y ~ue tiene como misi6n des

truir a los enemigos del dics. 26 Esta serpiente protectora 

era usada por los faraones, considerados como hijos del dios 

sol.ar. 
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La serpiente se relaciona, asimismo, con otros se-

res celestes, sobre todo con las Pléyades. Dice Lévi-Strauss 

que los Arawak llaman a esta constelaci~n "Estrella Madre- y 

creen que cuando brilJ.a mucho es maléfica. Los hombres deben 

a la intervención de una serpiente celeste el no morir por 

eJ. "espJ.endor mort.ifero" de las Pléyades: la primera fue de-

varada por una serpiente y la segunda es perseguida por otra; 

cuando J.a alcance se acabará el. mundo. En l.a regi6n del Ama

zonas se cree que cuando l.as Pléyades desaparecen, J.as ser

pientes pierden su veneno. 27 

Y de J.os incas dice Acosta: "Adoraban una estrell.a 

que se l.lama Machacuay, a cuyo cargo están l.as serpientes y 

culebras, para que no les hagan mal. ... 028 

Uno de los principales simbol.ismos de l.a serpiente 

es el del agua, tanto el. agua celeste como l.a terrestre, que 

encarnan dragones y ofidios,o se encargan de distribuir. Un 

car~cter de agua celeste es el que tiene la egipcia Apofis 

(Apapi, Apap), eterna enemiga del dios solar Ra. Habita en 

el fondo del Nilo celeste por el que Ra navega diariamente en 

su barca, y a veces logra engullir al dios, dando lugar a un 

eclipse; pero siempre resulta vencida por l.os defensores de 

Ra, que la arrojan al abismo. 29 

está en el arco iris. Entre los tulipang, tribu caribe de]. 

norte de Sudamérica, el padre de todos los animales de llama 
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Keyeme. Al morir un animal, su alma va hacia él, que tiene 

un aspecto humano, pero cuando se pone su piel coloreada se 

co~vierte en una gran serpiente ~u§tica y aparece en el ar-

ca iris; se considera que todas las aves acuáticas son sus 

nietos. 30 Lévi-Strauss encuentra que "en América del sur el 

arco iris es una serpiente mortífera". 31 En Bali, una ser-

piente bicéfala representa el arco iris, que absorbe el a

gua del mar para producir la lluvia. 32 Y entre los grupos 

australianos el arco iris es una gran serpiente celeste, lla-

mada Brimur, n0mbre qi.1e ::-eciben también unas culebritas de 

agua dulce, asociadas con ella. Ambas tienen un papel impor

tante ~n las iniciaciones. 33 

Y como agua terrestre, la serpiente simboliza los 

lagos y los ríos. Los algonkinos y los iroqueses creen que 

en un gran lago vive una monstruosa serpiente de temperamen-

to irascible que, a menos que se la apacigüe con ofrendas de 

comida, levanta una tempestad o rompe el hielo bajo los pies 

de aquellos que penetran en sus dominios, y los engullc. 34 E~ 

te mito es semejante a la leyenda sobre el monstruo de Loch 

Ness, Escocia, que perdura hasta hoy; muchos dicen haber vis-

to, e incluso fotografiado, a la monstruosa serpiente del la-

gor que desde hace 1400 años aparece en ciertas ocasiones en 

la superficie. 

El simbolis~u ~uu~~~c~ de la serpiente es notable 

en China y Japón, donde encontra~os ideas muy semejantes a 

las mayas. Los reyes-dragones (~ong-wang) son las deidades 
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de quienes dependen 1os patrones de 1a 11uvia: e1 Trueno y 

e1 Rayo, a 1a vez que est~n sometidos directamente a1 Augusto 

de Jade, dios supremo¡ ~sta 1es ordena 1a distribuci6n de 1as 

11uvias. Los principa1es son cuatro, que ejercen su imperio 

sobre 1os cuatro mares que circundan 1a Tierra. Son hermanos 

y se 11aman Ngao Kuang, Ngao Juen, Ngao Chen y Ngao Kin. E1 

primero gobierna sobre sus tres hermanos, y cada uno tiene un 

pa1acio de crista1, con ministros, ej~rcito y po1ic~a para 

guardar e1 orden en e1 fondo de1 mar. Estas cuatro grandes 

deidades acuáticas reciben poco cu1to, ya que hay Reyes-dra

gones 1oca1es en cada sitio donde hay agua, inciuso en cada 

pozo. 36 

E1 drag6n es en China un poder ben~fico, dios de 

1as fuerzas productivas de 1a humedad y de 1a grandeza monár

quica. Su poder sobre todo 1o acuático se extiende a 1os pe-. 

ces y 1os repti1es. Posee una gran capacidad de transforma

ci6n y de hacerse visib1e e invisib1e. Vo1ando sobre 1as nu

bes deja caer 1a 11uvia. En pri~avera habita en e1 cie1o y en 

otoño en 1as profundidades de 1os mares. 

Es en Oriente e1 más famoso de 1os aníma1es simb61i-

cos y e1 primero de 1os anima1es espirituaies (1os otros son 

f~nix, unicornio y tortuga). Hay diversas ciases de reyes-dra

gones: ios guardianes ce1estes que producen 1a 11uvia y e1 

viento¡ 1os guardianes de 1os ternp1os budistas¡ 1os que moran 

en 1as cinco regiones de1 universo y en 1os cuatro mares¡ 1os 

que guardan 1as riquezas ocu1tas a ios ojos de 1os hombres 
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como 1as serpientes ct6nicas). Se representan con una cabeza 

esti1izada de repti1, cuerpo y co1a de serpiente, cuatro pa

tas rematadas en garras como de ave de presa, y a1as, 37 combi

nando as~ e1 significado de 1a serpiente con e1 de1 ave, am

bos ~portantes s~mbo1os de trascendencia que en a1gunas re-

1igiones representan a 1os dioses, como en 1a persa. 38 Los 

Reyes-dragones fueron asimi1ados a las Nagas hindúes por 1os 

budistas chinos y 1arna~stas. 

E1 drag6n de cinco garras es e1 s~olo de 1a majes

tad y e1 poder irnperia1es. 39 En e1 I Ching o Libro de 1as Mu

taciones, constituido por 64 signos oracu1ares 11amados Kouas, 

el nfunero 1 Ch'ien, signo compuesto de seis 1~neas m.ascu1i-

nas y, por tanto, comp1etamente positivo, tiene corno s~mbo1o 

fundamenta1 a1 drag6n, 1a energ~a creadora o poder ferti1izan-

te de1 agua que, despu~s de estar escondido, inactivo bajo la 

superficie de 1a tierra, emerge ejerciendo su acci6n sobre e-

11a y después vuela hacia e1 cie1o, 11egando a 1a esfera de 

1os seres celestes (esta idea se asemeja a 1a de Huevo de1 

mundo y caverna primigenia) • Este simbo1ismo alude en e1 tex-

to adivinatorio a 1a aparici6n de1 gran hombre sabio, capaz 

de gobernar sobre ios demás. 40 

En 1a época de sequ~a 1os agricu1tores japoneses e-

fectúan una procesi6n encabezada por un sacerdote sintoico, 

que 11eva un gohei, sí.rnbo1o de 1a divinidad. Detrás de1 sacer-

dote va un campesino sop1ando una concha y, en seguida, un 

drag6n hecho de bambú y pajas trenzadas. A1 fina1 marchan unos 
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campesinoa portando oriflamas que llevan inscritos conjuros 

para hacer caer la lluvia. ~stos tocan el tambor y dan gri

tos, como parte del ritual mágico. La procesi6n se dirige 

hacia un lago o río donde la efigie del drag6n es sumergida. 41 

Vernos así c6rno la serpiente ha sido, y es, un sím

bolo religioso de una plurivalencia excepcional en todo el 

mundo. En un sentido c6smico (sus vínculos con los hombres se 

destacarán en la siguiente Parte) representa la energía gene

radora del universo y materia prima acuática de la cual está 

formado el mundo. Es la gran madre tierra y la energía fecun

dante que emerge del interior de ésta, permitiendo la genera

ción y regeneración de la vegetaci6n; pero a la vez es la fue~ 

za ciega, irracional y ca6tica que atrae hacia la muerte. Es 

el principio vital acuático de los mares, los lagos y los ríos, 

y es la fuerza activa y engendradora del cielo que se manifies

ta en lluvia. Es la compañera y defensora del Sol, y la ene-

miga acuática que lo acecha para engullirlo; a la vez es la 

cualidad inmortal de la Luna y la antagonista de las estre

llas. Así, la serpiente encarna los grandes contrarios del u-

niverso: cielo y tierra; masculino y femenino; vida y muerte; 

caos y orden. 

La mayoría de estos simbolismos universales del 

ofidio aparecen en el mundo mesoamericano y, en particular, 

en la religión maya, expresados principalmente en las obras 
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p1&sticas de 1os periodos C1~sico y Posc1~sico, y en a1gunas 

creencias de 1os grupos mayanses actua1es. Entre 1os mayas eg 

centramos a 1a serpiente principio vita1 pr1.mordia1, a ia se~ 

piente ce1este, a 1a serpiente astra1, a 1a serpiente ct6nica 

y a 1a serpiente acu~tica. Pero todas estas significaciones 

parecen converger en una idea centra1: 1a serpiente encarna 

una fuerza impersona1, una energ:ta sagrada y generadora de1 

mundo natura1, de1 hombre y de1 tiempo. 



III 

LOS OR:fGENES DE LA SERPIE::-TTE COMO SfMBOLO RELIGIOSO 

EN EL ~P.EA ~·L'\.YA 

Es indudable que en los periodos Preclásico y Protoclásico se 

gestaron las creencias rel.igios~s mayas, que encontramos ya 

plenamente definidas en el Clásico; y aunque los vestigios ma

teriales pertenecientes a esos periodos en la hoy llamada á

rea maya no muestran una diferP-~ciaci6n con los del resto de 

Mesoam~rica, que nos permita co~siderar las manifestaciones 

religiosas que presentan como Fertenecientes a la re1igi6n 

propiamente maya, hemos incluico en este trabajo algunas con

sideraciones sobre la aparició~ ~e la serpiente en las obras 

plásticas de esas épocas, dentro del área maya, por conside

rar que en ellas pudieran estar los or~genes de las signif i

caciones que 1a serpiente tiene en la re1igi6n maya. 

De 1as tres subáreas en que, de manera general, se 

ha dividido e1 área maya: septentrional, central y meridional, 

es solamente en las dos ú1ti~as donde parecen encontrarse re

presentaciones de serpientes ?ertenecientes a esos periodos, 

aunque en el área central hay pocos eje..~plos. As1, nos centra-

renos e:1 estas dos regiones :· e:_-_ ,particular en el. gran arte 

escu1t6rico de1 estilo de Izapa, 42 que revela conceptos reli

giosos bien definidos, resultado, sin duda, de un largo pro

ceso cultural previo. -



De acuerdo con 1.a mayoría de las di:versas. ~nterpretaciones, 

1os re1±eves izapeños son post-o1mecas o pre-mayas, lo cua1 

significa que pertenecen a un peri:odo de trans±ci6n. 

En efecto, muchos rasgos o1mecas aparecen en e1 

arte de Izapa, lo cual demuestra que se trata de un estilo 

que pudo derivar del olmeca. Qu±rarte señala algunos de es

tos rasgos: cruz de San Andr~s. elemento en forma de ·U, uso 

de volutas para representar nubes o cielo, escenas esculpí-

das dentro de bocas estili:zadas de animales, figuras humanas 

robustas, cejas flamígeras. Y encontramos, asimismo, rasgos 

que serán fundamentales en el arte maya: complejo altar-es-

tela, inscripciones calendáricas, aspectos formal.es como el 

"barroquismo• 43 y representaci:ones de personajes de la elite, 

de cabezas trofeo, de trajes elaborados y de deidades de re

giones celestes, 44 por lo cual Parsons ha considerado a la 

primera fase del estilo, la del Prec1ásico tardío (350-400 a 

100 a~C-l como otro estilo, a1 que llama Proto-maya.
45 

El estilo de Izapa, llamado "narrativo" por Miles, 46 

se ha definido: 

.•• como un intento de representar gráficamente epi
sodios míticos y aun leyendas completas. Formas hu
manas, animales, vegeta1es y aun de monst=uos ima
ginarios, se ü~cue~~ran escul.p~~as en re11eve. MieD 
tras al.gunos monumentos representan solamente indi
viduos, 1a representaci6n más característica es 1a 
mezcla de los cuatro ingredientes con símbo1os rec
tangu1ares o curvilíneos, convirtiéndolos en esce
nas narrativas.47 
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Las obras de Izapa son, por 1o genera1, comp1ejas 

composiciones de formas naturales y formas simbó1icas, que 

expresan una estructurada concepci6n re1i~iosa de1 mundo, en 

1a que hombre y natura1eza apa=ecen en una esencia1 interre-

1ación; y esta concepción parece girar en torno a ciertos 

conceptos básicos de 1a naturaleza significados, realista o 

esquemáticamente, en e1 jaguar, 1a serpiente, e1 cocodri1o, 

e1 pájaro y e1 pez, corno hemos seña1ado en e1 Cap~tu1o I, pe

ro fundamenta1mente en un ser fantást±co, que parece ser 1a 

combinación de varios de estos animales, y a1 que se ha de

signado con el nombre de "drag6n", quizá por su semejanza con 

1os dragones orientales; este ser aparece ya como dragón ce-

1este, ya como dragón terrestre, ya como dragón acuático, es 

decir, que parece tener una sign±ficación cósmica. 

Podemos decir que la idea centra1 de la concepción 

re1igiosa de1 mundo expresada en e1 arte de Izapa parece ser 

la de generación y regeneración de la naturaleza, que figura 

corno e1 motor, como la energ~a que fundamenta e1 dinamismo 

de1 mundo y 1a vida de1 hombre. 

Casi en todas las obras del esti1o de Izapa encon

trarnos el mismo esquema temático: dentro de un marco, consti

tuido por diseños lineales suFer±ores e inferiores, y que pr2 

bablerr.ente representan las fa~ces de uno o nás seres felino-

serpentinos, o quizá sólo ser~entinos, se representa una ac

ción humana, 48 que pudiera re=erirse a un episodio m~tico. Cg 

be señalar que esos probables mitos están vinculados entre s~, 
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porque hay muchos sírnbo~os cc~unes y variaciones de formas 

similares. 49 

El concepto de ur.a :scena den~ro de una boca abier-

ta parece provenir de La Venta, pero: 

.•• la conf±guración abstracta del mismo es una so-
1uci6n novedosa q~e refleja la tendencia del es
cultor de Izapa ~ c1a lo abstracto, y hacia la re
ducción de seres : cierta complejidad a una serie 
de elementos y si~r.os.50 

En cuanto a la significaci6n de esta escena,Quirarte dice: 

¿Qu~ interpretaci6n puede darse a las acciones re
presentadas dentro ¿e un marco que probablemente 
es la boca de uno o más seres comouestos fe1ino
serpentinos? Ya q~e nunca se esculpieron riguras 
emergiendo de un nicho como en algunos monumentos 
olrnecas, las esce~as de Izapa deben referirse en 
forma directa a ~a su?erf icie ~ás que el interior 
de la tierra. En el caso de Izaoa el enmarcamiento 
es corno una esnec1e de escenario donde se llevan a 
cabo eventos.si 

Porque las fauces esquematizadas del animal fantás

tico que enmarcan las estelas están simbolizando la tierra y 

el cielo, como los sitios cor.de actúan los hombres y los dio-

ses. Además, estos escenari~s no son estáticos, sino dinmni-

cos, lo cual se muestra en las diversas variaciones de los 

símbolos de la tierra y el cielo. 52 

En este arte encontramos q~e la serpiente ocupa un lugar pre-

ponderante, pues aparece s1~;01rzando tanto al cielo como a 

la tierra: desde las fauces abiertas que enmarcan 1as estelas, 
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hasta 1as maneras diy~sa,s de repre.sentar 1os. distintos as

pectos de esos nive1es, fundamenta1mente asociados a 1a fer

ti1idad. 

EL DRAGON Pero son pocas 1as obras ~zapeñas en 1as que 

aparece 1a serp±ente representada anicamente 

como ta1, es decir, s±n ningan rasgo que no sea serpentino 

(este1as 20 y 25 de Izapa, por ejernp1o); mSs bien predomina 

l.a representaci6n de1 anXnia1 fantSstico 11amado "drag6n", el. 

cua1, como hemos seña1ado, sintetiza rasgos de 1a serpiente, 

e1 jaguar, e1 cocodri1o, e1 pájaro y e1 pez, Podr~arnos decir 

que principa1mente en estos cinco an:Una1es 1os hombres de Iz~ 

pa encontraron 1as cua1idades natura1es y sobrenatura1es de1 

mundo que quisieron expresar, en e1 cua1 e1 hombre vive y con 

e1 que se ha11a vincu1ado para rea1izar su existencia: pero 

como en 1a cabeza de dragón predominan indudab1emente rasgos 

serpentinos, a1 mismo tiempo que muchas veces aparece 1igada 

a cuerpos de serpientes, creemos que se trata de una serpien

te enriquecida con 1os atributos de ios otros anima1es y que, 

por tanto, 1a serpiente ocupa e1 1ugar principa1 entre 1os 

s:tmbo1os re1igiosos de1 arte de Izapa. Un hecho que parece 

apoyar esta hipótesis es que en e1 periodo C1ásico, ya en 1a 

re1igi6n propiamente maya, 1a forma serpentina derivada de1 

dragón se vue1ve predominante e~ e1 arte, generado y nutrido 

del. esti1o de Izapa (Fig, 51, 

La idea de combinar rasgos de varios anima1es en uno 



166 

so1o parece provenir tambi~n de1 mundo o1rneca. Quirarte, ha

b1ando de 1os diseños 1inea1es superiores de Xzapa, 1os re1a

ciona con 1as"rn:iscaras de jaguar" de 1as que hab1a Stir1ing, 

y seña1a, siguiendo a Drucker, que dichas máscaras están cona-

tituidas por e1ementos de varios anima1es, sobre todo de1 ja

guar: menciona corno ejernp1o e1 monumento 6 de La Venta, en e1 

que 1a rn§scara tiene una 1engua b~fida y cejas emp1~adas. 53 

Beatriz de 1a Fuente tampoco considera que sean ja

quares exc1usivamente, 11arn:indo1es "figuras compuestas", y Ru

b~n Bonifaz Nuño nos da a conocer, por su parte, que en e1 a1-

tar 4 de1 mismo sitio, que representa a un hombre sentado den-

tro de un nicho, se reproduce 1a cara de una serpiente en e1 

borde superior de1 nicho. Se basa para afirmar que se trata de 

una serpiente y no de un jaguar, en un e1emento bifurcado que 

aparece entre 1os ojos, en forma de V, e1 cua1 "no puede ser o-

tra cosa que 1as puntas de una 1engua b~fida dirigida hacia a

rriba". 54 Y añade: "Esto, por 1o demás, exp1ica en definitiva 

1a abertura en forma de V, corn~n en 1o a1to de 1as im:igenes oi

rnecas". 55 Re1aciona esta representaci6n con 1a de1 monumento 19 

de La Venta, "donde un hombre, acogido en 1a gran curva que for

ma e1 cuerpo de un cr6ta1o, 11eva en su cabeza, co1ocada bajo 

1a de1 ofidio, una cabeza que con va:-iaciones reproduce 1a de 

aqul!i1". 56 

Estas interpretaciones reve1an que e1 jaguar no fue 

e1 anima1 simb61ico principa1 en ei mundo oimeca, corno se hab~a 

afirmado antes, y nos corroboran 1a idea de que en e1 esti1o 

de Izapa 1a serpiente predomina sobre 1os otros animales en ia 

simbo1izaci6n re1igiosa. 
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El dragón se encuentra en casi todas las obras de1 

arte de Izapa. Lo más frecuente es la representaci6n de 1a 

cabeza sv1a, pero aparece ta~biá~ con cuerpos de serpientes, 

en el extrr.mo de pért~gas y asoc±ada a cuerpos de saurios o 

a figuras voladoras. Una de las var±antes, que parece simbo-

lizar la ferti·lidad, es la que t:i·ene el "labio protuberante"• 

o sea, el labio superior alargado y flexionado hacia arriba o 

hacia abajo, a veces escalonado: el ojo en forma de vo1uta y 

e1ernentos f1am~geros alrededor. Por dichos rasgos, general-

rnente r~lacionados con agua, es~a variante de la cabeza de 

dragón parece ser el antecedente, por un lado, de las repre-

sentaciones estilizadas de serpientes en el periodo Clásico 

maya, que tienen mandíbula su?erior alargada hacia arriba y 

adornada con volutas y flamas, :,· por otro, de los dioses na-

rigudos, en especial de Chaac, que se representa con ojo en 

forma de voluta y larga nariz. Entre las cabezas izapeñas 

con ojo en forma de vo1uta, podemos mencionar las de las es-

telas 1, 5 y 23 de Izapa. Y la idea de 11uvia o fertilidad 

se expresa también en la es~ela 2 del mismo sitio, donde de un 

dragón de largo hocico emerge un árbol frutal. En la este-

ia 5 se repite la idea de dragón terrestre del que emerge un 

árbo1. Representaciones similares aparecen después en el arte 

maya (Fig. 6) • 

Pero también ~ veces ~~ cabeza aparece con mandíbu-

la descarnada, lo que indica lo contrario de la fertilidad: 

la muerte. Un ejemplo es la 'l."ariante de los fémures de Chiapa 
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de Corzo. 57 Esto significa que el símbolo dr~g6n va más a11.á 

de contener una idea de fertilidad o de_ generaci6n; represen-

ta, tal. vez, la d±nám±ca de muerte y r~nacimiento que rige al. 

cosmos, pues se asocia tanto a l.a tierra y al. c±e1o, como al. 

±nframunño, sitio de 1a muerte. Significar~a que de l.a muerte 

surge l.a vida; que en el. sitio de 1a muerte se encuentran g~r-

menes ·.·itales, idea que encontramos despul!!s en 1as rel.igiones 

maya y náhuat1. 

Este símbol.o parece haber trascendido l.a regi6n sur 

del. área maya, pues en Uaxactún, estructura E-VII-sub, encon

tramos grandes cabezas de estuco f l.anqueando l.as escal.eras 

que, aunque difieren de l.as obras de Izapa en el. aspecto t~c-

nico, parecen representar también un ser fel.ino-serpentino, 

por medio de volutas; es decir, parecen ser el. equival.cnte de 

1os dragones de Izapa. 58 

Entre l.as obras más notabl.es del. arte de Izapa es

tán l.os fémures hu.manos labrados de Chiapa de Corzo. En el.l.os 

se represent6 el. drag6n asociado con un jaguar antropomorfo, 

cosa que no ocurre en Kaminal.juyú e Izapa, donde estas repre

sentaciones aparecen separadas. 59 Navarrete dice que l.as ese~ 

nas de l.os huesos parecen representar l.a emergencia de cria

turas de l.os fondos de agua o de l.as nubes. 60 

La figura A del. hueso 1 de Chiapa de Corzo es un a-

ni.rr,.:-_ l fa:-:.tás t:.ico q".,;·-~ co:::bi.na los e ~emen-=.os de vari:os anima1es, 

e indudabl.emente pertenece al. género drag6n. Según Agrinier, 

el. animal se parece más a un saurio que a cual.quier otra cria-

tura; l.os elementos acuáticos del fondo del. diseño y l.os bra-
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zos en posici6n de nadar. indican que se trata de un anima1 

acuático, con -marcadas caracterj'.st:i:.cas de cocodril.o, pero 

tambi~n de varios otros animal.es. El. autor l.o ha rel.aciona-

do con el. Cipactl.~ de l.os nahuas. que corresponde al. ~ 

del.os mayas y representa al. Monstruo de l.a tierra. 61 Su 

identif:i:caci6n como-.-drag6n se apoya tambi~n en que presenta 

una vol.uta detrás de l.a boca y un l.argo hoc±co. Otras figu

ras compuestas en l.as que predominan rasgos de saurio apare-

cen en l.as estel.as 3, 16, 12 y 50 de Izapa, y en l.as este1as 

11 y 19 de Kaminal.juyú. 62 

Dice Agrinier que l.a posibil.idad de que el. hueso I 

tenga un el.aro sign±ficado acuát:i:co se apoya en l.a bien cono

cida re1aci6n mitol.6gica de l.as formas saur±o-ofidio-fe1±nas 

con el. agua, como l.o sugiere l.a cualidad acuático-cel.este 

del. fondo del. disefio y otros detal.l.es acuáticos. Sugiere que 

el. hueso pudo haber serv:i:do para contener agua, y dice que l.a 

posici6n de l.as figuras, una nadando y otra levantando l.os 

brazos como para hacer una ofrenda, hace pensar que todo el. 

dibujo simboliza un concepto de agua de l.l.uvia, y que e1 bue-

so fue usado como parte de l.a parafernal.ia sacerdotal., en co-

nexi6n con una ceremonia de agua o de 11.uvia, o en ritos de 

purificación. 63 Esto nos viene a corroborar l.a idea de que el. 

drag6n en el. arte de Izapa simbol.iza l.a fertilidad, particu

l.armente l.a acci6n fertilizante del. agua. 
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LA SERPIENTE 
EMPLUH.Z\.DA 

La figura del hueso 3 de Chiapa de Corzo, d~ 

signada con la letra F, también representa 

al dragón, pero en "vista aérea". Parece tc~er los mismos e-

1ementos que el drag6n del hueso 1, por lo que Agrinier la 

considera como una variante de esta figura. Pero el drag6n 

F tiene una novedad respecto de la figura A y de 1a mayor~a 

de l~s representaciones de dragones: a 1o largo de J.a dob1e 

l~nea que recorre el centro del cuerpo de1 drag6n hay una se

rie de incisiones oblicuas que dan 1a apari:encia de plumas. 

Esto significar~a que desde la temprana época de Chiapa de 

Corzo aparece el concepto de la serpiente emplumada, que va 

a ser medular en la religi6n clásica y posclásica en toda Me-

soarnérica. Dice Agrinier: "La pcsibil.idad de una temprana 

representaci6n de la serpiente emplumada es digna de ser con-

siderada ..• " Cita a Caso y a BernaJ., quienes dicen que J.a a-

parici6n de la serpiente empl.umada en el valle de Oaxaca da-

ta de antes de Monte A1bán I, y menciona el monumento 19 de 

La Venta, donde se representa este concepto, lo cua1 tAmbién 

evidencía su origen preclásico- rinalrnentc ~~cgura q~c 1a 

serpiente emplumada indudablemente desciende de1 primitivo 

drag6n. 64 En apoyo a esta hipótesis, pode~os citar la estela 

J.0 de Kaminaljuyú y la estela 1 de Cbocola, donde se represen

tan cuerpos de serpientes con cabezas de pájaros y p1umas; 65 

así corno 1.a e:-iorme cabeza :.~-= ?J...~C.r3. ¿~.:=c::-::=ada en 1958 en Abaj 

Takalik, que representa un reptil, cuyos ojos tienen pequeñas 

plumas encima y que en la parte superior e inferior presenta 

unas realistas alas emplumadas. 66 
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En muchas obras mayas P.ertenecientes a1 C1ásico tem

prano tambi~n hay representaciones que expresan e1 concepto 

de serpiente emplumada, corno veremos más adelante: podemos 

menc±onar, por ahora, la estela 9 de Uaxactún (327 d.C.) que 

retrata a un personaje cuyo tocado se compone de una especie 

de pájaro grotesco o cabeza de serp±ente, coronada con un pe-

nacho de plumas. 

LA SERPIENTE 
BICEFALA 

En varias este1as, part~cularmente 1as de 

Izapa, la cabeza de dragón adquiere una mar-

cada significac±6n serpentina, pues además de aparecer en e1 

extremo de mástiles o re~atando cuerpos de serpientes realis-

tas, se encuentra muchas veces duplicada en una serpiente bf 
c~fa1a en forma de u. Este símbolo, que proviene de1 arte 01-

meca, se ha interpretado como "boca" o ••Luna"¡ entrada a1 tem. 

plo o a la cueva que conduce a1 inframundo. Norrnan considera 

que simboliza la boca abierta del jaguar, pero reconoce que 

en el conocido motivo mesoamericano de una figura humana sur-

giendo de las fauces de un animal, éste es muy frecuentemente 

una serpiente. 67 Además, la asociación del s.ímbo1o U con 1a 

Luna y con la cueva, universalmente ligadas a la serpiente, 

así como las serpientes en fcrma de U del arte de Izapa, nos 

reveian que ia U simboiiza las fauces de una serpiente. Esto 

se corrobc~a por las nuevas inte~pretaciones, como 1as que 

hemos mencionado antes, acerca de que muchos de 1os "jagua-

res" o.l.mecas son realmente serpientes. 
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Izapa, estela 7: una serpiente de dos cabezas en forma de U 

toca a una serpiente que pende del crelo, a la izquierda, y 

sostiene una figura humana, a la derecha. En lo alto aparece 

una máscara de un dios descendente. 

rzapa, estela 11: un hombre-pájaro, con los brazos abiertos 

y las palmas hacia adelante, qurz& una deidad celeste, emer

ge de las fauces de una bestia semejante a un lagarto, que 

está sentada sobre una serpiente de dos cabezas en forma de 

U; en la parte posterior de las cabezas de la serpiente hay 

máscaras olnecoides (Fia. 7). 

Izaoa, estela 12: una serpiente de dos cabezas enmarca la 

escena, formando una U; las cabezas se unen en el centro, en 

la parte superior; de ellas pende, suspendido por cuerdas, un 

jaguar fláccido, cuyas patas semejan manos de mono, y de cu

ya boca se vierte agua o sangre; abajo de él hay dos figuras 

humanas que atienden un fuego, y un grupo de g1ifos de 11uvia 

aparece a la derecha del cuerpo de la s~rpiente. 

rzapa, estela 23: una serpiente de dos cabezas, en forma de 

U invertida, rodea a una deidad antropomorfa que arroja colu~ 

nas de agua sobre un panel acuático que está abajo (Fig. 8}. 

Abaj Takali~ . ..::.-.~~1.~__2: en la !=".'?-'!:"te baja de 1a este1a aparece 

un s~mbolo U, en cuyos extre~os hay dos cabezas de drag6n. 

Bilbao, monumento no numerado: una figura humana ase a una 

serpiente de dos cabezas. 



173 

En estas este1as, 1a serpiente de dos cabezas pa~ 

recer~a estar representando 1a tierra, sa1vo en 1a este1a 

23, donde c1aramente se asoc±a a1 cie1o; sin embargo, siem

pre se a1ude a 1a 11uv±a: 1as de±dades descendentes de ias 

este1as 7 y 23 de Izapa; e1 chorro de asua que se vierte de 

1a boca de1 jaguar en la este1a 12 de1 ~isrno sitio¡ 1a dei

dad ce1este de 1a este1a 11 de Izapa. Pcr tanto, 1a serpiente 

de dos cabezas parece estar s±mbo1izando, en e1 esti1o de 

Xzapa, e1 agua y 1a tierra fecundada por e1 agua, o sea, ia 

ferti1idad de 1a naturaleza. As~, este s~:::tbo1o representa 1o 

rn±smo que e1 dragón (y 1o rn±smo que ei drag6n de Chi~a y Ja-

p6n)¡ se trata de 1as fuerzas de 1a naturaleza en su esencia1 

función de generaci6n y regeneración de 1a vida. La serpien

te es, as~, e1 s~rnbo1o fundarnenta1 en un arte que parece cen-

trarse en 1a idea de fertilidad; pero se trata de una serpie~ 

te que ha adquirido cua1±dades de jaguar (tierra e infrarnun-

do} , de ave lcie1o) , de saurio tagua terrestre) • Es muy posi

b1e que de este s~o1o derive e1 Monstruo ce1este de 1a re1i-

gíón maya que es, precisamente, una ser?iente bic€fa1a con 

rasgos de saurio, y a veces de otros anirna1es, productora de 

11uvía, corno veremos después. 

Según Quirarte, 1os mú1tip1es signos geométricos 

que aparecen en 1as este1as de Izapa presentan esquematiza-

ciones de 1a serpiente y de1 jaguar. Hay, por ejernp1o, ver-

s:i:ones si-mp1ificadas de 1as U y 1~neas diagona1es que a1uden 

a1 cuerpo de 1a serp±ente. 

\ 
i 

i 
\ 
i 
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La lengua b~fida de la serpiente también se repre

senta frecuentemente en el arte ¿e Izapa. En 1a estela 20 

desaparece la usual escena narra~1va y toda la superf±cie es-

tá cubierta por una enorme y co~pleja lengua ~~fida, como si 

se tratara de expresar que en la serp±ente se concretan to-

dos los poderes naturales y sobrenaturales que circundan al 

hombre (Fig • 9) 

LA SERPIENTE 
COMO PRINCIPIO 
DE UNIDAD DEL 
COSMOS 

Además de expresar cielo, tierra y ferti-

lidad, la serpiente también encarna el 

pr±ncip~o de unidad del mundo, pues apa-

rece representada como cuerda o lazo de unión entre el hom-

bre y la naturaleza. En las estelas 22 y 67 de Izapa se escul

pe una figura humana sentada en ~na canoa que está sobre el 

agua, y que se une al cielo por ~edio de serpientes que seme-

jan cuerdas. 

En esta unidad de las fuerzas vitales del cosmos 

también está incluida la muerte: en la estela 50 de Izapa se 

representa un esqueleto, de cuyas costillas emerge una ser

piente muy larga sostenida por ~na figura voladora, como pa-

ra expresar l.a unión del cielo .. el inframundo (.l"ig< -101. 

Pero la idea de unidad se manifiesta de una manera 

más profunda y completa en l.a estela 25, a la que considera-

mos, por eiio mismo, una de -~s ~ás signif~cativas en ese ar-

te. En la parte baja aparece un cocodrilo, con una concha al-

rededor de l.a nariz¡ la parte posterior de su cuerpo se levan-
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ta hacia arriba por el 1ado 1z~~ierdo, co~virtiéndose en un 

árbo1, sobre e1 cual se posa un pájaro. Encima de la cabeza 

de1 cocodr:t1o hay un pane1 en e:. C!Ue está un hombre de pi·e 

mirando hacia arriba y sosten±e~do un mást±1 sobre e1 cua1 

se posa un enorme pájaro enmascarado. Rodeando e1 cuerpo del 

cocodrilo-árbo1 aparece una ser?±ente, escu1p±da esta vez 

rea1istamente, cuyo cuerpo enlaza tarnbiér. e1 másti1, pasando 

bajo 1a mano del hombre, y se 1evanta hasta el pájaro en.mas-

carado. La serp±ente, e11a sola, ya s~n los atributos del ja-

guar o de otro animal., aparece a~uí como e1 1azo de unión en-

tre al agua terrestre Ccoccar~lo-co~cha) , 1a vegetación Ceo-

co.=.::::-i..1.c-5rbol), e1 cielo (a· .... e e:--.::i.asca:=a:!a) ~ .. e1 ho::ibre, quien 

a1 aqarrar e1 cuerpo de 1a se:p~ent~ y el rn§stil, se institu-

ye como aquel que 1ogra apre~e~~er 1a unidad esencial de la 

naturaleza, a la que pertecece y en cuyo centro está (Fig. 11). 

EL DIOS DE 
LA LLUVIA 

Eay otras i~á~er.es en el arte de Izapa a 1as 

que Quirarte lla~a "escenas de confrontación", 

co~o 1a de la este1a 3 de =zapa, donde aparece un dragón con 

cuerpo humano y gran tocado, ~~e levanta ur.a especie de ha-

cr..a amenazando a una g~an se=?~er.te, ct.:.~·os co1rnil.1.os y 1enqua 

termi:l.an en vo1utas (F .. 1-2).Escs:-.;:.s :rrt:y se:-:-:Gjantes se ~.ren an 1as 

cs~e1as 1 y 50 de Izapa; ~ y 19 de Kamica1juyfi. Sobre e11as 

di.=e Qu::.ra::~e: 

E1 p!:""otagonista 
r.:; b.e;:-.ana o :.:.na 
rasgos fe1ir.os, 

?=~~=ipa1, ~~e ?~ede ser una figu
~i~~=a a~trcpc=orfa cocpuesta con 
Ce s~:::;icnt:.e .. ~ C.e cocodri.1.o, ataca 
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o sujeta con 1os brazos extendidos un cuerpo ser
pentiforme compuesto. La confrontaci6n puede te
ner 1ugar en e1 aire (este1as 1 y 3 de Izapa) y 
este~~ 19 de Kamina1juyú) o en e1 sue1o (este1a 
50). 

En 1as este1as 4 y 19 de Kamina1juy~ aparecen, a

demás, cabezas de drag6n con ojo de vo1uta, y 1as figuras hu-

manas tienen serpientes pequeñas amarradas a 1os tobi11os y 

a 1a parte superior de1 mus1o. 

Sobre e1 significado de estas escenas de confronta-

ci6n dice Quirarte: 

¿Quiánes son estos personajes con mú1tip1es atribu
tos representados como atacantes? ¿Quá significa es
ta confrontación? ¿Será posib1e que simbo1icen a 1a 
tierra y a1 cie1o y que e1 jaguar, e1 cocodri1o y 
1a serpiente sean portadores de estos significados? 
Su confrontación, vio1enta o no, podr~a haber con
ducido a su uni6n. Corno 1a cabeza con ojo de vo1uta 
está asociada ~ntimamente a este tema, y su pape1 
como abastecedora de agua está estab1ecido firmemen
te en 1as este1as 1 y 23, es posib1e que 1a escena 
de combate o confrontación propiciara e1 agua. Esto 
supondr~a que 1a cabeza con ojo de vo1uta fuera un 
prototipo de 1a deidad de 1a 11uvia.69 

Además, este autor considera que e1 hombre está fun

giendo aqu~ como "intermediario entre 1a tierra y e1 cieio•"!º 

o sea que estas escenas significar~an una actitud act±va de1 

hombre para propiciar 1a 11uvia. 

Efectivamente, 1as a1usiones a 1a 11uvia son muy 

c1aras, pero e1 personaje antropomorfo con máscara de dra-

g6n que esgrime e1 hacha no es s61o un hombre, sino m~s bien 

una deidad de 1a 11uvia o un sacerdote de esta deidad, pues 

en 1os códices mayas precisamente e1 dios B, identificado co-
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mo Chaac, divinidad de 1a 11uvia, se representa con una cara 

muy semejante a 1a del dragón de Izapa,con ojo en forma de 

vo1uta, con cuerpo humano y muchas veces con un hacha en 1a 

mano, símbolo de1 rayo; y, co~o destacaremos despu~s, la ma

yor parte de 1as veces aparece con una serpiente. Por e11o 

podemos decir que ya desde Izapa la divinidad de 1a 11uvia, 

de carácter serpentino, empez6 a antropomorfizarse. 

La predominancia de sírnbo1os de agua y ferti1idad 

en e1 arte de Izapa nos ~uestra que 1a preocupaci6n central 

de los creadores de esa cultura era 1a obtención de 11uvia, 

ya que constituían un pueblo agricultor. Y 1a presencia del 

drag6n y la serpiente con 1a ?ri~cipa1 significación de fer

tilidad, tanto celeste como acu~tica, y de principio de uni

dad de1 cosmos, nos presenta a este símbolo corno el más im

portante en esta antigua expresión p1ástica de1 área maya, 

donde seguramente están 1os orígenes de muchos conceptos re-

1ig iosos mayas. 
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LA SERPIENTE Y EL ORIGEN DEL COSMOS 

Los principales mitos cosmog6nicos de los antiguos mayas es

tá~ expresados en ios Libros de Chiiam Balam de los mayas 

yucatecos, ei Popoi Vuh de los quichés y ei Memorial de Solo

iá de ios cakchiqueies.1 1.-Aunque estos textos fueron escritos 

después de la conquista española, que trajo consigo la conde

na de todas ias creencias reiigiosas mayas, y quizá más fuer-

ternente de la serpiente como ser sagrado, por su significaci6n 

dentro del catolicismo, en tanto que iibros escritos por ind~-

gcnas con la finaiidad de perpetuar ias antiguas tradicione~, 

conservan aigunas menciones de ia serpiente en su carácter de 

energ~a vitai primigenia, dándonos a conocer que esta signific~ 

ci6n universai también existi6 entre'ios pueblos mesoamerica-

nos. 

En ia Primera parte de--este-t-r-abaj-o tiernos haal:a<ie 

~~apei de los animaies en ios mitos cosmog6nicos mayas, 

que ponen ei énfasis en ia creación del .hombre. Entre ellos 

destaca ia serpiente, que aparece como principio vit.ai c6s-

mico entre ios mayas de Yucatán y entre ios quichés y cak-

chiqueies. 

En ei ~º-E.':_l Vuh de l~s quich~s, que contiene ei mi-

to cosmogónico mtis compieto y estructurado de ios mayas, se 

refiere que en ei tiempo primordial sóio exist~a el agua en 

¡ 
' \ 

i 



reposo y los dioses creadores: 

Solamente hab~a inmovilidad y silencio en ia os
curidad, en la noche. S61o el Creador, ei Forma
dor, Tepeu, Gucurnatz, los Progenitores, estaban 
en el agua rodeados de c1aridad. Estaban ocultos 
bajo plumas verdes y azu1es, por eso se ies 11a
ma Gucumatz.72 

A diferencia del mito babi16nico de Marduk y Tia-

mat, y de otros en los que el agua es la materia originaria 

y ca6tica que se opone a ios dioses creadores en una 1ucba 

de contrarios para que surja ei mundo, en ia cosrnogon1a qui

ch~ ei principio vital del agua original es el propio dios 

creador Gucurnatz, nombre que significa "serpiente emplumada~, 

ya que las plumas son s~mbolo de agua, de io precioso (como 

la sangre y el jade). As~, la serpiente emplumada es una ser

piente acu§tica, preciosa, es decir, sagrada¡ es el agua pri

mordial misma¡/G,por eso muchas veces las plumas se represen-

tan corno c~rcu1os, que simbolizan agua y jade, ei cual, a su 

vez, significa también agua. 

Gucumatz se equipara en el Popal Vuh con Huracán, 

deidad de la lluvia que parece equivaler al Canhe1 de los 

mayas yucatecos, figurilla del dios de 1a 11uvia con una 

pierna en forma de serpiente. 

Entre 1os nahuas el dios creador es Quetza1c6at1, 

.también serpiente emplumada, que aparece con su pareja feme-

nina Cihuac6at1 (serpiente fe~enina o seme1o) ¡ ésta pudiera 

representar 1a misma función que la consorte de Siva en la 

India, sin 1a cua1 el dios no puede crear el mundo. 
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Hay entre los dioses creadores quich~s otros que 

son zarigüeya, jabalí y pizote, animales que juegan tambi~n 

un papel destacado en otras cosmogon~as, con los cuaies se 

constituye un Consejo para decidir sobre la creaci6n de1 muD 

do y de ios hombres. El texto que hemos citado dice que to

dos el1os estaban ocultos bajo p1umas, "por eso se ies iiama 

Gucum~tz", 1o cual ?arece significar que esta serpiente em-

plumada, más que ser uno de ios dioses creadores, es la ener

gía vitai de elios, representada por el agua, y en este sen

tido, la cosmogonía quich~ s~ concuerda con muchas cosmogo-

n~as antiguas, en las que el agua primordial se simboliza 

con una serpiente o dragón. En este mito cosmogónico no hay 

lucha en~re los dioses creadores y el protoelemento del que 

han de formar el mundo, pero esa lucha sí aparece en los mi

tos de los mayas actuales (mopanes k'ekchís y cakchiqueles~ 

donde los dioses que encarnan el orden del mundo, encabezados 

por el dios solar {como en Babiionia) se oponen a la madre, 

representada por una vieja que tenía relaciones con un ani-

mal monstruoso, y ia matan para luego ascender al cielo con

vertidos en el soi, la Luna y Venus, o sea, para iniciar el 

tiempo profano. 74 

La madre originaria aparece aquí antropomorfizada, 

pero quizá tuvo en los tiempos antiguos un carácter serpenti-

no, ya que la di8sa vi~ja de los c~ai~~s. la diosa O, a la 

que se ha relacionado con la abuela del Sol y la Luna, siem

pre se representa con una serpiente enroscada sobre la cabeza, 

y en la página 74 del Códice Dresde aparece con el monstruo 
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ce1este serpentino, a1 parecer provocando uno de 1os dil.u

vios c6smicos; es decir, es uno de 1os agentes destructores 

de1 mundo, a1 1ado de 1a serpiente ce1este. 

Este posibl.e caracter serpent±no de 1a diosa madre 

en 1os mitos de 1os mayas de hoy puede corroborarse con 1a 

cosmogon~a de 1os triques de Oaxaca, tan semejante a 1a del. 

Popo]. Vuh y a 1as de 1os grupos mayanses actual.es, que no du~ 

damos que proceda de l.a misma tradiciOn que aqu~l.l.as. SegGn 

este mito, J.os cuates o geme1os oyeron not±c±as de una enor

me serpiente que ven~a a tragarse a1 mundo. Pensaron c6mo 1a 

pod~an matar, y e1 "pájaro de·i jefe" 1es d±jo que l.e arroja

ran piedras ca1ientes dentro de 1as fauces¡ as~ 1ograron ma

tar1a. Después mandaron a 1a mosca para averiguar si en ver

dad hab~a muerto; el.1a entr6 por e1 ano de 1a serpiente y sa-

1i6 por su boca (por eso 1as moscas entran en 1os cadáveres) • 

~nform6 a 1os muchachos que hab~a muerto y puso sus huevos 

en e1 ojo izquierdo de 1a cu1ebra (otras versiones dicen que 

defec6 en su ojo izquierdo). Los cuates agarraron 1os ojos 

de 1a cu1ebra; e1 hermano menor se adel.ant6 y tom6 e1 derecho, 

que bri11aba más, y e1 mayor se qued6 con e1 izquierdo, pero 

ofreci6 a su hermano conseguir agua, ya que ten~an mucha sed, 

si 1e daba e1 ojo derecho; e1 menor acept6 y e1 otro c1av6 

un pa1o en 1a tierra y brot6 agua. Los cuates intercambiaron 

l.os ojos. Regresaron a su casa y "hab1aron con el. agua y con 

el. viento"; entonces 11eg6 un aguacero y l.a abuel.a huy6 de su 

casa refugiándose en 1a de 1os cuates; el.1os l.e regal.aron fru-
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ta entre 1a que había zapotes dcrmi1ones¡ se 1os comi6 y se 

durrni6. Los cuates 1a vial.aron y se fueron al. ciel.o¡ el. mayor 

.se convirti6 en el. Sol. y el. menor en l.a Luna, por~ue éste se 

hab~a quedado con el. ojo izquierdo de l.a serpiente; hoy se ve 

un conejo en 1a Luna, porque el. menor l.o hab~a tragado. 75 En 

este mito s~ encontramos a 1.a serpiente en 1a creaci6n del. 

mundo, como el. ser contra el. cual. l.uchan el. Sol. y 1a Luna, y 

cuyo cuerpo pasa a formar parte, de a1gún modo, del. cosmos, 

como el. de Tiamat en Babil.onia. 

En l.os relatos cosmogónicos de 1os anti~uos mayas 

de Yucatán 1a serpiente tamb~án parece sirnbo1izar 1a fuerza 

vital.. En el. texto acerca de una de las destrucciones c~c1i-

cas del. universo, contenido en el. Chila~ 3al.am de Ch~maye1 y 

en el. Chil.am Bal.am de Maní se dice que 1os trece dioses ce-

1estes fueron atacados por 1.os nueve dioses del. inframundo, 

quienes 1es robaron el. principio vital., originándose as~ 1a 

destrucci6n del mundo: 

Dentro del. Once 1\.hau Katún •.• fueron cogidos 1os 
Trece dioses por les ~~ueve dioses. Y llovió fuego 
y 11ovi6 ceniza y cayeron árbol.es y piedras ••• Y 
fueron cogidos los Trece dioses, y fue rota su ca
beza y abofeteado su rostro, y fueron escupidos, y 
se 1os carqaron a las espaLdas. Y fue robada su Ser
piente de Vida ¿can~e1_/con 1os ca~cabel.es de su co
la, y con el.1.a fue=on cogidas sus pl.umas de quetzal.. 
Y cuando fue robada la Gran Serpiente, se despl.om6 
el. firmamento y hundi6 1.a tierra.76 

El. principio vit~l es 1.1amado en el. texto Canhe~ 

"serpiente o dragón", término con el. que se designa al cetro 

maniquí que se ve en 1.as manos de l.os gobernantes retratados 
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en 1as este1as y dinte1es de1 periodo C1ásico, y que tienen 

forma serpentina. 74 Pero aquí c1aramente a1ude a 1a serpien

te empiumada, que para 1os quichés antiguos simbo1iz6 1a e

nergía vita1 de1 agua pr.±rnigenia. Como seña1aremos más ade1an 

te, e1 Canhe1 era para ios mayas yucatecos una deidad de 1a 

11uvia; o sea que, tanto en Guaterna1a como en Yucatán, 1a 

serpiente-agua jug6 un pape1 centra1 en 1a cosmogonía. 

E1 texto c~tado ha sido traducido de diversas mane-

ras: Barrera Vásquez traduce Canhe1 {"Serpiente de vida" para 

Mediz Bo1io) corno insign:i:a, y zabac (_"cascabe1es de su co1a" 

para Mediz Bo1io) corno "tizne". 78 Thornpson dice que se ha to

rnado 1ibertades con e1 texto, de acuerdo con sus propias in

terpretaciones, y traduce Canhe1 corno "facu1tades de 1a 11u

via y e1 rayo", y zabac, basándose en 1os 1acandones actua1es, 

como "po1vo negro para hacer nubes". Por su parte, Roys tradu-· 

ce Canhe1 corno "ins:i:gnia", pero seña1ando que se trata de1 

cetro maniquí, insignia serpentina que, por e11o, fue 11arnada 

"drag6n" por Be1trán de Santa Rosa. Zabac es"tizne", e ix ku

ki1 ix yaxurn, que para Mediz 9o1io es "p1urnas de quetza1", a

parece en e1 texto de Roys corno árbo1 Yaxum", pero e1 autor 

seña1a que l!sta es una forma simb151ica para decir "p1urnaje de 

quetza1". 80 

por todo 1o anterior, parece que efectivamente e1 

Canhe1 se asoci6 con 1a serp~ente emplumada en 1a cosmogonía, 

serpiente que, a su vez, representa agua celeste y es produc

tora de 11uvia, como veremos en e1 sigu~ente capítu1o; esta 
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agua simbol.iza, asj'., l.a materia original. de 1-a cual. surge e1 

mundo. 

En otro fragmento del. mismo 1ibro que a1ude a 1a 

creaci6n del. mundo se menciona tambi~n a l.os Cánhel.es. 11a-

m:indol.es ":inge1es" y en asociaci6n con 1os rumbos de::L univer-

so y con l.os vientos, denominados Pahuahtunes. Se :Les presen-

ta como 1-os primeros seres, anteriores inc::Luso al. cie::Lo y a 

1a tierra, o sea. que l.os entes prim±genios son serpentinos. 

como en 1-as cosmogon~as del. Viejo Mundo a 1as que hemos a1u-

dido en l.a Introducción a esta Parte; s61.o que aquj'. no s.ünbo-

l.izan el. caos y 1as fuerzas irracional.es y destructivas. sino 

1-a fecundidad (por su rel.aci6n con l.a l.l.uvia) y e1 orden del. 

mundo (por su carácter de dioses direccionales). Además, apa-

rece tambi~n 1a serpiente representando 1a energía vital. de 

l.a divinidad, como en el. fragmento anterior, y también se 1a 

denomina Canhel.. El. texto es el siguiente: 

Los ángel.es, 1os Esoíritus se alzaron mientras eran 
creadas ias estrellas. No se había al.umbrado 1a tie
rra, no había cie1o ni tierra. Eran: 

El. Pauah rojo. 
E1 Pauah bl.anco. 
El Pa-.:.ah negro. 
El." Pa~ah amari11o. 

Entonces en el Pri~er cielo, Dios e1 Verbo tenía su
jeta su Piedra, te~ía sujeta su Serpiente ¿canhel. 7 
tenía sujeta su Sustancia LKabali1 /. A1lí estaban • 
suspendidos sus án~eles.81 

La serpiente y la "sustancia" (kabalil = torno de al

farero, fuerza motr±z) 82 representan el princi·pio vital. o l.a 

energ~a creadora de D±os len este texto el. dios creador parece 
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ser el dios cristiano, ya que se le llama Verbo), que está 

"sujeta" porque el mundo se está formando. En el texto ante-

ri.or ha sido "robadaº, . l.o que ::-::asiona c::ue e1 mundo se de-

sintegre-

Así, tanto entre los mayas de Guatemala como entre 

los de Yucatán, 1.a serpiente parece tener el mismo significa-

do en las cosmogonías: es 1.a energía vital. y generadora de 

1os dioses creadores. En otros contextos re1igiosos, como ve-

remos, a veces aparece tambi~n encarnando el principio vital 

de 1.os dioses, por lo que en ~e~eral representaría la energía 

sagrada que se despliega sobre el mundo y 1.os hombres, infun-

dL~ndoles la vida. 

En el Capítulo I he~cs destacado la participaci6n 

de los animales en la creacié~ ~el hombre, y c6mo entre el.1os 

figura 1.a serpiente, contribu7e~do con su sangre a la forma-

ci6n de ese ser destinado a sustentar y venerar a 1os dioses-

Asimismo, señal.amos la relaci6n de 1.a serpiente con otros dos 

animales que al lado de ella participan en el. ser del. hombre: 

el tapir (amante de la diosa :::12:1.re, segl'.in varios mitos actua

l.es) y el. perro (padre de 1.os hombres, segl'.in los tzotzi1es) _ 83 

Por el.1.o, aquí sól.o nos resta a-::¡regar que 1.a creencia en que 

la sangre de la serpiente fo:==ó parte del cuerpo del hombre, 

mezclada con el maíz, se basa seguramente en la significaci6n 

ue principio vital que tiene 5~ w~~~io en la cosmogonía, por 

lo que al mismo tiempo simboliza la sangre misma de los hombres 

y de los animales, que en el ritual los hombres ofrecen a 1os 

dioses. 84 
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La serpiente es, as~ ei s~mboio animai m~s desta

cado en ia cosmogon~a maya, p~es parece no estar significan-

do propiamente uno de ios dioses creadores, sino ia energ~a 

sagrada que todos eiios poseer. para generar vida en e1 mundo, 

y esa energ~a es agua, io prec~oso, io sagrado por exceiencia, 

ia ~ateria originaria (como ei caos acuático en otras re1igio

nes) que estará transmitiendo, a partir de1 origen, fecundi-

dad permanente ai cosmos. 
¡·, 
1 
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SERPIENTE Y CIELO 

En 1as representaciones p1ásticas de 1os periodos C1ásico y 

Posc1ásico, as~ como en 1os c6dices, destaca 1a presencia de 

1a serpiente re1acionada con e1 cie1o, 1os seres ce1estes y 

1a ferti1idad procedente de1 cie1o, simbo1ismo que parece ha-

berse iniciado en 1a regi6n meridiona1 de1 área maya, como 

hemos seña1ado antes. ~sta re1aci6n serpiente-cie1o se expr2 

s6 en varios conceptos, que parecen contener una misma signf 

ficaci6n: el monstruo bic~falo, la serpiente emplumada y la 

serpiente astral. 

EL DRAGON DE 
DOS CABEZAS 

En 1as obras plásticas de los periodos Clá-

sico y Posc1ásico encontramos 1a represen-

taci6n de un anima1 fantástico con rasgos de serpiente, coco-

dri1o, 1agarto, ave y, a veces, hasta con pezuñas o cuernos 

de venado, pero predominando el aspecto serpentino. Este ser, 

11amado por Maudslay "Drag6n de dos cabezas", por aparecer 

casi siempre como un animal bic~pite, parece representar a1 

cielo, y de sus fauces emerge agua o e1 rostro antropomorfo 

de los dioses celestes del Sol o de la lluvia. Tarr~ién suele 

tener s~mbo1os de agua sobre e1 cuerpo. Las cabezas del dra-
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g6n casi siempre 11.evan l.os elementos que aparecen en l.as 

serpientes mayas del periodo Clásico y que son 1as siguien

tes: mandíbula superior alargada hacia arriba y, sobre e11a, 

nariz ondu1ante y con volutas o elementos f1am~geros¡ nari-

guera; dientes curvados o fl.am~geros; molares; ojo ahuecado 

en forma rectangular; escama supreocu1ar muy resaltada y a

dornada¡ orejera con ornamento en fc:r~a de bandas que cue1-

gan o de flamas; co1mi11o curvado en l.a comisura de las fau

ces¡ 1engua b~fida; mandíbula inferior más pequeña que 1a 

superior y con dientes; barba flamígera SS{Fig. 13 ). 

Estos monstruos celestes se representan sobre to-

do en obras p1ásticas de1 periodo Clásico en l.a región cen

tra1, procedentes de Copán, Cuiriguá, Palenque y otros si

tios. Genera1mente son serpientes bicéfalas, con algunos ra2 

gos de otros anima1es, sobre todo con patas y emp1umadas. 

En Copán es donde encontramos l.as más destacadas 

representaciones escu1t6ricas de1 monstruo celeste repti1ino. 

Son notables l.os al.tares G, de los cuales 1os G2 y G3 son muy 

semejantes. Ambos tienen l.a forma del cuerpo esquematizado de 

una serpiente bicípite con una ondu1aci6n hacia arriba en e1 

ce:i.tro ¡ este cuerpo tiene esca::-.as y una cresta de plumas. El 

G1 es e1 más grande y elaborado del grupo¡ también representa 

ur..a serpiente de dos cabezas ::· .. es e1 ú:Ltimo monumento fechado 

de Copán, en 800 d.c. (1as fechas de 1os otros dos son: G2, 

795 y G3, 771 d.C.). Las cabezas del.as serpientes de estos 

al.tares son muy esti1izadas: l.os ojos son huecos y de forma 
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rectangular; 1as escamas supraocu1ares se exageran; 1a mand~

bula inferior es pequeña y la parte superior se alarga hacia 

arriba con co1mi11os curvos, '.-ol-..ltas y rematando en e1ementos 

flam~geros; tiene e1 colmi1lo enroscado hacia atrás en 1a co-

misura de las fauces. De las bocas del G1 emergen figuras an-

tropo~orfas que pueden ser deidades, relacionadas con 1a fer-

t~lic~d, como ocurre en las barras ceremoniales serpentifor-

mes, en las que aparecen en 1as fauces e1 dios G so1ar; el. 

dios B de la 1luvia; e1 dios D identificado con Itzam Na. y 

tal vez el dios K, asociado CO"'- la vegetaci6n 86 <.Fig. 1.4 } • / 

Hay otros altares e~ Copán que tienen la forma de 

un reptil bicéfa1o. El altar ~l to T) representa una especie 

de lagarto con cuatro patas y dos cañezas; una de ellas tie

ne 1as fauces abiertas y de éstas emerge un rostro humano, 

con tocado y orejera; la cabeza es muy estilizada, semejante 

a 1as de las serpientes en varios elementos: dientes, col.mi-

llos curvos, colmillo enrollado en la comisura de la boca, o-

jo ahuecado, pero aqu~ está e~plumado y con la cruz ce1este 

d~n~rn; ~AcAmA supraocu1ar elab=rada y en la mandíbula infe-

rior aparece un hueso. La otra es 1a cabeza del dios O, iden-

L~f icado con el Itzan ~a que ~enc~onan las fuentes escritas 

como deidad del cielo, lo cua~ =onfirma la asociación de esta 

deidad con el mor.struo celeste reptilir.o bicéfalo, techa por 

Thom:;:sor •. 87 Sobre el cuerpo l~e·.-a un símbolo de agua, y en 

ias cabezas un símbolo triádi=o, es decir, formado por tres 

elementos: una especie de hoja o espina en e1 centro, una con-
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cha vista de perfil o desde arriba y un objeto oval. con una 

cruz celeste en su interior. Bajo el.los ñay un sS::.mbo1o so-

lar (Fig. 15) • 

En otras obras de Copán encontramos también a1 mons-

true cel.este, por ejemplo, en e1 altar de 1a est"e1a M, que es 

un bl.oque cuadrangular con relieve muy el.aborado; una ca-

beza a cada lado representa a1 monstruo¡ 1.1eva sS::.mbo1os de 

agua. E1 al.tarde 1a estela N es muy semejante (Fig. 16a). 

En el. altar de la estela O, una de las caras es la 

cabeza de frente del drag6n; se trata de un bloque casi cúbi

co donde también se incl.uyeron simbo1os de agua; una de las 

cabezas es descarnada (Fig. 1-6b). 

En Quiriguá un cspeci~en muy estilizado es el del 

altar B La cabeza frontal tiene ojos emplumados con una cruz 

celeste. En 1as mandS::.bu1as abiertas hay una cabeza humana con 

tocado en forma de animal. Las patas parecen de rana y 1os 

pies son repti1inos. Bajo e1 tocado de1 ~onstruo hay un s~-

·bolo so1ar. 

Los altares O y P de Quiriguá también representan 

al drag6n celeste. Al P se le ha 11arnado "La gran tortuga" 

(Hauds1ay); es el más complicado, escul.p:i:do sobre un bloque 

natural de gran tamafio. Aparece una figura humana surgiendo 

de unas grandes fauces¡ ~n la m~~o derec~a 11eva e~ cetro 

maniqu.S::. y en la izquierda un escudo. El monstruo tiene el ojo 

decorado con p1umas y la cruz diagonal, como los que hemos 

mencionado antes. En 1a parte superior de 1a cabeza hay sS::.m-
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bo1os de aguafy a 1os 1ados vernos a 1a convenciona1 serpiente 

esti.1i.zada / -=:.-- _ ~~ 
/con una forma más ser?entina encontramos una rnagn~-

fica representaci6n de1 dragón ce1este en ia entrada de1 Tem

p1o 22 de Copán, una ancha puerta de 2.80 m., en forma de fau-

ces de serpiente con dientes y co1mi11os que se 1evantan so-

bre e1 piso y a 1os 1ados l1a fauce superior ha desaparecido) 

A1 inicio de 1as jambas hay sendos mascarones descarnados 

de1 monstruo terrestre¡ sobre e11os se posan figuras humanas 

con una rodi11a dob1ada, que sostienen e1 cuerpo de1 monstruo 

bic~fa1o. Una de 1as cabezas de éste parece de cocodri1o, con 

un s~mbo1o triádico (concha, espina y bandas cruzadas) 

y 1a otra es 1a un dios de 1arga nariz. Según Thorn?son, 1as 

figuras que sostienen a 1a serpiente son 1os Bacabes, dioses 

de 1as cuatro direcciones de1 rn~ndo, cuya misión es sostener 

e1 cie1o. Entre1azadas en e1 cuerpo de 1a gran serpiente, que 

tiene escamas, se encuentran nu~erosas figuritas antropomor-

fas (Fig. 17 ) -
Estos re1ieves son ~a~ vez 1a mejor expresión escu1-

t6rica de 1a cosmo1og~a maya, p~es est~n representados 1os 

tres p1anos de1 universo: 1os mascarones de1 monstruo desear-

nado de la tierra simbolizan el inframundo; 1as figuras de 

1os Bacabes, 1a tierra, y 1a gran serpiente bicéfa1a, e1 cie-

1o. Además aparece otro importante concepto re1igioso maya, 

1igado con 1a sacra1ización de1 hombre, en el que 1a serpiente 

es e1 s~~~o1o fundamenta1: el templo-monstruo, cuya entrada 

•¡ 

~ 

i 
\ 
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son 1as fauces serpentinas. 83 

Como veremos después, en Copán se encuentra e1 ma

yor número de representaciones de1 monstruo ce1este 1igadas 

a 1os gobernantes, además de 1as obras que hemos mencionada 

aqu~; por 1o tanto, Copán destaca por e1 énfasis en 1a repre

sentación p1ástica de 1a ene=g~a sagrada de1 cielo, 1o que 

concuerda con el hecho de que parece haber sida u~o de 1os s! 

tios donde más se cultivó 1a astronom~a; incluso hay una re

presentaci6n plástica, e1 altar o, que se ha interpretado ca~. 

mo la conmemoración de un congreso astron6rnico mesoamericano, 

e~ 776 d.C., según una de las =echas del monumento. 

Pero el monstruo c~c~pite se representa p1ásticamen-

te en varios otras sitios de la región central, e incluso en 

la región septentriona1 del área maya, o sea que, por lo me

nos en el periodo Clásico, el siw.bolo fue común a estas dos 

regiones, y como parece proceder de 1a región sur, podemos 

decir que fue común a toda el área maya, aunque no hayamos e~ 

centrado representaciones clásicas ni posc1ásicas en la re-

g~5n sur. 

El dragón celeste bicéfalo aparece también en los 

códices mayas, pertenecientes quizá al periodo Posclásico. O

cupando la parte central de las páginas 4 y 5 del Dresde se 

er-cuentra el monstruo con c~erpo escamosa de serpie~te, ador-

nado con franjas transversales azuies y verdes, con una espe-

c~e de cresta amarilla y roja, y una franja de los nismos co-
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1ores en e1 vientre; sobre e1 cuerpo hay g1ifos. Las patas 

tienen garras que parecen combinar rasgos de pezuña de vena

do y uñas de ave de presa. Tiene dos cabezas esti1izadas; 1a 

de 1a p. 4 11eva volutas, cintas y otros e1ementos, y de e-

11a emerge e1 rostro de1 dios D, Itzam Na, con una enorme o

rejera. La de 1a p. 5 tiene las fauces abiertas, pero no sur

ge ninguna figura de e11as; se ve una hi1era de dientes cur

vos, una borla con volutas en 1a punta de 1a mandibu1a supe

rior; ojo con linea curva debajo, como e1 de1 dios D, y un 

e1emento doble sobre é1 (Fig. 18) 

La otra representaci6n de1 C6dice P~esde es 1a de 

1a página 74. Aparece en 1a parte superior; su cuerpo es de 

serpiente, dividido en cuadretes semejantes a 1os de1 ante-

riormente descrito, pero en vez de escamas,estos cuadretes 

tienen simbo1os astrales. Según Farsternann~ 9 ios de Venus, Mar

te, Mercurio y Júpiter, y según Thompson;o e1 cuerpo es una 

"banda planetaria" con 1os sígnos de Venus, e1 cielo e1 Sol 

y ia oscuridad. Debajo de estos signos est~n 1os cartuchos 

de1 So1 y ia Luna, que cue1gan de1 cuerpo de1 drag6n, y de 

los que sa1en chorros de agua. Las patas (s61o se ven 1as de-

1anteras) terminan en pezuñas de venado; 1a cabeza es de se~ 

piente, como e1 cuerpo, y de e11a emerge un chorro de agua (F.19). 

En cuanto a1 contexto en que aparecen estos dragones, 

e1 primero se encuentra en un a1rnanaque adivinatorio; 1os g1i

fos que 11eva en e1 cuerpo son, de izquierda a derecha: dios 

de 1a muerte, muerte, ma1evo1encia, af1icci6n de guerra y Cauac, 
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que significa agua destructora, g1ifo que frecuentemente a

parece asociado con 1os monstruos ce1estes. 91 Este a1timo 

glifo se refiere no al aspecto adivinatorio de la página, si

no que identifica a1 drag6n mismo, según Thornpson. 

El monstruo de la p. 74, 1a ú1tirna del c6dice y 

excepciona1 por no estar divi¿ida en tres franjas como 1as 

otras, aparece al lado de la diosa vieja roja O, 1a cua1 tie

ne garras corno de ave, huesos en la fa1da, expresi6n ma1évo-

1a y un tocado de serpiente enroscada en la cabeza; vac~a a

gua de un ánfora, que cae sobre un ave de rapiña con expresi6n 

airada; dicha ave está posada sobre la cabeza de una deidad 

negra con 1anza y dos dardos en la mano. Acerca de la diosa 

vieja, dice Thompson: "sus garras nos recuerdan los ancestros 

del Sol y de la Luna, Xkitza, que estaban equipados de mane-

ra semejante 0
•
92 A pesar de que esta diosa no está aqu~ pin-

tada de rojo, es sin duda la vieja diosa O del tejido, pues 

su glifo retrato, que está encima, lleva un prefijo rojo. E1 

signo del día ~ está sobre el jarro. E1 dios negro de abajo 

es el dios L, aunque se parece a1 Chaac de1 oeste, que es ne-

gro. Dice Thompson que es tal vez 1a misma deidad que apare

ce emergiendo de 1as fauces ¿e una serpiente en 1a página 69 

de1 mismo códice. E1 ave ha sido identificada corno un águi1a. 

Segan Thompson, 1a escena muestra destrucci6n de1 mundo por 

un di1uvio, y como este dilcvio proviene ante todo del dra-

g6n, encontrarnos que, corno e~ varias otras religiones, la seE 

piente está 1igada a la destrucción cósmica, como lo está al 

origen. 93 
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Thompson relaciona el. col.ar chocol.ate del. fondo de 

l.a escena con l.a resina que provoca l.a muerte de l.os hombres 

del. segundo mundo, según el. Po~ol. Vuh, y asocia al. dios L 

con el. Bacab Hozanek, ya que l.os Bacabes participan activa

mente en las catástrofes c6smicas, cono se refiere en el. Chi

l.am Eal.am de Chumayel.. Añade que ya que ias p~ginas preceden

tes del. códice tratan de l.a l.l.u7ia y l.a sequedad, es posibl.e 

que esta escena se refiera tambi~n al. comienzo anual. de l.a e2 

taci6n 1l.uviosa. Dice Thompson que puede tener l.a dobl.e fun

ción de relatar el. diluvio y glorificar l.a l.l.egada de l.as l.l.u-

vias, y es muy posibl.e que as~ sea, y que l.os signos de muer-

te y destrucción al.udan a las lluvias torrencial.es que se pr~ 

sentan general.mente a l.a entra¿a del. te.~poral.. 

En el. Códice París (p. 22) tambi~n aparece un dra

gón cel.este con signos pl._anetarios en el. cuerpo. Una cuerda 

rodea sobre l.a serpiente a dos deidades sentadas en su cuerpo, 

una de l.as cual.es parece ser u~ Bacab. La cuerda desciende 

bajo el. cuerpo de l.a serpiente. Este el.emento fue relacionado 

con el. ofidio en muchos coritextos; en Izapa, como hemos des-

tacado, aparece una serpiente-cuerda como l.azo de unión del. 

cosmos, y en el. arte clásico se representa frecuentemente con 

distintas significaciones 94 l:='ig. 20) • 

Final.mente, Thompson considera que l.as l.l.arnadas 

"bandas p1anetarias" o "bandas cel.estia.l.es", que 11.evan sig-

nos de l.os astros y se ve!"l frecuente~ente en l.os c6dices, 

son segmentos esquematizados del. nonstruo celeste. De el.los 
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muchas veces cae agua. Los encontramos en e1 Dresde, p. 36, 

37, 38, 39, 44, 52-58, 45, 67 y 68. Asimismo, en e1 Par~s, 

p. 23, aparece una faja p1anetaria sobre e1 signo so1ar que 

se encuentra en un marco b1anco y negro, emergiendo de 1as 

fauces de una serpiente (Fiq. 20). 

En Pa1enque encontramos representaciones de1 dra

g6n bicéfa1o muy semejantes a las de los c6dices, rea1izadas 

en estuco o en piedra. Sobre 1as puertas de 1a casa E de1 Pa-

1acio vemos 1a faja de signos astron6micos que simboliza e1 

cuerpo de1 drag6n. También como banda astra1, pero con un 

mascar6n en e1 centro, hay un drag6n ce1este en el tab1ero 

del Temp1o de la Cruz. Sobre e1 mascar6n, que tiene mand1bu1a 

descarnada y ojos en forma de vo1uta, hay un s1mbo1o triádi-

co igua1 al que aparece en e1 drag6n bic~fa1o de Copán, que 

constituye e1 altar 41: sobre un signo~ (So1) hay un car-

tuche con bandas cruzadas, una espina en e1 centro y una con-

cha. As~, esta representaci6n une los e1ementos de los drago-

nes de 1os c6dices (banda astra1) y de 1os escu1t6ricos de1 

área central (s1mbo1o triádico) , permiti~ndonos identificar 

esas diversas representaciones como e1 drag6n bic~fa1o (Fig_ 21b). 

También en Palenque vemos 1a banda astra1-drag6n 

formando el marco de 1os relieves de personajes en e1 Temp1o 

de las Inscripciones; 1a banda remata abajo, en e1 centro, 

con un rnascar6n con ojos en forma de vo1uta, sobre e1 que es

tán parados 1os personajes, en la posici6n ritua1 de los go

bernantes. Esta representaci6n es muy semejante a algunas 
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de Piedras Negras, donde vernos 1a banda astron6mica formando 

el. marco de a1gunas estel.as, y rematando en l.a parte inferior. 

con dos cabezas estil.izadas de serpiente que l.l.evan signos 

astron6micos 

LA SERPIENTE 
DE DOS CABEZAS 

(Fig. 22d). 

Pero el. mo~struo cel.este bic~fal.o no s6l.o 

se represe~t6 como drag6n bic~pite, sino 

tambi~n como una serpiente de dos cabezas, o sea en una for

ma mSs cl.aramente serpentina, aunque sigue l.l.evando atributos 

de ave (pl.umas). As~ l.o encontramos en Yaxchil.Sn, Pal.enque, 

Piedras Negras, Tika1, Sayil. y Uxmal.. 

En el. dintel. 25 de Yaxchil.an se escul.pi6 una magn~-

fica serpiente bic~fa1a, cuyo cuerpo está adornado con s~o

l.os de agua, y cuyas cabezas fantásticas tienen pl.umas, fl.a

mas, c~rcul.os y col.mil.l.o enrol.1ado en l.a comisura de 1as fau

ces; de ~stas, al.argadas y abiertas, emergen una figura huma-

na (cabeza superior) y una deidad (cabeza inferior) (Fig. 24). 

En varios dinte1es más del. mismo sitio, corno l.os 38, 39 y 40, 

aparecen serpientes bic~pites l.igadas a personajes. 

En Pal.enque hay monstruos bic~pites tipo barra ce

remonial., como l.os del. tabl.ero del. Templ.o del. Sol. (Fig. 25 

y del. tabl.ero del. Pal.acio. Pero una de l.as mejores representa

ciones es l.a de l.a l.ápida de 1a tumba del. Templ.o de l.as Ins-

cr~pciones, donde dos serpie~tes bic~fa1as se enl.azan una en 

l.a otra. Surgiendo del. pecho del. personaje muerto se el.eva 

una cruz, cuya barra transversal. es una serpiente bic~fal.a 
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de cuerpo r~gido y cabezas muy esti1izadas, con 1a rnand~bu1a 

superior en forma de una banda f1exionada. La barra vertica1 

de 1a cruz remata en 1o a1to con una cabeza de serpiente igua1 

a 1as anteriores. Y en1azada en este ofidio geometrizado, una 

serpiente bic~pite de cabezas esti1izadas e1eva su cuerpo f1e

xib1e en e1 centro de 1a cruz-serpiente, en tanto que sus ca-

bezas descienden y apuntan hacia 1os 1ados, bajo 1as de ia 

otra serpiente. E1 cuerpo de este ofidio está dividido en cua

dretes por unas pequeñas barras que sobresa1en de 1a superf i

cie, y 1as cabezas fueron escu1pidas en 1~neas ondu1antes y 

f1arn~geras, corno era común entre los mayas clásicos: de e11as 

emergen rostros del dios narigudo de 1a 11uvia, dios B, ador

nados tambi~n con vo1utas y flamas. A1rededor de esta 1~pida 

hay una banda astra1, pero sin rnascar6n 95 (Fig. 26 ). 

Otra serpiente bic~fala con un ciare significado 

ce1este es 1a representada en e1 dinte1 de1 Temp1o IV de Ti-

ka1, de 750 d.C.: sobre un personaje 1ujosarnente ataviado se 

eleva una serpiente con c~rcu1os acuáticos en e1 cuerpo y una 

cresta de p1umas. De una de sus fantásticas cabezas, que des

cienden a 1os lados de1 personaje, emerge una figura antropo

morfa (e1 torso y 1a cabeza), que parece representar a1 dios 

D. En su tocado hay s~o1os de agua, e1ementos de hueso, es

pira1es con puntos y, fina1rnente, un penacho de p1umas {Fig.27}. 

En Cop~n tambi~n se representaron serpientes bic~

fa1as preciosas rodeando a los gobernantes, corno en Tika1 y 

Pa1enque. En 1a este1a D, 1as serpientes bic~fa1as que se ex-
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tienden en 1os costados y remata~ en 1o a1to van adornadas 

con c~rcu1os. De sus fauces abiertas surgen dioses narigudos 

y de sus cuerpos penden figuri11as humanas. Sobre 1a cabeza 

de1 personaje se unen dos cabezas de 1as serpientes, y 1as o

tras dos aparecen a 1os 1ados; =ina1mente, una cabeza más se 

encuentra debajo, 1evantándose hasta 1a a1tura de 1as rodi11as 

de1 hombre. Las serpientes preciosas bicéfa1as aqu~, como en 

Pa1enque, parecen estar transmitiendo 1os poderes sagrados 

de1 cie1o a1 hombre destinado a gobernar (Fig. 28 ). 

En 1a región septentriona1 ha11amos también serpien

tes bic~pites, 1as cua1es, como 1as anteriormente mencionadas, 

no han sido re1acionadas con e1 monstruo ce1este, pero que, a 

nuestro parecer, son también representaciones suyas, por e1 

carácter bicéfa1o y 1os s~mbo1os asociados a e11as. Es decir, 

su significación re1igiosa parece ser 1a misma, aunque esti-

1~sticamente sean distintas a 1as de1 área centra1. 

En e1 Pa1acio de_Sayi1, segundo piso, se represen

tan dos serpientes bic~p~tes extendidas sobre e1 friso, a 1os 

1ados de 1a fachada principa1. E1 cuerpo está formado por unos 

cuadretes con vo1utas, y en e1 centro hay un Chaac descenden

te. Las cabezas tienen 1as fauces abiertas, 1a superior 1evan

tada y rematando con un e1emento f1am~gero; e1 ojo es ahueca

do; 1a escama supraocu1ar 1eva~tada, y 11eva una bor1a en 1a 

cabeza con dos e1ementos en ~o=na de hoja. 

En Uxma1, en e1 friso de1 edificio Este de1 cuadrán

gu1o de 1as Monjas, aparecen unos trapecios formados por ocho 
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serpientes de dos cabezas, cuyos cuerpos son barras rS:gidas, 

y l.as cabezas tienen fauces abiertas, co1mi11os, ojo grande 

y hueco; fauce superior a1argada hacia arriba y ter:ninada en 

una vo1uta. O sea que, con diferencias en 1a real.izaci~n p1~§ 

tica, encontrarnos l.os mismos e1ementos que en l.as otras cabe

zas de 1os reptil.es bic~fa1os. Estos trapecios de serpientes 

se encuentran sobre una "ce1osí.a" formada por bancas cruzadas; 

como estas bandas sirnbol.izan el. ciel.o en 1os diversos contex-

tos y sitios mayas, es posibl.e que aqu~ l.a ce1os~a esté tam-

bién significando e1 cielo (Fig. 29) • 

En e1 edificio Nor~e de1 mismo cuadrángu1o, sobre 

chozas, lo que confirma su carácter cel.este, hay tres tipos 

de serpientes bicípites colocacas horizontalmente una sobre 

1a otra. La primera es emplu~ada; 1a segunda tiene el. cuerpo 

formado por rombos separados por dos barras vertical.es; l.a 

tercera es de cuerpo ondulante real.ista, pero con dibujo de 

rombos. Las cabezas de todas ellas son muy parecidas~ tienen 

el. l.abio superior en forma de vo1uta y ceja fl.amígera. Los 

rorr~bcs, que son rnui· frecuentes en :Lu.s barras cercmoni:il.cs, 95 

est~n al.udiendo a un tipo es?ecial. de serpiente, además de 

ser quizá símbolos de la ser?iente en cuanto tal., como ocurre 

en otras re1igiones 97 (Fig. 30 ) • En Acasaguastl.án, Gua

temala, se ha1l.ó una figurilla femenina sentada que sostiene 

en sus manos una serpiente, cu~o cuerpo está decorado con rom-

bos; este diseño es e1 que iieva en ei dorso ia Crotal.us duri

ssus terrificus, tzabkan en maya yucateco, también 11amada 
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ahau can (ahau significa en todas 1as 1enguas mayanses "se

ñor" o "jefe")¡ l!\\sta es 1a serpiente de cascabe1 que habita 

en 1as regiones tropica1es de1 sur de M~xico, precisamente 

en e1 área maya, y fue, como se muestra en 1as rep~esenta-

cienes mencionadas, y como veremos despu~s. 1a serpiente sa-

grada por exce1encia. Enriquecida con 1os atributos de1 1a

garto, de1 ave y de1 venado, y convertida en un ser bic~fa-

10, fue 1a que represent6 en e1 mundo maya ios poderes gene-

radares de1 cie1o. 

Además de estas serpientes, tambi~n podemos consi

derar como serpientes bicéfa1as a 1as que se extienden a 1o 

1argo de 1as cornisas de 1os edificios poniente, norte y o-

riente de1 Cuadrángu1o de 1as Monjas y e1 Gobernador de Ux-

ma1, cuyo cuerpo es una franja que divide 1a cornisa en dos 

partes¡ 1as cabezas que rematan estos cuerpos en 1as esqui-

nas son muy semejantes a 1as de 1os trapecios de1 edificio 

Este. A veces, como ocurre en e1 Gobernador, e1 cuerpo de 1a 

serpiente se representa como una espec~e de cadena. 

Hemos visto c6mo hubo entre 1os mayas prehispánicos 

por 1o menos dos formas de representar a1 monstruo ce1este 

bicéfa1o: como un dragón y como una serpiente fantástica, en-

centrándose variantes en cada una de estas formas, de acuer-

do con ios esti1os art~sticos de 1as distintas regiones de1 

área maya. Pero todas estas formas y variantes concuerdan en 

que 11evan semejantes s~mbo1os ce1estes y acuáticos, y 1as 
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cabezas de 1os diferentes seres bic~fa1os presentan 1os mis

mos e1ementos que 1as cabezas convenciona1izadas de serpien

tes en toda e1 Srea maya. As~, consideramos que todas tienen 

igua1 significado, y que e1 monstruo bic~fa1o es una serpien

te con atributos de otros anima1es. 

Por su re1aci6n con 1os astros y su posici6n en 1as 

representaciones de 1os c6dices, as~ como por 1as p1umas en 

1as imSgenes en piedra y en estuco, 1a serpiente bic~p±te sim

bo1iza, sin duda, e1 cie1o; pero tanto en 1os c6dices como en 

1as escu1turas siempre aparece asociada con agua, por 1o que 

mSs que representar e1 cie1o como ta1, e1 monstruo bic~fa1o 

parece significar la fertilidad procedente del cie1o, la 11u

via, o la energ~a fecundante de ~sta. 

Se ha dicho que posiblemente 1as dos cabezas simbo-

1icen "1as fuerzas celestes de las estaciones 11uviosa y seca 

en continua bata11a. Ambas deben ser invocadas, ambas pueden 

ser destructivas y son temidas". 98 Según esta interpretaci6n 

1a serpiente bic~pite encarnar~a una lucha de contrarios en 

re1aci6~ con 1a ferti1idad procedente de1 cielo. Pero creemos 

que no se trata s61o de esos contrarios (sequ~a y lluvia}, si

no de 1a dualidad que a nive1 universal estS encarnada en la 

serpientei dualidad de todos los grandes contrarios cósmicos, 

cuya pugna o interacción es e1 motor que hace posib1e 1a vidai 

y es que este concepto de unidad de contrarios no fue ajeno 

a1 pensamiento mesoamericano en genera1, pues 1o encontrarnos 

expresado en varias ideas re1igiosas, entre las que destaca 
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1a de 1a dua1idad mascu1ino-f emenina de 1a deidad suprema n~

huat1 Ometéot1 y de 1as deidades creadoras Quetza1c6at1-Qui-

1azt1i (nahuas) y Zaqui-nin~-Tzi~s, "Gran pizote b1anco", vi~ 

jo y vieja (quichés) : ia de 1a pugna de Quetza1cóat1 y Tezca

t1ipoca en e1 proceso de creación de1 mundo de1 mito cosmog6-

nico n~huat1: 1a de 1a dua1idad hombre-natura1eza entre 1os 

mayas antiguos y modernos, y, en fin, 1a de 1a armon~a c±e1o

tierra, vida-muerte, bien-ma1 que en e1 mundo maya encarna 

precisamente 1a serpiente, representando a ambos contrarios. 

Por otra_parte, e1 monstruo bicéfa1o pudiera estar 

simbo1izando una idea de infinito, de origen que no se desen

vue1ve hacia ning~n fin: de origen a ambos 1ados de 1a 1~nea 

de1 tiempo, e1 cua1 para 1os mayas era infinito, en tanto que 

se conceb~a corno una sucesión sin fin de cic1os. No sabemos si 

pensaban a1 cosmos 1imitado o i1imitado, pero si e1 tiempo era 

para e11os i1imitado, y no es a1go aparte de1 espacio, sino e1 

movimiento de 1os seres espacia1es, .estos seres deben estar 

en constante generación, en continuo emerger de 1as grandes 

fauces-origen de1 gran monstruo, que representa e1 principio 

vita1 de1 cosmos. 

La ae~pLen~e emp~umada 

Pero e1 poder fecundante de1 cie1o no s61o se representó como 

un monstruo bicéfa1o repti1ino, sino también como una serpien

te emp1umada. Las cua1idades unidas de1 ave y de1 ofidio cons-
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tituyeron en e1 mundo mesoamericano e1 que ta1 vez fue e1 s~m-

bo1o re1igioso por exce1encia, pues parece haber representado, 

además de1 principio vita1 cósmico, 1a ferti1idad de1 cie1o, 

1a 11uvia, que para pueb1os agricu1tores es 1a base de 1a sub

sistencia. E1 origen de este sjjnbo1o en e1 área maya está en 

e1 esti1o de Izapa, como hemos dicho antes; y en e1 arte p1ás

tico maya de 1os periodos C1ásico y Posc1ásico destacan 1as 

representaciones de 1a serpiente emp1um.ada, de una combinaci6n 

de pájaro y serpiente y de 1a integración de1 hombre a esta i-

magen de1 poder fecundante de 1a natura1eza: e1 hombre-pájaro

serpiente, que 11eg6 a constituir una deidad concreta de1 mun

do mesoamericano posc1ásico: Ouetzalc6atl.-Gucumatz-Kuku1cán. 

SERPIENTE 
PAJARO 

La representación l.l.amaC.a "serpiente-pájaro" 

por Maudsl.ay consiste en un pájaro que tiene 

sobre el al.a 1a cabeza estilizada de ia serpiente. Por ell.o, 

aunque Morley la identificó como ave Mean {pájaro fan~ásti

co), nos parece más acertada la denominaci6n de Hauds1ay. Se

gún Spinden, se trata de otra forma de representar a l.a ser-

piente emp1umada, lo cual., desde e1 punto de vista de su sig

nificación religiosa parece veros~mi1- Como ejemplos de ser

piente-pájaro, podemos des.taca::::- l.os siguientes: 

Sobre la serpiente e::-.~lumada bic~fal.a del dintel 

del Templ.o IV en Tikal. aparece, de frente, 1a cara de un pá-

jaro, con orejeras y tocado¡ en éste hay una rnascarita, volu-

tas y elementos flam~geros. Bajo la cara se ven unas garras 

y a los l.ados hay una especie de alas, pero se inician con 
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unas mandíbulas de serpiente, sobre las que se encuentran unas 

bandas cruzadas celestes. Encima resaltan pequeñas plumas y 

las alas rematan al final con grandes penachos de plumas (Fig. 

27) • 

Otro ejemplo que señala Naudslay es el de la estela 

H de Copán: en el tocado del personaje se representa un pSja-

ro de frente; sobre las alas, verticalmente, aparecen las ca-

bezas de las serpientes de abajo hacia arriba. Aquí, corno en 

e1 dintel del Templo IV de Tika1, largos huesos salen de las 

cabezas de serpiente; este elemento se halla en todas 1as re-

presentaciones de 1a serpiente-pájaro y en muchas de1 monstruo 

~ic§falo; alude, tal vez, al origen ct6nico de 1a serpiente; 

es decir, a1 hecho de que 1a serpiente es por naturaleza ha-

bitante de las cavernas, asociadas con el inframundo (Fig.31 

En Palenque, el motivo pájaro-serpiente aparece en 

1a lápida del templo de la Cruz y en la de la tumba del templo 

de las Inscripciones. ~-hí se ve a1 pájaro de perfil, y la ca-

beza de serpiente aparece sobre 1a parte superior de1 ala, en 

posici6n invertida. Las cabezas de los pájaros son las del 

dios B, derivadas de los rasgos de la serpiente (Fig.21 y 26). 

El símbolo se encuentra. tambi.,.r.. en la estela D y el 

altar B de Quiriguá; pintado sobre un vaso que Gordon encontr6 

en Yaxá y cuatro veces en el C~dice Madrid; se asocia con e1 

dios de la muerte y con Ek Chuah, el dios negro de la guerra. 

Thompson dice que el ave deriva de un bu...~o y es una de las 

deidades de la lluvia, particularmente de los aguaceros. 99 
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En el. área norte y del. periodo Poscl.ásico,.tenemos 

también representaciones de serpiente-pájaro, por ejempl.o, 

l.a que se encuentra en l.a parte superior de l.as bal.austra-

das del. templ.o Norte del. Juego de pel.ota en Chichén Itzá {Fig.32) 

SERPIENTE 
EMPLUMADA 

En cuanto a l.as serpientes empl.umadas no bicé-

fal.as, hay diversas representaciones en el. ar-

te Cl.ásico y Poscl.ásico de l.os mayas. En l.as bal.austradas de 

l.a escal.era jerogl.~f ica de Copán aparecen pájaros y serp~en

tes entrel.azados, y el. al.tar o es una serpiente con cabeza 

estil.izada, igual. a la de l.os monstruos bic~pites, cuerpo cu-

bierto de escamas, sobre l.as que hay c~rcul.os preciosos¡ co-

l.a enroscada hacia arriba, y una cresta de pl.urnas desde l.a 

cabeza hasta l.a punta de l.a col.a. La cabeza tiene también tres 

l.argas pl.umas bajo l.a mand~bul.a inferior. En el. anverso, es

te al.tar representa al. monstruo cel.este bicéfal.o, l.o que nos 

corrobora que l.as dos imágenes simbol.~zan el. mismo concepto 

· (Fig. 33 ) . 
También de Copán es l.a serpiente erecta que se en-

cuentra en el. museo Peabody: de sus fauces, l.igeramente a

biertas, sal.e una vol.uta hacia atrás, enroscada hacia abajo, 

y de el.l.a cuel.gan l.argas pl.umas¡ otras pl.umas caen desde el. 

ojo. 

En varios tocados de l.os personajes representados 

en l.as estel.as y dintel.es se combinan también c.aracter~sticas 

del. pájaro y l.a serpiente, como en l.a estel.a 9 de Uaxactdn 
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(327 d.C.). En 1os dinte1es 2, 5 y 9 de Yaxchi1án aparecen 

tocados semejantes. En ei 2, tanto ei personaje principa1 

como e1 secundario 11evan tocados iguales: una especie de 

cesta con el dios so1ar ai frente: sobre e11a hay un rostro 

de1 dios soiar que emerge de una serpiente, sobre cuyo cuer-

po hay una especie de buho con penacho de p1umas. La cabeza 

de la serpiente es muy esti1izada, a base de 1~neas suaves y 

ondu1antes, semejando hojas de p1anta: se trata de 1a c1ási

ca esti1izaci6n de 1a serpiente entre 1os mayas: fauces abie~ 

tas con 1a superior aiargada hacia arriba en vo1utas y gan-

chas¡ colmi11os¡ ojos ahuecados¡ escama supraocuiar levanta-

da, etcétera. En el dintei 5, ia serpiente en el tocado es 

muy semejanta a ia de1 2, sa1vo que 11eva dos largas plumas 

en ei hocico; y en ei dintel 9 hay también serpientes estili-

zadas en los tocados, con ias fauces abiertas, ganchos, volu-

as y plumas. 

Todo esto nos muestra qué ios motivos serpiente em

plumada y p§jaro-serpiente fueron muy comunes en el ~rea maya 

en e1 periodo C1ásico y, como hc~os sefialado en ei Cap~tu1o 

III, aparece desde ei Prec1ásico en ia regi6n sur, io cual 

muestra que se trata de una idea mesoamericana muy antigua de 

combinar caracter~sticas de ave y de serpiente para expresar 

el concepto de principio vital ceieste, corno parece despren-

derse de ias representacio~es q~e hemos señaiado, inc1uyendo 

el monstruo ceieste bicéfalo. 

En e1 A1tip1ano centrai, ia serpiente emp1urnada cons-
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tituy6 la deidad llamada Quetza1c6at1, que, identificada con 

e1 dios Ehécatl, tuvo la signif:i.caci6n también de vi.ente y 

que, asociándose con un personaje histórico 11arnado =e Ácat1 

Topiltz:i.n, adquiri6 un simbolismo aún nás complejo. No pre-

tendemos, por supuesto, hacer aqu~ ninguna descripc:i.Sn, y me-

nos un análisis, de esta deidad¡ sin er.~argo, debernos señalar 

que sus símbolos aparecen tar.~ién en el área maya desde el p~ 

riodo Clásico, y que con la llegada de grupos del Altiplano 

central tanto a Yucatán como a Guatemala, el culto a Quetzal-

c6at1 se integr6 a la re1igi6n maya, surgiendo las =iguras 

de Kuk· =án, en Yucatán, y quizá de Gucu~atz, en Gua~ema1a, 

que seguramente vinieron a integrarse a1 antiguo concepto de 

serpiente emplumada, que ya era central en el pensaniento ma-

ya. 100 As~, las serpientes enplurnadas que decoran ~cdos los 

ed:i.ficios del Chichén Itzá Posclásico, tanto representan a 

Kukulcán como alt;0der engendrador del cielo del pensamiento 

maya, y algo semejante ocurre con el dios creador Gucumatz 

del Popal Vuh, que hab~~rnos considerad~ cono una in=luencia 

del Altiplano central en la nitolog~a ~uiché, pero ~ue a la 

luz del análisis de las obras plásticas nayas desde el C1á-

sico temprano, y aun de 1as premayas del Protoclásico, se 

muestra corno un concepto re1igioso aut5cto~o. 

De la presencia de Quetza1c6at1 en el periodo C1á-

sico en e1 área maya podemos cit~r, po~ eje~plo, e1 altar 

zoomorfo de la estela N de Copán, donde está grabado, en la 

superficie, un caracol cortado, s~mbo1o ¿ei viento. Y del 

periodo Posc1ásico hay, por s~puesto, ~~ltip1es representa-

¡l 

" 



209 

cienes de esta deidad. En el. edificio poniente de Las l1onjas 

en Uxmal. aparecen grandes serpientes empl.urnadas entrelazadas, 

que terminan en los extremos, y cuyas cabezas y cr6tal.os (l.o 

que muestra que se trata de l.a serpiente Crotal.us) se adornan 

con grandes borl.as y penachos de pl.umas¡ tienen l.as fauces 

entreabiertas y de el.l.as emergen rostros humanos. Su estil.o 

se acerca más al. del. Al.tipl.ano central. que al maya, seg6n 

Foncerrada, y detrás de l.as fauces superiores aparece el. je

rogl~fico ºde chal.chihuite pintado de azul.¡ del.as comisuras 

cuelga una banda dobl.e, quizá los col.mil.los o l.a l.engua b~fi-

da. Al. parecer, el. penacho de pl.umas que corona la cabeza si-

gue el. diseño semicircul.ar del. ojo, rematándol.o como una pei-

neta. Este adorno es uno de l.os más caracter~sticos de las 

representaciones de Kukulcán. Tozzer considera que l.as ser-

pientes con penacho sobre l.os ojos representan a l.a Xiuhc6-

atl, serpiente cal.este de l.os nahuas. 101 En estas obras vemos, 

por tanto, el.ementos del. Quetzal.c6atl. del. Al.tipl.ano, que se 

integran a l.os mayas tradicionales. 

En Chichén Itzá encon~rarnos rnúltipl.es ejempl.os de 

l.a serpiente ernpl.umada q~e representa a Kukul.cán, ya que el. 

centro ceremonial• fue dedicado a este dios en el Posclásico. 

Aparece en forma de col.urnna en las entradas de los templ.os 

del. Castil.lo, el. de l.os Guerreros y el. de l.os Jaguares¡ l.a 

cabeza const~=uyc l.a base, el c~erpo el. fusce y el cr6talo 

el. capitel., que remata con un penacho de pl.umas (Fig·. 34 ) -

Estas serpientes-col.umnas tienen las =auces abiertas, 1as 

¡_¡ 
.'.! 
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lenguas extendidas sobre el piso, dientes cortos y redondea-

dos; la mandíbula superior no se alarga, como en las serpien

tes clásicas mayas; se puede de=ir que son menos estilizadas 

que éstas, pero no son realistas. Es clara la diferencia es-

tilística entre unas y otras; sin embargo, presentan el col-

millo enrollado en la comisura de la boca y la escarna supra-

ocular muy marcada y adornada, así como el ojo ahuecado, ca-

racterísticas que se cuentan entre las más importantes de las 

serpientes clásicas. Tanto las cabezas como los cuerpos están 

cubiertos de plumas (Fig. 35). 

Las del templo de l~s Guerreros tienen la peculiari-

dad de portar cuernos; quizá =e?resente~ un tipo Ce serpiente 

Cerastis o cornuda ya desaparecida en la regi6n. 102 

Hay, además, cabezas emplumadas de serpientes del 

mismo estilo que las de las c~l~~~as, proyectándose Ce un cue 

drángulo que remata las alfardas en la parte superior, en 1.as 

plataformas de Venus y de ~guilas y Jaguares, así co~o en el 

templo de los Guerreros y en el de los Jaguares. Estas cabezas 

no tienen la lengua hacia af~=r~, como las de las columnas. 

Todas estas obras son esculturas de bulto redondo, 

pero también hay serpientes e::. :::-elieve, por eje::i.pl':::>, en e:L 

templo de los Jaguares, rodeando la base del edificio y con 

1as cabezas en las esquinas, ~s manera se~ejante a las ser-

pientes de las cornisas de C:·:..-:\:=.:.. En el friso de este templo 

hay serpientes entrelazadas (:-::=:-::ivo cil:!.oche) };' serpiente em-

plumada formando una greca. Se encuentra también en el dintel. 

!' 
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de 1a entrada a1 temp1o y sobre 1os frescos de1 mismo. 

En e1 ternp1o adosado, que se ubica bajo e1 anterior, 

hay 1argas serpientes emp1umadas dividiendo 1os re1ieves, que 

ta1 vez representan un rito agr~cola, en zonas o pane1es. 

A 1o 1argo de 1a banqueta de1 Juego de pe1ota (don-

de se representa un rito de decapitación de un jugador-guerr~ 

ro) se extiende e1 cuerpo redondeado de otra serpiente emp1u-

mada, cuya cabeza corona ia esquina, como 1as que rodean ei 

temp1o de 1os Jaguares. Y en 1os ani11os de 1os marcadores 

de1 Juego de pe1ota hay dos serpientes emplumadas formando un 

gi11oche (Fig. 32) • 

HOMBRE-PAJARO
SERPIENTE 

Otro tipo de imagen de la serpiente emp1u-

mada en Chichén Itzá es e1 11a.~ado "Hombre-

pájaro-serpiente, de1 cua1 el principa1 ejemp1o está en e1 

temp1o de 1os Guerreros (Fig. 36. ) • En bajorre1ieve se es-

cu1pe e1 cuerpo de un pájaro con garras, visto de frente; en 

e1 centro emerge una cabeza de serpiente de bu1to redondo bas-

tante rea1ista, con 1a 1engua b~=ida co1gando, 1as fauces a-

biertas y, emergiendo de e11as, un rostro humano. A1 parecer 

también representa a Quetza1c6atl, pero en su aspecto humani

zado (e1 gran sacerdote Kuku1cán, que 11eg6 alrededor de1 año 

1000 d.C.). 

En 1os discos de oro repujado de Chichén Itzá apa

rece 1a serpiente Crotalus. En el H hay una escena de sacrifi-

cío, y en 1o alto se ve una serpiente con caraco1es cortados 

¡; 

1 



en e1 dorso, s.!mbo1o de Que• __ .,.. -:.-;::;á.t:l. De sus fauces abiertas 

hacia abajo, su:-·_;-:. un guerrero. En e1 disco F tambi~n apare-

ce est~ serpiente sobre una escena de guerreros, pero no emer-

ge nada de su boca -- (Fig. 37 ) -
Pudiera ser que en 1os c6dices hubiera a1guna a1u

si6n a Kuku1cán. En el Dresde, p. 36b, aparece.una serpiente 

que está siendo atacada por un buitre ne5ro, Sche11has y FOrs

temann creen que es un rebus del nombre de Quetza1c6at1, pero 

Tozzer duda de esta interpretaci6n porque el ave no es uq 

quetzal, sino un buitre 103 (Fig. 18 b ) • 

As.!, e1 concepto de serpiente emp1umada, que fue 

coman a1 mundo mesoamericano prehispánico, parece haberse 

manifestado entre 1os mayas en varias imágenes plásticas, pe

ro que sintetizan todas e1 simbolismo del ave y e1 de 1a ser

piente para expresar 1a ferti1idad celeste, ya que la serpien

te es fuerza vital, fa1o engendrador, en tanto que las p1umas 

son agua (lo cua1 se corrobora en e1 hecho de que a veces a-

parecen como c.!rculos o chalchihuites, cuentas de jade, que 

en todos los grupos mesoamericanos simbolizan agua) • 

Y con base en los s.!mbolos universa1es de trascen-

dencia, podr.!amos decir que la serpiente, que por naturaleza 

es un animal de las profundidades de la tierra, adquiere una 

cualidad celeste, trascendiendo su ámbito ct6nico, al inte-

grarse con el ave, cuyo ámbi~o es el cielo, y llevando as.! a 
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1as a1turas e1 poder generador de 1a tierra, que se tornará 

en potencia fecundante para 1a propia tierra, encarnado en 

1a 11uvia, sin 1a cua1 e11a no puede producir 1a vida. 

Además de1 carácter astra1 de .la serpiente en e1 cuerpo de1 

monstruo bicéfa1o, hay otras expresiones de1 v~ncu1o serpien

te-astros, que, como hemos seña1ado, también se re1aciona con 

1a serpiente emp1umada. Segün parece, e1 sjjnbo1o de Venus de

riva de una mandíbula de serpie~te. 104 Tanto 1as fuentes es-

critas como 1as ideas de 1os gr~pos mayanses de hoy, nos con-

firman esa asociación de Venus con 1a serpiente: 1os quichés 

consideraban que 1a estre11a tenía 1a forma de una gran ser

piente y era 1a precursora del Sol; la 11a.rnaban Icoquih, 1a 

"que 11eva a1 So1 sobre su espalda". También 1a denominaban 

Noh Ek, "Gran estrella". 1 º 5 Juan de León dice que l.a gran ser

piente que transportaba a1 Sol era-Gucumatz, 106 1a serpiente 

ernpl.u..-nada. No hemoc encontrado =cfercncias que confirmen es-

ta creencia entre los antiguos quichés, pero entre los tzot

ziles actuales de Larraínzar (rr.uy cercanos en diversos aspec

tos a los grupos de Guatemala) sobrevive una 1eyenda según l.a 

cual 

nus, 

en la mañana el 

que es una gran 

Sol aparece ?recedido por la estre11a Ve

serp.i.en <::e .llamada t-!ukta Ch' on. io7 Esta 

gran serpiente está revestida Ce p~umas y se dice que era a

dorada como un dios en la antig~edad. Es muy temida y deb~a 

_j 
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ser venerada con rezos, cuando se la encontraba accidental-

mente en la montaña. Si era atacada, enviaba a otras serpien-

tes para que a su vez atacaran al agresor. Por eso los tzot-

ziles siguen considerando sagradas a las serpientes y tratan 

de no dañarlas. 108 

Los tzotziles de Zinacantan, en su carnaval., tienen 

dos personajes a los que llar..aI'. K'uk'ul. chone-ci}~, "Serpientes 

emplumadas", 1 º9 que seguramente son vestigios tambi~n de l.a. 

antigua creencia en Gucumatz. 

Armillas señala la posibilidad de que Kukul.cán se 

relacione con el dios de la J..luvia, basándose en que entre 

los tzeltales se consideraba como una serpiente emplu.~ada que 

va por el agua (Gucumatz en el Poool Vuh está en el agua y es 

el. agua) • Dice que en Guerrero persisten leyendas que se re-

fieren a serpientes voladoras y serpientes aladas que se su-

mergen en las lagunas; considera que son reminiscencias del. 

mito que relaciona a las serpientes emplumadas con el agua. 

Asegura que en el norte de Puebla llaman a un aguacero •un 

quetzalcóatl". ~os antiguos c<i.k.chiqueJ..es también me::-:c!.onan en 

sus anales a una serpiente voladora que se sumerg~a en una la-

guna, que era, nada menos, q·.:.e el ancestro principal. del. li

naje cakchig_ueJ.. ,Gagavitz . 110 Y entre 1.os triques de Oa:cac:a se 

habla de una "Culebra del tr::e:-o.o", que causa el rayo y vi.ve 

en una ~ag~~a; se co~cibe ce~~ ~~~ sarpiente ce~ pe~Q 1argo 

y plumas en el. dorso; en una 1ayenda se dice que regaló a un 

hombre ~na pluma de su espalda con todos los colores para que 

l.a vendiera. 111 
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Thompson, aunque niega que haya pervivido 1a creen-

cia en una deidad serpiente-emp1umada entre 1os mayas, rece-

ge e1 dato en Socotz tHonduras) de que exist~a una serpiente 

emp1umada que devoraba a 1a gente. 112 

La serpiente se re1aciona además con e1 So1, y esta 

asociaci6n proviene desde e1 periodo C1§sico, como lo corro-

boran a1gunas representaciones p1§sticas y 1as im~genes de 

1os c6dices en las que e1 astro emerge de 1as fauces de una 

gran serpiente terrestre, corno veremos despu~s. En una vasi

ja po1icroma del Clásico tard~o113 se representa una escena 

en la que hay un rostro del dios so1ar, con unas flores so-

bre la cabeza: alrededor de el1as se enrosca una serpiente 

natura1ista, cuya cabeza cae sobre la frente de perfil de1 

dios. Sentados a ambos lados del rostro aparecen dos venados 

(animal muy relacionado con el Sol, como hemos visto en la 

Primera parte). 

En el mascar6n del dios solar, motivo principal del 

tablero del templo del Sol en Palenque, as~ como en las urnas 

que representan a la misma deidad procedentes de esa ciudad, 

y en una de Chimuxan, Alta Verapaz, 114 vemos un elemento ser-

pentino que rodea los ojos del dios y forma una especie de 8 

sobre la frente (Figs. 25 y 39 ) . Asimis~o, de 1as comisuras 

de la boca de esta deidad, e~ casi todas sus representaciones, 

incluyendo las de los c6dices, sale un el~~ento como banda 

que cuelga y que a veces es doble. La banda que rodea los o-
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jos es muy semejante a 1a que aparece en un atlante de1 tern-

plo de los Guerreros en Chichén Itzá (Fig.40 ) ¡ pero aqu~ 

se trata de dos serpientes que circundan los ojos, encontrán

dose las cabezas en la frente¡ una de 1as serpientes es 9::2.

talus, pues el cascabel se ve a un lado de la frente¡ otras 

dos serpientes, o una bicéfala, forma con su cuerpo enrolla

do la boca de1 personaje. Esta imagen se parece a algunas de 

las representaciones de1 T1á1oc nahua, dios de la 11uvia, cu-

yo rostro está formado por las circunvoluciones de una ser

piente bicéfala. Por esta escultura sabernos que la anteojera 

caracter~stica de 1a deidad de la lluvia entre los nahuas es 

una serpiente. Y al hacer la descripción del ~dolo de Tláloc 

en Tenochtitlan, dice Durán: 

La estatua del qual era de piedra labrada de una e
figie de un espantable monstruo la cara muy fea a 
manera de sierpe con unos colmillos muy grandes muy 
encendida y colorada a manera de un encendido fuego, 
en lo qual denotaban el fuego de los rayos y relám
pagos que del cielo hechava ••• 115 

En cuanto a los elementos que cuelgan de la cornisu-

ra de la boca del dios solar maya, o representan la lengua b~

fida de una serpiente, o el cuerpo de la misma, ya que en la 

Tribuna de los espectadores de Copán se levanta la escultura 

de una figura antropomorfa con una rodilla doblada, una antor-

cha en la mano que lleva el signo Ik, viento, y un rostro con 

rasgos simiescos, por 10 que pudiera representar a Xaman Ek, 

la estrella gu~a de los viajeros, asociada con el mono. Una 

serpiente se enrosca en su cuerpo y otra pequeña sale de la 
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comisura de su boca, en forma muy semejante a1 eiemento que 

cue1ga de 1a boca de1 dios so1ar (Fig. 41 ) • As~, pudiera 

ser que 1a serpiente surgiendo de 1a boca identificara a 1as 

deidades astra1es, por simho1izar e1 cie1o, aunque este e-

1emento aparece en otros dioses reiacionados con ia ferti1i-

dad, e1 dios B y e1 dios D, y puede asociarse tambián con e1 

co1mi11o curvo que sa1e de 1as comisuras de 1as fauces de 1as 

serpientes fantásticas, por io que entonces serramás bien una 

caracter~stica distintiva de 1as figuras re1aci0 nadas con ia 

ferti1idad. 

También encontramos que 1a conste1aci6n de 1as P1é-

yades o Cabri11as está asociada a1 repti1, como entre ios 

pueb1os amaz6nicos¡ 116 s61o que entre 1os mayas no es perse-

guida por una serpiente que busca destruir1a, sino que reci-

be e1 nombre de1 cascabe1 de ia Crota1us: Tzab. Las P1~yades 

son siete estre11as que forman parte de 1a conste1aci6n de1 

Perro, constituyendo e1 ojo. 117 

En e1 Chi1am Ba1am de Chumaye1 se menciona a un 

Itzam Tzab, que quizá sea otro nombre par~ 1a conste1aci6n, 

ya que Itzam Na era e1 nombre de 1a deidad ce1este. 118 

Todo io anterior nos muestra que ia serpiente, en 

tanto que ser ce1este o s~mbo1o de1 cie1o, estuvo re1aciona-

da tambi~n con 1os astros: 1a P1~yades, 1a estre11a gu~a de 
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los mercaderes y, sobre todo, venus y e1 So1. Venus parece 

haber sido una rnanifestaci6n estelar de la serpiente emplu

mada, cuya rnisi6n es preceder o transportar a1 Sol, y el 

propio So1 se liga con la serpiente ta1 vez por constituir, 

con el agua, la fuerza que fertiliza 1a tierra. 

De acuerdo con todo lo señalado en este cap~tulo, podemos de

cir que los dragones bicéfalos, las serpientes de dos cabe-

zas, las serpientes-pájaros y las serpientes emplumadas que, 

por sus caracter~sticas formales pueden ser ciasificadas en 

distintos grupos, son todas sí~bolos de la fertilidad o prin

cipio engendrador del cielo; es decir, que desde 1a pers~ec

tiva de su significaci6n religiosa parecen simbolizar lo mis-

me. 

Ahora bien, ¿fue la serpiente celeste una deidad 

que recibi6 un nombre o un culto concretos? Y si es as~, 

¿cuál fue su nombre? 

Eric Thompson ha identificado al monstruo celeste 

con el dics D de los códices, al que Schellhas, de acuerdo 

con J. Walter Fewkes, asocia con el Itzam Na que mencionan 

las fuentes escritas. Según éstas, Itza..~ ~a es un dios ce-

leste, pero relacionado con el agua, es "e1 que recibe y po

see ia gracia, o roc~o, o sustancia de1 cieio", 119 que apare

ce como dios creador, 120 corno dios supremo, hijo del dios uno 
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llamado Hunab Ku. 121 

El dios D aparece en los códices y en las artes 

plásticas como un anciano con ojo grande, redondo o cuadra

do con ángulos redondeados (caracter:í.stica de las deidades 

de origen serpentino, según Thompson), que 11eva una curva 

debajo; una gran nariz roma, boca desdentada o con un solo 

diente. Las ~uentes escritas ~encionan varios nombres que 

incluyen e1 de Itzam Na, "E1 drag6n",1o cual sugiere diver

sos aspectos de1 dios: Itzarn Na Kaui1, "Itzam Na de 1a buena 

cosecha" ; Itzam Na Tul, "Itzam Na Conejo", asociado con las 

lluvias en un aspecto malo; Itzarn Na Kinich Ah,?u, "Itzam Na 

Señor Rostro del. Sol."; Itzam Na Kabul., "Itzam Na Productor 

con sus manos", quizá el. aspecto de dios creador. Afirma 

Thompson que el. dios moraba en el cielo y enviaba 1.a 11.uvia 

duplicando 1.a labor de 1.os Chaques, dioses de 1.a 1.1.uvia. Di

ce que Itzam Na era el. dios de los nobles, mientras que Chaac 

1.o era de los campesinos, y se basa para afirmar esto en que 

Itzam Na está ausente de 1.os actual.es ritos campesinos, mien

tras que Chaac está presente. 122 

El autor citado identifica a Itzam Na con 1.os mons-

trues celestes apoyándose en una traducción de ~ como 

"iguana" qua aparece en el. Dicc~onario de Viena, y afirma que 

1.os Itzam Naes son cuatro, ya q~e en el. Ritual de 1.os Bacabes 

se nombran mencionando su co1or y orientación. 123 E1 término 

~ lo traduce como "casa" y así afirma que Itzam Na significa 

"Casa de iguanas", derivando de ah:í. l.a. idea de que 1.os mayas 
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concebían al mundo como una casa formada con los cuerpos de cue 

tro iguanas que serían, así, celestes y terrestres a la vez. 

Por lo tanto, el monstruo de la ~ierra sería también una igua-

na. Y del hecho de que el monstruo celeste es bicéfalo, dice: 

Yo supongo que se debe a que vemos, por decirlo así, 
el plano de una sección de la "casa" de :::tzam forman
do cada pared y la parte correspondiente de 1a.b6ve
da celeste. Las colas juntándose en el cenit, se 
eliminan para producir un ser bicéfalo-~24 

Igualmente, Thompson dice que son "Casa de iguanas" 

los templos del estilo Chenes, cuya~ fachadas tienen un gran 

mascar6n con la puerta como boca. Otros han interpretado estas 

entradas como un mascar6n de Chaac, el dios de la lluvia, ya 

que tienen los mismos elementos que los mascarones de este 

dios que decoran muy frecuentemente los edificios Puuc. 

Thompson ha advertido la estrecha relaci6n entre el 

monstruo celeste e Itzam Na, el dios D, y al parecer, :rtzam Na 

fue en verdad una antropomorfizaci6n de dicho monstrl:.o: s61o 

que ni este ser es una iguana, ni el nombre admite ser tradu-

cido como "casa de iguanas", pues se refiere expresamente al 

monstruo celeste, por lo que su t:::-aducción sería "El drag6n"-

:rtzam significa "Mago del agua, el que tiene poderes ocultos en 

el agua", y se llama así a las iguanas porque el dios tiene as

pecto de repti1. 125 É1 era, precisamente, el poder sagrado del agua. 

Además, hay otro no~bre para el monstruo celeste, 

que quizá aluda a otro aspec~o ::ie ~ste: Chicchan, "Serpiente 

mordedora", que es también la deificaci6n de la serpiente Cro

talus durissus terrificus. ~ricchan es un día del calendario 

adivinatorio Tzolkín, el noveno a partir de Caban, que corres-
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pende al dj'.a C6atl., "Serpiente", del. cal.endario náhuatl.. Su 

gl.ifo en 1.os códices y los monumentos es e1 T 764, la cara 

de una serpiente fantástica que lleva en la sien un signo 

constituido por un semic~rculo sombreado (a veces con 1~neas 

cruzadas), con un borde de cuadretes o cuentas cuadrangul.a

res oscuras, llamado crosshatch (hachurado} por Sel.er y Thomp

son. Este signe represE:nta a ].a serpiente, ya que aparece co

mo el diseño del cuerpo de las serpientes en varias represen

taciones de los c6dices (Madrid 30a y 52b}. 

Chicchan es, asim±s~o, el. dios del. n!imero 9, cuyo 

gl.ifo es el T 1003: el rostro de un joven con manchas de ja

guar en torno a ].a boca, y a veces bigotes y barbas de jaguar, 

que 11.eva también en la sien el. signo serpentino, y en la fren 

te el. signo ~, forma simbólica del d~a Chicchan. 

Y también se identif±ca con Chicchan el. dios H o Ch 

de los c6dices, que se representa como un hombre joven con el. 

signo serpentino en la sien (Dresde, p. 3, 6, 11 y 12). 

Chicchan es la serpiente tzabcan, ya que en el. augu

rio para el d~a Chicchan de los Chil.ames se dice: Ah Tzab Ti 

Can, La-serpiente-del.-cr6tal.o ~s su anuncio que viene junta

mente con su árbol.". 126 Esto la. asocia directamente con el 

monstruo celeste, representación de esa misma serpiente, con 

atributos de otros animal.es. Y este v~ncu1o de Chicchan con 

el monstruo celeste parece corroborarse con las creencias de 

los chort~s actual.es, quienes veneran a un dios mal.tiple 11.a-

mado, precisamente, Chicchan, que es una gigantesca serpiente 
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productora de las lluvias y señora de las aguas. 127 Por las 

notables similitudes de esta creencia y los datos referentes 

al monstruo celeste prehispánico, creemos que se trata de una 

supervivencia del antiguo s~mbolo de la fertilidad celeste, 

que se ha conservado con pocos cambios, a pesar del sincreti§ 

me caracter~stico de la religión de los grupos mayanses ac-

tua1es. 

Wisdom dice que en chort~ Chicchan ser~a Ah tcix 

~- ~ es serpiente, y ~ puede significar fibroso o 

emplumado, pero también venado, porque alude a un animal grau 

de (por ello al caballo le llamaron también as~). Asimismo, 

el término significa crecer y desarrollar. El monstruo celes-

te prehispánico era también serpiente emplumada, como hemos 

visto. 

La deidad tiene nu~erosas variantes: un ser cuya 

mitad superior es humana, y la inferior, serpiente emplumada; 

un gigante antropomorfo gue se aparece a la gente en forma de 

serpiente; una serpiente con cuatro cuernos: dos pequeños y 

brillantes como oro, adelnnte, y dos grandes atrás. Es múlti-

ple y tiene un aspecto femenino, que consiste en un ser con 

la parte superior de ~ujer y la inferior de pez. Pero la fer-

ma más común es la de una serpiente gigantesca. El que sean 

machos y hembras depende de su función, es decir, del fen6me-

no natural que representen o personifiquen. Dice Kisdom: 

Al mismo tiempo so~ singulares y plurales, y se di
ce que no s61o existen de manera particular en 
ciertos lugares, sino también en todas partes a la 
vez.128 
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Corno personifican a1 agua, hay Chicchanes ce1estes 

y terrestres. Los ce1estes provocan 1a mayor~a de ios fenóme

nos de1 cie1o y son cuatro, que habitan en 1as cuatro direc

ciones de1 mundo, en e1 fondo de un gran 1ago: uno vive en e1 

Go1fo Du1ce, cerca de Puerto Barrios; otro, en e1 1ago Nonoj4, 

cerca de Carnotán; uno más en e1 1ago Tuticopote, cerca de 010-

pa, y e1 ú1tirno en e1 lago Güija, cerca de E1 Sa1vador. E1 

de1 norte es e1 jefe: Noh tcix tcan, e1 único que tiene nom

bre ind~gena, y los tres restantes son sus ayudantes. 

En otras versiones, una pareja rnascu1ino-femenina 

ocupa cada uno de 1os cuatro puntos, y una quinta, 1a de l.os 

jefes, está en el norte. 

Corno ocurre con muchas de±dades ind~genas actua1es, 

los Chicchanes del cie1o se ident±f ±can con varios santos ca

tólicos: Baltasar en e1 norte, y Miguel, Pedro, Pab1o y e1 

Ange1 de ia Esperanza, en los otros puntos. 

En cuanto a sus funciones, una Chicchan produce, 

pasando rápidamente por e1 ciel.o, 1os chubascos y 1as tormen

tas. E1 arco iris es e1 cuerpo de un Chicchan extendido en el. 

cielo. El trueno es e1 grito de un Ch~cchan a otro; cuando 

hay muchos truenos es que se están respondiendo; por e11o, a 

veces se ie 11arna Ah kirik-n-ar, "El. que truena". 

Thompson identifica a estas deidades con Chaac, fun

damental.mente porque para €1 e1 monstruo ce1este es iguana, 

pero hay otras deidades chort~s que equiva1en a Chaac, y l.os 

Chicchanes tienen un aspecto de serpiente ernp1umada, io que 
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los vincula con la Mukta Ch'on de 1os tzotz±les, serpiente 

emplumada que produce la 11uvia y que también es sobreviven

cia del monstruo celeste prehispánico. De acuerdo con las re

laciones que se han hecho evidentes en el análisis que aqu~ 

hemos presentado, creemos, en fin, que tanto esta serpiente 

emplumada como los Chicchanes provienen de la serpiente-cielo 

prehispánica, que era monstruo bicéfalo y serpiente empluma

da, la cual, en tanto que productora de lluvia, tiene una es

trecha relaci6n con Chaac, pero no pueden ser confundidos. 

Las funciones de los Chicchanes apoyan esta interpretaci6n, 

así como el hecho de que tengan cuernecillos, lo que los vin

cula con las serpientes emplumadas del templo de los Guerre

ros de Chichén Itzá. Por otra parte, Gucurnatz, la serpiente 

emplumada quiché, era acuática, y como las plumas se relacio

nan con agua y cielo, se trata de agua celeste, o sea, lluvia. 

Otra relación importante es la de la serpiente y el 

venado. El monstruo celeste aparece a veces con 

venado (Dresde, p. 74), animal asociaco con los 

pezuñas de 

Chicchanes 

chortís y con las serpientes en varios grupos mayanses de hoy. 

En Yucatán, según Redfield y Vi11.a Rojas, se cree que el vena

do y el agutí (tepezcuinte) son animales duendes porque se 

convierten en serpientes y duermen en aguj.eros para escapar 

a sus perseguidores. Durante el mes de septiembre, 1os anima

les cambian sus formas entre sí. Es el mes en el que los ve

nados están en celo, por lo que actúan extrañamente, entrando 

a veces en los pueblos. En esta época los venados se transfor-
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man en serpientes y éstas en venados.i3 o 

También e1 monstruo ce1este tiene a veces patas de 

pecar~, y en e1 Yucatán actua1 se cree que 1a tzabcan se con

vierte en pecar~ y viceversa.i 3 i Estas creencias comprueban 

e1 carácter serpentino de1 drag6n ce1este, y no s61o existen 

en Yucatán, sino también entre 1os chamu1as de Chiapas, por 

ejemp1o, donde hay historias de venados que se transfiguran 

en serpientes.i32 

La idea parece ser de origen prehisp4nic~ y, adem~s. 

trasciende ei ámbito maya, pues en un conjuro para cazar ve

nados con 1azos consignado por Ruiz de A1arc6n, se dice que 

1os venados "son e1 recreo de mi hermana 1a diosa cu1ebra con 

cara de 1eón (e1 ydo1o) " 133 

Por 1os ejemp1os destacados en este cap~tu1o, pare

ce as~ ciara que el monstruo bicéfa1o y 1a serpiente emp1uma-

da,con sus variantes, constituyen diversas formas de e..~presar 

e1 concepto de1 poder engendrador de1 cie1o. La evidente pre

dominancia de ia serpiente en este sirnbo1ismo y 1as re1aciones 

con 1as ideas de 1os grupos mayanses actua1es que hemos seña-

1ado, nos permiten afirmar que 1os monstruos ce1estes no son 

iguanas, como afirma Thompson, sino serpientes con atributos 

de otros anima1es, por 1o que es preferib1e continuar 11~

do1os con 1a acertada denominación de Mauds1ay: dragones, ya 

que tienen una notab1e semejanza con 1os dragones chinos y 

con 1os de otras re1igiones, porque aunque no tienen a1as, 
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tienen p1umas, y son celestes y acuáticos. 

Thompson destaca la cuadruplicidad de 1os dragones 

basándose en las referencias de 1as fuentes escritas acerca 

de cuatro Itzam Naes, asociados con una ceiba, un ave y un 

color, y situados en cada una de 1as cuatro direcciones c6s

micas; de esa cuadrup1icidad deriva 1a interpretaci6n de que 

el mundo es una "Casa de·iguanas". Pero 1a tzabcan, que es 

1a serpiente que representó e1 cie1o entre 1os mayas, 1a ca~ 

cabe1 de dorso de rombos representada en Uxma1 como serpien

te bicéfa1a, se llama también ahau can, y 1os mayas de Yuca

tán creen que hay cuatro clases de e11as, 11amadas: sac ahau 

ek' ah a u can, chac ahau can y kan ahau can,. 134 es decir, 

blanca, negra, roja y amari11a, 1os colores de los cuatro rUJ.!! 

bos, 1o que nos confirma tanto la cuadrup1icidad como el ca

rácter serpentino del dragón celeste. Este hecho se aúna a la 

relación de1 dragón con los Chicchanes de los chort~s actua-

les, con las serpientes emplumadas hacedoras de 11uvia, e in

cluso con el. Chicchan prehispánico, que tambi6n era una deidad 

del.a l.1uvia,·corno lo afirma el propio Thompson. 

Por todo 1o anterior, creemos que 1a serpiente-cie

lo tiene un aspecto antropomorfo que adquirió e1 carácter de 
--..__ 

dios creador y héroe cultural., Itzarn "Na, dios D de rasgos ser-

pentinos, cuyo nombre alude precisamente a1 monstruo; y que 

otro de sus aspectos y nombres fue Chicchan, relacionado con 

e1 jaguar y, por tanto, con la tierra, como veremos después. 

La serpiente-cielo es el s~mbol.o de l.a energ~a fecun-

1 
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dante, principio engendrador del cosmos, de cuyas fauces emer-

gen, significando origen, Itzam Na, su aspecto humanizado¡ 

Chaac, la lluvia: el dios K, la sangre, y Kinich Ahau, el Sol. 

Y corno veremos en seguida, las deidades de la tierra y del 

infrarnundo están ligadas al aspecto terrestre del drag6n-fer

ti1idad y emergen de sus fauces, expresándose as~ su sacralidad. 

1 
·l 
l 
¡ 
l 

\ 

1 
l 

1 
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SERPIZNTE Y ~IERRA 

Entre la serpiente celeste y la que consideramos terrestre no 

hay, en realidad, una barrera bien definida, ya que 1a celes~ 

te t~ene atributos de seres terrenales, y la terrestre se r2 

laciona con el Sol. 

Como en muchas religiones, en la maya la serpiente 

tiene un importante carScter ctGnLuo, ~s decir, est& re1acio-

nada ca~ la tierra y con 91 i~f=arnundo, 1o cual de~iva del 

hecho de que las serpientes viven en agujeres o cuevas. En e§ 

ta vi~cu1aci6r. ta~bién encont=a~os u~a esencial signZficaci6n 

de fertilidad, ya que el ofidio parece encarnar la fecundidad 

de la tierra. Así, tanto co~o representa el poder fecundante, 

engendrador, del cielo, simboliza la virtud generadora de la 

tierra, dualidad que está ligada al sí-..bolo serpentino a nivel 

unive;::-sa.l.. 

LJ'.l_S SE~PIENTES 

EREC'.::."-.S Y EL 
DIOS R 

C~a i~age~ clara de ~~a serpiente simbo1i-

zando el nivel te~restre es la que aparece 

en 1~s cC~~ces: erecto sobre 1a cola, un 

o~id~o abre las f~uces, de l~s que eMerge el So1. Por ejemplo, 

en el C6Cice Dresde, p. 56b ~ 57br se ~epresenta cna serpiente 

ergui..da, de cu·yas fauces su!::-:;_e~ signos astrales. En l.a 56b, 
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sobre las mand~bulas, hay un glifo ~ (Sol) con dos huesos 

cruzados sobre él (Thompson), encima de un fondo mitad blan-

co y mitad negro que, según FOrstemann simboliza el d~a y la 

noche; lo que Thompson llama huesos fue interpretado por FOr§ 

temann como flechas que representan los rayos solares. Encima 

de este diseño hay una banda astron6mica (Fig.18c ). En la 

57b se repite el motivo, pero no aparecen huesos o flechas. 

En la página 67b del C6dice Madrid, sobre color ams 
ri11o, encima de un f~mur, hay una serpiente que rodea el 

cuerpo del dios A, de la muerte, con cascabeles en la cabeza 

y en el tobillo. De las mand~bulas abiertas hacia arriba sur-

ge el signo Kin entre nubes, y sobre él se extiende una fran-

ja astral (serpiente celeste), con signos del Sol, la Luna y 

Venus. La imagen es muy semejante a la del Dresde, anterior-

mente descrita {Fig.18d). 

En estas figuras, la serpiente parece encarnar la 

tierra, de cuyas enormes fauces surge el Sol, después de que 

ha pasado por el reino de la muerte, que está representado 

por el dios A y ~or los huesos. La serpiente enroscando el 

cuerpo de este dios indica el v~nculo con el inframundo que 

tienen todas 1as serpientes c~ó~icas. 

Este simbolismo aparece también en el Códice Par~s, 

p. 22. dos serpientes· erguidas, como las anteriormente mencio-

nadas, abren sus ;nand~bulas hacia arriba, y de ellas emergen 

dos figuras que dialogan; éstas son deidades de la muerte, ya 

que una lleva el signo de muerte (semejante al nuestro de po~ 
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centaje) en la mejilla, y la otra cascabeles en el cuello. 

Una cuerda que enlaza una ser?iente celeste encima de este 

dibujo, cae sobre las cabezas de estas deidades, mostrándo

nos nuevamente el v~nculo entre el inframundo, la tierra y 

el cielo, representado 

es la serpiente celeste 

éste ¡::;r la 

(Fig. 20 ) • 

banda astron6mica, que 

Esta imagen de una serpiente erecta se encuentra 

también en algunas otras obras; por ejemplo, en un corona

miento de piedra que remataba el templo del Buho en Chichén 

Itzá hay una pintura, cuyo ~ena es el siguiente: dentro 

de una cavidad que simboliza interior de la tierra, hay una 

serpiente emplumada erguida =o~ las fauces abiertas hacia 

arriba. De ellas emerge el dios K, de la vegetaci6n y la 

sangre, con una ofrenda en la mano. Alrededor de él, y apoyán 

dose sobre la cavidad en la s~e se ubica la serpiente, hay 

una banda planetaria con rayos solares alrededor y una hilera 

de g1ifos en lo alto (Fig.42). 

La serpiente simboliza, as~, la tierra fecunda, y 

el hecho de sue en la última obra mencionada tenga plumas, 

por ello, de sus 

circundado en lo 

indica 1a liga de la tierra y el agua; 

ces surge e1 dios K que es vesetaci6n, 

por la serpiente celeste, produc~ora de lluvia. Es ésta 

fau

a1 to 

una 

imagen sue parece sintetizar ~l poder generador del cosmos 

impregnando sus tres niveles. 

En el C6dice ~!adrid, p. 64a, encontrarnos otra repr~ 

sentaci6n serpentina que también parece simbolizar la tierra, 
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pero que en vez de mostrar unidos a 1a serpiente y a1 dios 

de 1a muerte, expresa 1a 1iga de1 ofidio con otro s~mbo1o 

de tierra e inframundo, e1 jaguar: a1 1ado de una vasija 

vo1cada de 1a que se derrama un 1~quido, aparecen dos ser

pientes cuyo cuerpo 11eva e1 signo Caban, tierra, y cuyas 

cabezas tienen una especie de orejas de jaguar (Fig.18e) • 

Además de que e1 signo Caban corrobora ia re1aci6n serpien

te-tierra, esta :lmagen se 1iga con e1 dios serpentino H o Ch 

de 1os c6dices, que ha sido identificado como Chicchan,"Ser

piente mordedora" y que tiene rasgos de jaguar. En sus dive~ 

sas representaciones aparece por 1o genera1 en un carácter 

terrestre: en 1a p. 3 de1 Dresde se 1e ve frente a una iguana 

con s~mbo1os de ia muerte y 1as manos atadas. Sobre 1a p. 6a 

de1 mismo códice se dibuja a1 dios A con signos de muerte en 

1a meji11a, a1 1ado de un dios joven que porta un caraco1, i

magen de1 origen y de1 inframundo, y que ta1 vez sea e1 dios 

H. En Dresde, 11a 2 tambi~n aparece e1 dios H con e1 dios de 

1a muerte, y en 1a p. 12b está en forma femenina, entre dos 

retratos de1 dios de 1a muerte; 11eva una nariguera terminada 

en f1or y un tocado de 1arga vo1uta; sobre é1 estS e1 g1ifo 

Chicchan (T 764), confirmando 1a identificaci6n (Fig. 43a). 

Por su re1aci6n con e1 dios de 1a muerte en estas 

representaciones, e1 dios H evidencia tener un carácter ct6-

nico, 1o mismo que 1as serpientes erectas, que siempre apa

recen 1igadas a1 dios de la muerte. Además, esta re1aci6n en-
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tre el dios H y las serpientes erguidas confirma el carácter 

serpentino de dicha deidad, que se manifiesta en que lleva 

sobre la sien el signo serpentino hachurado, aunado a rasgos 

de jaguar, como hemos señalado. As~, el dios reGne las carac-

ter~sticas de la serpiente y el jaguar, constituyendo un s~m

bolo de la tierra y el infrrur.un~o. 

En obras escult6ricas tambi~n se expres6 este v~n

culo serpiente-jaguar, pues López Cogolludo dice que en Cam-

pech, en un templo donde eran castigados los malhechores: 

Estaba ah~ junto una serpiente hecha de cal y can
to, del tamaño y grueso de un toro, pero ten~a de 
largo cuarenta y siete pies, en cuya boca estaba 
un león de mármol, que parec~a tragárselo.135 

Fuera del área maya, en el sitio de Cacaxtla en el 

Altiplano Central, que tiene una fuerte influencia maya, se-

gGn lo muestran los magn~ficos =rescos hallados ah~, encentra-

mos una importante expresión de este v~nculo de la serpiente 

y el jaguar, en un ser de cuerpo serpentino,y piel y cabeza 

de jaguar. 

La serpiente y el jaguar, dos de los principales a-

nimales sagrados para los mayas prehispánicos, aparecen tam-

bi~n unidos entre los tzotziles actuales, quienes llaman 

chonbolom, "serpiente-jaguar" a todos los animales: es decir, 

emplean este t~rmino como sinónimo de animal, lo que muestra 

la importancia fundamental de estos dos seres, perviviendo 

hasta hoy entre los mayas. 136 Además, ambos están ligados a 
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1os brujos en grupos mayanses actuales y, son, por ello, 1os 

an.i.ma1es más poderosos¡ el jag~ar es el alter ego de esos 

hombres, y 1a serpiente, la "maestra de iniciaci6n". 137 

Los datos anteriores nos muestran que las re1acio-

nes entre la serpiente y la tierra se refieren más bien a1 

interior de ~sta, al inframundo, región simbolizada por e1 

dios de la muerte y e1 jaguar, ya que en las obras p1ásti-

cas el inframundo se representa casi siempre con el dios de 

la muerte o con huesos. Por ejemplo, en la lápida de 1a tum

ba del templo de las Inscripciones, Palenque, bajo el perso-

naje hay una gran cavidad formada por una mand~bula 6sea, que 

simboliza el interior de la tierra que acoge al muerto. Pero 

en esta obra tambi~n aparece un gran mascar6n descarnado con 

aspecto animal, al que se ha llamado Monstruo de la tierra, 

y que parece simbolizar, asimismo, la tierra y su interior. 

EL MONSTRUO DE 
LA TIERRA Y EL 
DRAGON TERRESTRE 

El monstruo de la tierra en el mundo 

mesoa:rr.ericano es una representaci6n a-

nimal reptilina que por lo genera1 en

contramos en las obras plásticas, aunque tambi~n se menciona 

en las fuentes escritas. Aur.qce no parece ser propiamente una 

serpiente, su carácter de reptil y su asociaci6n con e1 mons

truo celeste y con el drag6r. terrestre nos permiten integrar

lo en este análisis de la serpiente ctónica. 

Algunos ejemplos de la representaci6n plástica de 
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este ser en e1 área maya son: los grandes mascarones de1 edi

ficio E-Vrr-sub de Uaxactún, que pudieran ser una mezc1a de 

serpiente y jaguar, y quizá constituyen tempranas imágenes 

de1 monstruo de 1a tierra (Protoclásico). Hay unos semejantes 

hallados en un edificio que se encuentra bajo e1 octavo piso 

de 1a Acr6po1is norte de Tika1, y otros más en la pir~ide de 

Acanceh. Pero en Copán y Paler.que (Clásico tard~o) están, a 

nuestro juicio, 1os ejemplos más destacados. 

En e1 templo 22 de Copán, bajo 1os Bacabes que sos

tienen a 1a serpiente celes~e ~icéfala, que rodea el marco de 

1a entrada principal, hay dos mascarones del monstruo de la 

tierra; y de Palenque se puede mencionar, además del que cita

mos antes, e1 que aparece en la lápida del templo de la Cruz 

foliada (Figs. 17 y 21al 

El monstruo de la tierra se concibi6 como un coco

drilo o lagarto fantástico. Entre los nahuas es Cipactli, uno 

de los signos de los d~as, que corresponde en el calendario 

adivinatorio maya a Imix; este signo maya no es anima1, pero 

está re1acionado con nenúfares estilizados, s~mbolo de agua 

terrestre, que a veces vemos sobre los mascarones del monstruo 

de la tierra. En el Altiplano central se pensaba que este co

codrilo fantástico flotaba sobre el agua, y sobre é1 crec~a 

1a vegetaci6n. 138 Es posible que la idea fuera compartida por 

los mayas, ya que en la Relación de 1a ciudad de Mérida, a1 

describirse un rito de purificación por fuego, se dice: 
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También tuvieron notieia de 1a caída de Lucifer y 
de1 Di1uvio, y que e1 mundo se había de acabar por 
fuego, y en significaci6n de esto hac~an una cere
monia y pintaban un 1agarto que significaba e1 Di-
1uvio y 1a tierra, y sobre este 1agarto hacían un 
rnont6n de 1efia y ponían1e fuego.139 

Y en Izapa, este1a 25, vemos a un cocodri1o con 1a 

cabeza abajo y e1 cuerpo 1evantado convirtiéndose en un árbo1 

(Fig. 11); ta1 vez ésta sea una de 1as tempranas representa

ciones de1 monstruo de ia tierra en e1 área maya; imagen en 

ia que todavía e1 monstruo no se esti1iza, corno 1os antes 

menci.onados. 

Thompson, ai ana1izar e1 concepto de monstruo de 1a 

tierra, menciona a1gunos nombres que aparecen en los Li.bros 

de Chi1am Ba1am y en e1 Ritua1 de 1os Bacabes, como Itzam Cab, 

"Iguana Tierra" ("Drag6n Tierra"); Itzam Cab Ain, "Iguana Tie

rra Cocodri1o" ("Dragón Tierra Cccodri1o"); Chac Mumu1 Ain, 

"Gran Cocodri1o Lodoso", nombres todos que corroboran e1 ca-

rácter de saurio que parece tener 1a tierra, así como su 1iga 

con Itzam Na, e1 prag6n ce1este. 

En 1a profecía para un KatGn 13 Ahau se expresa c1a

ramente que Itzam Cab Ain, traducido por Barrera Vázquez corno 

Brujo~del-agua-tierra-cocodrilo, es 1a deidad terrestre: 

e1 13 Ahau es el tiempo en que se juntarán y 
coincidirán el so1 y la luna ••• Será cuando cree, 
haga nacer Itzam Cab Ain, Brujo-del-agua-tierra
cocodrilo, vi.da perdurable en la tierra. Se derr~ 
bará el ci.e1o y se volteará la tierra ••• Se inunda
rá el mundo cuando se 1evante el gran Itzam Cab Ain, 
Brujo-del-agua-tierra-cocodri1o.140 

;, 
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Thompson considera que este ser repti1ino es e1 as-

pecto terrestre de Itzam Na, y que es parte de 1a Casa de i-

guanas. Dice que hay representaciones de1 monstruo de 1a tie-

rra que tienen 1os atributos de 1a tierra, como s~o1os de 

1a vegetaci6n y de 1a muerte, a1 mismo tiempo que signos p1a 

netarios,·y cita como ejemp1o e1 tablero de la Cruz foliada 

de Palenque, en e1 que aparece un gran rnascar6n del monstruo 

en 1a base de un elemento cruciforme que claramente es una 

p1anta de ma~z, ya que tiene hojas de esa planta, entre 1as 

cua1es vemos la cabeza del dios del ma~z dos veces. (Fig.21a 

Dice Thompson que a 1os 1ados de1 masca~ón, en el que efecti

vamente hay e1ementos vegetales, está: 

••• el cuerpo convenciona1izado de una iguana, orna
mentado con signos q~e representan e1 so1, 1a 1una 
y los planetas. 

Y de ah~ concluye que: 

Seguramente esto para subrayar e1 gran concepto de 
que Itzam Cab es tan solo e1 piso de una entidad 
mucho mayor, Itzam Na o "Casa de iguanas", que es 
en efecto el universo maya.141 

S61o que Thompson cay6 en una confusi6n: 1a banda 

planetaria (a la que ~1 11ama "cuerpo convenciona1izado de 

una iguana" y que representa a 1a serpiente celeste) que a-

parece a 1os lados del gran ~ascar6n, no está en e1 tablero 

de la Cruz foliada, sino en e1 de la Cruz, y los dos mascaro-

nes, aunque son muy semejantes, tienen distintos s~mbolos, 

que nos permiten identificar1os, a1 de la Cruz foliada, como 

e1 monstruo de la tierra, y al de la Cruz, como e1 monstruo 
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de1 cie1o. Además, 1as dos cruces no simbo1izan 1o mismo, ya 

que 1a de1 temp1o de 1a Cruz no tiene e1ementos vegeta1es y 

está formada por una serpiente esti1izada bic4fa1a, que cons-

tituye 1os brazos, 

serpiente-pájaro 

y un e1emento vertica1 rematando 

(Fig. 21b ) . 

en una 

En e1 tab1ero de 1a Cruz fo1iada, e1 mascar6n, con 

ojos cuadrangu1ares y bizcos, como e1 dios so1ar, 1leva un 

signo ~. ma~z, sobre la frente, largas hojas y otros moti

vos vegeta1es; a ambos lados de 1a mand~bu1a aparecen dos ca

ras de1 drag6n terrestre. Un mascarón muy semejante, tambi4n 

con e1ementos vegetales, se ubica en lo alto de la cruz, de 

la que cuelgan hojas de ma~z. Y el mascarón del tablero del 

templo de la Cruz, que ya hemos descrito, tiene los ojos en 

forma de voluta, pero no bizcos, lo cual alude a1 agua y no 

al Sol¡ mand~bula descarnada¡ orejeras con volutas y hojas y, 

sobre ~1, el mismo s~rnbolo triádico que aparece en e1 lagarto 

bic~pite de Copán, que representa al monstruo celeste (a1tar 

41): cartucho con bandas cruzadas, hoja o espina en el centro 

y caraco1, colocados sobre un glifo ~. So1. A 1os lados se 

extiende una banda planetaria con s~rnbo1os del Sol, Venus y 

otros astros. 

Es necesario destacar también e1 mascar6n, muy se

rnej ante, de la lápida de la tumba del Ternp1o de las Inscrip

ciones en e1 mismo sitio. Se encuentra dentro de una cavidad 

formada por huesos¡ tiene mand~bula descarnada, ojos en for

ma de vo1uta, corno los del anteriormente descrito; orejeras 
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igual.es, con vol.utas y hojas, y sobre l.a :frente un s~ol.o 

triádico, tambi~n asentado sobre un gl.i:fo Kin, s6l.o que es-

tA :formado por l.a concha, l.a espina y, en vez de l.as bandas 

cruzadas significando cielo, un signo de muerte, l.o que mues

tra claramente su carácter ct6nico. Por tanto, no l.l.eva banda 

pl.anetaria, corno el. anterior. Es posible que este mascar6n y 

el. de l.a Cruz foliada representen tierra e in:framundo, mien

tras que el. de l.a Cruz, por las bandas cruzadas en el. sj'.mboJ.o 

triádico y l.a faja pl.anetaria, es una imagen del. monstruo ce

leste. Spinden l.o identifica, precisamente, como el. drag6n bi

c~:fal.o.142 

Por todo lo anterior parece el.aro que as~ como hay 

un monstruo celeste, hay un monstruo terrestre semejante. run-

bos tienen un carácter reptilino y muchos signos en com6n, 

pero mientras que hay suficientes elementos para afirmar que 

el. celeste tiene un predominante carácter o:f~dico, l.os datos 

acerca del. terrestre parecen con:f irrnar que se trataba de un 

lagarto o cocod.ril.o :fantástico. Por tanto, no creernos que l.os 

dos monstruos sean la misma deidad, como afirma Thornpson. ~l. 

dice que: 

Es evidente l.a confusión entre dos tradiciones con
trapuestas: una que l.a tierra estaba sobre el. dor
so de un caimán o cocodrilo y otra, que l.a superfi
cie de l.a tierra era l.a continuación de l.a Casa de 
iguanas.143 

Pero l.a idea de l.a Casa de iguanas no es una tradi

ción maya opuesta a l.a otra, sino una interpretación de Thomp-
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e-ogg¡_¡_1·--:::~u ..:.e no esta!.:;:.11 confundidbs'i·'· 1oS confun-

didos podernos ser más bien nosoL~~~. ante 1a cornp1ejidad de 

sus sj'.mbo1os re1igiosos. 

Por otra parte, 1a idea de ferti1idad terrestre se 

expres6 entre 1os mayas antiguos con 1a figura de1 drag6n ubi

cado en 1as ra~ces de árbo1es. En e1 Dresde, p. 67b, e1 dios 

B se encuentra sobre un árbo1, en cuyas ra~ces hay un drag6n. 

En 1a p. 3 de1 mismo c6dice e1 drag6n estS en 1a base de una 

piedra sacrificia1, sobre 1a cua1 hay un hombre con e1 pecho 

abierto, de1 que surge un árbo1; 1a sangre también se sírnbo1í-

za con serpientes, porque es principio vita1 1o mismo que e1 

agua, corno veremos en 1a Tercera parte, y e1 drag6n en 1a 

base de 1a piedra se re1aciona con e1 árbo1 que surge de1 pe-

cho de· 1a v~ctima, como para mostrar 1a 1iga entre 1a sangre 

y 1as p1antas, simbo1izando ambas vida terrestre y, a 1a vez, 

1a ~ntirna re1aci6n de1 hombre con 1o vegeta1, que se expresa 

sobre todo en e1 mito según e1 cua1 e1 ser humano fue formado 

de masa de ma~z (Fig. 43 a y ~). 

Otra representaci6n notable de1 drag6n terrestre en 

1as ra~ces de árbo1es, es 1a que vemos en 1as a1fardas de1 

temp1o norte de1 Juego de pe1ota en Chichén Itzá {Fig. 32 ). 

Aqu~ e1 drag6n es c1aramente 1a energ~a ferti1izante de 1a 

tierra que, desde sus ra~ces, produce 1a exhuberancia vita1 

de1 :irbo1. 



.----~·~-

240 

En s~ntesis, hay a1 parecer cuatro principa1es s~m 

bol.os terrestres repti1inos en~re 1os mayas prehispánicos: 

1as serpientes erectas, e1 dios H, e1 monstruo de 1a tierra 

y e1 drag6n terrestre, muy semejante a1 ce1este, que aparece 

a veces inc1uso a1 l.ado del monstruo de 1a tierra. 

EL DIOS K Pero además hay ·..:.n di.os muy relacionado con l.a 

·tierra, ya que parece ser 1a personificaci6n an-

tropornorfa de l.a vegetaci6n y de l.a sangre: el. dios K, l.1ama-

do en las fuentes Balen Dz'acab, "!.:ueve o muchas. generaciones" 

(según Seler y Thornpson) . Este dios se representa en l.os c6-

dices con una larga nariz biZu=cada, que parece representar 

hojas de maíz, equivalentes del afijo~, crecimiento (T 130). 

Esta nariz 11eva un ovalito con líneas para1e1as interiores 

y dos círculos en el exterior, que es el signo del. dios del. 

maíz. Pero además parece portar un espejo en l.a frente y a ve-

ces tiene sobre 1a cabeza un excéntrico, que se ha re1acionado 

con el cuchillo sacrificia1, lo que le dar~a una significa-

ción de sangre. 144 Esta interpretaci6n parece veros~mil, ya 

que hab~a entre los mayas, corno hemos visto, l.a idea de una 

relación muy estrecha entre lo humano, lo anirna1 y lo vegetal. 

El dios K tiene colmillo enrol~ado en la comisura de la boca 

y línea curva debajo del ojo, que es grande y cuadrangular, 

rasgos que lo asemejan al dios B y al dios O, los narigudos. 

T.:u:nbién se r,2presenta con hojas saliendo de la frente. Además 

de los rasgos of~dicos (larga nariz, col.millo, ojo cuadrangu-
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1ar), hay una representaci6n en e1 C6dice Madrid, p. 31b, en 

1a que 1a cabeza de1 dios K se une a1 cuerpo de una serpien

te. Por tanto, e1 dios ~ parece ser un s~mbo1o de 1a ferti1i-

dad terrestre, y esto 1o 1iga con e1 dios H, e1 monstruo de-

1a tierra, 1as serpientes erectas y 1os dragones terrestres (F.44). 

Thornpson cree que e1 dios K era Bo1on Dz'acab porque 

este dios, segdn Landa, era e1 regente de 1os años ~. de 

buenas cosechas, vincu1ado con e1 Este. En e1 C6dice Dresde 

e1 dios K aparece como e1 patr6n de 1os años de1 Este, 1o que 

concuerda con e1 dato de Landa. Adem~s, 1os g1ifos de1 dios K 

11evan e1 nG.mero 9. 145 En e1 Chi1am Ba1am de Chumaye1 se dice 

que Bo1on Dz'acab era e1 dios de1 infierno, quiz~ por su aso

ciaci6n con e1 nt'.imero 9 y con 1a tierra. 

Este v~ncu1o de un dios terrestre con e1 inframundo 

concuerda con e1 simbo1ismo de1 monstruo de 1a tierra, que 

11eva huesos, y con otras expresiones de serpientes terrestres 

que hemos destacado, como e1 dios H y 1as serpientes erectas, 

que aparecen re1acionadas con e1 dios de 1a muerte. Estas aso

ciaciones corroboran que 1as serpientes ct6nicas, habitantes 

de huecos y cavernas, representan tanto tierra como infrarnun

do, y que ~ste no se concibe como un sitio separado de 1a tie

rra, sino m~s bien como e1 interior de e11a, donde se encuen

tra tanto 1a muerte como 1a vida, como expresan ma1tip1es sig

nos, adem~s de 1os que aqu~ hemos seña1ado. 
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Otro aspecto,que podernos considerar terrestre, 

de 1a serpiente, es su relación con 1as deida-

des femeninas de1 parto, e1 ~ejido y la Luna, entre otras. 

Corno ocurre en muchas religiones, 1a serpiente se asocia aqu~ 

con 1as diosas por su significado de tierra y fertilidad, prig 

cipio generador femenino. Esta relaci6n se expresa en 1as fi

guras de varias diosas representadas en los códices, que lle

van una serpiente enroscada corno tocado; y ta1 vez hubo escul-

turas semejantes, ya que la ~elación de Chunhuhub y Tabi dice: 

Campeche es el nombre de un ídolo que traía en la 
cabeza por insignia una culebra enroscada, y en 
la cabeza de 1a culebra una garrapata.1~6 

En la p. 15b del C6dice Dresde se representa una 

diosa joven sentada sobre el asa de una vasija, con su toca-

do de serpiente enrollada lFig. 43c 1. Thornpson dice que es 

quizá Xco1e1, "Nuestra señora" ; en sus manos lleva un glifo 

de significado desconocido. En la sección del mismo c6dice 

que Thompson 11ama "De la diosa de 1a Luna" aparece una ima-

gen muy semejante a 1a anterior, en la p. 18b; la diosa está 

sentada sobre un banquillo y lleva en las manos un glifo i-

gual. En la p. 20a de esta nisma sección, la diosa joven con 

tocado de serpiente enrollada sostiene a u~ ni5o en figura de 

~' demonio, con atributos ¿e muerte, que era augurio.funes-

to (Fig. 43d) • 

Contenidas en las páginas 22b y 23b hay t<:rmbién fi-
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guras femeninas con serpientes enroscadas sobre la cabeza. La 

de la p. 22b lleva el signo ~, ma~z, en las manos, y ha si

do identificada por Thompson como la diosa I, de la Luna. En 

la 23b la figura femenina lleva en la mano una fuente con un 

pez y es la misma deidad. Esta diosa de la Luna tiene un ca

rácter terrestre, pues es la patrona del d~a Caban, tierra, 

y su significado de f~rtilidad terrestre se expresa tambi~n 

en el signo ma~z gue lleva en las manos. Thompson ha identifi

cado a 1a diosa I con la diosa de 1a Luna, que corresponde a 

Ixchel, en Yucatán, cuyo santuario principal estaba en Cozu

mel; sus atributos eran ser patrona de la medicina y el par

to, lo cual concuerda generalmente con el carácter lunar. 

Piensa Thompson gue en los códices la diosa I se asocia tam-

bi6n con enfermedades 147 (Fig. 43e). 

La vieja diosa roja del tejido, llamada por Schell

has diosa O y representada en el mismo Códice Dresde, porta 

igual tocado que la diosa I. En la p. 9c,la diosa,con cara 

del dios D, Itzam Na, o el dios D en su aspecto femenino, como 

interpretan esta imagen Thompson y F~rstemann, respectivamen

te, lleva una serpiente en la mano izquierda y en la derecha 

una ofrenda; su tocado es la serpiente enroscada. Dice Thomp-

son que es Ix Chebel Yax, la tejedora, esposa de Itzam Na, 

porque encima del tocado serpentino lleva un huso de algodón. 

Tiene huesos cruzados sobre la falda y f~rnures en el extremo. 

En un conjuro del Ritual de los Bacabes, que cita 

Thompson, se dice que la señora Onica Dueña del Pincel, y se-
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fiara Única dueña de 1a Te1a pint6 de rojo la tierra, 1as ho-

jas y cortezas de a1gunos árbo1es, as~ como la cresta del 

pájaro carpintero. Por e11o, para Thompson no hay duda de 

que se trata de la diosa roja o de 1os c6dices, cuyo glifo 

tiene un ro11o de a1god6n o tela, y que a veces 11eva el af~ 

jo rojo sobre la frente 148 (Fig. 43f). 

Esta deidad también aparece en e;J.. C6dice Madrid, 4d, 

tejiendo. Pero está vincu1ada con agua, igua1 que la diosa de 

1a Luna, cuyo carácter acuático señalaremos en ei siguiente 

Cap~tulo. La diosa aparece en 1a p. 67 del Dresde a1 lado de 

1os Chaques vaciando agua de un ánfora; sobre ella hay una 

banda celeste de la que cae ta~~ién ag~a; tiene garras en vez 

de pies. Thompson dice que pcece ser Ix Cati1 Ahau, Señora de 

1as Jarras, que se menciona en el Ritual de :Los Bacabes. En 

las p. 39 y 43 de1 mismo c6dice la diosa también se ve arro

jando agua de un jarro invertido. Una representaci6n muy seme

jante es la de la p. 74: ia vieja diosa con garras en vez de 

pies y huesos sobre la fa1da, as~ como con su tocado de ser

piente enroscada, vac~a agua de un ánfora, bajo una serpiente 

ce1este con cuerpo de banda planetaria, que a su vez arroja 

agua por 1as fauces (Fig. 43g y 19). 

As~, la serpiente aparece asociada con deidades fe-

meninas que presentan una ofre~~a o vac~an agua. Ambas accio-

nes pueden aludir a la fertilidad, pues las ofrendas son mu

chas veces de ma~z, y e1 acto de vaciar agua significa lluvia 

en diversos contextos no s61o mayas, sino mesoamericanos en 



245 

genera1. Por tanto, estas deidades están expresando 1a ferti-

1idad terrestre 1igada con 1a fecundidad femenina. 

La asociaci6n de 1a diosa 1unar con 1a ferti1idad 

no ofrece prob1ernas, pero ¿por qu~ 1a diosa vieja aparece con 

1os mismos s~bo1os? Creemos que 1as escenas de presentaci6n 

de ofrendas en 1os códices pueden estar a1udiendo a ritos de 

ferti1idad que se 11evaban a cabo en 1as festividades mayas, 

Y por 1as fuentes escritas sabemos que a 1as mujeres 1es es

taba vedada 1a participaci6n en 1os ritos mientras eran fecull 

das, pero que una vez pasada 1a menopausia ten~an a1gunas full 

cienes corno sacerdotizas en varios ritos. As~, quiz~ 1a diosa 

vieja est~ a1udiendo a dichas funciones, por 1o que aparece 

como un agente productor de agua, en particu1ar de agua de 

11uvia y, por e11o, ta1 vez, está ligada a1 monstruo ce1este 

hacedor de 11uvia. 

Por otra parte, 1as serpientes re1acionadas con o

frendas sugieren nuevamente 1a asociaci6n agua-sangre, ya que 

1a principal ofrenda de 1os hombres a 1os dioses era 1a san

gre, que a veces se representaba como serpiente. A 1os dioses 

se 1es da, ante todo, la energ~a vita1 que ha de al.:imentar1os, 

por 1o que 1a serpiente aparece en a1gunos casos corno soporte 

de 1as ofrendas, por ejernp1o, en 1a p. 35b de1 C6dice Ma

~ {Fig. 45). 

En s~ntesis, e1 hecho de que la serpiente se asocie 

con deidades femeninas, vincu1adas a 1a vez con tierra, agua 

y 1as ofrendas a 1os dioses, corrobora su carácter de princi

pio o poder vital. 
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Entre los grupos mayanses actuales 1a serpien

te está también relacionada con io femenino 

terrestre, pero no con 1as diosas protectoras, como en la é

poca prehispánica, sino con los seres maléficos femeninos. 

La Xtabay es uno de los demonics del bosque entre los yucate-

ces; se identifica con las ceibas y con los árboles llamados 

kulinche; vive dentro de ellos y ah~ caml:>ia su fo:rt:\a en 1a de 

una serpiente amarilla con un cibujo en e1 dorso, 11a~ada 

chay-i-can; en esta apariencia ataca a los hombres, tapando 

los agujeros de su nariz con la punta bifurcada de su cola. 

Relata un informante de Redfield y Villa Rojas: 

Hace dos meses fuinos a Valladolid ••• pasamos por 
un kulinche y en sus ramas vimos a la ser?iente. 
Don Tino estuvo cierto de que era la X-Ta~ay. La 
matamos con nuestras pistolas, pero Don Tino dijo 
que eso no hab~a estado bien, pues de no haberle 
atinado, ella hubiera regresado a hacernos daño.149 

Entre los mayas de Ho~duras brit~nicas, la Xtabay 

tiene apariencia humana, pero su espalda está cubierta de es-

camas, como reptil. Se trata, por tanto, también de un ser 

serpentino. 150 

Vemos as~ como en la actualidad la serpiente se li-

ga también con lo femenino, pero con el as?ecto realéfico de 

ello y es también considerada corno la encarnacién del dios 

de la muerte. Esto se debe a la significaci6n de esp~ritu de1 

mal que tiene en el cristianismo, 1o cua1 nos muestra, además, 

el carácter sincrético de la religi6n de los grupos mayanses 
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actuales, en la que algunos elementos prehispánicos, a pesar 

de haberse conservado, han cambiado su significaci6n original 

por la asimilaci6n de las ideas cristianas. 

Entre los grupos mayas contemporáneos y otros pueblos mesoarne-

ricanos, se conserva la significaci6n ctC~ica de la s~rpiente 

con más frecuencia que la celeste, ya que en el cristianismo la 

serpiente es el Diablo que vive en el Infierno. As~, además de 

estar unida a los esp~ritus maléficos femeninos, es la encarna-

ci6n de Kis~n, el dios de la muerte, que emerge por los huecos 

de la tierra o por los hormigueros para relacionarse con los 

brujos. 151 En Ocozacoautla, Chiapas, se cree que la serpiente 

de cascabel es utilizada por el Diablo para asegurarse a los 

hombres que han hecho pacto con él. Cuando éstos mueren, el ofi-

dio se enrosca en su cuerpo como un cintur6n y su alma no puede 

abandonar el cuerpo, yéndose con el Diablo. 152 

Pero en su carácter de ser del infram.undo hay un as-

pecto positivo, pues la serpiente se considera corno guardián 

de las riquezas, simbolismo que se encuentra en varias reli-

giones antiguas del Viejo r.!undo, incJ.uyendo J.a griega, como he-

mos destacado en la Introducci6n a la Segunda parte. No hemos 

encontrado datos acerca de esta creencia entre los mayas 

prehispánicos, pero hay muchas referencias entre los grupos 

actuales y otros muy cercanos a ellos, y como la serpiente 

terrestre prehispánica está li9ada al agua, que simboliza J.o 



248 

precioso, lo valioso por excelencia, asociado con el jade, 1a 

idea de riquezas subterráneas puede 1igarse a esta de agua te

rrestre. 

Entre los tzeltales de Pinola hay un mito que refie

re que un hombre muy pobre se encontraba en un bosque cuando 

oy6 silbidos; buscando, encontró a una serpiente muy grande 

herida en la mitad de1 cuerpo. La serpiente le pidi6 que 1a 

11evara a su casa en un pa1o; e1 hombre 1e pregunt6 que si no 

enfermar~a de espanto por hacer eso, y e1 ofidio 1e ofreci6 

que no le pasar~a nada. Lleg6 a una cueva y llamó: entonces 

apareció un enorme sapo al que el hombre preguntó si sab~a 

quién era esa serpiente. El sapo entró en la cueva y regresó 

con un hombre que era e1 Rayo, quien lo invitó a entrar. El 

Rayo le dio las gracias por traer a la serpiente y 11am6 a 

otros tres sapos ordenándoles que saltaran sobre ésta; cuando 

sa1t6 e1 último, 1a serpiente se convirti6 en un joven que e

ra el hijo de1 Rayo. Éste 1e dijo a1 hombre que tomara 1o'qui

siera de la cueva,en la que hab~a muchas cosas buenas, como 

comida y ropa. El hombre dijo ~ue no ten~a esposa y no sab~a 

trabajar, y entonces el Rayo 1lam6 a tres sapos más, que se 

convirtieron en tres hermosas muchachas, de las cua1es 1a mSs 

joven aceptó irse con el hombre. Ambos se fueron. La esposa 

hac~a que durara de manera milagrosa e1 ma~z y 1ograba que 

se multiplicaran 1os elotes. El hombre cre~a que el1a 1e de

sobedec~a y 1a golpeó haciéndola sangrar; ella se 1impi6 1a 

sangre con una mazorca y as~ surgió e1 ma~z rojo. Luego 1a 
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mujer murió de tristeza, así como sus dos pequeños hijos, y 

el hombre se qued6 otra vez solo. 153 

En este mito se expresa muy c1aramente 1a relaci6n 

entre el dios de la 11uvia (e1 Rayo) , 1a serpiente y e1 poder 

fecundante de ambos, que se ve en 1a acción de 1a hija de1 

Rayo sobre e1 maíz. Las riquezas de la caverna son aquí comi-

da ropa y otras "cosas buenas", pero ios dueños de e11as 

son deidades de 1a lluvia, 1o que nos confirma 1a asociación 

riquezas-agua. 

Los mames de Santiago Chima1tenango ubican a veces 

el ~ugar de Dios debajo de la tierra y le 11aman hune tinan. 

Se refiere la 1eyenda de un hombre que bajando por un ancho 

camino 11egó a un pueb1o y dentro de é1 a una casa grande 

guardada por perros y enormes y feroces cu1ebras que no 1o 

dejaron 

muerto. 

entrar; sin embargo, puco ver a 

Este viaje sucedió a través de 

muchos que habían 

- 154 un sueno. 

En Jitotol, Chiapas, se cree que hay una enorme se~ 

piente que transporta riquezas en su 1omo: quien 1a mira se 

vuelve rico. Es la serpiente verde y roja 11amada chichicoa. 155 

Entre los grupos mesoamericanos más cercanos cu1tu-

ral~ente a 1os mayas también existe 1a asociación de 1a ser-

piente con una caverna y con las riquezas. Los pipi1es de I-

zaleo, grupo náhuatl vecino de los mayas, tienen varios mitos 

sobre serpientes, uno de los cuales relata que en el interior 

de una montaña, donde residían los Muchachos de 1a 11uvia, 

estaban los tesoros. Se dice que entre 1os antiguos e1 hijo 
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primog~nito era llevado all~, donde se quedaba a custodiar el 

tesoro. El niño relataba que e:.-. ese siti;:.· vivía una serpient::e 

gigantesca que jugaba con ~l y que custodiaba la cueva sin mg 

verse. Se considera a esta serpiente como 1a patrona de los 

tesoros y se la reconoce en las fauces y en los ojos. 156 

Otro mito del mismo s;rupo dice que "los a~o.cianos 

contaban" que iban a bañarse a la casa del Viento del Norte 

en una olla de agua hirviendo. Al salir llevaban una olla de 

dinero que les había dado la serpiente que habitaba dentro. 

Entonces, una viejita llev6 a otra, y 1a serpiente la expu1-

s6 de 1a cueva, amenazándola de que llegaría 1a Gran Serpien

te, que era la patrona. La viejita dijo que quería ~inero. 

Al día siguiente vo1vi6 y encontr6 a la Gran Serpiente, 1a 

cual, a causa de la viejita, pele6 con la otra, que le pidi6 

entonces dinero por custodiar 157 su casa. 

Y un tercer mito de los pipiles, que expresa más 

claramente la signif icaci6n de la serpiente ct6nica es el 

siguiente: existía una cueva de donde sal~a una serpiente que 

hablaba con la gente. Una pareja joven va a verla, y el mucha

cho baja por sus anillos, ya q~e la serpiente se enrosc6 para 

permitírselo. Al llegar al for.:::o de la cueva encuentra a las 

criaturas subterráneas: viejitos y viejitas que ten~an una co-

cina y desn~dos sal~an vo~an~~ d~ la cuc?s. Ellos ~~c~aran una 

comida ~ .. l.e sirven primero a U:"'! toro, que ten=La 1.a =acul.tad 

de transformarse en cualquier cosa y de hablar. Él dice a dó~ 

de deben ir y sabe lo que los hombres quieren tener; "conoce 
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a todos 1os que se están muriendo". Pide a 1os viejitos que 

1e den cosas a1 muchacho porque baj6 por 1a serpiente, pues 

"te1 que ha bajado por 1a serpiente tiene toda 1a fuerza de 

1a vida en esta casa!" Entonces e1 muchacho se da cuenta de 

que 1a serpiente es un viejo; ~ste 1e da huesos y p1umas, de 

las que nacen muchachas. Le dice que con e11os podrá vo1ar. 

Luego 1o obliga a inclinarse y lo traga; despu~s ~1 se da 

cuenta de que ha sa1ido de 1as entrañas de 1a tierra y saca 

uno de los hueseci11os, que le concede todo io que pide. 158 

En este mito tenernos muchos importantes s.!mbo1os 

asociados con la serpiente terrestre: e11a es 1a guardiana 

de la entrada a1 infrarnundo, donde habitan los esp~ritus de 

1os muertos; e11a es la fuerza vita1 de los hombres; la ener

g~a de vida que emerge del mundo inferior y da su poder gene

rador a 1a tierra; ella es, por tanto, 1a tierra misma, de 

cuyas enormes fauces surge el hombre, sacra1izado por 1as ri

quezas que la serpiente le ha dado (p1umas y huesos). Este 

re1ato se asocia estrechamente con 1a idea maya de que la 

serpiente que sa1e del inframundo, a1 tragarse a los iniciados 

1es confiere e1 poder sagrado que les permitirá gobernar so

bre 1os demás, hacer curaciones y ejercer la brujer~a, como 

se verá·en ia Tercera parte de este trabajo. 

Uno de los indicios que nos permiten suponer que 1a 

idea de 1a serpiente guardián de 1as riquezas subterráneas se 

hallaba tarnbi~n entre los mayas prehisp~nicos es que entre 1os 

antiguos nahuas del Altiplano centra1 1a serpiente se asocia-
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ba con 1as riquezas: Ce Coat1 era e1 noveno signo; quienes 

nac~an en ~1 eran bien afortunados, felices y pr6speros; ven 

turosos y ricos. Si eran mujeres, ser~an ricas y honradas. 159 

As~, la asociaci6n con e1 inframundo y con 1os se-

res que ah~ residen: dioses de 1a muerte y esp~ritus de 1os 

hombres muertos, no necesariamente da a la serpiente un car4c

ter mal~fico; es la guardiana de los tesoros infraterrestres 

y de e11a surge la vida en la tierra. Las riquezas subterrá-

neas se asocian con el agua, ya que ah~ habitan 1os dioses de 

la lluvia, y con el poder generador de la tierra: por eso a 

veces 1a serpiente emplumada es una serpiente terrestre, co-

roo vemos en 1a pintura de1 Templo del Buho en Chich~n Itz~. 

que mencionamos antes. 16º 

Hemos 11amado a 1a serpiente ceieste principio engendrador y 

a 1a terrestre principio generador para distinguir1as y expre

sar, a 1a vez, que ambas simbo1izan 1a fuerza vita1 sagrada 

que anima a1 universo, ya que engendrar y generar son sin6ni-

mes. 

Como se ha destacado en este cap~tu1o, e1 principio 

generador terrestre se manifiesta entre 1os mayas en distintas 

irn~genes serpentinas, que parecen expresar una semejante sig

nificaci6n genera1: 1as serpientes erectas, e1 dios H (serpien-

te-jaguar), e1 dios K (vegetaci6n y sangre), e1 drag6n terres-
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tre, 1as serpientes de 1as deidades femeninas y ia serpiente 

guardián de 1as riquezas subterráneas. 

Las serpientes erectas, con 1as fauces abiertas h2 

cia arriba, de 1as que emerge e1 So1, y e1 cuerpo enroscado 

en torno a1 dios de 1a muerte, parecen ser 1a imagen de 1a 

tierra generadora que integra e1 reino subterráneo y ia supe~ 

ficie de 1a tierra, de 1a que surge e1 So1 cada mañana, des

pués de su viaje nocturno por e1 mundo inferior. Esta serpien

te erecta a veces tiene p1umas (agua) y de sus mand~bu1as 

brota e1 dios serpentino de ia vegetaci6n~ parece representar 

1a tierra fecundada por e1 ag~a que produce 1a vida vegeta1, 

1a cua1 a 1a vez tiene carácter of~dico. Y otras veces, 1a 

serpiente erecta tiene rasgos de jaguar, 1o que 1a 1~ga estr~ 

chamente a1 dios H o Ch, serpiente-jaguar, en e1 que e1 s~m

bo1o de una serpiente ct6nica se une a1 de1 jaguar, tlios de1 

interior de ia tierra y de1 cie1o nocturno, que se re1aciona 

con e1 inframundo por ia oscuridad. Por e11o, e1 dios H siem

pre aparece acompañado por el dios de 1a muerte, como 1as 

serpientes erectas. 

Y e1 gran monstruo de 1a tierra, de natura1eza rep

ti1ina, parece estar fuertemente asociado con e1 monstruo ce-

1este, aunque e1 primero es serpiente y e1 segundo cocodri1o 

o 1agarto, ya que 1os mascarones que ios representan son muy 

semejantes y 11evan ambos un s~rnbo1o triádico. Pero este s~

bo1o se diferencia en uno y en otro en que e1 de1 monstruo ce-

1este consta de concha, espina y cartucho con bandas cruzadas 
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(cielo), y el. del. monstruo de la tierra, de concha, espina y 

cartucho con el. sím!::ol.o de 1.a rr.·u.erte. El. primero 1.1.eva, ade

más,signos astral.es; puede ir acompañado de la banda planeta

ria, que es el. cuerpo de 1.a serpiente del. ciel.o, mientras que 

el. terrestre lleva elementos vegetales y huesos, y a veces va 

acompa~~do por el drag6n terrestre, que se esconde en 1.as ra

íces a~ 1os árbol.ea, dando vida a la vegetaci6n. 

Y 1.a serpiente guardián de 1.os tesoros subterráneos 

es l.a "fuerza de 1.a vida" del. mundo interior, l.a potencia vi

ta1 esco~did~ en las en~ra5as Ce la t~e=ra, entre c~yos teso

ros hay alimentos, plumas (agua) ~huesos. Por eso se vincul.a 

con el. Rayo, el dios de las llu•.·ias, que reside er. ese :ámbito 

infraterrestre. 

Todas estas imágenes nos muestran no s6lo que 1.a 

tierra y su fecundidad fueror. si~bolizatlas por la serpiente, 

sino que el. inframundo, concebido como el. sitio de l.a muerte, 

contiene dentro de sí los gér:nenes de 1.a vida: ahí están l.as 

riquezas, que son agua, principio vital; ahí se ubica el. dra

g6n ter:::-estrc, que j_nfunde vida a 1.::1.s raíces de l.os árbol.es, 

y l.a serpiente emplumada acuática, de cuyas fauces surge l.a 

vegetación. Y ahí están los :huesos que, como dijeron l.os na

huas, son los vestigios de los antepasados, que fundidos con 

l.a sangre de 1.a serpiente empl'.:-~ada, constituyen la materia 

prima Ce 1.a que :fue.con .forma::!·.:;)S 1.os ho!:".bres de :la gpoca actua1.. 

Este simbolismo mesoamericano del inframur.do corro

bora que, más que un nivel c6s~~co distinto, separado del. te-
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rrestre, representa el. gran 1:itero de 1a madre tierra, q·ue es 

simul.táneamente origen y muerte, seg1:in 1a significaci6n uni-

versal. de 1a madre, tanto rel.igiosa como psicol.6gica. 

Y asociadas con 1.a gran madre tierra serpentina 

en este aspecto femenino, destacan 1.as diosas ~ y O, 1.a Luna 

y 1.a vieja sacral.izada, que ferti1izan a 1.a tierra con sus 

cántaros volcados y sus ofrendas de ma~z. El. poder generador 

de estas deidades está expresado en sus tocados serpentinos. 

Estas distintas representaciones de 1.a tierra con-

cuerdan con el. simbol.ismo universal de 1.a serpiente, que es 

tanto potencia de vida, vegetaci6n y tierra, como signo de 

muerte, inframundo y esp~ritu de 1os muertos que ah~ habitan; 

nos expresan, además, que as~ corno no hay una barrera entre 

serpiente-ciel.o y serpiente-tierra entre 1.os mayas, tampoco 

1.a hay entre éstas y 1.a serpiente-agua, porque el. ofidio en

carna tanto 1.as fuerzas vital.es engendradoras del. ciel.o, co

rno 1.as virtudes generadoras de 1.a tierra que, en definitiva, 

se manifiestan en el. agua. 

As~, 1.a tierra guarda en su interior 1.a riqueza de 

1.a fertil.idad y 1.a abundancia, como poder generador, y recibe 

del. cielo 1.a 1.1.uvia que 1.a fecunda, el. poder e~gendrador, pro

duciéndose de este modo 1.a vida del. mundo. Por eso 1a serpien

te, que simbol.iza a ambos, como principio vital. c6smico y di-

vino, es omnipresente. 
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SERPIENTE Y AGUA 

La serpiente ce1este y 1a terrestre están, como se ha hecho 

evidente, re1acionadas con el agua, principio vita1 sagrado 

de1 universo y de 1os dioses, como se expresa en los mitos de 

origen, porque 1a serpiente es para 1os mayas la ene~g~a div.!_ 

na y generadora del cosmos, que lo permea todo infundiendo la 

vida. 

Aqu~ destacaremos su asociaci6n con el agua terres-

tre (mares, lagos, r~os) y con la 11uvia, pues aunque el Mon~ 

true celeste es productor de lluvia, tiene su equivalente te

rrestre con 1a misma funci6n, y hay otra deidad que parece e~ 

carnar la 11uvia en cuanto tal, o tener 1a misi6n de hacerla 

caer sobre la tierra: Chaac, e1 dios E, de carácter serpenti

no, que es el equiva1ente de T1á1oc entre 1os nahuas, Cocijo 

entre los zapotecas y Taj~n entre 1os totonacas. 

LAS SERPIENTES
VASIJA 

Para 1os nayas, e1 agua terrestre de r~os, 

lagunas y mares no es distinta de1 agua de 

11uvia, sino que ésta procede de aquélla; más bien, e1 agua es 

tá en constante movimiento: asciende para formar 1as nubes y 

luego desciende sobre la tierra para fecundar 1os campos y 1os 

bosques. Este movimiento es causado por seres divinos de ca-
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rácter ofídico, y tanto agua terrestre (1a que asciende), como 

agua celeste (la que desciende) tienen una naturaleza serpen-

tina. Esta idea es muy clara en ciertas representaciones de 

los c6dices en las que una serpiente forma con su cuerpo una 

vasija que contiene agua, en tanto qu¿ de sus fauces abie~ 

tas hacia arriba (lo que la identific~ con 1a serpiente te

rrestre erecta) emerge Chaac, la deidad de 1a lluvia. Esta 

serpiente-vasija parece ser la serpiente-tierra, e1 princi-

pio generador, produciendo el agua. 

En las páginas 33b, 34b y 35b del Dresde vemos a1 

dios B surgiendo de las fauces de una serpiente-vasija, cuyo 

cuerpo está adornado con símbolos de agua; dentro de la vasi-

ja aparece el numeral 19, asociado con la serpiente, ya que 

hay 19 manchas en los cuerpos de las serpientes de 1as pági-

nas 30a y 31b del C6dice Madrid, según lo ha destacado Tozzer~61 

En la p. 33b del Dresde Chaac porta un hacha, y er. las 34b y 

35b, un hacha y una bolsa de semillas. FOrstemann dice que es 

tas figuras se refieren a periodos de tiempo, representando 

la serpiente épocas de nacimiento del agua, 162 1o cual puede 

ser válido, además de que expresan, según creemos, que e1 a-

gua de lluvia procede de los de~6sitos de agua en 1a tierra. 

En el grupo de glifos de la serpiente-vasija de la p. 35 apa-

rece un signo se~pentino ccr. es~ir~l que alude a la serpiente 

y, por ello, probablemente al tiempo, como dice FOrstemann, 

este signo está prefijado por el número 9, caso raro, porque 

los numerales casi nunca funcionan corno prefijos. 163 El name-
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ro 9, por tanto, puede estar simbolizando inframundo, lo que 

asocia nuevamente a las serpientes-vasijas con las serpientes 

erectas terrestres, mostrándonos el carácter de agua terres-

tre que tienen estos ofidios-recipientes, los que tal vez, 

por ello, simbolicen a los laqos o a los r~os (Fig. 46a) • 

Thompson dice que est<"?S ofidios-vasijas :;:>ara conte-

ner agua deben representar los reservorios en los que los Ch~ 

ques y los Tlaloques se proveen de agua, que después vac~an 

sobre la tierra; cita el Borgia, p. 27 y 28, en donde se ve a 

los Tlaloqu8S vaciandc agua de jarras y de serpientes que lle-

·.ran an las manos. Asegura que el ntir:lero 19 está en la vasija 

únicamente indicando lago o espacio, 164 lo que corroborar~a 

lo que señalamos antes. 

En el Nadrid, 3a, 4a, Sa y 6a se pintaron también 

las serpien~es-vasijas conten~endo agua; sus cuerpos están d~ 

corados con bandas diagonales alternadas con signos serpentí-

nos en la 3 y la S; y con puntos en la 4 y la 6. En la 3 la 

serpiente tiene la cab~za del dios B, el cual aparece todas 

1.as voces al l.ado de la .,,,.~sija con una antorcha en ia mano: 

en la 3 levantada y en las otras hacia abajo, portando con la 

mano derecha el hacha caracter~stica. Según Thompson, estos 

cuatro reptiles recipientes también "corresponden a las cua-

tro tinas que contienen las lluvias en la creencia mexicana y 

zapoteca" . 165 En el interior cie estos ofidios está el nGrnero 

18 que, para Villacorta, puede referirse a los 18 u1nales del 

año, aunque no dice 9or qué (Fig. 47). 
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Estas imágenes pudieran expresar, además de lo se

ñalado, que el agua procede de la serpiente-tierra, es decir, 

que ésta es la geradora del l~quido. Y el dios B, que a la 

vez es él mismo serpiente, emerge hacia el cielo de las man-

d~bulas abiertas de estos recipientes como una manifestaci6n 

del agua misma, la cual, al llegar al cielo, será transfo'rltlada 

en .'..a lluvia que el Honstruo celeste hará retorna.r a la tie-

rra. 

CHICCHA~;¡' Y OTP.AS 
DEIDADES ACUATI
CAS TERRESTRES 

En lás fue~'tes escritas coloniales hemos 

encontrado ~uy pocas referencias a las 

serpientes asociadas con agua terrestre, 

que 9uedan corroborar la idea de que las serpientes-vasijas 

representan los receptáculos de agua o las fuentes que se en-

cuentran en la tierra, ~ero les grupos rnayanses actuales han 

oons\?'<Vado ciertas creencias que concuerdan con esta interpre-

tacilSn, y, una vez más, estas c-::-eencias han constituido para 

nosotros una valiosa ayuda para comprender el significado de 

las representaciones plásticas prehispánicas, al mismo tiempo 

que éstas aclaran y ubican las concepciones religiosas de los 

mayüs cc-r:.t~rr.po-::-á':le0s .. 

Como hemos señalado en el Cap~tulo V, el dios serpen-

tino prehisp&nico Chicchan,que parece corresponder al dios H 

de l.os códices y que tiene un carácter terrestre expresado por 

su v~nculo con el jaguar, con el número 9 (inframundo) y con 

e1 dios de ~a ~uerte, parece es~ar muy ce~canamente re1aciona-
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do con el Monstruo celeste, porque ambos representan la sacra 

lizaci6n de la Crotalus durissus durissus o tzabcan. Además, 

Chicchan es el nombre de la gran serpiente celeste de los 

chort~s actuales, que es una y =uatro, que se identifica con 

la ser~:..ente .cemplumad2 .. , que es productora de ll.uvia, lo que 

1a presenta como una sobrev±ver.cia de1 monstruo celeste pre

hispánico, que reúne todas estas caracter~sticas. 

Pero esta deidad serpentina chort~ tiene un aspecto 

terrestre, que se liga con las serpientes-vasijas de l.os c6-

dices por tener, según creemos, el mismo simbol.ismo religioso. 

Las concavidades acuáticas de ~a tierra son habit~culos de los 

Chicchanes, una de cuyas misiones es provocar la evaporaci6n 

de!. a9ua terrestre para prodl:.c~r las nubes que se resolverán 

en lluvia. Además, los Chicchanes se vinculan con las otras 

se=p~entes ct6nicas porque e~ ciertas épocas de1 año v1ven en 

el interior de las colinas. Esto comprueba que las serpientes 

ct6nicas representan la ener~~a fecundante oculta en el inte

rior de 1a tierra, que, por ello mismo, se asocia ~1 útero mil.

terno, poseedor de g¡;rrr.enes C.e vida. 

Según la inforrnaci6n recogida por Wisdom entre los 

chortf.s, los Chiccha::·es ter"::"est=es s::>n nuy numerosos y se de

nominan tcix tcan. Viven en cada curso o dep6sito de agua, 

constituyendo el ••es~::!.::::-~tu" ..-:~ ~1. L::?.s serpientes real.es pue

den ser la encarnaci6n de estas deidades, por lo que cuando se 

encuentra alguna cerca del as~a se piensa que es un Chicchan y 

no se 1e rn~ta, pues de hace~~o, ei agua se secar~a. Se dice 
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que después- de un aguacero se -.-en ~~s serpie:-::tes porque l.os 

Chicchanes han salido a l.a tie=ra para provocar la 11.uvia. 

Durante la estaci6n seca casi :-::o se ven serpientes, pues l.os 

Chicchanes están en el interic= de las col.in:as.166 

;,;/ 
/E'isdorn da a conoce~ q-:.:.e hay c~eencias muy semejantes 

en otros grupos ~esoamericanos, ~uando cita a Parsons, quien 

encontr6 que en M":i.tl.a se cree gue las crecientes son enviadas 

p~r una serpiente que des_,s::iende del cielo y vive en una fuen

te, y que l.a muerte de una ser?iente, que es el "esp.1'.ritu" de 

un dep6sito o curso de agua, deternina que éste se agote. 167 

En l.a estaci6n de l.lu-.•ias, l.os Chicchanes terrestres, 

que durante l.a época seca es~á:-:: en el. interior de l.a tierra, 

ocupan l.os r1'.os ¡ pero los de l.cs l :agos y el. ~nar per:!'.anecen 
-.r 

ah.1'.siempre¡ esto se debe tal. vez aquel.os r~os decrecen en 

l.a estación seca, mientras que ~es lagos y el mar no decrecen. 

Los Chicchanes celestes tambi~r- habitan en l.os-l.agos de l.as 

al.tas montañas. Una referencia cclonial de Ciudad Real. nos 

permite afirmar que la creencia prehispánica era muy semejan-

te y estaba vinculada con la serpiente emplumada, un aspecto 

del. monstruo celeste: 

Dicen los indios vie~cs c~e aquel mal. pa~s atrás 
referido, gua es u~a p~edra requemada sue parece 
escoria de hierro, se ~izo de la reventaz6n del. 

_ vol.cán ¿'.de San Migue~/ -.::- que toda aquel.la piedra 
y otra ~ucha salió ::!~:'.., :: ce~ es::::. fingen que a 
vueitas de la p~ed=a 5al~ó ta~~ién una gran sier 
pe, la cual se fue vcl:a:-::do y se r..eti6 en l.a l.agu 
na.168 -

Dado que la mayor~a de les r~cs y arroyos nacen en 

\ 
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las colinas, cuando se acerca la estaci6n seca los Chicchanes 

remontan el curso para pasar esa temporada cerca de las fuen-

tes. Cuando torna la estaci6n de lluvias, desciende" de las 

colinas y penetran en los cursos de agua, que aumentan con 

sus cuerpos de grandes serpientes. Si muchos Chicchanes se 

introducen en el r!to, se provocan inundaciones, y s:t uno de 

el.los ~eja un río y por tierra se dirige a otro, su cuerpo 

provoca aludes y huracanes, destruyendo todo a su paso. 

Cuando la estaci6n de lluvias termina, retornan a 1as 

colinas, por l.o que disminuyeel caudal de los r!tos. Ya dent:::-o 

de las colinas, los Chicchanes reposan, y cuando ca...r:ibian de 

posici6n durante su sueño, provocan terremotos. 169 

Este car~cter infraterrestre de los Chicchanes los 

vincula, como hemos dicho, con las serpientes ct6nic:as habi

tantes de las cavernas que, en tanto que son poseedoras o 

guardianas de riquezas, se identifican tambi~n con el agua, 

considerada a nivel. mesoamericano como lo precioso por exce-

l.encia. 

En cu~nto ~1 culto a es~as Co~=ades serpentinasr una 

o dos veces por año, durante la estaci6n seca, 1os chort!ts 

:::-eal.izan ceremonias a orillas ce alguna fuente sagrada, ho

gar de l.os Chicchanes, para propiciar c;:ue éstos ocupen los 

arroyos y ríos en los meses siguientes, llevando la lluvia 

con <=o"-.l.os _ i 7 Cl 

Hay otros dioses entre l.os mayas actuales c;:ue parecen 

corresponder a los Chicchanes chortís. 
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Entre algunos grupos de Guatemala (corno los k'ekch1s) 

existen los Tzultacah, dioses innumerables que personifican 

una fuente o un r~o y que a la vez son señores de las monta

ñas, que viven en el interior de ellas, y señores de los ani 

males. Son tarnbi~n machos y heT!"bras. Los k'ekch~s de las ce::_ 

can1as de Cobán hablan del Tzu1tacah de Pe=no, que es el nom 

bre de una montaña con una famosa cueva. pecmo protége de 

las fiebres y de las mordeduras de serpiente. Algunos se de-

nominan Truenos, y se cree que los truenos provienen de un 

Tzu1tacah hablando con otro, corno se afi=na de los Chicchanes. 

A veces los llaman 'Anhel identificándolos con esa otra deidad 

de la lluvia. 171 Están tarnbi~n estrechamente ligados con 1a 

serpiente; sobre esto Thompson dice: 

Las serpientes son servidores de los Tzultacah, 
quienes las mandas a castigar al hombre por una 
cosa mal hecha; una ligera mordedura (no venenosa) 
por un delito de menor cuant~a, y una mordedura de 
serpiente de cascabel cuando la cosa es más grave. 
En algunas partes los indios no matan a las ser
pientes por el temor de enojar a sus dueños, los 
Tzultacah, cuyas cavernas y viviendas subterráneas 
están provistas de hamacas, donde descansan los 
dioses; los cordajes de éstas son las serpientes 
de cascabel • .172 

Los tzotziles pedranos creen en ciertas serpientes 

acuáticas, pero las consideran como seres maléficos , habiendo 

perdido la creencia en serpientes acuáticas benéficas, que 

tal vez tuvieron, como los otros grupos que hemos rr~ncionado. 

Hablan de una gigantesca serpiente llamada Popchon, "culebra 

de petate", que provoc6 una gran creciente que casi surnergi6 

la iglesia de San Pedro Chenalh6, al tapar con su cabeza el 
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sumidero. Los wayjelet±k o yos animales de las personas se 

reunieron para destaparlo, pero no pudieron, por lo que 11a-

rnaron en su ayuda a 1a X'Ob, e1 al.ma del. ma.1:z de Magdalena. 

~sta bail6 y cantó haciendo que el. Popchon vo1viera l.a cabe-

za, y entonces 1.e enterre en el.la el. tsutsGn-tak'!n (punta 

metál.ica de flecha) abriéndola en dos, con lo cual currió 

nuevamente el .1.73 agua. Al Popchon le l.l.aman también natik'i1jo1, 

que es un ser de pelo largo, destructor de 1.a vida humana, e 

' :Ik' a1 ,_ espectro negro temib1e. 174 

Otro ser rna1éfico serpentino es e1 tsotsk'ob, serpiente, 

pero "corno brazo peludo" que vive dentro de una laguna y a ve-

ces en 1.os r~os profundos. Se c~enta que trató de matar al dios 

de la 1.luvia. 175 Un hombre lla¡:¡ado Ysusumprum vio una puerta en 

e1 cerro, dentro de la cual hab~a mujeres como ladinas y niños; 

era la =amilia del 'Anjel, el c~al le dio su tambor y le dijo 

que metiera la cabeza en un hoyo. No la meti6 bien y entonces 

salió un rayo de1 tambor que nat6 al tsotsk'ob, pero también al. 

hombre. 176 

Estas leyendas tzotziles nos hablan de serpientes acuá-

ticas y ct6nicas, que tal vez, por su asociaci6n con e1 infra-

mundo adquirie~on un carácter ~al~fico al impregnarse estos ce~ 

ceptos de ideas cristianas. Si~ embargo, sugieren la existencia 

de ideas semejantes a las a~tes señaladas-

En tanto que todos estos ~eres se!::'pentinos son má:s bien 

de carácter masculino, hay ser?i~ntes acuáticas de las 1agunas 
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que se vincu1an con lo femenino. Se9~n 1os tojo1aba1es, en 1a 

1aguna Tintonixac (cerca de I-!argaritas) vive una "sirpienta" 

que en 1as noches de Luna sale a 1avar su ropa a media laguna, 

porque es 1a dueña de1 agua y de todo 1o que est~ en e11a. 

Tiene treinta o cuarenta toritos p1ateados que salen a pastar 

y en cuanto ven a un extraño se meten en e1 agua. Por ser una 

serpiente femenina 1a dueña de 1a 1aguna, son 1as mujeres 1as 

que 

son 

pescan, y a veces 1os 

adu1tos. 177 

niños participan, ya que todav~a no 

Aqu~ se expresa 1a re1aci6n de la serpiente con la 

Luna y e1 agua que se manifiesta en 1os c6dices con 1as repr~ 

sentaciones de la diosa I y del diosa O de 1as que hemos ha

blado en el cap~tu1o anterior, por su v~ncu1o con 1a tierra 

en su car~cter materno. 

As~, 1as serpientes vincu1adas con agua terrestre e~ 

tre 1os grupos rnayanses actua1es, en especial 1os Chicchanes 

y los Tzultacah, que son serpientes-ct6nicas, corroboran la 

idea de que la serpiente celeste y la terrestre est~n expre

sando la energ~a que da al agua su poder fecundante, ya que 

ambas producen el precioso l~quido que emerge de sus fauces 

tanto para ascender al cielo como para descender sobre la tie 

rra. ~ste aparece, as~, como el principa1 elemento natura1 en 

el pensamiento religioso de los mayas, aquél de1 que depende 

la existencia del universo. 
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CHAAC Chaac es una de las deidades cuádruples de los ma-

ya~ yucateco3. En otros grupos :rnayanses tiene equ~ 

valentes, asociados sobre todo a los relámpagos, pero su cu1 

to es más importante en ~ucat•n, desde 1a ~poca prehispánica 

hasta hoy, debido obviamente a la carencia de lluvia en esta 

regi6n. Landa menciona a los Chaques vinculados con los col~ 

res de 1as cuatro direcciones del mundo, al hablar de los 

portadores de año178 y dice que Chaac era dios de los maiza-

les. 

Chaac se ha identificado con el dios B de los cód~ 

ces, 179 uno de los narigudos, que se representa corno un ser 

antropomorfo con larga nariz, sobre la cual hay un elemento 

en forma de voluta curvada hacia arriba, que a veces l.1eva en. 

cima dos salientes corno hojas; el ojo es grande, cuadrangular 

y con pupila en forma de voluta¡ bajo el párpado inferior ti~ 

ne una voluta semejante a la de la nariz, que se curva sobre 

la sien; encima del ojo, formando la frente, hay un elemento 

redondeado que se angos.ta sob:::-e la nariz y que tiene un pequ~ 

ño círculo en el centro; en la boca se destacan los dientes; 

a veces un colmillo s~le bajo el labio superior, y en las ca-

mis~.:;.::-as a.par.- ,-:e el ce :.'":1i :10 c:-~:::ol.1ado, lengua o cuerpo de se1=: 

piente, sue llevan las serpientes, el dios G y el dios K, co

mo hemos señalado antes. Respecto de los rasgos característi-

cos de e~~e ~ios, claramente serpentinos, dice Thompson: 



Spinden y otros han demostrado 
que los rasgos de este dios de 
mente común en los ~onumentos, 
la serpiente.180 
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de modo conclusivo 
larga nariz, igual
proceden de los de 

Esto parece corroborarse con representaciones como 

1a de1 Dresde, 35b donde una serpiente ondulante, con c~rcu-

1os acuáticos en el cuerpo y gue se levanta en medio del a-

gua, lleva la cabeza del die~ B.{Fig. 46b).Imáge~es semejantes apa-\ 

recen en el Dresde, 36a, y en el Nadrid, 3a y 10b. El dios K, 

que lleva elementos muy parecidos, también es serpentino, 

pues en el Madrid, 31b, coreo ya vimos, su cara se une a1 cuer 

po de una serpiente, sobre la que está montado Chaac con el 

signo ~ (ma!.z) _en su espalda, mostrándonos la j'.ntima re1a..;.. 

·ci6n de estos dos dioses, uno tierra y e1 otro agua. 

En los c6dices,Chaac está representado de múltiples 

maneras; es el dios que más aparece en el c6dice Dresde; 134 v~ 

ces, según Thompson~81 se le e~cuentra sentado sobre los árb~ 

les direccionales, sobre animales, sobre bandas celestes, so-

bre nubes, dentro de un marco con signos Caban {tierra), y s~ 

bre las fauces abiertas de grandes serpientes que parecen re-

presentar la temporalidad. 

Muchas veces aparece con un hacha levantada. en la 

mano {Dresde, 33b), que puede representar, segdn Thompson, 

los rayos, ya que los mayas mopanes actuales del sur de Beli

ce llaman "hachas de Chaac" a unas hacnitas de piedra pulime~ 

tadas que simbolizan los rayos. 182 El antecedente del dios B 

con un hacha en la mano está en Izapa, donde se esculpi6 un 

drag6n levantando un hacha frente a una serpiente. 183 Los Tla 
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loquesnahuas también se representan con hachas en la mano y 

a veces con serpientes. 184 En ocasione~Chaac aparece con a!l_ 

torchas, símbolo de la se~uía, ya que de él depend~a que 11~ 

viera o no. Ejecuta, en fin, acciones muy diversas, y muy 

frecuentemente se asocia con serpientes y con agua. 

Aquí sólo destacaremos las representaciones en las 

que aparece con una serpiente, que generalmente se aconpafian 

de símbolos de lluvia, aunque a veces la serpiente se repre

senta con agua sin la presencia del dios B. 

En la parte b de las páginas 3, 4, 5 y 6 ael Madrid 

se encuentra el dios B montaco sobre una serpiente, en medio 

de una copiosa lluvia. En la 5b se trata de dos serpientes, 

pues las cabezas cuelgan hacia abajo y las colas, con casca-

beles, penden encima de las cabezas. Los cascabeles revelan 

que se trata de la serpiente Crotalus, la misma que =eprese~ 

ta al drag6n celeste (Fig. 47}. 

La asociaci6n Chaac-serpiente-lluvia se ve también 

en las páginas 9, 1.2, 30 y 32 del. Madrid. En 1a 9 se pint6 

una gr~n ~igu=a Ce Chaac co1oreada de azu1, con 1a~ pierna~ 

y los brazos abiertos; sobre el abdomen hay una vasija vuelta 

hacia abajo de la que cae agua; detrás del dios ondula el. 

cu~rpo de una gran serpiente. La escena está debajo de una 

banda planetaria (serpiente celeste) (Fig. 48). 

En la 1.2, también de una faja astral con los signos 

de !-lercurio, :::.arte, -\/enus y Jú;:iter, según Vil.l.aco::-ta, parece 

caer el dios B, can e1 cuerFO ~anchado corr.o piel. Ce jaguar. 
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Sobre ia banda hay dos signos Kin tsoi) rodeados de nubesi 

de ei1os cae iiuvia, que aumenta bajo ia faja astrai. Detrás 

de1 dios B desciende una serpiente adornada con 1~neas para

ieias y signos Chicchan. A la izquierdo se ven ofrendas sobre 

una vasija: signos~ (ma~z), iguana, tigri1io, cabeza de P!!._ 

vo y cuerpo de animal. Ello indica ritos dedicados a Chaac P!!,. 

ra propiciar ia iiuvia. (Fig. 49). 

En ia p. 30a se ve una serpiente cuya cabeza está a

bajo, as~ como ia coia, mientras que ei cuerpo se e1eva en e1 

centro adornado con signos Chicchan y bandas diagona1es. So

bre 1a cabeza está de pie el dios B derramando agua de una v~ 

sija, s~:mbo1o comün para expresar liuvia; sobre 1a co1a hay 

una deidad femenina haciendo lo mismo, que es semjante a 1a 

diosa O de ia p. 74 del Dresde, la cua1 aparece con e1 dragón 

ce1este volcando un recipiente con agua. Estas diosas expresan 

1a universa1 relaci6n simbólica mujer-agua-serpiente. En 1a 

parte b de ia misma página hay una deidad femenina con 1os 

brazos y 1as piernas abiertas; de ias axi1as y entre l.as 

piernas caen torrentes de agua; B está sentado en su pie de

recho y e11a 1leva tocado de serpiente, como 1a diosa X y 1a 

O. Una deidad femenina semejante, con un extraño ojo proyec

tado hacia afuera y tocado de serpiente enroscada, piernas 

abiertas de 1as que cae un chorro de agua, y una serpiente 

crotal.us en J..a cintura, aparece en ia p. 32 dei Madrid. Todas 

estas deidades femeninas est~n significando ei aspecto femeni 

no de 1a l.luvia. {Figs. 50 y 5l). 
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En e1 C6dice Dresde encontramos otro tipo de aso

ciaciones Chaac-serpiente-agua: en l.a página 37b Chaac, 

sentado sobre agua, sostiene con l.a mano una 

con 1a cabeza hacia abajo; dentro de1 agua, 

serpiente 

debajo de l.a 

serpiente, una figura que, a1 parecer, es humana, emerge 

de un caracol., s~mbo1o de nacimiento en 1a rel.igi6n maya. 

En esta imagen pudiera expresarse que l.a serpiente y el. dios 

B tambi~n inducen l.a fertil.idad 

hacen con 1a de l.a tierra. 

de1 hombre, as~ como l.o 

La imagen de una serpiente co1gando con 1a cabeza 

hacia abajo aparece en otras muchas figuras de Chaac, a ve

ces detrás de1 dios, a veces en su mano, como 1a anterior

mente descrita. En 1a página 66a de1 C6dice Dresde, ·•vemos 

a 1a deidad de l.a 11uvia con una serp~ente en l.a mano, con 

l.a cabeza hacia abajo; pero aqu~ e1 dios l.1eva hacha y es

cudo, y parece ir caminando. Esta serpiente pudiera expre-

sar el. poder del dios, pues as~ l.a encontramos frecuentemen

te en las manos de los gobernantes, en las estelas de la re

gi6n centra1 del. área maya. En la página 40c del. mismo c6di

ce tambi~n vemos esa idea: e1 dios B está sentado sobre cua

tro signos astron6micos con e1 numeral. 19 (que se asocia con 

l.a serpiente y con el. mencionado dios en 1os ofidios-vasijas). 

Lleva puesto un manto de gal.a y ase con 1a mano derecha una 

serpiente. 

Como dios celeste, B aparece sentado sobre una ser

piente enroscada que 11.eva e1 signo del. cielo (bandas cruza-
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das} entre su cuerpo. En la cabeza de la serpiente hay tres 

signos ~, ma~z (Fig. 46d) 

En 1a p. 6 del Par~s, B, cuyo torso emerge de un e~ 

raco1, aunque abajo se ven las piernas, parece 11evar en 1a 

mano la cabeza de una serpiente. En el caracol hay s1mbo1os 

de agua. 

En otras figuras de los c6dices, e1 dios B o sus 

rasgos, vinculado con la serpiente, se asocia con otras deid~ 

des, expresando, al parecer, el concepto de arrnon~a vida-mue~ 

te. 

En la p. 19a del ~!adrid, de las fauces de una ser

piente Crotalus abiertas hacia arriba emerge el dios B, lle

vando en la mano el signo Kan. A la derecha, el dios A, de 1a 

muerte, emerge también de las fauces de una serpiente exten

diendo la mano, en la que vemcs un cascabel como adorno de la 

muñeca. Esta escena parece indicar c6mo tanto la vida corno 1a 

muerte proceden de la serpiente, y se asocia con otra repre

sentaci6n del dios de la :muerte vinculado a la serpiente, que 

hemos mencionado antes. En la p. 20a también se ven dos figu

ras emergiendo de las fauces de sendas serpientes; 1a de 1a 

derecha lleva el signo ~ en la mano, pero no es e1 dios B, 

sino que parece una figura hQ~ana. La de la izquierda 11eva 

corno ojo el signo Akbal, oscu=idad, y señala con los dedos ~n

dices de ambas manos hacia abajo y hacia arriba. Las fauces 

del monstruo tienen dientes afilados y sobre la nariz lleva el 

adorno de1 dios B,o sea, que es una manifestaci6n serpentina 
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de la deidad. La oscuridad aqu~ parece indicar muerte, por lo 

que es posible que esta imagen represente lo mismo que 1a de 

la p. 19. 

En 1a p. 33 de este c6dice un dios negro, provisto 

de una especie de pinzas de escorpi6n que sa1en de su cintura 

(s~mbolo de inframundo) porta con las manos un hacha y una a~ 

torcha (atributos de Chaac); de las pinzas, y entre las pier

nas, cae agua, y una serpiente está sobre su vientre; 1a fig~ 

ra es muy semjante a 1a de la deidad femenina de la p. 32 de1 

Madritl, y pudiera significar agua destructiva, expresando t~ 

bién,así, la dualidad de la serpiente como vida-muerte. 

Escult6ricamente, Chaac se representa fundamental-

mente en las obras de la península de Yucat~n (estilos Ria Bec, 

Chenes y ?uuc) , donde consti-:Ouye el principal elemento decora-

tivo de la arquitectura. mientras que el drag6n celeste apare-

ce sobre todo en los sitios del área central. 

Chaac se escu:pe en forma de un gran mascar6n geomé-

trice hecho de mosaico de piedra, que Gordon considera como 

una cabeza de serpiente vista de frente, ya que tiene, según 

él, tres e1ementos que están en las representaciones de ser-

piantes: e1 símbolo Ahau (como en el altar O de Copán), el ar

co su?erciliar y la quijada. 186 Pero, además, el mascar6n tie-

ne, como una de sus principales características, una larga na

riz que puede levantarse o descender, adornada con círcu1os a-

cuáticos: esta ~ariz corres?O~~e c1aramente a 1a 1arga nariz 
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de Chaac que, a su vez se ident±fica con 1a fauce superior 

alargada de las serpientes. Los dientes también tienen una 

semejanza con 1os de las serpientes. E1 mascar6n parece ser, 

así, una cara de serpiente esquematizada, como seña1a Gordon (F.53). 

Martha Foncerrada, que ha rea1izado un análisis es-

tético de1 mascarón, seña1a 1as múltiples variantes en las 

representaciones del mismo, y menciona a Spinden, quien con-

sidera que el modelo que dio 1ugar a1 mascarón fue 1a serpie!l 

te emplumada¡ ella dice que 1a serpiente emplumada fue carac

terística de1 cu1to del Altip1ano centra1, y en eso se basa 

para refutar la opinión de S?i~den. Pero pudiera ser que Spi!l 

den pensara más bien en la serpiente a~plumada maya, la que 

aparece en el área desde el ?eriodo Prec1ásico y que fue uno 

de 1os principales símbolos religiosos en e1 Clásico, como 

hemos visto antes, y no en la que trajeron los grupos de1 A1-

tiplano central a1 área maya a principios del Posc1ásico. 

Basándose tal vez en la idea de que el jaguar es e1 

principa1 símbolo animal entre los olmecas, y que de é1 deri-

van las deidades mesoamerica~as de 1a lluvia, Foncerrada di-

ce: 

Me inclino a penser q~e los Easgos fison6micos que 
1o caracterizan /a1 raascar6n/resultaron de la fusi6n 
de elementos fe1Inos, ofidiOs y humanos, los cuales, 
desde tiempos muy re~otos, estimu1aron 1a imagina
ción mava a crear u~a imagen re1igiosa que fuera a 
1a vez ánima1, monst=uoy ser humano_187 

Por 1as reiaciones e~trc e1 jaguar y la serpiente, 

que hemos señalado, y el origen serpentino del dios antropo-

morfo B o Chaac, manifiesto e~ 1os rasgos de su rostro y en e1 
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hecho de que se representa a veces con cuerpo de serpiente, 

parece verosímil que el mascarón combine rasgos de serpiente, 

jaguar y hombre, pero también es cierto que algunos mascaro

nes tienen plumas, y co~o la serpiente emplumada en el área 

maya represent6 el agua, no sería tan remoto que tambi~n este 

concepto se haya integrado en la representac~6n del rnascar6n, 

que podría ser considerado, por tanto, como una síntesis es

quemática del símbolo serpentino de 1a l1uvia con ia variedad 

y riqueza expresivas que hemos tratado de hacer evidentes. 

Esto parece conf imarse por los ~uchos s!..mbo1os serpentinos que 

acompañan a los mascarones, entre los q~e destacan los del Pa

lacio de Sayil, los del Palacio de Labná y los del Te..~plo de 

los muñecos de Dzibilch.altú:::l 

En el segundo piso del Palcio de Sayil encontramos un 

Chaac descendente que se encuentra en el centro del cuerpo de 

una serpiente bicéfala (monstruo celeste}. Las cabezas de pe~ 

fil de esta serpiente son muy semejantes al mascarón. En el 

Palacio de Labná, rematando una de las esquinas, hay un rnagn~ 

fico mascarón de Chaac con las fauces ~biertas; de ellas eme~ 

gen unas fauces de serpiente realistas, dentro de las cuales 

se ve un rostro humano. Y en el Templo de los muñecos de Dzi

bilchaltún encontrarnos en el friso mascarones de Chaac sobre 

las puertas y en los ángulos; entre ellos se enlazan cuerpos 

de serpientes decorados con puntos, conchas y caracoles mode

lados en estuco; como no hay cabezas, es claro que los masca

rones son precisamente las cabezas de estas serpientes entre-
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1azadas cuyo carácter acuático se enfatiza con 1os sbnbo1os 

que adornan 1os cuerpos. En estas representaciones se hace 

evidente no s61o 1a natura1eza serpentina de1 mascar6n de 

Chaac, sino tambi~n su estrecho víncu1o con e1 monstruo ce-

1este bicéfa1o, que si:mbo1iz6 también e1 agua ce1este (Fig.54) 

Ei mascar6n de Chaac se encuentra tambi~n ocupando 

toda 1a fachada de un tempio, con 1a puerta como boca. ~ste 

es un importante concepto reiigioso, a nive1 universa1, que 

se 1iga fundamenta1rnente con 1a serpiente, 1o cua1 nos corro

bora e1 carácter predominante serpentino dei mascaron de Chaac. 

E1 tempio-monstruo se construy6 principaimente en e1 

estiio Chenes dei sur de ia península de Yucatán, aunque apar~ 

ce también en Cop§n (Tempio 22), en los templos del esti1o Río 

Bec (Río Bec y Xpuhil) y 1a pir:llnide del Adivino de U.xrna1, pe~ 

teneciente al estiio Puuc. Los más destacados son los de Hochob, 

Dzibilnocac y El Tabasqueño, que son muy semejantes entre sí. 

La fachada del Palacio principai de Hochob es un enorme masca

r6n central, cuya boca constituye la entrada de1 temp1o, flan

queada por una hilera de dientes. Sobre el vano se destacan 

los ojos en forma de voluta {característica de Chaac) y a los 

1ados haya orejeras decoradas con 1engua bífida, serpientes 

vistas de perf ii y otros ofidios constituidos s6lo por la cab~ 

za y el cr6taio. En la parte superior, el mascar6n remata con 

dos. serpientes cuyos cuerpos extendidos se entrelazan en la 

parte central y rematan con sendas cabezas en 1os extremos. 

Ei templo-monstruo parece representar el sitio sagr~ 
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do a1 que s61o pueden entrar aque11os que se han sacra1izado, 

es decir, que han pasado por una iniciaci6n, ya que e1 ser 

tragado por una serpiente es J.a forma de adquirir poderes d.!_ 

vinos entre 1os mayas y otros grupos diversos, como veremos 

en 1a Tercera parte. ~ste parece ser tambi~n e1 significado 

de 1as representaciones de una figura humana surgiendo de 1as 

fauces de un anima1; dado gue esta figura a veces es un dios, 

como es e1 caso frecuente en 1as representaciones de1 drag6n 

ce1este, podemos decir que tambi~n 1os dioses se sacra1izan a 

trav~s de la serpiente, que es la energ~a sagrada por exce1e~ 

cia del. cosmos. 

E1 temp1o-monstruo se asocia a 1a "cabaña iniciáti-

ca" de 1a que habla E1iade, construcción con forma de serpie~ 

te en 1a que los que han de iniciarse deben pasar un tiempo 

determinado, y que simbo1iza al. monstruo que traga a1 inicia

do haciéndole morir para que advenga su renac:i:miento a un mu~ 

do sagrado. 188 Estas asociaciones, nos confirman también e1 

carácter serpentino de1 mascarón de Chaac. 

Un motivo que aparece siempre en los temp1os dedica

dos a Chaac en el. estilo Puuc, y ocasional.mente en e1 área 

de1 usumacinta, en Palenque y en UaxactOn es 1a greca esca1o

nada, asociada con e1 rayo del. dios de 1a 11uvia y, por tanto, 

con 1a serp±ente, además de que en J.os códices, Chaac aparece 

a veces con una serpiente en 1a mano. Dice Foncerrada a prop6-

sito de esta greca: 
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La greca y e1 "xica1co1iuhqui", tanto en e1 Tajín 
como en Uxma1, forma parte del comp1ejo decorativo 
de temp1os dedicados a1 dios de 1a 11uvia. La gre
ca podría ta1 vez interpretarse como 1a esti1±za-
ci6n consciente de1 rayo que T1~1oc, el dios de 1a 
11uvia de1 A1tip1ano, enarbo1a como sr.mbo1o de su 
poder para proveer a1 hombre del precioso líquido. 
La re1aci6n que existe entre el rayo y la serpien
te como fuerzas o deidades celestes y 1a greca es
calonada como forma plástica que las s:tmbo1iza, pue 
de entenderse por la semejanza real que existe en-
tre e1 rayo y el reptil, dos formas ondulantes que, 
fugazmente, cruzan sertt~nteando, una en el cielo, 
la otra en la t±erra. 

Brinton había destacado ya la re1aci6n entre e1 ra-

yo y la serpiente, descubierta por Schwarz en sus investiga

ciones sobre las mito1ogías griega y germana. Schwarz afirm6 

que el simbolismo serpentino que predomina sobre los otros.es 

e1 re1ámpago, y que esto deriva de la se~janza que el movimie~ 

to de 1a serpiente, un rápido relampagueo que cu1mina con su 

mordedura mortal, tienen con el curso en zigzag, el rápido re-

lampagueo y e1 repentino golpe de la descarga eléctrica del 

rayo. Dice que por esta semtjar.za la serpiente adquiri6 su ca-

rácter sagrado para e1 hombre. De ahí deduce que la serpiente 

se convirti6 en un dios del terror con el que luchan 1os hé

roes, como San Jorge y Thor; pero por su conexi6n con las llu

vias de verano, adquiri6 el carácter opuesto de dios de la 

fertilidad, la riqueza y la abundancia. 19 º 
La serpiente tiene otras muchas significaciones, pe-

ro ésta, señalada en 1860 por Schwarz, parece ser una de las 

más importantes e implica 1a armonía de contrarios que siempre 

es encarnada por 1a serpiente: el relámpago es vida y muerte; 
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es fuego y agua; es bien y nal. 

En las representaciones plásticas, fundamentalmente 

en los c6dices, parece estar claramente expresada la idea de 

que el agua procede de la serpiente, lo cual confirma el sim-

bolismo que sefiala Foncerrada y que destaca Schwarz para otros 

grupos. También parece estar presente la idea de que el agua 

es la serpiente misma, como energía fecundante-y Chaac pudie-

ra ser la manifestaci6n antropozoomorfa de la serpiente, cuya 

rnisi6n sería enviar el agua a la tierra, como está expreso a 

nuestro parecer, en algunos pronósticos y otros frag~entos de 

los Chilames de Yucatán. En la ~rofecía para el z~o 13 Kan 

del Katún 5 Ahau, se dice: 

Será entonces cuando =~ sequen las fuentes de agua 
y será entonces cuando Thuul Can Chac, El-Chac
que-chorrea-serpientes, se yerga hasta el fin de 
las aguas profundas y en los pantanos.l~l 

Y el pronóstico para otro Katún 5 Ahau dice: 

M&s allá del monte, m&s allá de las lomas rocosas, 
Thuul Can Chac, El-Chac-que-chorrea-serpientes, se 
alzará con sequía por todas partes.192 

En estos fragmentos, las serpientes encarnan al agua, 

que chorrea de Chaac, y el dios aparece corno productor de la 

sequía, ya que t~ene el carácter a~bivalente ¿e beneficiar al 

horrbre con la fertilidad o de castigarlo negándosela. 

Las diferencias entre el drag6n celeste generador de 

la lluvia y Chaac no son muy claras- De las serpientes que a-

coLpañan a Chaac en los códices ~uchas veces cae lluvia. como 

también del cuerpo del drag6n, p~r lo ~~e tal vez representen 
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e1 mismo concepto, pero 1as serpientes de Chaac no tienen s~~ 

bo1os ce1estes y en varios aspectos se asemejan a 1as serpie~ 

tes terrestres, como en tener 1as fauces abiertas hacia arri-

ba y 1os signos Chicchan en e1 cuerpo; además, a veces están 

bajo una banda p1anetaria, gue simbo1iza e1 dr~g6n ce1este, 

por 1o que quizá, mientras gue ~ste produce 1a 11uvia, 1as 

serpientes de Chaac ser~an 1a 11uvia misma. 

En un fragmento del. Chil.am Ba1am de Chumaye1 tam

bién se menciona 1a re1aci~n serpiente-Chaac, apareciendo 

aqu~l.1a como l.a energ~a de éste: 

Entonces fue robada l.a Serpiente de Vida ¿canhe!7 
de Chac-xib-Chac. Y l.a Serpiente de Vida de Sac
xib-Chac fue robada. Y l.a Serpiente de Vida a:e
Ek-yuuan-Chac fue arrebatada también.l.93 

El. Canhel., traducido por Mediz Bol.io como Serpiente 

de Vida, y del. que hemos habl.ado en e1 Cap~tul.o III, aparece 

como principio vital. de 1os dioses ce1estes en 1a cosmogon~a 

y aqu~ como principio vital. de Chaac, l.o que comprueba su na-

tural.eza serpentina. Thompson l.o identifica con Chaac, basán

dose en que en 1os afios Kan pon~an a Bol.en Dz'acab con un 

"angel." sobre su espada, según Landa, y en que en e1 año co-

rrespondiente en el. Dresde, un Bacab l.l.eva a cuestas a un 

Chaac.i.94 Pero l.a asociaci6n más el.ara, a nuestra manera de 

ver con 1a cita de Landa, está en 1a p. 31 de1 Madrid, donde 

una serpiente con l.a cara del. dios K, Bo1on Dz'acab, 11eva so-

bre su cuerpo a Chaac. O sea, que Chaac es, efectivamente, e1 

Canhel., aunque por 1a cita del. Chil.am Bal.am de Chumaye1, 

,. 
t..:! 



280 

e1 Canhe1 ser~a mas ~recisamente, 1a energ~a fecundante de 

Chaac, 1o cua1 colncide con 1a interpretaci6n que hemos hecho 

antes de 1as representaciones de 1os c6dices y de 1as obras 

p14sticas. 

'ANJEL E1 Canhe1 de 1os antiguos yucatecos parece corres-

ponder a1 'Anje1 de 1os mayas actua1es de 1as tierras altas, 

deidad que controla el viento y a la lluvia; habita en cuevas 

y en 1os cerros, y generalmente se conoce también con e1 nom

bre de Chauk que, seg~n Ho11and, es una cognada de Chaac. 

Cuando hay truenos y relámpagos, se piensa que un 'Anjel. ha 

salido de una cueva que está en el cielo y vac~a agua de un 

jarro gigantesco, que cae a la tierra como 11uvia, 195 1o que 

concuerda con las im4genes de Chaac vaciando ánforas, que ve-

mos en 1os c6dices. 

La re1acidn de estos dioses de 1a lluvia con la 

serpiente se expresa en el hecho de que a las serpientes, pa

ra no pronunciar su nombre, 1o que provocar~a que aparecieran, 

se 1es 1l.ama "asiento de1 'Anje1", imagen que cl.aramente se 

asocia con 1as serpientes-vasijas de fauces abiertas hacia a

rriba, de l.as que emerge Chaac, o con l.as serpientes que sir

ven precisamente de asiento a Chaac en l.os c6dices. Todo esto 

nos permite saber que el 'Anje1 es Chaac (Fig. 46c). 

Los tzotzil.es consideran que el 'Angel. es el. dueño 

no s61o del. rayo, sino también de 1as montañas, el ma~z y el. 

moy (tabaco); es é1 quien proporciona el rna~z al.os hombres y 
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adetmis, es e1 Señor de 1os anima1es. Es protector de 1os hom

bres y preservador de 1a vida, aunque tambi~n ejerce inf1uen

cias ma1~ficas: provoca que los hombres mueran ahogados o fu!_ 

minados por un rayo; asimismo, provoca sequ~as y hambre, igua1 

que e1 Chaac prehispánico, como expresan 1as profec~as de 1os 

Chilames que hemos citado. Estas calamidades son consideradas 

como castigos por los tzotzi1es actuales. 196 

Laughlin nos da a conocer un mito acerca de Chauk 

recogido entre los tzotzi1es de Zinacantan, donde tambi~n se 

manifiesta la re1aci6n de1 dios con la serpiente: un niño ve 

una hermosa dalia y la quiere cortar. Aparece un hombre que 

1e dice que la corte si 1a desea, pero que no tenga miedo si 

1a flor se convierte en v~bora. Le dice que no la dañe, ya que 

realmente es una niña con la que puede casarse. Tambi~n 1e p~ 

de regar la flor. E1 hombre es e1 padre de la niña y.ambos 

son Chauk, "Rayos". El niño desobedece y 1a niña se transfor

ma en una v~bora; 1a f1or se marchita y e1 niño muere. Dice 

Laughlin que: 

es evidente que 1a f1or es de nuevo una fuerza 
de vida. Los rayos son dioses de tormenta, son po~ 
tadores de 11uvia y hacedores de pozos. Los rayos 
usualmente toman 1a forma de vfi>oras {o de ladinos~ 
La asociaci6n entre f1or y v~bora trae a la mente 
de nuevo 1a serpiente emplumada.197 

As~ vemos que la asociaci6n rayo-serpiente de 1a 

~poca prehispánica se conserva hasta hoy, ligada a Chaac o 

Chauk, y la serpiente ernp1umada con su car~cter acuático tam

bi~n forma aan parte de las creencias de los mayas actuales, 
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como seña1areos antes. 

Entre los chort~s de Guatemala hay unas deidades 

que esuival.en al 'Anjel. o Chauk de los tzotzil.es, llamadas 

"Hombres trabajadores" o "Angel.es trabajadores"; 'se l.es co-

noce ::a:mbién como "fabricantes de relámpagos". Const:i.tuyen 

un gr~po de dioses estrechamente relacionados con los Chic-

chanes para provocar fen6menos celestes, y este v~nculo nos 

puede aclarar bastante sobre l.a relaci6n entre el. monstruo 

celeste, al. que hemos identificado con l.os Chicchanes cel.es-

tes, y el Chaac de la época prehispánica. Los Angel.es traba-

jador-~s pertenecen sólo al ciel~ :.:· son cuatro hombres gigan-

tescc-.:;: t::;.~~e vi--.ren en las cuatro C.i::ecciones o ~untos cardina-

l.es, =.ctuando cono compañeros de los Chicchanes. Dicen l.os 

chort~s que para producir lluvia los Chicchanes terrestres 

eva?c~an el. agua de los r~os, arr:~cs, l.asos y mar¡ esta agua 

forma las nubes y los Angel.es tra=ajadores l.a extraen gol.pea~ 

do las nubes y la hacen descender_ Además producen el. rayo y 

llevan hachas de piedra para cast.:O.gar o matar a algún Chic

chan -::o;rrestre y para hacer caer :.a lluvia. 198 El. provocar el 

rayo y la ca~da de la lluvia, as~ como portar un hacha, l.os 

it.leni:: i.fi..ca ·2=-a.ramente con Chaac, c-::.cargaCo de hacer caer 1a 

lluvia, como se pinta en los c6~ices. Por tanto, los Anjeles 

trabajadores son una pervivenc~3 ~e los Chaques prehispánicos. 

Thompson dice que los Chaques c~r::2sponden a los Chicchanes 

chort~s, aunque estos parecen s¿= ~os drag~~es ce1estes; eiio 

se de~e a qu2 él piensa que el ~ra~6n celeste es iguana, ha-
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ciendo a un 1ado su predominante naturaleza serpentina. 199 

Todo esto nos muestra c6mo parecen ser los chort~s 

quienes mejor han conservado la tradici6n prehispánica, por 

lo menos en estas concepciones en torno a 1a ferti1idad. 2 ºº 

Por todo 1o anterio~ ?odemos afirmar que Chaac, e1 

dios que ocupa e1 sitio primero en e1 culto de los mayas pr=._ 

hispánicos, es una deidad serpiente que se antropomorfiz~, 

conservando, sin e~bargo, rasgos que 1a identifican como of~· 

dio, entre 1os que destacan la 1arga nariz y e1 co1millo cu~ 

vado en la comisura de 1a boca, c~racter~sticos de 1as repr=._ 

sentaciones clásicas de las se~pientes. Además, Chaac apar=-

ce con cuerpo de serpiente en algunas imágenes de c6dices y 

relieves, y generairnetne se representa acompañado de serpie~ 

tes. E1 dios parece encarnar a la 11uvia misma, y e1 hacha 

Cille 11eva en 1a mano simbo1iza al rayo, el cua1, a veces ta~ 

bién es una serpiente, que en 1as obras pla§ticas de1 esti1o 

Puuc, se estiliza en forma de una greca escalonada. En tex-

tos ind~genas coloniales se expresa claramente la a~ociaci6n 

Chaac-serpiente-agua, fundamentalmente en a1gunos pronqsticos 

de katunes, apareciendo el agua como serpientes que surgen 

de Chaac. 

Otro nor.hre yucateco e~ Chaac es Canhel, dios ser-

pentino que se representa con una pierna convertida en ser

piente, constituyendo e1 11amado cetro maniqu~, e1 cua1 se 

puede identificar con e1 dios Huracán de 1os suichés, "Rayo 
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de '..lna pierna", deidad de l.a L!.uvia que en el. Popal. Vuh fo:rma 

pa=te Ce1 Consejo de dioses c=eadores. 

Esta importante deidad de 1a l.l.uvia ha pervivido ha~ 

ta hoy entre l.os. grupos ma~:ar_ses; en Yucatán sigue siendo ve

nerada con el. mismo no~bre de C~aac, y se l.e dedica uno de 

ios ri""t.os i.!ld~zenas m~s desta=ados, el Cha.e Cha.e, para propi

ciar l.a l.1uvia- Y entre l.os. grupos de Chiapas y Guatemal.a es 

el. 'Anjel. o Chauk, patr6n de l.a J..1uvia y el. rayo que, como 

l.os Chaques prehispánicos,provoca J..a l.J..uvia vaciando agua de 

~nforas y está estrechamente reJ..acionado con serpientes. 

As~, aunque hay un ~~ncul.o muy ~uerte entre l.as ser

piec~es productoras de l.l.uvia ~ Chaac es posible distinguir

les ce~~ dos deidades ¿~=8=e~=~~Cas: el ~ragón bicá=aio y 1a 

serpiente emplumada son l.a energ~a fecundante del. cielo, en 

tanto que Chaac-CanheJ..- •_z:.,.njel- Chauk, es l.a 11.uvia misma o 

el. agente que l.a produce. Eo0;· se conserva esta dua1idad de 

l.a l.l.uvia en l.os puebJ..os mayanses, sobre todo entre l.os cho~ 

t~s, donde encontramos al. monstruo cel.este en l.os Chicchanes 

y a Chaac en l.os Angel.es tra=ajadores. 

Pe~ al~un03 rC·If!:''S:S'_·nt.=::,--:.:.r:r.es ~- los -::~:5.~ce5 y ob:::a.s plásticas, 

saba~o5 que la serpiente ta~;i~n estuvo re1acionada con e1 

tie~po. Podr~amos decir ~ue si el. tiempo fue considerado como 

al.ge c3gr~do, y l.a serpiente parece ser l.a energ~a sagrada 
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del cosmos, el devenir necesariamente se relacionó con este 

s~mbolo animal; sin embargo, el tiempo-serpiente al parecer 

no es el tiempo en general, sino un tiempo preciso, el 9ue 

trae lluvia, por lo que el ofidio, más que s:i.mbolizar e1 de

venir en los contextos calencáricos, sigue representando al 

agua. 

En obras escultóricas hay ejemplos del v~ncuio ser

piente-agua-tiempo, como alg~nos mascarones de Chaac que tienen 

en medio de la frente, arriba de la nariz, un xiuhmo1pi1i re

presentando la rueda calendárica o ciclo de 52 afies, que con

siste en un atado de varillas. 

Pero es en los códices donde están las mejores expre

siones de la serpiente agua y tiempo. Destacan las represen

taciones que se encuentran en la p. 13b a la 18b del C6dice 

Madrid, donde vemos cinco grandes serpientes que ondulan de 

una página a 1a otra; entre sus cuerpos hay glifos y figuras 

del dios B Chaac. En la 13 la serpiente está completa con un 

glifo Kin (So1) cerca del crótalo; su cuerpo tiene signos 

Chicchan y bandas diagonales; sobre su cabeza cae agua. En 

la 14 hay tambi~n una serpiente entera, decorada del mismo 

modo, con cascabeles. Entre el cuerpo hay una vasija volca-

da de la que cae agua; sobre una ondulación del cuerpo en la 

parte superior hay un venado corriendo y una figura de1 dios 

A, de la muerte, con una antorcha, lo que puede indicar se

qu~a. En la misma página se ve la cola, sin cascabeles, de 

otra serpiente que continüa en la p. 15. Dividiendo a la ser

piente, que ondula hacia arriba y tiene abajo la cabeza y la 

cola, como la anterior, hay una franja de jerog1~ficos, un 
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tona1ámat1, y arriba una banda planetaria (serpiente celeste) 

de la que cae lluvia (Fig. 55 y 56) · 

A la izquierda se ve la cola, sin cascabeles, de 

una serpiente que termina en la p. 16. Continaa también el d~ 

sarrollo del tonalámat1. De pie frente a la serpiente, y de

trás de la franja de jerogl~ficos, está el dios A, en medio 

de ~n -=.orrente de ~gi.:.::i, con un h;.cha er.. la mano izquierda y 

tocando el cuerpo de la serpiente con la otra; 11eva los cas-

cabe1es de muerte en la cabeza, las muñecas y los tobillos, 

corno es lo habitual, pero por e1 hacha y la re1aci6n con la 

serpiente y el agua, pudiera tratarse más bien del dios B en 

su aspecto destructivo (Fig. 57). 

En la p. 17 continúa el tonalámtl entre torrentes 

de agua; B aparece asu~ como dics descendente, con su hacha en 

la mano, y entre el agua caen de cabeza una rana y una tortu-

ga, animales asociados a Chaac. A la izquierda se ve 1.a cabe-

za de una serpiente, cuyo cuerpo continúa en la p. 18, termi-

nando con la cola hacia arriba .. =.h.~ termina, asimismo, el to-

nalámatl.. -------
Toda esta secuencia alude obviamente a la lluvia, 

presidida y generada por la ser~~ente, per~ el hecho de que es 

tas serpientes aparezca~ co~o ~~~ cont±r.~idad que si~ue el de-

sarrollo de un tonalárnatl, las presenta cc~o serpientes-tiempo, 

Si.T"':".bolizar..do :-.o u·1 t.:..ernpo e.' a,.;:;.3::ra-:::to, s::.:--¡o un tier.i.po o peri~ 

do de lluvias. 

En el C6dice Dresde hay otras serpientes asociadas 
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con tiempo. En 1a p. 60b 1 hay un personaje con una rodi11a 

dob1ada y una banda cruzando e1 ojo; frente a é1 se ve una c~ 

beza de serpiente, encima de 1a cua1 aparece un personaje con 

1anza y escudo. En frente, hay un. guerrero también con 1anza 

y escudo que ha sometido a un p~isionero, e1 cua1 está atado 

a sus pies. Dice F~rstemann que aqu~ 1a serpiente es s~o1o 

de1 tiempo, e interpreta toda 1a escena como 1a 1ucha de 1os 

p1anetas, que alude a sus revoluciones, 1a aparente persecu

si6n de 1os astros por sus apariciones y desapariciones peri~ 

dicas. Thompson, por e1 contrario, dice que las escenas son 

seculares, por 1o que constituyen una excepci6n dentro de1 

c6dice. Asegura que se trata de una profec~a de katún. La fi

gura de 1a izquierda, abajo, es e1 regente del katún, sentado 

sobre un coj~n-serpiente.Dice que quizá 1os regentes de ese 

katan sean Yaxal Chac, Chac verde, e1 primero, y Bo1~n Yocté, 

el segundo. ~ste rein6 en e1 katún 11 Ahau, por 1o que e1 con 

tenido de esta página sería 1a profec~a de ese katún. 202 As~, 

1a escena no ser~a secu1ar, sino religiosa, pues 1as profec~as 

pertenecen a1 campo de1 rito. De cualquier manera, 1a serpien

te está simbolizando tiempo en esta página de1 Dresde, pero o

tra vez es un tiempo 1igado con 11uvia, por la presencia de 

Chaac. (Fig. 58a). 

Pero las más notab1es expresiones del v~ncu1o serpien

te agua-tiempo son 1as de1 Dresde 1 61, 62 y 69. La secci6n con-

tiene una serie de fechas ca1endáricas y enormes serpientes 

erectas, una azu1 y otra blanca, cuyas fauces se abren hacia 
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arriba, como 1as de 1.as serpientes terrestres y 1.as serpien

tes-yas:ljas. De e11.as eme;rgen, en 1.a p. 61., e1. di.os B y un C2_ 

nejo; en 1.a 62, e1. dios B con manto, hacha y bo1.sa de se~i.1.1.as 

y un pecar~. E1. conejo y e1 pecar~ tienen tocados simi.1.ares a 

1.os de 1.os Bacabes en 1.as ceremonias de Afl.o Nuevo, y 1.os.g1i

fos se refieren a e1.1.o, por 1o que estos an:ima1.es seguréllllente 

están representando a dichas deidades, y 1.as fechas, de a1.g~n 

modo, pueden referirse a ese momento. En 1a p. 69 hay una S2_ 

1a serpiente, de 1a que emerge e1 dios B con dardo y escudo. 

C1.aramente estas serpientes-tiempo est~n re1acionadas con 1.a 

11.uvia, pues es Chaac quien emerge de 1.as fauces de tres de 

e1.1.as .("'F~") .~:?k) -

Entre 1.as ondu1.aciones de 1.os cuerpos aparecen dos 

Series Inicia1.es, una roja y otra negra. Las ocho comprenden 

seis periodos y se inician desde 9 ~ 12 Kayab, que va mSs 

de 34,000 afies antes de que e1. c6dice fuera escrito. Por su-

puesto, como dice Thompson, e1. signif±cado de estas represen

taciones es desconocido. 

Beyer {en 1943) estab1.eci6 1.a posici6n de cuenta 1.a~ 

ga de esa fecha en 16 {?). 3. 14. 1.1.. 4. Se duda de que 1os · 

pictunes sean 16. Notó que 1.a fecha termina1. de· uno de 1.os n:!:!_ 

mera1.es de serpiente, 13 Akba1 1 Kankin, aparec~a tambie!n en 

1.a p. 63, y de ah~ derivó su posición de cuenta 1arga. 

Varios autores han estab1ecido 1.as series; tres de 1.as 

fechas fueron corregidas por Thornas (1.904) pues hay varios 

errores en e1 códice. Satterthwaite, en 1.964, también 1.as pu-
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bl.ic6.203 

Curiosamente, seis de l.os d~as te~inal.es son Chicchan 

l.o que quizá expl.ique l.a re1aci6n de estas cuentas l.argas con 

l.a serpiente, ya que en otras fechas de ese tipo no aparecen 

serpientes. 

La serpiente-tiempo vuel.ve a encentrarse en l.a p. 69. 

De l.a 69 a l.a 73 está l.a al.tima gran secc::.~n del. códice. Los 

nameros están desarroJlados de l.a manera usual., y el. m~s grande, 

en l.a p. 69, está registrado en una serpiente. ~Sta es mitad 

bl.anca y mitad negra (l.as de la p. 61 y 62 son una blanca y 

una negra). De sus fauces emerge un Chaac negro llevanc~ un 

tocado C.: cabeza de animal. (_en las otras ~-.:3.~.- un animal.. !?n una 

de las fauces serpentinas). Les dos numerales se cuentan des-

de 9 Kan 12 Kayab, igual que en las p. 61 y 62, y l.a Cuenta 

Larga nuevamente se remonta hasta 30 ,000 =.:'los, l.o c;;:ue r:::•.iestra 

l.a el.ara rel.aci6n con l.as fechas de aque~las páginas. 

Por todo el.l.o, l.os nurr.eral.es de serpiente parecen ex-

presar que e1 tiempo estuvo l.igado a la serpiente, aunque en 

estos e:; ':npl.os, se rel.aciona con al.gunas ::echas determi.nadas, 

con un significado espec~fico, que se vi.ncula con el. signo 

Chicchan, rel.acionado con el. rr.onstruo celeste productor de l.l.u 

via, y si.empre aparece el. dios C.e la ll.·..:.-.-::.a, por l.o que pode-

mas pensar que l.a serpier::á no si:nbol.iz6 a: tiempo en abstracto, 

o cualq~~er el.ase de acontece~, sino un ~~e~po en especial. re

l.acionaC.o con el. agua, en particul.ur con _a lluvia. 
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Como hemos destacado a 1o 1ar~o de esta Parte, tanto 1os s~m

bolos serpentinos celestes, como 1os terrestres, expresan que 

la serpiente rep~esenta 1a er.er~~a sagrada engendradora-gen~ 

radora de1 mundo, 1o cual concuerda con la idea cosrnog6nica 

de que la serpiente es el'pri~cipio vital de 1os dioses crea

dores que da lugar a la vida de1 mundo. Pero tanto en la cos

mogon~a como en 1os diversos s~rnbolos de serpiente-cielo y 

serpiente-tierra, destaca 1a asociaci6n de1 ofidio con el agua, 

que se presenta, as~, corno la sustancia sagrada por excelencia, 

materia originaria y fundamento vita1 del cosmos que, en un 

constante movimiento ascendente y descendente, anima a1 univer 

so entero. 

En tanto que la serpiente-cielo, monstruo bic~pite 

y ofidio emplumado, induce desde lo a1to 1a 11uvia engendrado

ra, y 1a serpiente-tierra genera en su interior e1 agua y ias 

riquezas vegeta1es que sutentan a hombres y animales, 1a ser

piente-agua, desde sus dep6sitos terrestres asciende al cie1o 

para retornar transformada er. lluvia y fecundar a la tierra. 

As~, e1 agua es ella misma serpiente, y su movimiento se pro

duce por la acci6n de diverscs seres divinos of~dicos que 1a 

representan: Chaac y Canhel, Chauk y 'Anjel. 

El agua terrestre de mares, lagos y r~os, parece ha-

berse simbolizado con las serpientes-vasijas, un aspecto de la 
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serpiente-tierra, que se representan en 1os c6dices con 1as 

fauces abiertas hacia arriba. De e11as emerge Chaac, e1 dios 

serpiente de 1a 11uvia, que otras veces aparece cayendo hacia 

1a tierra desde 1a serpiente-cie1o, esquematizada en una ban

da p1anetaria. 

En e1 aspecto m~tico, tanto 1os mayas como 1os na

huas asignaban a Chaac y a 1os T1a1oques 1a misi6n de provee~ 

se de agua con ánforas, para vaciar1as despu~s sobre 1a tie

rra produciendo 1a 11uvia. Las serpientes-vasijas de 1os cdd~ 

ces bien pudieron haber sido imágenes de esos reservorios a

cuát·icos de 1os Chaques, que no son otros que 1os dep6sitos 

natura1es de agua en 1a tierra, de 1os que se produce 1a 11u

via. 

Entre 1os chort~s actua1es pervive 1a creencia de 

que 1as serpientes terrestres generan 1a 11uvia: 1os Chicchanes 

terrestres, concebidos como gigantescas serpientes, habitan en 

1os 1agos, mares y r~os, as~ como en 1as fuentes ocu1tas en e1 

interior de 1as montañas,' y tienen como misi<Sn provocar 1a ev!!_ 

poraci6n de1 agua para producir 1as nubes. Despu~s 1os Ange1es 

trabajadores, equiva1entes de1 Chaac yucateco prehispánico y 

actua1, producen 1a 11uvia go1peando 1as nubes. 

Chaac es e1 principa1 s~o1o de 1a 11uvia entre 1os 

mayas; es 1a deidad más venerada y más representada en 1as o

bras p1ásticas de 1a pen~nsu1a de Yucatán. Su imagen es antro

pozoornorfa: hombre-serpiente, y muchas veces su cabeza, de ra~ 

gos serpentinos, se une a1 cuerpo de una serpiente, tanto en 
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1os c6dices como en 1a escu1tura arquitect6nica yucateca. Uno 

de sus principa1es s~o1os es e1 hacha, que representa e1 

rayo. Ta1 vez de 1a asociaci6n simb61ica de1 rayo con 1a ser

piente deriva e1 hecho de que 1a imagen de 1a 11uvia sea ser

pentina, ya que, precisamente, en varios grupos mayas actua-

1es de 1as tierras a1tas, e1 dios de 1a 11uvia se 11ama Rayo. 

E1 rayo trae 1a vida.del agua y la muerte por fuego, as~ como 

ia serpiente, con su forma f41ica de vida, trae 1a muerte en 

un sdbito re1ampagueo semejante a1 de1 rayo. 

La asociaci6n de 1a serpiente-cie1o y Chaac es muy 

estrecha: ambos son serpientes productoras de 11uvia, pero 

as~ como la serpiente-tierra, convertida en vasija-lago, hace 

emerger de sus fauces abiertas hacia arriba a Chaac, 1a ser

piente-cie1o lo hace retornar a 1a tierra, arroj4ndo1o tambi6n 

desde sus fauces. Por tanto, es igua1mente estrecha 1a re1a

ci6n entre ·chaac y 1a serpiente-·tierra. 

En s~ntesis, con base en 1os diversos simbo1ismos 

ana1izados en 1os cap~tuios V, VI y VII de esta Parte, pode

mos decir que mientras que Chaac simbo1iza 1a 11uvia, 1a ser

piente-cie1o y 1a serpiente-tierra encarnan 1a fuerza vital 

c6smica que ia genera, que es ia misma agua originaria de1 

principio de 1os tiempos, con ia que 1os dioses creadores 

produjeron 1a vida de1 universo. 
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INTRODUCCION 

V~v~endo bajo z~e~~a. en~o4cada en 
4~ m~4ma, de~enza ¿04 4ec~ezo4 de ¿a 
mue~ze, ~gua¿ que po4ee ¿04 4ec~ezo4 
de ¿a v~da. Y como muda y camb~a 4Ln 
deja~ de 4e~ e¿¿a m~4ma, e4z4, po~ 
a¿z~mo, con4~de~ada como gua~d~4n de 
¿a pe~ennLdad ance4z~a¿. 

(Uichel ~eslin, Introducci6n a la 

ciencia de las reliqiones) 

En todas las religiones antiguas, la serpiente ha estado vin

culada simb61icamente a actividades, procesos naturales, ca

pacidades y realizaciones espirituales del hombre, además de 

su asociaci6n con las fuerzas naturales, el cielo y la tierra, 

la vida y la muerte, el bien y el mal c6smicos a los que el 

hombre ha de enfrentarse. 

La encontramos ligada a los gobernantes, como ser 

protector y ben~fico, por ejemplo en Egipto, donde la cobra 

es la serpiente real que constituye el uraeus, enroscado en 

torno al disco solar, que llevan sobre la cabeza los faraones 

y que los identifica como hijos de Ra, el dios del Sol. Y en 

diversos pueblos se la re1acion6 con las mujeres, por su aso-

ciaci6n con la Luna, la tierra y el falo fecundante. As~, se 

convirti6 en genio protector de las mujeres: en Grecia era 

defensora del hogar, y la llamaban "el señor de la casa", ha

ci€ndo1e ofrendas. 1 Como está relacionada con la Luna, que go-
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bierna e1 cic1o menstrua1, se 1e atribuyen 1a concepci6n y 

1a menstruaci6n: un motivo frecuente en e1 arte es una ser

piente mamando de una mujer. 2 Y en Egipto 1a diosa Renenut, 

que se representa como una mujer con cabeza de serpiente, o 

como una serpiente vestida y con dos 1argas p1umas como to

cado, es 1a protectora de1 niño en e1 pe_riodo de 1actancia. 3 

Una de 1as razones de1 víncu1o entre Luna y ser-

piente es que se considera a ambas como inmorta1es: 1a ser-

piente es una encarnaci6n de 1a Luna que se convierte en e1 

seductor de 1a mujer: es e1 "amo de 1as mujeres", porque se 

acop1a con todas e11as, ya sea en forma humana o en 1a suya 

propia. 4 Entre 1os esquima1es 1as muchachas no miran a 1a Lu

na por miedo de quedar embarazadas. La creencia se encuentra 

entre abruzzos, griegos y romanos. Y en A1emania, Francia y 

Portuga1 1as mujeres temen que una serpiente entre en su bo

ca mientras duermen y 1as preñe, en tanto que en Oriente se 

cree que en 1a pubertad 1as mujeres tienen su primer contacto 

sexua1 con una serpiente, que se asocia tambi~n a 1a primera 

menstruaci6n. 5 Uno de sus símbo1os es e1 rombo, que para a1-

gunos pueb1os es un pene esquematizado, 6 pero 1as serpientes 

con dorso de rombos son también síntesis mascu1ino-femenina, 

ya que e1 rombo es para otros símbo1o de 1a vu1va y 1a ser-· 

piente es fa1o. esta es una de 1as muchas dua1idades de 1a 

serpiente. 7 

También por ser anima1 1unar, 1a serpiente distrib~ 

ye 1a ciencia (profecía) y 1a inmorta1idad: pero siendo sím-
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bo1o de 1a inmorta1idad, 1a poseedo~A de1 secreto de 1a eter

na juventud, es 1a causante de que e1 hombre pierda 1a inmor

ta1idad (Génesis), apareciendo como encarnaci6n de1 ma1, de1 

esp~ritu de 1a muerte que mora en 1as profundidades de 1a ti~ 

rra. Uno de 1os mfi1tip1es mitos, y uno de 1os más antiguos, 

en 1os que 1a serpiente aparece como e1 ser que roba a1 hombre 

1a inmorta1idad es 1a Epopeya de Gi1gamesh, mito babi16nico 

cuyo nombre se ha traducido como ''E1 que ha descubierto 1a 

fuente" o "E1 que 1o ha visto todo". E1 texto que se conserva 

es de1 sig1o VIII a.c., aunque se supone que es mucho más an

tiguo (principios de1 segundo -mi1eniol y de origen sumerio. 

E1 asunto, a grandes rasgos, es e1 siguiente: e1 rey Gi1gamesh 
t/ 

va en busca de Utañapishtim, e1 sobreviviente de1 Di1¡(vio, que 

ha ganado 1a inmorta1idad (antecedente de Noel, a pedir1e e1 

secreto de ésta. E1 héroe le hace ver a Gi1gamesh que e1 hom

bre no puede cambiar su condici6n morta1, pero 1e reve1a que 

en e1 fondo del mar hay una planta llamada "el Vi'ejo que se 

vuelve joven", que permite recuperar la juventud. Gi1gamesh 

obtiene 1a planta, pero mientras se bañaba en un manantial a

pareci6 una serpiente, atra~da por el o1or de 1a planta, y se 

la rob6 (por eso la serpiente es inmortal). As~, e1 rey debe 

regresar a su pa~s sin el secreto de la inmortalidad. 8 

Por su carácter ct6nico, la serpiente se asocia tam-

bién con las enfermedades y las curaciones. En el mito de As

clepio (Grecia) se dice que sus curaciones prodigiosas le tra-

jeron una gran fama, y que incluso ten~a el poder de devolver 
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1a vida a 1os muertos, ya sea sirvi~ndose de 1a sangre de 1a 

Gorgona, que Atenea 1e habfa rega1ado, o aprovechando 1as 

virtudes de una p1anta que 1e fue dada a conocer por una se~ 

piente. 9 

En 1a Xndia, e1 grueso hijo de Siva y Parvati, 11a-

mado Ganeza, se encontr6 un dfa con una enorme serpiente que, 

a1 asustar a su caba1gadura, 1o hizo caer, y su abdomen esta-

116. Para ob1igar a 1a serpiente a reparar e1 ma1, rode6 con 

e11a su vientre herido y asf cur6. La Luna, que presenci6 to

a 1a escena, se ri6 de ~i. 1 º 

Ta1 vez 1a re1aci6n de 1a serpiente con 1as enfer-

medades se base, en parte, a que onfricamente e1 ofidio apa

rece muchas veces corno símbo1o de angustia. D:tce Jung que: 

A causa de su veneno, no es raro que su imagen apa
rezca en sueños como s~ntoma precoz de enfermeda
des corpora1es. Por 1o regu1ar expresa una anorma1 
anirnaci6n de 1o inconsciente ••• 11 

La serpiente es símbo1o de 1a muerte y de1 inframun-

do por e1 hecho de que habita en cuevas, bajo 1a tierra. Como 

e1 infrarnundo es e1 sitio de 1a muerte, e11a encarna 1os es-

pfritus de 1os muertos o es su mensajera; asimismo, es epifa-

nía de 1as propias divinidades de 1a muerte, y si éstas se con

sideran rna1évo1as, e1 ofidio es entonces encarnaci6n de1 ma1. 

Asf, 1a serpiente es bien y rna1, mascu1ina y ferneni-

na, vida y muerte; cura 1as enfermedades y 1as provoca. Pero, 

ante todo, es inmorta1idad. Por e11o, dice E1iade: 

E1 símbo1o de 1a serpiente es de una po1iva1encia 
turbadora, pero todos 1os símbo1os convergen haci~ 
una misma idea centra1: es inmorta1 y se regenera.12 

j 
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As~, como anima1 ct6nico, representac:i;6n de 1a muer

te, expresa 1a dia1~ctica vida-muerte: 1a resurrecci6n, como 

parecen mostrar1o 1os magn~ficos re1ieves de 1as catacumbas 

romanas de A1ejandr1a, que representan enormes serpientes co-

ronadas (deidades egipcias) custodiando 1a entrada a 1as cá-

maras funerarias. 

Y como criatura de1 mundo inferior y s~mf>o1o de re-

generaci6n, como anima1 que se transforma, que conoce todos 

1os misterios de 1a vi'éia, de 1a muerte y de1 futuro, tiene ac-. 
ceso a 1as rea1idades trascendentes y funge corno intermedia-

ria entre e1 hombre y 10 sagrado, que norma1rnente está fuera 

de su a1cance. Por e11o tiene un pape1 esencia1 en 1as inicia-

cienes, por medio de 1as cua1es a1gunos hombres traspasan 1a 

barrera entre 1o humano y 1o divino. Henderson asienta: 

E1 s~rnbo1o de 1a serpiente está genera1rnente unido 
a 1a trascendencia, porque era una tradiciona1 cria
tura de1 mundo inferior y, por tanto, "mediadora" 
entre una y otra forma de vida.13 

Henderson ana1iza en términos psico16gicos 1a sign:i:

ficaci6n de 1os animales :i:nfraterrestres, 1a cual por su ca-

rácter universal, connatural al ser mismo del hombre, se en-

cuentra expresada tanto en los sueños como en las diversas 

concepciones religiosas de sacra1izac:i:ón de los hombres y en 

los ritos que buscan esta fina1:i:dad, aunque no queremos decir 

con esto que la religión sea s61o una manifestación de la na

turaleza psíquica del hombre, sino únicamente que ésta inf1u-

ye en los conceptos religiosos. Henderson asienta: 

1 
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Estas criaturas, que figuradamente proceden de 1as 
profundidades de 1a antigua Madre Tierra, son habi
tantes simb61icas de1 inconsciente co1ectivo. Traen 
a1 campo de 1a conciencia un especia1 mensaje tec
t6nico (mundo inferior) que es un tanto diferente 
de 1as aspiraciones espiritua1es simbo1izadas ••• 
quizá e1 s~o1o on1rico de trascendencia más fre
cuente sea 1a serpiente ••• 14 

Para 1a escueia jungiana, "s1mbo1os de trascenden-

cía" son aque11os que representan 1a 1ucha de1 hombre por a1-

canzar 1a p1ena rea1izaci6n de1 potencia1 de su "si-mismo" 

individua1, y en 1os mitos encuentra e1 autor citado, como 1o 

hace tambi~n Jung, un exce1ente materia1 simb61ico, equiva1en-

te ai materia1 on1rico, que reve1a esta caracter1stica de ia 

psique humana. 

Uno de 1os personajes m1ticos que expresan 1a tras

cendencia, según Henderson, es e1 dios griego Hermes, que tie-

ne su antecedente en e1 Thot egipcio, asociado con e1 ave ibis. 

Hermes tiene una natura1eza ctónica de serpiente, pero conser-

va 1a significación de ave que tuvo en Egipto, y as1 reúne 1os 

simbo1ismos de1 ave y 1a serpiente. Por e11o, su cayado, en e1 

que aparecen dos serpientes entre1azadas, tiene a1as, es e1 

caduceo o bastón a1ado, y 1a representación de1 dios integra 

tarnbi~n a1as en 1os pies. Dice Henderson que en e11o: 

••• vemos su p1eno poder de trascendencia, de donde 
1a conciencia más baja de1 mundo infer~or, pasando 
por e1 medium de rea1idad terrena, a1canza fina1men
te trascendencia para 1a rea1idad sobrehumana o tran~ 
persona1 de su vue1o a1ado.15 

En este sentido, 1a serpiente emp1umada mesoamericana es un 

c1aro s1mbo1o de trascendencia. 
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Y en e1 terreno ritua1, esta tendencia de1 esp~ri

tu humano se expresa en 1a 1ucha por 1a adquisici6n de capa

cidades sobrehumanas, que permitan a1 hombre ~ 1a otra rea-

1idad, e1 ámbito de 1o sagrado, y nutrirse de ~1 para benefi

ciar o perjudicar a 1os otros, o simp1emente para "sa1varse". 

A esta meta se 11ega, por 1o genera1, a trav~s de prácticas 

asc~ticas, aunque puede accederse a e11a por reve1aciones de 

1os dioses, transmitidas por medio de a1gunos signos especia-

1es o de los suefios, y 1os hombres que 1a a1canzan son, en 

1as diversas re1igiones, 1os 11amados curanderos (medicine-man), 

hechiceros o chamanes¡ 1os santos, o bien, 1os que a1canzan 

1a "i1uminaci6n". 

En 1os diversos ritua1es de iniciaci6n o de pasaje, 

que expresan, por 1o genera1, que el hombre no está acabado, 

por 1o que debe nacer una segunda vez, pasando de un estado 

embrionario imperfecto a otro perfecto de adu1to, 16 e1 veh~

culo de iniciaci6n o e1 "Maestro de iniciaci6n" es precisamen-

te 1a serpiente por ser e1 anima1 que renace. En varias de 

sus obras, Eliade nos da a conocer múltip1es ejemp1os de prác

ticas iniciáticas, sefialando los rasgos comunes a todas e1las. 

Frecuentemente 1a serpiente aparece simbo1izando 1a trascen

dencia o 1a transformaci6n que se opera en e1 hombre. Por e

jemp1o, en la iniciaci6n de1 curandero austra1iano, e1 maes

tro, en la forma de un esque1eto, reduce a1 disc~pu1o al es

tado de un pequefio niño, y sentándose sobre una serpiente Ar

co-iris con e1 niño dentro de un saquito atado, empieza a as-
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Tan pronto corno 11ega a1 c±e1o -d±ce E1iade- e1 
maestro introduce en e1 cuerpo de1 aprend±z unas 
pequeñas serpi~ntes arco-iris, 1as brimures (cu1e
britas de agua du1ce} y crista1es de cuarzo (que 
11evan adern&s e1 mismo nombre que 1a serpiente m~
t ica Arco-iris). Tras esta operaci6n se devue1ve a1 
candidato a 1a tierra, siempre a horcajadas sobre 
e1 Arco Xris ••• 17 

Otra forma de iniciaci6n entre 1os grupos austra1ia-

nos es 1a siguiente: 1os. Wiradjuri acostumbran que e1 maestro 

iniciador introduzca en e1 cuerpo de1 aprendiz crista1es de 

roca y 1e dé a beber agua en 1a cua1 hay también crista1es. 

E1 maestro 1o 11eva después a una tumba y los muertos 1e re-

ga1an, a su vez, piedras mágicas. E1 candidato encuentra tam-

bién una serpiente, que se convierte desde entonces en su com-

pañera y ésta le gu~a hacia e1 interior de la Tierra, donde 

hay un gran número de serpientes. E11as, rozándose contra é1, 

1e infunden los poderes mágicos. 18 La relaci6n del cristal y 

la serpiente aparece en muchos contextos m~ticos: se habla in-

cluso de diamantes que se encuentran en la cabeza y en la bo·

ca de las serpientes. 1 9 

Otro ejemplo es la segunda iniciaci6n entre 1os Wa

rramunga, también australianos. Los candidatos han de caminar 

o permanecer de pie todo el tiempo que puedan resistir¡ cuan-

do caen extenuados o inconscientes: 

Entonces abren sus ijares y, como de costumbre, 1es 
quitan sus 6rganos internos y los sustituyen por o
tros nuevos.20 
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En seguida se 1es ±ntroduce una serpiente en 1a ca-

beza y se 1es perfora 1a nariz con un Kupitja, que es un obje

to m4gico especia1, que conservar4 para curar con ~1 a 1os en

fermos. Se considera que estos objetos fueron e1aborados en 

1os tiempos m~ticos por ciertas serpientes muy poderosas. 21 

Además del simbo1ismo de introducir ofidios en 

e1 cuerpo, integrando as~ en e1 iniciado 1os poderes trans-

formadores de la serpiente, en muchos pueb1os encontramos 1a 

idea de que el iniciado es tragado por una serpiente (también 

otros animales tienen esa función, como la ballena, en e1 ca-

so de Jonás}. Dice E1iade: 

••• e1 animal m~tico, Maestro de iniciación, mata a1 
neófito descuartizándo1e y triturándo1e entre sus 
fauces, "digiriéndo1e" en su vientre ••• 22 

El. cambio de pie1 de la serpiente puede también in-

fluir en 1a idea de ser tragado por e11a, ya que la serpiente 

emerge renovada de su propia boca; es decir, se desprende pri

mero de la pie1 de 1os labios y va volteándose al revés, en 

ia medida en que se separa, hasta que "sa1e" el of id±o de-

jando su antigua piel completa. 

Eliade nos da a conocer que ia idea de que el inicia-

do es tragado por un animal m~tico aparece en los mitos aus-

tra1ianos en los que los jóvenes son encerrados en una cabaña, 

donde quedan aislados~ esta cabaña tiene ia forma del cuerpo 

o las fauces abiertas de un monstruo marino, de un cocodri1o 
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o de una serpiente. En a1gunas regiones de Ceram (is1a de Me-

1anesia, 1a abertura por 1a que han de entrar 1os iniciados 

se denonima, precisamente, "fauces de serpiente". E1 perrnane-

cer dentro de esta choza simbo1iza estar dentro de1 vientre 

de1 monstruo. 

Este s~mbo1o de 1a cabaña-monstruo se encuentra tam-

bi~n entre a1gunas tribus africanas (monstruo Ngako1a)¡ en 1a 

is1a de Rock {monstruo Marsaba) y en Nueva Guinea {monstruo 

Bar1un). E1iade afirma que ~ste es un "motivo inici~tico enor-

mernente difundido y continuamente reinterpretado en mG1tip1es 

contextos cu1tura1es". 23 Según este autor, uno de 1os princi-

pa1es simbo1ismos de esta idea es que: 

..• en 
mi.ca¡ 
tanto 
de 1a 

e1 vientre de1 monstruo 
es e1 mundo embrionario 
sobre e1 p1ano c6smico, 
vida humana.24 

reina 1a Noche c6s
de 1a existencia, 
corno sobre e1 p1ano 

Como e1 iniciado es e1 "dos veces nacido", e1 diti-

rarnbo (Grecia), y 1a iniciaci6n imp1ica, por tanto, morir y 

renacer, 1a idea de ser tragado simbo1iza e1 retorno a1 vien

tre materno, que tambi~n es una tendencia de 1a psique, en 1a 

que predomina 1a 1ibido instintiva. Jung dice respecto de1 

simbo1ismo psico16gico de este retorno: 

~ste no se opera 1as más de 1as veces por 1as v~as 
natura1es, sino por 1a boca, es deci·r, mediante ser 
tragado o devorado, con 10 cua1 se pone de.manifies
to una teor~a m~s infanti1 aGn, e1aborada por Otto 
Rank. No se trata de una mera a1egor~a para sa1ir 
de1 paso, sino que 1a regresi6n a1canza una etapa 
func.i.ona1 nutritiva m~s profunda y anterior en e1 
tiempo a 1a sexua1idad, para envo1verse en 1o suce
sivo en e1 mundo vivencia1 de1 1actante ••• En esta 
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fase e1 11amado comp1ejo de Edipo, transf6rmase en 
e1 comp1ejo de 1a ba11ena de Jonás, que tiene muchas 
variantes, como por ejemp1o, 1a bruja que come ni
fios, e1 1obo, e1 ogro, e1 drag6n, etc. E1 miedo a1 
incesto se transforma en e1 temor de ser devorado 
por 1a madre ••• Con e11o, 1a 1ibido 11ega a una es
pecie de estado que cabr~a denominar originario, en 
e1 cua1 puede arraigar, como Teseo y Piritoo en su 
viaje a1 infierno: pero tambi~n puede vo1ver a 1i
berarse de1 envo1vimiento materno y asomar a 1a su
perficie con una nueva posibi1idad de vida.25 

Aunque ~ste no es, por supuesto, e1 único contenido 

simbo1izado en 1os mitos y ritos de "ser tragado" por e1 mons-

truo, hemos reproducido 1as pa1abras de Jung a1 respecto por·

que creemos que 1a significaci6n psico16gica juega un pape1 

importante en ese concepto re1igioso y nos ayuda a compren-

der e1 sentido de ias iniciaciones. 

En ei §mbito re1igioso, e1 movimiento ascendente de 

"resurrecci6n", despu~s de haber retornado a1 origen, se da 

tambi~n por e1 afán de encontrar una nueva posibi1idad de vi-

da, pero se trata de una vida que transpone 1a barrera entre 

1o profano y 1o sagrado, e1evándose por encima de ia naturaie

za, hacia ia unión con io divino. 

La serpiente figura en ios ritos iniciáticos porque 

es anima1 de1 inframundo, s~mbo1o de ia muerte, y ia iniciaci6n 

imp1ica 1a muerte de ia existencia profana, y porque es e1 a

nimai que renace de s~ mismo, y e1 iniciado ha de renacer de 

s~ mismo, convirti~ndose en un ditirambo, transfigurándose, 

para acceder ai ámbito de io sagrado. 

En ia India, donde existen desde tiempos remotos 

mú1tip1es sectas re1igiosas y han germinado a1gunas de 1as 
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grandes religiones universales, encontramos una predominancia 

de prácticas asc~ticas que tienen corno fundamento, precisarnen

-'--.__ te, la transforrnaci6n interna del hombre, consistente en desa-

rro11ar ciertas potencialidades latentes, con la finalidad de 

fundirse con lo sagrado. El shlbolo principal de ese proceso 

es la serpiente. 

A la re1igi6n v~dica pertenece el mito segan el cual 

los Aditias, los hijos de Aditi, originalmente eran serpien-

tes, pero al despojarse de sus viejas pieles adquirieron la 

inmortalidad, transforrn5ndose en dioses, que se llamaron De

vas. 26 Cambiar de piel es, entonces, liberarse del hombre vie-

jo y profano para convertirse en uno joven y sagrado. Esta i

dea abunda en los textos v~dicos. 

La serpiente en la India no es precisamente el Maes

tro o veh~culo de iniciaci6n, sino que simboliza en el Yoga 

hindu~sta y en el budismo tántrico la energ~a sagrada que ya

ce latente en el fondo de cada hombre y que por medio de la 

práctica del Yoga despierta y asciende dentro del cuerpo pa

ra salir de ~1, trascendiendo la individualidad, y fundirse 

con el Uno Absoluto, que es la divinidad. Esta energ~a es la 

Kundalini. La Kundalini se concibe en la forma de una serpien-

te enroscada en torno al 1ingarn, falo, en todo hombre. S61o 

es despertada por la pr5ctica del Yoga; primero de los asanas 

o posturas del cuerpo, y despu~s por las otras prácticas, co

rno la respiraci6n controlada, la retenci6n del semen y la me-

ditaci6n. Al despertarse, dicen los iniciados, provoca un ca-
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ior intenso (tapas) , un fuego interior que corresponde a Agni, 

dios de1 fuego. Gracias ai despertar de l.a Kundal.ini, ei ini-

ciado puede ir abriendo ios diversos chakras (ruedas o centros 

que se ubican en l.~nea ascendente, desde el. 

mÜl.adhara, en l.a base del. tronco, hasta el. susumna, en ia co-

ronil.1a, por donde l.a energ~a (serpiente que se ha ido desen

roscando en ei interior del. cuerpo) se 1ibera del. cuerpo, 11.e

vando al. hombre al. Kaival.aya o "l.iberaci6n". 27 

Arthur Avaion 1.1.ama a l.a Kundal.ini "Serpent Power", 

t~tul.o del. 1ibro que dedica a ia expl.icaci6n de esta doctrin¿, 

y en ei que reproduce textos en sánscrito acerca de1 tema. Afi~ 

maque Kundal.a significa "recogido", porque ia energ~a tiene 

l.a forma de una serpiente dormida y enroscada en el. centro 

corporal. más bajo. Kundal.ini es considerada como l.a energ~a 

c6smica y divina en l.os cuerpos humanos. A l.os chakras se l.es 

ha 1.1.amado, afirma el. autor, "centros de fuerza" y "fuego de 

serpiente". Da a conocer que l.os chakras son considerados como 

centros de energ~a que se van abriendo con l.a práctica del. yo-

ga, y representan centros astral.es. Su s~mbol.o es el. l.oto, y 

al. chakra más al.to, que se encuentra en el. ápice del. cráneo, 

se l.e denomina "l.oto de l.os mil. pétal.os", "mientras que a l.a 

Kundal.ini se l.e 1.1.ama "Serpiente de fuego 0 •
25 

Muchos han querido encontrar'una difusi6n de esta 

doctrina en l.as cul.turas prehispánicas, incl.uyendo a Aval.en, 

quien dice que l.os mayas ten~an l.os mismos conceptos y rnencio

' na' corno equival.ente de Kundal.ini ai· dios quiché Huracán, que 
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tiene una sifni~caci6n acu~tica y es uno de 1os dioses crea

dores. En tanto que 1a serpiente es energ~a vita1 c6smica y 

sagrada, s~ encontramos que Kunda1ini tiene un para1e1o con 

1a serpiente sagrada de 1os mayas, pero esta significaci6n 

es universa1, aparece en muchos sitios a1 mismo tiempo, y no 

hay ninguna prueba cient~fica de que proceda de 1a India. Más 

que intentar mostrar un difusionismo de 1as ideas hindúes, 

basándose en un mero para1e1ismo, es necesario destacar que, 

con una mayor e1aboraci6n y 1a riqueza espiritua1 y expresiva 

propias de 1os hindúes, e1 concepto de Kunda1ini corresponde 

a 1a idea de 1os austra1ianos y otros grupos de que 1a serpien

te es e1 veh~cu1o a través de1 cua.1 e1 hombre se vincu1a con 

1o sagrado, y es encarnaci6n de 1a divinidad. Y esto deriva, 

sin duda, de1 hecho de que 1a serpiente cambia de pie1, rena

ce de s~ misma, tiene una energ~a vita1 extraordinaria y tam

bién una energ~a de muerte extraordinaria. Estas cua1idades 

bio1ógicas han convertido, as~. a 1a serpiente en e1 s~mbo1o 

principa1 de trascendencia espiritua1 del. hombre, sea reiigio

so o no, ya que aparece también en l.os sueños de mú1tip1es 

personas, según 1o destaca 1a psico1og~a profunda, significan

do e1 afán de ir más al.1á de 1a natural.eza dada. Y además, 

representa 1as fuerzas de l.a l.ibido que emerge del. inconscien

te, 1a madre devoradora y el. fal.o, entre otras. cosas. 

Esta imagen de l.a transformación que puede ocurrir 

en e1 hombre, y cuya posibi1idad está en todos, corresponde 
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en la India a 1a imagen c6smica de la energ~a sagrada extra

humana, que tambi~n se simboliza con una serpiente, como hemos 

señalado en la Introducci6n a la Segunda Parte. Es decir, que 

Kundalini es ta~i~n la serpiente cósmica que da origen al u

niverso despu~s de cada uno de los periodos de quietud (Prala-

~) ¡ en estos periodos está enroscada en torno a Siva, simbo

lizando el reposo del cosmos. 29 

La serpiente es, as~, en el pensamiento religioso 

universa1, no s61o e1 Maestro de iniciaci6n y el veh~cu1o de 

transformaci6n de1 hombre, sino que simboliza también la e-

nerg~a divina que todo hombre 11eva dentro, adormecida por 1a 

vida materia1 e individua1izada, y que despierta y emerge gr~ 

cias a la áskesis, liberando al hombre de su condición mor-

tal y proporcionándo1e aquello que siempre ha anhelado: 1a in-

mortalidad. As~, a1 mismo tiempo que la serpiente le roba al 

hombre 1a eterna juventud, es e11a el medio para que éste 

trascienda su estado natural y se haga inmortal. 

En 1a re1igi6n maya encontramos muchos de 1os sim

bo1ismos que hemos señalado agu~, y a1gunos otros que tal vez 

s61o aparecen en 1as religiones mesoamericanas, en 1as que, a 

nuestro juicio, 1a serpiente es el principa1 s~mbolo re1igio-

so. 

En su re1aci6n con los hombres, 1a serpiente simbo-

1a capacidad de dar vida de la mujer y el poder engen-

drador del hombre, ya que es la energ~a generadora de1 cos-
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mes de 1a que participan 1os seres humanos, como partes inte

grantes de1 universo arm6nico y divino. Además, 1a serpiente 

está presente en varios ritua1es como veh~cu1o de sacra1iza

ci6n, o como energ~a benéfica o ma1éfica: ritos de purifica

ci6n y de pasaje, ritos curativos, ceremonias agr~co1as y e1 

rito de1 sacrificio, ya que 1a serpiente, que es 1a imagen 

de1 agua, también simbo1iza 1a sangre que, como aqué11a, es 

fuerza vita1 sagrada, e1 a1irnento principa1 que 1os hombres 

ofrecen a 1os dioses. En e1 terreno ritua1, 1a serpiente tam

bién desempeña un pape1 importante en los presagios y agüeros. 

Y finalmente, 1a fuerza sagrada y generadora que 1a 

serpiente representa para 1os mayas, y de 1a que participan 

los grandes dioses de 1a natura1eza tempora1, también a1canza 

a a1gunos hombres, perrnitiéndo1es ingresar a1 terreno de lo 

sagrado e identificarse con 1os dioses, as~ corno ejercer un 

dominio sobre 1os otros hombres¡ o sea que 1a serpiente apare

ce también significando e1 poder humano, entendido como 1a 

adquisici6n o la posesi6n innata de capacidades sobrenatura1es, 

que confieren a algunos e1 derecho a gobernar sobre los otros, 

tanto en e1 terreno socio-pol~tico, corno en el re1igioso, que 

para e11os no están diferenciados. 



VIII 

LA SERPIENTE Y EL RITUAL 

La funci6n principa1 de 1a serpiente en 1os ritos está como 

-s~mbo1o de 1a sangre, como fuerza vita1 en 1as ceremonias de 

ferti1idad y como intermediaria entre 1os hombres y 1os dio-

ses, asociada a1 poder de-transformación o de sacra1izaci6n 

de1 hombre: En cuanto a 1a significación de 1as serpientes 

rea1es, genera1mente se 1as considera portadoras de mú1tip1es 

mensajes de 1os dioses, o sea, que también fungen como inter

mediarias. Además, a1gunas partes de su cuerpo son usadas ca-

mo ta1ismanes y objetos ritua1es, y se emp1ean serpientes en 

1a medicina, a1 mismo tiempo que se cree que varias enferme-

dades son ocasionadas por e11as. 

En 1os ritos de sacrificio 1a serpiente simbo1iza 1a sangre 

que, como e1 agua, es principio vita1 por exce1encia, por 1o 

tanto, lo más preciado que el hombre puede ofrecer a 1os dio

ses para sustentar1os. El ejemplo más c1aro de esta signifi-

cación está en los re1ieves de las banquetas de1 juego de pe-

1ota en Chichén Itzá, que representan el sacrificio por de-

capitación de un jugador-guerrero. Del cuerpo hincado del sa-

crificado emergen seis serpientes realistas y una p1anta, sim 

~ 1 

1 
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bo1izando, todas e11as, 1a vida y mostrando 1a 1iga entre e1 

hombre y 1a natura1eza. 

Con semejante significado, en e1 C6dice Dresde, p. 

3a, se represent6 un sacrificio por extracci6n de1 coraz6n. 

De1 pecho abierto de 1a v~ctima surge una p1anta, en tanto 

que e1 drag6n o serpiente terrestre forma 1a base de 1a pie-

dra sacrificia1, simbo1izando tarnbi~n la sangre que se ofrece 

a 1os dioses (Fig. 43b). 

Ruiz de A1arc6n nos comunica ese sentido de1 ofidio 

en varios conjuros curativos de 1os nahuas, entre 1os que es-

tá e1 que se usaba para sanar 1os ojos: 

A vosotras os digo, una cu1ebra (a 1as venas), dos 
cu1ebras, tres quatro cu1ebras, porque rna1tratais 
assi el espejo encantado (1os ojos) ••• 30 

En otras escenas de sacrificio 1a serpiente ·está 

presente, corno en un vaso de Chiapas de1 periodo C1ásico, 31 

en e1 que 1a v~ctirna aparece desnuda, sentada en el sue1o, rn! 

randa en actitud irnp1orante hacia arriba, hacia 1as fauces de 

una enorme serpiente que rodea 1a escena¡ detrás de1 sacrifi-

cado hay un sacerdote con pie1 de jaguar y un ye1rno de pájaro-

serpiente, que sostiene una antorcha con'una mano, mientras 

que con 1a otra sefia1a 1a frente de 1a v~ctirna. Asimismo, en 

1a este1a 11 de Piedras Negras se representa un sacrificio h~ 

mano entre dos monstruos serpentinos (Fig. 60). 

En 1as ceremonias de ferti1idad, e1 ofidio se asocia a 1as 
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deidades femeninas y a1 fa1o, expresando as~ una de 1as dua

»aades universa1es de su simbo1ismo re1igioso. Tozzer destaca 

e1 hecho de que 1as figuras femeninas con tocados de serpien

tes que aparecen en 1os c6dices, casi siempre están presentan-

do una ofrenda (Dresde,9c, 15b, isa, 22b y 23b) o vaciando una 

vasija, como hemos sefia1ado en 1a Segunda Parte. Los ritos a 

1os que a1uden 1as ofrendas son seguramente ritos de ferti1i-

dad de 1a tierra, que deben haber ocupado un sitio centra1 en 

e1 cu1to maya. 

En e1 Dresde,20a una figura femenina con tocado de 

serpiente parece ofrecer un sacrificio a un personaje con ca-

beza de Mean. La mujer o diosa, que como todas 1as diosas ma-

dres aparece con su serpiente, se vincu1a as~ a sangre y agua, 

1os dos 1~quidos vita1es y preciosos que representan vida y 

ferti1idad. 

Otra funci6n de 1a serpiente en 1os ritos es como 

soporte de ofrendas, simbo1izando 1a energ~a vita1 que se en-

trega a 1os dioses en a1imentos y otra ciase de presentes. En 

e1 C6dice Madrid se dibujan recipientes co1ocados sobre ser-

pientes enroscadas y ofrendas como pescado, ave y cuarto de 

venado (p. 6 a 9) •. En 1os recipientes y bajo 1as ofrendas ap~-

rece e1 signo Kan, ma~z, y encima hay p1antas de ma~z esti1i

zadas, todo 1o cua1 a1ude a ritos de ferti1idad de 1a tierra. 

La misma significaci6n de soporte de ofrendas se ve en e1 ~-

drid, 34, 35 y 36 a y h, y ta1 vez en 52c. En 1as pág±nas 

35 y 36 aparece un sacerdote frente a 1os recipientes que 11e

va e1 atuendo de1 dios D, Itzam Na, y deja caer granos, mien-
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~as que e1 dios F, uno de 1os d±oses na~igudo~, y a,sociado por 

e11o con 1a fecundidad, est4 sentado sobre un s~9no de1 año 

(35a y b) ~ste es un rito de fert±1izaci~n de 1~ t~erra, por 

1o que e1 d:tos o, asociado con 1a 11uvia, apa~ece a1 1ado de 

1a serpiente. En e1 Dresde (26c-28cl hay una serpiente enros

cada en un a1tar que tambi€ln 11eva e1 signo Tun (añ.ol (Fig. 451. 

Estos ritua1es, as~ corno 1os de sacrificio, tienen 

corno sentido e1 ofrecimiento de energ~a vita1 a 1os dioses, 

energ:La que está representada por 1a serpiente y que retorna 

a e11os para mantener, por medio de este c±c1o de ±nteracc±6n 

hombre-dioses, 1a dinámica de1 cosmos. 

En 1a €lpoca actua1 hay ciertos ritos de fert±1idad 

asociados con 1a serpiente, que parecen proceder de 1a ~poca 

preJ'1.spánica: Franz Terrner recogió entre 1os quich~s de Guate

rna1a un ba:t1e que €l1 c1as±fica, entre 1os que 11ama "l:.ufos" o 

"comedias", pero que es, seña1adamente, un r:i:to de ferti1±dad. 

Le 11aman "bai1e de 1a cu1ebra", "bai1e de 1os gracejos" o 

Patzáj, "e1 dob1ar e1 ma:Lz". Todos 1os·bai1adores son hombres 

y 11evan máscaras cómicas, pero uno va vestido de mujer. En 

1a segunda parte de1 bai1e uno de e11os se acerca a una tina-

ja tapada, 1a destapa y sa1e una cu1ebra viva, a 1a que agarra 

por e1 cue11o y se 1a mete en 1a camisa, dejándo1a caer a1 

sue1o. Otros hacen en seguida 10 mismo. En a1gunas versiones 

se dicen muchas obscenidades, por e1 carácter sexua1 de1 rito, 

y se simu1a e1 acto sexua1, haciendo en seguida una f1age1a

ción de unos a otros. Luego sacan tres serpientes más de 1a 
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tinaja y se 1as meten entre 1as ~opas; e1 que est~ d;i:sfrazado 

de mujer se 1a introduce en e1 hu±pi:·1, m:L:entras 1os demiis ha

cen gestos obscenos. 

Antes de1 ba±1e rea1±zan c±ertas ceremon;i:as: e1 bru

jo 1es indica dOnde encontrar a 1as serp±entes; cogen cua1-

quier c1ase de serp±ente, y s± es venenosa, 1e cosen 1a boca 

con un hi1o. Son 11evadas a 1a casa de1 que representar& e1 

pape1 de mujer. A 1a cuJ..ebra 1e 1.1aman "ay qué bon±ta 1a for

tuna", ape1ativo que reve1.a su sentido de dadora de r;i:quezas. 

~stas son 1as ünicas pa1abras en españo1 de1 r±to. Después de 

1.a fiesta se deja escapar a 1as serp±entes vivas. Todos 11e

van chinchines, espec±e de cascabeles que se hacen sonar du

rante el.. bai1e3~ que pueden corresponder a 1as· tz±tz±ni11i 

nahuas, campani11as que portan a1gunos d±oses. 33 

~ste es e1 único r;i:to que hemos encontrado donde 1a 

serpiente tiene un manifiesto sent±do de fa1o, ya que en 1os 

otros contextos aparece como pr;i:nc±pio femen±no o como fert±

lidad en genera1, en asociaci6n con el agua o 1os dioses de 

la 11uvia. Pero un so1o ejemp1o nos basta·para corroborar que 

la serpiente es tamb±én entre 1os mayas princ±p;i:o mascu1ino, 

como ocurre en casi todas 1as re1i:giones. 

El Baile de la culebra es seguramente un rito que 

se realizaba en la época prehispánica. Su nombre, "e1 doblar 

del.ma~z" alude a un momento del cic1.o agr~coJ..a que parece 

venir desde entonces y en e1 que se dobla e1 tallo de 1a p1an

ta cuando la mazorca está ya madura, para evitar que el.. agua 
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penetre o que sea comida por 1os pájaros. Se rea1iza para po

der dejar más tiempo ia mazorca en 1a p1anta y conservar1a 

mejor. 

E1 rito de 1os quichés se re1aciona con 1a ceremonia 

prehispánica náhuat1 11amada Atama1cua1izt1i, "Comida de ta-

ma1es de agua", que tenía e1 mismo sentido de propiciar 1a 

ferti1idad,. y que se describe en 1os "Primeros memoria1es" de1 

C6dice matritense de1 Rea1 Pal.acio. E1 rito consist:ta en po-

ner una vasija grande 11ena de agua, en 1a que se co1ocaban 

muchas serpientes y ranas, del.ante de T1ál.oc. Entonces 1os ma-

zatecas (gente de1 barrio de Mazat1án en Tenochtitl.an): 

A11í se atragantaban de cul.ebras, vivas aan, cada 
uno 1a suya, y J.as ranas: s61o con 1a boca 1as a
trapaban, no con J.a mano, sól.o con l.os dien~es 1as 
aferraban para cogerl.as en aque11a agua que estaba 
del.ante de Tl.á1oc. Y se andaban comiendo 1as cul.e
bras 1os mazatecas mientras andaban bai1ando. Y e1 
que primero acababa de engu11irse l.a cul.ebra, 1ue
go da gritos, dice ¡Papa! ¡Papa! Y hacían rodear 
en procesión e1 temp1o y daban su gal.a a 1os que 
habían tragado una cul.ebra.34 

La fiesta se rea1izaba cada ocho afios y se comían 

tama1es 1avados sin chi1e, sa1, cal. ni tequesquite. Tenía co-

mo fina1idad dejar que descansara el. maíz y se rejuveneciera. 

En otros ritos agríco1as nahuas también figura l.a 

serpiente: en J.a fiesta de Izca1i, "Retofio, crecimiento", a-

socipda con e1 maíz, cazaban cu1ebras, l.es quitaban 1as cabe

zas y las arrojaban al fuego; luego las comían los viejos. 35 

Y el. la fiesta de Hueipacht1i, "ofrecían tamales y unas cule

bras hechas de semilla; y.los-enfermos de las bubas las comían 
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para sanar", 36 ya que l.as bubas eran una enfermedad produc±-

da por l.a energ~a mágica del. agua: l.os que mor~an de el.l.a, i

ban al. para~so de Tl.ál.oc. 

Otros ritos mayas en l.os que ±nterven~an serpientes eran l.os 

de purificaci6n con ruego, que real.izaban l.os mayas de Yucatán, 

y l.a ceremonia de pubertad en el. mismo grupo. 

Dice l.a Rel.aci6n de Val.l.adol.id, descr±b±endo el. pri-

mer rito, que el. Ah Kin ("el. del. Sol." l 

••• l.l.evaba un hisopo, atado a él. muchas col.as de 
v~bora y cul.ebras ponzoñosas, y l.l.evándol.e el. mo
nacil.l.o una j~cara del. vino que usaean, mojaba con 

aquel. hisopo, y por todas cuatro partes del. fuego 
hac~a sus ceremonias y rociaba con él. l.as brasas y 
l.uego mandaba l.e quitasen l.os al.pargates y entraba 
por encima de l.a brasa rociando, y tras él. toda l.a 
procesi6n y de indios, y pasaba este al.quin (ah 

kin) sin se hacer mal. al.guno.37 

Este rito revel.a l.os poderes sobrenatural.es que ad-

quir~an l.os sacerdotes y en él. aparece un el.emento serpen-

tino, el. cascabel. de l.a tzabcan, porque l.os poderes transfor-

madores de l.a serpiente se asocian con l.a transformaci6n de 

l.os sacerdotes al. contacto con l.o sagrado. 

Ciudad Real., seguramente basándose en esos ritos, 

nos dice, refiriéndose a Yucatán, que hab~a v~boras muy ve-

nenosas y que: 

Tienes éstas en l.a col.a unos como cascabel.es, de l.os 
cual.es usaban: l.os·-sacerdotes de l.os ~dol.os en sus ce
remonias y sacrificios.38 
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As~, seguramente era 1a tzabcan 1a serp±ente cuya 

co1a se usaba como hisopo en diversas ceremonias. Esto se co

rrobora con a1gunas representaciones de 1os códices, por ejem-

p1o, en e1 Madrid 60c, 100d dos veces, 106a y 111b, 1a serpieu 

te Crota1us aparece como hisopo en 1a mano de1 dios D. 

También se usaba e1 hisopo de co1as de tzabcan en 

1a ceremonia de pubertad, ia más importante de1 cic1o de v±

da,. ya que a través de e11a e1 joven ·dejaba de ser niño para 

adquirir 1as responsabi1idades de1 adu1to. Era una ceremonia 

de 
0

pasaje, en tanto que e1 joven empezaba, a partir de e11a, 

a formar parte de 1a comunidad re1igiosa. As~, se trata tam

bién de una transformación en e1 hombre; de una muerte segui-

da de un renacimiento, 10 que exp1ica 1a presencia de1 s~mbo-

1o serpentino de transformación. Dice Landa que e1 sacerdote 

11evaba: 

•.• un hisopo en 1a mano, hecho de un pa1o corto muy 
1abrado y por barbas o pe1os de1 hisopo ciertas co-
1as de una cu1ebra (que sonl como cascabe1es .•• 39 

Con este hisopo e1 sacerdote bendec~a a 1os mucha-

chos, que despu~s eran purificados con agua. 

Entre 1os mayas actua1es no hemos encontrado ningGn 

rito semejante, pero 1a serpiente, como veremos en el Cap~tu-

1o IX, aparece como veh~cu1o de sacralización en 1as inicia-

cienes de los brujos, 1o que asocia a estos ritos con los de 

purificación con fuego que hemos mencionado. 
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En cuanto a 1os ritua1es curativos, tanto en 1a época prehis

pánica como en 1a actua1idad, aparece frecuentemente 1a ser-

piente, ya sea curando 1as enfermedades o causándo1as. 

En 1os remedios contra 1as mordeduras de serpiente 

interviene e1 e1emento mágico, y casi siempre son curadas por 

medios sobrenatura1es. Se pensaba que quienes pod~an sanar a 

un hombre :mordido por una serpiente, eran aque11os que hab~an 

1ogrado "encantar1as". Seg'lln Landa, hab~a "indios que con fa-

ci1idad toman unas y 1as otras ¿se refiere a 1a tzabcan y a 

1a taxincha!!7 sin recibir de e11as perjuicio"~º y 1a Re1aci6n 

de Mérida asienta: 

y antiguamente, en tiempo de su genti1idad, prg 
curaban guarecerse de esta ponzoña con conjuros y 
encantamientos, que hab~a grandes encantadores y 
ten~an sus 1ibros para conjurar1as y encantar1as, 
y estos encantadores, con pa1abras que dec~an, en
cantaban y amansaban 1as cu1ebras ponzoñosas, y 1as 
bog~an y tomaban con 1as manos sin que 1es hiciesen 
ma1 ninguno.41 

Es notab1e 1a referencia a 1ibros mediante 1os cua1es 

se conoc~an 1os conjuros contra 1as serpientes¡ quizá en a1gu-

nos c6dices se registraron 1as f6rmu1as mágicas referentes a 

esos casos. L6pez Cogo11udo, por su parte, refiere que: 

También hay indios hechiceros, que con ensa1mos cu
ran á 1os mordidos o picados de v~boras y cu1ebras, 
que hay infinitas de cascabe1, 1os cua1es rabian y 
se ies pudren 1as carnes, y mueren. En orden a es~ 
to, me pareci6 referir aqu~ un caso, que dice antes 
aver1e sucedido ¿-a Pedro Sánchez de Agui1ar, a 
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quien está repitiendo textua1mente/. Yo tuve preso 
{refiere) a uno de1 pueb1o de Tezoc, gran id61atra 
encantador, que encantaba, y cog~a en 1a mano una 
v~bora 6 cu1ebra de cascabe1, con ciertas pa1abras 
de 1a genti1idad, que escrib~ por curiosidad, que 
no son dignas de pape1, y tinta {ne forte) basta 
decir que en e11as se invoca al demonio, y pr~nci
pe de 1as tinieb1as.42 

Desgraciadamente no fueron consignados 1os conjuros, 

pero por 1o dicho por L6pez Cogo11udo, se hac~a a1usi6n a1 

dios de1 inframundo, por 1o que probab1emente estos "encanta

dor.;,s" eran 1os brujos iniciados a través de 1a serpiente, y 

quizá e1 rito descrito tenga a1go qué ver con esas ceremonias 

de iniciaci6n. 

L6pez Cogo11udo está repitiendo textua1mente a Pe

dro Sánchez de Agui1ar, pero no copia parte de 1a referencia 

de éste que dice, después de mencionar e1 efecto de1 veneno de 

las v~boras de cascabe1: 

••• y e1 remedio que 1es di, por aver1o oido, es que 
bevan escrementos de hombre, o e1 zumo de 1imones, 
o 1es pongan 1uego en 1a picadura e1 siesso de vn 
aue de 1as nuestras viua, hasta que 1es chupe 1a 
ponzofia de 1a v~bora, y 1a ga11ina muere 1uego, y 
1e pongan otra y otra.~3 

La receta era seguramente común en Mesoamérica, pues 

Hernández dice que 1os mexicanos: 

Curan 1as mordeduras de todas 1as·serpientes que 
tienen cascabe1es con excremento humano, tomado 
en dosis de dos onzas con una cantidad convenien
te de agua, o ·con piciet1 ¿tabacg/ mascado-y ap1i
cado a 1a herida, y también con hojas de hoitz ma
maxca11i, mu~ común en este nuevo mundo, machacadas 
y ap1icadas. -4 

' .. 
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Los remedios, como vemos, tienen mucho de mágico: 

en la Primera Parte hemos señalado c6mo hoy generalmente se 

ofrece una gallina a los dioses a cambio de la vida de un hom-

bre, cuando éste ha enfermado por la pérdida de su alma, por 

lo que tal vez en este caso la gallina también haya tenido 

ese sentido. 

Los chort~s actuales consideran a la flor de amate 

como un talismán poderoso-para obtener éxito en el amor y en 

los negocios, as~ como protecci6n contra los hechiceros e in-

vulnerabilidad a los daños. Dicen que también da poder para 

dominar a los animales, incluyendo a las serpientes veneno

sas. 45 O sea, que también hoy se cree entre los mayas que hay 

manera de "encantar" a las serpientes. 

Otra substancia para curar mordeduras de v~bora es 

el agua utilizada por una mujer para lavar su cuerpo, espe-

cialmente la vagina, si ha tenido hijos, porque es "muy fr~a". 

El enfermo debe beberla. 46 

En cuanto a los remedios vegetales, Fuentes y Guz-

mán habla de una ra~z llamada "de la estrella", muy amarga, 

que serv~a de ant~doto contra la mordedura de v~boras y otros 

animales ponzoñosos, además de sanar "a los tocados de aire, 

de fr~os y calenturas, pasmo y otras enfermedades". Dice que 

la virtud de esta ra~z fue descubierta en Costa Rica, ~uando 

un indio vio a dos serpientes que peleaban y se mord~an. En 

algunos momentos se apartaban y se refregaban una hierba lle

vándosela a la boca, para después volver a la batalla. El in-
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dio 1oca1iz6 ia hierba y 1uego ia dio a beber a una persona 

mordida de v~bora que san6. 47 

Curiosamente, en Tepozt1án, More1os, nos refirie-

ron 1a misma anécdota, sin variaciones, que, según dicen, con-

taba un hombre de Oaxaca, 1o que expresa que e1 re1ato fue 

común a muchos pueb1os y ha trascendido hasta 1a actua1idad. 

Quizá se trate de a1guna de 1as p1antas mencionadas por Her-

nández como r.emedios contra 1as mordeduras de serpiente, corno 

la coapatli tepexicense, acat1anense o yancuiy1anense, de a-

cuerdo con el sitio de donde proced~a, cuya ra~z machacada y 

untada cura e1 do1or de cabeza, la mordedura de serpiente y 

purga, 4 S o sea, que tiene casi las mismas v±rtudes que la ra~z 

mencionada por Fuentes y Guzmán. 

Hay en los textos varias referencias a las boas que, 

a pesar de no ser venenosas, pose~an poder, pues hipnotizaban 

a sus v~ctimas. Dice Fuentes y Guzmán que a un tal Juan G6mez 

se 1e apareció "una feroc~sima y crecida serpiente, de incom-

parable grandeza, que con su vista 1e dej6 turbado y 11eno de 

susto". 79 Y Ciudad Rea1 refiere que en Yucatán hab~a unas cu-

1ebras muy grandes: 

•.. que con s61o el anhélito y reso11o detienen y 
atraen a s~ un conejo y aun un venado, y que desta 
manera cazan y se sustentan, y afirman que si con 
una espada y otra cosa aguda les cortasen este anhé-
1i to, que luego reventar~an, y que esto ha ya suce
dido. SO 

Fuentes y Guzmán dice que aturden a la v~ctima con 

un vaho y luego 1a sofocan, 1a cubren de baba y la tragan.si 

- -por esa facultad, 1a boa era otra de 1as serpientes 
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sagradas en e1 mundo mesoamericano, quizá e1 mode1o de 1as 

grandes serpientes sin cascabe1es que aparecen en a1gunas re

presentaciones de 1os códices. 

En 1as descripciones de varias otras serpientes en 

1as fuentes co1onia1es se seña1an poderes y cua1idades fantás-

ticas, como 1as de 1as 11amadas tepu1cuat ("serpiente fa1o"), 

de co1or p1ateado, que "admírase como monstruo con dos cabezas 

una en cada término o extremidad de su cuerpo, sin demostra

ci6n de co1a: excrementa y engendra por 1a mitad de1 cuerpo": 

no se 1e ven 1os ojos: es de pie1 tan 1ustrosa que parece un-

gida con aceite. No muerde ni ataca, pero si a1guien va a "e-

jercitar a1guna necesidad corpora1 en e1 campo o en 1os so1a-

res de casas antiguas", se introduce por "1a parte de1 ·intes-

tino (de donde tiene e1 nombre)", a1argándose hasta quedar 

muy de1gada para introducirse mejor~ E1 remedio es poner a1 

paciente sobre un recipiente con 1eche ca1iente, ya que e1 

o1or atraerá a 1a serpiente y 1a hará sa1ir. 52 

En esta acusaci6n a 1a serpiente interviene ya una 

superstici6n europea muy común, que pervive hasta hoy no s61o 

en 1as comunidades indígenas, sino en todas, de que 1as ser

pientes beben 1eche. Se dice que cuando una mujer está arnarnan-

tanda, 1a serpiente 11ega y mama en sus senos, mientras mete 

1a co1a en 1a boca de1 niño para entretener1o. Esta acci6n, 

imposib1e para cua1quier serpiente, pues no tienen 1abios 

f1exib1es para mamar y no pueden tomar 1eche porque enferman, 53 

se ha atribuido a muchos tipos de serpientes en México, y 1a 
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superstici6n fue tra~da por los españoles. Surgi6, como hemos 

señalado en la Introducci6n a esta Parte, por la asociaci6n 

simb61ica de la serpiente con lo ·femenino. 

Continuando con las enfermedades, entre los grupos 

mayanses de hoy hay una llamada xi'el o kernel, "espanto de cu-

lebra". Se cree que el espanto es una conmoci6n o miedo súbito 

que ocasiona la pérdida del alma. Los hombres se enferman de 

esto al ver a la serpiente porque es fr~a, o ocasiona, por es

to mismo, el paludismo. 54 Esta idea debe haber sido común en 

la época prehispánica: Sahagún dice que la culebra tetzauhc6at1, 

de pecho y cuello colorados,mata con espanto, porque el que la 

55 ve, se muere. Y los chort~s hablan de "susto" causado por 

una culebra a la que llaman p'a'p-ar u-men. 56 Mencionan tam-

bién el "aigre" de culebra, resultado de un encuentro con una 

serpiente venenosa o de su mordedura. 57 

Los tzotziles curan las mordeduras de serpiente o 

el espanto de culebra con oraciones, en primer lugar, en las 

cuales nunca se menc1ona el nombre de la serpiente porque pue-

de aparecer. Se dice ts'unún, kobol, nombres del colibr~ y 

otro pájaro, que son animales buenos del 'Anjel. En estas ora-

cienes se pide a dichos animales 

ciente cure al volver su alma al 

que se vayan para que el pa-

58 cuerpo. 

Pero los tzotziles sanan también las mordeduras de 

serpiente con tabaco, ajo, ma~z "de zorro" y aguardiente. 59 

S61o hay una que no se puede curar, la del chan'ok'ni, "cua-

tro narices" o nauyaca, porgue "'es más fuerte", mientras que 
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l.as otras son "compañeras dd brujer.!.a" y se curan iguai. 60 

Entre 1.os chontal.es de Tabasco se cree que es muy 

pel.igroso que cerca del. que ha sido mordido por una serpiente 

est~ una mujer embarazada, pues si l.o ve, ~l. rnuere. 61 El.1.o 

parece irnpl.icar que 1.a fuerza mágica que emana 1.a mujer ernba-

razada, que se considera en general. pel.igrosa para 1.os niños 

pequeños y para 1.os adul.tos en ciertas ocasiones, aumenta l.a 

fuerza del. veneno de ].a-serpiente. Los tzotzil.es consideran 

tarnbi~n que 1.as serpientes se paral.izan ante una mujer embar2 

zada; y se dice que cuando l.os hombres quieren cazar una ser-

piente, 1.l.aman a una mujer en ese estado. La magia para ahu-

yentar a 1.as serpientes es contar sus trece rayas o manchas 

(todas 1.as tienen, seg6n 1.os tzotzil.es), y para l.as mujeres 

encinta es más fácil., pues 1.a serpiente se paral.iza. 62 

Pero as~ corno el. ofidio causa enfermedades, es rem~ 

dio eficaz para otras. Dice Fuentes y Guzmán que "muertas l.as 

quitan el. cascabel., porque dicen,tiene virtud contra la fas

cinacilSn".93 

Los chort.!.s creen que los remedios elaborados a ba-

se de serpientes curan las enfermedades venéreas y alivian 

los dolores en el. pene, por la semejanza entre la serpiente 

y este ISr_gano. 64 Tratan las enfermedades venéreas espolvorea!! 

do sobre l.os alimentos carne mol.ida de serpiente de cascabel._ 

o de coral.il.l.o durante cuatro d~as. Se usa parte de la cabeza 

y parte de la col.a; se arranca la piel. y la carne de tuesta 

_hasta que se seca, para después mol.erl.a. 65 Pero si se está 
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sano y se come serpiente, se contraerán en seguida 1as enfer

medades que se curan con e11a. 66 

En re1aci6n con otros grupos mesoamericanos, Hernán

dez seña1a que en M~xico se usaba 1a teuht1acozauhqui {"amari-

11enta"), "señora de 1as serpientes" para curaciones: con 1os 

co1mi11os se punzan e1 cue11o y 1a nuca para curar do1ores de 

cabeza; con 1a grasa untada se curan do1ores de cua1quier pa~ 

te de1 cuerpo. Deshace tumores, y atándose a1 cue11o su cabe

za, a1ivia 1as enfermedades de 1a garganta y 1as fiebres. 67 

De esta serpiente se decía que e1 veneno era tan poderoso, que 

no s61o mordiendo, sino también s61o con e1 contacto, rnataba. 68 

Y 1os triques de Oaxaca dicen que para curar 1a hin-

chaz6n de1 cuerpo se come carne de víbora de cascabe1, pero si 

se come esta carne sin estar enfermo, se contraerá e1 rnai, 69 

como aseguran 1os chortís. 

Fuentes y Guzmán menciona una enfermedad, de 1a 

que hab1an también otros cronistas, que 11arnaban cumatz, "cu-

1ebra": 

A 1os que acomete -dice- se retuercen y dan vue1cos 
a1 movimiento, corno 1a cu1ebra hace dentro de sus 
cuerpos aque1 humor, diciendo a1 quejarse en sus 
do1ores ¡cumatz! ¡cumatz! mas no mueren de1 ac-
cidente ni 1es dura muchos días, y no se ha visto 
que persona de otra generación, espafio1, mestizo ni 
negro, 1e haya dado semejante accidente.70 

Y era enfermedad s61o de indios porque se origin6 

como un castigo: 1as indias se comían a sus hijitos, dice 

---Fuentes y Guzmán, por 1o que un franciscano 1as amenaz6 di~ 



326 

ci~ndo1es que se 1es convertir~an en cu1ebras y 1es destroza

r~an 1as entrafias. Una india se bur16 y se comi6 a su beb~, 

por 1o que en 1a noche 1e dieron horrib1es do1ores como se 

parto que 1e duraron tres d~as, a1 cabo de 1os cua1es empez6 

a arrojar grandes y deformes cu1ebras. Luego muri6 de1 espan-

to y sufrimiento. 

Es posib1e que esta 1eyenda haya surgido, as~ como 

1a de 1a cu1ebra tepu1cuat que se introduc~a por e1 ano, de1 

hecho de tener parásitos intestina1es y no entender c6mo se 

hab~an introducido en e1 cuerpo. 

Quizá de 1a ~poca prehispánica proceda 1a creencia 

de que 1os brujos env~an una enfermedad que consiste en 1a in-

troducci6n de anima1es perniciosos en e1 cuerpo, pues 1a men

ciona Núñez de 1a Vega en e1 sig1o XVII. 71 La encontramos hoy 

tanto entre 1os mayas de Yucatán como entre 1os grupos de 1as 

tierras a1tas de Chiapas y de Guatema1a (chort~s, tze1ta1es, 

tzotzi1es, etc.). Los chort~s dicen que un brujo env~a en fer-

ma de viento ma1o un sapo, cu1ebra o insecto que se introducen 

en 1a v~ctima. 72 Los mayas de Yucatán piensan que por medio 

de varios anima1es, que son sus a1iados (a1akob), "favoritos 

persona1es" o "anima1es domGsticos" 1os brujos env~an 1a enfeE 

medad. Estos anima1es vienen de1 inframundo a travGs de 1os 

cenotes, por 1os que han de bajar 1os brujos a1 morir. Uno de 

e11os es 1a hoonob, serpiente de co1or amari11o dorado que 

produce 1a muerte a quien se ponga un sombrero a una sanda1ia 

sobre 1os cua1es e11a se arrastr6. 73 
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Y Ho11and reproduce las palabras m~gicas pronuncia-

das por el hechicero para introducir una nauyaca en el cuerpo 

de su enemigo: 

Trece diablos, 
trece dioses de la muerte, 
una culebra amarilla 
una culebra verde 
una vez las mando 
nueve veces las mando 
una culebra pintada 
nueve culebras pintadas 
una culebra de cuatro narices 
nueve culebras de cuatro narices 
una culebra de cola negra 
nueve culebras de cola negra 
una ponzoña 
nueve ponzoñas 
••• 74 

Las víctimas de este hechizo, dice Holland, experi-

mentan terribles dolores en el est6mago que, complicados con 

otros síntomas, producen la muerte. 

Los animales introducidos ocasionan también tumo-

res, y cuando una mujer tiene un aborto al principio del emba-

raza, se cree que llevaba una animal en vez del feto, a causa 

de un hechizo del pukuj. 75 

Los tzotziles de San Pedro Chenalh6 llaman a esta 

enfermedad poslob, majbenal y tok'aalté (intrusi6n de fuego 

que causa tumores) y dicen que sus síntomas son fiebre, dolor 

de cabeza, disnea y sensaci6n de mordedura en el est6mago. 

También le denominan oxlahun (trece) , pµes son trece (número 

maligno por excelencia) los animales que se colocan en el cuer-

po de la víctima: serpientes venenosas, hormigas, avispas y 

alacranes, que se acompañan de zacate espinoso. Pueden intro-
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ducirse tambi~n cachorros de perro, 1echones, armadi11os, ra

nas, sapos y ratas. 76 

Dice e1 informante de Guiteras que cuando "curaba 

cu1ebra" (intrusi6n de serpientes en e1 cuerpo), sofi6 que co

m~a cu1ebras y por eso dej6 esa ocupaci6n, pues muchos curan-

deros mueren por esa causa: 

Porque soñé ma1 dejé 1o de 1a cu1ebra. Todo 1o de 
la cu1ebra es hechicer~a. De Antigüedad 1os dioses 
eran brujos.77 

Con esto estS expresando que 1os dioses estaban re-

1acionados con 1a serpiente, anima1 que, por e11o, es distin

to de 1os demSs: es energ~a sagrada, ya sea ma1éfica (de1 dios 

de 1a muerte o de 1as trece potencias malignas) o benéfica (de 

los dioses de la ferti1idad) • 

Por otra parte, en todo e1 Srnbito mesoamericano 1a serpiente 

estS 1igada a los presagios y agüeros. Un ejernp1o de 1os ma

yas antiguos de Guatemala nos 1o da .Fuentes y GuzmSn: si en-

cuentran una serpiente en e1 camino, se detienen a pe1ear 

con e11a, aunque sea muy venenosa, y luchan hasta matar1a, 

porque si no 1a matan creen que les sobrevendrS a1gún ma1; P2 

ro si 1a matan piensan que tendrán gran éxito en e1 negocio 

a1 que se dirig~an, y en todo lo que hagan; asimismo, creen 

que vencerSn a sus enernigos. 78 
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Entre 1os mopanes y k'ekchj'.s actua1es, e1 soñar 

con vj'.boras presagia 1a muerte para a1guno de 1a fami1ia, 

porque 1a vj'.bora se asemeja a 1as cuerdas con 1as que se ba

ja e1 ataOd a 1a fosa. 79 

Pero asj'. como presagia 1a muerte, anuncia 1a vida 

y protege e1 hogar, como en Grecia: si una mujer sueña con 

una. serpiente cree que está embarazada, "aunque 1a soñadora 

sea una vieja setentona". Los achís, quichés, cakchique1es, 

pokomames, pipi1es y popo1ocas creían y creen que si se en-

cuentra una serpiente dentro de 1a casa no se debe matar, 

porque es 1a protectora de1 1ugar. Si 1a matan, morirá e1 

dueño. 80 

Los actua1es triques de Oaxaca y 1os nahuas anti-

guos también piensan que encontrar una serpiente es presagio 

de muerte, 1o que nos reve1a que se trata de una creencia me-

soamericana prehispánica que se ha conservado hasta hoy, 

y que obviamente se basa en 1a idea de que 1a serpiente es 

1a encarnación del dios de 1a muerte. 81 

En síntesis, podemos decir que de acuerdo con 1a 

idea centra1 de que la serpiente simbo1iza 1a energía vita1 

del cosmos, en 1os ritos la encontramos representando 1a san-

gre, que fue considerada por los mayas como aque1lo que ha

ce a 1os hombres estar vivos, por 1o que constituyó el prin-

cipa1 a1imento de 1os dioses; así, el sacrificio humano y de 

animales fue e1 rito principal en el culto maya, Y en este 

f 1, 
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aspecto de 1a re1ig±6n, tamb~~n 1a serp±ente es e1 s~mbo1o 

fundamenta1. 

Otros ritos en 1os que aparece 1a serpiente con 1a 

misma significaci6n son 1os agr~co1as, que buscan propiciar 

1a ferti1idad de 1a tierra para obtener buenas cosechas¡ en 

estos ritos 1a serpiente se asocia a 1as figuras femeninas 

por su poder generador, a1 maíz por ser e1 sustento básico 

de 1os mayas, y a1 fa1o engendrador. Los bailes en 1os que 

se simula e1 acto sexua1 con serpientes que 1as figuras fe

meninas se introducen en el hu;i:-pi1, pueden asociarse a 1os 

ritos de magia simpatética que 11evan a cabo 1os campesinos 

la noche anterior a 1a siembra de1 ma~z: tener re1aciones 

sexua1es con sus esposas para ir a1 campo plenos de energía 

fecundante que transmitirán a 1a tierra. 

Por sus poderes de transformaci6n (cambio de piel) 

que se asocian a 1a muerte y el renacimiento ritua1es, la 

serpiente está también vincu1ada a 1os ritos de purificación 

y de pasaje. En e11os se usaban los cascabe1es de la tzabcan 

como hisopos con los que se bendec~a a los participantes, qui 

zá considerando estos cr6ta1os como talismanes cargados de 1a 

energía sagrada de la serpiente. 

Como el ofidio encarna una armon~a de contrarios: 

vida y muerte, los mayas consideraron,y consideran, que es

tos animales están cargados de energías que provocan enferme

dades, así como de fuerzas que curan otras. Es decir, la ser

p.iente no só1o es un símbolo plástico o ver:.ba1, si.no que el 
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anima1 rea1 se considera dotado de poderes sob~enatura1es. 

Los remedios contra 1as mordeduras de serpiente siempre t±e

nen un e1emento mágico y deben ser usados por aque11os hom-

bres que tienen e1 poder de encantar1as¡ inc1uso se d:i:ce que 

en 1a antigüedad hab~a 1ibros donde se registraban 1as f6rmu-

1as mágicas para 1ograr este fin, de 1as cua1es no ha 11ega-

do ninguna hasta nosotros porque 1os españo1es 1as considera

ron demasiado demon~acas para·ser reg±stradas. 

Pero 1as serpientes no só1o provocan enfermedades 

con su mordedura, sino que causan "espanto de cu1ebra" con 

su so1a presencia, enfermedad muy común entre 1os grupos ma

yanses que también só1o puede ser curada por 1os chamanes y 

hechiceros. 

La serpiente tiene, además, una marcada significa

ci6n sexua1; hay serpientes que se introducen en e1 cuerpo, 

y en re1ación con 1as mujeres, hay a1gunas que maman su 1e-

che cuando está amamantando; pero una mujer embarazada posee 

un poder gue para1iza a 1as serpientes o que aumenta 1a fuer-

za de1 veneno en a1guien que ha sido mordido. 

Y como remedi:o, 1a serpiente se ut:i:1i:za sobre todo 

en enfermedades de tipo sexua1, por su energ~a vita1 y su 

forma fá1ica, de acuerdo con 1a creencia de una "cura por e1 

semejante" que fue y es común entre 1os mayas. Pero es tan 

poderosa, que si a1guien toma o se ap1i:ca esos remedios sin 

tener 1a enfermedad, 1a contraerá en seguida. 

Los ofidios también forman parte de 1os seres que 

'i 
! 
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un brujo, por medio de hechicer~a ma1igna, introduce en e1 

cuerpo de un enemigo, creencia que encontramos en muchos gru-

pos mayanses actua1es y que proviene de 1a ~poca prehispáni-

ca. 

Fina1mente, dentro de todo e1 universo de seña1es 

que 1os dioses env~an a 1os hombres, a trav~s de sueños o de 

apariciones extrañas, figura 1a serpiente, anunciando 1a vi-

da (un embarazo) o 1a muerte, ·1o que nos muestra nuevamente 

su ambiva1encia simb61ica. 

1 

1 

1 

1 
. ! 



IX 

LA SERPIENTE Y EL GOBERNANTE 

La asociación de la serpiente y e1 gobernante supremo se en

cuentra tanto en las artes plásticas corno en las fuentes es

critas coloniales, y aunque parece reducirse a los mayas pre

hispánicos, ya que a partir de la Conquista no hubo ya sumos 

gobernantes mayas, en la Colonia y en la época actual encon

tramos a la serpiente relacionada con los hombres poderosos 

de las comunidades ind~genas, los chamanes y los brujos, los 

naguales, quienes siguen manteniendo viva la tradición prehi~ 

pánica de que el gobernante ha de ser un hombre superior, con 

poderes sobrenaturales otorgados por los dioses a través, por 

10 general, de una serpiente ct6nica, y predestinado a ocupar 

ese sitio en la comunidad. Pues aunque el cristianismo inten

tó confinar a la serpiente al inframundo para que se limitara 

a encarnar al dios de la muerte y a los poderes del mal, toda~ 

v~a es el gran monstruo celeste y terrestre productor de la 11g 

via; todav~a encarna a la lluvia misma; todav~a es genio pro

tector de la casa y encarnaci6n de la fertilidad, y todav~a es 

poderoso remedio para curar enfermedades, entre otras cosas. 

Por esta ambivalencia de la serpiente entre los ma

yas, y por los notables paralelismos entre los halach uinicoob 

prehispánicos y los brujos coloniales y actuales, en cuanto a 

su re1aci6n con la serpiente, hemos incluido a ambos en este 

cap~tulo. 



334 

Tal vez los antiguos ~ayas hay~n pensado que desde 

su nacimiento 1os gobernantes estaban ya 1:i:gados a la serpien

te, pues en los textos indígenas colonra1es encontramos refe -

rancias como ~sta: 

Allí fue concebido y naci~ el Sefior Huntoh Ah Pozot
zrl, por obra de sus encantamientos. Lo reci·bi6 Chi
mal Acat y le dieron e1 sitial, el banco, el dosel 
y el trono de Ahpozotzi1. No naci6 de mujer, 10 en 
centraron las culebras, lo encontraron los cantíes 
¿-canti1es_7, cuando cantaba la codorniz.82 

Además de expresarse aquí la :i:dea de nacimiento mila 

groso que, a nivel universal, aparece referrda a los grandes 

hombres, quizá esté también la de que el hombre predestinado 

para gobernar, desde su nacimiento recrbxa el poder y la sabi-

duría requeridos para ello a través de la serpiente que, como 

emisaria de las profundidades de la tierra, se presentaba ante 

los hombres destacados. Las representaciones plásticas de los 

periodos Clásico y Posclásico en las que 1os gobernantes están 

siempre rodeados de serpientes y acompañados por los dioses 

serpentinos, parecen expresar que este ser, símbolo de la ener 

gía vital del cosmos, infunde sus poderes a quienes han de re-

gir a la comunidad. 

La serpiente como símbolo de poder humano surge des

de el periodo Protoc1ásico en el área maya, en el estilo de 

Izapa, ya que la cabeza de drag6n (en la que se integran ele-

mentes de ave, lagarto y jaguar) aparece formando parte de los 

atavíos de personajes que verosímrlmente son gobernantes o sa

cerdotes. En Kaminaljuyü la vemos en los tocados (estelas 5 y 

11) y en los cinturones (estelas 1 y 11). Representaciones si-
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mi1ares aparecen en San isidro parada (este1a 3t y en Bi1bao 

(_este1a 4 2) • 

Estas obras parecen inrciar la tradrci6n de asociar 

a1 gobernante con un s~bolo an:CTna1 de carácter predominante-

mente serpentino, tradici6n que se conti:nuará en la cultura 

maya, en la cual encontramos a la serpiente no s61o en los 

atavíos de los mandatarios, sino también en los principales a 

tributos de poder: 1a barra ceremonial, el bast6n ceremonial 

y el cetro maniquí, que se representan en buma parte de las 

estelas, dinte1es y láprdas del periodo Clásico. 

Lo.6 a.;Ca.v.Co.6 

En el vestuario de los gobernantes se representa frecuenteme!!_ 

te a las serpientes. ~stas pueden estar formando parte del t~ 
c. 
?ado, al lado de otros elementos·, en el que casi' siempre hay 

plumas, o pueden formar yelmos (todo el tocado es una cabeza 

de serpiente con plumas), como en varios dinteles de Yaxchi 

lán, en la estela 3 de Itzimté (Fetén); la estela 4 de Po1o1 

y la estela 12 de Piedras Negras. Y encontramos a la serpien

te en diversas formas en el tocado en: la estela 4 de Copán 

(cuatro cabezas de serpiente en las cuatro esquinas del toca-

do, que pueden representar a los cuatro dragones celestes o a 

1os cuatro Chaques); dos serpientes a los lados de una cara 

central que lleva círculos alrededor de los ojos, como Tláloc: 

personajes en las jambas del Templo de la Serie In:i'cia1 de 
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Xca1umk.in (Ro1actun) en 1a regi6n Puuc¡ varias este1as de Ca

:ia-kmu1, Campeche, entre otras obras. 

En 1os c6dices no hemos ha11ado personajes que pu-

dieran ser gobernantes con tocados de serpientes, sino que e~ 

te tipo de tocado aparece en 1as figuras de diosas, y genera~ 

mente en 1as que presentan una ofrenda o vacían agua de un re 

cipiente, como hemos destacado en e1 capítu1o anterior. 

Tambi€n se representan serpientes en otros atavíos, 

como 1os cinturones; un ejemp1o es 1a este1a 13 de Seiba1, en 

1a que vernos una serpiente hecha nudo, a manera de cintur6n, 

con una enorme 1engua bífida en forma de dos vo1utas. De1 máx-

t1at1 cue1gan cuatro 

gen otras dos, todas 

serpientes más, y de 1os tobi11os emer
(Fig. 61) 

representadas en forma natura1ista:y'En e1 

ternp1o adosado a1 Juego de pe1ota de Chich€n Itzá aparece un 

guerrero que 11eva át1at1 y f1echas, y tiene dos serpientes 

cascabe1, tzabcan, atadas a 1os tobi11os. Y uno de 1os discos 

de oro procedentes de ese sitio representa a un personaje con 

penacho que amenaza a otro con una 1anza¡ a sus pies está una 

serpiente rea1ista. Tambi€n en varias este1as de Copán encon-

tramos bandas en 1as muñecas y 1os tobi11os en forma de cabe

zas de serpiente, y en la estela 7 de Itzirnt€ (Pet€n) e1 per-

sonaje está cubierto desde 1os pies hasta e1 tocado de cuerpos 

de serpientes entre1azadas bastante realistas, con las fauces 

abiertas y 1os colmillos destacados. 

Estas serpientes, así como a1gunas asociadas con ritos, 

se distinguen a 1as relacionadas con 1os dioses en que son na-
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tura1istas. Las más esti1izadas son 1as ce1estes, no s61o 

porque son bic.::?fa1as y tienen rasgos de otros anima1es .• sino 

porque 1as rnand~bu1as, 1os ojos y 1os co1rni11os son más exa-

gerados. Sin embargo, se trata de 1a misma serpiente, 1a ~

~, 1a sagrada por exce1encia. 

Los motivos serpentinos rodeando a1 gobernante se 

encuentran frecuentemente, corno en e1 friso de1 Ternp1o de1 

So1 en Pa1enque; en 1a este1a 1 de Itzimté, con hermosas ser-

pientes entre1azadas representadas natura1istamente y en 1os 

dinte1es de Tika1. 

Todas estas serpientes que aparecen en 1os atav~os 

de1 gobernante se acompañan de p1urnas, que también eran slin-

bo1o de poder, sobre todo 1as de quetza1 y 1as de xiuhtc:5tot1 

o cotigna, pájaro azu1 turquesa. Estos dos s~bo1os unidos co-

rresponden a una deidad que en e1 área maya (periodo Posc1á

sicol siempre aparece 1igada a1 grupo dominante, por 1o que 

se 1e puede considerar corno protectora de 1os gobernantes, y 

su representaciC:Sn y nombre es una serpiente emp1urnada: Quet

za1cc:5at1-Gucurnatz-Kuku1cán. 83 

Lo.& .t:11.ono.& 

Otro atributo de poder entre 1os mayas es 1a estera y e1 tro

no. La primera corresponde a1 signo· Pop, que representa e1 

primer mes de1 año, y se re1aciona con e1 mando, e1 gobierno; 

aparece.frecuentemente mencionada en 1as fuentes escritas: de 

cir "se sentó en 1a es·tera" significa "subiC:S a1 trono" o "ad-
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quiri6 el. poder". Tanto l.a ester·a como 1os tronos tienen re1~ 

ci6n con 1a serpiente, cuya presencia l.es confiere su car~c

ter sagrado, y en 1as artes pl.ásticas se representan también 

nichos, en l.os que se ubica el. gobernante, con sbnbo1os ser

pentinos. La parte posterior de 1a este1a I de Quriguá repr~ 

senta un pequeño nicho rectangu1ar en el. que hay una figura 

sentada (como en l.as este1as de Piedras Negras). El. nicho es 

tá encuadrado por dos serpientes con cuerpos r~gidos que se 

unen en 1a parte al.ta. Hay, asimismo, p1umas decorando el. co~ 

junto. Esta idea del. nicho de serpientes aparece en 1a estel.a 

25 de Piedras Negras, en 1a que el. gobernante se ubica dentro 

de un marco formado por serpientes. 

Por otra parte, en 1a estructura 33 de Yaxchi1án, 

l.l.arnada por Ma1er Temp1o de Quetza1c6at1, encontrarnos nichos 

rectangu1ares sobre cada una de 1as tres puertas, y en 1a pa~ 

te baja de estos nichos hay asientos en forma de cabezas de 

serpiente, sobre 1os cual.es vemos figuras con penachos, que 

c1aramente representan gobernantes. Asimismo, en el. Tab1ero 

del. Pal.acio de Pa1enque 1os personajes están sentados en tro-

nos en forma de serpientes bicéfa1as, cuyo diseño es igual. al. 

de 1as barras ceremonial.es, que no aparecen en ese sitio. 

En conexi6n con estas representaciones, 1as fuentes 

escritas mencionan a 1as serpientes re1aciona.das con l.as est~ 

ra°'; Entre 1as profec~as para el. afio 11 · Cauac, 1os Chi·J.am Ba1am 

asientan: 

Y será entonces el.".tiempo en que l.as serpientes se 
unan unas a otras por l.a col.a y se tomen nuevas 
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bragas-ceñidores y nuevas ropas y nuevos Señores 
de 1a Estera y Nuevos Sefiores de1 Trono a 1a faz 
de1 cie1o.B4 

Dice Thompson que en ei Chi1am Ba1am de Tizimín se 

menciona a Yax Bo1ay ui, "Fiera o Serpiente Verde (o Nueva)", 

y se asienta: 

En ese tiempo se arreg1a ei petate ••• para Yax Bo1ay 
U1". 

Y en seguida se a1ude a 1as serpientes que se siguen unas a 

otras hocico con co1a; como Bo1ay es un nombre común para 1as 

serpientes pe1igrosas, que se emp1ea tambi~n para e1 jaguar, 

por 1as fiereza, este personaje es ta1 vez un ser serpentino.85 

(La asociaci6n serpiente-jaguar está tambi~n en e1 concepto 

tzotzi1 de Chonbo1om (serpiente-jaguar) con ei cua1 se designa 

a todos 1os anima1es) • 86 

La idea de 1a estera de serpientes aparece tambi~n 

entre 1os nahuas. E1 pet1ac6at1 es 1a uni6n de muchas serpie~ 

tes que se entretejen como petate, quedando 1as cabezas a1re

dedor. Dice Sahagún que caminan así y que de e11as tienen 

ciertas supersticiones. 87Y un augurio mencionado por 1os in-

formantes de Sahagún sobre este pet1ac6at1 dice: "E1 que 1as 

ve, e1 sabio, e1 experimentado, no 1a teme. En e11a se sien-

ta rápidamente .•. " y va sentado ahí hasta que se deshace. Es-

to se considera como anuncio de dos cosas para e1 que se sie~ 

ta: de que morirá o 1e ocurrirá a1go pe1igroso, o bien de que 

merece e1 cargo de Tecuht1i, o sea, e1 gobierno~ por haberse 

sentado en 1a estera de 
. - 08 

serpientes. Otro augurio náhuat1 era 

,. 
\1 
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dado por una serpiente de cascabe1 que ten~a en su 1omo a1go 

semejante a una rode1a. E1 tonto que 1a ve, dec~an, cree que 

morirá o 1e sucederá a1go pe1igroso, pero e1 sabio y experi-

mentado siente agradecimiento porque 1a serpiente 1e indica 

que merece e1 poder, e1 cargo de T1aca técat1, de T1aco·chcá1-

~- 89 

Moto1inía menciona que en 1as fiestas de acceso a1 

trono cazaban todos 1os anima1es posib1es, entre e11os, víbo

ras, a 1as que atontaban con una yerba (probab1emente tabaco 

si1vestre, que se usaba como medicamento contra 1as mordedu-

ras de serpiente) • Los viejos comían esas víboras cortándo1es 

1as cabezas y 1as co1as.90 

Las serpientes entre1azadas no son un producto de 1a 

imaginaci6n: hay una forma de apareamiento en 1a que varias 

serpientes se unen formando precisamente una especie de este-

ra. Este hecho seguramente fue una de 1as bases para vincu-

1ar a 1as serpientes con e1 poder humano, simbo1izado por 1a 

estera .. 

E1 petate o estera se re1aciona con e1 signo ·gil.1oche, 

muy frecuente en 1as artes p1ásticas mayas, que consta de dos 

l.íneas curvas entrelazadas, ya que este motivo también repre-

senta dos serpientes unidas. En el. Temp1o Chenes de1 Adivino, 

en Uxma1, el. símbo1o remata con cascabel.es y 1engua bífida de 

serpiente, y en e1 Templ.o adosado a1 Juego de pe1ota de Chi

chén Itzá remata con dos cabezas de ofidio, 1o que confirma 

esta interpretaci6n (Fig. 32). 
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E.e. c. e.~ILO man.i.q u-l 

un atributo de poder de ios gobernantes, que aparece frecuen

temente representado en ei arte de1 periodo C1ásico, es e1 

iiamado "cetro man:i:qu:t", que se compone de una figuri11a de1 

dios so1ar, de1 dios de ia 11uvia o dei dios K,uno de cuyos 

pies se transforma en e1 cuerpo de una serpiente con 1a cabe

za hacia abajo, y constituye e1 mango de1 cetro. Este objeto 

aparece en 1a mano de 1os gobernantes representados en 1as es 

te1as, a veces acompañando a 1a barra ceremonia1 que 1os gober 

nantes sostienen sobre ei pecho, corno en 1a este1a 1 de Tika~, 

en 1a que e1 mango-pie está dentro de ia boca de una de 1as 

cabezas de 1a barra cerernonia1. Una variante que puede tener 

1a misma significac:i:6n es 1a que encontramos en X_u1t11n, Petén: 

en 1a este1a 3 e1 Ha1ach uinic carga con e1 brazo izquierdo 

una figuri11a maniqu:t, ya que es un dios narigudo, uno de cu-

yos pies es una serpiente con 1as fauces abiertas, de donde 

sa1en 1argas hojas o f1arnas. Esta figurita es más grande que 

1os cetros sostenidos con 1a mano, y se repite en 1a este1a 5 

de1 mismo sitio, aunque sin e1 pie serpentino (Fig. 62). 

Seg11n Tatiana Proskouriakoff, e1 cetro maniqu:t sur-

gi6 en Edzná en 9.12.0.0.0 (672 d.C), y 1uego se convirti6 en 

un popu1ar atributo de poder reemp1azando a 1a barra. No se 

1e encuentra en sitios como Piedras Negras y Copan, pero fue 

muy popu1ar en Quiriguá y Ya_xchi1án.91 

E1 cetro maniqu:t c1ásico se encuentra en 1os siguie!!_ 

tes sitios y monumentos de1 ~rea maya, entre otros: 
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Itzimté(Pet~nl, dintel 1: dios solar 

Tzum (Campeche}, estelas 3 y 4: dios de la lluvia 

Pixoi (Campeche), estela 5: dios de la lluvia 

Xunantunich (Benqué Viejo, Belice), estela 9 

Machaquila (Guatemala), estelas 4 y 7: dios solar 

Naranjo, estela 13: dios de la lluvia 

Yaxchi1án, 

Yaxchilán, 

Yaxchilán, 

Yaxchi1án, 

Quiriguá, 

dintel: dios solar 

dintel 3: dios de la 

dintel 1: dios solar 

dintel 7: dios solar 

estela E: dios K 

Quiriguá, estela F: dios K 

Quiriguá, zoomorfo P: dios K 

lluvia 

con larga nariz 

con larga nariz 

Vemos as~ que el cetro maniqu~ se encuentra tanto 

en la regi6n central como en la septentrional, siendo un atr~ 

buto de poder común a todos los gobernantes, como la barra ce 

remonia1. 

En cuanto a su significaci6n, parece tratarse de 

las deidades, relacionadas con la fertilidad o los principios 

vitales, asociadas con la serpiente, pues se le denomina Can-

he1, término que por la naturaleza serpentina del dios se ha 

traducido también como "Serpiente o drag6n". 92En el PopoÍ Vuh 

se menciona a una deidad creadora llamada Huracan, que forma 

parte del grupo llamado "Coraz6n del cielo". Huracán quiere 

decir "Una pierna", pero también se le llama Caculhá Huracán, 

"Rayo de una pierna", que equivale a "Relámpago". Seguramente 
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se trata de un dios de la lluvia y la fertilidad, ya que los 

grupos mayanses actuales de las tierras altas de Chiapas, muy 

directamente relacionados con los quichés, llaman Rayo al 

dios que provee las lluvias; pero también le denominan 'Anjel 

o Chauk, lo que comprueba que corresponde al Canhel, que par~ 

ce ser el aspecto celeste de Chaac~ 3E1 canhel aparece tarnbi~n 

en la cosmogon~a yucateca como principio vital celeste, corno 

serpiente emplumada, lo que lo liga, asimismo, con Caculhá 

Huracán, que es uno de los dioses actuantes en la cosmogon~a. 

Todo lo anterior nos confirma que Huracán puede i

dentificarse con Canhel, y as~ la pierna a la que alude sú 

nombre podr~a representar el rayo, como la pierna del Canhel 

convertida en serpiente. 

Estos Huracanes o Canheloob del cetro maniqu~ par~ 

cen estar simbolizando el carácter divino del poder de los g~ 

bernantes, es decir, el poder humano como algo conferido por 

los dioses, sobre todo por aquellos ligados con las energ~as 

vitales (el Sol, la sangre y la lluvia). Y tal vez el gober-

nante se identifique con esos dioses, ya que en los pilares 

del Templo de las Inscripciones de Palenque, dedicado a un 

gran señor y no a un dios, aparecen unos personajes cargando 

niños que tienen un pie convertido en serpiente. Estos niños 

pudieran representar al propio gobernante, en su carácter sa

grado, ya que no tienen los rasgos caracter~sticos del dios 

de la lluvia, como la figurilla del cetro, sino rasgos huma-

nos. Respecto de esto dice Beatriz de la Fuente: 
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En un brazo carga a1 enigmático nifio-serpiente ••• 
una faceta de 1a figura de1 cetro maniqu~ bajo 
aspectos de infante, en e1 que de una pierna se 
pro1ongo ei· cuerpo serpentino que term:i.na en enor
me fauce ab:i.erta y en 1as otras extrem:i.dades 1as 
escamas de1 ofid:i.o se confunden con 1o hUJnano. 
Estamos frente a otra advocaci6n a1 agua.94 

La barra ceremon:i.a1 parece haber s:i.do e1 pr:i.ncip_a1 s5'..mbo1o de 

poder en 1as regiones de1 Pet~n, de1 Motagua y de1 Usumacinta, 

pues ah~ es donde aparece con más frecuenc:i.a. La encontramos 

en T:i.ka1, Naranjo, Yaxhá, Ix~~ y Po1o1 (Pet~n); en Copán y 

Quiriguá (Motagua), y en Yaxchi1án, Bonarnpak, Seiba1, A1tar de 

Sacrificios, Dos pi1as y Ch:i.kin:i.há (Usumacinta), entre otros 

sit:i.os. Pero también se represent6 en 1ugares de1 área septen-

triona1, como Ba1ancán, Chichén Itzá, Cobá y Tzum. Y asimismo, 

aparece fuera de1 área maya, en Cacaxt1a, T1axca1a. E11o sig-

nifica que esta ·insignia de 1os gobernantes, aunque no se en-

cuentre en a1gunos sitios, fue común a toda 1a zona maya y a

compañ6 a 1as representaciones de 1os gobernantes más a11á de 

1as fronteras mayas (Fig. 63). 

Por 1o genera1, 1a barra ceremonia1 tiene 1a forma 

de una serpiente esquematizada de dos cabezas, y es s:i.n duda 

e1 gran monstruo ce1este. 

Copán e·s una de 1as ciudades donde hay mayor número 

de representaciones de 1a barra cerernon:i.a1-serpiente bicéfa1a, 

pues ésta es e1 atributo princ:i.pa1 de 1os reyes-sacerdotes re-

presentados en 1as e~te1as. En todas e11as, 1os gobernantes a-
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parecen de frente port~ndo con los brazos, horizontalmente s~ 

bre el pecho, la serpiente estilizada de dos cabezas. Y en e~ 

te sitio podemos también apreciar una evo1uci6n formal del 

s~mbo1o, que en otras partes se representa como una barra ge~ 

métrica abstracta. 

En 1as estelas más tempranas de Copán (siglo VII), 

1a serpiente se representa con el cuerpo flexible, que apare

ce colgando entre 1os brazos de los halach uinicoob (estelas 

E, I, P, 1, 2, 3, 5, 6 y 7) .También en Yaxchilán hay retratos 

de gobernantes que sostienen en sus brazos serpientes bic~fa-

1as de cuerpos flexibles y enormes cabezas estilizadas (dint~ 

1es 38, 39, 40 y 51). Más tarde (siglo VIII), la representa

ci6n del cuerpo esquematiza, tomando la forma de un panel re~ 

to, que es decorado con un motivo de petate (pop), signo de 

poder, como hemos señalado arriba, o con bandas cruzadas, s~m 

bolo del cie1o (estelas A, B, e, o, H, M y N) ¡ este tipo de 

barra se encuentra también en Naranjo, Xultún, Tikal, Yaxhá, 

Quiriguá, Yaxchilán y otros sitios (Figs. 63 y 64). 

En cuanto a las cabezas de la serpiente, nunca apa

recen representadas de manera realista (al contrario de las 

de los cetros y 1os atav~os), sino sumamente estilizadas, de 

la misma manera que las imágenes del Monstruo celeste: ojos 

casi siempre rectangulares y huecos¡ escamas supraocu1ares 

muy elaboradas (en las serpientes natura1es a veces son gran

des y levantadas, llegando incluso a semejar cuerneci11os) ¡ 

orejeras, fauces alargadas, principalmente la mand~bu1a supe-
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rior, que se eleva adornad~ con elementos f1am!geros, volutas 

Y otros motivos; dientes curvados y colmillos enrollados en 

la comisura de la boca; suele aparecer también la lengua b!

fida. De las grandes fauces, que siempre est~n abiertas {en 

algunos casos a 180°),generalmente emerge una figurilla com

pleta, o una cara, el dios G o dios solar; del dios D, iden-

tificado con Itzam Na, o del dios B de la lluvia, asociado 

con Chaac. Pero ta~~ién aparece quizá el dios K, Bo1on Dz'a-

cab. El hecho es que siempre se trata de alguno de los dioses 

relacionados con la fertilidad o con los principios vitales. 

A pesar de la importancia que este atributo de po

der tiene en Copán, la barra ceremonial serpentiforme no pa-

rece haberse originado en ese sitio, sino en la regi6n de Pe-

tén, ya que el ejemplo más antiguo está en una estela minia

tura única, la estela de Hauberg {según R. Rands pertene

ce al lapso entre 100 y 250 d. C.)~5En esta obra hay una fi-

gura humana que sostiene sobre su pecho una serpiente, aunque 

no es bicéfala; la cabeza de la serpiente, estilizada y con 

una cara surgiendo de las fauces, se encuentra sobre la cabe-

za del personaje, elevándose desde el pecho, mientras que la 

cola cae por detrás de la figura hÚmana. La serpiente, de 

cuerpo flexible, lleva asidas a él varias figurillas humanas 

con yelmos en forma de cabezas de animales. En esta obra to

dav!a no se definen las caracter!sticas del estilo del Pe€án, 

pero ya aparece la idea de la serpiente sostenida sobre el 

pecho corno insignia de poder (Fig. 66). 

• 1 

\ 
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Otro ejemp1o de 1a misma regi6n, perteneciente a1 

C1ásico temprano, es 1a p1aca de Leyden; el personaje repreM 

sentado en esta pieza porta una barra-serpiente bicéfa1a, de 

cuyas fauces surgen un dios de larga nariz y una cabeza que 

11eva encima un cartucho de bandas cruzadas, coronado por un 

s~mbo1o triádico f1am~gero. 9 6 

También del Clásico temprano son las estelas 1 y 2 

de Tikal, pero en ellas se representa ya 1a barra ceremonial 

de cuerpo r~gido y cabezas muy estilizadas, las cuales se ini 

cian con un motivo de petate; éste se encuentra muchas veces 

en las barras r~gidas, por ejemplo, en 1as este1as A, D y H 

de Copán; estela 16 de Dos Pi1as; este1as 14, 20, 22, 25 y 31 

de Naranjo; estela 14 de Ya_xh:i:lán; este1a 18 de Xu1t1'.ín, este-

la 1 de Chikinihá, y dintel de la estructura 6 de Bonampak (F.67) 

Asimismo, desde el Clásico temprano aparece e1 motivo de ban

das cruzadas sobre la barra ceremonial, corno en la estela 5 

de Yaxhá, y es muy frecuente en el Clásico tard~o, por ejem-

plo en Copán, estelas By N; Seiba1, estelas 9 y 10; Yaxchi-

1án, estela 50 y marcador del Juego de pelota; Po1o1, estela 

2; Naranjo, estela 6, y Yaxhá, estela 31. 

Por otra parte, en el Petén se represent6 una barra 

ceremonial formada por rombos, separados por elementos en for 

rna de moño o de atadura trip1e (Tika1), estelas 11, 16 y 22; 

Ix11'.í, estela 1; Naranjo, estela 38). Estas barras se represe~ 

tan sostenidas diagonalmente. Asimismo, encontrarnos una espe

cie de lanza o bast6n ceremonial con idéntico diseño, corno en 
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la estela 1 de Bonampak, la estela 2 de Xultún, la estela 2 

de Polol y 1aseste1as8 y 16 de Naranjo¡ en este sitio a veces 

los bastones s61o tienen las ataduras (estelas 30 y 33) ¡ en 

el dintel 50 de Yaxchilán el diseño del bast6n es de bandas 

cruzadas, y en la estela 2 de Polol el pe~sonaje lleva también 

barra con bandas cruzadas (Fig. 68). 

Las barras y bastones de rombos rematan con elemen

tos tan estilizados, que ya no es fácil disntiguir en ellos 

los rasgos de la serpiente, aunque llevan flamas y espirales 

como las serpientes estilizadas. Sin embargo, seguramente se 

trata de otra esquematizaci6n de este reptil, no s61o porque 

la barra ceremonial se origin6 como serpiente bicéfala, sino 

también porque estos rombos son iguales a los de las serpien

tes bicéfalas del edificio Sur de Las Monjas en Uxmal que, co 

mo dijimos en el Cap~tulo V, expresan que la serpiente que re 

present6 los poderes generadores del cielo entre los mayas 

fue la Crotalus durissus durissus, cuyo cuerpo está decorado 

con rombos (s~mbolo, además, universalmente ligado a la ser

piente). o sea, que las barras y bastones de rombos no s61o 

son esquematizaciones de la serpiente celeste bicéfala, sino 

que también nos corroboran cuál fue la serpiente sagrada, por 

excelencia, para los antiguos mayas. 

Hay algunas variantes excepcionales de la barra ce

remonial, como la de la estela 4 de Balancán y las de las es

telas 9 y 10 de Seibal, que llevan bandas cruzadas, pero no 

son serpientes bicéfalas¡ en estas dos últimas obras uno de 
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1os extremos de ias barras tienen una especie de coia de ia 

que cue1ga una máscara. 

Por otra parte, e1 bast6n cerernonia1 de rombos trae 

cendi6 no s61o 1a regi6n centra1 maya, sino también e1 perio-

do C1ásico, pues en ei re1ieve de1 edificio adosado a1 Juego 

de pe1ota de Chichén Itzá uno de 1os personajes sostiene un 

bast6n de rombos muy semejante a 1os que hemos descrito(Fig. 69). 

E inc1uso, 1a barra cerernonia1 trascendi6 e1 área 

maya, ya que 1a vernos en 1os frescos de Cacaxt1a, T1axca1a. 

A ambos 1ados de 1a entrada a 1a que parece ser 1a cámara 

principa1 se encuentran dos personajes mirando hacia dicha 

entrada, uno vestido de águi1a (ye1mo, a1as y garras) y otro 

de jaguar (ye1mo, pie1 y garras), atributos que seguramente 

representan a sus nagua1es y 1os identifican como gobernantes 

y hechiceros, y que concuerdan notab1emente con e1 Gucumatz 

de1 Popo1 Vuh y otros personajes mencionados en 1os textos 

ind~genas mayas. E1 primero está de pie sobre una serpiente 

emp1umada, y e1 segundo sobre una serpiente-jaguar (Chonbo1om 

o Bo1ay), s~mbo1o que confirma su carácter de gobernantes s~ 

cra1izados. Ambos portan, además, grandes barras ceremonia1es 

sostenidas diagona1mente; son barras r~gidas y 11evan 1as 

tres ataduras caracter~sticas de 1as barras de1 área maya. 

La de1 hombre-jaguar termina en 1a parte inferior de una es

pecie de puntas de f1echa de 1as que gotea agua, y 1a de1 hom 

bre-águi1a en una esti1izada cabeza de serpiente. 
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En 1a jamba de esta misma entrada hay otro person~ 

je vestido de jaguar, con un tocado de serpiente emp1umada 

sobre 1a cabeza de jaguar, que sostiene en sus brazos una 

serpiente de cuerpo flexible, estilizada y adornada con una 

especie de flores acuáticas y caraco1es. ·De su cintur6n cue1 

ga una planta con flores semejantes a 1as que adornan a 1a 

serpiente, que claramente es su símbolo de poder, equiva1en

te a su barra ceremonia1. 

La importancia dada en Copán a la barra ceremonia1-

serpentiforme podria explicarse por el hecho de que 1os go

bernantes de Copán, segan David Ke11ey, llevaban como nombre 

dinástico e1 de ~' cielo. Siguiendo el camino iniciado 

por Heinrich Ber1in en busca de inscripciones de tipo hist6-

rico en los monumentos mayas, el investigador ana1iz6 las in~ 

cripciones de Quiriguá intentando estab1ecer la historia di

nástica de sus reyes. Entre otras cosas confirm6 la existen-

cia de a1gan tipo de conexi6n hist6rica entre Copán y Quiri

guá, descubriendo registros de un mandatario del primer sitio 

en e1 segundo, 10 cual significa que también gobern6 en éste. 

Dicho gobernante se 11am6, segan él, "Cielo de dos piernas", 

ya que el g1ifo Caan fue el patronímico de la dinastía reina~ 
97 

te-·más poderosa en Copán, -¡:>or-tanto, si los reyes de Copán 

pertecian a la dinastia Cielo, es 16gico que el atributo de 

poder más importante haya sido la serpiente de dos cabezas, 

que simbo1iza el cielo. 
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~ero ei afán de encontrar ias significaciones his

t6ricas de ios monumentos ·mayas no debe i1evarnos ahora a 

sosiayar el contenido sirnb61ico-reiigioso de eiias.98 En es-

te caso, es posibie que el giifo ~ no est~ significando ei 

nombre de la famiiia reinante de Copán, sino un apelativo dei 

gobernante en generai, que lo liga con ios poderes divinos, 

de los cuales emana su propio poder, ya que, aunque la barra 

ceremoniai-serpiente bic~fala se represent6 de manera predo

minante en Copán, aparece también en muchos otros sitios del 

área maya con ei mismo sentido, es decir, como s~mboio de p~ 

der. 

Entre ias muchas implicaciones que puede tener este 

s~rnbolo, podemos destacar que la barra serpentina fue uno de 

los principales signos de poder de ia jerarqu~a religioso-p~ 

l~tica más alta en toda la zona maya, y que representa al 

drag6n ceieste, inspirado por la Crotalus durissus durissus. 

Esta serpiente es llamada entre los mayas "V~bora real" o 

Ahau Can, y en l·1ayapán, como señalamos antes, el sumo sacer

dote se llamaba precisamente Ahau can. 99 As~, la barra cere

monial está expresando ia vincuiaci6n del gobernante-sacerd~ 

te con el principio vitai sagrado por excelencia que sirnboi~ 

za ia serpiente bicéfala. 

Por una parte, es el. gran sacerdote quien tiene 

en sus manos, quien sostiene ante los hombres el poder de los 

dioses, concebido ante todo como energ~a fecundante; es éi 

quien conoce, y en n~nguna parte mejor que en Copán ias fuer-
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zas divinas y, por tanto, 1as maneja, creando un sistema ca-

1endárico y precisando e1 cic1o So1ar y e1 cic1o de Venus, e~ 

tre 1os otros 1ogros cient!~icos. Eso es 1o que 1e aa derecho 

a gobernar sobre 1os demás. Y por otra parte, en tanto que 1a 

serpiente bicéfa1a es s!mbo1o de ferti1id~d, de nacimiento, 

también parece expresar e1 origen divino de esos hombres, aqu~ 

110 que 1os hace ser 1os ha1ach uinicoob u "homb.res verdaderos"¡ 

aque11o que, asimismo, 1es permite comprender y manejar 1as e

neJ;!as sagradas. 

Este concepto se manifiesta c1aramente, a nuestra 

manera de ver, en e1 dinte1 25 de Yaxchi1án, en e1 que e1 gran 

conquistador Escudo-Jagua:x:1° 0 emerge de 1as fauces de una de 

1as cabezas de una gran serpiente bicéfa1a, armado con su 1an-

za y escudo, mientras que de 1a otra cabeza surge una cara de1 

dios de 1a 11uvia. Esto parece significar que e1 gobernante 

tiene e1 mismo origen que 1a 11uvia, un origen ce1este¡ que 

reyes y dioses proceden de1 mismo principio divino: 1a energ!a 

generadora de1 cosmos, encarnada en 1a serpiente {Fig. 24). 

Pero ante Escudo-Jaguar aparece una mujer en acti-

tud de sumisi6n, que 11eva en sus manos un cesto con espinas 

para e1 autosacrificio, mientras que otro cesto igua1 se ubi-

ca a1 pie de 1a escena, junto a 1a cabeza inferior de 1a gran 

serpiente. Por estos e1ementos, 1a representaci6n también pa

rece expresar que e1 gobernante ha de sacra1izarse mediante 

1a ofrenda de su sangre¡ que es a través de 1os ritua1es ase~ 

tices, que 1igan a1 hombre con 1os dioses, como se obtiene e1 

J. 
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derecho a gobernar, ~ pesar de tener un origen divino. Habl.an 

do de l.os grandes Señores, el. Popal. Vuh dice: 

Grandes eran también sus ayunos. Y esto era en pa
go de haber sido creados y en pago de su reino. 
Ayunaban mucho tiempo y hac~an sacrificios a sus 
dioses ••• Ayunaban durante el. d~a y gem~an sus co
razones por sus hijos y vasa11os y por todas sus 
mujeres y sus hijos, cuando hac~an su ofrenda cada 
uno de 1os Señores. Ese era el. precio de 1a vida 
fel.iz, el. precio del poder, o sea el. mando del. Ah
pop, el. Ahpop Camhá, el. Gal.el. y el. Ahtzic-Vinac.101 

Y el. papel. que tiene 1a serpiente en 1os ritos ascéticos, en 

tanto que encarnaci6n de 1a energ~a sagrada y generadora a~i 

universo, es el. de veh~cu1o para 1a sacra1izaci6n del. hombre, 

pues 1a escena del. dintel. de Yaxchil.án que hemos menciona-

do parece ser 1a expresión plástica de ciertos ritos de ini-

ciaci6n que practicaron 1os mayas co1onia1es y que han pervi-

vide hasta hoy en varios pueb1os mesoamericanos, en l.os cua-

1es para adquirir poderes chamánicos o convertirse en brujo, 

el. iniciado debe ser tragado por una gran serpiente, a voces 

después de que se 1e han introducido en e1 cuerpo serpientes 

pequeñas, y triturado entre sus fauces, para después ser ex-

cretado e iniciar una nueva vida, ya sacral.izada, que le per-

mitirá ejercer el. poder sobre 1os otros hombres. 

En el. capítulo II hemos señalado cómo 1os brujos o 

nagua1es tienen como tonas a 1os anima1es más poderosos, ta

l.es ·como el jaguar, el. águi1a, el. co1ibrí y el. coyote, c•dernás, 
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de poseer la capacidad de convertirse en animales por las no

ches para beneficiar o perjudicar. Seg~n parece, a veces la 

serpiente ha sido considerada como tona o wayjel de hombres 

poderosos, pero no es un wayjel como los otros, sino más bien 

un esp~ritu auxiliar del brujo, ya que los tojolabales dicen 

que es el ~nico que puede habitar dentro de un individuo, a-
102 

bandonándolo por 1a boca cuando muere. Esto se debe a que 

la serpiente es, ante todo, una epifan~a de lo sagrado, una 

encarnaci6n de las energ~as divinas, las cuales, bajo la for

ma de1reptil, se ponen en contacto con 1os hombres. As~, la 

serpiente es la compañera de aquellos hombres que han adqui

rido poderes sobrenaturales, 1os considerados como los más p~ 

derosos entre "los vivos" (los superiores), como son llamados 

por los tojolabales. Estos hombres corresponden a los que en 

la época prehispánica hab~an adquirido el derecho a gobernar, 

gracias a su vinculaci6n con 1os poderes sagrados, como se ex 

presa en las artes pláticas y en los textos coloniales. As~ 

la serpiente, tanto entre los mayas prehispánicos como entre 

los coloniales y los actuales parece haber desempeñado, ante 

todo, el papel de demiurgo y de Maestra de inciaci6n. 

No tenemos muchos datos en las fuentes escritas a-

cérea de esta funci6n de la serpiente en la €poca prehispáni

ca, pero Landa dice que el sumo sacerdote se 11amaba Ahau Can, 

como dijimos antes; Fuentes y Guzmán afirma que en Totonica- · 

pan y Quetzaltena~go 1os frailes: 
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••• fuera de 1a gran multitud de ~do1os, han descu
bierto otras ~uchas supersticiones de brujer~as, 
en culeb;i:;:il.las de cuchumite, calendaX';i.os y chalchi
huites ¿piedras preciosa27 ••• 103 

Y el Obispo de Chiapa, Núñez de la Vega, consigna el rito de 

iniciacidn de los chamanes de Chiapas con todos sus detalles, 

por lo que lo reproducimos aqu~: 

Para enseñar tan excecrables maldades.. • el !-1aes
tro ••• le lleva en diferentes días al monte, ba
rranca, cueva, milpa, 6 otro lugar oculto, donde 
hace el pacto con el Diablo (que ellos llaman con
cierto o dar palabra) y en algunas Provincias usan, 
para aprender aqueste officio, de poner al discípu
lo sobre un hormiguero de hormigas grandes, y pues
to el Maestro encima, llama a una culebra pintada 
de negro, blanco y colorado, que llaman madre de 
las hormigas: la qual sale acompañada de ellas, y 
otras culebras chiquillas, y se le van entrando por 
las cojunturas de las manos, comenzando por la iz
quierda, y saliéndoles por las narices, oido y co
junturas de la derecha: y la maior que es la cule
bra, dando saltos se le entra, y sale por la parte 
posterior, y según van saliendo, se van entrando 
en el hormiguero. Después lo lleva al camino donde 
le sale al encuentro un feroz drag6n a modo de ser
piente, hechando fuego por la boca, y ojos, y abrién 
dola se traga al tal disc~pulo, lo vuelve a hechar -
por la parte prepostrera del cuerpo, y entonces le 
dice su Maestro, que ia está enseñado.104 

Habiendo adquirido así, gracias a esa fusi6n con la 

serpiente, los poderes mágicos, habiéndose sacralizado, el i

niciado puede ya usar las plantas sagradas, que forman parte 

esencial de su oficio, plantas que seguramente eran medicina-

les y psicotr6picas: 

Estas cerimonias en diferentes días se continúan 
hasta trece, y cumplido el término, le pregunta 
al discípulo con que ;l.erbas quiere hechizar, y 
escogiendo las que le parece, se las entriega, y 
le enseña las palabras, de que ha de usar en el 
ejercicio del.oficio.,.105 
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Eric Thompson encontr6 que este rito se ce1ebra t~ 

dav~a hoy entre 1os mopanes y Kekch~s de Be1ice, y entre 1os 

ixi1es de 1os a1tos de Guatema1a, quienes 11aman a 1os brujos 

pu1ia. Los mopanes acostumbran que e1 iniciado se retire du-

rante un mes a una choza en e1 bosque; en e1 transcurso de 

ese tiempo se 1e imparte 1a ensefianza, sobre todo para 1a c~ 

raci6n de enfermedades. A1 término de aprendizaje, e1 inici~ 

do debe encontrarse con Kisin (e1 dios de1 inframundo) , que 

se 1e aparece bajo 1a forma de una enorme serpiente Ochcan 

(boa), 1a cua1 se presenta 1evantada, se acerca a1 iniciado 

y 1e mete 1a 1engua eñ su boca, comunicándo1e 1os secretos 

de 1a hechicería. E1 encuentro se rea1iza cerca de un nido 

de hormigas, habitaci6n de 1a Ochcan.106 

La boa aparece, así, como 1a serpiente ct6nica por 

medio de 1a cua1 1os horrhres 1ogran 1a trascendencia, para 

poder vincu1arse con 1a serpiente ce1este, que se ve en 1os 

brazos de 1os gobernantes y que es 1a tzabcan. Ta1 vez 1a boa 

fue e1egida para simbo1izar 1a iniciaci6n a causa de su gran 

tamaño y de1 poder de hipnotizar a sus víctimas para después 

tragar1as; mientras que 1a tzabcan es mucho más poderosa con 

su mordida morta1; por e11o, es e1 símbo1o de 1a energía sa

grada de1 agua ce1este y de1 re1ámpago. 

Entre 1os kBkchís, e1 novicio se presenta, acompafi~ 

do de1 H Men que 1o ha ensefiado, y comp1etamente desnudo, an 

te uh hormiguero, donde 11ama dando tres toques. Inmediata

mente aparece e1 Maestro de brujería bajo 1a forma de una ser 

~ 
1 
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piente, que después de lamerle todo el cuerpo, le traga vivo. 

En seguida 10 excreta, ya dotado con todos los conocimientos 

de brujo y curandero.107 

Lo.s tojo1aba1es creen que e1 iniciado traga a 1a 

serpiente, 1a cual permanece dentro de é1 hasta su muerte~OB 

Y entre los mayas de Yucatán, el Kisin, que reside 

en el Metnal o inframundo, o bien en los conductos hacia él, 

que son los mus1ay, hormigueros subterráneos, emerge en fer-

ma de serpiente para hacer pactos con algunos hombres: los 

dota de poderes sobrenaturales a cambio de sus alrnas.109 

Los mames de Santiago Chirnaltenango creen que si un 

hombre encuentra una caja con serpientes encima y cede a la 

tentaci6n de abrirla, pues ya se sabe que contiene tesoros, 

hace un pacto con el guardián de la montaña y se convierte 

sin remedio en cho1ero o hekil, brujo que debe matar gente 

para conseguir sangre con el fin de alimentar al guardián.110 

En este caso, el guardián de la montaña no es el dios de la 

muerte, pero también es un habitante del inframundo, corno he 

rnos dicho en el Capítulo I. Esta idea de la obligaci6n de 

ofrecer sangre al guardián, obviamente es una reminiscencia 

de los sacrificios humanos que los sacerdotes prehispánicos 

realizaban para sustentar a los dios~s~; así, los hekil son 

los herederos de aquellos sacerdotes. 

Por todo lo anterior, podemos pensar que los halach 

uinicoob prehispánicos representados en las obras plásticas 

sentados en un trono en forma de serpiente; con un tocado 
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serpentino, muchas veces en fo;rrna de fauces de 1as que surge 

su cara (este1as 7 y 26 de Piedras Negras) ; adornados con 

serpientes en 1os cinturones, 1os tobi11os, 1as muñecas; con 

1a serpiente de 1a 11uvia en 1a mano y 1a serpiente bicéfa1a 

de1 cie1o en sus brazos, y, fina1mente, eme.rgiendo de 1as fa~ 

ces de grandes serpientes preciosas, 111pudieran ser, aque-

11os que, pasando por una iniciaci6n en 1a que son tragados 

por 1a serpiente sagrada, han adquirido 1os poderes sobrena

tura1es que 1es permiten gobernar sobre 1os otros; han entra 

do en contacto con 1as fuerzas divinas y son 1os depositarios 

de sus designios para 1a vida presente y para e1 futuro. Y 

1as otras representaciones p1ásticas en 1as que rostros huma-

nos emergen de 1as facuces de otros anima1es, significar~an, 

por tanto, 1a apropiaci6n de 1as cua1idades espec~ficas de di 

ches anima1es. 

Entre 1as manifestaciones art~sticas prehispánicas 

que expresan e1 v~ncu1o hombre-serpiente, es necesario desta-

car también 1os re1ieves en 1os que un personaje secundario, 

que puede ser una mujer, ofrece a1 gobernante una serpiente, 

como en 1a este1a 5 de Piedras Negras, y uno de 1os re1ieves 

de estuco de 1os pi1ares de1 Pa1acio de pa1enque. Estas obras 

pueden expresar e1 otorgamiento de1 poder y parecen tener a1-

guna re1aci6n con 1os dinte1es de Yachi1án en 1os que una mu

jer ofrece a1 gobern~nte un cesto con espinas para e1 autosa

crificio. Ambos tipos de representaciones podr~an expresar 1a 

sacra1izaci6n de1 gobernante a través de 1a serpiente, y 1a 
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mujer figurar~a como una sacerdotiza en los ritos ascéticos 

de los iniciados, de manera semejante a esas figuras femeni

nas, con su serpiente enroS<a.Cla en 1a cabeza, que presentan 

ofrendas en los c6dices. 

Pero una de las representaciones más expresivas de 

la importancia de la serpiente en la trascendencia humana es 

la pintura de un vaso ci1~ndrico de Altar de Sacrificios (e~ 

tierro 96, ca. 750 d.C.), en la que un hombre de pie, con la 

cabeza hacia arriba y los ojos cerrados, as~ como un brazo 

levantado, sostiene sobre el pecho con el otro brazo una ser 

piente que rodea su cabeza y baja sobre su pecho. Asimismo, 

es necesario mencionar el gran rnascar6n de una esquina del 

Palacio de Labná, que representa a Chaac, el dios serpentino 

de la lluvia, con las fauces abiertas; de ellas emergen las 

rnand~bu1as de una serpiente realista, y dentro de éstas, ap~ 

rece el rostro de un ho~bre (Figs. 70 y 54). 

De acuerdo con el simbolismo antes destacado, po-

dr~a decir que en la primera obra el iniciado, con el rostro 

vuelto hacia 10 alto (actitud religiosa que encontrarnos en 

muchas obras plástica, por ejemplo en las magn~ficas escu1-

turas cic1ádicas de mármol, pertenecientes al tercer milenio 

a.c. )~ 12 sostiene a la serpiente que le confiere el poder sa

grado. Y en la segunda obra, e1 inicado emerge de Chaac, a 

través de su epifan~a animal; la serpiente. 

Otros iniciados ser~an, en el periodo Posc1ásico, 

los guerreros que llegaron con Kuku1cán a la pen~nsu1a de Yu 

) 
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catán, identificados con 1as águi1as y los tigres por su fie

reza y va1ent~a; aque11os que ten~an por rnisi6n sagrada con

seguir prisioneros de guerra para el sacrificio a 1os dioses. 

En un disco de oro encontrado en e1 cenote sagrado de Chichén 

Itzá se representa una escena en 1a que de una gran serpiente 

preciosa adornada con caraco1es cortados (Kuku1cán), emerge y 

cae un guerrero con su átlat1, sus f1echas, su pectora1 de m~ 

riposa (s~mbo1o de transfiguraci6n espiritua1) y su ye1rno (Fig.37) 

También son dignas de ser destacadas agu~ 1as f igu

ras humanas que fueron escu1pidas en e1 temp1o adosado a1 Jue 

go de Pelota de Chichén Itzá: son dos sacerdotes o guerreros 

de pie y de perfi1, cuyos rostros surgen de 1as fauces de sen 

das serpientes; 1os cuerpos de 1os ofidios bajan detrás de 

1os de 1os hombres y rodean sus pies; una de 1as serpientes 

es emp1umada y 1as dos son Crotalus. estos podr~an ser, asi

mismo, iniciados que han adquirido los poderes sagrados de 1a 

serpiente ce1este, a través de 1a serpiente terrestre (Fig. 711. 

Y el rito de iniciaci6n de los hombres que detentan 

e1 poder se asocia directamente con la serpiente porque ésta 

es anima1 ct6nico, de1 infrarnundo, encarnaci6n de la muerte, 

a1 mismo tiempo que fecundidad ocu1ta en las entrañas de 1a 

tierra, y 1a iniciaci6n imp1ica morir para renacer sacraliza

do. Los ritos mayas son muy semejantes a los de los grupos 

australianos que hemos descrito, 1o cua1 se debe a que 1a ser

·piente es universa1mente, para todos 1os hombres, e1 anima1 
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que se transforma renaciendo de s! mismo; e1 anirna1 inmorta1, 

1igado con 1a energ~a vita1 c6smica y divina, con 1a gran ma

dre tierra, con e1 agua, con e1 fa1o engendrador y con 1a sa

bidur~a. Por eso, e1 hombre que se vincu1a con e11a adquiere 

sus capacidades; e1 que es penetrado y tragado por 1a serpie~ 

te muere para retornar a 1a vida transfigurado, como un hombre 

capaz de acceder a 1os misterios ocultos de1 cosmos, a 1os se 

cretas de la vida, de 1a muerte y de1 futuro. 
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RECAPITULACIÓN 

Transformado en un ser fantástico, drag6n bic~fa1o, serpiente 

ernp1urnada, serpiente-jaguar, serpiente-hombre, e1 ofidio se 

presenta en e1 ámbito maya como e1 s~mbo1o por exce1encia de 

1a energ~a o poder sagrado que, con 1a carga arnbiva1ente de 

vida y muerte, bien y ma1, mascu1ino y femenino, anima 1as tres 

grandes dimensiones espacio-ternpora1es de1 cosmos. 

E1 estudio que aqu~ hemos rea1izado de1 s~mbo1o ser-

pentino en 1a re1igi6n maya, desde e1 periodo de gestaci6n has

ta nuestros d~as, nos ha mostrado que 1a serpiente tiene diver-

sas significaciones re1igiosas, pero girando todas e11as en to~ 

no a 1a idea de una fuerza impersona1 sagrada, es decir, de un 

poder que no se concreta en una deidad determinada, sino que 

se vincu1a con varias figuras divinas a 1a vez, constituyendo, 

a1 parecer, 1a conjugaci6n de 1os grandes contrarios de 1a na-

tura1eza, que da vida a1 cosmos. 

Para ana1izar e1 sirnbo1ismo de 1a serpiente en su co~ 

texto re1igioso, hemos querido destacar primero, en términos 

muy genera1es, e1 pape1 que 1os anima1es juegan en 1a re1igi6n 

maya. As~, encontrarnos que 1as diferentes deidades fueron 

concebidas, casi siempre, con aiguna asociaci6n animal: o 

son antropozoornorfas, o bien,son antropozoofitornorfas y, a-

demás, tienen compañeros anirna1es que 1os asisten en sus 

funciones o 1os representan en ciertas ocasiones. Estas dei-

dades simbo1izan fen6rnenos y fuerzas natura1es y tambi~n 

. i 
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los tres planos espaciales del universo, que tienen una for

ma geométrica precisa, se simbolizan con imágenes animales: 

e1 cielo, 1a tierra y el inframundo son gigantescos repti-

1es que se cuadruplican en las cuatro regiones que horizon-

talmente dividen al universo. Y el aspecto ~emporal de este 

cosmos, organizado en un complejo y preciso sistema ca-

1endárico, tiene también un predominante carácter animal, ya 

que diversos seres de este orden aparecen como patrones de 

1os lapsos. 

Los mitos de origen contienen también múltiples 

signos animales. En 1os relatos acerca del origen de los a-

nimales se destacan las diferencias entre éstos y los hom-

bres, pero también las semejanzas, por ejemplo, que ambos 

tienen un ser espiritual, y son básicas en el pensamiento 

maya las relaciones entre ellos, como la procedencia humana 

de ciertos animales y la ascendencia animal de los hombres. 

No se puede decir que en la religión maya el ani

mal haya sido considerado superior al hombre, pues éste es 

el ser que, gracias a su conciencia, se vincula con los dio-

ses, y de quien depende la existencia del cosmos, en tanto 

que es el sustentador de las deidades que dan la vida¡ pero 

hay ciertos animales que s~ son superiores, ya que simboli-

zan las fuerzas sagradas de la naturaleza o las fuerzas crea-

doras que dieron origen al mundo. 

En los ritos, los animales tienen también una im-

portante función. Forman parte de las ofrendas y sacrifi-
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cios, que constituyen 1a ob1igaci6n principa1 de 1os hombres 

para con 1os dioses; esto se debe a que para 1os mayas 1os 

anima1es comparten e1 mismo principio vita1 de 1os hombres: 

1a sangre, que a1 ser e1 a1imento básico de 1os dioses, uni-

fica esencia1mente a estas tres entidades de1 universo. Por 

e11o, 1a sangre de 1os anima1es puede sustituir a 1a humana 

en 1os sacrificios, como se expresa tanto en 1os ritos pre-

hispánicos como en 1os actua1es, donde e1 perro y 1a ga11ina, 

1os principa1es anima1es domésticos y 1os más cercanos a 1os 

hombres, son sacrificados muchas veces en 1ugar de éstos. 

Uno de 1os aspectos centra1es en e1 pensamiento ma-

ya es 1a ant~tesis entre dos ámbitos opuestos de1 mundo: e1 

de 1a natura1eza sa1vaje y e1 espacio socia1izado donde e1 

hombre habita. La natura1eza representa un sitio sagrado do~ 

de residen poderes que están fuera de1 a1cance de1 hom-

bre: anima1es y p1antas sa1vajes están cargados de energ~as 

que pueden resu1tar destructivas por su sacra1idad, y pene-

trar en ese ámbito,trae consigo para 1os hombres toda c1ase 

de pe1igros. Pero hay unos seres divinos, genera1mente terio-

morfos, que fungen como intermediarios entre 1os dos espacios, 

1os Señores de 1os anima1es, gue 1o son también de 1as p1an-

tas si1vestres, cuya función es ,dar, a cambio de diversos ri-

tos, permiso y protección a 1os hombres para internarse en 

sus dominios y obtener as~ 1a caza que requieren para su sub-

sistencia. Las p1antas de ese espacio divino se uti1izan por 

¡ ! 
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1o genera1 en 1os ritos, por su carácter sagrado, destacando 

entre ellas e1 pino {en las tierras altas) y ta1 vez las p1a~ 

tas psicotr6picas. 

Hay varias deidades que corresponden al tipo de Se

ñor de los animales, tanto en la época preh~spánica corno en 

la actual. Estas deidades están relacionadas con el infrarnun

do, con las serpientes, con el jaguar y con el venado, que 

se cuentan entre los principales animales simb61icos de la 

re1igi6n maya. El venado es el más frecuentemente asociado 

con el Señor de los animales, incluso él mismo desempeña-esa 

funci6n. Los dioses de 1a 11uvia y los del inframundo son ta~ 

bién Señores de los animales. 

La conci1iaci6n entre los dos ámbitos contrarios 

del nivel terrestre, representada por la figura del Señor de 

los animales, se expresa también en algunos ritos actuales, 

corno el Carnaval de Bachajón, que significa otra manera de 

salvar la barrera que divide los dos reinos, poniendo al hom

bre en contacto con las energ~as sagradas de la naturaleza. 

Hay otras concepciones religiosas en las que 

estos dos espacios no sólo se vinculan, sino que se implican 

intr~nsecamente: los hombres tienen un alter ego en a1gan 

animal salvaje de la naturaleza, con el cual comparten su es

p~ritu desde el momento del nacimiento hasta el de la muerte. 

Y también algunos hombres, adquiriendo poderes sobrenaturales 

mediante diversas prácticas ascéticas, pueden transformarse 

en animales con diversas finalidades. A estas creencias se 
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1as 11ama tona1isrno y nagua1isrno, y 1as encontrarnos tanto en 

1a época prehispánica, corno en 1a Co1onia y en 1a actua1idad 

entre a1gunos grupos rnayanses. 

Estas ideas constituyen una conci1iaci6n entre 1os 

ámbitos opuestos de1 mundo, ya que e1 ser humano se impregna 

de 1os poderes de1 espacio natura1 a1 integrar en su esencia 

propia a 1os anima1es sa1vajes, y e1 mundo sa1vaje se humani

za a1 convertirse en residencia de 1os otros yos de 1os hom

bres, que viven ordenadamente en corra1es custodiados por 1os 

dioses ancestra1es. Pero en tanto que e1 mundo de 1a natura-

1eza es divino, e1 tona1ismo y e1 nagua1isrno expresan también 

1a comunicación y 1a participación de1 hombre en 1o sagrado. 

E1 tona1isrno y e1 nagua1isrno, además de ser una de 

1as mejores expresiones de1 v~ncu1o hornbre-anirna1 en 1a re1i

gión maya, muestran e1 conocimiento de 1a psique humana que 

tiene dicho pueb1o, pues e1 anirna1 sa1vaje que forma parte 

de1 ser de1 hombre representa 1os impu1sos instintivos, irra

ciona1es, antisocia1es de 1os hombres, que deben ser "guarda

dos en corra1es", es decir, contro1ados, para que e1 hombre 

viva en armon~a con su comunidad. 

Los conceptos re1igiosos acerca de 1os anima1es que 

hemos ana1izado nos reve1an, en fin, 1a concepción de un cos

mos diverso, donde p1antas, anima1es, hombres y dioses, inter

re1acionados consubstancia1rnente, constituyen una unidad di

námica. 



Dentro de ese amp1io campo de1 sirnbo1ismo anirna1 

en 1a re1igi6n maya, 1a serpiente ocupa un sitio pecu1iar, 
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ya que, en tanto que diversos anirna1es significan aspectos 

concretos de 1a natura1eza o diferentes tipos de a1te-•: "":9.2. 

zoomorfos, 1a serpiente parece encarnar una energ~a sagrada 

coman a dioses y a hombres; de ah~ su omnipresencia en e1 

arte p1ástico y 1os c6dices, y e1 pape1 que juega en 1os 

mitos y en 1os ritos, as~ corno en 1as re1aciones de 1os 

hombres con 1os anima1es, y con 1a natura1eza en genera1, 

entre 1os mayas de hoy. 

En e1 Periodo de Gestaci6n de 1a re1igión maya, an

tes de que aparezcan en e1 área ocupada por ese pueb1o carac

ter~sticas cu1tura1es diferenciadas que podamos 11amar pro

piamente mayas, encontramos ya 1a presencia de1 s~mbo1o ser

pentino, en e1 gran arte denominado "esti1o de Izapa, que 

f1oreció en 1as tierras a1tas de1 área maya. Ah~ es muy fre

cuente 1a representaci6n de1 anima1 fantástico que integra 

rasgos de serpiente, ave, jaguar y 1agarto, a1 que podemos 

ubicar ~entro de1 g§nero universa1 "dragón". Esos anima1es 

fueron e1egidos por 1os hombres de Izapa para sirnbo1izar 1a 

sacra1idad de1 universo, representada por 1as fuerzas natura-

1es de 1as que e1 hombre agricu1tor depende para su existen

cia materia1. Por e11o, 1os contextos en 1os que encontramos 

a1 dragón a1uden, por 1o genera1, a 1a ferti1idad, en re1a-

ci6n con 1os tres estratos cósmicos; que se simbo1izan con gran-

:\ 
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des fauces esquematizadas, dentro de 1as cua1es se desarro-

11an diversas escenas m~ticas y ritua1es. As~, e1 drag6n pue

de ser ce1este, terrestre o acuático, y 1o más frecuente es 

su carácter of~dico. La cabeza esti1izada, en 1a que predo-

minan rasgos serpentinos, se une a cuerpos de serpientes, o 

bien dos cabezas de drag6n rematan e1ementos en forma de U, 

dando 1ugar a una serpiente bicéfa1a, que simbo1iza e1 nive1 

ce1este o e1 terrestre. 

E1 drag6n también se antropomorfiza, surgiendo as~ 

e1 antecedente de1 dios maya de 1a 11uvia, Chaac, que esgri-

me su hacha-rayo, ante un gigantesco drag6n con cuerpo de 

serpiente. Son 1as fuerzas sagradas de 1a fecundidad cósmica 

en un juego dia1éctico, en e1 que también e1 dragón-ferti1i

dad se torna s~mbo1o de 1a muerte, para significar 1a dinámi-

ca de muerte y renacimiento que rige a1 universo. 

Y ahí, en ese arte antiguo y p1eno de riqueza es-

pirituai, de riqueza significativa, aparece también e1 gran 

símbo1o dei pensamiento mesoamericano, 1a serpiente empiuma-

da, como otro aspecto de1 mismo drag6n-ferti1idad, que expre-

sará en e1 mundo maya e1 poder fecundante de1 agua ce1este. 

También ios hombres de Izapa constituyeron a ia ser-

piente en símbo1o de 1a unidad dei universo, que s61o ei hom-

bre es capaz de aprehender. 

En ia reiigi6n que podemos 11amar propiamente maya, 

que aparece diferenciada ya en 1a tercera centuria después de 

i: o 
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Cristo, el s~mbolo serpiente sigue destacando corno el que 

representa la energ~a sagrada del universo. El lazo del ofi

dio con los tres grandes niveles cósmicos, las deidades de

rivadas de él o asociadas con él y los s~rnbo1os que integra, 

constituyéndose en dragón, nos dan a conocer que esa poten

cia sagrada que impregna el todo es fuerza vital, es el pri~ 

cipio engendrador-generador del universo,1igado, por e11o, 

con el agua y con la sangre, que en e1 comienzo de los tiem

pos, en e1 tiempo estático de los or~genes, sustentaba a los 

dioses creadores: que constituyó la energ~a vital con la que 

ellos formaron el mundo,y que, desde entonces, es el impulso 

que produce continuamente la vida. 

La serpiente-cielo, enriquecida con los atributos 

del ave, del jaguar, del lagarto y del venado, se manifiesta 

plásticamente en tres imágenes distintas por su forma, pero 

semejantes en su significación: el monstruo bicéfalo, la ser-

piente emplumada y la serpiente astral. El monstruo bicéfalo 

puede ser dragón de dos cabezas o serpiente bic~pite, y en 

los diversos contextos aparece significando cielo, ya que el 

glifo ~, bandas cruzadas, se asocia con él, y su cuerpo, 

que unas veces es de saurio, se esquematiza otras en una fa-

ja con 1os signos de los astros, ubicándose en 10 alto, hacia 

el cielo, desde donde sus enormes fauces serpentinas abiertas 

lanzan agua sobre la tierra: a veces, de la propia banda as-

tra1 cae la lluvia, y otros signos de agua, corno flamas, c~~ 

culos y plumas, adornan el cuerpo del monstruo. Al lado del 

1 
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signo de1 cie1o, formando una tr~ada sirnb61ica, aparecen una 

concha, que a1ude a1 origen, y una espina para e1 sacrificio, 

que representa 1a sangre, e1ernentos que, corno 1os acuáticos, 

nos muestran que e1 monstruo ce1este sirnbo1iza 1a energ~a fe

cundante de1 cie1o, más que e1 cie1o mismo. 

En varias representaciones de1 rnosntruo ce1este bi

céf a1o se hace evidente que e1 sírnbo1o natura1 de 1a ferti1i

dad de1 cielo, que a su vez se sirnbo1iz6 en e1 arte p1ástico, 

fue 1a víbora Crotalus durissus durissus que, enriquecida 

con 1os atributos de otros anirna1es significativos, y trans

formada en un ser bic~pite, se convirti6 en la hierofanía de1 

poder generador de1 cie1o. 

Las diversas expresiones plásticas de este ser of~

dico manifiestan, as~, el mismo concepto re1igioso, y las dos 

cabezas pudieran significar una armon~a de contrarios en re-

1ación con la ferti1idad: sequ~a y 11uvia, y además, 1a uni

dad de contrarios en genera1, que fue uno de los conceptos 

centra1es del pensamiento mesoamericano. Y por otra parte, 

pudieran e~presar también una idea de infinitud de 1a ternpo

ra1idad; de origen a ambos 1ados de la línea de1 tiempo que, 

entre 1os mayas, es una sucesi6n eterna de cic1os. As~, 1a 

virtud engendradora de1 cie1o existir~a como un continuo e

merger. 

E1 concepto de serpiente emp1umada, que está 1iga-

do a1 de monstruo bicéfalo, 

los p1ásticos: 1a serpiente 

aparece también en varios s~rnbo

empl umada, la serpiente-pájaro y 
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a1 mundo maya con 1os hombres nahuas en e1 primer mi1enio 

despu~s de Cristo. 

La serpi.ente-ci.e1o es también Chicchan, "Serpiente 

mordedora", gigantesco repti1 m1'.i1tip1e, con rasgos de jaguar, 

de venado, de pecar~ y de ave, que produce e1 agua y su mo

vimiento, a través de 1os tres ni.ve1es c6smi.cos. 

La serpiente-ti.erra ti.ene un predominante carácter 

ctóni.co: es e1 poder generador de 1a ti.erra acuito en su in-

teri.or, por 1o que se vi.ncu1a con e1 di.os de ia muerte que 

ah~ reside, y con e1 jaguar, s~mbo1o de i.nframundo y de ci.e-

1o nocturno. 

Se representa como una serpiente erecta, en cuya 

co1a se encuentra e1 di.os de 1a muerte, y de cuyas fauces, 

abiertas hacia arriba, surgen 1a vegetación, 1a sangre y e1 

So1. Y también 1a vemos como e1 dragón ubicado en 1as ra~ces 

de 1os árbo1es, infundiendo 1a vi.da vegeta1, y a1 1ado de1 

gran monstruo de 1a tierra, encarnado en un enorme cocodri.-

1o. Por eiio, ei ofidio es e1 guardián y poseedor de 1os te-

soros subterráneos, semi11as que en e1 reino de 1a muerte, 

entre 1os huesos de 1os antepasados, contienen renovadas po-

si.bi.1i.dades de vi.da. 

E1 dragón terrestre también está bajo 1as piedras 

sacrifi.ci.a1es, si.mbo1i.zando 1a fuerza vita1 de 1a sangre ofr~ 

ci.da a 1os di.oses, que es semejante a 1a de1 agua, por 1o que 

sangre y vegetación se conjugan en 1a f i.gura antropozoomorfa 
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·, 

.: 

. ~ 



373 

el hombre-pájaro-serpiente, este último como una manifesta-

ci6n antropomorfa del s~mbo1o, que se instituye como dios 

creador. 

La combinaci6n de los atributos de la serpiente y 

el ave simboliza la fertilidad celeste, ya que el ofidio, 

que por su propia naturaleza es morador de las profundidades 

de la tierra, donde encarna la potencia vital del falo, al 

ascender transfigurado por las cualidades del ave, transporta 

al cielo la energ~a fecundante, que ha de retornar a la tie-

rra en forma de lluvia, para hacer surgir de ella la vida. 

Además, la serpiente-cielo es quien anima y da mo-

vimiento a los astros; es ella la que conduce al Sol por el 

firmamento, comunicándole sus poderes fertilizantes, inte-

grándolo a la producción de la existencia en la tierra. Por 

ello, la serpiente emplumada encarna en la gran estrella del 

alba, que anuncia la salida del astro. 

La serpiente-cielo parece haber tenido también un 

aspecto antropomorfo en Yucatán: el llamado dios D, Itzam Na, 

"El dragón", cuyos rasgos faciales derivan de los del ofidio 

y que aparece a veces con cuerpo de serpiente o emergiendo 

de las fauces del gran monstruo celeste bicéfalo. Itzam Na, 

en tanto que manifestación de la capacidad engendradora del 

cielo, es el dios creador, y, humanizado, es el héroe cultu-

ral inventor de la agri.cultura, los calendarios y la escritu

ra. Por ello se identifica con Quetza1cóat1-Kuku1cán-Gucumatz, 

aspecto antropomorfo de la serpiente emplumada, que arrib6 

\ 
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del serpentino dios K, el cual expresa, as~, el v~nculo con

substancial del hombre, los animales y ias p1antas. 

Como ia principal significación de la mujer en el 

mundo maya era ia de generadora de la vida, también se la re

laciona con la serpiente, que aparece a la vez vincu1ada con 

la Luna, regente del ciclo menstrual y de las actividades fe

meninas. Y como el reptil es también ia energ~a vitai de la 

sangre sacrificial, se enrosca sobre las cabezas de las ancia

nas que presentan ofrendas, aquellas mujeres que pueden par

ticipar en los ritos porque han dejado ya atrás su calidad de 

dadoras de vida a los hombres, convirtiéndose 

vida a los dioses. 

en dadoras de 

Todas estas imágenes nos expresan que el ofidio en

carnó simbólicamente 1a fecundidad de ia tierra, y además que 

el inframundo, sitio de la muerte, contiene también la simien

te de la vida, por lo que no constituye un nivel cósmico se

parado de la tierra, sino el interior de ésta, su gran útero, 

que conjuga la vida y la muerte. La serpiente es, as~, el po-

der que integra al silencioso reino de la muerte con el ciclo 

vital universal, constituyendo el lazo de uni6n del cosmos. 

En tanto que fuerzas de fertilidad, principios en

gendrador y generador, la serpiente-cielo y la serpiente-tie

rra están vinculadas al agua. Una de las funciones principa

les de la serpiente-tierra es contener el agua de lagos, r~os 

y mares que, por la acción de seres divinos, también of~dicos, 
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sube al cielo transformándose en nubes, y desde a~ descien-

de convertida en lluvia. Las imágenes plásticas nos muestran 

a la lluvia antropomorfizada surgiendo de las fauces de la 

serpiente-tierra, en su aspecto de. gran rec±piente acuático, 

y después cayendo desde 1as fauces de la serpiente-cielo, en 

un movimiento c~c1ico que fert±l±za al mundo. 

La serpiente-cielo y la serpiente-tierra son los 

dos aspectos de Chicchan, e1 dragón que en 1a imaginación 

maya representó a la Crota1us durissus terrifi'Cus, encarna

ción, a su vez, del impulso e~gendrador-generador de1 un±-

verso. 

Y el agua que circula entre e1 cie1o y la tierra 

es personificada también por un ser serpentino-antropomorfo: 

Chaac-Chauk-'Anjel, que porta en su mano e1 hacha~rayo-ser-

piente. Chaac es otro aspecto de Canhe1-Huracán, el agua pri

mordial, energía con la cual los dioses formaron e1 mundo en 

los tiempos origina1es, 

Esa fuerza impersonal sagrada que la serpiente sim

boliza y que hace de1 cosmos una totalidad viviente y dinámi

ca, penetra en el mundo de 1os hombres transmitiéndoles 1a dÉ 

vinidad. Además de darles su capac±dad de procreación y de 

encarnar su sangre, actGa como veh~cu1o de sacralización en 

los ritos. 

Representando al falo, aparece en 1as ceremonias 

que propician la fertilidad de 1a tierra, y por su poder de 
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regeneraci6n, se vincu1a a 1os ritos de pasaje. Las serpien

tes natura1es, que aparecen súbitamente en ios campos o en 

1as casas, son dadoras y augurios de riquezas, porque e1 

repti1 es agua y sangre, 1o precioso por exce1encia; es e1 

guardián de 1os tesoros que se esconden en 1a caverna-útero 

de 1a madre tierra. E1 ofidio cura y produce enfermedades 

porque se ubica en e1 punto de contacto de 1a vida y 1a mueE 

te, simbo1izando a ambas, pues a 1a vez 

dante, encarna a1 temib1e Kisin, señor 

bras, cuyo nombre no debe mencionarse, 

augurio de 1a muerte. 

que es virtud fecun-

de1 reino de 1as som

Y es también dadora y 

Surgiendo de 1as profundidades de 1a tierra, se po-

ne en contacto con aque11os hombres que buscan acceder a 1os 

misterios ocu1tos de1 ámbito sagrado, y 1os traga, para des

pués excretar1os transfigurados en brujos, en hombres supe

riores sacra1izados, con 1a capacidad de gobernar sobre 1os 

otros, como 1o expresan 1as imágenes de 1os soberanos, que 

surgen de 1as fauces de 1a gran serpiente-cie1o o 1a 11evan 

en sus brazos, mostrando ante 1os hombres su posesi6n de 1o 

sagrado, 1o cua1 1es concede 1a sabiduría de1 pasado, e1 pre

sente y e1 futuro. 

Y 1a iniciación de aque11os que detentan e1 po

der, 1os antiguos ha1ach uinicoob y 1os actua1es brujos, se 

1iga con 1a serpiente, porque e11a es e1 ser que muere y re

nace de sí misma; que abandonando su vieja pie1 se renueva 
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c~c1icamente como ia vegetaci6n, tornándose inmorta1. Por 

eso ei hombre que se pone en contacto con eiia adquiere ia 

sabidur~a y 1a dimensi6n c6smicas: se integra ai eterno ci

c1o vitai sagrado que anima ai universo, emergiendo conti

nuamente, ai iguai que 1os dioses de 1a fer~i1idad, de ias 

grandes fauces-origen de Yum Ahau Can. 
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man kuuat1 tipeyo~oht1e, "culebra coraz6n del cerro"; 
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Wisdorn, op.cit., p. 439. 

Ibidem, p. 445. 

Ciudad Real., Re1aci6n. 
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les trabajadores, que producen la lluvia de mayo a no
viembre. Otros dioses relacionados con éstos son los 
"Angeles Pr:i'.ncitos" o Ah Katiyon, que están en los pun
tos cardinales (por lo que tal vez equivalen a los Ba
cabes prehispánicos), donde hay también un Chicchan ce
leste y un Hombre trabajador. Los Angeles Pr:i'.ncitos ayu
dan a batir las nubes para producir la lluvia (Wisdom, 
op • c i t . , p. 4 4 7 ) • 

En relación con e1 agua celeste está la serpiente arco 
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iris, que procede de la lluvia, se ha vinculado con la 
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tzotzi1es actua1es de San Pedro Chena1h6 1a tienen, y es 
muy posib1e que, corno casi todas sus ideas respecto de 
1a serpiente, proceda de 1a época anterior a 1a conquis
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debe persignarse, rezar un padre nuestro, y si no se va, 
dice e1 informante de Guiteras, "entonces orino frente 
a1 arco iris y en seguida se acaba •.• " (Guiteras, op.cit. 
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(Ibídem, p. 174). Por e11o, cuando encuentran una ser
piente, aunque esté muerta, tienen que contar 1os co1o
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B 

con corte. 

opistog1±fa; 
solenoglifa. 

., 
! 
1 

! 



2. 

Cascab~l trop~c 1 ~ a 

o Tzabcan 

cascabel.tropical 

o Tzabcan 

¡ .. 

Cascabel del Altiplano 

Centr~l 

__ ,, 



a 

b 

.. ; 

e 

~- a: colm~llos de -una serp~ente Crotalus; b: nauyaca; e: cant~l · 



4. vasija de barro, Ixtapa, Chiapas 
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DIVERSAS REPRESENTACIONES DEL DRAGÓN EN MESOAM~RICA. 

a,b: Deta11e de una este1a de Kamina1juyú, Guatemala. 
c:· "Drag6n" en 1a este1a 2 de Izapa, Chiapas. d: de-

.. , ____ tá11·e- d'e 1"á este1a D ·de· Tres Zapotes, Veracruz. e: d~ 
ta11e de una este1a de Tona1á, Chiapas. f: deta11e de 
una este1a de E1 Mes6n, Veracruz. g: deta11e de un yu
go de piedra de 1a Costa de1 Go1fo, Veracruz. h-j: re
presentaciones de 1a cabeza de serpiente X en Kamina1-. 
juyú. 

(Agrinier ) • 
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6. Esteia 2 de Izapa 

(Norman) 
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7 • Estela ll de Izapa 

(Norrnan) 
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(Norm an) 
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9. Estela 20 de Izapa 

(Norrnan) 



]_Q. Estela 50 de Izapa 

(Norman) 
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1.1. • Estela 25 de Izapa 

(Norman) 



12. Estela 3 de Izapa 

(Nornian) 



a 

13. Cabezas de serpiente: a: Yaxchilán; ~= este1a D de Copánr 

e: dintel 3 del templo IV de Tikal. 

(a: Maudslay; b: Spinden; ~= Thompson, Maya Hieroglyphic ••• ) 





15. A1tar 41 de Copán 

(Según Maudslay) 
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b 

16. a: A1tar de 1a estela M de Cop&n; ~: A1tar de 1a este1a 
D de Copán. 

(Spinden) 



17. Entrada al templo 22 de Copán 

(Rob1csek, Copán) 
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18. a: C5dLce Dresde, p. 4b y Sb: ~: C6dLce Dresde, p. 36b; 

e: C6d~ce Dresde , p. 56c; ª:C6dLce Madr~d. p. 67b: 

e: C6d~ce Madr~d. p. 64a 



19. Códice Dresde, p. 74 
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20. C6dice Par~s: a: p. 22; 

b: p. 23 

b 
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Cruz foliada 

b 

21.. Tableros del Templo de 1.a Cruz foliada y del. Templo de 1.a Cruz, Palenque 
(Cohodas) 



22. Dragones bicéfaios: a-e: Paienque; d: Piedras Negras 

(Spinden) 



Dintel 2S de Yaxchilán 

(Graham) 
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25 • Tabl. ero del. t ernpl.o del. 

(Cohod as} 

Sol., Pal.enque 



26. Lápida de la tumba del templo de las Inscripciones, 
?ale:--.q:.,¡e 

(Marq:.iina) 



... · .. 
27. Dintei .dei tempU_~ XV, ·~ikai 

(Greene) 



de Copán Estela D 
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29. 

Serpientes 

friso del. 
bic€\fal.as en 

edificio 
Las Mon . Este de . Jas uxmal. 

(Ah ton) 

el. 



30. serpientes bicéralas en el =riso dei edificio Norte de1 

cuadrána1"1.o ce las ?·:on"jas, uxmal 

(Foncerrada) 
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31. Serpientes-pájaros: a: dintei dei tempio r:v, Tikai; 

~: esteia H de Copán; e: vaso de Yaxchá. 

(Según Gordon, en Rob±csek, Copán) 

. ü 

' ' \ l 
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a: balaustrada del templo norte 

del Juego de pelota 

b~ Serpiente emplumada 
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. 
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32. Relieves de Chichén Itzá 
(Cohodas) 



33. Altar O de Cop&n 

(Según Maudsl.ay) 



·-:··· 

- _·.·.J. ... 
34. P6rtico del templo de los Guerreros, Chichén Itzá 

(Anton) 

- ..... · ... : 



35. Serpientes ernplur.-.adas de Ch.ichén Itzá 

c;:ai..:=.sl.ayl. 





Disco H 

Disco F 
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