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IllTRO~UCCION 

De las culturas que se desarrollaron en el M~xico Prehis

pánico, he escogido la correspondiente al área maya por conside -

rar que entre todas ellas, rué una de las que alcanzaron un gran 

auge social y un desarrollo cultural, artístico y científico cott

parable en mi copcepto, al loerado por las gran~es culturas de la 

antiguedad, sin bam su poderío en la guerra. 

Trataré de ~ostrar en este traba.jo la manera de ·actuar de 

una civilización cuya~ costumbres estaban tan arrai¡;adas en el -

pensamiento 'de sus habitantes que, aWi hoy día, las siguen conse.i: 

vando , Las enfocar~ desde el punto de vista de sus cere~onias rJ. 

tuales, por considerar que es el eje sobre el cual giró la vida -

de este pueblo, dejando asentado que por ~ entiendo: "El 

acto de dar culto a los entes divinos o el reverenciar a los pro

fanos divinizados al conferirles una autoridad o un sLbolo". Y -

por !llJ!il1 "al conjunto de reglas necesarias para la realización 

de una c~remonia". Por tal tlotivo, este trabajo versa .. á sobre la 

forma en . .¡ue eran realizadas las ceremonias durante los tiempos -

antiguos, as! como sobre los cambios sufridos actual~ente al mez

clarse con los ritos del culto católico, 

La realización de este estudio está basada en la interpr! 

tac16n de los datos aportados por las ~uentes prel\ispánicas repr! 

sentadas por los monumentos arqueol6g1cos y los c6dices indígenas, 

la recopilación de los conocimientos obtenidos por los misioneros 

dtl Siglo XVI, la inforr.ación transmitida por los historiadores -

de los siglos siguientes y los resultados de las investigaciones 

de los etnólogos y antropólogos sociales contemporaneos. 

Me esforzar~ en describir a trsv~s de ese lente. mágico -

que son 1as ceremonias, el sentir y proceder de un pueblo en su Vi 
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da d1al'1&, con sus inquietudes "f anhelos; la rorma de actuar en pre 

sencia dt las diterentes actividades realizadas durante su peri:;anen 

cia en il mundo, como por ejemplo: la alegría que provocaba la lle

gada de un miembro de la familia, los preparativos y rditos efectua

dos por una pareja próxima a contraer matrimonio, la fir .. e convic -

ci6n de que la causa de sus enfermedades y sus cedios curativos eran 

de or!gen sobrenatural¡ por Último, los ritos óe la muerte, tr~si 

to a otro mundo en que se prolongaba su vida eterna, 

Procurar' mostrar el hondo senti:n!ento religiosJ que los -

e1bargaba y su ré ciega en los seres sobrenaturales, lo que los -

hacía pedir permiso y ayuda a sus deidades antes de efectuar cual

quiera de sus actividades, acudiendo segÚn el caso, a los dioses -

de la agricultura, la caza, la pesca o la ppiculltura, 

La acc16n de invocar a las deidades antes de emprender una 

larga jori:ada o de alistarse para las campañas guerreras, así coco 

el solicitarles que ilu:!.inaran las mentes de sus gobernantes para 

que éstos rueran concient~s de su deber e hicieran que el pueblo 

tuviera tlllltos .derechos como obligaciones pesaran sobre ellos, tam 
bién será objeto de este trabajo, 

As! mismo describid la !oru en que trataban dt congraciar 

se con sus deidades por medio de plegarias, ofrtndas y sacrificios, 

A pesar de haber sido un pueblo profundamente religioso, 

existió en ellos el afán de superación, de encontrar una explicación 

lógica a las fuerzas naturales docdnadoras de sus r.entes, con lo que 

lograrán el desarrollo de las ciencias 1 destacándose principalmente 

en Hattmáticas, ;crmnolog!a, !·;edicina y Astronomía 1 ciencias que sus 

sacerdotes aplicaron a la vida diaria y que fueron motivo dt un com 

plicado di:1111Qnial, 

Despu's dt haber alcanzado su gran desarrollo cultural, co-
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1enz6 su decadencia y los habitantes de los centros de pobllci6n 

st desperdigaron por toda la rtg16n, Bl culto a las .grandes de1 

dades decay6, pero sin embargo tolo deuparec16 el culto a los -

dioses de car,cttr esodrico reverenciados exclusiva:nente por -

los sacerdotes, En cambio las deidades domésticas sobrevivieron 

y las cer11:.onias en su honor contimlaron efectuándose, 

Dtspuh de la Conquista las ceremonias incluyeron los 

nuevos elementos ipprttdós por el culto ·driltiino traído por los 

misioneros y conquistadores. En la actualidad, la mayor!a de las 

ceremonias primitivas siguen realizándose, Se rinde culto al uní 

sono a las deidades ancestrales y a los santos cristianos 1 y los 

indígenas han sabido mezclar ambos elementos, dando lugar a un 

culto acomo&aticio bed!ico para todos. 

La regi6n babi tada por los grupos lacandones ha sufrido 

una influencia menor debido a que pdcticamente se encuentran -

incomunioados de la civilizaci6n, pero ésto mismo ha hecho que 

tiendan a desaparecer ya que poco a poco van siendo 11terminados 

por las enferr.edades en gran parte transmitidas por los chicle ros, 

madereros y lagarteros, grupos humanos con los que si tienen con

tacto. Adems en su afán de encontrar un medio menos hostil en el 

cual vivir, cambian consta11tement1 de caribal1 se van desperdigan 

do y q11edan expuestos más fácilmente a cualquier dificultad que -

se les presente. Su aisla.dento explica la conservaci6n áe sus ce 

remonias aut6ctonas sin !nfluencias de_ la cultura occidental, 

Por el contrario los ind!genas ce las demás comunidades e¡ 

tudiadas han sabido resolver, o por lo menos sobrellevar los pro

blemas que se les t.an ido presentando al vincularse con lo que -

ellos consideran el 11mundo exterior11
1 asimilando las actividades 

que no ofrecen llingún estuerzo de su parte y rechazando las que¡ en 
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~u concepto no los benefician. Sus ceremonias rttle~ 11 proceso 

de aculturac16n parcial que han txptrim6nttldo•· 

&spero que con este pequeño bos~uejo logre el prop6sito 

que me anima al presentar este trabajo, en el cual procurad mes

trar a través del estudio de 'las ceremonias rituales una visi6n 

panorámica de la vida de wio de los pueblos m~s cultos de la Améri 

ca Precolombiaa. 



MAYAS ANT¡GUOS 

snm:srs CULTURAL 

La cultura maya abarc6 la regi6n hoy en día constituida 

por los t:stados de Yucatfo,Campeche y Tabasco, la mitad oriental 

de Chiapas y el Territorio de ~uintana Roo, en la República llexi 

cana; la mayor parte de Quatemala, con exce;ición de la costa del 

"Pacifico, la totalidad de 9elice u Honduras Jritánica y la sec -

ci6n occidental ce t.onduras (1), 

Para su estudio ,se ha dividido es'.a civilización en ''ª• 
rios ptrÍOdos, 

F~rmativo X a,~, - iV d, ;, 

qásico IV a.c. - :: a,6, 

},aya Tolteca i. a,C, - XIII d.~. 

Decadente i'JII a,:, - XVI d.~. 

<'orraativo.-. ~n este período la civil~zac1Ón cor.lienza a -

estructurarse, a crear cen:ros de población se~en:aria como con -

sec11encia del desarrollo a5r.ícola,. Se c;mienzan a levantar peque 

ños edificios y basaJ.entos piramidales para los prirr.~ros tei plos 

de madera con techo de paja, Las cre~ncias religiosas gira~ en -

torno a la naturaleza y se venera: a las aeidades relacionadas -

con ella representándolas por medio ce figurrillas de barro ~on 

la técnica de pastillaje, Los utensilios domésticos se reducen a 

vasijas monócronas, metates y algunos imple:ne~tos agrícolas de 

piedra. 

Clásico ••• ~n él alcanza su máximo desarrollo la agricul 

tura, se crean las artes y las ciencias, comienza la especializa

ción de las labores y el sacerdodio se convierte en la clase domi 

nante, siendo el gobierno "Teocrático". La vida comienza a girar en 

torno a los grandes centros ceremoniales .eregidos junto o dlntr.D de 
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las aldeas y éstas se ven desplazadas a los suburbios, La cediiica 

se vuelve polícroma y la pintura, escultura y lapidaria comienzan 

a florecer; llegando a alca11zar a ¡:¡ediados de este período, su d

x1mo desarrollo en todos los aspectos, 

J.:aya ~olteca.-. ae rompe el e11uil1brio existente y desapa

parecen los centros cerer.:onial~s del centro y la parte sur del área 

cia¡ra, solo subsisten los d!l a zona norte, la cual ad:¡uiere carác

ter!sticas culturales diferentes al introducirse en ella, las cos

tw;;bres traidas por las tribus del Altiplano i·:exicano, ¿l régimen 

de gobi•rno deja de ser "teocrático" para convertirse en "n;111tar11 

y se añaden a la religi6n nuevas deidades y técnicas de construc -

ción que repercuten en la vida de sus habitantes, 

Decadente,-. La introducci6n de nuevas ideas, la rivalidad 

!xisten:e entre las tres ciudades ?rincipales 1 y su anhelo de lo

grar el máximo control militar 1 traJeron CO[O co11secuencia1 lu~has 

intes'.inas 1 la decadencia cultural y el abandono total de los cen

tros ceremon:al!s 1 quedando la civilización aletargada y sus pobla 

dores dispvsos :y ocultos en las re¡;iones más apartadas, Por tal -

mbtivo, los ;spañoles al com¡iústar la región no encontraron una -

gran resistencia p.r parte de los nativos y únicamente tuvieron 11 

geros choques ~on los pequeños poblados que les mostraron una dé -

bil resistencia. Sin embargo hasta siglo y medio desp11és, con la -

toma de Tayasal, en el Petén, lo6raron la total su:nisi6n del terri 

torio maya, 

No se han podido poner de acuerdo los investigadores :nayas 1 

en lo concerniente al número de pobladores de la regi6r. maya, Thom~ 

son, calcula que existía:: ctos o tres millones; r.orley1 d!ce que • 

eran trece millones y Ru.z 1 basándose en el hecho de que en la act!U! 

liclad ensten dos millones de personas de habla mayance en las pi~ 
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queñas comunidades indígenas 1 y en .la antiguedad existían multitud 

de centros ceremoniales diseminados en toda el área aya 1 propone 

un cifra numérica ~ue varía entre cuatro y cinco millones (2), 

Caracteres físicos ,., gran de estatura baja ?ero de COl•ple 

xión robusta, con :arcada tendencia braquicgfalia 1 acentuada por la 

defor~.ac16n craneana, ojos negros o café oscuro, frecuente~ente obli 

•Cuos 1 lampiños, de piel color pardo rojizo y en su mayoría conta

ban con la mancha mong61ica. 

Ca1·acteres culturales ,., Su alfal!lltación estaba basada en 

el maíz, frijol, calabaza y frutas tropicales, completándola con los 

productJS logrados de la caza y la pesca, Su educa~ión era severa 

y aparentemente falta de afecto, teniendo la obligación los hijos ce 

obedecer a sus padres, y las mujeres rr.ostrar una sumisión total a 

sus padres primero y después hácia su esposo, estando dedicadas ex

clusivamente a atender su hogar, 

Los hombres usabar, corr.o atuendo unas bragas (~ consisten 

tes en una banda de algodón de cinco centímetros de ancho y varios 

ir.etros de largo, pasándosela por entre las piernas para cubrirse -

el miembro viril y dejando colgar dos puntas preciosamente boroa -

das1 una por delante ;: otra por detras (3), Además usaban una =.anta 

cuadrada de algod6n (!tlÍ)anudada a un hombro y prin:orosa:i:ente bor 

óada 1 y de la que los pobres se servían como ~anta de ca1.a durante 

las noches friav, Las sandalias 6ran óe piel de venado sin curtir 

y se ataban con dos cuerdas de henequén entre el pri:nero y segundo 

d~do del pie (4), Los momumentos del período cl~sico tienen repre

sentaci6nes de personajes portando .sandalias con taloneras y nudos 

sobre el empeine 1 como por ejemplo el Tablero del Templo de la 

Cruz en :alenque • 
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Los hombres usaban el cabello largo rapado de la frente, tr 

trenzado 'f enrrollado en la coronilla, de:ando caer hacia atras un 

mechón de cab;llos, Los Jóvenes se pintaban la can 'f el cuerpo de 

negro hasta que se casaban, cuando lo cambiaban por el rojo, "n la 

provincia de Campeche, las mujeres traían una manta que les cubría 

el pecho y les llegaba hasta el tobillo; en el resto de la Peiúñsu 

la 1 solo usaban un saco largo y ancho abierto de a~bos costados 'f 

amarrado a la cintura, tailándose la cabeza con un pequeño cuadrado 

de algod6n. Se peinaban el cabello trenzado en madijas 1 se tatuaban 

de la cintura para arriba, 1erfumándose abundaaten:ente, Ambas· sexos 

se adornaban el cuerpo con ;ajorcas, brazaletfts1 collares, pulseras 

dt metal y piedras preciosas ( 5), 

La armaz6n de M tocados probablemente era de mimbi!e o ma 

del'a labrada en forma de cabeza de anl.a;al salvaje o en algunas oca 

sienes 1 la de sus dioses; estaba recubierta con pieles, tela de 

algodón o un mosaico de plun:as salpicado de pedrería (6), 

Sus animal~s domésticos eran el guajolote, el perro y la 

abeja, 

Su industria estaba constituida por la fabricación de c~j:e 

tos tel idos con algodón o henequén 1 la obtención del caucho para la 

rtanuíactüra de las pelotas de juego, también existía la cestería 'f 

la cerámica lÍtica, Mraían del acate el papel para fabricar los 

códices y comerciaban con los pueblos circunvecinos, usando para -

ello los ~é (calzadas) y el ;;;ar cuando se trataba de pueblos de 

otras regiones, como por ejemplo los de la á!::érica Central 'f Tabas• 

ca, teniendo cor: esta última región un extMcho vínculo comercial, 

comptando oijjetos de jade, y cacao y vendiendo cera, miel·, produc

tos fabricados a base de i:enequén 'f algodón, 
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Tenían una divisi6n terrotirial constituida p)r ciudades 1n 

dependientes, gobernadas por el "Halacb Uinic" y la casta sacerdotal 

además de otras autoridades de cenar categoría, 

Contaban con un calendario civil denominado ~ y otro re 

ligioso Tzolkín girando en torno a este Último todos los aconteci

mientos de la vida diaria, Su siste~a de nu1::eraci6n era vigesic:al 

y usaban el cero co~o cifra, 

Su lengua variaba de acuerdo con la región, hablándose en 

la pen:ínsula1 el maya yucateco, en la región chiapaneia, el tzeltal 1 

tzotz1l1 chontal, y chal, y en Guate~aia 1 el qu1ché,cakchi1uel, chor 

tí y pokonchí. 

De su religión hablaremos más a1plia:r.ente por considerar -

que en torno a ella se desarrol16 esta civilización. 

Culto a la naturaleza.-. En los prir.eros tieffipos, la civili 

zació:i [aya rué la de un pueblo erran~e que vivió de la caza, la 

pesca y la recolección de frutos, encon7rándose en constante contac 

to e.en la naturaleza. 3sto• los llevó a tratar ce ar.alizar los fenó 

menos que los rodeaban, y .a explicarse cual era el orí gen de éstos, 

sc;S carr.bios,etc. ll no poder co~pre:.der las causas motivadoras de 

la lluvia, los rayos, la exis:encia del sol y la luna, llegaron a 

concebir estos eleffientos coffio seres ani:::a~os, con vida y acción pro 

pia1 considerándolos co¡¡¡o objetos de adoración, 

Las prirr.eras deidades :¡ue aparecinon fueron las relaciona 

das con los fenó:::enos ae la naturaleza 1 pero tadavía no lo¡;raban 

representarlas corporaloente, sino Únicamente en espíritu, en el -

pensa:iiento de cada uno de los habitantes, 

3ste culto era completamente de carácter elemental, y por 

lo tanto no necesitaba para su realización un grupo especial ex -

clusivamente dedicado a ello1 sino que cada jefe de fa:::ilia era al 
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mismo tiempo el jefe espiritual, y el santurio podía estar consti

' tuido por un pequeño altar o a :o más por una chozaccereconial cer 

:aria a la casa, donde se realizaba el sencillo ritual. 

Con el surgimiento de la agricultura y el descubrimiento -

del c:a!z, el paeblo maya se volvi6 sedentario, c:imenzáddose a agru 

par:ien pe:¡ueños ~entros cie poblaci6n1 con lo_ cual la religión ya 

no se redujo al culto particular, sino que se proyectó a la comunl 

ciad; co:nenzaron a levantarse altares hechas de madera, varas y te

chuu.bre de hoja o paja. Con el tiempo fueron agrandándose; convir

ti!ndose en santuarios fabricados de piedra y ~~ampostería, hasta 

llegar a constituir centros ceremoniales 1 cuyos recintos estaban -

dedicados exclusivarr.tnte alla religi6n, il compllcarse'ésta, se -

vieron en la necesidad de buscar quién se ocupara dt realizar su -

ritual y es as! como surgi6 una actividad· nueva o sea el sa:erdocio. 

Deidades.-. Cozenzaron aparecer deidades espec!ftcas ,siendo 

las más importantes 1 las relacionadas con la agricultura y la ferti 

lidad ( ?) ,~a:nbién existían deidades relacionadas con el ciclo de vi 

da y las actividades tomunales, Algunos animales se encontraban vin 

culadas con la religi6n 1 cási siempre realizando el papel de anima* 

les agoreros (Kurciélago 1 Ave i:oan1 Perro y Lechuza)(S), 

E.a rel1gi6n '8n!a carácter dual, existiendo un poderoso vín 

culo entre los dioses benéficos y los relacionados con la muerte y 

la destrucci6, .• "Los dioses pod!an;:personificar al mismo tiempo el 

bien y el mal, pertenecer al mundo celeste y al inframundo11 (9), Por 

ejemplo, ü Dios ~ cási si'1npre era representado cooo dios bené

volo, ya :¡ue la lluvia permitía el desarrollo de la simiento1 peto 

algunas veces se le repeesentaba como destructor 1 al ser esta misma 

lluvia la q~e inundaba y destruía los campos (10). La mayoría dt e 

ellos estaban reunidos en grupos dt cuatro, asociándose a los colo, 
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res y direcciones del mundo. 

Los mayes creían en la existe~cia de un ser supremo sin 

representaci6n corporal al que denominaban "F.unab Kú", creador 

-de todas las cosas y orígen de :odos los seres, cuya morada era 

el cielo. "Tenía edificado te]plo con sacerliot-.s a los cual ;s 11 e 

vaban presentes y limosnas para qu~ ellos los ofreciesen a Dios" 

(11). Este dios por c-onsinerarlo tan elevado, no era objeto de 

gran v.enerac16n. 

Su hijo era 'Itza!llllá" o"Ixcahuil". Se le consideraba el -

jefe del pante6n, representándose co:no un viejo de cara arrugac.a 1 

carrillos hundidos, nariz aguileña, un solo diente en la boca y 

a vec~s barbado. Era el señor de la noci1e y el día, Se le invocaba 

en las festividades de afio nui;vo para que evitara las calamidades 

públicas. ilurante el mes "i:o" se le festejaba, consultando en ~l, 

los augurios que regirían durante el año. Ts:.bié~ era obj •to de 

ho:i:enaje en los meses de "Zip" y "l'.ac". 3ra el patro.:o del día 

"Ahau" (12), Itzamná figura siempre en los c6di~es como dios ben~ 

volo con carácter cuádruple, correspondien~o a cada uno r.e los -

cuatro puntos cardinales, y se l~ !:a bentificado con los cua:ro 

montruos celestes que sostienen ei mundo, 

El dios solar "ií1nich Ahau", se representaba con barbas 

equ1vale~t!S a los rayos solares, los incisivos superiores limado; 

naríz prominente, ojos cuadrangulares, saltones y estrábicos y en 

la frente el glifo de la flor cuadripétala, tar.bién identificada 

con la cruz de San Andr1s (13). Era el dios tut,lar d! la ciudad -

de Iza[al, en la ci:al apuec!a a !liedio día bajo el disfraz de la 

guacamaya de fue&o 1 descendiendo hasta el altar a devorar las -

ofrendas que se le hac!an (14). En la estela 11 de Yaxchilan (15) 1 

el personaje porta la !Láscara del ci~. Esta lisna ceidad 
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aparece en los tableros ric los Templos del Sol y la Cruz Foliada 

de Palenque (16), "Bajo el nombre de "Ah lún xoc" se le reverencia 

ba como inventor y mecenas de la poesía" (17). 

La deidad de la lluvia identificada con el no!ll:re de Chac" 

fu~ obje:o de una gran veneración en la zona peninsular, debido al 

clima ~rido y seco motivado por la falta d~ precipitación pluvial. 

?or lo tanto no es extraño que en la ¡¡,a¡oría de los edificios de -

esta región se e:.cuentre el :oascarón del dios, s-. le representaba 

vertiendo lá¡¡rbas (sÍ:nbolo de la lluvia), provisto de una nariz -

larga y ganchuda, una Caja ancha anudada sobre la frente y dos la¡ 

gos colmillos, uno volteado para afu~ra y otro hácia adentro. "De

:ían que cuando vivió en la tierra había sido un gigante y bajo es

ta for:na lo representaban" (18), Al ser deidad de la lluvia se cons 

titu!a en dios de la agricultura y la fertilidad, ~e ~ncontraba vin 

culada con los cuatro puntos cardinales asociándose cada uno, a un 

color especial; así el "Chac xib chac" correspondía al rojo-este; 

el"Sac xib chac", al blanco-norte; "Kan xib chac", al a1arillo-sur; 

"Ek xib chac", al negro-oeste (19), En los códices aparece como del 

dad benévola, pero er. algunos monu:;entos según Thonpson (20) se le 

encuentra con le mandíbula descarnada y otros sfabJlos de la !Luerte, 

lo que significa que no si~m;:e es benéfica la lluvia. Los agricul

tores le rendían un culto n:ayor, ~uexando en s;: honor, grandes canti 

dad-.s de incienso. En la temporada de cosecha l! presentaban ofren

das de comida hechas :on maíz, aves y libaciones de "balché", Los -

m ·ses de "Yax" y "Mac" estaban aedicados a esta deidad, la cual era 

l ;:atrona del día "!:et 
i 
j La agricultura rué la actividad de mayor desarrollo y por 

f lo tanto su deidad representativa alcanzó una gran importancia, Esta 
; 
¡. ba personificada por un hombre j6ven con una p"anta de ~aíz tierno 

~' 
fr; 
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en la cabeza, una franja curva en las mejillas y facciones bien dibu 

jadas, Se le identifica con "Yum Kax" deidad de los bosques y los ca.i 

pos. Schellhas (22), lo denomina Dios "2", Con el tiempo sus activi

dades fueron delegándose en el dios de la lluvia, El Profesor Ruz 

identifica al personaje recostado de la lápida sepulcral del Templo 

de las Inscripciones de ?nlenque como la deidad del caiz1 diciendo 

que :"Ss problable que sea el dios riel ma!z 1 cow la cruz represema 

a la misma deidad, significar ~a ~l maíz Ji, cho .ho:tbre 1 enterrado co-

mo tal, después de la muerte vuelve a su fase vezetal tras el :llila

gro de la germinaci6n para que sus frutos se conviertan d·i nuevo en 

carne y sangre del bon<bre1 y así se repita e~erna1.ente el ciclo vi 

tal" (23) 

-'l dios de la muerte o "Ah puch" (dios "A11 ) 1 se re_¡resenta

ba como ;;n esqueleto con espina dorsal prominente 1 llevando una ca

lavera por cabeza y cási siempre con un cuello de plu:.as de cascabe 

les, a veces cubierto de manchas neg.as 1 tal vez re9resentar.ao a la 

carne en putrefacc16n, Creían 'que todos los males eran provocados 

por este dios, Cuando había sequías vensaban en castigos impuestos 

,·or él a causa d~ n? haberle presentado ofrendas favorables, y por 

lo tanto procuraban mantenerlo siempre contento. lstaba relaciona

do con los animales agoreros 1 siendo sus compañeros el perro 1 el -

ave 11oan y la lechuza. ~l príniipe de los demonios era "Hun hau" 

vivía en el noveno mundo subterraneo y reinaba sobre los demás dio

ses de la muerte (24), 

Eñ dios de la Estrella Polar "Xaman Ek" (Dios "C"), se repre 

sentaba con facciones de mono, nar!z roma y pintas negras en la ca

b.eza1 la cual con un prefijo diferente al que se encuentra en el je 

roglífico de su nombre, corresponde al jeroglÍfico áel punto cardi 

nal norte, viD!endo a confirmar su 1dent1f1cac16n coco Dios de la 

_____ ¡ 
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Estrella Polar (25). Se le considera como una deidad bedtola aso

ciada con el dios de la lluvia y posiblemente patrona del d!a 

"Chen" (~6), 

"Ek Chuah11
1 dios de la guerra (Dios "L"l, tenía car~cter 

dual. ?or una parte estaba ligado con la guerra y como tal se le 

representaba todo ?intado de negro, cási siea;pre con 1lil círculo ro 

jo rodeando sus labios haciando resaltar su carnosidad, blandiendo 

una lanza y algunas veces aco;;,pañado por la diosa "Ixchel11
1 como 

por ejemplo en la representación del c6dice de Dresde página WiV 

en la cual ambos se d~dican a destruir el :i;undo 1 inundándolo, "'n 

su otra ac!pción 1 como patrono de los mercaderes 1 era una deidad 

ben~vola que llevaba un fardo de ~~rcanc!as sobre la espalda, 

Otro dios relacionado con la guerra, ios sacrificios hu

manos y la muerte viole. ta era el Uios "¡•'" 1 cuyo emble:i.a era una -

franja qu! bajaba verticalmente a un lado y otro de la cara. Se !n 

contraba en constante relación con la muerte y a él se brindaban 

los prisioneros hechos durante la batalla, "Se le vé in~ndilndo 

casas con un antorcha en 1:na mano, mientras que con la otra ayuda• 

do de una lanza, las cestruyw (26), 

El dios del viento era "t;ulrulcan" (Dios "K"), .:.O los -

prl.J:ieros tierapos de la civiliza~i6n maya se identificó a1 viento 

con la deidad de la lluvia debido a que siempre aparecían acompa

ñados (~l viento anur.cia la lluvia), lleg~ndose a pensar que solo 

era una :naniCestación diferente del dios "Chac". Tenía la nariz 

follada 1 facciones antropomórras y se encontraba conectado con la 

fertilidad, el trueno y il rayo. Zsta creencia prevaleció hasta el 

p!ríodo maya tolteca, cuando las tribus invasoras del Altiplano in 

tradujeron una nueva deidad que s1 constituyó en la cás importante 

d1 su ~poca, Landa nos la describe de la siguiente manera: "Era un 
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gran señor que entr6 por el poniente, bien dispuesto y que no tenía 

mujer, 111 hijos, hab!aH sido gu!a de su pl!blo' era tenido por Dics 

Hubo.entre los indios quienes dijeron que se :.ab{a ido al cielo con 

los dioses y por eso lo tuvieron por dios y le señalaron templo, en 

que co:no a tal le celebraban su fiesta, se les rend!a culto en toda 

la tierra antes de ia destrucc16n de r:ayapán y d.1spués de ésta, so

lo en la provincia de l:an.í" ( 29), 

La diosa "Ixchel" (dlidad "J"), de las inundaciones, la pre 

ñez1 el tejido y la luna, Tenía carácter dual, por una parte ~rarla 

inventora del tejido y protectora de las mujeres ubarazadas 1 y por 

otra 1 en el códice de Dresde 1 se le encuentra re?resentada como una 

anciana desde!ltada rodeada de los símbolos ae la muerte y la destruc 

ci6n1 que lleva con:o tocado una serpiente enrrollada 1falda adornacia 

con tibias cruzadas y garras en t1anos y ~les, a veces vertiendo agm 

~e un cántaro pero con el :r.aléfico fin de causar inundaciones {30). 

"'ntre los :..ayas existía la creencia de un paraiso co:nparable 

al "Tlalocan" 7eotihuacano a donde moraban los suicidas 1 por eso en 

cuanto se sentían desUucionados de la vida o tenían alfuna contra

riedad se ahorcaban pensando en el delicioso lugar que 1's e,;~nraba 

donde reinaba la dios"Ixtab11
1 representada en el c6dice de Dresde e 

con un lazo al cuello, los ojos cerrados y algunas :nanchas negras • 

en el cuerpo si::lbolizando la carne en descomposici6n {31), 

El mundo superior del pante6n !Laya tenía forma de pirá:Dide 

truncada, con seis escalones a cada lado y uno central en la cin.a 1 

donde moraba el dios principal, En cada uno de ellos vivía un dios 

re~ibiendo los trece el nombre de "OxlahuntikÚ"; eran las deidades 

patronas ae los nlll!erales de los dÍas, cuya representac16n consis 

tía únicamente en la cabeza de perfil de la deidad, y que detaHa 

mos a continuac16n: 

l 

' 
1 
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Q,. La deidad representativa sieopre llevaba una i:ano sobre ia man 

d!bula constituyendo su signo característico. (32) 

l.- Es la cabeza de una tieidad juvenil, con el clásico perfil de -

frente huidiza, la nariz recta, boca abi~rta, labio inferior caido 

barba hundida, y como signo distintivo, un mechón de cabellos so

bre la oreja, .¡ue se curva a lo largo del ::iaxilar inferior, y una 

varrilla larga atravezándole el 16bulo de la oreja, un adorno fron 

tal formado por dos o tres eleu°'ntos circulares y el signo 1 ¡. soi 

bre la ILejilla a n:anera de tatuaje, ?or los elementos que lo carac 

terízan se le ha identificado con la diosa "I", la luna; correspon 

diento al día "Caban" ( 33) 

2, - La cabeza tiene una línea curva que pasa detras del ojo y una 

mano que sugiere la muerte y el sacrificio,?or lo tanto se le ha 

asociad.: con la deidad de la muerte y como a tal, le corresponde 

el día 11 i:tznab" (34) 

3,.,Dios jÓven1 con el tatuaje 1 ¡, sobre la 11.ejilla. Su coracter!s 

tica distintiva consiste en ~ste signo, un disco con anillos den 

tados sobre la frente y una banda por tocado, Se le ha identifica 

do con la deidad del ·viento y la lluvia, por ser "Ik" su día, sí11 

bolo del viento (35) 

4,- Consiste en la cabeza del viejo dios solar, con un ojo cási 

cuadrado y estrábico, Algunas veces lleva el signo "kin" a un la 

do de la cara y frecuente;,ente los dientes superiores liu.ados, Se 

le asocia con el día "a!iau" (36), . 

5.- Dios viejo,con un solo diente en la boca, portando el signo 

"Tun" en la frente, Schellhas (37) lo" ha 1dentif1cado con la dei 

dad "Ii" gobernante de los cinco días aciagos, o sea el dios 111:am11 

(abuelo) 1 dios tambib de la tierra y la veget~ción. Algunas vea 

ces lle[a en la espalda una concha q11 tiene dos simbolismos: por 

l 
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una parte es el símbolo de la regi6n infernal y sus babi tantes 1 y 

por la otra 1 es la luna ,+a deidad de la procreaci6n, la tierra y 

el. agua. Por estos ele:nentos se le identifica con el d!a"Imix" 

(cocodrilo) (38) 

6.- Lltva:un . .mango de hacha en el ojo, la naríz roca, incisivos su

periores littados o salientes, Se le vincula con el dios "B'' 1 al que 

se representa con un hacha en la mano (3;¡). 

7 •• Rara vez se le representa. Lleva una a:ancha peculiar en forma 

de rollo debajo de los ojos y una lazada sobre el puente óe la na

riz, orejera oval con pendiente fla1LÍ¡;eo 1 ojos cuadrados, nariz -

roma, incisivos superiores lin:ados en for.ra de "T". He presenta la 

deidad jaguar, dios del mundo inferior, Co o deidad de la tierra 

porta los sfabolos de su orí gen 1 o sean el lirio y la :oncha y a -

veces 'l de la noche en su oreja o en la parte inferior de la cara(4C) 

fl •• Dios del maíz, aparece con una planta en desarrollo sobr~ su 

cabeza~ una ;spiral proyectada sobre la frente, una hilera de gra-

nos ·de maíz le recorren desde la oreja hasta la barba, destacandose 

en la mejilla el si¡;no lk (41). 

9,. Presenta varios puntos sobre el mentón, frecuente:ente se le re 

presenta barbado, con el signo "Yax" sobre la frente, Su cabello es 

largo (42) 

10- Euestra la mandíbula descarnadá del dios de la muerte 1 signos -

de tatuaje en la mejilla y tres puntos en la parte superior de la -

cabeza. De estas características sólo la pritLera es constante (43). 

ll- La cabeza de este dios se encuentra pocas veces, "U peculiar -

peinado colistituye su símbolo característico, el cual indica que 

es U11a deidad solar, Gobierna sobre el día '%n1k" ,día de la caza, 

Se considera que es un d!a bueno en 'l que se le invoca para ase

gurarse buenas presas, Tal vez sea el dios "R" (44), 
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12- Deidad j6ven1 pocas veces representada, Con el labio Liferior -

prominente, Se le identifica con "Lahun-chan" variante del dios del 

planUa venus cuyo gl1fo contiene coco principal elemento el signo 

celeste (1+5) 

13- Comblnaci6n de los numerales 3 y 10 1 o la representación de un 

animal con aspecto de pájaro, de pico prominente, del que sale un 

garfio. Se le asoeia con el monstruo de la tierra "V.uluc" o con la 

serpiente marina "Xoc•- pez mítico- (1+6), 

ll+-1·~- Las cabezas de estos numerales resultan de la co~binaci6n 

de la c:and!bula descarnada representante del numeral 10 y el dígi

to dei número correspondiente, 

Tambi~n existían deidades de los períodos calendáricos, 

J:;ú .-. (·día). En la forma simbólica de este glito1 tl:elimento -

principal es el dios solar con sus atributos característicos sobre 

la frentt1 la orejera y el tocado, TambUn es el principal elemenp 

to del signo óel mes "Yax!Ún", Lo más probable es que represente 

la flor cuadripHala o sea la "plumeria" 1 que de as cinco p~talos 

antes ex;stentes ha quedado reducida a cuatro, por ser los lados 

sobre los que gobierna el sol (48) 

lllinal.-.(mes). Conectado con el glito lunar, con cara de rana, pro 

minente buche óetras de la boca y un círculo detras del ojo, que 

contiene tras puntos; éstos deben representar el fuego (49) 

IJ!!!.-, (año) .su signo se aceme:a a la cara de un pájaro con la man 

dÍbula descarnada, probablemente al ave coan (50), 

Katún.-,(20 añ-s). Símbolo parecido al del !!!!!1 a cada lado y arri 

ba de él se encuentran dos rayitas en forr..a de peine, La forma de 

la cara esta a veces disfrazada por los elementos en forma de pei

ne, En su forma ordinar!;.¡ 1 consta de un doble signo "Cauac". En 

otras ocasiones. una mano cubre o substituye la mandÍbula (51), 
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Baktún,-, (l¡oo;años),t:n su for[a ordinaria consta de un doble signo 

de "Cauae". Tambien se usa como signo la cabeza de un loro. Su prin 

cipai característica es que invariablemente una oano cubre o substi 

tuye la ciandíbula inferior ( 52), 

Tambi'n existía un mundo inferior, rr.orada de los nueve seño 

res de la noche lla[ados "SolontikÚ", de ellos sólo sabemos su no!T. 

bre genfrico pero no la actividad a que estaban dedicad.Js, 3~presen 

taciones de ellos encontramos en las paredes~de. la các:ara fun~raria 

del Templo de las Inscripciones ( 53}y en la base de la forre del 

Palacio (según aseveración de Ligue! An¡;el. lernández), a[.bos de Pa

lenque, 

Durante los 13 rr.eses del año sti rendía homenaje a las princi 

pales deidades del panteón indígena, y el décimo noveno, de sólo -

cinco dÍas, :¡uedaba en canos de los cuatro 113acabs" 1 localizados en 

cada uno cie los puntos cardinales, reinando un año en forma alternan 

te, Zus nombres eran:"Zacabacab" 1 "Kanalbacab" ,"~r,acabacab" y "~~el 

bacab", Tenían bajo sus órdenes a los vientos 1 desencadenando las 

te:::pestades 1 para aplacar sus iras se les hacía oblaciones y sacri

ficios. Se l"s r~ndía culto junto con el dios "ham" ( 54}, 

Además existían en las provincias y pequeñas aldeas, dioses 

particulares que eran objeto de veneración. ~n la provincia de Xo

quen, rendían culto a un dios lla;;iado "Cho.¡ue" 1 abogado del pan y 

ce las lluvias (55). ~n ~icontun reverenciaban al dios "Aquinper~ual" 

quién llevaba atada a la cabeza una cinta de cuentaa n¡óes y rojas 1 

así como un collar y pulseras de estas r.ismas cuentas ( 56), 

m "uatemala 1 EllStÍan dios~S Vinculados con los fenómenos 

de le naturaleza y las principales actividades que desarrollaban. 

Además existía entre ellos, un se' suprelio 1 que recibía el no1:1bre 

de "Ixbalanque" í 57), ói.'1 embargo el nombre iel principal varir 
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según el autor 1 as! para Román y Zamora (58) "U dios supremo era 

"Caboull"; existiendo un dios específico que cuidaba de los boga. 

r's denominado "Chagalhuc" 1 a él se ofrendaba incienso y mataban 

en su honor varias aves 1 cuya sangre era esparcida eh las paredes 

y adornada con plumas finas", 

~.-. A pesar de la aseveraci6n de Landa "que anti

guamente vivieron sin Ídolos y después por corru11ción de costumbres 

e introducci6n de gentes extranjeras vinieron a adorar" ( 5'9) , si exis 

tió esta veneraci6n desde el ptr!6d9 preclásico, y yá en el clásico 

la encontramos plasmada en los relieves y pinturas de los monumentai 

arqueológicos, Durante el siglo X de nuestra era1 varios cambios de 

·" carácter social, agrícola y econÓ::il.co provocar:n la decadencia del 

área central y encadenada a !lla 1 la desaparición ce los centros ce 

ren;onial~s correspondientes a esta regi6n1 quedando reducido el cul 

to, al practicado en forra particular • .:n el sig.Uente período u sea 

el post-clásico conocido éíl la región ¡¡;aya como "faya-'.rolteca"y como 

consecuencia de la lle¡;ada de tribus invasoras del '1tiplano1 a la 

región peninsular, se agregaron a los dioses autoctonos, los traidos 

por estas ·:ribus 1 dando lu¡;ar a un ca:nbio de costlllbres entre las 

que se incluyeron la fabricación d1 !dolos. En las crónicas de la • 

Evangelización existentes en nuestros días vemos que: "había ídolos 

para los caminahtes 1 n:erc.aderes, pescadores, :nilperos 1 etc.Gran can 

ti dad de idolillos que ponían sn las entradas de los caminos 1 tem • 

plos y otras partes" (60). La creación de {dolos pronto s1 convir • 

ti6 en una obsesi6n y ya no solo se erigieron en honor d1 sus dioses 

sino a toda materia que tuviera vida, apareciendo hechos de piedra, 

barro y madera, "éstos Últimos eran tenidos e:tanto que los hereda 

ban como lo principal d1 la .herencia" (61). 
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Los jefes tenían sus deidades de :::adera o barro a las cua 

les rendÍan pleitesía en forma ?articular 1 contratando a un sa~q. 

dote, ~ste se presentaba ataviado con un traje hecho de cort~za • 

de árbol o pluc:as, sin mangas _: con un gorro parecido a la rliitra 

de los obispos, llo por:?itían que el pueblo adorase a los diosfs 

sino los que querían ofrecer y sacrificar 1 daban al se :or sus pre

sentes para que a su tlempo los ofrel?iesen, ped!an en sus sacrHi 

clos el agua ;¡ara sus ser.o.nteras y que les conservara uno ouena • 

salud para que pudhseb trábajarlas (62) 

Santuarios,-. Algunos de estos sa¡;tuarios se hido.ron fa

i:rosos por l~s :Lila;ros realizados o por haber otor¡;ado una rá::ida 

solución a los probl~1r.as ante ellos presenta;os, Su fa.~a se ext~r. 

dió hasta las regiones de Tabasco y Chia9as desde donde coJ,enzaron 

a organizarse ;;rar.oes peregrinaciones 1 las que a su ?aso por los 

centros cereoonial~s ya abandonados, se detenían ante los antiguos 

altares a quemar copal, Al lleEar a los grandes santuarios ofrecían 

9reces, ofrendas, exvotos y sacrificios ( 63), 

¿ntr~ los santuarios Jás facosos se encontrabai. los ,j,~ :z:> 

mal. üno .:ie ellos :staba situado en 'l cerro ~oni~nte ce h ciudad, 

donde se ieva:.t aba ~1 ~e:;plo ce "f.abul'' ~n ~1 cual >lxistfa un í•:olo 

con figura de .r.ano, al :¡u~ lle.vahan a los muertos J enfermos ~ara • 

que los resucitara o sanara 1 ofrecHnJol .. gran:: .. s ?rcse:;tes y lkos 

nas, 3ste santuario ~ra tan famoso ~ue "hacían roi:!,rÍas de todas 

partes y para ello tenían cua·ro calzaJas: oriente, poniente, norte 

y medio oía, que corrían por toda la tlert•a 11 • (S4), 

3n el cerro norte de la ciudad se levantaba otro santuario 

.n ~l que se veneraba al oios 11 i'1nich Kaf:rnÓ"(Guaca~aya de fuecol, a 

él acudían en tier.pos de mortandad 1 pestes y enfer~edades llevando 

regalos, "Decían que sus rayos eran ·de ruego y bajaban a quemar el 
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sacrificio del medi J día, áespu~s del cual, el sacerdote del santu! 

rio consultaba d oráculo para saber que era lo ~ue iba a suceder( 55) 

En los dos cenotes extstentes en Cbichen ltzá se arrojaban 

jóvenes y niños para atraerse la protecci6n de las deidades; listos 

sacrificios se hacían• en v!s :eras d! una guerra, despu~s ce una

ciala cosech~ o d1 su p'rUda y cuando se trataba de calai:idad~s co

munalr.s, El ~ás iiLportante era el ahora conocido como ''~e11ote ~aera 

do" de ~hicl!en Itzá. "~n este pozo han tenido y tenían 'ntonces ces 

turr.bre de echar ho:.bres vivos en sacrificio a los dioses en :h:npos 

de seca y tenían no cor!an aun:¡ue no los veían ¡¡;ás, Echaban tanbifo 

otras muchas cosas de piedras de valor y cosas que tenían ?reciadas 

y as!, si esta tierra hubiera tenido oro 1 fuera este p :zo el que -

más parte dello tuviera, se¡;Ún le han los illdios sido dr.votos" ( 65). 

En ~oztll!:el estaba otro de los santuarios importantes, ?ara 

llegar a él cebían ~rr:barcar~e los peregrinos en X6lh1Í 1 !¡¡r.r.:,Ech-31 

o tu1um, Antes de i acerlo ofrecían sacrificios a las áeidodes del 

mar ya qu de lo contrario perecerían en la travesía ( ~7), "~xist!a 

un ídolo de barro cocldo1 figura grande y hueca, pegado a la pared 

con cal. :.ab!a a les eS?Dldas una coco sacristía y en olla tenían 

los sacerdotes una puerta peo.ueña por la ~ue se introducían al Ído 

lo y respondían a las preguntas que les eran formuladas; los indí

genas pensaban que su Ídolo l(S hablaba y creían todo los que les 

decía 1 y así le veneraban ds que a los otros con div;rsas ofrendas 

sacrificios de sangre, anfaales 1 perros y a veces ho1:1bres"('Í8), 

La ~ la encontramos deificada en la isla de ;ozu .• 11, "en 

1tedio de un patio existía un'a gran cruz de piedra cercada con .r.u~has 

almenas ,a la cual reverenciaban y visitaban" (69), Otros autores opi 

nan que se le reverenciaba corao dios de la lluvia:"~uando no llovía 

iban al templo los sacerd.;tes 1 y con ellos ho:nbres, r.ujeres y niños, 
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sacaban en procesión a la cruz d<;l santuario recorriendo con ella 

todo el poblndo y suplicándo•e que hiciese llover"(70), 

Sacerdocio.-. ~ lns personas más cultas, devotas y prepa 

radas recaía el cargo de sacerdotes, Sllos se dedicaban a estu -

diar y profundizar las ciencias 1 leer y escribir los libros sagrJ!. 

dos llamados !naltes (libros hechos de fibra de a:i:ate) (71) 1 así.' 

coco a organizar, dirigir y presidir las cere:onias de carácter 

religioso¡ aprovechándose de la creáulidad de la gente "daban res 

;iuestas que defían daban los Ídolos, 6sto lo hacían pQra engañar 

al pueblo y to:r.ar los present~s que ~es llevaban"( 72), ~xistíen 

diversas jerarquías sa~erdotales caca una dedicada a un oficio -

deteri!.l.nado: 

A.~ kin mal o Ahau kan rnai.-. Sra el sacerdote princi~al :¡ue 

debía enseñar a los novicios :a escritura jeroglífica, las ¡;enealo 

gias, cor.o se curaban las enferrnedad-.s, Participaba co;i;o figura -

;irincipal en las grandes c-.re:onias de la comunidad, adbás de que 

servía co~.o consejero a las autoridaues civiles en los casos de -

interes general (73). 

~.-. ~ran los profetas y adivinos, se dedicabar. a in 

terpretar por_ medio de sus libros sagrados los oráculos de los ª"º 
ses, de quienes se d~cía habían recibido el don de poder adivinar 

los acontecimientos que sucederían en il futuro (74), 

:naques .-. Desempeñaban el papel de ayudantes del sacerdo

te mayor durante las cere~onias; era~ cuatro ancianos elegidos anual 

mente, En himilla Guatemala iban ataviados con túnicas de diferen

tes colores y recibían el no:tbre de "T1upi.Xques 11 (75), 

~.-. Tenían como función realizar los sacrificios hu:na 

nos, sacaban el c:irazón de la víctima y lo entregaban al "Ah kin" -

para que· 10 ofrllidast a los dioses, Su empleo era vitalicio,. siendo 
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repudiados por todo el pueblo por su cruel oficio (76). 

!i!chiceros y curanderos.-. Practicaban curaciones, hacían 

sangrías en la parte adolorida dtl cuerpo y echaban suertes para 

adivillar los oficios, el nombre ;ue se le debía poner al recién 

nacido1etc (77). !n la~actualidad son conocidos con el nombre de 

11:!B!!l 
an la provincia de l·.ayapán "acostw:braban que los deseen. 

1 

dien~es de la fa:nilia de los Cocomes sirvieran 1n los te~plos d1 sus 

Ídolos, donde pasaban la rr.ayor parte del d!a (78), 

Rtsid!án en los t1J1¿los donde practicaban sus ritos y sa

crificios, sahumando a sus dioses con el copal contenido en sus -

braseribos ae barro .Los consultaban acerca d1 las guerras y otros 

aswitos de interes público" ."La consulta era en ctertas horas y de 

noche" (791 

Iban ataviados con una túnica larga de algodón, se dejaban 

crecer los cabellos que les caían por la espalda y las mejillas, 1<11 

llevaban apelmazados y ex.~alando un olor inmundo proveniente de la 

sangre coaguladl d1 los sacrificados (.o). 

En algunos pueblos de la región de Guatemala el Señor era 

el Su.'to Sacerdote, quien en tie:npos de necesidad se alejaba de la t 

collllL~idad, guar:.ando un riguroso ayuno d;rante cuatro u ocho :r.es's 

y a veces hasta un año, comiendo únicacente ma!z tostado y fruta, 

"Vivía en una choza junto con sus Ídolos a los cuales les ofr1c!a 

autosacrificios, sangrándose las orejas, la lftngua y de[ás miembros 

del cuerpo hasti el viril' '(81), 

t._ esta misma región, cuando moría el Sacerdote hayar "el 

pueblo lo lloraba por espacio de 15 días al cabo d• los cuales se 

realizaba la elección de su sucesor, qui~ deb!a ser su hijo o cual 

quiera de los cuatro "Teupuques• 1 realidndose esta tltcc16n 1n •• 

dio dt grandes fiestas ( 82). 

1 

__ _/ 
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C~ID·~oms DEL CICLO DE VIDJ. 

J;ac1miento e infancia,., El ciclo dt vida de los ~ayas anti 

guos estaba regido por los dios's, quien's co~enzaban a actuar des

de antes del naciciento, ~uando una mujer r.o podía concebir invoca

ba a la diosa "Ixchel" para que la ayudara, "'n los últirnos meses -

dtl e::;barazo se contrababa a una partera para que cuidara de la fu-

tura madre y la asistiera en el momento del parto. Cuando éste se 

realizaba, inmed:ata:nente lavaban y vestían a la criatura. :::i era 

niño, la partera colocaba ante él, el arco y la flecha, y si niña, 

el uso y el algodón (83), A a[bos se les pir.taba u.~a raya de tizne 

en los pies para que de grandes no se fuesen a perder en los bos -

qu1s (Bit), 

La madre sacrificaba una gal i ina o la enviaba al sacerdote 

para. que en su no~brt la ofrendase a los dios's, corr.o agraáecfaien 

to por el bi:n recibido ( S5), 

A los pocos d!as de nacidos les colocaban en la cabeza cios 

tablas (una· en la frente y otra en la parte ~osteri:r éel crá~eo) 

con el objeto de forrr.arles la frente huidiza,considerada entre 

ellos signo de gran belleza. Con este mis~o objeto les colgabar. del 

cabello pei¡ueñas bolas de resinas, que les caían entre los ojos, ha 

ciendo que se volvieran biscos. !ubl'n les perforaban los lóbulos 

de las orejas y el tabique nasal, coliicando en ~llos, orejeras y 

narigueras de jade, cobre, concha y hueso (56), Cuando un nif10 te

nía .trece días de nacido se le llevaba con !l sacerdote para que lo 

bend1.jera, adivinara el oficio que de grande d'se:npefü1ría y pusier.a 

tl nowbre del día en que había nacido¡ si se trataba de un día acia 

go, se conjuraba a los dioses pidi,!ldoles que le indicaran el día 

propício, El sacerdote tambi'n podía ponerle el noffibre del abuelo, 

. 1 
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ofrendando a los dioses gallinas y cacao (87), Tenía tr"s o cuatro 

no:i:bres: 11 primero era su "paal kaba" o no~bre de pila, dado por e 

el sacerdote al bendecirlo; lo conservaba hasta el bautizo. ll se

gundo, cuyo no~bre se desconoce, era obtenido después del bautizo 

y correspondía al apellido del padre, El tercero. 11 1:aal kaba"(co

rrespondiente a los apellidos del padr• y la n:adre) lo recibía en 

el coc;ento de casarse, Y el cuarto 'ra el "Coco kaba" o apodo (26l, 

Después de la bendici6n,_la partera conducía a la cadre al 

río, ofreciendo al agua, cacao e incitnso,.para que no le hiciese 

daño (29) 

Debía escogerse cuidadosamente el d!a para cortar el cor-

don umbilical, para lo cual, se solicitan los servicios del sacer

dote,éste o.chaba suertes : decid!~ el día en que debía hacerse¡ el 

día escogido, se colocaba el cord6n sobre una mazorca y se cortaba 

con una cava ja ;le pedernal nunca antes usada, &mbas cosas se tira

ban al río, pozo o fuente, pero de preferencia a un lugar de agua 

corriente.Se desgranaba la mazorca y si era tiempo de sie.~bra,s1 

plantaban unos granos, ot·a parte se guardaba para hacer~las pri

meras tortillas del niño, y el resto se regalaba al sacerdote que 

realizaba la adivinaci6n (90). 

i:n el departacente de Totonicapán, Guatemala, se&ún qa:os 

proporcionados por García Elgueta (91) si el día era benéfico, se 

bautizaba al niño al cuarto día de nacido, actuando como oficiante 

la partera que había asistido a la n:adre. La práctica cereconial -

tenía lugar en la fuente del patio de la casa¡ variando el ritual 

según el sexo. ~1 se tra:aba de un niño, st 11 ponía un poco de -

agua en la boca y se le decía:"To!lla niño tl agua que te ha de dar 

vida en este ca111do", Se le echaba agua sobre tl pecho y la cabeza, 

agregándo1 "los dioses. purifican a todo aquel que con agua St lan•, 



- 23 -

Después 11 lavaban el cuerpo, restregánciol• todos sus miembros y di 

ci,ndole: "¿Donde estás Jtala fortuna?" 1 '¿En que miembro estás?'' 
1 

a¡mtatt ventura [ala de esta criatura11 , Levantaba al niño e invoca 

ba a los dioses: "Señor creadllr 1 esta criatura te ofrezco para que 

infundas tu virtud en ella", Pasaba a ofrecerla a la Diosa f.ndre: 

"Y tú tierra, madre nuestre 1 esta criatura te ofrezco para qu~ co

mo vuestra la am~are!s y pues naci6 para la ¡;11erra 1 n;u~ra en ella 1 

defendi~ndo la causa de los dios~; Con estas palabras daba por ter

minado el ritual y entregaba el niñ·. a su madre, 

Para e 1 bautizo de la niña, pon!anle agua en la boca y de

c!an: "P.ija abre la boca y recibe a la éiosa que d~ la vida 1 para -

vivir en el mundo"¡ luego en el pecho: "To~.a y ·recibe ei acua que 

te limpia, refresca el corazén y lo despierta"; en la caheza:"Toxa 

el agua que te hará ser vig1la~te 1 para que nunca s~as tccaca del 

de:nasiado sueño, ella te abiee para que no seas dormilona ~n este -

mundo"; la ~ºlocaba en la cuna y refiriéndose a ella, ~xcla',.a ba: 

·~.adre de las criaturas, defe.nsora de los niños, recibe ~sta y guár 

dala co:to tuya", Después de esta ÚltiJta oracién daba por terminada 

la cere¡¡¡onia y entregaba la criatura a su :nacire (;¡2), 

Los niños eran amaDiantados llasta los dos años y algunas ve 

c•s hasta los cuatro, Al destetarlos hacían una gran fiesta, a la -

cual convidaban a los deudos y vecinos; en ella ofrecían sacrificios 

a los dio:~s. Lo mismo sucedía cuando co:r.enzaban a gatear, andar y 

hablar. Los primeros cabellos que •es cortaban, 10s que:.aban en in

cienso y ofrendaban a los dioses (93). 

1 los, cuatro años de edad les colgaban de los cabellos de 

coronilla una cuentecita blancá y a las niñas, les ataban un cordón 

a la altura de los riñones, del que cogaba~una concha roja (símbolo 

de v:rgtnidad) "Quitarles estos objetos antes de la cere11.onia de -
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bautizo era señal d1 deshonra" ( 91+), 

Pubertad ,., Ceremonia d1 Bautizo.- Cogolludo (95¡ dice 

que se bautizaban a las 1aad1s d1 3 a 12 años 1 considerándolo re 

quisito indispensable para poderse .casar. S1gÚn Landa(96) cuya -

descripción seguiremos 1 s1 realizaba a las edades comprendidas -

entre los U y los l) años 1 raz6!1 por la cual se puede conside -

rar como una ceremonia de pubertad, 

Esta ceremonia era colectiva y sólo s1 1~ectuaba al reu

nirse un grupo d1 padres que d1s1as1n bautizar a sus hijos, Bus

caban a uno ó1 los principales de la aldea para q11e los apadrin¡ 

se; aunc¡ue Lizana(97l dice que: "pon!an cuarenta hombres para que 

apadrinasen a los niños como co:npadres", Se elegían a cuatro an-

cian~s llamados Q!w.!w para que ayudaran al sacerdote durante el 

ceremonial, 31 oficiante invocaba a los dioses en busca del d !a -

prop!cio para su realización y el 1scogido1todos se reun!an !n la 

casa del ,adrino, cuyo patio s1 encontraba tapizado de hojas de 

pal..ll:a fresca.Di un lado s1 colocaban a las niias. y del otro a los 

niños, El primer paso ceremonial consistía en la pmrificación del 

lugar: Un anciano se colocaba en cada una cie las cuatro esquinas 

del patio, tendía una cuerda de un extremo a otro rore.ar.do un C1J! 

drado, dentro d'1 cual, se introducían los niños con sus padres y 

el sacerdote 1 '5te Último s1 sentaba en el centro dlil cuadrado ; 

con un brasero; multitud de granos de maíz e incienso, Los niños 

iban ;asando ante 'l y recibían un poco de maíz e incienso para • 

que lo arrojasen dentro del brasero. Cuaiido terminaban1el sacerdJI. 

te recogía los implem!ntos y llenando un vaso con vino 1 los entra 

gaba a un jÓven,quiín debía tirarlo en las afueras bl pueblo y -

con la consigna d1 no beberse el vino o volte]lé. hácia atras a su 

r1gr110. Con lsto consideraban que hah!a sido arrojado el demonio 
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del lugar y podía dar comienzo la cere:;;onia, Quitaban litl patio las 

hojas de paka y en su lugar ponían las ci1 copo (amate),colocando 

p-.tat~s al rededor del recinto para que los oayores se sentaran. El 

sac~rdote ataviado con un saco de plu•'3S adDrnado con grecas y lis-

tones óe colores, un tocado de plumas con JLUltitud de listones col

gantes y una especie dt hisopo preciosamente labrado del que colga-

ban varias colas de serpientes de cascabtl1daba::principio al ritua~ 

Los ayudantes colocaban en las cabezas de los niños unos t~palos • 

blancos y pregu taban a los más gramles si habían cometido un peca

do grave, los que confesaban haberlo hecho, eran separaáos átl gru

po. t1 sacerdote ber.decía a los niños con su hisop" y al tercinar • 

de hacerlo, se levantaba el padrino y con un huesib daba a cada cru • 

chacho n .eve ligeros golpes en la frente ,luego con agua virgen les 

n.o jaba la frente 1 las mejillas y entre los dedos de los pies y ma -

nos.Según la 3elación dt };,rida(98) 1 el padrino decía tres veces: -

"Ah,ah 1ah" (r1cib1 1recuerda) ,Despu's se levantaba el oficiante y • 

quitaba a los niños los paños dt la cabeza, así como ta~bi'n les 

cortaban 'ª cinta que habían traido colgando, en tanto que a l~s n.! 

ñas, sus ~adres les quitaban las conchas.Los ancianos fu:r.abar. taba

co y arrojaban el hur.o nuwe veces sobre cada niño, Se l!s daba a -

oler varias flores y a que chu?aran el tabaco. Al concluir este ri

to l!S obsequiaban un poco de comida y 11 resto lo 6fr1c!an a las -

deidades rogándoles que protegiesen a los reci'n bautizados ,Se des~ 

pedían a los muchachos y sus padres repartian al sacerdote y ayudan 

tes los obse~uios que les hab!an traido, An los nueve días siguien-

tes el padre del niño no podía llegar a su mujer" (9'?) ,Según H1rre 

ra (100) esta cer•~onia recibía el no~bre de "Zihil"o "Capotzihil" 

(nacer de nuevo) y se llevaba a cabo a las edades de dos a trece • 

años. !n el 6Ódice Tro-cortesiano1 p. XGIII c1 2 4 se encuentra la 
1 1 
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reptesentación tit una muj'r de pie ~ue riega ab'1la sobre un niño sen 

tado delante de ella 1 escena que se ha interpretado como cere~onia 

de bautizo. 

Eatrimonio.-. SegÚn Landa (101) 11 ::n Yucatán antigua~~nte ... 

se casaban a los ZO años y ahora a los 12 o 13 (época colonial". 

A esta edad la mayoría se casaba sin amor y frecuentem~nte repudia 

ban a su esposa al cansa:se de ella, Si los niños erar: ;;e¡ue::Os -

quedaban con la :r.adrt 1y si graml-•s 1 los ho8bres se iban con el 'ª 
dn y las ClUjerts ~on la ladre, "Aun~ue era tan común y fac;iliar • 

cosa repudiar 1 los 3Dcianos y de oayores costur..bres lo teníar. por 

oalo y muchos había que nunca habian tenido sino una mu;er"(lC2) 

No podan casarse con sus ~adrastras ,cuñadas o tías, ~ero ... 

s! con sus primas .her¡¡anas, 

Los padres áel jÓven ~ran los encargados de oscoGer esposa 

a su hijo¡ procurando qu~ fues .. del :;:is110 l~;at y de i&ual condi

ción social.Al encontrar a la jÓven adecuarla, ~• entre'listaban -

con sus padres en busca de su consentiml!nto.~fectuaban dos vis! -

tas preliminares y llevaban re¡;alos en cada una de ellas; siendo ... 

la tercera vez cuando se otorgaba el cons•ntlmiento ¡ara la boda, 

se trataba el monto de la dote y las arras, as! co!lo el d!a en ¡ue 

dob!a efectuarse el enlace, El d{a escogido a la hora tie la siesta 

se reunían los .oadres 1 el sacerdote y los invl ta dos en lª casa de 

la novia, ~l sacerdote se dirigía a los contrayentes ex91icándo ... 

les sus obligaciones y después "entrecaba a la esposa a su ~arido 

sin :ás titualidad (103), .'ara Ancona(líJl+) el principal ritual con 

sist!a en ~ut la novia en ?resencia de los invitad~s di!se de co-

1ter y beber al novio, 

~n tl dtyartanntJ de ':otonica;án,Ouattciala, el día tijado 

para la boda 1 el novio se presentaba tn la casa de la novia acom• 
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pañado de su fa:!iil1a 1 conducilndo a la novia hasta su casa, Bl sace.r. 

dotl btndecía y sancionaba la un16n r1t1rindos1 los novios a una pi! 

za separada, en tanto que los invitados comían y bailaban (105'), Dos 

ancianos se encargaban de ir a la recárr.ara de los de,posados a atar. 

lr.s las puntas de sus vestidos y a s1ntarlos en el lecho nupcial, 

Al encontrarse solos el esposo colocaba sus ropas de cabec1ra a su 

esposa y viceversa 1 as! como tambifn tl jÓven la cubría con su manto 

en señal dt protecci6n, 

Los rtci'n casados permanecían en la casa de la j6ven por 

espacio de cinco o seis años, durante los cuales el yerno debía tra

bajar las tierras de su suegro y si se mostraba rebelde podían arro 

jarlp dt la casa y romper el compro:iso matrimonial, Los viudos se 

casaban sin ctrecon1a1 •y con solo ir a casa de ella y ser admitido 

y darles de coHr se hacía el casamiento"( lo6), Sin e:nbargo era mal 

visto que un viudo se casara o tuviera contacto sexual con una mujer 

antes d1 que su esposa cllllipliera un año de muerta, 

jjuJll!,-. Consido.raban que las enfermedades eran provocadas 

por los malos espíritus, a los que trataban de atac por medio de en

salmos y oraciones, ~uando ~stas no surtían erecto, se consideraba 

que había logrado veii-cer las fuerzas del mal y que sobrevendría •• 

la muerte .''Cuando un familiar 1:1oría 1 lloribanlo de día en silencio y 

cie noche a altos y muy dolorosos gritos, que daba listima oirlos ( 107) 

Los familiares del difunto de'iían guardar en honor a él, un 

riguroso ayuno y abstinencia 11xual.Procedían a an:ortajarlo 1 colocan 

do en su boca un grano dt maíz y humedeciendo sus labios con Keyem 

(pozole), con lo cual tendría ·comida y bebida en la otra vida, Tam

bi'n ponían a su alrededor granos de cacao y piedras preciosas 1 las 

que le servirían como moneda en la otra vida ( 168), 

SI acostumbraba enterrar a los 111U1rtos en el interior de las 
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casas o fuera de tilas, debitndo colocar juAto a él, los utensilios 

utilizados durante su vida, Si era Ch1lam1 se le enterraba junto -

con sus libros, si Sacerdote con sus !dJlos y si lleclÍicero con sus 

piedras de heclúzo (103). ?or lo general las casas eran abandonadas 

inmediataoente después 1 s6lo cuanáo eran cuchas sus habitantes p1r 

üanec!an en ella tratándose dt ayudar ?:1utua.i:ent1 a contener el :Irle-

do (110). 

Cuando el difunto era un gran persouje 1 se incineraba 1 -

sus cenizas st guardaban en una gran vasija, o en una ~statua de -

~.ail•tra cuya pal'tt trasera estaba hueca, Alr.bas cosas se colocaban -

junto c011 las de sus ancr;stros en el altar faxiliar, siendo objeto 

dt gran ventraci6n flll), 

&ltn los "Cocomes" existía la costwnbrt dt cortarle la ca-

beza a los mutrtos '/ cocerla hasta que la piel dcll::tente se pudl•-

ra desprender, Quitaban la parte trasera de la cab!za, y la delante 

ra la modelaban y pintaban con bttén, asemeJand~ la cara del d1Cun

to. 6ran objeto los muertos de un gr1n culto y trecuente:nente se -

les ofrecía comida para que. no pasaran hambre tn la otra vida (112), 

Zn la regi6n chiapaneca,cuando moría un gran s~ñor, coloc! 

ban en su boca una pi?dra prtc1oll1 tocando con ella su cuerpo, lo

grando así que el espíritu pudiera abandonar tl lllllldo y rutra a go

zar de las d!licias dt la otra vida (113),. 

Por la serie de tu.tbas encontradas en la rtgi6n maya, es - · 

factible que a los grandes ?ersonaJes los enterraran en cwras fu

n~rarias construidas tlprofeso 1 despuls sobre ellas llerutado una 

construcción que sirviese al mismo titmpo co~o sepultura y santuario, 

tal es el caso dt la tamba ~ncontrade bajo tl templo dt las Inscri.I! 

cio~.ts en Palenque, 

En liuattllla ewtía la costumbre dt bailar 1 purUicar tl 
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cad&ver pasanao sobre él, un emplasto hecho con flores '1 hierbas -

aromáticas, .>l finalizar este rito, ataviaban al difunto con ricas 

tdas labradas y emplu;.adas y lo acomodaban en un banco sobre paños 

de vistosos colores(lll+), lfJrante dos noches se le velaba, contra -

tándose a un grupo de mujeres oara que llorasen al pie del difunto, 

.l1 terminar este lapso lo colocaban en un banco y entre tinieblas -

se encaminaban en procesi6n al cer.ienterio. ;:1 c:rtejo iba presidido 

por sus deudos rica]ente ataviados y llevando p..iedras preciosas, -

·plumas de quetzal, itllos pájaros 1 carbón y tortillas (115). Todas 

estas cosas se colocaban en la fosa con el objeto de que el difunto 

no careciese de lo indispensable en ~a otra vida, Al llegar al pan

te6n lo ·.espedÍan ·os sacerdot~s con ca~tos Hligiosos e invocaban 

al dios "Ixbalanqué" solicitándole lo acompañara hasta :a otra vida 

y velara por él, Junto a la fosa lo bajaban dd banco e introducían 

en una gran olla de barro, colocando dentro de ella las joyas y plu 

n;as; lo bajaban y a su alrededor es?arcían los , err.ás objetos.Tapa:,. 

ban la olla con una laja y cubría la fosa con tierra (116), 

También en ~sta región fa~ricaban una estátua del sc:ior y 

en medio de grancies ceremonias la enterraban o colocaban .. ncirna d•!l 

túmulo qu• habían erigido sobre la tu:nba 1 ofrtnaaban ante ella ~lo

res, copal 1 cortezas aro:náticas y aves. R=tornaban al palacio a dar 

el pésame al nuevo señor y se sentaban a e omtr los alimentos prepa

rados para esta ocasi6n (117). 



CEllEl!O!!IAS D~ LAS ACTIVIDAD&S GO~Uli.iL~S 

En este capítulo trataré las difer~ntts ceremonias rea

lizadas por el indígena 1taya conjuntamente dentro de la comuni

dad, CO!l:O son1 El cíelo agrícola, la caza, la .lesca, la apicul

tura, el CO!lierc1o 1 la construcción dt la casa habitadón y la -

fabricación d1 los dioses, 

CICLO AGRlC@Ll, 

·Las culturas aborígenes avanzadas de Ar.;~r¡ca correspon

den 1 pueblos agricultores, cuya base alimenticia estuvo const.! 

tuida principal1tent1 por productos preparados con maíz, ~sta -

planta es considerar'a autóctona, pero su lugar de orí gen es lo

calizado en diferentes ~r~as s1gÚn los investigador~s, lin grup1 

dt ellos co::sid1ra como lugar ori¡;inario ce esta gramínea, a -

los Andes Peruanos 1 basando su aseveración en el hecho de haber 

encontrado en este lugar la ::.ayor vtri•dad lit especies (amar! -

lloi negro, morado1blanco). Otro grupo afirr.a que ft' la parte 

occidental d1 8uatu.ala, en la que crecen dos pla:itas (teocin -

tlt y tripsacum) 1 que pueden considerarse como las únicas qi:e -

al cruzarse con wia especi~ :1asta ahora desconocida 1 pudieron -

dar lugar a esta pla:1ta • 

.i:n las regiones de la !.i::Írica ?r1colo~bina en donde se 

desarrolló tl sistema agrícola, st tuvo qui luchar contra los -

elementos d1 la naturaleza; en unas partes abuncaban las ti• -

rras t'rt.iles pero las lluvias eran 1xc1shas y en otras 1las -

tierras eran semi áridas debido a la carencia o escasez dt agua, 

id la región HYI St presentaron ambos problemas, ¿n -

las zonas central J nridiocal1 por sir abundantes en agua y VI 

getaci6n constant-nt1 tlllÚD que estar dtSlllontando los campos 

/ 
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de cultivo e impidiendo que esta vegetación voraz, de rápido cre

cimien;;o devor~se el producto serr.brado, lin la zona septentrional, 

suctdia lo contrario,debido a la naturaleza pedregosa del suelo y 

la ausencia cie aguas superficiales, mctivos que hicieron al indí

gena )'llcateco buscar los ~edios con los cuales poder solucionar -

este problema 1 encontrfodolo s6lo parcialmente en la construcci6n 

de aguadas y ~( d1p6sitos artificiales) ,en los que rete -

n!an el agua de lluvia, y en los depósitos natural•s conocidos -

con el no!:lbre de cenotes, A pesar de estas dificultades lograron 

que sus productos se desarrollaran cási a flor de tierra o entre 

las piedras, dando motivo al comentario expresado por Landa: "E!! 

tre las piedras y sobre ellas sie~bran y se dan todas las sec:i -

llas y se crian todos los árboles 1 y algunos tan grandes y hermo 

sos que maravilla son de ver; a causa de ~sto creo que es haber 

1tás humedad y conservarse más en las piedras que en la tierra(ll8) 

La agricultura el convertirse en la actividad rectora -

de la vida maya,se vinculó profundamente con la reli¡;ión, llegan

do a no existir actividad agrícola que no fuera motivo de cere:no

nia religiosa, presentándose como ofrtsdas: aves, frutas ; anima-

· les; realizfodose sacrificios y autosacrificios y penitentencias 

en l:onor d• los dioses principales del panteón indígena y en esps 

cial a los asociados con los ele1ientos de la ilaturaleza que actua 

ban directanente sobre los cultivos, coco son los ~1 C!:agues 

y~ (Dioses de la agricultura, la lluvia y los bosques) ,Es

tas celebraciones estaba:; reguladas por el sistema calendárico -

religioso y los pron6sticos y adivinaciones de los sacerdotes, -

quiengs ta~bién t.n!an a su cargo la dirección de la c:ayoría de -

las ceremonias, 
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El sistema empleado para cultivar el :raíz se conoce con el 

nombre de "Agricultura de milpa", El campo destinado a ello se lla 

ma "Col", Sus instrumentos de labranza eran la vara üe ze brar con 

su punta endurecida al fuego (xul), el hacha de piedra (fil) y la . 
bolsa de henequén para la seoilla (chl.m) (119), 

La información de que disponerr.os sobre los ritos relacio

nados con el ciclo agrícola que practicaban los ·:.a:;es prehis:iáni-

cos, se reduce exclusivar.ente a las escenas esculpidas en los :o

nu:nentos ar:¡ueol6gicos y las representadas en ~1 Códice :ró-corte 

siano o de f:adrid, Es obvio que existió un completo ritual asoci~ 

do al ciclo agrícola, :¡ue abarcaba desde la selección ü~l lu~ar -

hasta la cosec!".a del producto :e:brado, Sus cereconias cor.o las -

que actualrr.ente se verifican, alcanzaron una gran i!:iportancia, por 

ser la agricultura "/ en especial, el cultivo Jel ::.aíz, el eje so

bre 11 cual se asentó esta civilización. 

?or las representacion5S 1n~ontradas me imagino que en la 

mente del indígena de aquellos tiempos, ;ran los .dioses quienes -

realizaban las fases del ciclo agrícola, y que los humanos eran -

dnicamente espectadores del ~receso, ya que au:'.qu, ellos debían 

sembrar, cuidar y cosechar el produc;o, r.inguna de estas labores 

podía ef,ctuars1, sin .¡;;e antes hubiera sido realiza. a por las 

deidades, 

As! vemos que en las pághas XXI ª1,2,3 y XXII b2 del --

:;ódict Tro-cortesiano, varios dios~s ,entre los que destaca el -

dios 11311 de la lluvia, st encu"n~ran ocupados en seleccionar la 

semilla que se usará en la siembra, la cual es efectuada por el 

dios 11 911 , quién con un palo punteagudo va abriendo la tierra y 

arrojando dentro de ella, varios granos de ca!z. Esta tarea tam

b1'n la llevan a cabo tres dioses disfrazados de ruas - anima -
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lu asociad;s a la Uuvia - {120) y una deidad- posibletent• la 

solar- disfrazada ~on una piel de tigre (121). 1amb1'n los sa -

cerdotes efectúan este ritual; así uno de ellos arroja granos -

de ma!z sobre un tambor que toca con la coa (122) )' otro atavi! 

do con piel de ja¡;uar deja caer sobre la tierra unos granos de 

maíz al tiempo que abre con la coa nuevos agujeros para seguir 

sembrando (123). S'.n erabargo la [ejor escena que relata el ri

tual de la sier.bra 1 es la qu~ se encuentra plas::.aáa en la este 

la l+o de Piedras :;e¡;ras, donde un personaje portador de, com?li 

cado tocado (re;iresentando la espiga del maíz) arroja ¡;ranos -

de o.sta planta sobre la cai;eza y hoi;bros !le otro personaje colo 

cado bajo ~l (124), !!n este .cismo lugar se encu~ntra la estela 

13 cuyo relieve representa a un personaje rica[cnte ataviado -

con una falda de piel de jaguar 1 esparciendo sobre el suelo -

varias se:tiilles (125), 

Al terminar la sie~bra se sacrificaban varios anfa&les 

con el objeto de agradar a las deidaues, haciendo que ~stas -

cu: daran el se:i:brad!o e impidieran que los animales daílinos -

devoraran las semillas, Co~o ejemplo vernos al dios "B" usando 

un báeulo como defensa impide que un pájaro d!Vore la seoilla, 

sirr.bollzada por tl jeroglífico ~ que significa acarillo y 

por extensión 111la!z ¡¡¡¡duro" (126) .- ¿n algunas reprcsentacio -

ncs de los códices, el dios del m!z (dios"::") tiene sobrt la 

ubtza i! gliCo ~ dtl que brota la planta del lla!z, - En -

esta misma secci6n(l2'7l s .. le re¡¡res•nta luchando contra un iJ! 

mífero que trata de comerse la planta del mdz, y por Últin:J 

(128) abriendo un ntevo surco y d'positando dentrocde &1, nue

vos granos para suplir los que por algÚn motivo no hayan lo -

grado desarroller11, 
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Los indígenas 1nvocabaa al dios"Chac• supllcindoll les en

viara la lluvia necesaria para la fructificaci6n de h simiente; • 

para congraciarse con ,1, le presentaban variadas ofrendas y si la 

deidad gustaba de •1+as, satisfacía sus deseos, As! por ejemplo 

en la página XXVI e del Tro-cortesiano1 derrama esta deidad una -

vasija sobre tl signo ··~ del que brota una pequeña ;ilanta, 

Antes de ievantar la cosecha, ofrecían sacrificios a los 

dioses con el objeto de que 'sta fuera abundante. i::n tl c6dice -

antes Jencionado 1 p~gina VI b1 se encu~ntra la repnsentac16n del 

dios "B" sentado con las piernas abi :rtas 1 portar.do en la mano-

d•récha un hacha y en la izquierda el signo Kin (sol1 d!a); es -

tando circundada la escena por una serpiente, Dicha representa • 

ci6n ha sido iñentificada por Villacorta (129) com·i un sacrifi -

cio para lograr una buena cosecha, 

J:espu's de terrr.inar la recolecci6n presentaban a los dio 

ses sus primicias colocfodolas sobre el altar, ~n el trayecto • 

del campo de cultivo al santuario ::ac!an varias paradas, ofren -

dando en cada una de ellas, varios presentes, in los límites ª' 
la ciudad eran redbidos por el sacerdote, quHn se colocaba a -

la cabeza de la procesi6n1 la que avanzaba silenciosa hasta el 

templo; al llegar a é11 efectuaban varios sacrificios de animales 

y presentalian los regalos acompañaños ue llillltitud d3 flores, fru

tas e incienso (130), 

Corno muestra de la gran importancia alcanzada por esta 

planta existen varias representaciones estilizadas de ella en -

los tableros de los santuarios de los Templos de la Cruz y la • 

Cruz Foliada de Palenque, es.tando en esta 11lt1.n:a subsituidas las 

mazorcas por cabezas humanas, En las caras laterales del sarc6-

gafo del Templo de U# lrllcripciones, Palenque, se encuentran 



- 35 -

las efigies de varios personajes que ecergtn de la tierra, re2re-

sentando algunos dt los diferentes productos cultiiablts, entre -

los que se identifica el corresponáiente al cacao, 

En ~l Códice Tro-cortesiano p~gina XJ.V ªli se reprtser,:~ 

al dios "li'' llevando en la a.ano derecha nna ~lanta cie cacao 1 in-

dicando con ello qua la cosecha ha conclcido, 

El mes décimo quinto llamado 1:íl!ill!. (tieJpo nublado) esta-

ba cedicado a las deidades "!ik Chuah" ;1;1:a~" y "::ob~il", a los -

cuales los productores de cacahuate y cacao rendían culto, bus -

cando el ~.ayor rendimiento c;, sus cultivos, ~e reunían "r. la cai 

sa de uno de los agricultores, sacriflcaban un perro de color -

café, lo sahu=iaban con incienso, hacieniio otro t3nto con las dei 

des, a las que l~s presentaban ade~~s . iguanas azul~s, aves de 

plumaj·:s multicolores y ¡;ranos ae cacao, Ter:tlnaban la celebración 

comiéndose los obse.¡uios y oebienao tres vtcts bale ,é (131) 

Culto a la lluvia,-, ::a rendir.lento agrícola de una re -

gión depende esencililmfntt de la cayor o menor precip1taci6n plu 

vial de que goce, por s~r ~1 a¡;ua el ele:iento vital de toda plan 

ta y ser viviente.~n la zona septentrional de la cultura 1.aya se 

presenta el gran proble:ta de que casi durante la mayor part1 del 

año no lluev i 1 nm existen ríos y sólo unas cuantas lagunas, por 

lo cual rendían su mayor culto a las deidades de la lluvia, Así 

vemos como en la ICa¡·oría de los dificios arqueológicos existen 

tes en la península, el motivo decorativo primordial lo consti 

tuy1 el mascarón dtl dios11 Chac11 , Bn algunos a:onumentos, coco el 

edificio Bort• del Cuadrángulo de las J.;onJas en Uxmal, se encuen 

tra co:i:binado con el mascarón del dios "Tialoc" del Altiplano, 

n:arcando la influencia ejercida por los Tolttilas :sobre los mayas 

durant1 11 p1ríodo pút"Udsico, 
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En los rr,anuscritos existentes, n;ás p~e:lsa=ei:tt en ü GÓdi

ct i10-cortts1ano y en 11 dt Dresdt st encuentran rtpresentacidines 

dt figuras conectadas con la lLvia y los fenó~enos que la acom?a

ñan. Por ejemplo en la págiaa XII del Tro-cort~siano 1 se represen

ta al dios "B" baijando del cielo en m~dio de la lluvia, a'compañado 

de una serpiente • .On el lado izquierdo de la lámina se localiza 

una hilera de figuras que re;:resentan ofrendas consistentes er.: 

un pav?1 una iguana y un tigrillo sacrificado. 

En la página XVII b2 13 del Códice Tro-cort~ .. ian '• apare

cen u.~a tortuga y un sapo bajando a la tierra sigu1tn6o el curso 

de la lluvia. Y en la página X.\X de este miso' c6dice se represen

ta la iniciación d·o la estación lluviosa 1 apareciendo en el cen -

tro áe la escena una gran culebra 1 signo de humedad 1 sobre la que 

estan parados el dios "311 (cabeza) y una deidad fe:nenina 1tal vez 

la dioso "Ixchel" ,(cola) derra:ando ambos sus vasijas sobre la 

tierra. 

3n la p~~i~n XXXIX a1 del de Dresde aparece esta misma -

diosa llevando a la serpiente por tocado y dtrra. ando el agua de 

la vasija que lltva, 1!1uido qut ta~b1'n derran:a una deidad dts 

conocida (!bid. c,). 

Retornando al Tro-cortesia~o página XXIX, nos encontra

mos a los dioses "A",">"', "!!" llevando un tablero con el signo 

"Cauac (ti1nto), indicando tempestad con lluvia, !'or la repre 

sentac16n existente en la página XX'/.: dt este mis~o c6dic• s1 

deduce que la ctrtlonia dt Cltaac-chac St efectuaba en aquellos 

tie:npos. La !Sctna pr!senta al dioa "Chac" sentado en el c•~tro 

átl recinto sagrado, tn cuyos extremos se encuentran cuatro jÓ= 

venes en cuclillas disfrazados de ranas y portando tn el cuello 

un collar¡ rtpruentando a los cuatro Chaguts moradores de los 
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puntos c3rd1nales, Para hacer ver que se traaa d• una ceremonia 

conectada con la lluvia 1 están escenificados arrojando agua por 

la boca¡ en tanto que el dios "B" lo hace por su parte inferior, 

Usaban como símbolo del !in de la temporada de lluvias 1 

a una serpiente con la piel áspera y al dios "B" portando sobre 

su espalda, una vasi:'~ vacía y alejá~aose del lugar después de -

haber cw:iplido con su misi6n (132), 

iln el d'cimo tercer mes cuyo no~bre era ~ (cubrir 1 ta 

par) los ancianos celebraban una fiesta llac:ada Tuup-kak (sacar 

del fuego) ,,n honor de los "Chaq~es' e "Itzainná", Dos días antes 

dt ella1 buscaban multitud de nnirnaLs salvaj'>S y los reunían en 

el patio del santuario, en cuyo eentro s~ colocaba el oficiante 1 

en tanto que los ayudantes se sentaban en cada una de las cuatro 

esquinas, llevando en las manos un cLtaro óe agua, •n .:.ed1o po

ll!an un gran manojo de varas secas 1 las sahumaban con incienso 

y prendían fuego, arro)ándo en~el los corazones de los animales 

sac~ificados y si ~stos eran de caza menor los acompañaban con 

corazones de incienso, Al terminarse de que:nar estas visceras -

apagaban el fuego, arrojando sobre Íl1 el egua de los cántaros 

de los ajUdantes (133), ::sta acci6n tenía como prop6sito lograr 

abundancia de lluvias que ?ermititrn un buen desarrollo d ·; los 

cultivos, Despaés todos se dirigían a un montículo de piedras -

profllsa1111ntecadornado con hoJas y ra¡nas frescas, levantado en -

un extremo del patio. El sacerdote sahumaba con inchnso el lu

gar, haciendo huir de Íl a los malos espíritus, untaba el primer 

escal6n dll tlmplo con lodo y los demás con betún azul, los in

cens~ba e invocaba a los "Chaques" y a "Itzamná", ofrendándoles 

valiosos presentes, que despu6s serian repartidos entre los asis 

tentt1 (131+), 
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bist!an un gran =ulto s los c1notes por considerarse .¡u! 

tran las moradas d1l dios d1 la lluvia 1 as! cuando se presentaba 

Ulla gran ttmporada de sequía o st retrasaban las lluvias acudfa -

11 puJblo a los cenotes y arrojaba dentro de ellos multitud de -

ofrendas coco lo demuestran las grandes cantidades de ofrendas 

1ncontradas 1n el interior del Cenote Sagrado dt Chichen Itzá 1 

el ctnott "Xlaci11 localizado en Dzibiltbaltún y ü ñe "Ohac" 1 en 

la poblaci6n d1l mismo nombre c~rcana a líabah, 

CUlto a la cei~a sagrada ,., "'n la antigutdad se rendía 

un gran culto a la ceiba (yaxch~) por considerarla el árbol de -

la vida y el símbolo de la fertilidad, Los hocbres descansaban 

ba~p su sombra ~terna:tente, Landa nos habla <le: "un árbol que 

allá llacan 1Yuch'', iruy rreoco ;· de gran socbra, que es una -

ceiba, d1~jo de cuyas rarr.as y so:tbra descansarían y holgarían -

los hombres de bi1n" ( 135), 

!In la página XXIX a1,a del Códice de Dr~sde 1 a?arece -

la dlidad de la lluvia sentada 1n la copa de una Ceiba 1 llevando 

sobre la cabeza, un cuarto de venado y una serpiente, 

~n la siguien~e página secciones a1 y c1 2 3 aparece e! 
' ' ta misma deidad s1ntada sobre la cUba en dif1r1ntes posiciones, 

en la ngi6n tzotzil de Zinacantán 1 antiguamente s1 creía 

'ue los espíritus de los muertos usaban la caiba collo medio de -

transport1 para llegar al cielo, pues se pensaba que esta planta 

atraVtzaba los 13 cielos y en su copa se asentaba la morada dtl -

dios solar, anti 'l cual se prestn'.aban los muertos a rendir cuen 

tas de su vida ttrrtnal ( 136) • 
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La cacería era una de las actividades más importantes de 

los mayas antiguos 1 ya que en gran parte de tlla dependía su sub

sistencia, comercio, industria y a6n su religión. I.as pllll:las· dt •. 

las av!s más bellas se ocupaban en la confección de grandiosos -

penachos, las pieles de los animales salvajes, st utilizaban para 

fabricar los trajes ceremoniales, los ~seudos guerreros y para fo 

rrar la parte superior dtl ~ (tambor), Y los huesos se use bar. 

~n los instrua:entos musicales, Además con la carn .. óe ellos se -

preparaban los alimentos rituales, y en el caso de haber sido in

suficiente la cosech3 de los productos se~brados o durante el d -

tiec:po dt desarrollo de éstos 1 se usaban como complemento alhen

tido, Las partidas :'.~ i:aza se organizaban entre los habitantes -

dt la aldea 1 reuniéndose en grupos de 10 a 50 personas 1 siendo ?.ª

ro el" caso de que fuera efectuada por un solo individuo, Para po

der realizar esta actividad se debía s11icitar tl ptrmliso conve -

nieilte al ~ (señor de los venados) 1 n:orador dt las profundida -

des dtl bosque, El oficiante invocaba a los dioses y miraba su -

bola c~gica que le servía de medio de comunicación con tl lli1 le 

presentaba variadas ofrendas y despuh de otorgado !l permiso co-

enzaba la cacería, 

L-~s anl~al's que comu!l!llente cazaban eran: tl venado, el -

jabalí, el pu"-a, el armadillo, as! como faisanes, codornices, i -

guanas y conejos, empleando como armas: el venablo (lanza dardos) 

el !ll y la cerbatana, As! vemos como los. dioses ·11 F" y "};" se 

~prontan a efectuarla portando sus armas, siendo las dtl prlm~ro 

dt color blanco, y las del segundo, negras, Ambas se encuentran • 

ensangrentadas, siJibolizando que anhs han sacrificado en honor • 
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dtl lli1 varios animales (138). 

Para lograr una buena caza 1 no debía confiarse exclusiva

ment• en la velocidad de las armas arrojadizas, sino ade::ás debían 

preparar complicadas tram;rns y azuzar a los animales a entrar er. -

ellas, gn la página XLIV del Tr6-cort~siano 1 aparece la figura de 

un venado capturado en diferentes clases de tra~pas, La pri~era -

consiste en un lazo amarrado a una ra::ia 1 y la segunda y tercera se 

usa como lazo la cola de un alcrán, en cuyo extremo superior sale 

11111 mano que sostiene la soga con la que se ha atrapado al an:r.al. 

Tambib practicaban hoyos en el suelo y los:tapaban con ra as, 

atrapando en ellos fác1lltente al animal (138). 

Cuando se trataba de cazar venados o codornices se disfra

zaban los cazadores con las pieles de animales se:ejantes a los -

que iban a cazar. Así por ejemplo en la página XXXIX e del ?rÓ•oor 

tesiano se reprllsetta a un eazador disfrazado con una piel de 1ena 

do 1 quien logra herir a un animal dt esta espec1• 1 de un flechazo, 

Sil otras ocasiones 1 se empleaban perros especial.r.lente ~r. -

trenados para la caza, los cuales podían atrapar le presa o diri -

girla hacia •l sitio tn que se •~centraba oculto el cazador (lJJ), 

Cuando la cae.ría había sido un 'xi to,· todo se convertía -

tn alegría 1 los hombr's retornaban a sus hogares 1 llevando flores 

en las manos (sfubolo de triunfo) y cargando sobre su espalda el -

cuerpo del animal muerto (llio); o portando sus ar~as v1nc1doras, -

como en las r1prts1nlacion1s de las páginas L b y LI c del Tr6-cor 

tesiano, er. las qui aparee• el dios "li" lleva.ido tn las manos una 

ll!anana, un carfio1 una lanza y una tra~pa 1 como sfobolos dtila vic 

toria y apareciendo sobre el, las cabezas de las piezas cobradas 

(un venado y dos jaguares). 

Los· cazadoru durante el mes ~ 1!1ctuaban una c1reooni11 
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1n honor d1 sus dioses: Aeanu.r. 1 Zahox-ziB ~ lxtabai, Arrojaban in

cienso en sus braseros :· dclltras ard.ía, sacaban una flecha y una 

calavtra de venado pintaáos con betún azUl 1 bailando con ellos en la 

fas manos,Al¡;unos de los participantes acostu;ibraban horadarse las 

orejas y la leng.:a y pasaban· por ellos siete hojas de la hierba lla 

mada ~ (Andropogon Ailt1llaru:&), Todos ofrecían dones a sus Gioses 

y sin parar un i:.oa;ento de da111ar 1 comían y bebían (141). 

También se efectuaba otra ceremonia durante el sts décin:o 

primtro, conocido como ~ 6on el objeto d1 aplac.ar la ira lle los 

dioses por haber derramado sa1;gre durante la cacería, Les sacaban 

el coraz6n a los animales cazados y los :·estregaban contra la fi

gura d•l dios de la caza (142), 31 día que caía en el séptimo 

m. orranizaban una fiesta que duraba tres días 1 durante los -

cuales se presentaban ofrendas y se sahUJ:Jaban a los dios Es 1 pro -

curando ayunar los oficiantes, días antes de etlebrarla (143), 

1 
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La pesca como actividad comunal, ta:nb1'n era l.Jlportantl y 

constituía parte de la dieta al1m1nt!cia dtl indígena de estas r! 

giones, Acostumbraban antes de comenzar la pesca, pedir permiso a 

los dioses Ah kak nexoY, Ahnuá, Ahcit dzamalc\IJ:l (deidades protec

toras dt la pesca),ofrendfindol•s velas, reales de plata y objetos 

de jade (144). 

Las costas dt la península de Yucatán ofrecían una amplia 

variedad dt ptaes, siendo en su mayoría d1 gran calidad aliMntí

cia, gntrt los más gustados figuraban: los robalos, sardinas cazo 

nes, mo~arras, pulpos, carr.arones y caniti1s.(llt$), Como uttnsi -

lios usaban la canoa de r•.:,os, r1d1s,anz,;1los, arpones y canastl 

Has, 

~uando d agua estaba baja o era 1tuy transparente, cogÍan 

los (l'lces con la mano como nos lo d·Jmuestra la escena representada 

tn un hueso encontrado e:i la tU.:lba l dt Tikal1 1n la que aparece 

la deidad de la lluvia en el agua cogiendo un pea con la 1tano y 

llevando en la espalda, otros :i;ás .ientro de una canastilla (145), 

En varios dt estos huesos se representan escenas tal vez 

alusivas a los ritos .:, pesca, en ellas aparecen las deidades -

'1nich Ahau y ~ re:r.ando y pescando así coito ta 7.bi&n seres -

humanos y animales, :in una de ~stas r1pr1s1ntacio~es aparece una 

barca trip•llada por la deidad dt la lluvia sentada 10 la ~roa y 

un personaje de complicado tocado, en la popa, yendo ambos reman

do (147). Sl dios solar guía otra canoa cuya popa sobresale del 

agua y en la cual se localizan las fi;uras d1 una rana, un :nono J 

una guaca1taya (11+8), 

En la pág1na XXXIII a2 dtl C6dict dt Drtsdt aparecen dos -
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personajes sentadospersonajes ser.tados en una bar~a, sacando una red 

del agua y en cuyo interior se encu!ntra un pez. Y en la página 

XXVII b del m1scio 1 se represe::ta un pez cociendose dentro de una -

vasija y reprsentando la comida ritual. 

"urante el tercer ~es del aiio ~eli~ioso se rendía culto & 

l::s dioses de la pesca en las aldeas y santuarios erigidos a lo -

largo cie la costa dol Golfo, el R!o Lagartos 1 la zona ar:¡ueol6Gica 

dt :hcnchO[.llC (cerca de fulum) y la Isla de Cozu:i:el (149); solici-

tándolos perrr.iso para efectuar esta actividad, ~n las altieas d!l -. 
interior oe la península untaban con hetún azul los aparejos de -

P'-SCa y se horadaba:: las orejas en for:a redonda 1 bailando la dan

za de ~hohom (danza burlesca) 1 sahummio al t~cmpo de bailsr 1 un -

palo alto y i'.Orco -.rigido en el· centro del patio del santuario, Al 

terminar la celebraci6n del pu!blo, se ~ransladaban a los santua -

rios de la costa donue hitaban el acto de pescar, tirando al r.ar 

sus anzu-.los y redes (150). 



.APICULTUH.l , 

La cera y la miel fueron artículos de gran consu~o en la ~ 

'poca antigua y objeto de comercio 1 alimentaci6n y de uso religio

so para la fabr1cac16n de la' bebidas ritual~s. 

La abe ja aborigen era de menor tac:año que la e\ll)opea e ino 

fensiva 1 pudiendo ser de dos clases: "~rigona" y ";.:elipona", Sus -

productos podían obtenerse en forma silvestre 1 sacándolos de las -

oquedades de los árboles y piedras, o ahuecando pequeños troncJs 1 • 

tapando sus extremos y cejando en un lado un pequeño agujero para 

qui los insectos pudi~ran entrar y salir libreoente, Con este sistt 

ma las ab~jas iban fabricando pequeñas colmenas en for~a d1 vejigas 

donde depositaban la cera y la :iel, Cuando las q1er!an sacar 1 ur.i 

ca~ente destapaban los extre:nos del tronco e introducían un palo. -

con el que ensartaban los panales, Como la miel contenía un poco de 

agua, la hervían quedando en condicion~s de ser usada y al:tacenada 

durante mucho ti•~'Pº (151) 

Cuaddo querían si!!lbolizar que la bebida ritual contenía -

mitl 1 representaban varias abeJas volando encima de las vasijas sa 

r.radas (Tro-cortes1ano1 p, LXXX b1 2) o encerraban a las abejas de:i 
1 

tro de un recipiente (Ibid: 11IV a1). Los dioses eran los encargados 

de recolectar la miel de las coln:enas divinas, as! por ejemplo, los 

dios "B" y "F" sacan de la col.JJ:ena un panal con miel (Ibid: c11 2) o 

remueven con una paleta un trozo de pa: al, for:na~o por dos signos: 

~ (abeja) y C2uac (miel) y despuls la d'idad lujosa;.ente atavia 

da transporta una vasija con miel (Ibid: CVI!I a1) o panes d~ m!z 

y carne condimentados con m:el {!bid: CVI a2). 

Durante el cuarto aes 1 cuyo non:br• 11a ~,los criadores 

de las abejas, lo ocupaban en adornar sus colmenas y organizar to-
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dos los preparativos para festejar dignamente a las deidades patro . 

nas d1 las abejas. y en especial al 3acab Hobnil1 su protector. Du

rantt tl :¡uinto n;es, denominado lllQ1 los dueños de las colmenas -

se r1un!an en una casa prevla:ronte escogida y arrojaban al demonio 

dt ella (152) Acostumbraban nresentar a los dioses multitud de ,; -

ofrendas, entr~ las que sobr•sal!an cuatro 9latos 1 conteniendo ca

da uno, una bola tle incienso barnizada con miel¡ pedían a los d10-

111sque las abejas produjuan gran cantida~ dt m1el. 

Durante el Jctavo r:ts ~,•e efectUllba otra fiesta en ho -

nor de los d1os-.s prot'ctores de las abejas, pididndolts que pro

veyeran de flores los ca¡¡¡~os, 1 h1c11ran que las abejas tuvieran -

que col'ler (15)). 



COMERCIO. 

&nst!a un gran intercambio com•rcial de los mayas con los 

pueblos vecinos sobre todo con los habitantes de la reg16n tabas -

queña a los cuales vendían productos confeccionados con la fibr\! -

henequenera y el algod6n, as! como cera y miel y comprando granos 

de cacao y adornos de piedras preciosas. 

El dios ~ era 9l patrono de los mercaderes llevando 

un fardo de mercanc!as sobre la espalda: 11 Los ca:ninantes y merca

deres llevaban en sus caminos incienso y un platillo para quHar= 

lo, y as! por la noche do quUra que llegaban erigían tres pie -

dras pequeñas y nonían en ellas sendos pocos de incienso y ponían 

les delante otras tres piedras ·llar.as en las cuales echaban tl 1!l 

citnso, rogaildo al dios que llaman 11 Ek Ghuac" los voliviese con -

bien a sus casas y ésto lo hacían cada noche hasta ser vueltos a 

sus casas'! (154), 



CASA l!ABITACIO:i. 

La casa estaba formada por una empalizaáa de varas unidas 

con lazos hechos de fibra de hen1quín 1 y cerrados los intersti -

cios con capas de lado forr..ando la pared llamada de "bajareque", 

El techo de armazón d~ r.adera era de dos aguas. con una viga cen

tral como eje y techado con hojas de palma y otros árboliS3 tro -

pi cales, 

Se dividía la casa en dos aposentos, en el interior, 11<:· 

r;aüo"espaldas de la casa" 1 se colocahan las cacas consistentes -

en una tarima de ~adira o una ~stcra t~ji<la de henequén 1y '1 otro 

era ·ur.a ~S?€Cie ce corredor abierto al frente y a los costauos(l55l 

estando encalado. in él colocabar. el ho¡;ar(koye¡¡¡), las piedras de 

!)¡Oler y unas pequeñas bancas de r.:a:~ra, ~n el verano muchas veces 

dor:dan en este corredor 1 sobre todo cuaneo ei. calor era muy fuer-

te (156) 

Después del ,er!ocio rin prueba transcurrido en la casa de 

los padre: de la jÓv1n, lo5 nuevos cónyuges edificaban su propia 

casa, ¡iudiendola bvantar en los terrenos de la fa;:;ilia o en ot.ros 

alejaóos dt ella. Antes óe ha .~erlo tenían que realizar una senci -

lla ceremonia dirigida por el sacerdote con 11 objeto de alejar iel 

lugar a los ::alas espíritus. "Cuando hacen casa nueva, no entran 

en ella, ni la habitan hasta que no venga el viejo hechicero de -

una l~ngua, dos o. tres a bendecirla con sus torpes ensalmos' (1S7) 



FABRICACIOll D& DIOSl!S. 

Los mayas d1 los tiempos pr1hisp~nicos acostumbraban tener 

además de las d1idadts comunales 1 pequeñas tfígits dt sus dioses -

particulares, las qut colocaban ante tl altar famliar, Cuando un 

jtft d1 familia quería renovar sus deidades, o añadir una nueva a 

su altar, contrataba los servicios dt un sacerdote para que se las 

fabricara. Solo podían hacerse durante tl :es liQ!, en el cual st -

construía en las afueras d1 la aldea una choza de paja y a ella se 

transportaba d~l u:ont•, ~adera d1 cidro para tallarlos y una gran 

tinaja para colocar a los dioses a medida que los fueran t~rminan-

do. :ln est! lugar se encerraban tl sacerdote, el dueño de los dio

ses y los cuatro a. udantes 1 aebiendo a;1111ar mie~tras durara la la

bor, así como ta ,bién quei;;ar incienso con el fin de alejar del re 

cinto a los malos espíritus "Acantunes" (l;';). St sangraban las -

orejas, a:rojar.do su sangre sobro las dtidad•s que est3ban ~odilaJl 

do. Al terclnarlas, ei ;iropietario l!s presentaba la ?riJ.~ra ofren 

aa d• av~s y ani::.al~s :i · caza y pagaba a los oficiales, '.espu'5 el 

sacerdote los consa~nba 1 colocándoles 1n una cesta y envolviénuo

los en un pa::o pr~fúsamente bJrdado, t1r~inaban el ritual con un -

op!paro barquete, 

!n las µáginas xr:1 c1 2 3 ; x-~n d 1 2 y xcm d1 2 3 del 
'1 ' '' 

C6dlc• Tro-cortesiano, a¡ar~cen las deidades "B", "~" y ''7" codtlan-

do sus cabezas en .;.adera '! barro. 



CE~EMO!l,IAS RELIGIOSAS 

Aunque todas las ceremonias anotadas en este trabajo son 

d1 carácter religioso, este grupo s1 ha separado de las dexás d! 

bido a qui los frailes franciscanos y los cronistas del Siglo -

X'/I 1 las equipararon con algunas de las efectuadas en tl culto -

cat61ico1 lltgfodost a pensar que estos indÍ~tnas habían tenido 

contacto con la religión cristiana por n:edio dt algún misionero 

llegado siglos antes que los conquistadores, Basaban su suposi-

ci6n tn el hncho de existir en ia ceninsula dt Yucatán varias -

crucis, guardarse una rigurosa abstinencia sexual y ayuno antes 

de cada ceremonia y festejarse los JLeses que en el cristianis~o 

St identifican con la Guare~a y la Pascua Florida¡ así co:;;o el 

hecho de confesar sus pecados a un sacerdote o en grado supremo 

a un familiar 1 y tener una comuni6n1 ya que para los indígenas . 

la carne del sacrificio se convertía en alimento sagrado, digno 

de los dioses y iedio de dignificación dt los ll\L'll8.nos. 

~.-. Durante los meses de febrero o marzo reali

zaban esta ceremonia con el fin de rendir culto a sus d<lidades 1 

Comenzaban a ayunar días antes dt la ctlebraci6n y durante ella 

las mujeres rezaban en sus casas, en tanto que los hor.;bres lo -

hacían en tl ttmp:o y solamente regresaban a sus hogares al ong 

ch1cer a tomar una cena frugal, "Durante ella no debía dirigir 

la palabra a su fam111a 1 ni tampobo mirarla" (159), Al terminar 

dt ctnar,acompañados de sus familiares, par•1an al monte o a -

las encrucijadas de los caminos y comenzaban a sanjarse piernas 1 

brazos y demás partes dtl cuerpo 1 con filosas piedras y puntas dt 

htnequ,n. Bns1ñaban a sus hijos a autosacrificarst1 y a :•dirles 

a los dioses pór su salud, buenos temporales y demás cosas bene-

• 
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ficas para su vida (160). Si los niños rehusaban a herirse, sus pa 

drts dtb!an obligarlos, haciendo que p'rdicran el [fedo a ello, A 

m1dii:lnoch1 ofrecían pájaros, flores e incienso ¡ des¿ués se dedi

caban a visitar los altares de las montañas circunvecinas 1 ante -

las cuales volvían a re~1tir sus hUI¡lildes súplicas. ~n :as pri;n' -

ras horas de la mañana suspendían mo::ientaneaxente sus ru•gos, lle

vaban a su familia a casa y retornaban al santuario a seguir oran

do. (161) ,?:ste ritual se r19etía todas las noches mientras duraba 

la Cuares¡a, 

Era costW!lbre al comenzar la Cuares1a, otorgarles la líber 

tad provisio~al a los esclavos que rr.ás tard' serían sacrificados, 

" cada uno se l! ponía un coliar al cuello, dtl que se atravesaba 

un pa+o; se les daba cnatro ho:.brts como guardianes, teniendo la 

obligación dt i:tpedir que los esclav~s abandonaran 11 poblado. Si 

se lesp,1'111it!a ir a donae quisieran ¡¡ ent~ar a la casa qu~ gusta -

sen, teniendo la obligació- los dueños d' ella, d! procur3rl•s los 

aliir.entos que deseasen, 

Siete días antes de la "Pascua Florida", se les reunfg en 

una~casa cercana al santuario, dándoles de corr.er y beber hasta e'.ll

borracharlos, Jn este lugar permanecían hasta ,1 ~omento en que -

eran conducidos al sacrificio¡ 

~uando faltaban tres días para la c;lebración, todos los -

habitantes del poblado, se apr•islJl'aban a arreglarlo, barlP.ndo y -

adornando con ran:as d' pino, los enderos que conducfan a él. La -

víspera barrían los aposentos del te~i'lo y s1 bañaban, quitándose 

tl tizne que ll~vaban en señal d1 ~•nit1ncia, Tambi6n s1 vestían 

con ropas nuevas, rruy adornadas (162),Si era tie.:.po de la floració~ 

del maíz cortaban la: guirnaldas y adornaban con ellas los altares 

'1 dioses, 
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A la m1dia noch1 1 los hijos d1 los principalls 1 iban por 

los dio~IS;;a los recintos donde los guardaban y los traían en -

gran rrocesión, d1tlni,ndos1 varias veces durante el tra¡1cto, con 

el f!n d1 ofr1c1rles aves 1 anilliales 1 flores 1 frutas y perfumes, Al 

acercars1 al pueblo despachaban veloces mensajeros para que avisa

ran a los s1ñores y sacerdotes de la llegada de los dioses 1 si1ndo 

recibidos a la entrada del poblado con •1aliosos recalos, La ,roce

sión avanzaba silenciosa hasta el teffiplo, y ahí era dtpositada la 

preciosa carga, Comenzaban a tañer los atabales, cllirim!aa y cara

coles 1 realizándos1 una fd•sta esplendorosa que duraba hasta el -

alba, A 1sta hora, los hombr1s st retiraba:. a sus hogares a bañar

se y V1Stirs1 1 retornando al santurario1 acompañados ót ofrendas de 

aves e incienso, qi;e entregaban a los sac1rdotts para qui en su -

noffibr• las ofrendasen a los dios1s (ló3l, 

Al a:ldio cía, el Surr.o Sac1rdot1, cambiaba sus ropas por -

ptns más lujosas 1 consistentes en : capa y corona adornada con 

piedras preciosas, '1 mismo tiempo colocaban al dios principal en 

unas andas r ~ca~ente adornadas con joyas y tapizadas con flores ,;e 

múltipl's colores, Daba comltnzo la proc1sión alr1d1dor del patio 

del t1Jplo1 bailando y cantando con gran f1rvor (161+), Terdnada 

la p1r1grinación, colocaban a la deidad junto a la piedra do los 

sacrificios y los instrumentos irusicalts , Cantando infor:taba:; a 

los dosel de las actividades sociales y guerreras realizadas du

rante 11 año. 

Los principales de la ald1a s• dirigían a la casa d~ los 

1sclavos 1 los tomhban por los cabellos y conducían ante el Sumo 

Sactrdott 1 haciéndole un sin nilatro de p1t1cion1s, Este to:taba a 

cada prisionero 1 lo r.costaba sobr1 tl sacrificadero 1 abría el -

ptcho 1 sacaba 11 coraz6n todavía palpitante, presentándolo al -
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dios y lo deban en una vadija colocada a sus pies. Después introdu

cía los d1dos tn el costado dtl sacrificado, tomaba un poco de su 

sangre y la esparcía a los cuatro puntos cardinales. Terminaba el 

rito, untando a los dioses secundarios y a sus altares, con esta 

sangre (165). 

Pod!a durar la fiesta, tris, cinco o sittt días, según lo 

ord1nas1n los ministros al co~~nzar la celtbraci6n. Todas las tar

d's debían celebrar una procesión al rededor del santuario, llevan 

do •n andas a los dioses y sahumándol1s con incienso y tStncias a 

aro~,,icas. il llegar la noche dtl Último día, cUaba toda fiesta y 

todos st retiraban tn silencio a sus casas ptrmantcitndo úntcam1nt1 

tn tl tt~plo, los sac1rriot1s, qui1n1s trans¡ortaban a los dioses 

al lugar donde los tenían ¿uardados donde p1rman1cían hasta el año 

siguiente, cuando volvían a gozar dt una nueva ctltbración (165). 

Xlm,nez(l67) ase¡;u:·a :¡ue tran los músicos los •n~argados dt realizar 

esta misi6n. 

Conf•s16n. -, Por las cr6nicas dt la i:vang111zaci6n1 sabe

mos que •xist!a un rito d1 la confesión 1ntrt los ;;;ayas antiguos,. 

Cuando una persona se enfer.5aba o estaba en peligro de rr.u1rt1 1 lla

maba a un sacrdott y a él le confesaba sus ecados diciéndohs pu

blicamente¡ttn11ndo la obl1gac:6n iius familiares d1 recordarlo los 

q·Je h'libi1ra omitido(l63), 11 ;onfesaban •l hGrto 1 el ho"icldio, ~1 pe

cado ó1 la carne y el falso t1stimon1o 1 pero no:las flaquezas 11u1 

tenían con sus esclavas 1 por considera que podían hacor uso d1 sus 

propi1daó1s como gustas,n(l69), Cuando no s1 podía conseguir un • 

sacerdot111l enfermo daba cuenta de sus pecados a sus familiares 

más cercanos o mandaba lla~ar al hechicero ~ás an21ano del poblado, 

(170). Dtspds dt :talizada la conf1s16n1 todos los parientes da. 

bían reunirse anti 11 altar familiar y pedir a los dioses el perd4n. 
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de los picados del 1nf1rmo, 

En Guatemala, enk: los indios Utlahcas existfo la confe

sión co1m1nal. :uando consideraban :¡u1 tenían muchos :'ecados, !Sco

gían a la mujer ds anclar.a y la llevaban a una de las entra:.as áel 

poblado, ahí todos se reunían en torno a ella y le confesa:ian sus 

pecados; al terminar, el sacerdote lt pegaba con una piedra hasta 

matarla y despu's todos los asistentes le a ·rajaban piedras hasta 

formar un túiLulo sobre ella, Pensaban que c·m esta confesión, •l -

p1.eblo volvía a ser puro y se calr.ar!a el enojo d1 los dioses(l70) 

' 1 



CE!!EMONUS CIVILES 

No existen tutntes h1st6ricas que nos indiquen la clase 

de organización so:ial y política imperante durante tl períodi 

clásico en la zona mayA; sino Wtlc!llLentt contamos con las figu. 

ras representativas dt las diferentes clases sociales plasi:adas 

en los llODuatntos arqueoldgicos 1 las pinturas murales y los da

tos tXisttntts dtl siguiente periodo, 

St piensa que la región ~aya estuvo dividida en peque

ñas ciudades ind.:penditntes entre s!; unidas tal vez en f1d1ra

c!ones 1 coa:o sucediór, en los Siglos XI al XIII cuando las prin 

cipales ciudades de las tierras bajas st encontraban ligadas -

por la Confederación et J.'.ayapán, 

Según }.orley(l71) pudieron haber exiitido en Ja eta?a 

clásica dt esta cultura, cuatro entidad!s pol!ticas directoras 

dt las d··,:tás: la primera abarca:ia el centro y el nort• del ?•

dn y tl sur dt ~1ntana Roó, teniendo por capital a T1kal1 la 

segunda comprendfo el Valle del UsUJ1acinta 1 cuya capital pudo 

ser Palenque, Piedras Negras o Yaxchilán, o tal vez las tres, 

turnándose te:tporaJ.mentt. La terctra comprendía la subprovincia 

dtl iudeste 1 con Gopán por capital y la cuarta o sea el Sudoes

te, tenía por sede, ~oniná, 

En todas ellas, la Ciás alta autoridod adi:Linstrativa, 

poli ti ca y eclesíastica era el Hala ch Uin.'.c (ho::bre verdadero) 1 

cuyo cargo era áe carácter hereditario y única:n1nte t!ansferi -

ble a una rar.a colateral de la familia 1 al faltar la descenden

cia dirtcta. ~omo signos de autoridad ten!a:el cttro maniquí y 

el escudo redondo cuando desempeñaba un cargo administrativo¡ • 

como jefe religioso, portaba la barra ceremonial ttrminada er 
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dos cabtzas d1 serpientr; y por Último, como j!fe ~ilitnr, llevaba 

un arma arrojadiza, pero nunca 91 arco y la flecha conoeid?S h~sta 

11 periodo °'aya-tolteca (172). 

3Xist:!'.a una nobleza hereditaria lla~ada i.lrnh•noob (los que 

tienen padres y madres), si•ntlo por lo eamral guerreros quo por s 

sus hazañas había~. alcanzado ~l título nobiliario o dcsccndi~r.tes 

de estos guerreros, ~obernaban las aldr.as y recib!an:tributos ce 

sus subalternos, formando una corte en torr:o al jefe prir.dpal (173) 

Después seguían los ~oob, alcaldes de los pu•blos, te 

niendo como obligación velar por el buen funciona!liirnto C( la alcea 

que estaba a su carGo, administrar justicia y estar pendientes de 

que todos los habitantes de las ald!aS contribuyeran con el tribu

to correspondiente, ll>Jrante el tki:po de guerra fungían corno capi 

tan11 de sus regi1tientos respectivos y estaban bajo las Ór•.enr.s di 

rectas cel ?lacón, 

Los cons1jales o [a:rores, recibían el noobre d-: Ahcuch ca

m (jefe di ca~pulli) co~parándoseles con los regimientos del 

Ayuntamiento colonial (li4), 

~l ih holno2 era el cantor principal y encar~ado de los 

bailes y los instrumentos musicales, ~iendo la categoría más ba.ja 

la dt los topiles o policias encargados del Ct:lllplic:iento de la -

ley (175). 

Todos estos funcionarios s1 reunían en la Popolna (casa -

del pueblo) a tratar todos los asuntos de 1nt1r4s público, 

Los sacerdotes, cuya d1v.isi6n de clases describo en el • 

capítulo correspondiente a la Religión, des11p1ñaban 11:1 papel de 

suma importancia, por ser la Relig16n y sus oficiantes, el eje so 

bre 11 cual giraba la vida de los habitantes de esta reg16n, 
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La :.ayor!a d1 la poblaci6n la co:npon!an la gente d'l pueblo 

d1dicada no solam1nt1 a sus actividad!s particulares, sin ta::bién 

a levantar los grandes centros cere:::oniales 1 servir a las autorida

oes y trabajar oor ellas, 

La clase más baja esta constituida por los esclavos, qu .. -

aunque Landa dice que no existieron durante la época clásica, bs e 

~scenas representadas en los [Onumentos arqueológicos de la época, 

como por tJemnlo el ?ablero d ~ los esclavos en l'altnque¡ en r.l cual 

un par de esclavos actuan como tacurett del Gran S1ñor (176) o la 

estela 12 d1 Piedras Negras que representa a un !:alach Uinic senta-

do er. su trono y en la parte inferior un grupo de prisioneros c~si 

desnudos y atados con cuerdas, vigilados por dos soldados cie pie { 177) 

dec,uestran lo contrario. Se podía convertir üna ;ersona en esclavo 

al ser reo oe al~il.ri delito penal (homicidio, adulterio,roboi por -

deidas contraidas 1 por haber nacido de padres 9'Clavos, haber sido 

ver.dido co~o ~al a los '.randcs señores o por ser prisionero de eue-

rra (178), 

A ~-.sar de la existencia de multitud de representacionr.s d~ 

las :~ns•s sociahs·; no e.'.ishn monU11entos arqueológicos en los~que 

se re9roduzcan ~~cenas de cere:nonias vinculadas co~. el car-.bio de -

autoridades y única.unte en el dintel 3 de Piedras Negres ( 179) tal 

vez se rtpresente una ceremonia 1 ya que en Íl se encuentran un con

junto de nobl~s sentados en el suelo y parados a los lados, conver

sando o tal vez discutiendo acerca rie a ·<ui•n ?Odr !an no. brar como 

nueva autoridad 1con el l:alach Uinic representado e~1 el centro de 

la escena, 

?a:poco las fuentes de la ~var.gtlización nos aportan datos 

acerca de este t• .. a y única:i:ett Jogolludo no die• qut:"Cuando se -

efectuaba un caibio dt autoridades civiles, los alcaldes salientes 
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debtn orr1c1r una fiesta a los 1ntrantes,q11edando la noch• d1 la 

elecci6n1 completaa:entc borrachos (160) , 



CEREMOIIAS GU&Ra&R.\S 

A los habitantes de la región [aya sitmprt st les ha consi 

dtrado un pueblo pacífico, no a~antt dt la violencia como los pue

blos dtl Altiplano, pero s! capaz dt actusr y dtfend•r sus derechos 

ante cualquier invasor 1 por causa dt gra~des períodos de sequía y 

i:ambre 1dtstos dt venganza por antiguos agravios y rivalidades polít 

ticas, Sin embargo existen r1pr1sentaciones e• luchas en la pintu

r&:lllllll'al d~l cuarto dos del Templo d• los Frescos tn Bonampak1 basa 

da en un acontecimiento gu1rr1ro 1 en varios discos dt oro er.contra

'·ºs tn el interior dtl Ctnott Sagrado dt ~hich1n ltzá y en la pintu 

ra mural del T1:nplo Interior de los Guerreros en este mismo l~gar 1 

1sc1nificandos1 1n ella 11 ataque realizado por las tribus toltecas 

a una alóta mey~, 

La jerarquía militar estaba constitu!da por el :1ac6n 1 quien 

duraba en el puesto tres nfios y era 'l que planeaba la estradgia 

a;ilitar, y segdn pal3bras dt :anda (181) :en estos tres años no dt 

b!a conoe•r 1:1ujer 1 ni a\Úl la suya, ni cou:1r carne; ttnfani! en mu 

cha revertncia y d!lbanlt pescados • iguanas a con:1r 1 no st emborra 

chaba 1n este tiempo y ttn!a 1n su casa las vasijas y cosas de su 

servicio aparte, y no lt strv!a mujer y no trataba mucho con 11 

putblo,. .... y tra!anle con gran pompa sahumándolo como a un Ídolo 

al templo, en tl cual lt sentaban JI quia.aban incienso como a un 

dios" ' 

&l l!!E!! ira el capi tan de cada r1gim11nto y los Eolkanes 

constituían la milicia, for1LBda por soldados m1rc1i:arios que se al 

quilaban a -los grandes señores d1fend1'ndolos de cualquilr invasión 

7 rtwillitndo la paga Wúcamentt durant .. 11 ti•po que duraba su sir 

vicio, "Estos concertaban y repartían entre s! 1 ¡uiadoa 9on una • 
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bandera alta salían con cucho silencio c1l pt:!blo y as! iban arre 

m1t1r a sus enemigos 1 con grandes gritos . crueldades do1;ó1 topa 

ban descuidos (152) 

Bl pueblo tenía la obligaci6n duroritt tl tie!.pO de guerra 

de mantener al ej,rcito, preparando ias muj•res los aliffientos y 

transportándoles al campo de batalla, üurantt la guerra ofrendaban 

los despojos de los cautivos y si era un gran personaje 1 lo sacri-

ficaban inm,diatara1r1te para qut su suutt no st volvies~ adinsa 

Los der.ás prisioneros pasaban a poder de sus aprtsores y se conv~r 

t!an en esclavos. Al terminar la contienda 1 los soldados eran fes 

tejados por los ciudadanos 1 sobre todo los que habían hecho pris~o 

neros d! distinción, 

Los guerreros st pintaban 11 cuerpo con franjas rojas y 

negras hac1'ndo que se vieran más fieros de lo :¡u1 eran(l53). Sin 

embargo en el Templo de los Gue~reros de Chichin Itzá aparecen las 

figuras pintadas todas do negro con e1c1pci6n d• las manos p el -

ros~ro pintado áe rojo, en tanto que los esclavos estan pin•.ados en 

franjas rojas y negras. 

31 cabello lo llevaban suelto o st lo ataban tn dif1r1nt1s 

for: as orocurando obtener un ,recto u.ds t1rribl•~ ta~bi'n se quema

ban la coron:lla y arreglaban el cabello aldtrtdor dt ella 1 <itjando 

colgar una pequeña coltta, Los guerreros que se habían distinguido 

pro su valor st perforaban i1 labio inferior y colocaban en &1 1 b1-

sotts cit jade 1madtra o hueso (184;, !n otras ocasiones se ponían -

or• jeras consisttnt1s en una caña dt la que colgaban ;•qu1ñas pite• 

sitas de jade o hueso, as! como piedras dt variados colores (185), 

St tatuaban las ~anos y ll&vaban en ellas los huesos dt sus enemi-

gos cautivaáos y sacrificados, 

Los soldados o ~ llevaban como atuendo un simple ta-
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paraboJi 1n tanto i¡u1 los capitant1s iban vestidos con pieles de ani 

males salvajes, joyas y eXplendorosos ptnachos (186). 

Las aro:as ofensivas eran las siguientes: Lanza áardos (hol

cU) que consistía en una vara de madera con un canal c1ntraih donde 

s1 colocaba 11 dardo ampluoado con punta d• obsidiana y un hilo ?ª" 
.ra sujetarlo (ld7). 

;.iacana.-, Formada por un palo largo, grueso y duro de madi 

ra de chicpzapote, pino o roble 1 llevando en uno de sus extre~os -

incrustadas multitud de navajas de obsidiana, 1ddiendo ; :·.tro y me

dio de largo (ldii), 

Venablo o jabalina.-, arma larga y arrojadiza ter:tinada 

en una punta filosa de obsidiana, pedernal o hueso, teniendo 1n -

su parte anterior forrr.a de di~ntes (169), 

l·laza, -. l·:ango de cadera con navajas d1 obsidiana a los la

dos y terminada 1n una bola de piedra lisa con talladuras cortantes 

o con puntas de obsidiana (1901. 

Cerbatana (Ts'onch~) consistente en un pequeiío trozo d• ma 

dera hu!ca, usandoso como proyectiles bolitas d~ barro cocido o se 

millas duras (l;Jl), 

F.onda, (Tun-tun) .-. era de fib~a de henequén y el proyectil 

cpnsist!a en pequeñas piedras del ta;¡año tie un huevo d·• gallina, -

sirví1ndose del brazo para arro~arlas lo más lejos posible ( 1~2). 

Arcos y f111has.-. usadas únicamente durar.ti el período 

maya-tolteca, ''Los arcos eran d~ palo ltonado1 más derechos que cu1r 

vos y las cu,ráas d1 henequ'n" (193). Las flechiis eran d1 carrizo 

y las puntas de ?edernal • 

Las armas defensivas eran las qu~ siguen: Chaqueta de al

godon .(Ixcahuilpilli dt los mexicanos) qui cubr!a·desd• 11 pech~ 
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hasta las rodillas estando a~o~chaóas con algod6n o fibras vegetales, 

lo que las hacía impenetralls por las lanzas (191tl, 

Yelmo,-, cubría la cabeza hasta las orejas, c:~jillas y ::11n 

t6n, El rlel Holkan era un especie de gorro acolchado de algod6n1 

en tanto · que '1 de los jUes mililares 1 era de .:.adera y estaba re

cubierto con una capa de Jlltal o óe jade y re~.atado por plu:;as -

preciosas ( 195), 

Escudo,-, fabricado con el caparaz6n de las caguamas, con 

juncos o cañas fuertemente unidas o entretejidas y recubiertos con 

una ca?a de. goma cruda 1 metal o la piel curtida del venado o del 

jaguar, Ta:Lbi'n usaban la corteza de árbol cubierta con un 1tosaico 

de plWtas y telas de algod6n, Los usados por los guerreros distin 

guidos llevaban ade~s una tela acolchada que les ayudaba a defen 

dtr la parte ~feriar del cuerpo (196), 

Durante el d'cimo sexto les, se organizaba una fiesta lla 

n:ada Paeum-~hac (recompensando ~l dios Chac) en honor de la deidad 

gu~rrera Cit-chacQco:·., solicitándole lts concediP.se la victoria en 

las batalas que emprendieran, Los señores y sacerdotes de todos 

los poblados se reun!an en el templo de Chichlm-Chob 1 ohichen Itz& 

pern:aneci•ndo en él cinco d{as, El pri11:ero de ellos 1 ibar. a la ca 

sa del~ y tra!anlo con gran fenor, sahmdolo como si st 

tratara de un dios, lo sentaban •n un trorio erigido en el santua" 

rio y lo alimentaban op{parat1ente durante los cinco días ceremonia 

les, Bailai:an en su honor la dama' de liolcanokot (danza guerrera) 

para alcanzar la victoria sobre el ene:nigo y hacían sacrificios ah 

te el fuego sa¡;:ado del santuario (197), '"ientras tanto tl pueblo 

oraba y 1ntreblba sus ofrendas a los ayudantes, Los sacerdotes to

maban en hoi:.bros al Nacon y lo pasiaban por ol patio del templo, 

dtspub lo volvían a colocar en su asiento y sacrificaban a un pi 



- 62 -

rro sac'11dol1 11 corazón y ofrec1'ndolo an dos platos a los dioses 

Los Chaques quebraban sob:·• el altar varias vasijas d• ~ y por 

dltimo r1par~1'n las otr1ndas 1ntr1 los concurrentes, Al atar<.ecer 

dal ~to d!a, los principales corducían a su casa al NRcÓn1 sien 

i do obsequiados con un ¡;ran banquete 1 en el cual tenía prohibido 

f participar el ~ (13ol, 
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C!!l!l!MONIAS nr: CUa&CI'O~ 

Rn la mente del indígena maya 1 las enfer·¡eúades eran ~rovo

cadas por entes sobrtnaturahs 1 como vencanza por algún pecado come 

tido por el emfermo o ?Or la comunidad coando se trataba de una -

tpidecia. Por tal motivo buscaban al sac-.rcot• para qut adivinara 

tl motivo dt la ecrer.éedad y tratara de aliviar al cnfer~10, Asi 

en la ~casta sacerdotal se fu' tormanóo un grupo txclusivamente dt 

dicado a estos :nenesteres, redbicndo el no~brt de "Curanderos" 

'I ~"P.ierberos" ¡ estableciendo éstos 1 una completa sintor.~tología 

Ge las enfer"edadcs y los edios que c •bían emplnarse ~aia prevenir 

·y curar estos padecimientos, ecple1.1do para ellos, plantas y anica 

las con propiedades curativas. 

le escribier~n varios catálogos en los que se describen 

bs plantas medicinales de nsta rtg16n. :ln los libros de "Chilam Ba 

lam de Ixil" y "•.aua", se encue. tran listas d; ellas, sucedhndo 

lo mismo can ..i libro "1:edicina do~éltica" del ~r. Ricardo .ssado 

"31 Judio" 1:¡ui&n c~spués áe convivir varios a ios con los habi~antes 

de la pcn!nsula yuca teca 1 vert16 sus conocimientos aá.¡uiridos "n la 

valiosa obra antes mencionada 1 publicada por el Dr, ; aximino l·.art!

nez1 en la cuarta parte üt su obra 11Plantas ... edicinalcs de l·'.txlco''. 

t-¡¡ esta oilra se nos dá a conocer 1 como los mayas usando cataplas~as 

de hojas y flores pudi1ron curar las más variadas enferaedades, Por 

ejemplo: la flor r.el "Baceloo" 1 la usaban ,ara curar el v6mito y 1-

las hemorragias internas (199) y el 11Bolonhohon11 lo aplicaban a las 

heridas ót la cabeza y las llagas (200). 

Ta~.biln usaban productos de or!gen animal, co.no el esti~r 

col de las iguanas, para curar el mal rit ojo¡ y pasando un atado 

dt plumas de cierto p&~a :o rojo, sobre tl cuerpo dt un tm!ermo de 

1 

i 
1 

i 
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t1"1'• llldlll, lograi.n aue e~te un1ra, 

Lo1 ctzr1nd1ros ta1tbi111 se senhn PR?ll su lsbor de determl· 

nRdo1 nÍl!ero1 mlÍKicos, ~1 el enfmr:o ent h01tbr1, 011aban sobre su 

cUtrpo 13 "ces, 111 atado de boju, y si en mujer, la opereción 

H real111be únicamente 9 Yte11 (201), ?ara curar la picedura de -

un in11eto, se hiela que le vo1'i1r1 1 picar otro dt estos animales 

1rectuiíndo11 lo 1ismo, si le mo?ll1R 1111 animel p0111Ql1010. 

C111111io tl p1elent1 sufrfa mi dolor lnten91, n le 'l'llctiea

ba una 111rcrf1 en la parte lldolóifdl 1 con ht.o el 11111 desap,¡•1cf1, 

(20,), 

n lllllo de n~or tubién Ulldo emo ritodo eunu .. , ir,tro 

duelan 111 Íl a lR l':ujer 1 al nillo d"'9b al ;illfto, 'unfieíndo. -

101 y ttittndo •w contnjmn peligro111 •f'medlides, 

Lol •ctrdot11 11cri ficarlom M!l!en coaacer ¡¡ertectllll111t1 

11 1nat0111a del cuerpo blmm, J'I e111 di lo cona.do, ;ioclbn ttl1l1 

fOClrlt ll 11. -to .. tftetln' tl •cr!ficio J !N111f caro su -

error. 

LI~ mujern ta1blin nt1llan dtdlctd'a a e•ta l•r, tenhn 

do emo dlidld tutelar a la dio• •lJebtl' 1 dediw&>ae 111 su 112-

J~dA 1 ltlllde partol J Nl11111' M11cllla1 O?lrtldolltl, 



CEREIONIAS CALENDARICAS 

Los ma7as de la antiglledad tuvieron un sistema numérico -

vigesimal, repreeentando a la unidad por medio de un punto ¡ con 

una barra, el valor de cinco unidades; además usaron el cero como 

cantidad numérica 1 siglos antes qua tuera transmitido por los ár.!! 

bes a la cultura occidental. 

Con este sistema nuaérico, los mayas pudieron establecer 

su calendario, teniendo como base el die (fil!!). La reunión de 20 

~formaba el mes (Uinal) 1 y 18 2ill un año de 360 días (Tun), 

al que se siiad!an cinco dias más para completar su año civil, 20 

~ equivalÍan a un~. 20 ~a un~. 20 de estos 

al ~. 20 de éstos al Kinchiltun1 hasta llegar al ~ -

que equivale a 20 Kinchiltunas (203). 

Se conoce como "Facha Era•, a 4 Ahau 8 CUllhÚ (3114 a.c.), 

marcando con ella el inicio del cómputo cronológico de los habi

tantes de la región maya. ! la cuenta de los Baktunea, Katunes, 

Tunee 1 Uinales 7 Kines transcurridos a partir de ella, se conocen 

como Cuenta Larga o Serie Inicial (204 ), 

Además las fechas se computaban por medio del calendario 

religioso denominado !!2!lli1 que constaba de 260 d{as ¡ formándo

lo con loe jerogli!icos de los 20 días 118¡as '1 loe numerales del 

1 al 13 1 ¡ volviéndolos a repetir hasta que después de 260 días, 

cada uno de los 13 nwrales se hubiera agregado a todos los días. 

Se comenzaba con el dia l _!!, 2 Akbal 1 hasta llegar a 13 !!1 vol

viéndose a COll8nzar con 1 ller. 

El año religioso regía la vida ceremonial y las actividades 

efectuadas por el hombre durante toda su vida¡ as{ al nacer un ni

ño, adoptaba el nollbre de la deidad regidora del día, 1 ésta seria 

IU iagel guardiin que aie11pre .lo protegerb¡ e11. el cao de 111cer ·• 
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la criatura en uno de los cinco 6ltl.mos diae del aiio consiaerados 

como aciegos, se trataba de cambiar le teche de su nacimiento o -

de neutralizar las desgracias que se presentaran. Sin embargo P! 

ra formar una techa calendárica completa se necesitaba de la con

currencia del aiio civil l1S11ado ~ de 365 dies, divididos en 18 

meses de 20 dias 1 uno de 51 considerados aciagos. Pare formarlos 

se combinaban 20 numerales, empezando del O al 191 y los nombres 

de los 19 meses, Se comenzaba con el cero por contar los mayas -

el tiempo transcurrido no el por transcurrir; así se escribíe --

O !'.21!1 l !'.21!1 2 ~. etc., hasta llegar e 19 !'.21!1 y se comenzab~ 

otra vez con O ~· Por lo tanto las posiciones de los meses se -

numeraban del O al 191 1 trat6ndose ael mes décimo noveno, del o 
el 4; además a6lo 52 de los 260 días del calendario sagrado podía 

ocupar ls primera posici6n del ~. denominándolos portaaores o 

dominicales, por ser loa únicos con los que podía comenzar el aiio 

civil, siendo éstos: !!• ~. !_, ~· Sin embargo, después 

de la Conquista se efectuaron algunos movimientos calendáricos, -

trayendo como consecuencia que los numerales avanzaran dos posiciQ. 

nea y los portadores pasaran a ser los dias: ~. ~. l?f, ~auac, 

Como los astr6nomos sabian que el eiio no constaba de 365 -

dias exactos, sino que sobraba una pequeña porci6n de día, decidit 

ron que al registrar una !echa se indicara, por medio de la llamada 

•corrección Calendárice• (Serie Secundaria), la fecha verdadera de 

acuerdo con el sol, restando un determins:lo número ae años, meses' 

y dias a la "Serie Inicial", llegando a ser esta Correcci6n ~alen

dárica más exacta que la lograda en el calendario Juliano con el -

año bisiesto (205). 

Los astr6nomoe mayas, basándose en el tiempo que tarda la 

luna en efectuar su movimiento de translación en torno a ls tierra, 

o sean 29 dias y medio, establecieron un cslen:lario lunar alternaa 
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do meses da 29 1 30 días, 1 para illtercalar el sobrante de ellos 

se agregaba un mes extra de 30 dias (206). 

En Yucatán existi6 otro sistema calandárico denominado -

•cuenta Corta•, en el que la recha se situaba dentro de un ciclo 

de cerca de 260 años (207). 

Los ma¡as acostumbraban erigir ~ monumento monolítico -

al final de cada ~. comenzando esta práctica con la dedica

ci6n de las estelas 18 y 19 de Uaxactún, erigidas al !illal del -

~ B (B.16.0,0.0), Estas estelas constaban de una inscripci6n 

jeroglífica en la que se anotaba el año que regía segÚ!l el cele!! 

dario, la correcci6n calandárica, U11 acontecimiento importante -

sucedido durante el katun anterior¡, en algUilSs ocasiones, la -

efigie de un gran personaje (208). 

Al principio del período clásico s6lo se erigieron este

las al finalizar el ~. pero a medida que se fueron desarro

llando las grandes ciudades y sus pobladores alcanzaron u.na ma

yor tuerza econ6mica y social, se tueron levantanoio en los cen

tros ceremoniales estelas con mayor frecuencia, 1 las ceremonias 

correspondientes se celebraron al !illalizar el ~ o perio

do de 10 años, !lacia el año de 628, comienz8ll a eregirse cada -

~o cuarto de !ilJ!!l, en las ciudades de ~riguá,en el Peth, 

1 Piedras Negras en el Valle del Usumacinta (209). 

Durante el período de tlorecimiento se siguieron erigie!! 

do estelas al finalizar el.~ y el ~. pero al entrar 

en el clásico tardío se volvi6 a erigir monumentos llllo al tiul!, 

zar el !!,Em, siendo el último monumento erigido el de Tzibinchi, 

al Sur de ~ntana Roo (210), 1 consiste en una placa de jade que 

tiene grabada la techa 10,4,0,0,0 (909 d.C.). Después de este 

aonuunto, no se volvi6 a co!llllmorar el filial del ~. actirt

dad que habla perdurado por espacio de varios siglos. Sill ellbq 
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go la cere1onb 1igui6 efectu6ndoae basta ~l lño de 15191 debie!! 

do terminar 1ie11pre el ~ en un día Al!!!!• 
En la antigüedad 1 sn la península de lucatán se seos tum

brabe efectuar una tiesta durante cada uno da los 19 meses que -

constituían el año maya. Estea celebracionee eran en honor de -

las deidades mas importantes del pants6n indigena1 como son: las 

de la lluvia, la agricultura, el ca1ercio y demás actividades de 

carácter comunal. 

El primer mes indigene no comenzaba de acuérdo con el C! 

lendario actual, sino que lo hacia a mediados del cea de Julio y 

recibia el nombre de ~ (estera), En él se acostumbraba fabri

car los nuevos utensilios domésticos, así como cambiarles a los 

dioses las mantas en que estaban envueltos, Barrían sus casas -

arrojando la basura y los trastos viejos al basurero comunal, no 

pudiendo recogerlos ninguna persona aunque loa necesitase (211), 

El arrojar la basura e un lugar común ha servido a los arque6lo

gos pare saber cuales eron- los utensilios dombticoa y de trabe-

jo usados en aquellos tiempos, Los sacerdotes y gente principal 

~erdeba un riguroso ayuno y abstinencia sexual desde dos o tres 

~eses entes de le ceremonia, en tanto que el pueblo lo hacía de 

1~ días sin que nadie osase quebrantarlo por temor e que sucedi_! 

Qe alguna desgracia en el seno de su familia, En señal de peni

tencie se pintaban el cuerpo de negro y evitaban condimentar sus 

elimentos con pimienta o sal. El sacerdote elegía e cuatro ayu

dantes denominados Chegues, los que tenían ls obligeci6n de pre

parar les bolas de incienso que se quemarían ente les deidades. 

El die de le fiesta se reunían todos loa hombres del pu~ 

blo en el patio del santuario, pero antes ee heb!en quitado el -

tizne negro que los cubría 7 puesto otro de color rojo¡ asi como 

1us más ricas vestiduras. El sacerdote ee sentaba en el centro 
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a.1 petto J1111to cOll Wl br11ero 1 191 bolae de incienso, Los Q!!!: 

m lt CDlocebsn en c~dl una de lee esquinas 1 tendisn una cuer-

41 4t ua extremo 1 otro fol'l!ando un cuadr1do al que entraben loe 

penit111t11, Lo1 lflldantea encendían el flllll!O nuevo ¡ con él pre!! 

4{1n el brasero sagrado, arrojaban un poco de incienao ante los -

410111 t i11Vitab111 t loa penitentes 1 realizar esta miau opera

ci6n. Con ello consideraban que se arrojaba al demonio dsl reciJ! 

to sagrado 1 po41an pa11r eae aiio en p11. TeI'lllinaban la ceremonia 

. comiendo 1 bebiendo h11ts 11ciarae. Algunos de los personajes más 

iaportentes de lis 1ldeae organizaban por cuenta propia otra cel! 

breci6n, invit1ndo • los 11cerdotes a co11er 1 beber (212), 

!l aegundo 1e1 •e denoaineba ~ (rene), Era el aes de los 

ucerdotee, quienes celebraban una tiesta llwda E22!! (levando -

11 araña) en la que invocaban a la deidad Cincbau Itzamné (primer 

1acerdote), con el objeto de que 101 illllinere ¡ pudieran descubrir 

los pron6aticOI que regir!an durante el 1iio (213). orrecten en eu 

honor valiosos regalos ¡ que11b111 gr111 c911tidad de incienso, Al -

mismo tiempo dos BBcerdotee "deslebn en su neo un poco de su ca!: 

4encillo en 1g11a v!rgen• (214), y con esta lixtura untaban sus li

bros sagrado•¡ deepub el mb instruido d1 ello• los sbris y leía 

los prsssgioa del 1iio 1 trataba de encontr1r· el remedio a los des

!evorebles. Al terminar le ce lebraci6n se nombraba a ~· persona -

que debía erect11Srla al 1iio siguiente 11 1i ésta moría, eua hijos 

estaban obligados a realizarla (215). Alg1111ee veces bailaban la -

d1nza de Ol!:ot-b11 o baile de loe perros, 

El tercer mea, denominado !!2 (venado), ere en honor de -

los dioses protectores de le medicina, le hechicería, la caza y le 

peeca, 1iendo 1t1ctuada le tiesta por les personas vinculadas con 

11toa oficio1 (ver 111 descripciones de est1 !ieste •n los cap{tu-

lOI correspolllll.ent11). 
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El cuarto mes cu:o nollbre era ~ (murcié lago), y e 1 -

quinto denoai!llClo h!g, (1erm6n) 1 estaban dedicados a las 1eidades 

protectoras de 111 Pbejas 7 IUI productos derivados. 

n 1uto 1e1 se denominaba !!!! (limite, remate), La fes

tividad efeotulda en H recibia el nombre de Chic Kaban y era en 

honor de ~· La principal de estas fiestas tenía lugar en 

la poblaci6n de laní (216), De todas lae villas enviaban varios 

represen tantee portando cuatro o cinco banderas empluudas, se -

reunían los principales y sacerdotes y acompañados del pueblo se 

dirighn al templo de Kuiulcan profusamente adornado, Al llegar 

al templo dejaban sus banderas ente el altar y colocaban a los -

dioses aacundsrioe sobre hojas de plantas tropicales, Comenzaban 

a quemar incienso y a ofrendar la co11ida guisada sin sal ni pimie¡¡ 

ta y a beber ltquidos preparados con habas y pepitas de calabaza 

molida (217). Permanecían en el teaplo cinco díae bailando y ora¡¡ 

do constantemente. ltientras duraba b celebraci6n, un grupo da -

bufones denollinado por 'Cogolludo (218) "Balzoa" 1 recorría el pue

blo representando comedias e historias antiguae y recogiendo loa 

presentes que les entregaban, los que llev1ban al santuario para 

ser repartidos el último d!a de la celebraci6n entre los señores, 

sacerdotes 7 baillrines. Al !inalizer el día alzaban sus bandtral 

y dioses 1 los depositaban en la casa del principal, reitándose -

después 1 a111 hogeru (219). 

Eii el 8'ptiao •• llamado TultiR (101 'ftrde) 1 se e!ectu1-

ba11 doa t1eat11 1 2lWé 1 !e:I&i durante ellas pintaban de azul 

todo1 sus ut1n1ilio1 "d11dt 101 de loa 11cerdot11 hasta los de las 

tul dt ct11 1 101 postes de tll•" (220). Se reunía • todo• loa 

nl.iioa en tl 1anturio 1 se lee d1b1 WIOI golpecitoe tn el doreo de 

la uno cOll tl otl~ito 4t q11t 11li11t11 uperto1 en 101 oficios de • 
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1111 Pldrt1, l. lee 11ilia1 111 dab1 lOI !lOlpecitos Ulls snciena at1 

'ri1dl con U11 tr1je de plua11 (221). 

11 octno aea, 12! (recoger coseche) esteba dedicado a los 

dioat1 protectores de 111 abejas 7 a la !abricaci6n de nuevas de! 

dedea, 

Décimo aes, I& (nrde 11ul) 1 estiba dedicado e las deid! 

dt1 de la lluvia, 

Décimo pri•ro, ~ (blanco). restivtdsdes en honor de -

los dioaes de la cacería (222). 

111 el •• d~ilo 1tg1111do, QS (venado), 110 existen noti· 

cies de que se hallan e!tctuedo ceremonias. 

Fll el déciao t1rc1ro1 !!!i (cubrir, tapar), los ancianos -

rendían boseneje a los dioses de 11 lluvia y a Itzamn8 (223). 

Del décimo cuarto denominado l1pt!11 (sol amarillo), no exi! 

ten datoJ rslscionadoe con lH c1r11onhs realizadas. 

El décimo quinto mea, lleudo !l!!s (tiilpo nublado), esteba 

dedicado a los cultivos de cacao 1 cacahuate (224). 

Décimo sext~ mea, !!! (aúaice), En él se rendís culto a -

le deidad guerrera Cit-ch1c•coh (225). 

::>e los -ea 1iguientea, !IZli (1i!o del canto) 1 ~ 

(dios que detiene) 1 110 11 han 1nco11tr1do detos sobre las ceremonies 

'1 1u reelizaci6n (226), 

El último MI del año denolinsdo Uayeb (amarillo) constaba 

de cinco días que eran considendo1 como aciagos 1 dedicados e los 

cuatro ~· moradores de 101 puntos cardinales, reinando cada -

uno de ellos durante UllO de los cuatro años conocidos como portad!!, 

rea. 

Año (en, Co111iderébanlo afortunado j)Or tener como agUero 

al bacab !2J!e!!1 go'bem11te de oriente. P1bricabon une figure de 
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barro ll-41 lguugup)! (ue7eb amarillo) 1 la colocaban sobre 

11 IOD.t{culo d1 piedras elistea.tes en la entrada oriental de la 

aldea. nestan entre los principales al dador de la fiesta 1 m~ 

delaban en su caaa otra figura de barro llamada Balanzacab (señor 

de las nueve generaciones) que colocaban en el centro de la casa, 

en donde podh ser reverenciada por todos los asi1tentes (227). 

Berriln 1 adornaban con arcos de tlores el camino que co¡¡ 

llucía al aontículo Elte, ae dirigían a él 1 11 llegar el sacerdo

te 1&huub1 al dios, ponie en au brasero un poco de focienso mez

clado con maíz molido, y degollaba una gallina. Después colocaba 

a la i!Úgen en un palo llamado !e!! (asiera al!18rilla) "poniéndo

le 1 cuestaa un ángel en señal de agu1 1 1 eete año había d' ser -

bueno 1 6stoa ángeles los pintaban y h1cian eepsntebles" ( 22S~, 

Se le transportaba en medio de una gran proceei6n 1 bailes hs.;c9 

la casa del que ofrecía la fiesta¡ a la mitad del camino este pri.!J 

cipal debla obsequiar a los grandes señores 1 sacerdotes con -

Picula9tlí (bebida preparada con 415 granos de maíz tostado), -

Llegsndo al recinto cere110nisl coloceban 1 B:t!!pll!laJab frente a -

Bolo1111c1b 1 le• ofrendaban a aaboa exquisitos platillos .1 bebi

das, los que 71 aln esencia eran repartidos entre los concurren

t11, tocándole al S\ISO Secerdote una pierna de 'enado, Otras P9!: 

sonas re1l111b1n varios autoaacriticios en honor del dios !!!!!!!: 
cantun, dtrrallllldo 11ngre sobre ¡l, 

1abrlc1b1n dos cor11ones 1 uno de uiz 1 otro de uíz 1 P! 

pitt1 de cal1bt111 que o'blequiaba11 a l!gpulJmb, quien ,junto co11 

19lw1C1l! ptl'UltoÍI an 11 c111 aagrada durante 101 cinco días -

1ei11101, coll,jurudo coa 1U pre1tnci! loe uleficios pro11oaticado1 

:pen t1t do, 11 quinto dÍI con4ucb11 a 11 pri•r• 1Úgen a su -

11'111 4t orlen" 1 i 11 111g1111d1 11 depo11t1b111 111 11 teaplo1 110 
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nl'1ftao1t 1 ocuper dt 11111 huh tl 1do 11guiente (229), 

Se CODlliderabl este año benftico, pero ai tenían alg6n COI 

tlicto, pensaban que se debh a no haber .realizado pertect11ent1 -

el ritual, 1 por lo tanto era nece11r10 de11gre'rier 1 11 deid1d 1 1 

11 efecto aodel1ban en barro la tigura lluada Iza11111buil (aeiior 

Itza1d) 1 la coloc1ban en el patio del te1plo 1 que1aben en au ho

nor tres bolas de U! (incienso), así coao tubi'n Hcriticaban un 

perro o un hoabre, Ponían a la victima en la cila del templo 1 la 

errojaban sobre el montículo situado en el centro del recinto, e -

inmed1eta1ente que caia los sacerdotes le abrían el pecho sacándo

le el coraz6n palpitante que presentaban a le deidad en medio de -

dos plstos. También le ofrecían comida 1 bebida 1 bailaban lee ª!! 

cianea una danza especial (230). 

Año lluluc, Su agllero era ~· Fabricaban una imi

gen llamada Chacuuayayab (uayeb rojo) y la llevaban al montículo -

oriental aahumándola con ~ (incienso mezclado con 50 granos de 

maíz molido), Ponían en un brasero, Chahalt' (otra clase de in

cienso) y sacrificaban una gallina. Colocaban a la deidad sobre -

el palo 9!!ili (caesalpinia plat1oba -madera roja-) y la conducían 

a la casa escogida, En el trayecto iban bailando la danza de -

Holcanokot Batelokot (danza guerrere) 1 bebiendo, loa sacerdotes, 

una bebida preparada con 380 granos de ma!z tostado, 

Al llegar a le casa del principal colocabsn la imégen !'rea 

te a la de ~ (señor con la cara o el ojo del sol) 1 les -

orreclm a ambos varios panes, unos hechos con yemas de huevo,otros 

con pimienta desleída, y los demás con corazones de venedo, Los -

participantes de le ceremonia derramaban su sangre sobre el dios -

Chacacantun, Permanecían las imágenes en le casa sagrada los cin

co d{19 regl11ent1rios 1 despu'• Chlcuug111b era transportada 11 
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mo11tlculo lortt 1 ~ al teaplo, Teliendo que lea sobrevi

niera 11111 enftr11dad, como el "mal de ojo", modelaban una figura 

dtnoaina4a Iucoclhaut (luc1'rnaga verde) que ponían en el patio 

del teaplo 1 uhulllben con !!!a, otrelld&ndole ardillss 1 mentas t~ 

jidH por las ancianas servidorH del templo que beilaban llevan

do en las unoa un perrito de barro 1 me!z. Piaalizeban secriti

cendo al perrito de color negro, Todos los asistentes suplicaban 

a la deidad que uinorara las desgracies pronosticadas para ese -

año que pod!an consistir en: !alta de lluvia 1 la presencia de -

buitlacochea en lea 111orc11 (2}1), 

Ü2..!!• SU agllero era Bacab Zacziní. La illágen de este -

año recibia el nombre de Zacuua:ryab (u17eb blanco) 1 se colocaba 

en el aont!culo Norte en donde 11 le presentaban las mismas otre!! 

daa de los añoa B11teriores, tranaportándoll en un palo lleudo -

~ o ~ (udera blanca) con gran dnoci6n 1 bailando la -

dan11 de .llcabtan Iamabau (apreeurándose e recibir al aeñor), Loa 

aacerdotea bebían la Picullbila. 

111 la casa del principal colocaban esta imígen trente a -

la de It11111i preaentándolea varita o!rend11 1 dlndola • Zacuuyanb 

Ull8 cabeH de nnlldo 1 varias e11p1n1da1 da codornic11. 

Unt1ba11 co11 su sangre 11 dioa Z.c1c111tull (aontaila blinca) 

1 el tel'llinar loa diss !unes~oa collduc!an 11 priura iúgen al Po

niente 1 la aegllllde al templo, 

Lea deagr1c1H pronoaticadae para 111 1ño eran loa deau

JOI 1 entermed1d11 provocados por loa espiritul (ul de ojo), aie¡¡ 

do Ull ul eiio pera el uíz 1 bueno para el algod6n¡ babia eacaab 

de 11111 1 llUCho calor, lo que traia como consecuencia el baabre, -

el lmrto, la d1acord1a 1 la guerra, el cubio c0111t111te de autorid! 

1111 1 la plap lle 111111oat11. Pare cOlljurar eatoa malea aodtlaban 
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Wll figlll'I ll111d1 linchlch1u Itzuú, eregiln un nuevo altar co

auul o rep1rab1n el Tiejo, sahuuban 1 le deidad ¡ le obsequiaban 

ricos •anjares. Se 1uto11crific1ban ¡ bailaban en su honor (232), 

~· Tenia por lg!lero a ~· El dios de este -

1ño recib1a el noabre de Etuu17a¡ab (ua¡eb negro); era colocado en 

el aont1culo Poniente, aahuudo como los anteriores ¡ transportado 

en un palo llludo Tuet (aadera verde-negra), poniendo sobre la -

deidad una calavera, un esqueleto ¡ un p~jaro carnicero (~) pa

ra siabolizar que ese año seria de gran mortandad, Bailaban la -

danza Xibalbaotot (danza del demonio), Permanec1e la deidad fren

te ·a la ia&een de '!lelacantun ¡ después la trans¡¡ortsban al montÍC]! 

lo Este, 

Lis desgracias pronosticadas eran: la abundancia de sol que 

quemsria los maizales, los que también aer1an devorados por las ho¡ 

migas y aves, padeciendo por este motivo grandes hambres. Trataban 

de contrarrestar estos malos augurios fabricando cuatro dioses: • 

Chica chob o Chichan-chob (cssn colorada), :!ltbalsmchac (chac jaguar 

111gro), Ahcanuolcab (el de la serpiente enrollad• en la tierra) y 

Ahbulucbalea, quemando ante ellos dos bolas de !!! ¡ ofrend~ndoles 

iguanas, aaiz, 111Dojos de !lores 7 objetos de jade. !demás edifi

caban en el centro del patio del santuario un montículo de madera 

que llenaban de varas ¡ le dejaban .en le parte inferior huecos pa

ra poder entrar y salir. Después UD hoabre acoapañado de un .E!!!!9!! 
se situaba en la parte superior del montículo cantando ¡ tocando su 

instruaento, con cuyo son bailaba UD grupo de hombres que entraban 

¡ salían por loe huecos interiores llevaiño en las manos un manojo 

de varas largas. Bailaban hasta el atardecer, cuando dejaban sus 

unojo1 al pie de la b6veda ¡ se dirigian a sue casas pera comer ¡ 

d11can11r, retornando al teaplo al anochecer, Prendianle !uego a 
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la lidera 1 cUllldo '•ta se había coD11uaido 1 s6lo quedaban las 

c111isu tDCtmlidu1 se dtscalzaban 1 recorri111 111 brasas can

tando 1 baill!ldo. ilgullos eutr!an quemaduras 1 pero la mayoría 

illexplicableu11te quedaba ilesa, considerando esta acci6n como 

agradable a 101 dioses (233). Al terminar ea dedicaban s beber 

7 llacer ceetoe •por decretarlo así la eostu.bre• (234). 

~ 11 pfgine mvIII a3 del C6dice de Dresde, se represe~ 

ta al dios de la llurl1 sentado sobre el .montículo en que se co

locaban los dioae1 il finalizar el 100. Llna en 11 mano el sig~ 

no ~. o see tl caabio de 1iio • .(2'.'5) 

Ctruolli1 de !illll de Katun.- Le ceremonia de !inal de • 

latún era una de las ús importantes para los mayas de la antigU! 

dad, 1 tal '" la ús 111tigua, ya ~ue desde los prueroa siglos -

de 11 época clúica se raaliztbl (i36), 

1lb tll1 figuraba coao obJeto principd de culto el rendir 

hcme111je a la deidad patrona del Iatán rlgt11te, reinllldO ésta por 

1Sp1cio de 30 1ÜOl.4Ul9Jltt l1_pri11er1 década, acoapefando a la -

del latúii 111ttc11or; la ltgUDda ccao gobernante 1b1oluto1 1 la -

tercer• ac011¡11iild1 d1 au 1uceaor1, Para eeceni!icar esta ceremo

Jlia dareJ101 el ejemplo ua1do por lorle1 en au obr1 "La Civil1z1-

ci611 1111•", p'i¡wa 170 1 171, 111 que eaplea a la deidad del Iatún 

7 Ahau, llt• deidad Bt colocabe •u tl toplo Junto co11 eu prede

ceeora, la deidad del Iatún 9 Alllu, 1 juntas gobernaban i>or HPI• 

cio de 10 edoe e11 que se les rendía culto 1 edor1ci611, Al cabo • 

de esto• 10 añaa •• retiraba la iúgen del iatmi 9 Allau 1 la del 

Iatdn 7 Ahlu rein1b1 aol1 dnrant• loe aegUDdoa 10 años, en los • 

cualea loa pobledorea se regian por sus augurios 1 couultaban 1ua 

pro1161ticoa, Los Últiaoa die& año1 regía 1co1paiiad1 de 1u 1uce10-

n, 11 deidl4 del llriil 5 .&hau, pero Anic11111tt lt c¡uauban il1ciq 
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10 1 11 r8'1renci1b111, Al teraiur 1u periodo 11 retireb111 4tl -

t•plo 1 ca..nzaba el rei111do 1b1oluto de 10 1ño1 del latWi 5 -

.uiau, 

llorlq (13?) opine que lt repreaentaci6n de 11t1 lat6n ? -

!hlu 11 111cu111tra en la página VI del C64ict Tro-corteaiano, Sin 

11b1rgo, al couulter la reproducci6n de este c64ice hecha por • 

Villacorta (l.'8)1 tllCOntré que corresponde al XatCm 5 !hlu, 1 por 

lo t111to 11 careaonia de final de XetWi a que ee refiere llorle7 11 

la del lat6n 5 .&hau, 



SACHinCIOS 

la cODC1pci6a. elta111te religioaa del W!ge11a prehiapiDi

co lo l11cl1 Cl'ffr que no podía balagar a laa deidades ai 116 lea -

retribuía el llnento divino que ellos hab!an entregado para 11 -

fo1.Uci611 del bollbre. !ate liquido inapreciable era la sangre i 

por lo tanto é1te deb!a constituir le ofrenda principal de todaa 

lu cereaoni11, 11 !ueeen en honor de la agricultura, la pesca, -

11a deúa 1etind1des co1UDaleo, 1 para prnenir la presencia U! 

.11111dora de lu fuerza• de la naturalez• personificadas 111 teabl,2 

n•, ciclo.nea o trombas, as! co10 tHbién par1 contrarrestar lae 

desgracias proclucidaa por las plagae de laagoat1. 

llllrante la prl.lera etapa de tsta ci'filizaci6n, los sacrif! 

cioe eatuderon conatitu!do1 por loa afectuadoa en loa ani1alea 1 

1 loa auto11crificios practicado• por los hombres en au propi1 -

persona, con le única finalidad de congraciarse con las deidadee, 

lliatt la creencia generalizada de que los aacri!icioa hu

UDOI fueron introducidos por las tribus innaoraa del Altiplano 

dura~te el periodo poat-clbico, pero esta creencia pierde su n

lldes al encontr1rae dos representaciones de ellos en la zona 1r

queol6gic1 de Piedras Negras (F.ltelaa 11 1 111) que corresponden -

al periodo clísico, 

. Por tal aotivo pienso que, si bien e:datia eats clase de -

aacri!icioa, no 1e practicaban coau1111ente 1 que, en cambio, an 11 

etapa siguiente, por la influencia de laa tribus toltecas 1e coa.

Tirti6 en el 1acri!icio más solicitado por 111 deidadaa, sobre t,2 

do el efectuado en el ahora llBllladO ·~note Sagrado" de Chicbén

Its6. 

Loa 11ctrdotes, COio Jerarcaa de 11 religi6n, dirig!an 11-

t11 1Cti'fidld11 7, couult1ndo 1ua libro• aagr1doa decidien el die 
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tl1 que debi111 eer e!ectu11b1, El db escogido ee organizaba una 

peregr1Daci6n en la que llevaban en and1& el dios, en c1110 honor -

ere la festividad, a través de lee callee 1 plazuelas protusamen~ 

te sóvrnedss, La procesi6n reveet!a cerscterea de gran religios.!::, 

dad e iba acompefiada de m~sicos tocando sus tambores, trompetas, 

eonaJH 1 atabales, '1 csntores de himnos religiosos, El cortejo 

•e 4etenis ante el sitio en que iba a erectuarse la ceremonia 1 -

cuando se trataba de un sacrificio humano o animal, ante la piedra 

de los aacriticioa, Se erectuaba el ceremonial 1 los restos de -

loa sscrificados eran arrojados escaleras abajo 1 repartidos entre 

los concurrentes coao carne sagrada. 

Ell Guatemela existian varios sitios en los cuales se efec

tuaban loa sacrificios, '1 éstos eran las cuevas, ruantes, cruces 

1 altares de las montañas (239). 

SacrÜicios de animeles,- Se acoatimbreba sacrificar ani

aales durante las ceremonias menores, presentándolos en calidad -

de otrendas, ya ruesen vivos o muertos, crudos o guisados, •sac! 

ben la eangre de loa aniules de la tierra, las aves del cielo '1 

los peces del aar, embarrando con ella las ceras de loa {dolos (240), 

Engordaban una variedad de perro, al que amarraban 11 un -

tronco situado en el centro del santuario, 1 un grupo de bailari

nes al danzar le iban disparando multitud de !lechas hasta matar

lo (241)¡ despu6s le abrisn el pecho '1 le sacaban el coraz6n, el 

que presentaban a las deidades en calidad de otrenda, En la isla 

de Cozumel acoatumbrsb8ll sacrificar perros ¡ animales salvajes en 

honor del Dios loauén (242), 

Ell Gu1te11la 1 durante la penitencia reglementaria antes de 

111 featirldadee, &1c~ticaban gran cantidad de aves 1 CU11 sangre 

111cll41 con i11Cien10 era quemada en 101 braaeroa de 101 dioau -
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(2'') 1en111 c1lebraci011ta inaolaban aves, conejos 1 patos (2411). 

Si 11 eaferuba alguien de los principales de la aldea, el curand! 

ro decretaba que 1610 se pocHs salvar degollando varias codornices 

1 otras avee de bellos pluaajes ¡ por lo tanto sua sirvientes rec~ 

rrian los bosques de la comarca en buses de estas aves 11 al encoa 

trerlas, las entregaban el sacerdote ascriticador AU9uí1 quien -

las degollaba y rociaba con su sangre, tres veces la cera del dios, 

arrojándola después en direcci6n al sol. 

En algunas de lae villas Guateultecas transportaban a sua 

dioses a las cunas excandas en los cerros 1 alli, en medio de -

gran religiosidad, los colocaban junto con el dios pstr6n de la -

cuen 1 sacrificaban en su honor un sinnúmero de pájaros previa

mente sahumados con incienso (245). 

s6lo encontré en el C6dice de Dresde dos escenas relacioq 

das con esta clase de eacrificios. En la página XIVIII c21 apUÍ 

ce el dios "D" lujosoente atavildo 1 llevando en la aano derecha 

un ave sin cabeza 1 en la izquierda loa granos de la adivinaci6n, 

de lo que deduzco que, cuando se trataba de ldivinar un pron6sti

co i1portante 1 se debla sscri!icar antes un aniul para halagar -

con esta acci6n a las deidades 1 hacer qua ellas a su vez pel'lli-

tieran al hechicero que pudiera ver en loa granos de cacao loa -

acontecimientos que auceder!an. La otra rsprssenteci6n se local! 

11 en la página XXXV a, 1 en ella se esceni!ica al cocimiento de 

un aYe sacriticada. 

Autosacriticioa.- Loe antiguos habitantes de la regi6n 11! 

1a eran llll1 afectos a Wligirae heridas en su cuerpo con el afán 

de entregarles a sua deidades una ofrenda propia. Aco1tu1brab111 

perforarse loa labios 1 paaarae 1 s trnés de la perforaci6n, una• 

p1~11 o hilos (Pllltu?a 111ral de la cdlra 2 del Te1plo de loe -
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Pre1co1, Bo111mPak) o de 11 le~1, coao la aujer representada en 

el dintel 24 de Tuchilán, quien se atraviesa la lengua con Ull -

cordel con espinas, Y en la p6gina XCVI b, del C6dice Tro-Cort! 

1iano, en c111a escena se ve al dioa "D" pesando 1 travb de su -

lengua Wla 1g11j1, 

T1abién acoatullbreban perforarse las orejas con puntea 4e 

henequEn, o cordrselss a la redonda o en pedazos (246), As{ v_! 

moa en la p6gine XCV 11,2,3, del Tro-cortesiano, el dios "B", una 

mujer '1 un guerrero, aacbdoae sangre de les orejas '1 dejándola -

caer en una vasija, En la p&gina siguiente de este c6dice 1 sec

ci611 12,315 , aparece el dios "B" llevando en la mano una casta -

llena de orejas perforadas, sl.mboliEendo con ello, una multitud -

de hombres que se han autosacriricado en su honor. 

Una de les clases de autosacriticios que m&s impresionaron 

a los cronistas '1 evangelizadores, fue la del miembro viril¡ '1 -

as{ por ejemplo Landa dice que: •se harpaban lo su~rtluo del 6r

gano vergonzo10 ¡ otras veces se juntaban en el templo los que lo 

hacían¡, puestos en regla, se hacían sendos agujeros en lss par

tes viriles, al soslayo, por el lado, ¡ hecho esto pasaban toda -

la mayor cantidad de hilo posible, quedando eei todos ensartados• 

(24?). 

En lliml.lla, Guatemala, el sacerdote elegido debla sangrarse 

las orejas, el miembro genital ¡ la lengua, ¡a que s6lo de esta llJ!. 

nera podía ser aceptado por les deidades como intermedierio su¡o -

(248), Según opini6n expresada por L6pez lfedel (249) 1 les gentes 

que tenían lliedo de autosacriíicarse eran consideradas cobardes ¡ 

poco religio11s, siendo repudiadas por todo el pueblo, 

Secriticios huunos,- Los sacrificios hU!ll.SDOS ee practica

ban de 4inr11s 11111eru: arrancaaiento 4tl coras6111 tlechaaiento, 
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4ecapitaci6n e 1aaen16a. 

Liie v!ctiau deetinadae al sacrificio ersn en su aayor!a -

priaioneroe de guerra, quienes consideraban el eacriticio como una 

muerte glo.rioea¡ otrH ncea eran esclavos presentados por sus se

ñorea que buscaban congraciarse con lH deidades, Acostumbrabll.ll -

eacriticar lliñoe pequeños por pensarse que ellos co11Stitu!an uno 

de los regalos úe preciados por ies deidades, Se obtenían niños 

para el aacrit1cio por do!lBci6n hecha por padres dnota1ente reli

gioaoa, quiene1 entregaban a sus hijos a los sacerdotes pensando 

que con ello 1t aseguraben la dicha eterna (250). En algunos pue

blos de Yucatín exiatlsn personas dadicadaa exclusiv81lente al robo 

ele in!antee 1 que vendían a los caciquea 1 sacerdotes de las alde88 

circunttcina1 por una 16dica cantidad, que oscilaba de cinco a diez 

cuentas roJas (tal 'fH colorl.i1ee) (252). Ell lliaille, Guatemala, -

acoatuabraban 11cri!icar niños de 6 a 12 años (IS2J, 

LI 'fÍctiu1 desde el IOltlltO en que era elegida, gozaba de • 

la u7or eatiaaci6n del pueblo, ee le ataviaba lujos•enta 1 podía 

entrar a cOMr a la casa que deeeaae 1 teniendo como IÍllicas proh1b! 

cio111a abendollll' el poblado ain cmpañ!a 1 tener contacto eexual -

con las 1111,jeree pueetH a aus 6rdenee (1S3'• 

Arrancaiento del cor1z611."! El aáa cosdn de los sacrificios 

huunoe era el ll'l'ancaaiento de corez6n, actividad realizada ya de! 

de la 6poca c1'1ic11 cD10 lo deaueetra11 laa repreaentacionea enco11-

tradat en loa d11'1nnte1 ao1111Mntoa arq111ol6gicoa cornapondientu 

a ••h periodo. 

Loe 11c1rdote11 el !ú (el 11c1rdot11 no el guerrero) 1 -

101 principele1 1Stb{111 111111' 1 1blt1111r1t 111uelaente d• 1111 111,f! 

rea pare podtr 1!1ctuar 11ta careaonia. Un dia 1nt11 11 taDi111 -

1al. t"'11'tll 1 dtÚI illtr.11t01 11111c1le1 d1ade la 11ota1 del -
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tuplo, anunciando al pueblo que al ot~o dia se iba a efectuar un 

sacrificio e invitándolo a concurrir a verlo (254). Al día siguieJ! 

te todos se reunían en torno al santuario¡ cuatro escerdotes lo sa

humaban con incienso, se arrodillaban ante el alter mirando hacia -

el sol, hacían invocaciones e los custro puntoa cardinales, arroja

ban al demonio del lugar 1 uno de ellos predicaba e la multitud, -

Al terminer1 los custro sacerdotes principales se dirig!en a la ch~ 

zs ds' la victills 1 le traisn ricamente ataviada si se trataba de un 

prisionero de guerra, pero si el sacrificado había cometido algún -

delito o era esclavo, no iba adornado (255). Al llegar al pie de -

la escalinata del templo, lo desnudaban los sacerdotes y pintaban -

con betun azul, seiisléndole con color.!Ojo la parte del pecho corre~ 

pendiente al corez6n. Peso a peso iba subiendo les gredas de le P! 

rámide 1 el llegar a la cilna uno de los sacerdotes le daba un bre

baje que lo stontabs y que servia pera que no sufriese tanto, Des

pués se le acomodaba en una piedra larga, plana y pulida, eostenida 

por une vertical que se afianzaba al suelo (256), Los custro ayu

dantes del Sumo Sacerdote lo sujetaban de pies y manos, colocándolo 

de manera que el pecho quedara levantado¡ se acercaba el ~ y, -

con un tiloso cuchillo de pedernal, de un solo tajo le abrís el pe

cho sacándole el corazón palpitante que entregaba al A!!..!!!! para -

que a su vez lo ofrendara a las deidades en una vasija, diciéndoles: 

"Tomen, hte es al fruto de ls victoria" (257). Retornaba al cuer

po del sacrificado, introducia le cano en su costado, y sacando un 

poco de sangra untaba con ella la efigie del dios. Otras veces re

cogía le sangre en une vasija y le esparc!a a los cuatro puntos CB! 

dineles. 

lista escena se encuentre representada en varios monumentos 

~queol6gicoa de Chichb-Itd, COllo por ejemplo en la b6V11da eur -
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del 'ha11lo de los Jaguares, en cuya representaci6n el prisionero 

se encuentra acostado sobre la piedra de los sacrificios, un ayu

dante lo tiene cogido de las piernas ¡ otro de las manos, encon

trándose 911bos en cuclillas, y en el centro aparece el !!!éJ. in

troduciendo la uno en el pecho del sacrificado con el objeto de 

arrancarle el coraz6n (2.58), 

!h el 'l'eaplo interior de los Guerreros aparece el sacrific~ 

do en la mina posici6n que en el anterior, ¡ el ~ con el cu

chillo levantado en el momento de asestar el golpe. La escena se 

efectúa en un te111lo 1 está enmarcada por el cuerpo ondulante de -

una serpiente e11pluasda cuya secci6n central sirve de sacrificade-

ro(~). 

Esta mina representaci6n se localiza en el muro late del -

Te1plo de los Jaguares (260) y en los discos de oro encontrados en 

el !olido del Cenote Sagrado de Chichén-Itzá (261). 

F.n los c6dices de Dresde 1 Tro-Cortesiano 1 aparecen repre

sentaciones de esta clase de sacrificios, En la página III a2 del 

Dresde, la victua sacrificada es una mujer¡ detrás de ella se le

vanta el árbol de la vida, ¡ sobre él aparece el Ave J.loan llevando 

en el pico el pensamiento de la mujer. (262). En la página mn c} 

aparecen tres 1111jeres sentadas una detras de otra que son tal vez 

víctl.Jlas destinadas al sacrificio. 

En la 11ágina V b1 del Tro-cortesiano, se escenifica a una 

persona acostaba de espaldas escurriendo de sus ojos lágrimas ¡ -

llevando en la uno una matraca. En la página ~ a1 del mismc 

códice aparece una pirámide de cuatro pisos y en el superior un -

cuerpo humano con las 11iernas encogidas, atado de pies y manos, y 

derrBJ11ando sangre ente la que se distingue el signo "Cimí" (muer

te), Por últilo, en .le 11slina LXIV 1112 del mismo c6dice, se en-
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cuentren representadas dos vasijas volteadas de las que se derrama 

un liquido rojo, símbolo de la sangre del sacrificio. 

En algunas ocasiones el cuerpo se dejaba rodar por las. eSCJ!. 

leras del templo y en la parte inferior lo esperaban los sacerdotes 

para deshollarlo, salvo los pies y manos, y uno de ellos se vestía 

con la piel, y con ella p1,1esta cantaba y bailaba (263). El cuerpo 

se enterraba al pie del santuario o se repartía entre los asisten

tes, obsequiándole a los sacerdotes las vísceras, "y si eran escl.!!. 

vos de guerra sus señorea tomaban sus huesos para sacarlos como di 

visas en sus bailes en señal de victoria" (264). 

En Gustemsls "se sacrificaban a los prisioneros de guerra ;¡ 

las carnes eran comidas por los reyes y seiiores vencedores" (265), 

Flecbamiento.- Se desnudaba a la victima y se le pintaba -

el cuerpo de azul, poniéndole en le cabeza un gorro. Los sacerdo

tes arrojaban e los malos espíritus del santuario y ataban a la -

victima a un palo erigido en el centro del patio¡ un grupo de dan

zantes bailaba en torno de él 1 y el oficiante se acercaba al prisi.2. 

nero y con una flecha le perforaba el miembro viril, llenando de -

sangre una vasija y embafarnando con ella la cara de la deidad¡ el 

terminar de o!rendarla, hacía una señal e los bailarines y éstos, 

sin dejar de danzar, acribillaban e la victime a flechazos apuntan

do la mayoría de ellos al coraz6n, señalado con une gran manche -

blanca (266), En un grafiti procedente del Templo II de Tikal, ae 

escenifica un tlech9111iento (26?). 

También ecostumbraban arrojar a le victime el fondo de un 

precipicio '1 extraerle el corez6n al cuerpo despedazado (268), o -

la aarraban a un poste 1 con un palo erizado de espinas le deban 

golpes hasta aatarlo. 

Decapitaci6n.- Loa 1ayas acostumbraban en algunas ocasio-



- aó -

nea decapitar e sus victimas, como lo demuestra la escena represe.!! 

teda en la banqueta occidental del juego de pelota de Chichén-Itzá, 

en la cual siete jugaeoras por cada lado, lujosamente ataviados, -

se enfrentan, El jugador que encabeza el grupo de le derecha apa-

rece arrodillado y sin cabeza, brotando de su cuello la sangre COJ! 

vertida en siete serpientes. El capitán del grupo de la izquierda 

se encuentra da pie, portando un cuchillo en una mano y la cabeza 

del decapitado en la otra (269). 

Otras veces es el Halach Uinic quien se apronta a decapitar 

a un prisionero arrodillado a sus pies, como por ejemplo en la es-

cena representada en uno de los pilares de la casa "C", lado orie.!! 

te del Palacio de Palenque¡ en la pintura mural del cuarto dos del 

Templo de los Frescos de Bonampak, y los crbeos en platos de Uaxag, 

tun. 

Este tipo de sacrificios se encuentra representado en los -

manuscritos indígenas, y es asi que, en el C6dice de Dresde, pégi

na VI c1, aparece la deidad "C" llevando en una cesta una cabeza -

humana cercenada, y en la mIV a, esta cabeza descansa sobre el -

signo ~ (tierra) 'l está situada en la parte superior de un teE! 

plo, En la. LIV b11213 del Tro-cortesiano, se representa e un hom

bre decapitado, junto a él el hacha que sirvi6 para el sacrificio, 

y detrás el dios "M" llevando una lanza en le mano y seguido de su 

ayudante que porte en la mano el signo Q!E!i (muerte). 

Los habitantes de la zona maya algunas veces colocaban las 

cabezas de sus prisioneros eacri!icados en une ringlera de estacas 

erigidas en un templo especial, las que renovaban por otras fres

cas varios meses después, enterrando las viejas en lee atueres del 

templo. (270), En el Tzompantli de Chichén-Itzá se represente la -

!orms en que eran colocadas las cabezas, 
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!a tl c64lce 'l!ro-corteel1110 se encuentre un eacrltlclo por 

dt1ctbellnle11to: un prlncip•l dilfrando de tigre llna de los -

c1bellos al prisionero (LmVII 12) 1 el diot •))• aoatiena la c1· 

baza calve de un sacrlt1cado1 de 11 que brote uns flor (LXVII bi)• 

~·- Se arrojeb111 peraonH 1 los cenotea, pantanos, 

legoe 1 ur1 con el tin de que fueran devora4oa por loa dioses que 

hlbitebtn le1 profuodidadt1 1 proporclo111nn 1 loa hoabres las gr! 

c111 aollcitl411 (271), 

En tl Cenote Slgr•do de Chl.c¡¡¡n-Itd, en tiempos de hambre, 

1pidesha o de una tre•nds 11quie, ae ecoatU1brabs errojsr victi

•• de 1mbo1 1e1oa al cenote. Loa grandes aañoree 1 sacerdotes d! 

b1111 IJ111ltr 60 db1 1nt11 de la ceremonil, en tanto que le victim1 

no 1J11118bs 1 era tl'ltada con gran 1c1ttaiento. Le noche anterior 

1 le feetividl4 1 todos los que iban 1 participar en ella se reclui111 

111 el untuarlo, Al aanecar cabiabln 1111 TeatidurBB pobres por 

otns úa lujo111 1 H cubr1111 de j117u, 

llaa tude conduc{1n 1 la dctiu en aedio de· une gran proc1 

ai6n formada por los 11cerdotee, c111t111tes 1 mi\sicos 1 el pueblo an 

general, hasta el Cenote Slgrlldo, .U llegar le hecien entrar al • 

ttlplete erigido junto 11 cenote, 1111 11 instruhn acares da las 

peticiones que debía h1cer e le deid1d 1 ee deben una bebida pera 

que se edormeciera y as{ ae lograra un mejor cumplimiento de su • 

deber (272), 

Se arrojaban el pozo, junto con la victime, objetos de oro, 

jade, joyas bellamente talladas 1 pastillas de copal (objetos que 

fueron extraidos en su 11syoria a principios de siglo por Edward • 

'!'hOlplOll)o 

Si 11 victima sobreviví• hasta el medio die, la sacaban del 

pozo 1 le preguntaban cu1l11 serian loa pron6sticos que regir{111 -
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hNBtl el 1aa1 111ro 11 no ap1rtcf1, arrojabaa piedras dentro del 

poso 1 ulie !mJaa4o dMpeToridoa, El! otra• ocasione1 aurreba11 

una cuezl!a 1 la ciature de la rlctiu, la sumel'gian en el egua y 

la yolrlall a 11c1r, preguntl11dole cada vez que volvie a la super

ficie cu§lee eran las indicaciones que le había hecho la deidad 

(273), Terminaba la ceremonia cuando, después de haberse ahogado 

la v!ctiu, la arroj1ben por últiu yaz al rondo del cenote. 

'l'a11bién aco1tU11breban atarle e bs tobillos pesadas piedras, 

con el fill de que llegara más pronto a la moreda de los dioses (274), 
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AllrllCTO C-JLTURAL, 

En la actualidad existen grupos ind!g111as diseminados 

por toda el área ·r.aya, estando los principales en el noroeste 

de ~intana Ro6 1 las tierras bajas guatemaltecas (regi6n chor

t!), los altos ó.e Chiapas ( regi6n tzelbl y tzotzil) 1 las sel 

vas chiapabtcas ( lacandones) y la parte central de Guaten;ala 

habitada por los indios quichés y cakchiqueles, 

Los caracteres físicos de estos indígenas poco han -

cambiado a pesar de que en la mayoría de las aldeas se han -

mezclado con los ladinos; siguen guardando los rasgos caract1 

r!sticos de los mayas antiguos. 

Su traje ha sufrió o modificaciones 1 así en la pen!nsJ:! 

la de Yucatán, los hombres llevan pantal6n y carr.isa de manta 

y las r::ujeres, hipiles primorosamente bordados o con aplica -

ciones de tela pintadas, Los hombres calzan huaraches y las 

mujeres, sandalias con un peque~o tac6n. ~ los altos de Chi! 

pas los ho:.brtl portan chamarros de lana y pantalones de algs 

d6n arremangados hasta la rodilla y las mujeres una túnica -

larga dli lana, ademas usab unos sombreros de palma aó.ornados 

con listones de colores "f caites, Los lacandones llevan lar • 

gos sayales de algodón y el cabello largo y suelto y carecen 

de calzado, Por Último, en la regi6n guatemalteca, eLatuendo 

de los hombres consiste en una camisa y pantalón de !tanta "f 

en las 1·eGiones altas además llevan un chamarro de lana. Sl -

de l2S ::.ujeres ~s un huipil preciosamente ~ordado, un refajo 

una banda atada a la cintura, así como un pequeño tápalo en -

la cabeza. Tanto los hombres coio las mujeres cllzan ca1tes. 

Su economía sigue basada en la agricultura practicada 
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con el m&todo de roza, En los altos de Chiapas 1 ade~ás de cuidar 

sus c1lpas 1 se enganchan para trabajar en calidad de ?eones y r! 

colectores en las grandes haciendas cafetaleras y cacaoteras, 

Su industria, con excepción de la región lacandona ~ue 

carece de ella, está basada en lascester!a y product:·s texti -

les confe:cionados en telares de cintura, 

Los pueblos indígenas se encuent:an reunidos en p~·.¡ueii.as 

aldeas gobernadas por los ~principales", .¡uienes sirven de 1nter 

mediarios con los grupos ladinos, Tambi~n existen autoridades r.! 

t1vas de carácter religioso dedicad9s a: cuidado de la Iglesia • 

del lugar y a organizar la fiesta del Sar,to ?atr6n, 

Ean conservado la ayoría de las lenguas mayances1 aunque 

las han !:lezclado con el espa~ol, sobre t:do en la Península de -

Yt:catán1 hac;endo que en este idioma se intercalen voces mayan -

ces. La mayoría de los indígenas de estas regiones han dejado de 

ser ~onolin~Ues para convertirse en b111ngues. ~n los altos de -

Chiapas se habla el ~:b.tzil y el Tzeltal1 en la región lacandona 1 

el lacandón y en Guatemala, predo~itan el Chort!, 1uiché, Cakchi

quel y Tzutuhil, 

.l.l terminar la con~uista guerrera española de Yucatán, co

¡;¡enz6 la espiritual encomendada a los r~ail ~s franciscanos, ,uie

nes se encargaron de recorrer las aldeas con el objeto de cristia 

ctzar a sus pobladores : luchar contra lo por ellos considerado -

creencias paganas, tratando de hacerlas desaparecer p:r CO!:!pleto, 

Sin ~r.:bargo solo lograron !Xterdnar 11 sacerdocio en su nivel SJ! 

p~r1or as! como el culto a las deidades de carácter esotérico, a 

las que s6lo ellos rendían adoración, pero no pudieron destruir -

las sencillas cre!ncias inculcadas a las gentes del pueblo 1 'cuyos 

destinos siguieron siendo regidos por sus deidades ancestrales -
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que t1nicamente cambiaron sus nombres n:ayas por otros cristianos, 

En la a.ctualidad 1 la relig16n ocupa un lugar preponderan 

te en la conciencia de los habitantes, "l contacto con los espa

ño.les ha traido como consecuencia la 1nfiltraci6n en sus creen -

cias de ideas cristiar.as 1 notandose en la mayor.!a de las aldeas 

de habla mayance una mezcla de a~bas relig16nes 1 cuyo escala:"ón 

sería el siguiente segÚn Wisdom (275) y holland (276): 

1-. Ve1dades Cristianas y cruces 
2-, Deidades aut6ctonas , Yuntzilob 
3-. Santos Patrones, 
lf-. Dioses de la tierra. 
5-. Dioses del u.undo inferior. 
6-. Dioses ancestrales y de linaje. 

1-, Deidades cristianas,- !lat.ai Dios o Yullbil (Dios Padre) 1 

gobierna sobre todas les deidades di!l mundo, vive en"la Gloria"( el 

cielo), pero por ser un dios de cardcter esotérico no guar. a rela

c16n con los ho~bres 1 por lo tanto éstos no le Lenen una gran ve

ne,·ación ( 277), 

Jesucristo, Chichcelem. Yum, Dios gehenb11 1 hijo de Dios -

?adre, 3s el principal intermediario entre el Ser Supm:o y el ho~ 

bre1 ta~bién radica en ~La Gloria" 1 vivió un tiempo en el mundo y 

fu~ matado por los judios (273), .In la zona tzotzil se le ident1f.! 

ca con la deidad solar que los observa durante el día, "Así cuando 

amanece salen y se persignan an:e él, diriéndose como Titik1 ~an -

Shali~ o San Savalol1 le piden que el día les sea favorable 1 que 

los acompañe y vele por ellos para que no se caigan, lastimen o -

sufran hechicerías, Algunas veces le ofrecen una vela blanca en -

señal de agraüecimiento; estas oraciones las repiten a u:edio día, 

al caer la tard~ y en la noche ( ?.79), 

En el este de ~.intana Ro6 se considera a la cruz como 

btermediario entre llios y los ho~:bres, con el poder suficiente -

para vencier a los malos esp!ritcs y vientos, "lgunas de ellas tie 
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Achak Yum, - a ~l acuden en caso de enfermedad, su vasija 

fi~ en Chocoljd, 

Achbitam.- Principal deidad de Pelhá, se le venera en el 

santuario de YuchiJ.án, 

Il!nllllW!·- Son las deidades y espíritus con poder sobre 

las tuerzas de la naturaleza (viento, lluvia), cottrolálidolas en 

tavor de los hombres, In las aldeas indígenas de ~1ntana Ro6 son 

objeto de gran venerac16n1 considerándose1es corr.o ayudantes del 

Dios Suprema. 

Se dividen en tres clases de acuerda con las funciones -

que desempeñan: 

Bala~ab,- protectores de los ho:r.bres 1 la milpa y los pui 

blos, Se diyiden a su vez en "Bala~ citob"y "Ganan cahob" 1 :¡uieR 

nes en las noches se dirigen a las cuatro esquinas d las aldeas 

a vigilar el sueño óe sus habitantes e impedir que mueran en las 

manos de las bestias y animales dañinos, :.a otra slibdivisi6n o -

sea la d~ los "3alalli cal" 1 ~su dedidada· a guardar 1a r.iilpa.Exis 

ten cuatro guardianes distribuidos en cada una de las esquinas, 

"Ellos me•.1ante ruidos impiden que el 1. aíz sea tocaáo por las -

animales dañinos y cuando se trata de ladrones, les arrojan pie

dras para asustarlos" (28lt), 

Ah-can~lob.- Se11 los envargados de proteger a las perso

nas qu~ transitar. de noche por los montes, dos de ellos_ protegen 

a los ho:nbres y tres a las mujeres y niños (28$), 

Kuilob-kaaxob,- Guardianes de los árboles del bosque 1in:

piden que sean destruidos inutilmente, por lo tanto cuando el -

milpero va a quemar su ca.."'Jlo, primero pide autorización a estos 

dios~s, ya que de lo contrario caerían sobre él grandes desgra

cias (2861, 

Chacob,-, Regula;¡ las nubes y envían las lluvias; apare-
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nen la virtud de poder ~ablar y castigar a personas y comunida

des por sus P'cados, (280), 

En todos los pu,blos. de habla tzotzil existen 13 cruc's 

qu~ guardan el centro de adoraci6n, las entradas del pu~blo y -

bs hogares, la más importar.te se encuentra colocada en el atrio 

de la Iglesia, .:uando un indígena tiene que salir, se arrodilla 

ante la cruz familiar situada en el patio de la casa, pide a ~ 

los dioses que lo protejan y eviten que sufra un accidente en • 

el camino, se vueln a arrodillar ante la cruz del camino, al -

llegar al centro se dirige a la cruz del atrio d~ la Iglesia a 

darle graéias por haberlo conducido con bien. Realiza el mis::io 

ritual al retornar a su hogar (231). Sin embargo se cree {ue -

en la '.oc:.e se transfo!'ll".a la cruz en una d•idad ttaléfica, "por 

lo que los tzotzibs prefieren per:::anecer en sus casas dura~.:~ 

la noc':e y no sucitar un encuentro que pod!a ser de fatal~> con 

secuencias para ellos" (282), 

2-, Deidades autóctonas.- La zona lacandona 's la región 

donde más han sobrevivido las antiguas ::reencias nativas; la vi 

da sigue estando regulada por 11llas, i:n cada ~ (aldea)se 

localiza una choza (catla de los ídolos, reservada al culto). P! 

ra su estudio se ha dividido en dos regiones 1 el Noroeste (La • 

Arena 1Pelhá1 ChoOol~d y JetJá) y San ~ulnt!n 11n 111 Sur, Sus di¡¡ 

ses principales según Soustelle (283) son: 

l!etsabok.- Dios de la lluvia, su incensario se localiza 

en Chocolj~. 

~.au Oi!J:ia,. La luna, su incensario se encuentra en La Are

na y ChocolJi, 

Kl.ill.- .'ll Sol, es el gran dios de San •uint!n, ·'asa la n,g_ 

che en cuevas, luego penetra en !a t1em pasando por.debaJo de 

los irboles y vuelve & surltr !ID: el horizonte, 

1 
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disfrazados de seres humanos, "Son los i!iás importantes r por lo tan 

to reciben las mejores ofrendas 1 cinco son los principales 1 cuatro 

distribuidos en las esqui~.as d1l mundo')" el luinto (jefe de todos} 

situado en el Chµ¡;¡-caan (7ronco del cielo). !\ecib~n los n:i ·.bre5 -

de Zac-xib-chac (oriente) 1 C!:ac-xib-chac (norte}, .:lk-xib-clac -

poniente) y iian-xib-cl:ac (sur}, Tanbién se les nombra "Kuc;ic~-ch~ 

cob'' 1 re~resent~ndoleles en las cere:::mias con un calabazo en .J:iu 

de guardan el agua tie lluvia 'J un . achet-. para producir les ~iy;s 

y menos (28?), 

;., Santos ratrones.- in todas alaeas indÍ¡;enas l:an sur¡;i

do Santos Patrones, los ,ue en aparier.cia rigen su vida, aun ;ue en 

la realidad si¡:uien e~tando dirigidos por sus deidades na ti vas, :.an 

aceptado al omto ?atr6n oor ;¡ue ven en ~l "al funCador dstico y 

ancestro principal de su raza 1 y coco a tal lo abv!an a l~ usan

za indÍ5ena" (263); lo consid-.ran como inter:te<liario entre Dios y 

ellos, y por lo tanto cualquier problec;a q'.e se les presen:a se -

lo hacer. sabtr con el :>bjeto de que lo transmita al Ser S'J:m~o -

y ~ste otorgue la soluci6n, 3ntre los Chortís ·~e Guate .al·. sobre

vive la creencia en la dualicad de los dioses, así "los san'.os -

pueden ser bkl4ricos para las perso¡las que los tienen, pero ca :ia-

ces de enviar enhrmedades y desgracias a los enemigos del pu•blo (2~9) 

4.- DiQl§S ce la tierra,- Tomara.ces como eje:uplo la zona 

Tzotzil para presentar a los dioses relacionados con la tierra, 

Ch'ul balam.il.- ~sta diosa gobierna sobre la SU?•rflcie t! 

rrestre, incluyendo el viento, el fuego y la lluvia, n ho-,bre de-

be obtener su permiso para vivir y cultivar en sus campos, ~s la :i:adre 

de todos y tiene poder sobre la vida y la muerte, por lo que se -

tra¡;a al ho~bre en cuanto muere, es etérna y cuan~o se enoJa pue de 

causar enferme~ades y carestías (290) 
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X' ob, - Doncel¡a y ·espíritu del c:al.z ! 291). 

Anhel.- Dios de los cerros, la lluvia, dueto de la vida 

animal y de las plantas, Padre de la doncella del maíz. ~terna

mente jÓven y poderoso (292), 

Yotilme'il,- -•ntecesor de todo, guardían y perservador 

del hot!bre, en constante 1·1c~.a con Pupul o rosal "el oestruc

tor", :uyo deseo es destruir el al~a del ho~~re y destronar a 

Dios (293). 

Chauk, • Son varios dioses asociados con el viento, la 

lluvia y la vida silvestre, "Su presencia en las cuevas y ojos 

d~ agua se encuentra señalada por cruces, Cada pric;avera, los 

principales de las aldeas en grandes peregrinaciones se diri¡;en 

a sus moradas, _presentándoles ofrendas y rogándoles les otor

guen abundantes cosechas''(294), 

7.- Dioses del mundo inferior.-. En la región de 1UiJ1 

tana Roó existen varias deidades mál&llolas 1toradoras del ~UJl 

do inferior, que tratan de acabar con el hombre; ~ntre ellas 

encontramos a la "Xtabai" que segill¡ la leyenda se apare-~e •n 

las noches arriba de una ceiba 1 desde donde se iedica a s'CJ: 

cir a los hombres orillándolos a su perdici6n (215), 

El diablo es la deidad :nás ~emida 1 se le conoce co~o 

"Cizin" o ªXalmzbaal" 1 vive en el infierno, puede ca!r.biar a -

voluntad de forma y aparecer como ser buriano, incitando a las 

mujeres al Ial (296), Se considera que los vientes son esp!t!, 

tus malignos que causan las enfermedades, 

6.- Dioses ancestrales y de lina!e,- Entre los grupos 

de habla tzotz11 existe la creencia en una montaña sagrada,m.2 

rada de los seres sobrenaturales que velan por la vida del -

hombre, Cuando nace una criatura, un compañero guardían (wayjel) 

surge en la montaña sagrada, y la vida y el destino de arubos 
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quedan nágicamente unidos. Si uno goza de salud, otro gozará 

de ella 1 pero sí uno de los dos enferma o $uf re algiln percan 

ce, éste repercutirá en el otro (297). 

Según 1n tradici6n tzotz111 los ancestros originales 

de los linajes o clanes principales se estableéieron en las 

puntas de las montañas que recibieron el no1bre de "Ch!iebal" 

En la actualidad cada linaje vive cerca de la montaña sagra

da donde moran sus animales compañeros 1 con los que guardan 

la misma relaci6n y funci6n que con el grupo bu::.ano ( 2')8). 

Pa!a la mente indÍgena, la montaña s&grada '.iene -

forma de una pirámide escaltnada, Cuar.do una P'rsona es jÓ= 

ven1 su animal compañero mora en las gradas inferiores, si~:. 

do de menor categoría (r..apache 1 comadreja, tlacuac1·.~;." .. ~

dida que aumenta su prestigio, su compañero se voe:.• o.ás ?.Q. 

deroso y co!:rl.enza a ascender las gradas de la [ontai,a sa;ra

da, Los principales 1 curanderos y sacerdotes han alcanzado 

•l máxilto nivel social y cultural y por lo tanto tienen los 

animales compañeros más poderosos y controlan a los inferio

res; reciben el nombre de "Petometik" y "Kuchornetik" (abraza 

dores 1 cargadores? .A los más poderosos corresponden varios -

"Wayjel" 1 los curanderos tienen tres, en tanto que los brujos 

fügan a tener hasta trece (299). 

Sacerdotes,- Ha sobrevivido la jerarq·•íaosacerdotal -

en sus niveles inferiores y sigue rigiendo co~o en tiempos ª!l. 

tiguos la vida de la comunidad. "n algunas regiones se ha me.;, 

clado eon el culto cat61ico pero en la mayoría conserva su • 

propia personalidad, 

Entre los laC8lldones y los indígenas de ~u1ntana Roó 

,:- se les denomina "H-men• o "Ah kin". Son los guardianes de las 
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antiguas tradiciones, ~n ~uintana Roo visten ca:nisa y pantaione; 

blancos de algod6n y sandalias de fibra vegetal; en tanto ;¡:ae en 

la zona lacandona portan un largo sayal oscuro decorado i:on :a!l 

Chas de achiote, 

En la regi6n tzotzil y tze tal, se les conoce con los 11_Q·: 

bres de 111lol in huistan" o "poshil". En torno a ellos gira la -

vida del pueblo, ·'Cuando nace un niño, es el "Ilol" lUien d;scu

bre su "Wayjel" (tona) 1 el que se encarga de zurar a los ecfermos 

purificar el lugar donde se va a realizar el culto, e invocara 

los dioses de la lluvia ,ara que sean favorables al a.·ricultor. 

Se considera co11:0 un "ho1tbre de Dios" (30-.). 

t:li la provincia de San:iago Chhaltenar,go,G~atec:ala, se 

les conoce con el nor.bre de"Chimanes '. Son los lnter~ediarbs -

entre los dioses y el hoibre. ~onoc"n las ;ilegarias, ~1 ritual 

y el calendario religioso prehispánico, celebran fiestas al co

cenzar los cinco días acia¡;os, son curanderos y r.eci'.iceros 1 te

r.lende la obligaci6n pr :mardial de g~ardar un riguroso ayuno y 

abstinencia sexual los días anteriores a una cere1tonla (301), 

Tambi~n existen oficiant~s ocupados de: culto cat6lico 1 

'stos son los tuncionarios municipales del pueblo que han apre:-. 

didd los cantos ladinos, Se les conoce con el no1tbre de ::ayordo 

ces y efectuai: todas lls ceremonias de carácter catól!co, con • 

eie~piliin del matrimonio y la confesión efectuadas por el sace,t 

dote cristiano (302), 

~ Jhimaltenango 1 "uate:cala, al oficiante d! las cerexo 

nias religiosas de carácter aut6ctono se l' ~eno:nina "~h~ch.:¡ua

jau"; él actua cae.o sa~erdote 1 adi11ino 1 confesor y hechicera, y 

se diterencia de las otras regiones en que no s~ le considera -

un ser sobrenatural (3C3l, 

i!n la utoría de las provincias perdura el culto anee¡ 
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tral, los sacerdotes reciben cierta cantidad •• 41llero en pago 

por sus servicios¡ ésta varía de. acuerdo con su in:portancia, 

"adeoás se les deb" obse:¡uiar aguardiente mientras dura la ce

remonia, así como velas, tabaco y todo lo que solicite
11
(3olt) 

para llevar a feliz térúno la misi6n que se le ha enco1tendado, 



CEH!::'.Oll!AS DEL CICLO Dl VIDA 

llacimiento e infancia,- Cuando una mujer se siente e~bara

zada se lo comunica a su esposo 1 quién a su ve:. lo dá a conocer a 

su sueGfo1 con el fin de que hte se encargue de la preparaci6r. de 

la cere1ton1a de 11in1ciaci6n de la mujer", Se contrata a un IDll,.rnán 

para que la real!ce, d~biendo buscar un 6ía faiorable, Se verifi

ca en la Iglesia, en donde ofrenda cinco lelas de cera, un pcque

te de copal1 incienso, !lores y aguardiente a los dioses ancestr! 

les y 20 velas a los Santos Cat611cos (305). El Chb.an reza y pi

de por la salud de la madre y elige el sexo de la criatura, para 

lo cual nata un·plio y mezcla su sangre con incienso, Después ¿e 

rezar en la Iglesia, lo hace ante las ~ruces y altares de las -

montar.as quema .. incienso y ayerigua por medio de frijoles 1 si las 

deidades estaL satisfechas con sus oraciones (306), 

En los últimos meses del embarazo, se contrata a una rr.ujer 

para que cuide la salud de la futura n.adre, Esta mujer la visita 

varias veces y en cada una de ellas, recibe con:o pago una comida 

preparada a base de carne de pollo, La ltlldre le debe conf~sar -

sus pecados, ya que de lo contrario, corre el peligro de qi;e su 

hijo no nazca, Cuando por algÚn tiotivo el parto se retrasa, se •·l 

ce que se debe a que la udre no ha hecho una confesi6n completa¡ 

entonces el esposo debe pegarle pata librarla de sus pecados y -

así lograr el nacimiento de la criatura ( 307), 

Cuando el niñ? ha nacido, es conducido por la partera ju¡¡ 

to con su u.adre al bafio de vapor 1 donde por espacio de una hora -

ubos son masajeados con una bolsa llena de hierbas medicinales -¡ 

una piedra caliente 1 con ello se logra que a=bos entr~n en calor, 

Se les arropa y regresa a casa 1 donde debe p~r~anecer la •.adre en 

la cama por espacio de 15 días (308), La placenta pu~de colocarse 



- 100 -

en hojas de b1hau (Canna edulis ker) y quemarse (309) 1 enterrarse 

en el baño de vapor 1 por pensarse que el niño durante toda su vida 

necesitará de un lazo espiritual ·1ue lo un& con su casa y lo ayude 

a resolver lus problemas; o tirar la al río para evitar que se la -

coman los perros 1 ya que si ~sto sucediese 1 el niño ~oriría o se 

volvería cobarde (JlO), 

Cuando el cordón umbilical se ha secado se procede a cor

tarlo. Si se trata de una niña, se cortará sobre la pi~dra ue .o

ler para que sepa ~oler el c:al'.z (311); o se entierra bajo lss pie 

dras del hogar para que sea buena t11r.a de casa (312), ,¡¡ • il niño 

se corta sobre la ca ;eza de un hacha 1 asegurando con ~llo que d' 

grande sea buen cortaaor ae árboles (313); en otras ocasiones el 

padre 11 deja en la punta d~ un árbol pa1·a que su i:ljo sepa· tre

par a ellos, Al terltinar este rito se les baña por pri:era vez, -

pasa sobre sus labios tres chiles ¡i:ocoloca sobre su boca unos gr1 

nitos de sal y un poco de tabaco con cal, "Para ;ue l~ guste co • 

mer la sal y cupar el :oag(tabaco)"('ll+), 

CUando una cujer dá a luz despu~s ~e vario partos frus -

trados o habiendo ~uerto sus hijos anterLres dur:~te la infancia, 

silllula la muerte d~l nu~vo vástago con el !'in ae er.¡;• ''2r al esp!-

r1tu y poder conservar al infante, :on este obje:o1 anc~z ·le que 

~zca el niño, manda cortar un tronco de·;plÜano del ta-.a5o del 

niño y lo viste con las ropas que tiene preparadas para su h1Jo 1 

colocándolo sobre una m~sa, .'renae velas a su alrededor y prepa

ra chocolate jlara el velorio, l:edia hora despu~s del nacimiento 

de la criatura, se entrega a su abuela, quien la conduce a un lu 

gar donde no 9ueda ser encontrada por el espíritu, Mientras tan

to la a;adre to:a el tronoe-niño y lo arrulla como si fuera su h1 

jo¡ así cuando seJpresenta el espíritu se introduce en el tronco 

1 causa su muerte, Despu~s de velarlo por espacio de varias horas 
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se hace :iasar el tronco por un agujero practicado en el techo y 

se le entierra al l•do es:e dü ~rbol Xul (Croton Guatemaltensis) ¡ 

se cubre la sepultura con cal y todos se entristecen y lloran -

como si se tratare de un entierro real (315), Despuh de que se 

ha efectuado esta ceremonia, la madre no volverá a encargar rr.ds 

niños ya que nJ se debe engañar dos veces a los espíritus, 

La fiesta del nacimiento principia el d{a de este y ter

mina ocho días después, Las mujeres prep1ran pavos, chilate (be

bida hecha con maíz tostado y endulzado con azúcar), tortillas y 

café, invitando a todos los habitantes del poblado, en algunos 

casos estos ocho días se dedican a egradecer a los santos fami -

liares la llegada del nuevo miembro de la familia, a encender 

velas ante el altar y a rogar por la salud y el buen desarrollo 

de la cria·.ura, y es hasta el noveno. día cuando principia el fe! 

tejo, Darante todo este tiempo, la madre solo debe comer alimen

tos preparados a base de w.aíz(316) 

La cerellionia de bautizo es completamente diferente a la 

que se verificaba en los tie~pos antiguos; es absolutamen:e cat2 

lica y ss efectúa a los pocos d!as de nacida la criatura, Para -

ella se escoge uc. matrill:onio como padrinos, éstos deben sostener 

a la criatura mientras dura el bautizo y pagar los honorarios del 

sacerdote, Al terminar eJ. ritual cat611co, el padrino tiene la -

obligaci6n de co .prarle varios objetos d~ uso personal e su ahi

jado y entregarlos a su madre. La fiesta, cuya duración es de -

o:ho días dá comienzo inmediata,.ente después del bautizo, en la 

casa de los padres del niño1 y a ella concurren todos los habitan 

tes d:l poblado, quienes deben rezar por la salud del niño, Si -

los padiinos vi ven en las cercanias pasan el día con su ahijado 

y en le noche se retiran a su casa¡ pero si viven lejos, solo -

permanecen con él, durante el pri11<er d!a (317), El noveno día 
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la madre del niño envia a sus compa~res un pavo y una pava 1 un 

gran jarto de atole sin endulzar y un tompiate de tortillas, -

los 9adrinos retribuyen 16 pesos para que le compren al niño -

lo que necesite (318), Cuando ~ste cumple seis ~esas, su madre 

lo lleva a visitar a sus padrinos, obsequíandoles una gallina 

cocida; la cadrina los agasaja con una co~ida especialmente -

preparada para la ocasión.Cuando ya se despióen, el padrino -

les obsequia una gallina (319) 

Ceremonia de lietz l!!ek, - Esta costimbre tal vez date de 

tiempos antiguos, lo que no es posible asegurar por no existir 

datos qae nos hablen de ella en los mo=entos aNueolÓgicos y 

las crónicas de la evangelización, Por lo tanto únicarr.ente será 

estudiada como una costu~bre actual, consistente en cargar a los 

niños a horcajadas sobre la cadera 1zqUierda, La pri1cera vez que 

se efectóa esta operación es motivo de ceremonia y varía el tie:¡_ 

po de práctica de acuerdo con el se10 de la criatura, Si se trata 

de una niña se realizará a los 3 ;neses, coco simbolismo de las 3 

piedras del bogar a::te las cuales permnecerá durante t'ªª su vida, 

En el caso de ~ue se trate tle un var6n, se hará a los 4 "'eses, ~or 

ser cuatro las esqUinas dd campo de cultivo, Para esta cere~onia 

se escoge una pareja o en su defecto una anciana para la niña y 

un hombre para el niño, i!l ritual tiene lugar en la casa del in

fante. in el cer.tro de ella se coloca una mesa con nueve objetos 

diferentes adecuados al trabajo que más tarde va a desempeñar la 

criatura, Si se trata de un bo;.brecito 1 se colocarán instrumentos 

de lahrmiza; y si es una :nujerc1ta, los objetos seran los de uso 

doméstieo. :n padrino se coloca al bebe a horcajadas sobre la ca

dera iz11uierda y con ~l d~ nueve vueltas en torno a la u.esa¡ en -

cada vuelta reeoge uno de .los objetos y explica su !unción al ni

ño. Para lleur la cuenta eucta de las vueltas que dá, regege en 
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cada una, un grano de :.a!z. Cuando termina la novena vuelta, en

trega la criatura a la madrina, quien realiza la rnisi.a operaci6n, 

contando las vueltas que dá, por medio de pepitas de calallaza. 

Al finalizar la ~ltima vuelta regresa el niño al padrino y ~ste 

lo pone en las rr.anos de sus padres 1 dici~ndoles: " le hemos he

cho el lletz Hek a tu hijo" (320), Los padres deben arrodillars~ 

ante los padrinos en señal de gratitud y ofrecerles una suculen 

ta comida, En otras aldeas mayas, esta ceremonia sufre una lige

ra variaci6n, Se lleva al ndiño al. pie de un árbol o al campo de 

cultivo y se le hace imitar el corte del árbol o las faenas del 

campo (321) Cuando se trata de una niña 1 se le hace imitar la -

molienda del rr.aíz, e¡. acto de tejer o bordar y otras ocupacion~.s 

adecuadas a su sexo (322), 

Matrimonio.- Como en la antiguedad1 los padres siguen 

(aunque en menor grado, ya que en al::unas aldeas 1 el 1nchacho 

edcoge y solicita a la joven de su preferencia) concertando el -

enlace de sus hijos, Se entrevistan personalmente con los padres 

de la chica o contratan a los llamados casa;:¡enteros para que en 

su nombre hablen con ellos, Sstos entregan regalos al padre de la 

jÓven y le suplican permita el casamiento con su hijo, Pasados -

algunos días, se envia de nuevo nna segunda e rbajada ,pprtadora -

de nuevos regalos (pan, chocolate,aguardiente), se vuelve a ha-

cer la misma súplica, 3s costumbre realizar ur.a tercera entrevi§. 

ta, en la cual se llega a un acuerdo, entregando los mensajeros 1 

chocoiate, ropa para la novia y 20 pesos en plata como precio -

por ella (323), 

En la aldea de Hiico Yiejo1Guatemala 1 la petición revis

te caracteres de mayor solemnidad, Gom~ en las anteriores se 

efect~ en tres part~s: En la primera llamada "la razón" 1 los -

padres acompañados por !os principales de la aldea 1 se arrodillan 



f: 

• 104 • 

ante la puerta de la casa de la jÓven escogida, rezan varias ora

ciones y prend•n velas; al terminar dicen al unísono "Ave f:ar!a • 

Pur!siC!B'\ contestándoles los de adentro "Sin pecado consebida", 

!Mediatamente después se retiran a su casa'' ( 324), t:n la segunda 

visita denominada .'!el ped!miento" 1 los delegados ataviados con • 

sus mej ires galas entran en la casa 1 entregan al jefe de ella 1 • 

miel, licor'!' velas y un pan especial, envuelto en una servilleta 

y colocado en un pe~ueño balde llamado "chivo"; do3 familiares 

reciben el ~nvoltorio 1 buscando los c,inco quetzales (anti¡;uamente 

eran cinco monedas de. oro) y el chocolate que mares la costumbre; 

atestiguan ~ue todo está en orden y comienzan a platicar 1 sobre • 

temas sin trascendencia co~o el estado del tiempo, las cosechas, 

etc, Cuando ya se van a retirar, en una forma descuidada, ~encio

nan el objeto de:su:iUita y los medios con que cuenta el jÓv~n 

para mantener a la muchacha; se les asegura qae su petición será 

to~~da en cuent• y se d'spiden (325). Bn la tercera visita o s~s 

"la ecept&c16n" 1 se traen más regalos (bebida, pan cererr.o~.ial, i 

cinco quetzales.y un guajolote sazonado con bastante p~i~r.ta), • 

Esta vez se otorga la respuesta y si es fallorable 1 se .o:o:•c' a 

arreglar lo referente al casami!l!to en un lapso no 1:;ayor ae t: •$ 

Ci!SeS (326), 

Antes del casa~J.ento se procede a la purificación de am

bos contra~entes, ;;1 sa~erdote baña al novio, prende velas y cons 

truye una cruz, resguardando los cuatro puntos cardinales por me

dio de una rama de ocote colocada en cada uno de ellos ( 327), ~n 

el pozo sagrado se colocan racas de laurel e incienso, y se lavan 

ª'1í las ropas d~ la novia, se mata una gallina j6ven y se d~ R 

beb•r su sangre. Al terminar de beber la, del: e visitar aco~pamada 

del 1!2l las colinas que rodean la aldea y ofrer.dar en las al ta

res de cada una de ellas, seis botellas de aguardi~nte (328), 
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el ~!a n día del casiml.ento1 las madrinas atavían a la novia a 

la usanza indÍge!lll-1 colocan sobre su cabeza un enerme tocoyal • 

consistente en una serie de cordones de lana entretejidos et\ CJ! 

lores negro, morado y rojo, sobre los cuahs se coloca una1 ila.!! 

da blanca también entreUjida (é29), Ya arreglada se dirige al 

recinto donde va a efectuarse la ceremonia, que en aleunas aldea e 

es la casa de la J6ven (Chimaltenango) y en otras, la Iglesia -

del lugar, La novia va acompañada de un grupos de suJeres que -

llevan en sus manos 1 velas 1 las que abandonan a la mitad del -

camino sobre hojas de ~ (330). D~bido a la influencia cris

tiana, los casa:nientos se realizan en la Iglesia, donde oficia 

el sacerdote cat611co cuando lo hay' o si nó ocupan su lugar los 

padrinos, quienes llevan en la mano derecha una vela amartlla·j -

se presentan ante los novios arrodillados frente al altar¡ el ?ª· 

drino coloca el lazo de un16n en el cuel~o del novio y le entre-

ga su vela; la itadrina toffia los dos extrelos del cordel 1 los re

tuerce una vez y pasa la gasa por el cuello de la novia entregán 

dele su v ,1a, Cuando está presente el sacerdbte oficia la misa y 

si nó los novios y sus acompañantes rezan ante los santos cat611 

cos pidiér.doles que los protejnn, Al terminar, el novio entrega 

a la novia el aniUo de matrimonio (331), Después del servicio 

religioso, la jÓven pareja se dirige a la casa de uno de ellos, 

Cuando lo ~ace a la casa de la novia, se arrodillan ante la puer 

ta y reciben. la bendición del padre de ella y del invitado más -

anciano, quien les habla de las obligaciones q~e c;utuac;ente han 

contraido 1 uaciendo hinca pie 'n la fertilidad porpia y en la de 

los campos(332). "n otros casos se dirigen a la casa del novio 

adornada con cortinas heq':as de ramaje, imágenessen.:los extremos 

y dos mesas colocadas a los lados del cuarto (una para la facilia 

de la novia y otra pari la del novio) (333), Los novios deben pe! 
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manecer separados de los invitados y ~lo cocer alimentos prepa

rados a base de caíz. Al terminar el almuerzo, la novia va a su 

casa a preparar el lí!ú!J!! ( bebida hecha a base de tortilla mol.! 

da 1 cacao 'i sucheles "flores") la cual obsequiará a los invita

dos. Retorna a la casa del novio y acompa!ada de él ofrece el 

!!Jú!J!!. Después se retiran aobos a uno de los extremos de la ca

sa 1 donde permanecen hincados o sentados oyendo a dos oradores 

"Chirr.amitales" y 11Zamajeles11 (representantes de las dos t'a~ilias) 

quienes hablan ·de las obligaciones contraidas. füentras tanto 

los invitados comen carne de gallina y guajolote preparados. con 

kilin (ch1le)(334) y bailan al compás de la u:arimba. Acedia n_q 

che pasan al Vartizamic (dormitorio), ia madrina los ayuda a "· 

desveatirse y acuesta atando sus vestidos 1 el esposo pone su r_q 

pa como cabecera a su mujer y viceversa, La madrina sale y cie-

rra la puerta con llave, no abri!ndola hasta la mañana siguiente (3j)) 

En la aldea de Esquípules 1 Guatemala, la fiesta dá con:ien 

zo al:d!a:sigu!eilte y dura ocho días¡ en ella los novios solo co

men tortillas y beben café, Sus padres ofrecen los banquetes que 

consisten en atole,chila~e 1tortillas 1 café y carne (3)6), Al an~

checer bailan por parejas: padrino-novia, madrina-novio y los pa

dres 1 juntos 1 {La fiesta está acenizada con col\etes disparados en 

el patio trasero de la casa ( 33?), A las cuatro o cinco de la ma-

ñana, los padrinos se retiran a su casa, Poco de~pués se presentan 

en ella tres amigos de la pareja con una gran olla de atole 1 una -

cesta de tortillas 'i un plato de carne¡ al entregarlos dlsparan un 

cohete a los anfitriones quienes contestan con otro dándose por ea 

terados. ~ntre las familias pudientes 1 algunas veces se ofrece una 

l!iesta el noveno d!a, 
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In Santiago Chimaltenango1 Guatemala, despds de concerta

do el matrimonio, el novio permanece en la casa de la novia duran

te 1$ días 1 al término de ellos se llama al ~ para que los C! 

se. Se reunen en la casa de la Jóven, colocándose lÓs futuros con

tuges ~n el centro de la estancia con las c:anos entrelazadas y con 

tres velas cada uno; se sacrifica un guajolote y su sangre junto -

con dos huevos se ::.ezcla con el incienso. :n ~ prende el in -

censarlo y hace que la pareja aspire el humo ( 333), En algunas OC! 

siones el ~adre de la chica invita al alcalde para que diriga la -

palab~a a los reciht casados y tes indique sus obligaciones (339), 

Despu~s de la amonestaci6n todos se diricen a la Iglesia a notifi

car a los Santos Católicos su enlace, Al llegar a ella, el Chi~an 

se retira y dirige a los altares de las montañas 1 donde penanece 

todo el día rogando ante sus dioses por el futuro de la pareja, -~ 

Chichicastenango 1 Guatea:ala, no se lleva a cabo ninguna cere1onfa 1 

por considerarse que dóspu~s de ace,itada la petición, un t.Jmbrc y 

una mujer, se encuentran espiritualmente unidos en 1tatrimonio (}ltO) 

~· • En la actualidad las costuibres y los ritos cnr.oer 

nientes a la muerte y entierro ha variado con respecto a los ue los 

antiguos mayas, r:n cuanto muere una persona lo hacen saber a 1 pueblo 

ya sea verbal.Jlente o por 1tedio de pepiques de campana, "Se dan tres 

toques si es hombre, dos si es mujer y uno si es niño " (341), Por 

lo góneral se viste al difunbo con sus mejores galas 1 "y si sus ro 

pas estan viejas, deben comprarse nuevas, ya qút le harán falta er. 

la otra vida" (31i2), Se le puede colocar sobre una ~esa y cubrir -

con una f!azada (343); en 1;na cama con las manos cruzadas a la al

tura de las muñecas y los pies atados con corteza áe plátano y en 

vuelto en una manta de algod6n (344); o tambi~n ponerle las i;anos 

sobre el ~echo y unirle los tobillos con las n;uñecas (345) o con -

su ropa diaria-sin caites- envuelto e~ una manta y enrrollado y a-
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tado con una cuerda, colocándosele en una litera (346), otras ve

ces el cadáver no permanece en la casa 1 sino que lo hacen recorrer 

la aldea y visitar las casas cuyos propietarios así lo deseen; ya 

que se piensa que el alma del difunto puede interceder por ellos 

en la otra vida ( 34?), El dueño d~ la casa visitada debe entregar 

al AQ ( sacerdote -región pokonch!) 1 pom(oopal), velas, incienso 

y brasas, pedir a los dioses que proteúan al difunto e incens:: el 

ataud (348), 

il:n todas las al:ieas ind!r.enas con excepción de la ae ;;ar . 

.lntonio, Belice donde· se entierra el cadáver lo más pronto posible 

(349) y San ?edro, donde se le baña y entierra itu~diatamente aco1 

pañado d sus pertenencia (3)0), se vela al cuerto durante una no

che, colocando velas a los pies, cabecera y lados del ataud (3]), 

Al día siguien:e se lleva a cabo el sepelio, el ataud es conduci

éo en gran p~ocesión hasta el pante6n,Se puede contratar a una rr.! 

ri:tba y cantores para que recen los resp:nsos (3)2), o ir preced1 

da por un grupo de personas que llevan cráneos y cruces de hues's 

para halagar al espíritu que se aleja (353), Si el J.Uerto es ya -

anciano debe detenerse el cortejo varias veces, levar.tar la ta~a -

del ataud y ponerle tres chorritos de agua en la boca con una ho

ja de laurel (35\t}, Se piensa que se agota en el viaje y hay ~1.;e 

darle de beber constanten;ente, .;.1 acercarse al pateón s-. abre la 

caja y se pone bajo el chaurro, tres bolitas de pozal y doce tor. 

tillas, diciéndole: :lsto es para que comas dn ,1 viaje, guárdalo 

bien, r.o te P1yas a de3ar que te lo i¡Ul.ten" (3:i5l, ~n la camisa s~ 

ponen tres p~eos y se dice: "aquí tienes para que tengas la paga 

de tu chic\)& (bebida obtenida d'l jugo de caña), tus limas y gui

neosj para que tengas que comer ~n el camino y pu,das comprar lo • 

que quiera _tu coraz6n• (356). 
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Ya en el ¡anteón se dirige el cortejo al lupr donde se 

locaHza la fosa y ccmienzan ~ escaroar. Lo pueder. enterrar in· 

1.diata¡ente o es;.erar a que anochezc&, iara evitar ¡¡ue su alrria 

se quede en la tierra (357). Mientras se ore~ara la rosa 1 se tJ¡ 

ca música de violín o guitarra y se ·rezan varios responsos,(Antes 

de bajar el ataud lo abren y depositan dentro de él un poco de -

agua pura y un puñado de sal Cl56). Ponen el cad~ter-.sobre un :1! 

tate y en el centro los caites '/ el sombrero, y si se trata de -

una u;ujer, su chal (359i. Ta::bién se le ponen tortillas, sal y -

·varias aves cocidas (360) 1 granos de cacao ;ara el ;iasaje, oro o• 

plata Bll tejos y sus utensilios de labranza(361). de baja el ataud 

tapandole la fosa y roci~ndose la sepultura con cal (3-S2i. Si se 

ha traido en litera ésta se despedaza y sus restos se colocan so

bre ella; a los pocos rr1eses regresan los deudos 1 rocían la tun:ba 

con agua de lluvia y queman sobre ella las astillas de la estera (3 ;3J 

Despu~s del entierro, los familiares pueden permanecer va

rias horas al pie del sepulcro, dirigirse a sus casas a rezar por 

el desca;:so de su alma o festejar el deceso,y repartir entre los -

concurrentes 1 cigarros y bebidas alcbbolicas (361¡.). ~n Smtlaeo • 

•himaltenango 1 se envia a una persona a que rece ante la tur.ba del 

muerto al segundo y vigésimo día, con el fin de asegurase de que el 

alma no r~torne al 1tundo, En los prir.eros ~eses, el cantor va a re

zar, e cada cinco días y despu~s s6lo se acuerdan de él 1 ~l dfo d! -

los muertos ( 3ó5). 

Bntre los chortís de Guatemala 1 se organiza un novenario 1 

en su honor, rezándole ante el altar fubebre erigho ex¡rofes,, una 

hora al anochecer o al affianecer (366), Al noveno día se instala la 

1tesa ~n la cocina y sobre ella se colocan los alimentos que xás le 

gustaban al difunto, y ahí permanecen hasta las 10 p:r., para que el 

esp!rit~ pueda co"er a gusto; despu~s se reza el ilosario y se repar 
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teda c~da entre los asis~er.tes (]57), 

'l'ambi'n en ~hichicastenanp, se piensa que el difunto retor 

na al irundo al noveno día y vuelve a su casa a comer la co:nitia que 

se ha preparado en su honor (368) 

S~ l'llelve a celebrar otra fiesta a los seis !lleses y otra 

al año, al tera:inar cada una de ellas, se destruye el altar ft1ne

c•re1 él que se vuelve a levar.~ar al camenzar la siguiente (369), 

En San Antonio Belic: 1 se coloca Sn comida preferida sobre la tur. 

ba al tercer día, Se hace por p;nsarse que el difunto tier.e que P 

recorrer un bos:¡ue y arrojar ofrendas continuan.ente (3?C), Se re

za una oraci6n al Huitz hol; ( dios del valle y las monta~as) y a !J. 

(la luna), Se considera que el al'T:3 del difunto pern:anece en la tie 

rra hasta ~1 octavo día, cuando vuelve a presentársele una nueva -

ofrenda, 3n el transcurso de estos días puede ila¡;ar por el mundo y 

es?antar a los que se encuentre 1 debe aprovechar todas las oportu

nidades que se le pres en: en ya que d .spués tendrá que confinarse al 

lugar donde descansará hasta el día del Juicio Fical1 cuand9 se le 

llamErá pa~a que rinda cu ':itas de las acciones realbadas durante 

su vida oi1J. 



CBRBMONIAS DE LAS ACTIVID&DES COMUNALES, 

CICLO AGRICOLl, 

El maíz sigue constituyendo el eje de la vida del hombre 

maya y la "agricultura de milpa" continua realizándose sobre la 

base del mismo sistema caleniUrieo y dividida en las siguientes 

etapas1 

1,- Local1zaci6u del terreno,- El agricultor debe buscar 

la tierra apropiada, basándose en la altura y espesor de la ver,! 

taci6n J asegurarse que existe agua cerca, Cuando se ha escogido 

el terreno se divide en mecates o cuadrados de 20 mt por lado y 

las esquinas se señalan eón piedras, Para medir el sembradío se 

usa una c •. erda de poco m's de 20 metros (372), 

2,- Derribo del bosque y maleza,- Esta operaci6n se efec

túa durante el u 0s d' Agosto por ser la época en la cual los árb2 

les estan llenos de humedad y spn fáciles de derribar, Se co.cien

za a hacerlo al amanecer y se termina la tarea al caer la tarde, 

Primero~se corta con machete, la maleza y los .árboles ;iequeños y 

después con el hacha se derriban los árboles más corpulentos 1 o 

se les hace una hendidura en el, tronco dejándolos morir (3?3), 

3.- Quema del monte (roza).- &o los n:eses de febrero o -

marzo, se realiza la roza, la cual para que sea buena, debe ef_!c 

tuarse un día que sople vientos favorable, Se enciende 11!la ra~a 

de Catz.im (acacia) y se prende fuego en diversos lugares del cam

po, siguiendo la direcci6n del viento, Con el objeto de que el -

fuego no se comunique a las plantas cercanas al sen brad!o 1 se fa

brica un foso en torno de él (374), 

4,- Cercado del campo.- 3sta operación no era efectuada -

en la antiguedad por carecer los agricultores de ganado que inva-
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diera sus campos (375), 

5.- Siembra.- Comienza inmediatamente después de las pri

meras lluvias c¡ue por lo general caen en los primeros días de ma

yo, Se abren hoyos de 9 a 13 cm, d·: profundidad, dejando un ~spa

~io entre uno y otro de metro y medio 1 y se arroja en ellos cua -

trn o cinco granos d' 1ta!z1 los c¡ue algunas veces se combinan con 

semillas de rrt~ol y calabaza; volvi,ndose a tapar los agujeros -

con el pié (376), 

6,- Desyerba.- De mayo a septiembre se debe desy~:bar el 

campo varias veces, sobre todo si se trata de una milpa ser.brada 

por primera vez, Antiguamente se obten!an mejores 1esultados por 

realizarse el desyerbe a ~ano; en cambio en la actualidad, se cor, 

tan las yerbas con i:;achete, dejando las ra!ces 1por lo c¡ue pronto 

vuelven a retornar. La parcela no debe cultivarse durante más de 

dos años seguidos, debido a que la pequeña capa de tierra fértil 

pronto se agota y es dificil controlar la :aleza 1ue ir.vade el -

terreno ( 377), 

7,. D~blegamiento de las cañas,- se efectua .:•;an-:o las -

mazorcas han alcanzado su término ~edio de maduraci6n; Se acos • 

tu~bra doblar las plantas de manera que las mazorcas queden boca 

abajo y sean menos suceptibles de ser devoradas por las aves o -

que se introduzca en ellas el agua de lluvia, enmo:1eciendolas f3?8), 

8.- ~osecha del maíz •• !n noviembre, el agricultor comien

za a recolectar su ma!z, pudiendolo cosechar todo JUhto o hacerlo 

a medida que lo necesite. Unicamente se le quita a la :::azorca la -

vaina exterior con un objeto punteagudo de n:adera, hueso o un asta 

de venado, Se deja la interior como medida de protecc16n contra • 

los insectos. 

9, • .llmacenul.ento del maíz,. &n el lloroeste de !ucatár. se 
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construyen grandes trojes de palos y palmas junto 11 la casa habi

taci6n1 almacenando los :.azorcas verticalmente, sin desgrar.ar y -

lo mds juntas posible, in el centro de la península se d~s¡;r~r.an 

las mazorcas en la milpa 1 transportando los granos a la casa del -

agricultor 1 donde se colocan en un caj6n cilíndrico forraao cor. -

hojas de palma, que se levanta en Ulio de los extremos ae la casi; 1 

desde el suelo hasta el techo de ella (379), 

10.- Desgrane del ma!z.- Puede desgranarse a ~no, actiV1 

dSd que exige la participación de toda la fa '111a 1 ?oniéndose lDs 

mazo:cas en· una harnea, pegándoles fuo.rtemente con un palo pan ha 

cer que los granos caigan a través de la ha:naca a ur. rece:itácu:o 

puesto abajo o colocándolas en un bastidor de palos rodeado de :·a

ja para evitar que se desperdiguen los granos 1 y se usa el ds:.o :r.i, 

todo empleado en el anterior, Se almacena la semilla en sacos tle h1 

:11equén que contienen cada uno de ellos dos cargas o sean J · kilo -

gramos (380) I 

Por seguir en dependencia de los ele¡entos naturales 1 ~a -

agricultura cantina intima.11ente asociada a las creencias relieio-

sas, Los modernos campecinos mayas sigt en reverenciando a las anti 

guas deidades nativas 1 a las que han agregado. los santos cristianos 

aportados por la religi6n cat61ica. 

En Quintana ilo6, por lo general las ceremonias agrícolas se 

efectúan en dos etapas, "'n la prin:era se invoca a los~ so 

licitándo su permiso para llevar a cabo el ritual, &l ~sta etapa -

como en las siguiente 1 las oraciones puden ser dirigidas par un -

personaje especialliado (las mb importantes) o por el propietario 

de la milpa, cuando la ceremonia es de cárá cter particular o de ::ii 
nima importancia, 

Entre tabas etapas 9xlste un intervalo de tiempo, iempleado 
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en efectuar los preparativos de ella • .l las mujeres no se les per 

mite panicipar en· las ceremonias por considerar no grata su pre

sencia a las deidades 1 dedicando las unicamente a ~reparar los al.!;n 

mentos ceremoniales, salvo en el caso de los"panes sagrados" que 

por tener un complicado ritual, son hecbs por el oficiante y cu

ya. denominaci6n varía según la reg16n de que se trate, Cuando la 

comida está lista, la entregan al oficiante para su consagración 

quien despu~s de colocarla sobre el altar 1 esparce un poco de e

ella a los cuatro pun_tos cardinales en señal ue ofrenda a las dei 

dades que en ellos ;;oran así como para invitarlas a que vengan a 

saoorear los manjares preparados en su honor. Para que puedan di! 

frutar de su esencia, los asistentes deben alejarse del altar du

rá·:te un lapso convenien:e. 

La segunda parte, !S ... a ::!remcr.:.1a !!. ;,{ _ :"J.y: rit·.:a: va. -

ría de acuerdo con el pr6¡í6sito de su :ealización y de las costu¡¡¡ 

bres establecid.as en cada región, La ceremonia termina con un ban 

quete general y la ciistriouci6r. ~e las ofrendas entre los cancu -

rrentes y no es raro que termine en una borrachera, cuy.:; Slgniñi-

cado difiere con respecto a la borrachera ladina, :'J .¡ue, !:lientras 

ésta tiene como prop6sito óarle gusto al ~~~r;o, la r.ativa, se ba-

sa en tratar de halagar a las deidades, 

La carn~ que se emplea en la fabricación de los ~~1:illos 

sagrados, óebe provenir d~ animales silvestres con;o el venado y el 

jabalí 1 ;esguardados· ?Or ce~JSJS ~uidadores que los protegen de t,2 

da influencia terre~.a. 

C;;ando se trata de aves de corral, éstas SJn criadss apar

te de la3 der:ás para evitar cualquier contaminación 111e pudiera ha 

cerlas k?ropias de .:.as ;:eidades a las que van a ser dedicadas. Cor; 

iste misi:o JbJeto, todos los allc~ntos deoa11 sar pr!garados con -



- E5 -

agua vírgeri, saca~a de un cenote eri las espesuras ctU b~s:¡ue, 

. asta el cual no llegue ::ujer al,;ur.a a contaninarlo. 

Selección üe lu:ar,- .;on la -.i~cción de esta t:.erra, • 

adquiere el agricultor su primera obii_ació~ con los .-ios·'.s y 

el ::iedio ae congr-o ·iarse cor. ell)S cr,r..listirá er. plantar una -

pequefia ~ruz en el se:i:bradíc :: coloc&r >e.te ella tres o cinco 

calabazas •. roce~e a ir.vitar a loó Yuntdlob a gozar las of.-en 

das y a ;edrles :¡ue avlsrn a los ~uiJ Kaaxs ( guardianes del 

bosque) de la ocupaci~n de esta tierra, los ¡;uardiane arrojan 

d~l lu¡;ar a los ani::d~s dañinos y ar .~nan a los árboles q11e -

no opongo;~ resistench, ni perjudiq:.en la labor del J.ilp~ro. 

?ar su ~arte 1 éste \lene la obli¡;aciór. de no cortar :nás árbo -

les :ie los que abar~ue el cál1~o que va a cultivar (381) 1 ya 

que de lo contrario, 9rovocad las iras de los Kuil \aa~ y -

sufri.!'á al.:iín accidente. La principio la roza (Ah:c. 3ck) prb.z 

M s~ cor•.a la pe:¡ue 'o ~aleza y úespués los árb:>les. 

jue::-.a.- Al finalizsr el período de secas y an-.es J'! que 

caigan hs ?ri,;eras lluvfas, se procede a :¡ue:nar (~sa :W).::o!) 

el campo, para lo cual se busca .n día propicio ¡or •dio Je -

adivinacion·.s r.ecl1as por el ~. Cua~do se ha encontrado ~l 

día, se pide a.:torizaci6n para efect~arla al Kúilob ::nxob (del 

aad protectora del bosque) 1 se invoca a Us dioses 'l v~~ntQ 

preguntándoLs ~ue rlllllbo se¡;uirán, Se erige en la parte sudorien 

tal del ca1:.;io 1 un altar de estacas (382) 1 o en ffi~dio ae dos ~!. 

bol~s (333) colocando sobre H, nueve jícaras de pozul(bebida,-se 

liúele:el maíz en agua de cal hasta for:nar una n.asa es~iesa qu~ -

despu~s se diluye en agua), una C'UZ y dos vasijas de llQl!. (bebidn

beclia con rr.aiz cocido sin cal y agua, end•:lzada ~on ·.iel) Ar·-· el 

CumkÚ ~haac ( jéfe de los dioses de la lluvia) y los Lakal mozon 

(vientos que ayudan a la quema de la milpa), 3n algunas ocasio;:~s 
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se ofrendan tres o cuatro nsijas d! 'ozol a bs c\:a~r' bal;~ 

(~uardianes d' la :::ilpa '/ la villa) y 1::!a qui.'lt1 ?ªrl el il -

!,;¡¡ que cor a en el eentr~ 1e ella (33L), 

~l J.1l~ero ~Í51 sie.:?re reali;;a la :¡uer.a en co:;anh 

de un grupo d; an:i~os, a los ·:¡ue retribuirá la a'Jllda ~. el -

I:iomento oportuno, :; que:::adores provistos dli una ra":a :e :;_u 

.ti;:, .·renden ~uego en v1rias ;artes .iel ca-oo o cor,•en a ia -

par ~el viento i~~:ando su sonido por .:edio de silbi:!oJ .¡>.:e -

ter:.insn en gr:.tos. Al 11,¿;ar al final del se:bra:ío, S! dir.1 

g!n 'll altar y torLan d~ ~l, el ?!"O?ie~ario un p•J::J C:! ba:::!:·1 

i ,ebida intoxicante hec~a con la corteza d'l árbol Loc~J~,1r0us 

rer:ojaaa ~n agua y endulzada con mielbon una ::oja y es?arct!n 

dolo a los cuatro puntos cardinalec, luego todos be ier. .!l!l:i:J 

y re¡;re ar. a seguir la que~a ( J35~ ya que debe:i ter:i:i:iar an-

tes de que ~or:;ienzen las lluvias. ~n el tie::po inter :edio ''.'. 

tre la que~:a y la siei::br~, .;l ~ ofrenda cinco aves ; :.: ·" 

~ '}'.6), lleza una .)arte del •ve :·arfa y el Greda ¡ : : ::: 

los puntos cardinal!S con E.a ! ]S7) 

~.-~uar.do cae~ bs rimeras lluvias, s~ co:oca:: -

dos va$1jas üe ~' ·:..~q para el :u::kÚ ::·.aac y otra para los -

dii;:ás ·~ioses a¡;rícolas ?idHndoles que p~:mi:an la sie~ara. 

~. San .\ntonio 13ellce, la noche anterior a ella, ~l ar,ricu'.tor 

delimita su se:nb!'ad!o y d'!S?ués S-! :iirlge a su ca5a donae lo -

esperan sus invitados :¡u! son ab,:e:¡ulaaos ~on carne d! pollo y 

puerco sazonados con p1:tientos r.e:ros; ta'tal?s y tortillas 1 y 

coi:o bebi::a s~~ (cocea) y .22u! (333). :in uno de los extre,;os 

de la choza se col::ic!l uz:.z: ·=ruz 'i a:::it' e!:a una :.i~sa con los -

sacos de la.: sexilhs, una veia encendiáa a ca% :a¿o )"un~ -

gran cal2ba1a con <ta.Íz molido, So. enciende un orasero con co

pal :on el fin de liberar al epp!ritu del ca!z 'I se inciensa 
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la casa, La esposa del agricultor ayudada por las mujeres allíppre

sentes 1 prepa :·a la com:da que sirven a la media noche 1 y deben pe!:, 

. manecer despiertos toli el objeto de no malograr la semilla (389), 

.con algunas ocasiones se visita la Iglesia del lugar, rogando a los 

santos permitan la !'ertüización de la semilla. Aunque se evita el 

contacto sexual desde días anteriores al ritual, en esta aldea se 

hace una simulación del acto; tal vez con el objeto de indicar la 

fertilización de la semilla (390) 

Entre los 1naios chort!s de Guate¡:¡ala 1 se realiza la c :rJ!. 

monia de la consagración de la sec:illa 1 la que está dedicada a -

los santos familiares y lo& dioses de la tierra; se les pide que 

pcrnJ.tar. su desarrollo y alejen de ella a los ~alas es9l'.ritus, 3:: 

el altar fan;iliar se enclo.nden siete velas a San Mguel y otras -

tantas a la 'íírger.. , Aderr.ás en los cuatro án;:ulos de él, se "ncien 

d'n otr~s cuatro repres,ntando la superficie del campo de cultivo, 

el· agricultor actúa con:o oficiante y coloca frente al altar 1 unl. -

incensario y pone entre ambos las ser.:illas (maíz y frijol) que se 

sembrarán al <i!a siguiente, Se acostw.bra c¡uemarren el brasero 100 

panecillos de copal ( 50 en honor de la Vírgen y 50 en honor de San 

hanuel), La ceremonia ternina al consumirse las velas, {331) 

En las aldeas de la parte noroccidental de Guate·.ala 1 co

locar. las semillas ante el altar fniliar y las consagran con cooal 

en el cual se ha arrojado un hu,vo, Se reza a los dioses y santos 

católicos, ~n la casa, la Iglesia y el campo de cultivo, rogándoles 

permitan s~ fructificación (392), 

Bn San "edro Ch~nalh6 1 Chiapas 1 dos días antes de que se -

efectue la siembr., el agriculto? acompañado de su esposa ofrendan 

ante la cruz de la parcela Bokil (máíz cocido sin sal) 1 pepitas de 

calabaza, chile, cilantiro1 cebollas, tortillas y~. Se reza a 

los dioses pidibdoles que el SDl no queme las plantas jóvenes, el 
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viento no las sacuda y destroce, así como que el agricUltor y su 

familia no sufran ningún per~H (393). Ai termfoar sus rezos 1 

recogen los presentes y los llevan a su casa dicie~do que gozaran 

de la comida ritual (394) ,Añaden a elJ os un huevo cdicido 1 con el 

fin de que los rendimieotos de: ¡.afz no sean pobres al cosecharse, 

Las mujeres diluyen el poz ,¡ en agua y lo dan a beber a los ho.1-

bres en medias calabazas, Al finalizar ,los ho:bres retornan al -

ca:npo donde permanecen hasta que anoch,ce, regresan a sus casa;; 

a tomar el bokil esta vez aco:nnañado por frijoles ( 315). ~~s~ués 

se dirigen a la Iglesia a el!vu sus súp:icas a la ~a~ta :nz r 

a San Pedro. 

~n Santiago Chbaltenan&o, Guatei:ala, se coloca la se:n!_ 

lla sobre una ~anta, en el centro de la casa,ysse:encienden a -

su alrededor varias velas, ~l agricultor reza al tie:c?O que ae

gllella un ave y :nezcla su sangre con co;al, des~u~s .:::e.T.a ·.::. Pll. 

co ue éste en un brasero enfrente a la semilb : ;¡,¡. 

lo la región de 1uintana Roó exis e uno !e:e1onia en hll, 

nor de la sie1bra, iUe reci .. e el noffibre de U-han1: •. ::::;~:·· r~omida 

de los dioses de la lluvia), Su objeto radica en tra:ar de coner1 

ciarse e:li agricultor con los di:ses de la lluvia para q·~e la 9ro

duzcan en abundancia y ayuden a la fruttificación de 1a se;:.illa. 

Se erige un altar en la }arte central de la parcela¡ sobre ~l que 

se colocan los presentes consistentes en: ~, frijoles y torti

llas, Esta ceremonia dura ocho días, en loJ siete primeros, se -

ofr~cen diariai!:ente una vasija de ~ y se rezan se1; oraciones 

cristianas, Al octavo se a~ader. a "ª rasiJa d~ ~' siet~ alte

ras de 13 tortillas cada uno y siete ?latos áe carne. El agricu.J. 

tor y su familia se retiran del lugar 1 con el fin de que el C1chee 

l!l!.!!!!! (Uno de los chaques) transporte la esencia de las ofrendas 
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hasta el sitio en que reside Cumkú Chaac quien las re,arte entre 

los demas Chagues y les recomienda que no se olviden de arrojar -

agua en el ca:i.po del ofrenliante (397), 

~n la aldea de San Antonio 1 Belice 1 el agricultor en ayu

nas, quema incienso en el centro del semiJrad!o y con siete puñados 

de :naíz dibuja en el suelo. una cruz, .. ás tarde lie;:an sus ayudan

tes, :¡uienes con varas punteatudas hacen hoyos en la ti~rra a inter 

valos de 60 a 90 ce cada uno y arrojan dentro de ellos 1 cuatro o -

cinco granos de u.aíz1 despu~ss con ~1 Jié los van ta9anrio, Al ter.rJ. 

nar se ciirigen a la cruz de r.a!z y dfrecen a los dioses de la mil

pa varias cestas de comida al tiem?: que :levan an~e ellos varia~ 

plegarias (398). 

!n las aldeas tzotziles de liuista y Zinacantán, Chi~pns, 

el Ilol enciende una v!la en el centro de la milp~ e' invoca a los 

dioses en busca de .?rotecci6n. Sacrifica cuatro .~ollos y coloca -

sus patas en los sacos <le los se.,brado;·es con el fín li · que sea 

fructífera la siei:bra ( 39)), 

Bn Sa:itiago Chi~alter.-~go, antes de que amanez~a, el agri

cultor se dirice sin ninguna compañía al campo de cultivo; ~n su -

arte central erige una cruz, ~nciende dos velas, degüella una ga

llina 1 cuya sa:-1gre ridja escurrir sobre el incensario; 1ue después 

prence y con el que sahll!!:a la cruz al tiempo que roza una oraci6n. 

Pern:an,ce en este lugar hasta el atardecer, cuando enciende otra -

vela y regresa a su casa a r~coger a su esposa 1 ?artiencio acbos a 

la iglesia, ~on el incensario ensangrentado, rezan a los sar.tos ca

t61icos y les dan las gracias por haberles permitido seiLbrar en su 

campo (4oo), 

Crecimiento de lii planta y desyerbas.- En la aldea de Es -

qUÍpulas, Guate2'ala 1 cuando comienzan a brotar las prheras plantas 

se 
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se organiza Jlll! sencilla ceremonia, cuyo objetivo radica en pe-

dir a los áioses produzcan una lluvia favorable a su buen desa

rrollo y eviten que llegue a los sembrados los ·nalos vientos -¡ 

que los destruyan. El agricultor siembra en su:patc~la, ¡:r,; ca-

ña larga, eñ:cuya parte su¡i"rior se afianza una cruz de aie:~ 1 

en cuyo travesaño central se atan doce hojas de ca:,; • .<lgums -

familias acostlllJbran rociar las cuatro ~squin;;s con agua vírger. i~l). 

Durante el crecimiento del mafa, varias -qeces se uebe -

l1t1piar el sembradío de ;,alas yerbas con el objeto de que ten~a 

un buen desarrollo. ~l agricultor-:en co<1patiía d' su esposa rece 

rre ~l ca:n¡io áirigHndose a Dios 1 al señor del raíz, piuiéndoles 

"la seguridad de sus trabajadctes, que las cue:"as ue cultivo P!! 

rezcan pocas, que disponga de las fuerzas necosarias para traba

~ar 1 que el :,a!z crezca a salvo de las inclemencias del tiempo y 

re~oja una buena cosecha (1to2), :;a :a un pollo y tezcla s11 sangre 

con el copal de su ir.censarlo 1 el cual mueve constante ente pon 

el fin de sahw~.ar el sembradío; su esposa va tras él y llena el 

incensario cuantas veces sea necesario (l¡Q3), 

Florecimiento.- Cuando el :na!z comienza a florecer, el 

campesino y sus hijos rezan a sus dioses, suplicándoles que ic:

pidan a los animales y viento& destru:.r la floraci6n (1¡{)4). 

Al co::;enzar a desarrollarse las .. :azorcas 1 se efectua -

una ceremonia de carácter privado, llamada "la oración de la -

1tilpa11
, el la cual s61o participan el agricultor y sus ?arien -

:es m4s cercanos, ::o se requiere ¡ara su realización de los ser 

vicios d! un sacerdote, sino que es el propietario del S!'.bra -

dÍO ;¡uien actua co~J oficiante, inV·~car.dJ a "llatal"''(llios} ~n 

cuyo honor se efe !tua '1 ritual. De ella n~ña se sabe 1 con ucep 

ción de que las oraciones son de carácter ~ristiano. 

Mad!lración.-. Al madurarse las mazorcas, el agricultor 
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y su esposa. encienden cuatro velas en el centro de su plantfo 1 

representando sus cuatro esquinas, 3ricienden un pequeño fuego en 

él :¡ue q"Jeman copal mezclado con t.uevos, Rezan al Señor Santiago 

y al ¡adre !'axil1 suplicándole los proteja {l(o5J, Si se deja de 

realizar este sencillo ritüal, pue;.~ caer sobre el se::bradío una 

1111Via torrencial o una granizada con lo que las :;.azorcas se anu 

blaran. 

liol!l•ga::iiento de las cañas,-. lío existe cereoonia acerca 

de ;sta etapa, sino únicaiente el carnpecino las va dobleeantio a 

medida que recorre el plantío. 

3n las regiones donde se presenta la plaga óe lan¡;ostas 

durante la maduración de las mazorcas, :;e les extermina de la -

siguiente r.anera: Se atrapan y encierran en un recipiente 13 lJ!n 

gostas, transportándolas a la Iglesia, dond; se colocan ante el 

altar, Se reza una misa y retornan a l.l\ n:.ilpa1 adomie se sueltan 

Se piensa que ~stas avisan a sus compañeras lo que les ha pasado 

y todos eu,~renden rápl.dal!iente la huida (1to6), 

Sie~l!ra secundaria,-. 3n ~lgunas aldeas, como por ejem

plo las correspondientes a la parte noroccidental de Guatemala 

(San .. ateo, Chi1taltenango 1 Todos Santos, etc) se ~leva a cabo -

una secunda sierr.bra que tiene lugar durante el período de :adu

ración de los frutos d · la pri:i:era, r·ara ello se efectúa un sen 

cilla ritual dirigido por el agricultor o los alcaldes rezadores, 

se fabrican tac:aies de haba cubiertos con hojas de [aíz, los que 

se dejan en la Iglesia aco:Ilpañados de velas, En la aldea de Colo 

teuango tamhién rezan ante la m1lpa(1to7), 3n San ::ateo, la fies

ta tiene lugar en la casa del agricultor quie.n invita a parientes 

y a!lligos y los obsequia con tamales tle puerco y guajolote (4-08), 
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~.- En los !?;eses de agosto 'f septie~bre, comienzan 

a cosecharse los primeros frutos, lo ~ue dá ::iotivo a una cere~o

nia en la que se dedican las prbicias a los dioses obsequíando

les jícaras de !b.:ll! (atole nuevo) y azorcas cocidas en el Jill.... 

llo se requiere la ayuda del ~. sino que el dlpero ridde ho~ 

mena;e a los ciioses, Go¡:¡j_enza por el Han hal (Dios) y los Santos 

Cat6!icos para después continuar con los Yuntzilo9 a los que ofren 

dan 13 pares de itazorcas nuevas cocidas (Chacbil nal:, 13 vasijas 

de atole hecho ~on el c:aíz nuevo (!!22}, siete pares de cazorcas 

nuevas que se cuelgan e11 un árbol o viga cercana al altar y un -

pan sagrado h•cho con el :nafa nuevo (Piz Uah)(409), Se rezan tres 

veces seis oraciones cristianas y al terLinarlas se reparten las 

oi'rendas yá sin esencia entre los concur:entes, 

Er. la alde~ de Chan :.o:i;, ~.R. accstuibran reunirse todos 

los agricultores en uno de los se .:brad!os para asar sus c:azorcas 

en el fil. !n ia milpa escogida junto al sendero, escarban un l:o

yo poco profur.do donde fabricen el ill ( se ponen a calentar ur.s; 

piedras dentro del ':oyo 1 y sobre ellas se coloca una capa de cor

teza de Jab!n(Gordia Gerascanthus),~ (tal vez ceiba),~ -

(LyUloc.a 3ahamens:s} y~ (Cordia Alliodora), as! como las 1&J!. 

zarcas que se van a cocer, se cierra el ha: o con Iás ~oJns y tie

rra y sobre él se acuesta una cruz de cañas que inr.ediata:e~.te des 

pués se levanta y se pone a un lado, pero que i;a de~ado dibujada 

su silueta en el horno). A las 3 pm, abren el horno,,colocan: de

tras ~el altar1lalc= del illi se asoman dentro de él, .:.ara ver 

en que estado se encuentran las hoyas 1 ya que si están que:llldas 

significará ~ue los dioses están desl!on~entos con el agricultor 

y 9roi;to le ?revocarán alguna enfer:i:edad, Por lo tanto se debe -

pedir a la cruz que interceda por él ante los guardianes de la. ~ 

milpa, hacHndoles ver que el agricultor no a;ereee este castigo, 
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ya que ha hecho la ofrenda de P!b1~ (~azorca horneada) ,al 

Cutlú \:ha11,g,?l ~ y al l\uilob i.aaxob, Se sacan 26 (azor

cas : se cuelgan en 13 pares en las estacas horizontales del 

altar, y sus vainas se colocan por pares junto a elias, Todos 

los hombres se retiran mientras el oficiante invita a los di.Q 

sesa gozar de las ofren as, Poco tiempo des iués retornan al -

altar y se reparten las :.azorcas, Se ton,an otros 13 pares y 

se llevan a la casa del pro·'ietario del sen.brad:Ío realiz~nd0a. 

se ~n 1 ¡·atio de la casa, la se¡u;.úa ;iar:e Jel ceremonial, • 

El J;:!!!W, constru_,·e un pe~ue:;o altar l' er. ~l wloca las 1::azor

cas, pone una cruz,dos relas y trece ~a as (calallaza oval con 

una pequeña abertura en la par:e in;"'rior) de atole h~cho con 

el MÍZ nu~vo; los ;resenta a los chagues y esparce un noco <le 

atole al es:e, Terminan la cere;:;onia comiéndose los elotes 

ofrendados (410), 

8ola[ente cuanao se :rata de la cosecr.a e·. maíz s~ -

requiei·en los sen1cios Jel ~. Las primicias óe frijol y 

casabe son ofrenaacias en cnlr.bazas por las lliUjeres, quienes -

las cuelgan junto con los pan~s sagrados ID!!!:l!fil! en un drbol 

éel patio trasero donde p rmanecen durante varias horas; con 

el fin de que las deióades puedan saborear la esercia de ellos 

libreirente (411), 

En la aldea '.1n#gena de Zocotz, Belice, se realiza un 

culto difere: te al ljue se efectua en las otras regiones. Se -

requiere para su celebración, los servicios éel ~' quien 

debe buscar el día adecuado par@ ella. Se lleva a cabo en la 

casa del duefio del ;;embrad!o, en .cuyo centro del patio se le 

venta el aliar, ¿n él se colocan las ofrendas consistentes en 

13 panes sagrados de les llaitados Tuti-uah(Sobre una capa de 



- 12l. -

masa se coloca una de frijol y otra de ayote (semilla de calabaza y 

zicil), C'.lbriéndose con hojas de pldtano) y ~ (i¡;ual al an

terior), WIB vasija de oozol y una gallina desplumada re=ojada cre

via~ente en aguardiente, '/arias botellas de esta bebida se Cl'elgan 

en las patas e ·l altar, junto con tabaco crudo y vasijas de ~l (1+12' 

Doran te toda la noche se invoca a las deidades y ~ 1 ac.,ane 

cer el oficiante otorga la be~dici6n cristiana a todos los asisteg 

tes, ofrenda los presen~.es a los dioses doradores de los ?llntcs -

cardinales. Antes de que los ;articipantes pueaan comer las ofren

das tieben arrojar de sus cuerpos a los .~,alos espíritus, ~on cuyo -

objeto se flagelan brazos y pi.;rnas con ;·a.11as de 3iib ~hí (sin tr~ 

ducci6nl, 

ilespués de un la,so aurante el cual todos se retiran del 

altar psra que los ~los s '.isfruten ée las ofrendas, el t:2'.!! las 

exa:r.ina, si ésté;s se ~:icu~r.tran desco:npu~stas, sigr.ificará :iu~ -

han sido rec~azadus ;ior los ser·Js sobrenaturales, Deb~ buscarle -

el motivo que p~ovocó el rec:.azo y al encontrarlo repetir la cer.:, 

~1onia, ~ues de o !iacerlo as! Ls deidades se sentiran ot'endidas 

y haran caer su vengar.za sobre la far.:ilia of.-endante :' ~ún sobr• 

la ;iersona ~el oflcia!ite, por haber ?ef::itiáo tal ano.::í (413. 

~n la aldea Je San iintonio, 3~11ce, el propie·ario ;;·u·:.~

do .oo:- un gru;io de ~ersol!Es ~oiecta las azorcas y al terúr.:.r -

los obse:¡uia con vari¡;s de eL3S corno pa~o por ~1 trabajo efectua 

do •. 11 resto de la gra=ínea la transporta a su casa, roc!andola 

don sa~,gre fresca de pollo , Lo hacer con el fin de liberar al ~2. 

ohitu del r::aíz a;irisionado en !lla, y con cai para resguardarlas 

de ser comidas por los gorgojos, J~spu's las almac~na en la tro

je familiar, no desgranfouolas hasta la pr6xima:·siembra (1+14), 

En las aldeas chortí de Guatemala, se realiza esta fiesta 
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1 

a mediados de julio ( en las tierras bajas) o principiis de Ago1 

to ( en el Altiplano), Se cortan al mismo tiempo el frijol y el 

maíz, presentándose juntos como ofrendas a los dioses y agrade -

ciendoles que hayan percitido su desarrollo, Se acostumbra engal. 

lanar las cruces de los patios con guías de frijol y catas de -

n;a!z; as! como también intercambiar presentes entre ellos mismos 

(1tl5), En el Altiplano se levanta una s·;gunda cosecha a medilidós~ 

de noviembre, En los días ar.teriores a ella, las mujeres preparan 

la comída cere$onial y chicha (bebida de caña) 1 ya que la celebr! 

ción durará cuatro o cinco días 1 en los caales no se trabaja si

no únicaffiente se dedican a celebrarlo •. ,e llevan las mazorcas y -
enredaderas de frijol a las trojes fac;iliares 1 donde per:i;anec~n -

p:ir 's~acio de cuatro d!as, a cuyo término se ~aelgan en los bra

zos de las cruces engalanadas con enredaderas 1 calabazas, :natas -

d~ caña y plantas en flor, Se des?araman por el suelo )' a~ilan 

• sobre la !!lesa alrededor de la urna del santo1dando con ello ao -

conocer la gran fertilidad de sus campos (ltl6), Adeoás deben per-

manecJr encendidas cuatro grandes velas, durante todo el tiempo 

que dure el festejo, 

.:.n la alóea de Santiago Chimaltengango, Guatemala+ el agr1 

cultor despeja el centro de la mÚpa de toda r..aleza, dándole la 

forma de un cuadrado; deja úncamente dos cañas largas, enciende 

frente a cada una, una vela y degi!ella un pollo, dejándo gotear su 

sangre sobre el copal, Después se arrodilla junto a su esposa e in~ 

forma a las deidades que su cultivo ha n:adll.rado y solicita su pm1i 

so para comenzar a cosechar, ill terminar la recolecci6n se dirige a 

.la Iglesia del poblado para ofrendar al Señor Santiago sus primeras 

dos ::iazorcas cosechadas; enciende dos velas, una por cada ]azorca y 

sahuma el altar con copal1 y coloca todo sobre él antes de retirar

se (1t17), 
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on las aldeas de la zona noroccidental de Guaterr.ala se 

efectua elrritual en la Iglesia en la que se que.::a con co?al -

la sangre de Wl gallo( pueblo de Todos los Santos), se sir·1e -

una bebida hecha a base de maíz y choco la t~ diluido en agua -

(pueblo de San ;:ateo), se dejan dos velas sobre el altar de la 

V!rgen de Tránstto, patrona de la Villa de CJlotenan~o o se 1ue 

~a el copal ensangrentado ante U eruz del plantío y la troje -

familiar (419), 

Almacenamiento,- El alan.cenamiento de hs mazorcas se 

efectúa al cuarto da de haberse realizado la cosecha, d!a en -

el caal se transladan las ~a~orcas a la troje familiar, se abi 

cenan hasta alcanzar Wl pi~ de alto, Al llegar a esta altura se 

colocar. cuatro panes de copal heebos en forr.a de mazorca l' envuel 

tos cada uno en un trozo de tela, los ~ue estan dedicados a 

Wim-ic 1 Ltl!!li!l1 ~ y Salvador 1 dirigi!ndose a ell s en el 

mocen . o de colocar su J.azorca, Después se siguen al~ac.1nando ha~ 

ta alcanzar la altura de los aleros de la casa (419), Las mazor

cas de copal per:r.ar.ecen en h troje hasta que esta se vacía 1 cua_r. 

do se retiran y guardan hasta la próxir.a coseci·.a 1 en la que se -

vuelven a usar, Se acost~bra co~er prilero ~as ::1azorc1s fe 111~ -

ñas y cespu~s las mayores, Se deben encend!r varias velas a::~e -

el altar familiar y él de la Iglesia, y ante ést! Úleilio ofrendar 

dos :nazareas, ~n la cruz del atrio se 1uema el co¡ial ec,sangr,nta~ 

do 1 y se pide a los áioses ~ermitan il mayor r'ndiml!nto posible 

del ma!z (420), 

Agradecimiento,- La c'remonia de ~ (sacar del • 

fuego) tien' por finalidad agradecer a los dioses el haber permi-

tido a los agric~ltcres l'vantar wia buena cosecha, Se realiza en 

honor de los Kakal MoZQ!! con el objeto de q11e arrojen del maíz a 

los malos espíritus alojados en él (421), Tiene lugar ante el al-
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tar de los Yuntzilob erigido en la Iglesia o en adoratorio fami-

liar. Las ofrendas consisten en nueve calabazas de on ziciI ue 

(platillo hecho con pepitas ée calabaza cocidas con sal, achio

te1lllllaa,y~ciruelas,) 1 i:rueve alteras de trece tortillas cada uno 

y tJ:ete vasijas de ~; los que se envuelven en hojas de ~ 

(ha 1elia erecta) (422), Se acomodan bajo el altar y procede el 

oficiante a encender dos velas de cera negra 1 con las que atrae 

a las deidades nativas, al ll'.isn:o tieILpo que reza variP.~ plegtr:tas 

cristianas. Como si~rnpre dejan ~ue ellos cocan la esencia de los 

alimentos y despuh el oficiante da a conocer el no:r.bre del ofttn 

danteey los alicentos que presenta; esparce ~ a los puntos car 

óinales y pone un poco de ella en cada una di las calabazas 1 ad 

como también arroja una cáscara de pl~tano dentro del copal (~2)), 

Ceremonia de U-hanli :ol ( comida de la milpa). - Requiere 

un .r.ayor nÚll:ero de preparativos que las anteriores y de la asisten 

cia del ~. En X-cacal 1 ,.R. se desarrolla al día siguiente de 

efectuada 1a de Tupo Kak (424) 1 en tanto 11ue en la aldea de Chan 

Kom ~.R. tiene lugar cuando el maíz está maduro, 6s en honor de -

los Cr.aques 1 i(uilok Kaaxob y los~ (1+25), Su om1si6n trae coco 

consecuencia grandeasdesgracias, En el centro del patio t:asero~se 

erige el altar que se cubre con hojas del!!!!!!, y se pone a su la

do una pequeña cruz de madera. Se procede a la fabricación del 

ll!!· hientras el ~ ofrenda balché1 se trae a las aves para su 

consagración, se escogen a cuatro personas como ayudantes del ofi 

cian~e cuya obligación es detener a las aves de patas y alas mien

tras éste, les roc!a el cuello con ~ o se los arroja dentro 

de h boca, í-lientras dura esta operaci6n se reza una sencilla ora

vión¡ los animales ya muertos se entragan a las mujeres quienes 

los cuecen y sazonan su caldo con pimienta, clavo, coc1nos1 mejora

na epazote y cilandro (~26), Cuando y~ los tienen listos los entre-

1 

1 
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gan a los ayudantes para ~ue los coloquen sobre el altar. 

Se sacan los panes del pib y se mezclan los deno

minados ~ ( serie de tortillas gruesas mezcladas cor. 

zicil1 superpuestas una sobre otra) con caldo de las aves 1 for 

mando una mixtura que se conoce con el no1tbre de ~ o ~. 

Esta se distribuye en cuatroi vasijas y se les pJne encba una 

o dos piernas de aves, colocá!Ídolas en el altar junto a las o

tras 10 vasijas que contienen los demás panea sagrados, 

El oficiante enciende dos velas 1 coloca en un plato va 

rios granos de maíz e inciensa con copal el altar 1 al tiempo • 

que va ofreciéndo una por una de las ofrendas 1 e invita a las 

de~dades a disfrutarlas 1 diciéndoles : "Ukaba Dios 1 Yu.::bil Dios 1 

f:ehenbll Dios 1 ~sp!ritu Santo, Am~n" (42?). Despds se reparte:i 

entre los concurrentes y al terminar el oficiante y sus a;·i:dantes 

retornan al altar, lo rocían con balché, primero dla:onal:I:~:ite y 

después en forma de cruz 1 llenan una f:u:a con ~ y la cubren 

con hojas de lab!n, lo envuelven en una servilleta y se la presen 

tan a catla aslsten'e quienes devotaD:ente se arDodillan y la besan. 

Al ter .. ;inar la colocan sobre ü altar 1 reza el oficiante una ora

ción 1 la descubre y bebe su contenido, Cuando la ceremonia se efec 

túa en ün lugar que no ha sido se' brado antes se le llama Chab bec; 

ofrendfodose 4 ~ (alteres de tortillas grmdes unidas con una 

pasta iie zicll y agua 1 en la superior una depresión por c1da torti

lla existente rellenas de zicil) 1 12 ~ ( lt tortillas con una 

hoja de bob entre cada una y en la superior dos o cuatro cavidades 

rellenas de zicil), 7 ~' 14 platos d~ carne de pollo coc~da 

? vasijas de llS!i una de holché y cinco gallinas (423), 
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11 el c&11:po p ha sido sembrado antei1ormente 1 se le de

no:nian Hub-ché 1 en cuya ocasión se omiten los panes sagrados y -

únicamente se ,resentan seis pasteles de maíz, 13 alteras de 13 -

t6?tillas cada uno, 7 platos de !!,g!1Y otras dos vasijas con Pa 
tas de gallo cd!cidas (1+29), 

iln las aldeas indígenas de Yucatán 1 las ofrendas se colocan 

en una mesa en el centro del sembradío y consisten en un altero de 

~(tortillas grandes y gruesas cuyo relleno consiste en frijo

les olidos y pepitas de calabaza) 1 nu~ve jícaras de balché 1 al -

qu .. se le ha agregado chile para darle ~ás sabor y varios platos 

con car~e de venado, Se acostu:nbra ~oncr una gran olla con ilast.an 

tes tortillas remojadas en caldo y balché, y adornadas con los r,.._. 

gados ¡ patas de las aves, Una peiueña porción de esta ~ixtura se 

esparce a los cuatro puntos cardinales como señal de ofrenda a los 

espíritus que llioran en estos lugares, Se invita ta:.ibién a los San

tos Patrones de las aldeas vecinas a gue vengan a gozar del feste

jo (1+30), Se coloca el oficiante tras la mesa- altar y cada ho' hre 

va arrodillándose frente a él y recibiendo en la boca a r.;an .. ra Ge 

comunión un pedazo de tortilla y un trago de balcl:é, Al ter,;.inar 

se reparten los obsequies tocándoles a los ayudantes y oficiante 1 

un plato de carne y una pieza de ~. 

lln la aldea de Pisté 1Yucatán1 el oficiante erige el santua-

rio ante la cruz de la milpa, reza varias oraciones en .lengua 1U1ya, 

invoca~ ~rimero a las deidades ancestrales y después a los Sa: tos 

cat611cos con oraciones cristianas (~31) 

En una choza alejada, las mujeres preparan 13 alteras de 

13 tortillas cada uno 1 cue~en la mitad en el n!J! y la otra mitad 

en el comal, y rellenan estas fil.timas con pepita de calabaza (lt32). 

Tambifn se cueeen y rostizan varias aves a las que previamente se 
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sil con pepitas de calabaza 1 balché y iaca, iil oficiante trans

porta solemnemente los albentos hasta el lugar donde se levanta 

el santuario y en el trayecto e!ectua varias paradas , y reza en 

da una de ellas varias oraciones en las que conbina las cristianas 

con las nativas, Al llegar al recinto sagrado, las coloca en la 

mesá-altar y ofrece a los dioses, para después repartirlas entre 

los concurrentes (l¡.33), 

Ceremonia de U-hanli-thuo (cocida del Thup).- Se desarrolla 

en honor de ~ (el dios menor de los chaques) 1 ?rotector de 

cierta clase de :.aiz denominada X-thup-nal, cuyo ciclo de desarro

llo es de una extraordinaria rapidez, pudiéndose cosechar pocas 

se1U1nas despu·fo de que se le ha seJLbrado(43ltl. A pesar de estas nn 

tajas rara vez se cultiva; pero esos si 1 la persona ;¡ue lo sie~bra 

debe efectuar la cere~onia un3 vez al año durante la recolecció~. de 

fruto~, so ;iena de sufrir alguna oesgr3cia provocada :o~ el .lliJ!a· 

~ al sentirse herido en su dignidad, Su ritual es parecido al 

que se sigue con la de U-hanl1-col1 y varía uni~aoente en lo que 

se refiere a las ofrendas ya que sólo consisten en una gallina -

perfectamente sazonada (1t35). 

Ceren:onia de las oxdias (tal vez se refiera a las hostias 

cristianas). Tiene lugar al ter1Linar la sierr.Vl'a de las parcelas y 

se prolonga hasta el r.;01?:ento en ~ue el cultivo alcanYa su n:áximo 

desarrollo. Su realización se lleva a cabo en períodos de siete -

sesiones censecutivas cad~uno 1 descansándose despu~s un lapso 

igual y repitiéndose en seguida las mismas ceremonias, Diariamente 

en ca Iglesia al atardecer, todo el pueblo se reune a rezar el Ro

llarlo y a presentar sus ofrendas. Por ser lllla ceremonia de carácter 

comunal, todos los haoi)antes del lugar estan obligados ha contri-



- 131 -

buir con un. plato de carne, algunas tortillas 1 velas y tres pa-

nes de ~ (pan ritual de ~a!z). Como no existe oficiante 1 los' 

lll8estros cantores.dttigen el rezo f los asistentes lÍnicamente con 

testan "Sl Gloria" .Las mujeres permanecen en un lugar distante ai 

ocupado por los ho~bres y al terminar el r1 tual se reunen con ellos 1 

pasan ttuntos ante U altar (1+36). Entre los asistentes se d~signa 

a la familia que debe preparan ·las ~ de la slgiJ!ente sesión, 

Ceremonia de Okotbatam (petición significativa), - Da co-

1r:hnzo el Último día de la ceremonia de las ~. A las cuatro 

ce la i:añana se celebra una misa sencilla y cuatro horas más tar

de se lleva a cabo una mayor 1 en la que participan los habitantes 

de las tribus circunvecinas reunidas en X-cacal con el cbjeto de 

elevar sus plegarias a los Santos Catóiicos y deidades del panteón 

ind!r,ena (1+37). En el transc~so de la mañana un grupo de hombres 

ejecuta un acto peni tencialcconocido con el nombre de Katzioil, en 

el cual, el penit~nte debe recorrer siete veces seguidas, la dis

tancia eXistente entre el altar y la cruz patrllllll (438), Los asis 

tentes deben contribuir con carne de venado (ofrenda ~ara los Yunt-

zilob) 1 con cuyo fi:. los dos dÍas anteriores a la celebración los 

hombres permanecen en el bosque 1 cazando, Las personas que no hayan 

logrado ninguna presa o carezcan de medios económicos para comprer

la1 óeberan traer en cainb1o1 cinco huevos d\l!'os • 

El l8!lfil. se ocupa de los ritos paganos y !l principal ce 

la alóea 1 de los cristianos. Entre los dos erigen dentro de la Igle 

sis un altar a los Yuntzilob, Los hombres se dedican a preparar el 

.ll.!J2 y las mujeres se reunen en una choza cernana al santuario y pre 

paran los alimentos sagrados, contribuyen cada una de ellas con un2 

vasija de ~ y varias especies, Despu~s de la misa mayor se es :ar 

ba el R!!! y se enciende, al tien;po que se preparan los panes sagra-
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dos en el corredor del ayuntamiento. Mientras tanto el ~ coloca 

en el altar 13 calabazas de .ES! en honor de los Yuntzilob y ur.a 

adicional para el Cicheel!llll Yum 1 invitándoles a gozar la bebida11a 

que espa:ce a los cuatro puntos cardinales (~39). Este ofrecimien. 

to se efectúa cada hora y en los in-;ervalos cu!lga su ha~.aca dentro 

de la Iglesia, 

A la una de la tarde 1 el principal abre el llJ¡ y bendice 

los panes sagrados dejando escurrir sobre ellos un poco de ~ -

consagrada. (l¡l¡{¡). Las ofrendas destinadas a los santos católicos 

se distribuyen sobre el altar y consisten en: 13 phtos de Yal-uah 

con un plato de carne cocida sobre cada uno de ellos. Kos 'res ;irin 

cipales representan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios >sp!r1tu Santo, 

decorándolos con arcos de vid y Mili· Se envuelven cinco ~ 

en servilletas y hJjas de bas11 1 una gran ctuz, cinco velas negras 

y cinco blancas a~ornadas con las lll1Slllas hojas, se ponen .:n Yal-uah 

y un plato de carne pn cada una de las cruces ~ue guardan las entra 

das principales de la al,i:a ( ~l). 

¿l ~ coloca las ofrendas del Yuntzilob en el altar 1 po

nen en cada una de las ,squin.~s un Noh-uah y un ~· ón ho::.:~ 

de los cuatro chaques se ponen dos I!!ll::Eh.. y 2 Yal-uah, junto c )fl 

los platos de carne cocida e igual mhero de vasijas de ES!· &as 

sopas (residuos de la masa y zicil mezclados hasta for~.ar una ~asta 

a la que se agregan las vísceras de las aves fina:11ente picadas). 

se situan bajo el altar en una canoba(cubeta profunda de mad,ra) 

decorándola con las pezufus de los ciervos ofrendados, Atras de •-

ella se pone un sabucan (bolsa) conteniendo un~' un~ 

y un plato de carne, A los espíritus .cenores se les ofrenda ~. (442) 

La entrega de estas ofrendas es simultanea, El principal • 

presenta las cristians 11 tiempo que reza la "Doctrina" , Los ho:i:bres 
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1 las mu: eres rezan separados, ~ueoan lavando y tres velas de cera 

negra (l¡l¡3), Is! coco también cantan "Los ~astores ( cancion cris

tiana de 11.vidad), 

:s .:6s interesar.te el rito efectuado por el~ ;uein 

mciende tres velas de cera ne¡;ra y quema el l!QJL(Copal); se bies 

frente al altar y reza varias oraciones nativas en honor de la Tri

nidad Cristiana y las principales deidades agrícolas; e invoca a la; 

guardianes de la idl?ª• Repite esta oración cuatro veces ante cada 

una de las esquinas del recl.nto (44~). Al terminar i::vita a las dei 

dades, se vuelve a arrodillar y reza la "Doctrina"; !n la última -

oración intercala los nombres de las ofrendas presentadas, üespués 

ac;bos oficiantes cambian de altar y rezan las mismas oraciones, ~er 

::.ina la cere:Lonia con la repar:ición de las ofrendas y cada uno ce 

los concurrer.tes reciben una pieza de oxdia, una vasija de ~, • 

Las J:IUjeres reciben los ~ismos alimentos p 'ro los comen en un lu

gar apartado (445), 

Los cuatro panes principales (l?oh-uahi se obsequian al sa

cerdote, el H-i::en y los áos acólitos, ade[ds el segundo recibe una 

vasija de holché ( 446), 

f:isas de milpa.- En la zona tzeltal, cuando comienza a desa

rrollarse el i::a!z, los habitantes del poblado organizan una ceremo-

nia en la que piden a los dioses de la agricultura protejan el crea 

cimiento del producto sembrado, Cada uno debe contribuir con una pe 

queña suma de dinero para la compra de incienso, velas 1 cohetes y -

aguardiente, los ;¡ue se ofrendan ante las cruces de los cerros(l¡l17) 

Al terminar sus rezos retornan al pueblo y se reunen en la 

Iglesia para la celebración del ritual católico, consistente en una 

misa oficiada por el sacerdote cuando existe 1 o en el reao de varias 

oraciones guidas por un grupo de personas que tienen conocimiento 

d' !llall. 
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1.'uito a la lluvia,- el agua sigue constituyendo un prob1'

ma para los habitantes de la pen!asula de Yucatan por carecer de 

este líquido indispensable. Aún em las grandes ciudades 1 ca~o por 

ejemplo K~rida:t al llegar el viajero distingue en lª mayoría de -

los hogares, la presencia de un molino de viento que usan lis ~o-

radares de la casa para sacar a ,ua de un pozo excavado en el patio 

posterior de ella, 

En las pe11ueñas aldeas dibtienen este elemento, por,::edio i

de escaiaciones llamadas ChnltlllleS practicadas en las ccrcanias o 

dentro del poblado con el fin de recolectar agua.de lluvia, 

3n otras aldeas d~ ooyor importancia, la Secretlría i!e Recur 

sos P.idráulicos o las Autoridades llun1c!p!le~ ,cavan un pozo artesia 

no, le conectan una tuberia que transporta el agua hasta un depósito 

central 1 del ~ue se surte toda la poblaci6n, 

Ceremonia de Chaac chac o petición de lluvia ,- :ls la única 

cereconia cuya celebraci6n dura varios· días y sólo se realiza cuando 

se presenta un fuerte período de se:¡u!a, en los meses de Agosto o -

Septiembre, por ser la época en la :¡ue la ·Iazorca necesita abundan-

cia de lluvia para lograr su total desarrollo. 

La ceremonia en ~uintana Ró6 está dedicada a los Yuntzil:b 

y a los Santos Católicas, San f:iguel Arcangel 1 San Ro:¡ue 1 cian L~z1ro 
y San Jorge, vinculados con el cuidado de los bos:¡ues y ani:r.al~s sal 

vajes (44S) 1 a los :¡ue solicitan el envío de suficiente lluvia 1 para 

lo cual hacen una representación imitativa de los aguac'r~s. 

Esta cere1tonia se efectua en tres d!as 1 en el pri[ero se -

erige el altar en las orillas de la villa (449) o en el centro d~l 

patio de la casa del dador de la fiesta (450), 

En la aldea de X-cacal ~. R, se erigen dos chozas 1 en la :na-

1 yor se levanta un altar cubierto con hojas frescas de X!2!! (palma-



- 135 

enana) 1 ~' QhacáJ(árbol resinoso cuyas hojas sirben para curar 

las lla¿as) 1 Jalal ( Hojas o ramas de junca pon las que se fabrican 

esteras) y ~1 asi como tambUn se cuelgan sobre H, una hilera 

de calabazas con soportes anillados "la parte plana del altar repre 

senta la superficie terrestre y el follaje el anhelo de tener fres 

cura y hu.'lledad en la tierra" (451), El resto del día lo ocupan en -

transportan el agua vifgen para la fabricación de los alirr.entos y 

bebidas sagradas, desde el cenote sagrado situado en las profundida 

des del bos:¡ue, Al anochecer regresan y ponen las calabazas de a¡¡ua 

vírgen junto al altar y cuelg!n sus har.!Scas cerca de él, 

Al día siguiente el ofician~e elige a dos ancianos (~) 

como ayudantes 1 :¡uienes deben recoger las ofrendas de los asist• n

tes, Cada uno de ellos d~be contribuir con : una gallina viva, un -

kilo de carne de cerdo, tres kilos de masa, una botella de miel, 

un mantoncito de pepitas de calabaza y una vasija de balché (452), 

Al terminar la colecta ofrendan una vasija de ~ como "Agua sar.ta 

helada a los i:hll.íwCS y ~" ( 453), 5sta ofrenda la efectúan cinc 

veees al día y rezan en cada una de ellas varias oraciones paganas 1 

y peparten liespn~s la bebida entre los asistentes, Continúa!! la cele 

bración con la cacer!a de venados, que serviran como ofrenda, El ofi 

cinnte sollicita al fil¡¡ (señor de los venados) percú.so para efectuar 

la y le pregunta cual es la zona de ootor caza, obtiene la respues 

ta consultando su ~' en el que puede ver el rumbo en que se en 

i:uentran los animales y el mÍ!tero de ellos que se podriln cazar 1 ins 

truye sobre el patticular a los cazaaores y estos locran una buena 

caza, · r.ci~nden el horno, asan la carne y después la colocan en el 

altar (454). 

El tercer d!a es el m~s importante, por constituir la cm 

monia en sí, Le pri:nera parte del dia la pmplean en llenar 12 homos 
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con balché y dos vasijas y ofrendar las a los dioses y rezándol~s 

una oración a los ~ y cha!J.ues M5i 

Las mujeres e-n la choza pequeña ~e ocupan de la :'fabrica

ción de los ali'nentos sagrados y .al teminarlos los entresan a -

los~. 

V.ientras tanto el oficiante ayudado por los cuatro ayudan 

tes procede a la consagración de las av ,s, cuyos cuellos se encu!n 

tran adornados con hojas de dabín; las rocía con balch~ ;y entrega 

a los ayudantes para que los sacrifiquen y envien a las mujeres --

para que los preparen, tie acostumbra sacrificar ade~ás de las 23 -

aves, una gallina en honor de San Hguel; para la cual se debe r! 

zar una oraci6n que consta de 9 partes y en cada una de ellas, el 

oficiante debe sacudir nueve veces la Eg en la garganta del ave (456) 

:uando el nib ya est& listo, se introducen en ~1 1 los pa

nes sag:ados, ~1 ,!!lli (pasta delgada hecha con semi:las di cala:. 

baza y agua) y la masa, cerrándolo para su cocimiento, ill sacerdg_ 

te tollia una hoja de Jab!n, un poco de e y la esparce en tres -

direcciones y musita una oración (457). Al terminar cuelga su ha

maca cerca del altar y de tiempo en tiempo rGicía ~ste y la crcz -

con balc!1~, reza 13 veces una oración y esas mismas reparte el bai 

ché consagrado entre los concurrentes, quienes al recibirlo deben 

decif "Ax tezcuntabac tech tal" (458)¡ 

Al r.iedio d!a los id1ac cubren la cruz con bojas de Jabín 

para protegerla del sol; todos se dirigen al Jill!, el sacerdote lo 

roda con balcné y saca los panes sagrados y ~más ali~entos yá 

cocidos.depositándolos sobre el altar, en un lu¡;ar determinado ya 

que cada uno de ellos corresponde a una deidad distinta, Amarra -

un ~ a la cuerda de las calabatas junto non una pequeña vas,! 
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ja que contiene un poco de ~, el resto de ella se pone en una 

gran calabaza a la que se le agregan las uñas de las aves, y se 

coloca junto a las ~v~s:desmenuzadas (459), Lo• asistentes queman 

incienso en cortezas de plátano, al tiempo que el ~ mezcla • 

bUch' en el incienso y lo esparce en tres direcciones y reparte 

entre los concurrentes, 

El oficiante noILbra a cuatro ancianos ppra que represen

ten a los chagues moradores de los cuatro puntos cardinales y a 

un quinto que actue como Cumkl1 Chac; éste último es llevado a un 

lugar situado a ocho metros al oriente del altar, conocii!o con ·

el nombre de ~ (trono del cielo) 1 ah! lo dejan sentado 

en un caanché (banquillo) y retornan los ayudantes al altar tocan. 

do una calabaza con su machete, "La calabaza recuerda a las ~ue -

usan los dioses de la lluvia para mojar el maíz, y el machetet es 

el palo que bla:1den para producir los relámpagos 11 (460). TambHn 

escogen a ocho muchachos; a cuatro de ellos se les amarra ~ las 

patas del altar y se les pide que imiten el croar de las ranas; 

cuyo sonido contestan cuatro ,.uchachos que imitan a las chachala

cas, (De acuerdo con la Hitqlog!a Maya, las ranas y las chachala

cas son los mdsicos del dios Chac y con su croar y silbar anincian 

la lluvia). 

El ~ y los chagues se arrodillan ante el altar e inQ 

vacan a sus dioses, invitándolos a la festividad, La oraci6n que 

rezan es larga, complicada y de carácter profundamente indígena, 

Mientras el oficiante presenta las ofrendas, los chagues ejecutan 

una complicada danza, dando nueve vueltas en torno del altar, al 

tiempo que vac!an sobre él sus cfotaros de agua e imitan con sus 

machetes 1 el sonido de los tuenos y relrunpagos. Lo mismo hace el 

Cllltl.'Ú Chac~ desde su sitial, s6lo que él no danza, U mismo tiem-
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po las ranas y chachalacas croan y silban dando la sensaci6n de 

que se encuentra uno en presencia de una terrible tecpestc1 (461), 

3ste es el 1to~ento culminante de la ceremonia, por encontrarse 

reunidos en torno al altar las más poderosas deidades . perso

najes del illUlldo sobrenatural, 

3n la aldea de ?.sté, Yucatán, se acostu;;bra sus.'enaer -

sobre el altar, un .~lato de balché 1 d~l que cuelgan cuatro coru~ 

l~s; cuando llega ~l ?.ar.ente culrr.inante, los ~ cha~ues des

de sus ~s~ulnas resoectivas, jaian los cordones y voltean el coa 

tenido de la vasija sobr·1 -.1 altar, con lo que shbolizan la llu

via (-;62), 

D~spu~s de este rito todos se alejan del altar y se diri-

gen al 1-.~ar donde se -.ncuer.tra el ~w:.kú Chac, ?Onifodol-. -.n la -

~oca un ~ocJ de balché 'J tliciénaole: "~n el no~bre del Padre, del 

!!ijo y c:el '-~~íritu Santo,Adn" (lt53), :lstas palabras hs repiten 

13 veces y al ter::.inar condücen al personaje !:asta el altar y -

lo sientan entr~ las ranas, dándoles de co:ner a los cinco el ·i,,;: 

ch~-uah (pan de ceiba), varlos ~y las so~as, ~l resto ue 

los alimentos se re;iarten entre los concurren tez, 

Para terminar se desha :e el altar y se bendice el lugar, 

rociándolo con balch', se hace lo mismo con el ~. Ad~~ás 

se debe purificar a los asistentes éon el objeto cie borrar de ülos 

cualquier ::al aire o peli;;ro recibido al estar en contacto con las 

grandes deidades, :on ~st-. fín se les hace entrar en una rueda for 

mada por el oficiante y sus ayudantes; el primero pasa sobre el -

cu;rpo de cada uno de los asist~ntes 1 un manojo de hojas cie zipch~ 

que tienen la ?ropiedad de hacer desparecer los malos aires (461+), 

En las aldeas de Kopteil y Santa J.:ar!a ~.R., los particbmtes de

ben pasar al centro del c!rculo pec1bir'el golpe de purit'icac16n 
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de mados del Ah-kin (sacerdote)con una hoja de lab!r.11qu1en va danüo 

nueve vueltos a su alrededor ( 465), Guando ya se encuentrr,n los t.c.~ 

bres limpios de pecado se retiran a sus casas, llevándose p0 rte de 

las ofrendas, pero antes deben pa¡;ar la cantidad de 7~ centavos pa 

ra cubrir los honorarios del oficiante (466). 

Tozzer (467) en Yucatán denomina e esta cerei;.o:;i: TzatsaK, 

en ella tola parte todo el pueblo, qebiendo contribuir cada asis

iente con maíz, ~.iel, frijoles y pepitas de caltl.Taza, así co~.o va

rios platoside carne, Todas las ofrendas se colocan en el altar -

erigido en el sembradío, los hombres im:tan el croar de hs ranas 

p: esparcen parte de las ofrendas a los cuatro puntos cardir.ales; 

la ceremonia termina con un banquete general, 

Culto a la ceiba sagrada,., Los mayas actuales siguen consi 

derando celo un ente sobrenatural a la ceiba vinculanóola profunda

n:ente con la religi6n y la agricultura. No se sabe en que ~es se -

efectúa su siembra pero sí se tienen datos acerca de su celebrac16n, 

En ~uintana Roo, se acostw.bra nombrar dos ,7:ayordo:ios de la 

fiesta, quienes acompañados por un grupo de hombr~s )' an cuchacho -

habil en el arte de trepar y hacer reir a la gente; se dirigen al -

bosque cercano a la aldea en busca de una ceiba ¡;rande y corpulenta, 

Al encontrarla, el mucbal:ho (f!¡g)se encarama en el árbol v se sien 

ta en su copa, Los hombres cortan la ceiba, la trasladan al poplado 

y la colocan en el centro de la plaza (1¡68), El Q!lll durante el tra 

yecto no deja de bailar y hacer toda clase d' mon.erias y gestos gra 

ciosos, para divertir a los espectadores, Los maestros cantores van 

rezando oraciones lliittiancs 1 alut1empo que suenan campanas y can -

tan hin:nos religiosos. Al llegar al sitio 'scogido1 se pla. te el -

árbol y al terminar de hacer lo el gj¡g que no ha parado un mo:ento 
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de danzar, arroja a los cuatro puntos cardinales, las ¡:ep1tas 

de calabaza lUe lleva en la bolsa 1 y cuelga de las tamas lls 

nervaduras de la calabaza, j!cama1 y ilao:e, con lo 1ue sú-bo

liza la rruct1ficaci6n de la planta ( li69) , La ~eremonia te¡ 

mina con una danza interpretada por todos los asistent ~s en 

torno a la ceiba florecida, 

En la villa de Socotz, Belice, la tarde del día seña

lado, las i:;uchachas vestidas con t.uipiles pr:lltorosa :ente bor

dados y sombreros de ~aja adornados con flores, acOlilpañan a • 

los ho::bres en la búsqueda de una ceiba jóven 1 ;¡ue es cortada 

¡:or el ~ ( en este lugar es el t:aestro de ceremonias) v;s. 

tido C:e t:11jer y con un so~brero de paja. Se sube a la copa del 

árbol, llevand~ al !lo~bro un saco con tortillas 1 una peq,ueña 

cuñ!ca, 

Se traslada la ceiba a la plaza en medio de una gran 

procesión. Todos los ?eregrinos llevan en las l:lllnos racimos de 

flores, Al llegar a la plaza 1 plantan la ceiba en el centro de 

ella y bailan toda la noche a su alrededor. Para tener derecho 

a ballar, deben pagarle a una anciana ;¡ue actúa coco ~aestra • 

de cere:::or.13s 1 la car.tidad de cincuenta centavos 1 COl!lO contri

bución a los gastos hechos para la celebración. ~l ~ danza 

desde la copa del &rbol aco~pañado de la mujjeca y arroja a los 

cuatro puntos cardinabs las tortillas de su alforja (~?O), 

3n Z1nacantan1 Chiapas existe la crein~ia de que los • 

espíritus de los ancianos y en especial los de los curanderos 

y hechiceros suben por la c!iba hasta el cielo y se deidirica 

(471). ~ ~sta población no er.conté& datos relacionados con la 

plantación d! la ceiba sa;rada, 



CACERU, 

Segun Tozzer (472) en Yucatán a esta. actividad se le 

denomina ~. Se guarda un profundo res :eta al dios -

fil.1! por considerarlo un ente sobrenatural. Antes de e1.prender 

esta activicaJ solicitan su permiso para efectuarla y le agra

den su aceptaci6n por medio de ofrendas. 

~n San Antonio Belice, intervienen en las partidas de 

caza de dos a ocho hombres 1 quienes 1 al atardecer del día es

cogido, abandonan la aldea e instalan su ca:t.:·ameoto en un si

tio cercanJ¡ queman incienso e imploran a .!l!illLl!2! (deidad -

de la caza) para que les conceda la caza de muchJs ejemplares, 

Con el objeto de que el dios sepa cual es la especie {Ue pre

fiere~~l!Dlel rezo intercalan los nombres de los animales que . 

desean cazar (473). 

Basta pri.ncipios de siglo, las mujeres participaban en 

la cacer!a en forma simb611ca 1 ya que mientras sus esposos la 

efectuaban, ellas se reunían ante un cerdo dormido, daban. va

rias vueltas en torno a ~l y lo sahu:;aban con copal1 por pen-

sar que con ~sto los animales salvajes se volverían mansos (474), 

Cuando se ha lo rada una caza provechosa 1 todos retornen a 

sus casas con las presas obtenidas y arrendan una vasija de ~ 

en honor de los guardianes de los animales salvajes para agrade. 

cer el éi:tio de su labor, Al partir y regresar de la caza entonan 

una canción. (475). 
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?ESCA, 

En la actualidad, la pese~ sigue constituren~o IJllo 

de los productos alim,nticios oas i!Lportar,tea de los 1ndí

geMs1 sobre todo de los Doradores de las aldeas costeras. 

Sin embargo 1 esta act1 vi dad ha perdido su carácter rel1g1.:. 

so, no encontrándose ninguna infor:tación ac rea de la rea-

lización de ritos ant~s de arrojar los ;~scadores sus re -

des al 11:ar o ~escar en otras for::as. 

----···------------------------



APICULTURA 

Los 11ayss actuales de la regi6n de Quintana Roo siguen -

rindiendo un culto importante e los dioses protectores de las -

abejas, por constituir la miel uno de los productos básicos de 

su slimentaci6n y comercio. En su honor efectúan una ceremonia 

denominada •comide de les abejas• que celebren cede custro años, 

o cuando enferma el apicultor. Le tarde anterior e la fiesta el 

oticisnte 1 parado ante lee colmenas, invita e los guardianes de 

las abejas a la fiesta que en su honor ae efectuará al día sigulea 

te. 

Sobre el eltsr se colocan trece ~ de ~ endulzada -

con miel, dejándoles durante dos horas pare que los dioses beben 

su esencia. Entre tanto el oficiante tome varios tragos de egue¡:: 

diente o !!tlE!!!· Después se reparte le ~ entre loa asistentes 

(476). 

Al die siguiente se fabrican los penes sagrados ~ y 

se consagren verles sves, El ~ pone 13 homes de !!tlE!!! so

bre el altar y lae ofrende a los dioses rezando una oración. 

Ayudado por dos ~1 ofrenda cada uno de los presentes a 

los dioses de la agricultura, dando para ello nueve vueltas en -

torno e les colmenas, sobre les que IHl esparcen los ~ un poco 

de bslcbé (47?). 

Existe otra ceremonia denominada U-hedz luumil ceb, que es 

de menor importancia. En elle se cuelgan, en cede une de las es

quines de le colmena, una vasija de ~ endulzada con miel y se 

ofrende ente el alter el belché, asi como las aves consagradas, -

además de une pile de 13 Chsm chsm ush (tortillas grandes rellenes 

de pepita de calabaza), una vasija de ~ y tres Pim-pim-ueh (to¡:: 

tilles gruesas e lBs que a le mase se le mezcle semilla de calaba-
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za) combinados con !21• Termina la ceremonia con la consumici6n 

de las ofrendas 

Cada vez que el apicultor saca miel de sus colmenas, debe 

presentar una ofrenda de ~ a la Virgen lz!aria (protectora de -

las abejas) ¡ rezar un Padre Nuestro. El R-men por au parte de

be ofrendar una calabaza por cada colmena qua visita (478). La 

miel de la calabaza :lebe ser de la primera colmena que se abra. 

En Yucatán, en los últimos meses del año, se efectúa la -

ceremonia da U-han-likal en honor de los dioses guardianes de las 

abejas, colocándose una vasija de pozol ante cada una de las col

menas (479). 



COURCIO, 

Entre los indígenas mayas de la actUalidad se ha perdi

do ese gran comercio interregional que los hizo famosos durante 

la época prehispánica, y <micamente una lrez a la semana,el d!a 

de plaza, bajan de sus parajes y aldeas a la cabecera de la co

mwiidad a ofrecer sus productos a los de las otras aldeas y a .. 

los ladinos, 

En la mañana, antes de comenzar la venta, todos se diri

gen a la Iglesia del lugar y ~ueman incienso ante el Santo Patr6n 

y los Santos de su predilecci6n y les piden que les permitan ven

der sus productos; al tern:inar sus oracion~s dan las gracia11 a -

los Santos y se dirigen a la plaza, cor.ce ?eri:.anecen durante toda 

la n:a~ana, al atardeclir retor_nan a la Iglesia a agradecer a los 

Santos el haberles permitido realizar la venta, vuelven a ::ue:.ar 

1nc1 ~nso Jllte ellos y cespu~s retJrnan a sus parajes, no volvie!l 

do a bajar hasta la se~ana siguiente, 



COl!sm1CCIOJ DE LA CASA IW!I'l'ACIO!i 

Jctualllente ea las villas indígenas se sigue usando el mi!! 

1110 tipo de construcci6n e asers empleado por los mayas antiguos, -

Wiicamente ho variado el mobiliario, y sobre todo, las esteras que 

se han sustituido por las hamacas importadas de las Antillas por 

los emigrantes españoles (480). Además la mujer indígena ya no -

tiene que permanecer varias horas ante la piedra de moler, sino -

que cómodamente mande moler su maíz el molino de nixtamal de la -

eldea. 

En la aldea de '<han Kom, Q.ll., se efectúa une ceremonia al 

terminarse de construir una casa. En el centro de la choza se -

erige el alter, y en los extremos se cuelga una vasija de !!il• 

El ~ otrenda dos ~ en una de las esquines y procede e CO.!! 

aagrer las gallinas con aguardiente, Cuando ye están purificadas 

las ofrenda en cada una de las cuatro esquinas de la babi teci6n y 

las entrega a la dueña de la casa para que las cocine (481). En 

el altar se coloca una vela, una cruz, dos platos con gallinas CQ 

cides, dos vasijas de !21 con nueve pim-pim-uab, dos vaslj;' 7,e

queiias de ~· una vasija de aguardiente y 25 tortillas envueltas 

en una servilleta. El !!:!!!! ora y ofrece sucesive1tente c;,ia una 

de las ofrendas a les esta:as de la casa, comenzando por los ~ 

1 siguiendo con las estacas (de scue.rdo con su tamaño), ¡r~stando 

una atenci6n especial a las astras (soportes de la casa en for:ca 

de cruz) (482), En algunas casas amarren dos ramas en cada uno de 

los extremos por medio de una pieza más corta horizontal, formando 

una cruz. Como de costumbre, la ceremonia termina con una borra

chera general. 

En la regi6n pokonchí, Guatemala, la ceremonia se efectúa -

al levantarse la casa, buscando al !J!!.1 (sacerdote) pare que le 

bendiga¡ éste coloca una vela en cada una de las esquinas que con! 
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tituirán la casa, e invoca a las deidades familisres en busca de 

protecci6n. Cuando ya se va a techar, se metan varios guajolo

tes y se rocía su sangre sobre el maderamen, con el objeto de al~ 

jar a los malos espíritus (483). 



FABRICACIO!I DE DIOSES 

La ceremonia de renovaci6n de las deidades s6lo sobrevive 

en la regi6n lacandona 1 en la que cada año se deben fabricar nue

vos incensarios que representan a las principales deidades, cere

monia' que tiene como prop6ai to agradecer a loa dioses loa benefi

cios recibidos durante el año. 

Antes de comenzar el rito, el jete del caribal 1 quien ac

túa como oficiante 1 acompañado de los demás hombres se dirige al 

lugar donde se guardan los viejos incensarios y los traslada a -

la aldea, Al retornar erige dos chozas ceremoniales, usando la 

mayor para los ritos y la menor para la preparaci6n de las arren

das, EI1 la mayor introducen cierta cantidad de arcilla y cuarzo, 

le mezclen y amasan, y comienzan a modelar los incensarios e mano 

publiéndolos con una pequeña pala de madera. En el borde de la -

vasija moldean con arcilla la cara del dios al que va a estar de

dicada, practicando en su centro tres agujeros que servirk como 

respiraderos, Se ponen a secar durante varios días y dewiéa se 

cuecen en una cama de carb6n caliente¡ se pinta la superfici'! 1e 

blanco y loa detalles de rojo o negro (484). Se !~bricen 24 in

censarios 1 8 grandes dedicados a las principelas deidades 1 y 16 

pequeños que carecen de dios; pueden ser de cuatro tipos diferen

tes: "Tipo brazo•, cabeza redonda 1 dos brazos y columna vertebral¡ 

se localiza en los caribales de Jetjá, le Arena, Chocoljá y la -

cueva del Dios Yetaabok (485). El segundo tipo tiene la cabeza -

aplanada a continuaci6n de la línea del borde, y ae localiza en -

la Arena (486), El tercer tipo tiene la cabeza coloc•:la en un -

ángulo del incensario y forma el asa¡ se le encuentra en les al

deas del Noroeste (487), El cuarto tipo tiene la cabeza en re

lieve con doe prolongaciones, tal vez oreJas¡ se encuentra en -

San Quintín (488), 
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!n la choza mayor ee colocan los incensarios mirando de -

Norte e Sur y con la cabeza dirigida al Este (punto cardinal de 

la vida). Prente a ellos se ponen los braseritoe en igual poei

ci6n, empleándose eetoe últimos. únicamente durante esta ceremo

nia. Además hay otros suspendidos en el techo por medio de unos 

casilleros que sirven pera las ofrendas (489), 

En la zone del Noroeste se utiliza un tsmbor esférico de 

cuello cilíndrico decorado con una máscara que represente al dios 

!'.!z!! (dios de la música~ tapado con una piel de venado bien re.!!. 

tirada. Se toca con la mano. Prente el eltar ee coloca une ja

rra con ~ y en le esquina Suroeste los viejos incensarios -

que contienen habas y tapados con c&scaras de cacao (490), El -

cascabel ceremonial cuelga del techo y la corteza para recoger le 

ceniza de copal junto con las calabazas, arcos, !lechas y puntas 

de pedernal. 

!Jurante el tiempo que dure la celebraci6n, los hombl'ilS de

berán dormir en la choza sagrada y diariamente ofrendar pozol a -

los braseros sagrados, Con la cuchara ceremonial colocan en la -

boca de cada uno de los braseros un poco de pozol ("dar de comer 

a los dioses") al tiempo que cantan. Después el oficiante arroja 

un poco de esta bebida e los cuatro puntos cardinales y el resto 

lo reparte entre los asistentes, 

El oficiante enciende el fuego frotando dos esteces de pi

no y con él prende el copal de los incensarios, produciendo un hJ! 

mo espeso y negro. Se coloca en el extremo occidental de le hil,!!. 

ra de braseros y los participantes lo hacen ante el de au propie

dad; comienzan a entonar cantos religiosos y a introducir pelmas 

en el copal hirviente, tocándose con ellas la espalda (491), In

troducen eu palma dentro del brasero colocado en el extremo Este 
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de la choza '1 cantan hasta que se consume su copal, luego cada j! 

re de familia va a su casa y repite este ritual ante el altar fa

miliar, guardando su palma por coosiderar que tiene el poder de -

curar las enfermedades ( 492). 

Ofrenda de pozal,- Constituye la principal ofrenda de los 

grupos del Sur1 Los participantes se colocan en semicírculo !re!!. 

te a una hilera de estacas¡ el oficiante les entrega una jícara -

de pozal y les dice algunas palabras a las que deben contestar -

J!tl (sí). Todos deben ofrendar su vasija a los puntos cardinales, 

rociar un poco de la bebida sobre su incensario y beberse el res

to. 

Fabricaci6n de balché.- Constituye la principal ofrenda -

de los caribales del Noroeste y sólo puede ser fabricado p9r una 

persona de gran religiosidad. Esta se aposenta en la choza chica 

y dentro de un tronco hueco macera la corteza del ~ agregán

dole miel y dos pilas de maíz molido¡ se deja farmantar el breba

je durante una noche. Después se atraviesa el ma:lero con dos pa

los y se entierra tapado con hojas de palma. Se abre minutos an

tes de usarlo, pero antes se arrojan sobre él cinco granos de maíz 

y se reza una oraci6n en la que se pide a los dioses alejen a : is 

malos espíritus de la bebida y hagan que al paladearla se sientan 

reconfortados (493). 

Fabricación de los nódulos de copal.- Son de forma cónca

va y llevan un pequeño mango como asa representativo de los sexos 

masculino y femenino, simbolizando las ofrendas de ambos, Para -

purificarlos se encienden varias pastillas de copal y se esparce 

su humo sobre ellos con hojas de palma (494). 

Vasijas.- Las vasijas de las ofrendas se hacen con la mi

tad de una calabaza hueca,· se llenan con l!J!!!!!.'.. '1 se colocan 1 -

los lados de 101 n&!uloa. 
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Por Wiica vez, la esposa del oficiante se introduce en la 

choza ceremonial, tiezcla el pozol con el cacao y coloca una par

te rle esta mezcla en las jícaras situadas junto a la jarra de ]:tl

ché¡ el resto lo de¡ja en una jarre. El o!iciante coloca las vasi-

jae !rente a cada incensario y bebe la jarra de ~· (495). De~ 

puée corta varias tiras de corteza de palo mulato (cha-ksh) que -

rorms bandas de 128 cm. de largo llama:las Cbak 'um; las plntan de 

rojo con achl ote y las colocan sobre la cabeza de los incensarios 

y en la suya propia (496). 

Después pasa a ofrendar las vasijas de ~ levantán.fo2as 

de dos en dos, al tiempo que entona un canto más rítmico y l?.nto y 

· mueve las vasijas de balché colocadas frente a los br~seros ¡irin-

. cipa les ( 497), 

Los ayu:lantes toman los n6dulos y, voltéandose h•-:ia los -

asistentes, los ofren:lan. 31 oficiante hace lo mismo nn 13 v:is_j._ 

ja del Este, dirigiéndose a los puntos cardi~ales¡ corre 1e un e~ 

tremo a otro de la casa y canta acompañado del tambor eeren;onlal. 

El asistente principal va a la choza chica, llena ur,a vasi 

ja con balché y toma varios n6duloe, luego retorna a la ~lioza eraa 

de en donde los entrega al oficiante¡ éste los colo-:a tr"s la lí

nea de los braseros y entona una plegaria. Obse,1uia a los concu

rrentes con ~· 

Con una vara humedecida en~ va tomandJ los nÓjulos y 

los coloca en su brasero respectivo. Los principal-.s redben 5 o 

6 n6dulos¡ los secundarios uno o dos, A cada participante se le 

entrega una hoja de pal.u encendida para que prenda su brasero y 

después todos parten a sus casas a prender el incensario del al

tar familiar, Cuando regresan el recinto sagrado, le entregan al 

o!iciante un pedazo de carne asada de mono para que, en su nombre, 

~ h ofrende a 111 deidades (498). 
\: 
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Oom.mzen a beber todos ~ hasta emborracharse, y ya -

borrachos se agujeran las orejas y ofrecen su sangre a los dioses, 

as! como también se acuestan sobre las brasas calientes de lo~ br~ 

seros (499), Al anochecer del día en que se terminan de fabricar 

los incensarios, las ollas y braseritos, se transportan a la choza 

ceremonial y se ponen junto a los braseros viejos llenos con los -

restos de copal quemado en todos los ritos del año en que estuvie-

ron en servicio y tapados con una hoja de cacao. Al día siguiente 

las ofre~as ya se hacen en los nuevos braseros. Cuando los asis

tentes ponen la ofrenda de Balché en la boca del brasero, el o!i

ciante coloca al dios correspondiente dentro de él y lo cubre con 

copal, ofrendándole ~. pozol y n6dulos de copal encendido, 

Pinta los braceros con achiote, lea pone una raya en la barba y -

otra en la frente, hace lo mismo con su persona y el tambor cere

monial, y pinta dos círculos en los maderos del ~ y en los -

dos soportes occidentales de la choza ceremonial, Esta acci6n la 

imitan todos los partici¡¡gntea (500), 

U día siguiente vuelven a efectuar el mismo ritual, ~o

locan l~ vasijas de balché !rente a los incensarios, y rezan una 

oraci6n. 'F.Bte ritual se repite por espacio de 7 días, y en •'!. -

séptimo ofrecen ~ y cacao, y reparten las ofrendas, Los -

viejos incensarios se meten en unas redes junto con el tambor ce

recionial y se transportan a un risco situado al oeste del caribal, 

Los braseritos se llevan a una cueva localizada en las orillas del 

río Pethá (501), 

Con esta Última actividad termina la ceremonia colectiva, 

Despub los braseros dioses serán venereios en cada uno de los h,2 

gares lacandoa.es, 



CEB!IO!lllS RELIGIOSAS 

En la actualidad las ceremonias nativas han asimilado los 

elementos cristianos inculcados por los frailes misioneros dure¡¡ 

te la época colonial y por los sacerdotes cet61icos en la actua

lidad, Sin embargo, las ceremonias siguen teniendo su estructu

ra autóctona y únicsmeote se ha podido introducirse el culto a -

los santos católicos y las oraciones de la doctrine cristian•. 

Se dice que muchas ceremonias han dejado de efectuarse Ante los 

altares familiares y recintos ceremoniales y han sido trasbdaJos 

a la Iglesia, pero esto es relstivJ ya que, en múltiples ocasio

nes, se erige dentro de la iglesia un altar a las ;leidades nati 

vas, como por ejemplo, en Quintana Roo, a los ~. o se r~ 

za a los santos preferidos para pedirles que intercedan ante el 

Dios Supremo, pues nunca se dirigen directamente a él pnr consi

derarlo un ente distante de la humanidad, Los sacerdotes han -

permitido. que los ind!5enas efectúen algunas de sus ceremonias -

dentro de la Iglesia pensando que con ello ee evit•n problemas y 

que 1 teniéndolos cerca y contentos 1 pueden tratar más fácilmente 

de hacerles comprender la nueva relieión. 

Ceremonia de I-cacsl,- En las aldeas indígenas de Dzitás 

y Chan Kom, Q.R. 1 se efectúa una ceremonia durante el aiic con el 

objeto de festejar s todas las deidades nativas y santos católi

cos que se llama ~y que dura cinco dias, En ella se cel~ 

bren nueve rosarios, cinco misas largas y cinco c~rtas, en las -

que oticia el llohoch Tete (máxime autoridad relip;ioss) que a su 

vez selecciona a varios j6venes como acólitos. 

Se !orman c~nco grupos con el objeto de que a cada uno le 

toque un día suministrar las ofrendas, Como coordinador de los 

grupos actúa una persona de temperamento profundamente religioso 
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que llaman lrub mesa (502), Las ofrendas se coloran en 6rden sim! 

trico sobre la mesa que se encuentra en la choza del grupo dador 

de la fiesta, 1 consisten en: relleno, tortillas, chocol.ata 1 -

Tzanbil keken (plato de carne de puerco sazonado), Estos alimen

tos ~e deben colocar en vasijas nuevas 1 cubrir con servilletas -

que no hayan sido usadas antes¡ además se colocan junto a ellas -

varias velas de cera negra. Se santifican en la choza J el ~ 

!!!!! las reparte entre los devotos pera su transportación hasta 

el santuario. Al llegar sl santuario las entregan a los sacerd_!! 

tes (pues son los únicos que pueden llegar hasta el altar) para 

que lrti coloquen bajo la cruz los símbolos de la deidad princi

pal. Fabrican un atole llamado Puc keyem (atole hecho con masa, 

dulce de pepita 1 hojas de chayote) que ponen sobre el alter. An

tes de beberlo rezan una oración. 

Durante los cinco días acostumbran realizar varias proce

siones en torno a la plaza, en las que llevan a las deidades ri

camente ataviadas y canten himnos religiosos (503), En la tarde 

del Último dt, efectúan el rito de la o!renda de la !llill (Igle

sia), Todos se dirigen al templo a implorar por el perdón de sus 

pecados¡ el ~prepara los ali•ntos sagrados, los que pone 

en la mesa !rente al altar y en la que comen únicamente los prin

cipales (los alimentos simbolizan el espíritu de la comuni6n), -

El resto de los asistentes come en el atrio o dentro del santua

rio, siempre separados de los principales (504). 

Okoztahpol (ceremonia de la cabeza de puerco),- ne comie~ 

zo al tercúnar la anterior 1 tiene el mismo propósBo. Consiste 

en adornar una cabeza de puerco o en su lugar varios pasteles de 

maíz y miel. 

Dentro de la boca del animal se 11onen cuatro vara~ 1ecora-
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das con hojas de maíz, arepes cruciformes (panes de maíz y miel) 

1 tires de papel crepé. En el centro se coloca otra vara que atr! 

vieza une arepe, sobre la que se encuentren dos figuras vestidas -

de hombre y mujer (505). La cabeza tiene un hondo significado re

ligioso y por lo tanto la colocan sobre el altar erigido en el co

rredor de la casa ceremonial, Allí rezan el oficiante y los maes

tros cantores un rosario y después once personas previamente esco

gidas se paran en hilera mirando hacia la puerta opuesta a la Igl~ 

sie 1 rezan a le Santa Cruz, hacen la señal de la cruz y bailan en 

torno a la mesa altar dando nueve vueltas a la derecha y nueve a -

la izquierda¡ en cada vuelta los danzantes se entrecruzan y cantan¡ 

los dirige el maestro de ceremonias quien también lleva la cuenta 

de las vueltas efectuadas pasando cigarrillos de una vasija a la -

otra (506). 

Cereconia de la Pascua Florida,- En la villa zutuhil de -

Santiago Atitlán, Guatemala, se efectúa esta ceremonia durante la. 

Semana Santa, y tiene como prop6sito com:lemorar digamente la Sem! 

na 1.!ayor, Se realiza en el salón principal del Ayun•;a¡:¡iento y Bf 

túan como dirigentes los alcaldes, nativo y ladino, asi como los 

ayudante de ambos, En ese lugar preparan la comida, deseranan -

multitud de mazorcas y confeccionan arreglos florales con los que 

mas tarde formarán dos arcos triunfales en el centro de la plaza 

(507). La cofradía de la Santa Cruz organiza una procesión que -

parte del Ayuntamiento y termina en la Iglesia¡ llevan las ofren

das cuidedosamente y van sahumándolas con incienso. Al llegar al 

santuario las colocan ante el altar erigido en la parte central -

de la Iglesia ¡ las ofrecen e la Santa Cruz, Cada uno de los asi~ 

tentes prende sus velas y eleve sus plegarias particulares a los 

santos de su devoci6n. Para refrescarse la garganta beben de vez 
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en cuando un poco de aguardiente y continúan rezando. Cuando to

dos terminan, el principal reparte las ofrendas que se comen en -

la Iglesia (5re), Por lo tanto, ya al anochecer, el espectáculo 

que presenta le Iglesia as bochornoso para loa ladinos que no coa2 

cén estas costumbre 1 pues consideran estos hechos como un desacato 

a la religi6n. En cambio, p9ra los nativos, significa que han Pª!: 

ticipedo de los presentes otorgados junto con los santos, 

~·- El rito maya de la confesi6n ha desaparecido 

pa~a dar cabida a la Corma cristiana de la con!eai6n implantada -

por los frailes misioneros. 

Festividad del die de muertos,- El dia primero de noviem

bre, en las regiones tzotzil y tzeltsl, se sacan a orear los uta!! 

silios que se van e utilizar pera la calebraci6n del die de los -

muertos. Estos son varios §m (platos hondos de barro vidreado), 

los ~ (calabazos o huacalitos) y un pequeño plato ]MA la sal. 

Un miembro del clan se dirige e la iglesia del lugar :r t~cs 19 -

campana llamando a les ánimas¡ mientras tanto el jofe de ~imilis 

se traslada al pante6n, limpia las sepulturas da 81!8 parientas ,;· 

construye un camino desde ellas hasta las chozas donde vivieron -

cada uno de ellos (509). En cada casa se coloca una mesa con las 

ofrendas que consisten en: Potzenicbin (orquídeas silvestres), -

juncia (agujas ;le pino), dos pedazos de carne cocida con repollo, 

tres pilabil (tamales de maíz con frijoles), tres cbenculbaj (ca

labazo de atole agrio) (510), S6lo se invita a los difua•os que. 

hayan dejado bienes 1 los llaman de la siguiente mane~a: "Vengan 

a comer, vengan a sentir el sabor, vengan a sentir el hu.:io de lo 

que ustedes comian• (511). La comide permanece todo el die dos -

de noviembre, mientras que los familiares se dirigen al cementerio 

llevando gajos de acote y flores a111rillas para adornar les tuaba1 1 
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y colocan sobre elles, comide y aguardiente, Se retiren tres 

horas del pente6n pera que los muertos gocen sus alimentos -

(512', Si se trate de un personaje importante, sus parientes 

organizan une tiesta en su hilnor en qu~ se tocan arpas, euit,! 

rras y violines, parten naranjas en mitades y las dejan sobre 

le tumbe para que el jugo penetre en la tierra¡ rocían con -

aguardiente la ce'lecere de ella y al anochecer se retiran a -

sus casas contentos de babee podido balsear e sus muertos (513), 

En la noche las personas mayores se dirigen a las cbi> 

zas de sus antepasados, prenden velrs y se dedican a comentar 

temas retérentee a este día. A la mañana siguiente recogen 'las 

ofrenda; ya sin esencia y las reparten entre ~os famili~res (514) 

Culto a los ancestros.- En la regi6n pokonchi, un gru

po de ancianas se dirige a las casae principales e invoca a t.Q. 

dos los difuntos que por algún motivo se hayan distinguido en 

le poblaci6r., cantando loe hechos que los hicieron sobresalir, 

A cada anciana se le ofreceun petate para que se siente y haga 

una detenida rel0ci6n de la vide de cede difunto¡ esto dura por 

lo seneral dos horas, en les que se les ofrece u119 bebida de -

cacao para que endulven su b~ce mientras hacen el relato, el -

cual es escbucbado ~on gr8n atenci6n por los asistentes, quie

nes suspenden sus labores pera compenetrarse de loa hechos pe

sados. Al terminar el relato, el Aj nom (sacerdote) organiza 

una procesi6n mortuoria retornando el alma del difUnto al pen

te6n con une ramita. Cuando se tr8ta de niños, sus almas son -

tradportsdas por las ancianas y si de hombres o mujeres se t!a 

ta, las transporta el Hcerdote (515), 

---¡ 



C!REIOllUS CIVILES 

En 19 actualidad los grupos indígenas existentes están co!! 

centrados en pequeñas aldeas distantes de los centros de poblaci6n 

ladina '! su sistel!lS de gobierno contin11e siendo el ejercido por -

los caciques y principales. Ceda año se nombre a un representante 

de cada aldea para que radique en la cabecera de la comunidad y -

discuta con los enviados de lee otras aldeas los asuntos de inte

r~s general, 1 participe en las reuniones convocadas por loe repr2_ 

sentantes del Gobierno Federal, 

En la regi6n tzotzil 1 en las cabeceras de los municipios, 

las autoridades son ladinas, en tanto que en las aldesa y parajes 

las autoridades son los principales y curanderos, sobre todo el -

~· Estos personajes actúen siempre siguiendo las costum

bres de sus antepasados y portan, como simbo lo de su autoridad 1 un 

best6n de mando (516). 

En la villa Tzeltsl de Oxchuc se reune todo el pueblo ant~ 

el Ayuntamiento y elige a su nueva autoridad; el elegido deb~ en

cerrarse en une pieza oscura durante l} dies 1 no levantar la ·1is

ta del suelo ¡ guardar una rigurosa abstinencia sexual y ayuno, -

Si no cWlple con estas disposiciones se podría desatsl\ una terri

ble tempestad, lo que indicaría que los dioses no la coneidereben 

apto para desempeñar su puesto como autoridad porque no sabia ClJ! 

plir con au deber. Terminedoe los 13 días abandona la casa y se 

presenta ante los habitantes como la nueva autoridad, a la que t2 

dos festejan con gran consumo de aguardiente (517), 

También existen autoridades de carácter religioso dedica

das exclusivamente a cuidar y conservar en buen estado la Iglesia 

1 realizar todos loa preparativos pera la fiesta del santo patr6n, 

Elecci6n del Capitán,- Ea el je!e de loe me7ordo111oa de la 
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Iglesia el que tiene como obligaci6n cuidar al santo patr6n del P.2 

bledo durante el año que dura su servicio. En los municipios de -

Jocodn ¡ Ocop,, Guatemala, lo elige el sacerdote cat6lico o el a! 

cslde ladino (518), En !¡uetzaltepeque, Guatemala, se eligen a to

dos los padrinos de le Iglesia el 15 de diciembre, día de le fest! 

vl.dad del Santo Patr6n del lugar, !estejéndose su elecci6n durante 

todo el día ¡ la noche siguiente en que todos tomen chilste, cacao, 

tortillas ¡ ~ (519). 

Elecci6n del nuevo alcalde,- En los primeros meses del mes 

de diciembre se reunen en la cesa del primer regidor, el alcalde -

saliente, el ~i_mJ..!! y el maestro cantor. El primer regidor prese_!! 

te una terne con los nombres de los candidatos a ocupar este ~ues

to; el chimán consulte sus frijoles y por medio de ellos decide -

cuál es el elegido (520), Se notifica le decisi6n e le persone -

elegida y al ~ sacrifica un pollo, mezcle su sangre con in

cienso y la quema en el altar familiar. 

Después todas las autoridades abandonan la casa y organizan 

una ronda ceremonial para visitar los lugares sagrados de la villa. 

Primero se dirigen al calvario occidental, encienden ante él dos -

velas y continúan hacia el cipresal Tui-chimbal, prenden otree dos 

¡ confinúsn ente el altar del Señor Santiago que se encuentra en -

ls iglesia, en donde ofrendan custro velas¡ terminan ente los elt! 

res de las montañas en donde encienden s6lo una. En cada uno de -

loe lugares nombrados, el cbimén pide a Dios y a los guardianee de 

la montaña sagrada que cuiden le salud del señor alcalde durante -

el año que dura eu mandato (521), El primer regidor debe hacer si 
rar el incensario 1 poner un poco de copal ante cada alter. · Al -

atardecer todos regresan a la case del primer regidor e comer. 

Elecci6n del priur regidor.- Se le elige al día siguiente 
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que al alcalde 1 se efectúan los mismo1 ritos en la ~asa del al

calde saliente, en donde también sa sirve el b1nquete (522). 

Los nueTos funcionarios comienzan a dese11peiiar sus funcio

nes el ·11 de enern. Pocos d{aa mb tarde 11 reunan en la casa del 

primer regidor 1 se colocan de ple en semicírculo mientras el ~ 

~lea dice: "Podrb terminar su aiio, no sentirán temor, ni ve! 

gllenza ente le gente, ni ante 1011 ladinos; contarán con buena ªYl:! 

ds 1 no violarán las costumbres por medio de relaciones sexuales 1 

dejarán el servicio siendo amigos• (523), Se mezcle el incienso 

con cuatro huevos y cada runcionarlo debe arrojar un poco de esta 

mezcla en el incensario de Dios Nuestro Saiior, 

Cinco días más tarde de la últims reuni6n, efectúen otra -

1111s en le casa del alcalde, El ~ sacri!ics un psvo y rocía 

con su sangre el incienso que reparte después entre los funciona

rios, El ~itm eleva sus plegarias a los dioses 1 al terminarlas 

envía a los funcionarios s orar ante los altares de les montañas. 

Ceda uno debe orar ante el altar que la adivinaci611 da los !rljo

les le haya aeiialsdo, El sacerdote efectúa una segunda adivina

ci6n y envia a los funcionarios secundarios a los altares restan

tes. Todos deben permanecer la aaiiana completa ante su altar co

rrespondiente pidiendo por la salud 7 bienestar de su pueblo, Al 

medio die retornan a sus ceses, descansan y vuelven a reunirse -

con el .mii!i9.. para visitar la Iglesia, las Cuentes, cruces, cipr! 

seles 1 capillas; el terminar se dirigen a le casa del alcalde, -

comen un eotremb 1 se dirigen a la c111 del mayordomo 1 primer -

regidor a seguir comiendo (524), 

El cargo de sacristán es vitalicio, l!l. die de llevid1d1 el 

oficiante le coloca una Clor en las unoa para siabolizar la con-

!irmaci611 de su puesto, Se deben reunir loa 11cri1tanea ceda 20 
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d!as para renovar sus poderes ante loa seres sobrenaturales y orar 

a los Santos Cst6licos. Coao son cuatro, se dividen el año por -

igual, toc6ndoles regir a cede uno durante tres meses ayudados por 

sus mayordomos (525), Cada vez que coaienza un perío;Jo gubernati

vo, se reunen en ls case del primer mayordomo, participan del ban

quete arrecido en su honor 7 después e!ectúan la ronda ceremonial, 

Elecci6n de 119ordomo,- La persona escocida recibe de manos 

del primer regidor una flor roja y cinco semillas de cacao. El día 

escogido para la elecci6n, todas las autoridades se reunen en la -

casa del mayordomo entrante, se degüella un ave y se mezcla su san

gre con incienso, Se organiza una ronda ceremonial y al terminar -

todos regresan a la casa del mayordo~o a comer. Se efectúa ·esta c~ 

remonia otras tres veces, a los 10, 15 y 20 días de la elecci6n (525), 

El vigésimo d{a debe ir el mayordomo solo a los altares .~e las mon

tañas, orar y quemar incienso ante ellas y retornar a su casa al -

anochecer (527), 

Celebraciones civiles,- "líuk'ta !Jixa" (volúmen de ls tierra 

o propietario de las montafias) es la celebraci6n principal de care~ 

ter civil de la aldea tzeltal de San Pedro Chenalh6. Se erer.túa en 

el centro ceremonial y en cada uno de los calpullis, Al efecto &e 

organiza una colecta de dinero entre todos los habitantes del pobl~ 

do para la compra de incienso, velas y cohetes. 

En el interior de la Iglesia se forma un cuadrado de velas 

encendidas, colocándose 13 hileras de 13 velas pequeñes y unR hil~ 

ra de 13 grandes (528), Las velas que se quemen más rápidamente -

indicarán el número de. muertes que acontecerán durante el año, 

Se organiza una procesi6n con los santos cat6licos alrededor 

de la plaza y se detienen en ceda punto cardinal. Loa rezadores 1 

1~toridadea efectúan una ronda ceremonial por los lugares sagrados 
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en la que tlrd1n cuatro horas, quelll8n incienso y rezan varias ora

ciones(529). Al teminar se dirigen s la casa del principal en -

donde disfrutan de un suculento banquete, 

Al d!a siguiente el principal de cada calpulli 1 acompañado 

de los músicos y reza:lores 1 repite el mismo ritual y visita los -

pozos, criJces y mo~tañ~s donde se levantan los altares de sus ant~ 

pesados, TermiMn con un b;. ·.1uste en la casa 1al jefe del calpu

lli, 

Bik' it !:!ixa o l.!ixa Pesaroe,- Se efectúa cu~ndo el calpulli 

necesita un favor es;:~~ial 1e las deidades, como por ejemplo, c¡ua 

llueva en las milpas que estan creciendo, 

El pu~blo acompaña~J de su principal, músicos y reza:lores 1 

se dirige a San Pedro Chenalbó (cabecera de distrito), eleva sus -

plegarias ante los santos de la Iglesia ¡ retorna a sus hogares, 

continuanco el rezo en ellos o en sus sementeras (530), 

CZR:l!ONIAS !.!!LITARES. 

No existen datos de ceremoniaa actuales relacionadas con -

la guerra, por que los 1118yas actuales carecen de una organización 

militar propia, Sin embargo, durante le Guerra de CestSB ( 1847-1'~)5) 

los indígenas inoc1ban a sus dioses antes de entrar en combate, 
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CEREIONIAS DE CURACIOll 

En los poblados indigenss se aigue teniendo la creencia de 

que las enfermedades son provocadas por los malos espíritus y pare 

lograr su curaci6n deben recurrir a personBB de su reza dedicadas 

exclusiva111ente e eetae actividades como son loe curanderos y bru-

jos, 

Sin embargo las enfermedades leves ee consideren de cersc

ter natural y se curan con hierbas medicinales. en tento que les 

graves son de origen sobrenatural y solo pueden curarse por medios 

mágico-religiosos, Ea le regi6n tzotzil as egrega a estos tipos 

de enfsrasdades las provocadas por le pérdida del ~. para -

las que se deben hacer invocaciones a los dioses pidiéndoles que -

retornen a la montaña sagrada al animal guard!an, ya que de lo COJ! 

trario el paciente morirá. 

En algunas ocasiones, los sueños aon cause de la• enfermad§ 

des 1 su curaci6n consistirá en que el espíritu de le persona en

ferma resiste los eabetea de los eeree dieb61icos y los logre de

rrotar (531), Se considera que los sueños m'8 dañinos se presen

ten cuando él que sueñe se encuentra en estado pasivo, y el que -

ataca en activo (532), Loe síntomas sentidos en una parte del -

cuerpo no se relacionan con las demás, sino que cede regi6n es ª!! 

t6noma y su útodo curativo particular. 

En la mayoría de estos poblados, y sobre todo en los de los 

Altos de Chispas, el Instituto lfecionsl Indigenists he establecido 

Centros de Salud, a loe que se trata de hacer concurrir a los indi 

genes, loa que al principio se resisten por temor de enfrentarse -

después al curandero nativo, Sin embargo poco e poco se va venciea 

do su miedo 71 cuando llegan e confiar en lóe médicos ladinos del • 

Centro, ellos miamos animan a sus compañero• úa temerosos, 
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La labor realizada por hs brigadas del Instituto Nacional 

Indigenista est& haciendo posible que los pequeños nú~leos de po

blaci6n ee incorporen a la civilización. 

Loa ind!genaa de la aldea maya de Pisté, Tucatán, conside

ren el número nueve como cabal!etico en la·curaci6n de enfermeda-

des, tanto del eap!ritu como del cuerpo¡ así, por ejemplo, para -

pnvenir una epidemia de tos se coloca en la puerta de la casa d]! 

rente nueve días tantas calsbazae de pozol como miembros de la f~ 

milis existan. En la mañana del noveno día se reparte el pozal -

entre loe familiares y se machacan nueve hormigas que se mezclan 

con agua 1 se beben¡ también pueden moler nueve granos de almen

dras y aplicarlos en loe ojos, previniendo aei que le enfermedad 

entre por ello11 (533), 

En la aldea de Chan Iom, Q. R. 1 se efectúan varias ceremo

nias relecionadaa con la curaci6n de las di!erentes enfermedades 

que se presentan en la localidad. Una de ellas se llama "Santigua" 

y sirve para curar el mal de viento, El J!:!!!! da al paciente a -

tomar un poco de aguardiente y un brebaje prepara:lo con la planta 

de zipché (buchoaia glandulosa). Pera realizarla no ae necesita 

altar ni ae o!renda comida, 

Si el en!ermo se encuentra grave, se le sienta en ~r. 'Janqu! 

llo junto al oficiante, quien coloca les hojas del zipché sobre -

una mesa¡ pero si el paciente no se puede mover, el oficiante va a 

su hamaca, implora a San Lbaro 1 San Roque y a la Virgen de la -

Asunci6n, pidiéndoles que ordenen s los malos vientos que se sle-

jen del lugar. Mientras reza, restriega el cuerpo del enfermo con 

hojas de WsJ!i, bebe un trago de aguardiente y lo escupe sobre la 

hllll28cs 1 la cabeza y los ojos del paciente¡ !rota la hamaca y loe -

postes de la casa con zipché y arroja las hierbas lo más lejos po-
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sible, con lo cual aleja a loa vientos e i1pide au retorno, Hice 

la señal de la cruz y entra a la case, cambie la ropa del enfermo 

7 la lava, llevaódose con ello la enfermedad (534). 

Cuando no se logra el restablecimiento del enfermo, se or

ganiza otra ceremonia. Para efectuarle se pide permiso a loe BBJ! 

tos antes mencionados y a loe vientos y se o!rece a cada uno de -

ellos una vaaijs de !!!!!!• Sa realiza el viernes por la noche por 

ser el momento en que acuden los vientos, Los !smilisres del en

fermo preparan como ofrenda tres cuartillos de 1118ÍZ 1 un cuartillo 

de pepitas de calabaza, un pavo y varios pollos, 

Al anochecer, el !!:!!!! o!renda un ave a los vientos y to1DB 

la cabeza del enfermo musitando una oraci6n, a la vez que estran

gula al ave que debe ser del mismo sexo que el paciente. 

llientraa tanto los familiares se dedican a recolectar las 

plantas de Zipché, ~. ~ (ca1caria nítida), Zuputh, -

Kaxab-yul (enred~dera. Sirve de forraje para caballos), .!l!l 1 y 13 

frutitas del árbo~ de !!! (randia truncata). A media noche se e~ 

locan las ofrendas¡ se ponen las de los santos sobre la mesa y coa 

sisten en: dos platos de aves cocidas, dos alteras de 13 Cham-cham

J!!!!1 dos platos de !2!; y varias ramas de zipché. 

Debajo de la mesa se ponen las o!rendas da los vientos que 

consisten en: un plato conteniendo las vísceras, pico, cresta, -

uñas y plumas del ave sacrificada 1 las 13 frutillas del Kax roci! 

das con ~· una botella de aguardiente y un vaso. 

El !!:!!!! ofrece los alimentos a les deidades, toma las de 

los vientos, sale de la casa y después de haber caminado un tre

cho lee arroje lo mée lejos posible, con lo cual los vientos rec~ 

gen eus regalos y se regresan al mar llamado ~· Antas de re

gresar a la case, derrame el aguardiente en el suelo (Ksl pach -

•cerrando la puerta de etrée•), repite eeta ecc16n a un mecate -
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(20 mt) de la casa '! ante la puerta (!tltl, "haciendo dos cerradu

ras'). Entra a la casa, dice "buenas noches" 'l pass a repartir -

las ofrendas de los santos (535), Al terminar santigua el lugar 

como pracauci6n por si ha quedado un viento en casa. 

Ceremonia de "Leh" (redimir, libertar).- Tiene como prop~ 

sito arrojar a loa malos vientos del lugar. Se efectúe en les -

colmenas cuando la miel es escasa¡ en los corrales cuando el gan~ 

do está enfermo o ha sido cambiado de corral, 'l en la villa el sui:: 

gir una epidemia (536), Las ofrendas consisten en ~. panes 

sagrados '! aves cocidas. Una parte de elles es para los ~ -

ocu¡iados en arrojar e los malos vientos, y le otra pare los pro

pic:e vientos, 

Cuando se efectúa en un establo se le denomina Loh-corral y 

se acostumbra sepultar en su centro un becerro ci un toro, con el 

objeto de calmar e los malos espíritus y al ~ (duente), Cuando 

se trata de prevenir une epidemia se le llame ~ 'l el oficia!!, 

te quema aguardiente '! pedacitos de obsidiana en les cuatro entra

das de la villa y ante las cruces comunales, r.on el !in de que no 

entren en elle los malos espíritus (537), 

Ceremonia de "Loh-cahtsH• (rescate del pueblo).- Se efec

túa cuando una enfermedad de tipo parasitario atece el ganado del 

agricultor. En le mente indígena le enfermedad es provocada por 

los malos vientos llevados por el Al!!! morador ele les ruines cer

cenas a ls villa. El oficiante mande erigir un altar grande pare 

los ~ protectores y uno pequeño pera el !!!!!• Ante el primero 

se colocan varios panes sagrados, varias ollas de !21 y 13 .l!2!ll 
de balché. El sacerdote consulta su ~ (bola mágica) y busca 

el sitio en donde se encuentra escondido el !!J!l!:• Toda le noche 

se pesa rezando, bebiendo aguardiente 'l consultando el zsztum. Al 
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amanecer todos los presentes, portando velas, acompañen al !!:!!!! 
el montículo en que se encuentra escondido el Alux, el oCiciente 

sube hasta la cima llev•ndo les ofrendes que le corresponden¡ les 

deje ell~ y retorne CCllllS compañeros esegurándoles que he calma

do la c6lera del A!J!! y que le epidemia de 1 ganad o desaparecerá -

(538), Termina la ceremonia con une fiesta y banquete general. 

Ceremonia de "Loh",- Cuando se presenta una gran epidemia 

en el poblsdo1 el sacerdote pide e cede uno de los habitantes que 

Coiltribuye con un elmud de maiz 1 un cuarto de sguerdiente y una -

gallina. i!ajo au direcci6n se fabrican 13 cruces de madera de E!! 
y ae seleccionen 13 hombres que sepan rezar les oraciones cristi! 

nas, las que después serán repetidas en meya por el oficiante, -

Todo el pueblo se dirige e cede une de les cuatro entradas de le 

villa, el sacerdote quem• ente elles une pieza de obsidiana, une 

cruz hecha de Tencez-ché, otra de -~ y un poco de sal, De! 

pués retornen al alter del santuario, rezan ente él y parten e v]:; 

siter el cenote sagrado al que arrojan las 13 cruces de madera¡ 

vacían varias botellas de aguardiente y los intestinos de les aves 

sacrificadas, con lo que logren que los vientos queden eetisCechos 

y no vuelven e provocar males al pueblo, Retornen el santuario y 

el oficiante acompañado por 13 maestros cantores reza varias ora

ciones y reparte les ofrendes entre los concurrentes (5~9), 

En le regi6n tzotzil existe le creencia de que los alimen

tos pueden ser calientes o fr1os, Entre los primeros están la car 

ne y el chile, y entre los aegundoe les !rutas y los vegetales. -

Si se abusa de ellos se pueden contraer en!ermededee digestiv•s, 

les que curen dando a comer los alimentos opuestos e los que cau

saron el mal (540), 

Existen otras en!er1ed1dea provocadas por los dioses, como 

ceatigo de loa pecados co1etidoa, que ae curan por medio de cere•.2. 
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Dial especiales 1 11 las eonaidere, en la ma7orís de los casos, c~ 

10 enterudades del espíritu (541), Kn esta zona existen tres cl!! 

ses de curanderos que se ocupan de curar las diferentes clases de 

en!ermadades que se presentan en la comunidad y van subiendo de i!!! 

portancia de acuerdo con lo grave de la enfermedad. 

El de menor importancia es el ~. quien se ocupa del 

tratamiento de los huesos ttorcedurae, luxaciones) y de las enfer

aedades benignas. Después de él, viene el 1!211 dedicado a curar 

las entermedsdes del espíritu y hechicer!ss. Por último, el de ml!. 

7or categoría, o sea el ~1 es el que se dedica a curar las 

enfermedades Bravea y a resolver toda clase de problemas que se -

presenten. 

Cuando una persona surre de una enfermedad provocada por UD 

mal aire, se manda llamar al ~¡ los !smiliares se entrevi§. 

tan con él, se tija el precio de le curaci6n en dine~o y ~gusrHeJ! 

te, así como el día en que se realizará, El die indicado, el cu

randero se presenta en la choza del enfermo, lo interroga acerca -

de los síntomas que presenta y envía e UD familiar en bueca de bo

jas de chichicaetle¡ desnuda al paciente y golpee con lRs ramas la 

parte adolorida para expulsar de ella el mal aire; al terminar aml!. 

rra las ramas da le cruz familiar o les deje tiradas en el e amino 

esperando que el llal aire sea absorbido por un caminante despreve-

nido (542), 

Otras veces calienta hojas de Chijilté (piñoncillo)y mesté, 

hasta que las puntas se queman Ueeramente, las coloca sobre el -

entermo durante un rato lo que hace que el calor expulse el mal, 

A este mismo curandero se le llama cuanio se trata de curar 

une hinchazón producida por un espíritu extraño, El~ ds 

de beber un trago de aguardiente al paciente para que se caliente 

(543), 
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Si el caso es grave, pese sobre la parte hinchada una galli 

ns; hace la señal de la cruz con ella y la degüelle, ofreciendo su 

espíritu a los dioses del mundo inferior s cambio del espíritu del 

paciente, Entrega el ave a la dueña de la cesa, quien la cuece y 

la dé s comer al enfermo, En algunas ocasiones se acostumbra ba

ñarlo y se suplica e los habitantes del mundo inferior que alejen 

de él la enfermedad (544), 

Enfermedades del espíritu,- Como vimos en la secci6n rel!!_ 

tivs a la "Religi6n•, cada persona al nacer adquiere un enimsl -

guardián que la protege durante toda su vida y que mora en la mo¡¡ 

taña sagrada; cuando este animal abandona la montaña en busca de 

aventuras, puede ser atacado por los animales más fuertes que él, 

o ser hecho prisionero por los guardianes de los brujos y bechic!!. 

ros, y como consecuencia provocar una enfermedad del espíritu a la 

persona de la que H es guardián. El 1!21 es el encargado de cu

rar este clase de enfermedades y debe tratar de volver s estable

cer las relaciones entre el animal guardián y la montaña sagrada 

(545). 

Toma el pulso del paciente y construye en una de las esqu!, 

nas de le choza un alter de ramas, tapizando el auelo con agujas 

de pino y pétalos da rosas (si el enfermo es anciano las ramas d!!. 

berén ser más largas que si es j6vsn), Ofrenda velas de sebo s -

los dioses de la tierra, blancas s los del mundo superior, y de -

colores s los habitantes del infrsmundo, Reza s los dioses del -

cielo y pide 13 bendiciones para el paciente, Pide también a los 

~ 1 Kuchometik que localicen al animal guardián o que lo 

entreguen si lo tienen prisionero, en cuyo caso, se sacrifica un 

pollo y se les entrega su alma a cambio de la del enfermo. Por -

su parte el c¡¡rsndero llama al animal guardián con un tecomste y 
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le pide que regrese a su morada para que el .Q!!:J!!!! (espíritu) re

tol'll& al cuerpo del paciente '1 bte aene. 

Si los dioses consideran que debe aliviarse, hacen que vuel 

va el animal a su moreda '1 que los malos espíritus alojados en el 

cuerpo del paciente se trasladen a las ramas del altar. El tiempo 

que tarden estas en secarse será el periodÓ que tardará en alivia¡ 

se el enfermo. Otras veces, el tercer día, se amarren las ramas a 

la cruz !emilier, ee tiran e la mitad del camino o se arrojen el -

rondo de una cueva (546). · 

Por lo general les curaciones van acompañadas de tres baños 

de hier)laa ¡ despu&s de cada uno de ellos se cambie de ropa al en

fermo para hacerle más preciado a las deidades, así como también 

se le dá de comer la cerne del ave sacrificada. Pero si el pacleu 

ta está grave, el !.!2! propone visitar la montaña sagrada ¡ al ple 

de elle se introduce en una cueva '1 ore, presente ofrenfas de ve

les e incienso s los ~ y Kuchometik, pero si ni con eso el 

paciente mejora, debe subir acompañado de los familiares heR~e le 

cumbre de la montaña '1 orar ente la cruz. Lograda la curadén :-:

torne a case a res tejerlo (547). 

En la aldea de Zinacantan, Chiapas, el lltl tome el pulso 

al enfermo '1 le dice los nombres de verias personas, ·.·r{menes y -

lugares, . Si la sangre brinca en el momento de decir uno je ;n•os 

nombres, el paciente habrá cometido uno de los crímenes nombra~os, 

estar& encantado por una persona o habrá sido espantefo en el lu

gar nombrado, Para descubrir el motivo de la enfermedad, el ll2.1 

china llamando al ~ perdido y bada a su paciente con infu

siones de hierbas ¡ nares para refrescar su cuerpo (548). 

Cuando la enfermedad del espíritu ha sido ocasionada por -

una caída o un susto, el !!2! va al lugar del suceso, prende una 

vela blanca ¡ otra de sabo, ~aloca en el suelo tres plumas de ave, 
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sacrifica una gallina a los dioses terrestres, bebe aguardiente 1 

hace sonar el tecomete llamando el espíritu perdido, lo coloca en 

el suelo mirando hacia le choza con lo cual el 2!!.'.1!k! retornará 

el cuerpo del paciente 1 éste se aliviará (549), 

En la aldea de Zinecentán, se le dá de comer al asustado -

tres tortillas, El !!21 se coloca ante dos hileras de veles (une 

dlf cuatro y le otra de ocho) 1 pone junto a ellas un pollo asci'ifi 

cado 1 une vasija llena de egue sele~e que contiene 13 granos de 

maíz de los ~uetro colores existentes, Recoge estos presentes 1 

los tra11sporte el lugar donde se he perdido el alma, luego a una 

c!'\lz y finalmente retorna a le casa del paciente. Si ya ha regt! 

sedo el alma, dá de comer el enfermo la cerne del pollo secrific! 

do 1 ofrende durante ana semana, tres veces el die, un poco de in

cienso para asegurarse de que se ha salvado su paciente (550), 

En San Juan Chemula, el !!21 puiae al paciente, va a le -

cruz comunal y el lugar donde se ha perdido el elme, le corta tres 

plumas de cada· ale e un pollo, 1 dice la siguiente oraci6n: "SaJ! 

te tierra, Santo Cielo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Santa tierra, 

Santo Cielo, Santa Gloria, deme el misterio, represéntemelo, mir! 

me sobre mi trabajo, mírame sobre mi labor, vé mi sufrimiento, -

Gran hombre, gran Señor, gran Padre, gran~. gran espíritu -

de mujer, ayúdame, En tus brazos coloco el tributo, aquí está le 

recompensa de tu Cb'ulel por mi incienso, por mis velas, Virgen 

lladre del cielo, V{rgen madre de la tierra, por tu primer hijo, -

mirem• por tu hijo que está vencido en espíritu, vencido en ~· 

(551), Después deja amarrada s unas remes al ave y se aleja del 

lugar pare retornei· el día siguiente. Cuando vuelve a pulsar al 

paciente, llame a su alma chiflándole, 1 cuando considera que éste 

ha. regresado, mata al pollo, se lo da e comer al paciente 1 entie-

i 
1 
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rr• aua huesos bajo la ha•aca (552), 

Curaci6n de brujeris,- Se puede realizar la ceremonia en 

le case del enfermo, en le cueva sagrada o en la montaña donde -

mora el W!Jlel, El lli! debe adivinar el lugar donde se encuen· 

·tre prisionera el alma del enfermo e indicar a los familiares que 

consigan ramas para confeccionar el altar. Abriendo en el suelo 

cuatro agujeros forme un cuadrado 1 pone en cada uno de ellos una 

clase direrente de ramas, Se cubre el piso con agujas de pino y 

pétalos da rosa¡ se coloca un banquito en el centro del recinto • 

con una vela de sebo a la derecha,una al !rente 1 otro a la izquier 

da, 1 en medio de ellas una calabaza, las hierbas calientes y el 

incensario, Se ora a los dioses del cielo plantéándoles el probl~ 

me 1 pidiéndoles que acepten las ofrendas (velas, incienso 1 comi

da) e cambio de sus trece bendiciones, Se lleva al paciente hasta 

el altar 1 se le hace ofrecer un vaso de egusrdiente a las deida-

. dea, darrsmándolo en el suelo, Después el oficiante degüella un -

pollo 1 ofrece su espíritu a cambio del espíritu del paciente (553), 

Se llaaa al espíritu con un tecomate 1 ee le hece pasar p'lr h -

puerta con un manojo de hiervas que primero se arrastra por el su~ 

lo, luego por el cuerpo del enfermo haciendo la señal de le cruz; 

después se le baña con ha mismas hojas, se implora por su salud 

1 se bebe aguardiente (554 ), 

Algunas veces se dirige el !12! s media noche a la Iglesia; 

ofrece al santo patr6n velas de colores, rogándole que el calor ie 

ellas se retleje en la persona que ha causado el mal. Al ter:ninar 

de rezar debe aguardiente 1 retorna a la casa del paciente en esP! 

re del resultado de sus peticiones (555). 

Ceremonias efectuadas por el "lle' santo•,. Este ocupa la -

más alta categoría de loe curanderos 1 es s;yudado por un santo que 

1 
i 



• 172. 

mea bien es una deidad encestrsl que vive en una cuev9, río o fue!! 

te. Este curandero puede resolver cual~uier proble::ia que se le -

presente preguntándole al Santo amigo la solución, 1 recibe la 

respuesta en forma de oráculo que el l!e'santo interpreta como lo 

juzga conveniente. Puede curar a una persona que sufra la enfer

medad del esp!ritu1 lograr que un hombre moribunóo pueda vivir V! 

rios aiioa 118s1 o cambiar el animal guardián de una person~ enf P.r

miza por uno más poderoso y así lograr su total rest9~leciCJifnto 

(556). 

Cuandg un paciente se presente ante el ~ le plantea 

el problema que le aflige¡ el curandero ofrece varias velas blan

cas e incienso a su Santo parlante, lo entera de su petición J e_!! 

pera la respuesta que .el santo le dá con voz ininteligible, la que 

el curandero repite e interpreta, y la da a conocer al c;nsultante, 

Esta respuesta puede ser, por ejemplo, que el animal euar.Hán del 

paciente ba muerto y que éste sólo podrá sobrevivir si sP consigue 

otro nuevo, lo que estaría dispuesto a hacer el Santo p•rl"nte si 

se le entrega cierta cantidad de dinero para que rea;i~e la compra • 

.11 consultallte acepta y coloca el dinero ante la caja 3el Santo, 

Después el curandero prende uoa vela blanca y reza v&rieF orariones¡ 

en enfermo se va sintiendo poco a poco más aliviado trnsta a.lquirir 

una fuerza mayor a la que tenía antes (557). 

Ceremonia de •cortar la hora•.- Cuando un brujo sufre slg¡¡ 

¡¡a vejaci611 o es motivo de burlas y problemas por causa de otro h! 

chicero, decide matarle el espíritu, para lo cual efectúa el rito 

de bechicer!s conocido con el nombre de •cortar la hora•. Puede -

realizar la ceremonia en su casa o en la cueva de la montaña sagr_! 

da, y para ella utiliza tres docenas de velas de colores, cortando 

ls mitad de ellas en tres pedazos. Las coloca en varias hileras -
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en dos tsblss y hace arrenda de copal, aguardiente y ramas de pino, 

Las velas blancas 1 el copsl son pera los dioses celestes, en tan

to que les de colores (negro,rojo, verde, naranja) representan los 

distintos tipos de malea que el brujo desea que los dioses de la -

tierra envién a le víctima, rslst6ndoles ·el motivo que tiene p~ra 

elevar ente ellos su petici6n 1 suplicándoles que actúen le; :nés -

pronto posible. 

Si todas las velas se cons1111en al mismo tiempo, significará 

que sus peticiones ruaron escuchadas y, cuando se extingan deberá 

enterrarlas pare simbolizar que lo mismo desea hacer con su enemi

go (558). También entierra un pedazo de carne y si puede un '1:cl~t', 

de cabellos o una prenda de le victima, 

Cuando la ceremonia ae erectúa en la casa del brujo o a la 

orilla de un sendero o de un río, el hechicero suplica a las deid.ª

des que bagan sentir en su enemigo el calor de las velas y que és

te le produzca !iebre y lo mate. Si el ritual se realiza en un -

charco sagrado o en una caeva, se invoca a los nahuales y dioses -

terrestres pidiéndoles que capturen al animal guardián de su enem! 

go y no lo alimenten para qu3 muera y provoque la muerte de su CO!!!, 

pañero (559), 

Si pasa el tiempo y no ha obtenido un resultado s~tisfacto

rio1 el brujo acude s un dios nativo o a un santo cet51ico més po

deroso que el entes consultado 1 que hsbi te en una cueva. El hech! 

cero, acompañado de su familia 1 cuidándose de no ser visto, se di

rige a le cueva sagrada, se arrodille ante su altar, se r·~rsie;na y 

coloca en dos hileras 24 velas¡ pone copal en los incensarios y una 

botella de aguardiente entre las velas y la cruz¡ reza a le Trini

dad, la !.!ontaña sagrada, a Sen Antonio '1 a los dueños de la cueva 

pidi,ndolea perd6n por haberse atrendo a molestarlos sin haber aYJ! 

udo antea. Se quej1 de loa ul11 pl'OTocadoa por au eneaigo, lee 
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ofrece velas e incienso a cambio de que lo castiguen y envíen el 

celar de las velas y el copal a su cabeza y coraz6n haciéndolo -

morir; así como que vayan a la montaña sagrada y apresen e su en! 

mal guardián (560), Rocía con aguardiente las velas para hacerlas 

chisporrotear y pide que el calor y el sonido se alojen en la ca

beza enemiga y la hagan estallar. Cuando considera que sus súpl!; 

ces han sido escuchadas, dé las gracias y se retira a su casa en 

espere de los resultados apeteci1c,· 

En la aldea quiché de Chichicastenango, Guatemala, cuando 

una persona se enferma manda llamar al Ghuchguajau (hechicero) P!!. 

re que busque cual es el motivo de la enfercedad o si fue provoc! 

da por al¡;uno da sus ancestros (se piensa que muchas veces ellos 

les p~OYocan) (561), El chuchguajau se presenta llevando en hs 

manos una vasija con los frijoles sagrados¡ los arroja al suelo y 

cuenta cuatro veces. Si en las cuatro obtiene la ffiisma respue.sta, 

diagnostica la enfermedad y da como receta la real:~ici6n de una 

sencilla cere1:1,nia en la que el enfermo deberá hac, . exémen de 

conciencia 1 ofrendar Ye las blancas y rezar varios responsos a s•. 

santo favorito, Si el diagn6stico es desfavorable, se re·1uif're -

una ceremonia mayor presidida por el hechicero, quien invoca a les 

deidades ancestrales y les ofrenda un ave, símbolo del alma del P!!. 

ciente (562). 

En la aldea de San Pedro de la Laguna, Guate1:1ala, existe la 

creencia de que cuando un niño pequeño enferma, se debe a que su -

hermano mayor le be comido el alma, y si ésta no se recupera pron

to el bebe morirá. Para prevenir este acontecimiento se efectúe -

el rito siguiente: Un hechicero golpee el hermano mayor con un p~ 

llo hesta que el animal muere 1 el niño Jura que no se comi6 el •l 
ma, pero nadie se lo crn hasta que logre co1erse completo el pollo, 

con lo que se le acabará el hambre y el anhelo de co1er almas. .llÍ 

se logrará que el bebé sane (563), 



CEREllONIAS ClLENDARI.\S 

En la actualidad las ceremonias calendáricas han despareci 

do en la Península de Yucatán 1 Chiapas, 1 s6lo en la regi6n de -

Guatemala sobreviven, pero Úllicemente les del "Uayeb", 

En la aldea de Santiago Chimaltenango, Guatemala, se efec

túe una ceremonia denominada "Vísperas del Uayeb" la noche ante

rior e que comiencen los cinco d!ss aciagos. A la media noche, -

le dueña de le casa coloca dentro de un almud (caja para medir -

maíz) unas monedes de plata y varios granos de maíz por pensar -

que tanto las monedas como los granos invitarán a sus congéneres 

a residir en esa casa durante un año en que nunca faltará ni maíz 

ni dinero, Ante esta caja sacri!ican un pollo como ofrenda a loe 

di osea al tiempo que rezan una oraci6n. Al terminarla, la mujer 

se dirige rezando continuamente a la Iglesia y a los altares de -

las montañas y quema ante ellos un poco de copal (564), 

La fiesta del Uayeb comienza cinco :l{as antes de ¡·,~ term!, 

ne el 3ño y es presidida por el ~ al que le corresponde gobe;¡: 

nar durante el año que se va a iniciar (565), Todos los habitan

tes del poblado se reunen en la casa de uno de sus principales ¡ 

cada jefe de familia contribi.qe con cierta cancUad de dinero para 

comprar aguardiente, aves, velas, huevos '1 cohetes. Se requiere 

para su reelizaci6n de la ayuda del fil!!!!!l1 quien pregu~~a si to

dos están libres de pecado ¡ 1 los que no lo estén, deben retirar

se inmediatamente del lugar so pena de morir en manos de los dio

ses (566), Cada familia coloca sobre el altar constru!do a base 

de cajas, un poco de maíz. El oficiante sacrifica un guajolote 1 

varios pollos, enciende una vela por cada una de las personas ell! 

presentes, ¡ pide a Dios que deje caer sus ben4iciones sobre ello1 

1 sobre sus cosechn (567), .ll terminar el ritual la gente cOM -

pan dulce. 
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Por la tarde el Chimén abandona la casa y se dirige e lee 

montañas, adonde baile en honor de los dioses, A l~ medie noche 

regrese el poblado y lleva a cede una de las familias e le igle

sis, en donde enciende una vela ente el altar pidiendo el retorno 

de las almas de los niños que se han perdido durante el año ante

rior, ora al dueño del año suplicándole les dé buena salud, exce

lentes cosechas, que se conserven sus anima les y que tengan segu

ridad en lo·a caminos. Al salir de la iglesia cada jefe de fami

lia debe encender un cohete (568), 

Al día siguiente se comen la carne ~e las aves sacrifica

das y el oficiante les entrega a cada uno de los participantes un 

poco de copal, ordenéndoles que "vayan hacer une costumbre por su 

maíz y sus mulas• (569). Con el !in de que ninguna mula fallezca 

durante el año, se entierra en el patio de le casa del dueño une 

estaca por ca:la animal y se enciende frente a elle une vela, Se 

deben encender otras mas en la iglesia y en el pastizal, y orar -

al dueño del año y a San Antonio, patrona de estR r.lase de anima-

les (5?0). 

Entre los indios l!ll de Guatemala, se acostumbra efectuar 

esta celebraci6n el último dia del año y se ofrenda incienso, ve

les 1 cohetes y aguardiente. Se sacrifican varios animales ante -

la cruz principal de la aldea de Caja{, y se ora ante ella y aDte 

el alter casero, el mismo tiempo que los sacerdotes lo hacen en -

los altares montañeses (5?1). 

Pieete de los días dominicales,- As{ se les deno1ina a las 

festividades realizadas en honor de loe cuatro días del calendario 

ritual de 260 dias con los que únicamente puede comenzar el año cJ. 

vil de 365 diss. 

Al wnecer del die dominical, se quema incienso 1 se rezen 

Tarias oracionee nativas ente las cruces de ceda c1sa, haciendo lo 
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aino loa oficiantes en les cruces de las montañas (572), 

Al d!a sigumte todo el poblado se dirige a estos altares 1 

los sahuma con incienso. Se sacrifican en su honor varias aves. 

En la aldea de Nebaj 1 Guatemala, existen cuatro cruces de -

los días portadores relecionadas con las cuatro esquinas del mundo, 

¡son: 

1,- Tii-caji "Frente a la colina donde la sangre tlu;ye" (573) 

2,- Tii-cuishal "1rente a la colina donde bailan" (571¡.) 

3,- Cuchulchim "Donde se reunían los reyes" (575) 

4,-~ "l!onos verdes" (576), 

En la villa de Jacaltengo, Guatemala, comienza el año cere

monial el d!a 8 ~ (19--20 de febrero). El pueblo acompañado -

de los rezadores, ora varias veces al d!a ante la puerta de la igll!, 

sis y las cruces comunales, enciende en estos lugares varios leños 

de ocote y quema incienso en los incensarios. T~mbiér. ofrendan !'12 

res rojas, siemprevivas y velas de cer; ne~ra (57~). 

Se piensa que las almas de los niños vagan por el delo en 

busca del día portador y retornan a sus cuerpos la nocl ~ del 10 él 

ll de marzo (L!!!!!il) 1 o sea, el primer :!!; de los cinco aciagos, 

Este d!a, al anochecer, todo el pueblo reza ¡¡¡,:• 1 ·0 puerta de la -

iglesia y penetra en ella a las 7 de la tarde pan ·'rrendor ante -

el altar incienso y velas de cera negra, 

Los días siguientes, ; ~y 4 fil!! no se reza por ·:onsid.!l, 

rarlos como mal6ticos, El 6 g los rezadores ac0mpañados del -

Wste \Vinaq (sacerdote), oran ante los lugares sagrados. Al amane

cer del último d!a, el pueblo y los rezadores oran ante la puerta 

de le iglesia 1 dejan en ella multitud de velas encendUas, Allí 

permanecen toda la mañana, Al atardecer prenden más ·1elas y con

tinúan orando hes ta las diez de le noche, hora en que retornan a 

sus bogares, Al día siguiente prenden velas ante loa Arboles tru-
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tales, seabrad!os, casas y patios, y elevan sus plegarias a los -

dioses encestrales rogándoles que velen por sus propiedades (578), 

1 
¡, 
1 
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SACRIFICIOS 

En ls actualidad los sacrificios siguen constituyen1o la -

parte esencial de las ceremonias rituales. lian desaparecido los 

sacrificios humanos, pero siguen practicándose los autosacrificios 

y los sacrificios de animales, 

Sacrificios humanos,- Los frailes franciscacos que evange

lizaron la regi6n maya, al igual que los misioneros de México -T~ 

nochtitlán- 1 se horrorizaron ante los cruentos sacrificios humanos 

que presenciaron, y su principal propósito estuvo encaminado a ha

cerlos desaparecer a como diera lugar, Los frailes no velan en -

los sacrificios humanos el simbolismo religioso que representaban, 

sino Únicamente los consideraban como un espectáculo repugnante -

realizado por un pueblo carente de civilización. 

Al principio la lucha fue tremenda, ya que impedían un sa

crificio en una ladea, pero en otra más alejada de la civilización 

se realizaba, como por ejemplo, el que se efectuó en 1557 en la -

iglesia de Sotuta, Chiapas, cuando el pueblo crucific6 a dos mu

chachas, ":Sl oficiante escogió entre las j6venes del pueblo a las 

dos más bellas y, diciendo que deb!an morir igual a como habla -

muerto Jesucristo, las amarró a dos cruces improvisadas, se arro

dilló ante ellas, les abrió el pecho y sacó el corazón, ofr~·;i~~

dolo a sus deidades, J.!as tarde loa cuerpos de las desafortunadas 

jóvenes fueron arrojados al cenote sagrado del lugar" (579). 

Con el tiempo loa frailes lograron exterminar completamente 

esta clase de sacrificios, y en la actualidad no se t:•·.~ no•ida 

de que se sigan efectuando. 

Autosacrificios,- En la actualidad, en las aldeas inHge

nss de toda la regi6n maya 1 siguen autosacrificáadose en señal de 
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penitencia antes de comenzar las ceremoniee y durante la Cuares

ma, pero dóicsmente se corten la lengua, les orejas, piernas :• -

brazos, con Dl'fajas de pedernal y puntas de henequ6n. Recogen la 

sangre en vasijas de calabaza y la entr~ganJ!l sacerdote para que, 

en su nombre la ofre~ca a las deidades. 

Sacrificios de enimales,- En todas les fiest~s, aún en -

las de car&éter particular, se ofrecen a los dioses aves de corral 

o animales salvajes. Entre estos Últimos el ds preciado es el ·;!!. 

nado por pensarse que es el enilllal m~s aceptRdo por los dios;;s J& 

que vive en el llosque y no est6 contaminado por los entes dP.l r.&l 

En Zin?cant6n, Chiapas, se emplean en la ceremonia :le cu

raci6n, pollos negros del mismo sexo y edad equivalente a la del 

enfermo, considerána~se que si el curandero loera que los esp(ri

tus malignos acepten el alma del pollo a cambio de la fo: pacie~

te, éste senart Por tal raz6n acpstilmbran los brujos pa:;er 1e 

tres veces el ave por el cuerpo al enfermo, degollarla y ~ocerla 

y darla de comer al paciente (580), 
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Al tenlDar este trabajo tengo la conv1cci6n de haber 

hecbo lo posWe por presentar un cuadro general, aúnque no -

uballlt1to1 de las cereuüa1 rituales efectuadas ant~s 1 a -

raía de la Canquista 1 en tieapos modernos, por los habitan -

tes de la reg16n aotivo de 111 estudio. Sin embargo no preten

do presentir verdaderas conclusiones acerca de lo que ellas -

s1gnif1eu1 por eonsiderar que para asentar una t~sis firme -

sente se-nqaieren estudios más profundos que los re§lizados 

por ú basta el ..nto. J. pesar de esto, tratad <.e mostrar 

lo que en 111 caneepto constituye la esencia de las ceremonias, 

l.- La rellgi6n es tas •esencia" ya que, tanto el -

1nd1Vidao de los tielpOS antiguos como el de los modernos, es 

protunduen\e religioso y1 en consecuencia, todas las activi

dades que erectm en el transcurso de su vida están íntio:ame11 

te Vinculadas can la rellg16n. 

2,- lste sentWento religioso los hace concebir la 

vidl com •etapa transitoria, de prueba, y s6lo áespu~s de 

la merte c:alienllll a ViYir eternamente y a gozar de la dizha 

eterna. 

],- il 1111 ~de lo que era un fendmeno natural, 

CGDSideraran a 1u fuerzas ce la naturaleza como entes sobre

naturales y cma a tales los elenron a la categoría de deid! 

des, 

lt.- Las deidades veneradas por el pueblo no han des! 

pereeida1 iinic:IMllte ban cambia~o de nombre, al adoptar el 1¡¡¡ 

puesto par los ftlllgelludores. 

5.- il puQlr un protundo respeto a la clase sacer-
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dotal se tastitlca por el hecho de que 1 1111 miembros siempre • 

se les ha CGllSiderado los represent111hs del Ser Supremo en la 

tierra 1, como 1 tales, el medio de comun1caci6n de los humanos 

con 1111 deidades. 

~.- Las ceremonias del cielo de •ida no hin sufrido un 

gran cub1o1 ya que la base de sus ritos continúa siendo la mi§. 

u y lo muco c¡ue ha c:&.11biado es el lugar donde se realiza el -

ritual, 

, ,. U efectuar ceremonias durante cada una de las et! 

pu del ciclo agr!cola 1 as! co1:10 11 acción de guardar una rigu

rosa penitencia antes de ellas '1 presentarles a 101 dioses • -

ofrendas de comida preparadas con animl!s TÍrgen's 1 denota el 

anhelo de balagar y tener siea:pre contentas a las deidades, 

8.- La escas·:z de agua en el &rea se?tentrional (llorte 

de Yucatán) ha hecho que los habitantes de esta regi6n 1 de~de -

tiempos inmemoriales, les rindan ·un preferente culto a las aei

dades de la lluvia y les hagan ceremonias.de :r.ágia l10C1eapática, 

en su afán ~e dar les a entender la necesidad ~ue tienen de es:e 

elemento. 

9.- Las ceremonias relacionadas con las actividades C.Q. 

lllllllles, con excepción de la pesca, que ha perdido su carácter 

religioso, conservan una ma7or cantidad de eleme::tos nativos -

que contrarestan poderosamente a los !lementos cristianos im -

plantados en ella' 1 ya que b!os se reducen exelusivaz:ente a la 

1nvocac16n de los santos, 

10- Las mujeres,en el aspecto religioso, se encuentran 

relegadas a un segund~ término¡ no se les permite participar d1 

reetuente en las ceremonias rituales por conslderarlH personas 

110 gratas a las deldldH, 
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11- P Jr no haber llegado a entender la !Lente ind!eena 

que las enfermedaáes y la muerte mis~a eran un proceso :·atural 

las atribuyeron a causas eobrenaturales; causas que generalme~ 

te proaedian de castigos divinos enviados por las deidades por 

haber coc;et1do un grave pecado, desobedecido los preceptos de 

la rel1gi6n o de maleficios r"alizado5 en su contra por sus en! 

migos. 

12- ~l aguardiente ocupa un lu. ar importante en el de

sarrollo de las ceremonias actuales 1 yá que para la mente indí~ 

gena1 su consumo no :ie~deb~ al:prop5sito de darle gusto al cuer 

po ( concepci6n ladina) 1 sino que para ellos simboliza la part!, 

cipac16n de la bebida de los dioses, 

13- La religión controló poderosamente las ciencias y 

éstas siempre estuvieron condicionadas a los propósitos de la ·. 

clase sac,rdotal que mon.poliz:;ba los conocimientos cie;.t!ficos, 

l~ ia continuar formando parte en la actualidad de las 

ceremonias 1 el autosacrificio y el sacrificio de animales 1 de -

muestra que en la c;ente indígena perdura la firme creencia tie -

que la sangre: es el elemento más pr~ciado por las deidades, 

15- Las únicas ceremonias que se pueden considerar co¡a 

pleta:nente autóctonas son las de : "Renovación de los bra5eros 

- dioses" en la región lacandor:a y las fiestas de "Día de múer

tos·• 'J "Bulto a los ancestro:!", en la- regi6n tzihtzil-tzeltal, -

porque en ellas no interviene nin¡¡Út\ elemento que se pueda con

siderar cristiano. 

16- La mayoría de las cerea;onias rituaies act•Jales 1 han 

sufrido cambios en su manera de efectuarse, al mezclarse los el! 

inentos nativos con los cristianos, :;n las regiones donde se ha -

introducido más la c1vilizaci6n; como son las correspondientes a 
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la Península de Yucadn y Guatemala, la influencia ha sido ~a

yor que en las nis alejadas de la civ111zaci6n1 como por ejem

plo las de los ttotziles y tzeltales 1 en las cuales la influen 

cia cristiana se reduce a la 1nvocac16n ce los santos católi -

cos en el momento de elevar sus sÚlicas, y a visitar la Ig ~e -

sia en busca de ayuda, protecci6n o permiso para efectuar sus 

actividades, 

17· !In las ceremonias donde se nota una mayor su~erv1; 

vencia de las costumbres autócconas son las que corresponden • 

al~~iclo a¡idcola11y a las"cer~monias de curación'! 

18- Las únicas cerexonias que han perdido completa 1.es·· 

te su carácter nativo y se han convertido total::lente en cris • 

tianas, son las que corresponden a la "Confesión" y la "?ascua 

i?lorida11 , 

W· Ki apreciación final es que: la religión nativa -

actuall'ente no ha perdido su fuerza rectora en las comunidad-.s 

y pueblos de habla mayance, ya que las deidades popular.•s per

duran y sus ritos han sobrevivido, Unicamente han ca~bie:lo el 

nombre de sus dioses autóctonos por el áe los cristianos o 

bien coexisten unos y otros, Ean aceptado los ritos ael cult., 

católico pero mezclados con los su::os propios, ;;n las r~::iones 

que han sufrido mayor influencia exterior 1 las ceremonias se • 

han convertido aparente~ente en católicas 1 pero su esencia CO!J. 

tinua siendo indígena, 

A pesar de q11e las autoridades federales a través ª' los 

centros coordinadores auspiciados por el Instituto líaciona ~ Inál 

genista 1 poco a poco van incorporando a las comunidad!S ind!ge • 

nas den~ro del ámbito de nuestra socÍedad1 las costu:r.br!s anti • 

guas tardarÚI 1111cho en desaparecer totalmente, Los cambios esp1· 
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r1t111l11smolestar'n a la priitera generación 1 pero las siguientes 

las aceptar4n mis t'cilmente, con:o aceptan los cai!ibios •aateria -

les que les benef~cian, hasta que lleg~e el momento en que 1 por 

no tener ya n1 noticia de las creencias de sus antepP.sados 1 con 

sideren como propias las nuevas ideas, 

Los que nos consideruos civilizados, ro~dnticamente pen 

samos que las tradiciones no deben perderse 1 pero no nos detene

mos a reflexionar en q11e nosotros mismos:a trav~s del tiempo he

mos constantemente modificado nuestros conceptos, abandonando .

los que parecían et.ernJs para as1milar otros nondosos que a su 

vez, se volverán caducos, 

Deddo al rítimo rápido de incorporación de los pueblos 

n:ayances actuales a nuestra civ1lizaf16n, es icprescindible el 

estudio exhaustivo de sus creencias antes de que desaparezcan -

i:spero 1 con mi modesto trabajo, haber contribuido a recalcar ia 

importancia de las ceremonias rituales entre los r.ayas del le

jano pasado prehisoánico y su supervi'lencia hasta hoy en las c2 

munidades indígenas, ya sea en su forraa original o alterada en 

un grado mayor o 11:enor por la ideología de la cultura occidental, 
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