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INTRODUCCION 

Hablar de las culturas que habitaron la zona de Hcsoamérica antes de la lle

gada de los españoles, se convierte es un tema que además de amplio es fascinante. 

Estos diversos pueblos mantuvieron en su desarrollo todo un vínculo cultural par

lo que en determinados momentos podemos clasificarlos cotio una sola civilización. 

Dentro de Hesoamérica, los pueblos may<ts habitaron la parte sur de esta zona, 

en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana· Roo, a

demás de las Repúblicas centroamericanas de Belice y Guatemala, as! como unn por

ción de la nación hondureña y otra de El Salvador (mapa No. 1). Estos antiguos 111!!, 

yas compart!an entre otras muchas cosas, el común denominador de ser profundame!!. 

ce religiosos. En tal sentido, este pueblo habita un Mundo mágico-religioso en el 

cual descubre diferentes ·fuerzas que tlarán pauta para el desenvolvimiento de su -

vida. Cabe. añadir que tal visión no es diferente en las demás culturas mesoameri

canas a las que también se les puede clasificar como netamente religiosas. 

Es precisamente esa ideología la que nos mostrará la pauta para desentrañar

la visión propia de aquellos pueblos hacia sus espacios sagrados, tanto en su es

tructura como en el papel que juegan dichos lugares en el entorno, En general, -

lo sagrado está relacionado con un poder sum<tmcnte eficaz, al cual el hombre co-

mún no puede desafi.ir; tiene por lo tanto, un sentido de restricción, se relacio

na directamente con los dioses. 

En el pueblo m<tya, h.s deidades están presentes en todos los aspectos de ln

vida e influyen en el destino de los hombres( 1 ) y esta relnción se lleva a cabo 

por medio de un lenguaje simbólico expresado a través de múltiples facetas; en -

tal 5entido 1 para los antiguos mayas, el mafz, la tierra que se cultiva, la Uu-

via misma, son dioses, Adquieren el valor sacro al ser representaciones que indi

can al ser huo.ano la regeneración de la vida en la tierra, por lo que el maíz, la 

tierra y la lluvia, por seguir estos mismos ejemplos, se convierten en s!mboloo -

que señalan al hombre las leyes que deben gobernar su propia existencia. De Ja -

misma rel~ción y del mismo lenguaje simbólico nace una representación en el espa

cio que implica la estabilidad del entorno en la visión de los antiguos mayas y -

con ello la desaparición de la fuerza negativa del caos. 

Si observamos la forma de percibir el espacio sagrado en aquella cultura - -

nos daremos cuenta que está enteramente mezclada de la concepción del orden y del 

caos. que son los dos opuestos que complementan la armonía del Hundo, lo cual es-



una necesidad vital pues de ello depende la existencia de la vida y esa lucha de

contrarios se plasma en todo lo que el hombre maya conoce. De esta m.lnera, los e!! 

pacios sagrados reflejan una concepción propia en cuanto a la ordenación del te-

rritorio en un tiempo determinado, de ah{ que tomemos conceptos religiosos para -

tratar de llegar a una mejor comprensión del significado de estos espacios concr~ 

tos. Esta lucha de contrarios está presente en todo lo que sucede, nad:l escapa a

tal clasificación: lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo se traducen en -

los dos contrarios que conforman el concierto universal. El orden es 1.1 cualidad

que sostiene el control y la fuerza en que se desnvuelve la vid.1 hum.'.ln.1 y estará

latente mientras el lugar sagrado sea el sitio de donde emane el poder de los di~ 

ses; debido a esto, este lugar sagrado será diferente al terreno circundante. 

El realizar un trabajo geográfico de acuerdo con las ideas que estuvieron l~ 

tentes en otras épocas, implica precisamente penetrar en la cicntal1d.1d del pueblo 

que se trate y en este caso los conceptos religiosos que bañ.1n .1 la cultura maya

nos dan la pauta para el estudio de concebir y ordenar el territorio. 

Creemos conveniente que para ~xplicar la forma de ordenar el territorio es n! 

cesarto apuntar algunos puntos de vista actuales que sirven de apoyo a e8le trab11-

jo. Queda entendido que el espacio se ordena de acuerdo con diferl!ntes condiciones 

que son necesarias para satisfacer el comportamiento humano¡ el hombre conoce su 7 

entorno y lo puede ordenar en relación con sus necesidades, creencias o deseos. 

Ollivier Dollfus(2) indica que "que el espacio geográfico se presenta como el 

soporte de unos sistemas •de relaciones, determinándose unos a partir de los elemen 

tos del medio físico y otros procedentes de las sociedades humanas que ordenan el

territorio en función de la densidad de poblamiento, de la organización social y -

económica, del nivel de las tt!cnicas, en una palabra, de todo el tupido tejido que 

constituye una civilización". Hiis adelante Dollfus (3) agrega, en lo referente a -

la relación del hombre con el medio, lo siguiente: "el espacio geográfico es un e!:_ 

pacio percibido y sentido por los hombree tanto en función de unos sistemas de pe!! 

semiento como de sus necesidades. A la percepción del espacio real -cnmpo,.1ldea, -

ciudad- se añaden. o se combinan unos elementos irracionales, míticos o rcligio•rns 1
,
1 

y también agrega que "el significado del espacio cambi3 según los indivióuos y -

sus funciones, y también según las épocas 11 (4). 

Veamos otros autores con la misma línea de pensamiento. Primero, Mnx Sorre -

(5) nos indica que las necesidades fisiológicas no son el único 'motor del hombre -

en ninguno de los campos de su actividad, porque su ingeniosidad le sugiere formas 

variadas de satisfacerla. Por su parte Hans Bobek ( 6 ) menciona que la naturnlez.1 

y la cultura en la mayoría de los objetos geogri.íficos, como los espacios econúmi--



cos se hallan integrados¡ añade que la naturale::a animada e inanimada y el espír! 

tu constituyen la materia geográfica. Agrega que el componente espiritual queda -

contenido dentro de los tres aspectos mencionados, pues como espíritu objetivado. 

es perceptible en la imagen de los fenómenos, en la estructura 'J en el devenir hi! 

tórtco¡ las ideas religiosas o sociales están presentes en el objeto geogriífico .. 

Un cuarto autor. George Bertrand0) argumenta que el paisaje no es si.mplemen

te la suma de unos elementos geográficos incoherentes. de coai.binación din&m.ica y -

por lo tanto inestable, de elementos. f !sicos ~ biológtc:os y antró¡dcos que interac

túan dialécticamente, loa unos con los otros, y hacen del paisaje un conjunto úni

co e !disociable en continuil evolución. 

Ante todo lo anterior se hace necesario una breve recapitulación, Vemos como

Dollfus delimita lo que es el medio geográfico al señalnr esos sistemas de relaci.e_ 

nes que ticnl?n lugar en el terreno¡ y tales sistemas de relaciones corresponden a

un tiempo determinado º• como el propio Dollfus indica, a una civilh:ac.ión. Tam- -

bién en la últh:u frase d~nota la amplitud de los !actores que son suscepttbles de 

ser modeladorea del paisaje. Dentro de ese sistema de relnciones. en caso particu

lar el hombre con el m<.?dio, se prnsent.'l la pt!rccpdón de un espacio lo cuttl tam- -

bién, como indica Dollfus, no es exclusi.va de unn época determinada, De hecho, las 

razones por las que se ha catalogado un espnc io como sagrado se deben buscar en -

ese sistema de relaciones que plantea DoUfus y, en este cnso~ tales interacclonefl; 

encuentran razoñ de ser en el sistema ideológico que m.'lntiene el pueblo. 

De los tres autores que citauios después de Dollfus 1 extraemos el aspecto ese!!. 

cialmente humano como elemento de estudio geográfico. Es decir, se desliga el he-

cho de ver al hombre en s! tdsmo, como un componente más que conforma el entorno.

Esto se traduce en la necesidad de considerar L1 visión del hombre mismo expresada 

en el espacio y tal visión no implica que el ser humano se01 un agente tranefor1n11-

dar en sentido económico, por decir un ejemplo, sino que ha de expresar sus senti

mientos propios, otorgándole significados paca no sólo moJclarlo de acuerdo con -

ese criterio sino también para tener una relación estrecha con él y hacerlo suyo 1 -

que forme parte de su existencia. 

De esta form.a 1 un bosque o una ciudad no pueden ser considerados cot110 hechos

º fenómenos geográficos por sr mismos. sino que deberán ser estudiados como talea

en cuanto a que son resultado de una serie de elementos que interactúan en su des!. 

rrollo y funcionamiento. Así, el bosque se ve influenciado por una deteratinoda al

titud que provoca un cierto tipo de clitna y esto a su vez dará cierto grndo de hu ... 

med.ad que ha de favorecer el desarrollo del bosque. También puede ser resultado de 

de la latitud en que está ubicado, lo cual se relaciona con las zonns climáticas a-



' que está sujeto el planeta cotoo consecuencia de ln circulélción gencTal de lo:> --

vientos. etc. 

De la misma manera, una ciudad puede ser cons!derada en rel.1ción con las -

vías de comunicación que enlaza, a su comercio con otras entidades o .a .su evolu

ción histórica. El enorme poder central que tiene la ciudad de México en nuestro 

pais tiene explicaciones históricas; en Ja actualidad las principales vías de e.e, 

municación confluyen en esta enorme conglo:neración humana. La ciudad ha crccido

hasta llegar n conformar un.1 zona metropolitana que alberga a cerca de 20 m!llo

nes de habitantes provocando con ello conflictos sociales como desempleo y dcli!! 

cuencia, sólo por citar estos ejemplos. 

En tal sentido, si vemos al centro ceremonial sólo como un conjunto de edif_!. 

cios que presentan ciertas !ortnal:i y una cierta decoración no tienen porque ser -

tomados como tema de estudio geográf!co; en esa línea quizá tendrfa que Ser del

interés de otras ciencias. tal ve.z la arqueologfo. Pero si la visión de tales el! 

pacios abarc.1 el paisaje en su conjunto, la explicación que de elloe se elaborn

deberá alterarse y corresponde a la geograf!a brindar una explicación. Debemos -

entonces tener en cuenta que el centro ceremonial representa un sitio percibido

en un~1 época u en ella conforma un paisaje; es también resultado de un si.stcmn -

de relaciones entre el hombre y el medio. 

Desde el momento mismo de su fundación, este lug.1r se le muestra diÍerente -

al hombre maya; en ese espacio concreto nace una identid.1d que trae como result!!, 

do el que se forje una imagen, a la cual van a contribuir toda esa serie de orn!!. 

mentas que tienen los edificios. En tales factores estéticos se plasma todo un -

simbolismo, en loe cuales el hombre maya encuentra loe conceptos que rigen eu v_!. 

da. Es as! como la percepción que tiene el hoDibre m.c1ya de su espado sagrado se

explica por sus propias idens y no sólo se le particularh.a sino que form.1 parte 

de una ordenación espacial. En relación con lo anterior, a un tercitorio con una 

serie de condiciones f!sic.1s se le puede dar un valor de acuerdo con las concep

ciones de cada sociedad. Un pueblo le puede dar valor a un rfo 1 a una monta1ia • a 

un bosque o a una construcción y ello dependerá del papel que juega el hecho o -

fenómeno geográfico dentro de la civilización que se trate. 

Joan Vilá Valenti(B) h.1cc una separación tajante en cuanto a los diferentee

geograf Ias que existen, dadas éstas por el grado de cultura, lo cual tic lraducC'

en las diferentes explicac!oneti que sobre el espacio se elaboran. l'ara eb'te:autor 

1.1 geografía cientff:ica se da en "la medida que se cumplen aquellos car.íctere1> -

que defin.-?n la cicnc!íl en un momento d.1do 11 (9); tnr.nbién él r.i.lrC.1 los inicJoa de I;¡ 



geografía científica en la Jonia asiática, alrededor de los siglos VII y VI antes 

de Cristo. 

ViU \'alenti reconoce otra serie de geografías no científicas las cuales - -

para él, 11 per1:liten captar la existencia de unos cuerpos de saberes geográficos -

que en algunl1s casos por lo menos, aparecen con una notable entidad y originaU-

dad"(lO). En este sentido, se aplica muy bien a nuestro estudio lo que él llnma -

geografía mitológica, la cual "suele!' estar relacionada, •• con una cosmogonía y, -

por tanto, con unos seres sobren.uurales hacedores y mantenedores di?! Mundo11 (ll). 

El mismo autor pone de ejemplo, en el te:::.1 de geografía citolót;ic.1 el papel de -

las columnas de Hércules, las cuales marcaban el lít:1.ite del !fondo habitado. 

Ahora bien, debemos pensar que esa geograf fo mitológica ten Ca como fin expl! 

car un medio geográfico que estuvo dado por ciertas condiciones especHicas que -

modelaron el entorno; l.1s colu:nnas de Hércules eran rnr.1 los .1ntir,u("ls t.'!uropeos Tll.!_! 

choa más que la simple c.1sa rocos.1 1 pues al revelar el límite del Mundo también -

indicaba un3 supl!dit.:ición de los hombres h;idn e!'a. fuerza. con qu.? se cubrfon lns

columnas, la cual no se atrevían d desafiar, El valor de este hecho geográfico -

solo nos lo puede revelar el hombre nisrno. De igual forma, para saber el p:ipel -

del cante Olimpo entre los griegos de la antigüt.?dad es necesario voltear a ver lo 

que el ser humano encuentra de diferente en ese lugar, hablando desde luego en -

sentido simbó1 ko. La rt'lación del hombrt> con ese espacio se presenta a través de 

ese sitibolistto y corresponde también al dcticO de brindar una explicación sobre el 

entorno que se habita, pero esta visión es i::my sh1l;ular en t!l sentido que la deb! 

mos buscar en el pens.'lmient\l cisco Jel hombre. Si las columnas de Hércules signi

ficaron el lCrnite del Mundo conocido para el antiguo hombre europeo, la existen-

ch del centro cereconial, en 1.1 mentalidad del los t:layas, le d.1ba al Hundo, en-

tre otras cosas, 1.1 cualidad de poder ser habit;1Jo. 

De igual manera, el [enómeno geográfico que se labora a través del centro C!!, 

r..-c:ionial se convierte en símbolo al señ.1larnos qu ... los seres que hicieron y que -

mantienen el Hundo, residen ah! y qu ... son identificados a trnvés de múltiples el!!_ 

mentas estéticos qu~ enmarcan los edificios, lo cual a su ve~ contribuye a una -

muy particular percepción de este espacio que está relacionado, como dijimos ren

glones atrás, no sólo con un orden religioso, en contraposición al c.1os primor--

dial, sino también a un orden esp.1ci.11. 

Dentro de la corriente humanista dada en geograf!a, Horado Capel(l2) menci!!_ 

na que 11el espacio está lleno de significados y de valoraciones, las cuales perm! 

ten organizar la visión del paisaje o tomar decisiones sobre la actividad a desa

rrollar, y que son estas valoraciones las que dan luy.ar a la aparición de un sen-



ti:ier.to de pertenencia o de rechazo a un lugar", y eser ibe taobi~n que en tal -

corriente 11el lugar es, desde luego, concreto, único y tiene un ¡iaisaje, que cs

esencialoente cultural~1 'i de acuerdo con el aisoo Capel(13) el geógrnfo ante tal 

situación debe guardar una actitud de comprensión respecto al problema que se le 

presenta. 

Esta corriente t3cbién procura no llevar ideas pre\'l,1s sobre la hwcsttr,a-

ción y dejar que los hechos hablen ¡ior s! mls:i:ios p3ra después dar una intcrpret!! 

ción sobre el asunto(l'4), Se debe tener en cuenta que el hombre vive en un H.undo 

de subjetividad y todo el espacio se organiza en form.1 antropocéntrica ci, ¡:.Í:s t~ 

da.vía, egocéntr lea"( l 5). 

Estas palabras de Capel son sumamente importantes ¡iarn la comprensión del -

estudio que presentam~"'s· El lector deberá tenerlas ::iuy en cuent.1 durante t.•l tra

bajo pues constituyen una continuación de la f;ccuenci.J sobre l.:is í.octc·rcs qut.< -

pueden intervenir en la confisurnción del espaclo ¡;eo¡;rá.fico, t:l sisteoa de rel~ 

clones 31 que se reíiere Dollfus aquí está d.1~.lo, siílo que 1.1 explicación debe -

buscarse en lo que el hoobre cisoo nos dice r~~pecto a tales lugares. De esta -

íormn, el Ct:!ntro cereconinl está plagaJo de sit:nificados que sólo serán re..,.ela-

dos a través de las diversas expresii.rnes humanas¡ de ahí la insistencia de tomar 

en cuenta su literatura y las expresiones estéticas que tienen asiento en los -

edificios, pues no nos muestran sino su Mundo de vida y la forna coco lo perci-

ben. Se trata de penetrar en ~~a ccntalidad y sacar a flote los c¡\ílctrles cancel! 

tos que los hccbres tienen sobre tal o cual esp,1cto, 

(l espacio entonces no es ajeno .1 tales nociones suhjetivas co;:io resultado

de los aspectos netamente huc.a11os, en este sentido, de elecentlls sacros. Se crt"a 

una relación del hocbre con el lubar dada por sus propios vah-,rt"s reli);iosot>. 

En la l!nea de pensamiento de que nos h.1bla Capel, Karl Butl.er(ló) c::encivna 

que los estudios de percepción sugieren puntos de vista t:ifis refinados y el m.'is -

abstracto es esencialmente el psicológico. El autor reconoce cu.1tro orientacto-

nes sociales que se dan al espacio¡ en.les orientaciones van J~ la \!islón :::.:ltcri.'.! 

lista a la abstracta: 

1.-lnstrut:ental: relacionad" cof' l'>" r1!':•1rsoc; rtit11r.•lc<>. 

2.-Territorial: de acuerdo con un control pol!tico o militar. 

3.-Senticentnl: en térDlnos de prestigio soclal. 

4.-Sicbóltco. 

En cuanto al carácter simbólico de esp.tcio, l!S necesario tomar en cucnt.1 el 

significado que la sociedad le da al entorno y en él ru""•Jen ir:tervenir íactorcs

estéticos )'1 ouy a¡icgado a lo nuestro, la~ idea:; religiosas que profesa el pueblo. 



Agrega también Butzer(l7) que el itn?acto de una sociedad hacia el lugar es -

recordado en el cisco noabre del sitio o en el cismo si1:1bolismo visual; también -

aclara el autor citado que lns instituciones oorales-religiosas de una .sociedad -

están articuladas con el paisaje y se expresan por medio del csr.1cio sagrado. Añ!!_ 

de que el paisaje provee un est{rnulo para la evaluación y la identificación simb§. 

lica; estas imá&encs, reales o percibidas. son tr.1ns[orl:'l.J.dos en términos de sign! 

f !cados. 

El carácter sir=ibólico expresado en el espacio, con h.1!'e aun en sentimiento -

religioso, hace que el lugar se transfonne de un e.ero sitio topográfico en la mo

rada de los dioses. Y es precisaml'nte en el hombre religioso donde se presenta en 

forma ~Ís clara esa gama de t?le1:1entos siobólicos y sólo él nos costrará los dive!. 

sos significados que le otorga al luh•H. Para el estudio del espacio como símbolo 

es necesario tomar l.!n cuenta el lenguaje huc.1no expres.1do en lo que él z:iismo crea 

de aqu{ que el hombre se convierte en el sujeto de nuestro estudio. 

El valor que el ser hu:nano lr otorga al sitio es puramente es¡,irltual y sa-

tisface en sus creencias .il ser que, cooo )'a vb.os, rr..ls us;i el simbolismo: el ho!: 

bre religioso. Par.o fürcea Eliade(l8) este tipo de ser huruno 11 no puede vivir - -

sino en un Mundo s.1t;r.ldo, porque 5Ólo un ~fondo asr participa del ser, existe rea.! 

mente". De estn forma y con la c:ientalid;id propia del hombre religioso, en el lu-

~ar sagrado se representa el sfobolll del ei;p{ritu hu:::a.lno que expresa las necesid_!!. 

des de aroonfa del todo del lwchre con el Univcrso(l9). 

En la tradición judeo cristi.ona, el Hundo no es visto coco un sistcm.1 cerra

do de causa r.:C'cánic'1, sin0 que f>" el refll"jO dt•l r~cto y co1:1pasivo Dios(20). En -

otro sentido, pero con el mise.o !in, en el evangelio de S;m Mateo se encuentra un 

pasaje que define ~uy bien el v.1lor del espaci0 s:i 1~r.1do en la oentalid.1d del cri~ 

tianismo; dice as{ el tt.>xto: "el que jura por el altar no estií jurando solamente

por el altar, sino por todo lo que hay encim.1, y que el que jura por el templo -

no está jurando solamente pur el templo sino también por Dios, que vive all! 11
• 

Con base en lo anterior este trabajo considera el signific.:ido de los ccn-

tros ceremoniales de acuerdo con las ideas rcligiosJs que cubrfun la vida de los

antiguos cayas. Estos espacios concretos co:no t..alcs, se ven estructurados por me

dio de la oi~e.1 situ,1ción que rccihen por lo propia cosmovisión maya, as{ como -

elementos histúricos y los f.:i.ctorl.!s estéticos, estos Últicos h.111 de servir de m<l!. 

co a los difert-ntes edificios; por lo tanto, se pretende contribuir al estudio de 

los aspectos subjetivos como filctores de ordcnacJó, geográfica, diferenciando el

espacio a partir dd carácter sicból ico que adquiere por medio de lns conccpcio--

religlosas, adl'::.Ís de n.•conocer la influcnci.1 integradora de estos sitios en

eal cosmovisión cay.i. 



Ya en lo que es propia::i.ente el estudio hubo de tom.irs.e en cucnt.:i h'~ ~entl

m.lentos religiosos de este pueblo )' dar así una explicación de h..,s espacios sa-

grados con base en lo que ellos ciscos nos muestran. r.'lra comprt'T\l..ter de nuestras 

posibilidades tal sentimiento religioso. s~ consider.non tanto las pr1,,,pias fut•n

tes históricns como los aspectos arquitectónicos ya que es en el las dL'nijc se ex

presan las ideas que daban el [uncionn:nicnto al Xund~1. Se consultaron en primer 

lugar el Popal \'uh .1sI coco r:1 Ubro d~ lo.s libro!:> del Chit.1m B.•lar:i y .el.~ -

del Chilam Balnm de Chumavel, pues son en estos document\ls d~1ndc se scñ;.1lan 1r.c

jor las concepch1nes religiosas de los tt..•y.1s; it,u.1l:::cntc fue Ji:- SU!:!·"!. i:np.:irt.1.ncia 

la obra de Fray Diego de L.:mda quien di:-scribc diferentes .1spcct~1.s de la penínsu

la. de 'iuca.tán al momento del choque cultural. Estos ~scritos fm..'l·on l.• t>aSt' p.na 

desarrollar los te:!'las de que const•"!. el trabajo, ..iunqul.!' se nccesit\1 huscnr ohr.1.s

referidns .'.l otros pueblos c.csoamericanos, sobre tod~' ·l los t~.1hu.1s, c..>n cl t in, -

por un lado. de comparar el pcns:icicnto respect\' .i ese es¡,acil' úntc0 y C(mcn•to

y, por otro. de dar una \'isión ci.ís !irc:c sC1hre h's proble:n.'ls que t.'nlrcnta:::us. 

Para encontrar esa explicación a las concepciones que tenf.'ln los ma)'.:tt> se -

tuvieron que cons\llt.tr obr.1::> de te;:i..Js rcligin::>os que en ;1lgunC'1> c.iscis se convie.!. 

ti~ron práctic.•mcnte en libros de texto; t.ll serfa ~·l caso del Tr.:1talh.> de his-

toda de las religiones de Mirce:i f.liade. lhualo(>nte se tmn .. non en cucnt.\ estu-

dios de antropólogos, historiadores .Je las relit;loncs y arqucólo~os al dc~cdb1r 

en ellos diferc:>ntcs aspectos religiosos de los 1':' .• 1.yas así como de cnr.!unid.Jdcs ln

dlgenas actuales que nos pcrl:'.itid:m una mejor co:nprcnsil~n del tr.1.hajo que íL«ll,i 

:.amos. En resur.:en, nuestro trabajo giró en 1.1 ct.Jntrnlta de las nencfrmaJn~ tuen-

tcs históricas Je los anti~uos rr..•yas, as! com\' en invt."~l i~ncioncs t•l.-ihoraJ.1.s p\1r 

especialistas en el tt..>t.1.1. en las que f'C describen di\'crs\i:; .1.spcct\l!'> 1.k la vid,.,, dt.• 

dicha cultura. En ellas encontr.•mos los llncar.;.lcntn.s funú.11tcntalt-•s t\Ul' r:..ircaron

ln v!n a seguir parn señalar el valor que el centro cert.•:::onial atlquiere en la c.~ 

vili:z:,'lc!Ón maya y podí..'r dar una interpretación del sir,nific.1do dt-• t.•ll•s lui..HCST 

De la m.ism.."\ m.lnera encontramos b.1.se en los factorL·5 estéticos exprenado~ por me

dio de 13. arquitectura para resatt .. u el simbolisoo de los espacios sn~rados y -

asI fortalecer el punto de vbu t¡t.c d.ef..,nti ... •.Ju&. 

El trab.'ljo está divlJ.ido en tres c.i¡iítulos, dt! los cuales el primer\l es un

intento de dar una idea general sobrl? los aspectos de la rl.'ligión m..'lya. A su ... 1.•1 

St.:! divide en tres tenas que de algun.1 m.1.nera ti~nen rcL:tción con el l'~pai::h1 COC\i' 

tn.Ís adelante Cl'plicnre:nos. El prir.ocr tcm.1 es un e~boz.o que muestra có:no t..>l ~cr -

humano establee!! un.1. relación Cl~n la n,1.turaleza t?ll tirniinos divinos; ci; decir. ,'l 

cada elemento foroador de este sistet1a natur.1.l el ho::ibrc Cl.1.).<l le ot,,r~.:i v.:ilort.•s-



y significa.dos sacros y se scimete a ellos en un intento de esc3par del cciráctcr -

profano del que está invesJ:ido. Podemos 1:1endonar que este prb.er tec..1 señala la

generalidad del estudio para luego partkularii:tr el proble:::ia en el e6pacio sagr!_ 

do. En "La sociedad teocrátic,1 11
, segundo tt'r.ia dt:? este pdr.'.eT c.:1p{tulo, se descri

be el papel del ser hu:::ano en senth1o pJrtic.ular t!n cuanto a que es elegid() por -

los dioses para as! convt>rtir¡;e en su repr1.'scntante en el !'tundo humanizado. La T! 

laclón del sacerdott: c:on la co::iunidad ::;ir~.:i. también el ois::to orden observado en -

el Cos~os. pues a o..uiera Je ele..-;ido la relación est.í expuesta de él hacia el pue

blo y nunca a.l contrario ya que esto último !-il~nific.Hfa la ¡:iCnHda de dicho equ.!_ 

11brio. En una sociedad rtdig:iusa coi::o la ::-.ny;i, el sact!nh.'tt!' es el personaje pri~ 

c1pa1 a travfs del cual los dioses, 'i pnr lo tJnto la energía que tmpone el orden, 

obtienen representa..:ión hu~ana en la tierr.1. 

El tercer tc:::..i t!S yu n,._\s .¡:larat:".entc- geogr5íico al tratar sobre ll'S dos opue,:t 

tos que intervienen en la arol1nfa del l'nh·cr<;;o y ;;;Js Jdinitlv.-u:.ente cómo uno de

ellos, el orden, H ~.-1nifiest.:i en el espacio a tra\·¡.'s de los centros c~nr.:1ont.:iles. 

Mientras tal cualidad no se presente en t!l Mundo, éste no puede ser h.1bitado por

lo que el ~!'>pacJo s'3grado scOala el fin del caos y con ello la pos1bilíd.1d de ha

bitar el !-tundo. Sobre la naturnlcz.1 y J.l scH::iedad poJer::.os decir que son factorcs

que intervienen directa~ente f!n la conforr:i.1ción del (:nlorno .. En cuanto al pricero 

quiér.-u;e o no, e:"tií ln~~rso el espacio, t:!":i ¡1.:1ttc de la creación divina. A su vez ... 

la sociedad sola:tent.c lo estructura de acut:-rdo con s:.is com,icciones p.:tra dnrle -

forma y sentido a su funci .. ma:niento. EstilS son l.t!> ra~~1nes por l.1s que se induy! 

ron estos tet:t.1s en el tr.ili..1jo por lo que no put.>den ser considerados ajenos .il <!!!, 

tudio que dei:;3rrol l(lon~. 

En el sef;undo c.1p!tulo se tr.HJn Jos el.:!t1..-ntos históricos, t:>n este caso a -

través d~l i::ito, que stl plasoan l!n el Ct>f>Jclo. Los sitios ~.1grados no son escogi

dos al atar; son lugares elegidos o apartados por :::icdio de 111 ¡iur!fic.1cién, que -

\'.ln a cobrar una identidad t{):'l el pu~hlo, por lo que s~ Jerivn de .1quf una io..1gt!O 

de la gt!nte hacL-i tal lug.lr. Este capítulo esta rdac!ooado con un carácter aotr~ 

pocéntrico que cncu1.:ntra .:1untt:nticidad en el espacio 5ag_r.1do, pues éste como si-

tio procetido por los dioses justifh:a ciertos derechos que cada pueblo cree te-

ncr1 por lo que siente el cot1proniso de sulvaguardar el sitio donde res1den sus -

deidades • Este lugar adquiere ciertas caracter!sticas que lo van a moldeilr aún -

ni.is; sus rasgos eopiezan a cobr<ir forr.ia por medio de las construcciones que se -

edifican en él, prlncipale:.entC" 1.-i pir&r::ide, que indica entre otras cos.1s, el pun

to tiás cerc.:tno a. los delos, residenci;i divina por exelencia. 
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El tercer cap!tulo est5 dividido en dos p<'rtes. En 1.1 prh!era se Jt!sct !ben -

los edificios principales que componen los dos centros ccrl.'moniales J(' nuei;.tro i:;:_ 

tudio; esto con el fin de cencionar los factores est~ctcos qm.• de '"l~un<t u otrJ -

manera forjaron una h::agen » un sentimiento por parte del pueblo h,1ci.1 t,1\t>s si-

tios. Es por este oedio tm::ihién, al observar la ins1stenc1.1 dt? las rcprcsent.1cio

nes, en donde encontr;m'-'S cu.1les fueron las ¡irfncipnles necesidades de 1.-is CC\:nun.!. 

d.1des que habitaron estos territorios. L.1 serpiente 1:mpl0tr:.lda, .:l íris~i qu\' ador

na la estructura arquitectónica o bien los túltiplc~ ~1scarone:; que sir\.'en d~ or

nar.icnto en las const rucciont:'s. indican las carene ias o desec.•s J.: .1que l l~rn c'1rnunl

dades a 1-1 vez que resaltan el Jrego a su~ deid.1dcs. L1 sc~unJa parte del c.ipftu

lo se relaciona con el patrón territorial que se observ.1 tantl> l'n Ux~al .::cr:::a '-'l! • 

Chichén It;di; se trata en este te::i,1 la orientación dl' los edificio~ en n•ladón -

con f enót:cnos astronói:iicos. re\'Cst idos por supucstu, de c(1nn:•rc h~nes. re 1 iKhisa~. -

ns! como de una integración de las construcciones pl'.lr :nedlo d\' lfrtt•.H• qui' .se prQ

longan, f!n alsunos c.1sos a los mencion.1<los ;;spectos celestes, C.-1bc ap11nt.1r que el 

tct:J.a del patrón territorial h•~ .sido cm)' discutido por varios invcstig;idorcR y - -

todo parece indicar que no hily un.1 dlstribudón Jefinida <le l~$ construcdone~ -

que componen los centros c~•e:r:oni.Jlcs 1:1.lyf\s. Dcba-mos aclarar 4ut! s5lo se tomaron

en cuenta en los dos casos que nos ocupJn, los edificios princiralt:!s. 

Este desgloce presenta a grandes r.isgos el tr.abajo que rcat!zmno.s. Al final

se incluyen, a ti.UOL'I"<l de ttlcap1tulación, las conclusiones .:i las GUe lleganos; y;1-

por últ!cio, se incluyó un blos.1rio en el cual, con definiciones propia~. detit.-1.ca

:nos los conce¡itos que se t:".ancj;i.ron en !>l e&tudio, la razón dl' introducirl>J obcde• 

ce n que de alguna u otra cmiera son términtJs :1jcnos a la geograffo y que aquí ds_ 

bi1:1os de utiJiz:,1r par-.1 una r.;ejor explicadón del tec:i..:1 dcsarrollndo; el mfsrno jui

cio se aplica a las fip.uras que se incluyen. 
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CAPlTIIUl PRUIERO 

ASPECTOS GENF.RALES DE LA RELIGION HAYA 



A).- LOS DIOSES, REPRESF.NTANTES DE LA HA11JRALE7.A. 

A través del tiempo cnda cultura, cada grupo humano percibe el mundo de muy 

diferente forma y contribuye de alguna u otra manera al conocimiento del Univer

so. A la civilización actual, en et largo proceso humano, podemos clnsificarln 

coma unn sociedad que posl'e una idiosincracia hcrcJ'1dn de las culturas que florE_ 

cieron en el Heditcrránt.!o, cspccialmcntl' la gricg.1, quicnl!S con juicio crftico -

empezaron a elaborar una explicación n.Hunll del mundo. 

Con el desarrollo de las técnicas, 1.1 sociedad se separa de los conceptos -

religiosos que nntaño cubrfon su vid.1, ~in embargo hoy en Jfo. cu.11quicr ser hum!_! 

no que se apegue fielmente a los conceptos del culto que profese descubre fuer-

zas actuantes ~n la naturnleza: negar lo anterior es ncgnr el hecho de que el f! 

nómeno religioso ha sido parte integr,11 del ser hum;mo a lo largo de su historia, 

independientemente di.! la cultura, razn o lengua, no importimdo el momento histó

rico del cual se trate; la religión es sencillamente la relación que el hombre -

establece con lo sagrado. 

En un sentido p.1rticular, ;1h.:mdon.1ndo las culturao.; actualci:; con el fin de -

adentrarnos en nuestro propio estudio, es necesario señalar que a pesar de la i!! 

terrupción del proceso histórico de que fueron objeto los diversos pueblos que -

prosperaron en 111 América Antigua, tenemos hoy en d!a testimonios que nos permi

ten conocer la explicación que estas civilizaciones daban al Hundo que los rude~ 

ba, En tal explicación es necesario destacar que fueron los conceptos religio-

sos los que determinaron las múltiples funciones que cjerclan los habitantes de 

aquellas cultur.1s, Lo s.1gr.1do se convierte as{, en una !(nea üivisoria que scp!!_ 

ra dos mundos gubcrnt1dos por üi.íerentes leyes, quL' .1 l.:t po•;tre han de dl~tcnninar 

el comportamiento humano. 

De tal manera que desde su casa, réplica fiel del Cosmos, el hombre prehis

pánico concibe las !uerzas sacras; el fuego, como centro del hogar no debe npa-

garse nunca, solamente en una fecha dnda deberá renovarse para, de esta form.'.1 1 -

cobrar fut.!rzas nuevamente y regenerar la vida. 

Es imposible decir dónde comienza lo s.1grnrto y dónde finaliza, más lo que -

si es factible sostener es el hecho de que al hombrn prehlffp!inico el mundo se le 

manifiesta como algo totalmente fuera de su rai:ón, 11 Para aquellos que tienen -

una experiencia religiosa -sostiene Hircea Eliadc- la naturaleza en su totalidad 

es susceptible de revelarse como sacralidaü cósmica. El Cosmos en su totalidad_ 

puede convertirse en una hicrofan!a"{l). La hierofnn(a es todo lo que se le ma-
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nifiesta diferente al hombre religioso¡ cu.1lquter objeto, anical o cosa re\'cl.t -

algo tiás que sí misoo para aquel ho;::brc, en cierto mocento históriC'o. Es dedr, 

una hicrofanía puede dejar de serlo en una época dada cu.i.ndo y.1 no se le muestre 

como tal al hotl.brc religioso, debido a una alteraci6n en lo~ conceptos sacros -

por los cuales se rigen las coraunidaJcs; y nuevamente el l1bjeto pucJe cobrJ.r sn

cralidaJ cuando haya otros cambios en L1s ideas religiosas. rllr ll1 tanto, Je -

ninguna manera la hierofnn{a es cst.'it ica. 

Al continuar con nuestro tr-ahnjo se destaca que, además Je la hicn.if.infn, -

entre el hoi:.brc y lo sa!~rado se inscrt.1 un esl.1bón qui.' pcrrnitt~ ;tl st:>r hunan<' pe

netrar en el mundo t:.'igico-rclit:,ioso; ese eslabifo lo esta~h·cen los sfoboh1s -le!!. 

guaje religioso por excelencia- los cuales san exprt>siont>s de lo so~renaturill, -

a la vez que "son considerados ellos oismos como realid.1des de lo sa~rado, cor:.:i_ 

oanifcstaciones sensibles de hi sagrado"(:?}; a c.•stc respl'Ct~1 t:!l•ncilrna t.l!!':bién -

Eliade: "la vida religiosa de cualquier Jgrupación hu:ian:1 en 1.1 f.:tsc ctno~r.ífica 

encierra sie:ipre cierto núoero de ele:::cnto,:;; teóricos (s!t:'!bL1los, idl'C'f.r:1:?1as, r.ii-

tos cosmogónicos y genealógicos)", de tal rn.1nera que "ser.:ej.'.lntes verdades son -

consideradas como hicrofan!as por el ho::::bre dL• l;is cultur.1s arc;1icas", pues :1de

más de revelar, continua el cisco autor, la diversidad de lo sagr.1do a~uda al 

hoc.bre a defcndcr$e 11 de lo insignificante, de la nada, en una palabra escapa de 

ln esfera de lo profano"()). 

F'ray Diego de tanda (1524-1575), religioso espai"'1ol y lul'gO obispCt dt> Yuc;i-

tán, menciona en su Rdación de las cosas de 'l'ucatán l4) lo siguic-nte sobre los 

pueblos nayas que h<tbitaron estas z.onas: 

Tenían gran r::uchedu::ibrc de ídolos y tcr.:plos su:! 

tuosos <1 su r.iancr;i y aun sin los temphis co::iu-

nes, tenfon los señores sacerdotes y gente pri!!_ 

cipal oratorios e ídolos en casn para sus orn

ciones >'ofrendas p.uticularcs, .• 

Tantos !dolos tenían que aun no les bastaban -

los de sus dioses; pero no había anim:1les ni S,'.!. 

bandijas a los que no les hiciesen estatua, y -

todas las hacían a la scmcjnnzn de sus dioses -

y dios.1s. 

Tenían algunos pocos !dolos de piedra y otros -

de cadera y de bultos pequ.!Ücs ¡>ero n0 ta:i.tc e~ 

mo de barro. Los ídolos de :nadera eran tenidos 



en tanto, que se herct.L\b;m coco lo principal -

de h. herencia. 

L.:i anterior cita nos rcflcj.l clara::iente un elemento e~encial para el desa

rrollo de este trab..ijo: la nilist0sidad Jt? los grupo.- t:i.iycn$es. La J'i]ligtón en 

tales grupos er.1 el eje de ncucrdo con ,_.1 cual cobrab.:i ft,rc..1 su eJl".istencia¡ -

era, y en algunos c.:bos si¡;u..:- sicrnh,, el principio fund:lrnl'ntal en $u vida dia-

ria. Martha l. ~áji?ra. se11ala que "una de las divcrs.u; crt.?.:lCiotH!.S del hl1mbrc m!!_ 

ya que pctml!a todas sus activid.1~.h~:> CL'tidi,rna~. y le da sentido a st misr:o y al 

cosc:os donde ~e encuentra inocr:;o, es ,;;u relii~i6n11 {S). 

Para los pUL•blos prehispánicos, el Hundü estab.\ pla~ado de fuerzas que co

nocfo pero que no pod{a explicar, era una rcalidnd que escapab.1 ,'\ su dominio, -

el rodcrfo con que se cnvolvfa tb.1 r::.ís all.'i de ~u intcliF,encia y un Mundo así. 

oistcrioho e inJ0oab1...'o c1.1br.1 p.,,J .. •r cn la villa Jt• 1..Js ho::ibrc~. Su Universo es 

11-oitado, no tanto físicamente. sifü1 que el lfriltc h' cst.1blccl' su capacidad -

intt.!lectual¡ no r\wJc traspasar {rontcr.is q\lc le s0n ior11est.1s por aquéllo que 

es capaz JI.! esclart.!C1:'r por s! nis~,), 

A cada elecit'nto forr.ador de la n:1tur.lleza, el )l.._1::1brc ::iay.1 le Ja unn perso

nalldad propia al otoq;3rle senlickntos hui::.anos que l1J h.icl!n ser scnsible a -

las relaciones qui! establ<!Cl' con etl~"s; c.1d:1 f ... ·nóricfü} natural posee el enojo, -

la bondad, l.'\ cor:iplaccncLl, el apl.:'tit(•, ct~. La nube, trm iriportante en },'\s -

cultur.is agrícolas, pueJc ser hienhl!cl\llr.1 o ~ .. 1léfica al J,u o Ot.!p.;llr el agun ne

ces.arin par,1 los cultivos. Pt!ro el ho~bre r::nya no s6lo otorga sentirn.iento:J n -

la naturaleta, sino que tar:.bi~n lu J.1 forr=:a a tr.1v.:!s '11..· l.i rcprt.!sentnción sirob~ 

lica. Par.'.!. el Sl'r hum.1110 es ir:i¡wsiblc c,1n1.-·1..•bir f ... 1rr.in~ que no tl.'Og.1n rasgos co

nocidos; por lr cual, la deifi.c..iciGn JI? la n.ltur.ilc;::.1 St! n1prc~t'!nt.1 por medio -

de motivos zoooorfos, fitomorfos y antropocorfos. 

Los caractt!re~ y rcprcsentacionl!s que 1.•l h~~~brc confiere a los elcncntos -

naturales son s{mbolos, que a su "'cz se convierten en hierofantas y ambos son -

la esencla de lo sagrado que, coco ya ht:-mos •ticho, dan for::a y sentido a la vi

da de los ho::bres religiosos. 

Co::;.o señal.1c::C'-s, los dos conc"ptos .interiort<s dnn pauta a la conccpci~n Jt>_ 

la sacralidad, pero e» necesario que el ser hucano deposite su confiant.a en las 

deidades. La creencia en algo, en un dios, en un fcn6ceno religioso, permite -

que en el hoebre se conciba la fo; al die.is se le confía el devenir del Hundo y 

se intensifica la relación con él. Se cree en 1.1 fuerza divina para bien o pa-
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ramal, sit.!mpre teniendo como centro de todo .:1ccrntecir.'licnto al hoobrc, y por -

otro lado la creencia permitt? una scgurid.1d ante los. peligros ;1 que se enfrenta_ 

a lo largo de su existencia. AsL D.G. Brinton, cit.:ldo por Alfonso \'illa Roj.1s_ 

(6), al re{erirse a los grupos r::.1ycnscs del sigl0 pasaJ..:i, ~wsticnc que continú.t_ 

la creencia entre estos hocbrcs de que "les bosques, el .lirc y la o5curiJad cs-

tán llenos de seres misteriosos que ~iccprc están liHo:> ¡1ara h.,ccrlc dailo o ser 

virlo11 ; y sigui? Villa Rojas en el mis::-11 .. 1 estudio: " ll,::' ?:".1~ tr.1¡il'.lrt.1utcs dt• estC1s_ 

scrl!s son los que forman el grupo de los 'iu::it:iloob (qui..' tJS co:ro Ji:cir señores -

o patrones), les cu;¡lcs son vcrJ..iJeras dch.laJc_.:; de 1.1 n.1tur.1'.1•;-a '1\IC se cncar~an 

de cuidar la conducta Je les hor.brc~ en rcl.ici6n ci.:>n los bL':"quc:>, l.1~ !':lilp.l:"- y -

las llu\'ias". Sioilar a lo .rntcrior y con el iin de seii.alar un p.ualcli~t:lt'• Fu_:! 

tel de Coulanges (7} describe co::-;o en la antl~ua cultur,1 ht:'l~nica l?l ~"r htu'",il- -

no 11 ju:gab.-t las co~n.s cxtcriorL•.s clmLn::a~ as{ ::ibm.:' y ~entLt L'O ..;{ un.1 rer~,,:,,1 -

libre, \'16 ta-:7:bién t.'ll c:tda parte de lJ. crcact(ln, c11 t.'l ~u •. d,1, l'P. 1.•l .írti,11, t.'11 \.1 

nube, en el agua del r{t.1, en el sol, l'tras t<intas r"rs0n.l~ H't°Jcj.rntcs .l la su\·:-i; 

les .:\tribuyó pensa;:iicnto, voluntaJ 1 clccchfo en los actlis: .:l'mo los sent {.1 r0Ji.•

rosas y scnt{a su iopc:-io confC'sÓ s11 dcpendenci.J, lo.•~ l~rC. y l.1s .1d,,r0. dt' cl\;1~ 

hizo sus diosesº. 

La fonnaci6n del Coseos, su funcionar.iicnt.i y su devenir obedecen ,1 l.1s toe!_ 

zas divinas. Entre otras cosas, los oay.a~ se enfrcnt.1n a un tlufldl' si.L•::iprl.' ;ir:1cn;~ 

zado por la dc~trucci.Sn. E~n incstabilid.id indic l un:.i lucha d\! Cl,ntr.1ril•S que -

se lleva a cabo en el Uni...,er:H'. Los cambios eft.•..:tuildos se1l.il.10 on rut'.pi1:.ient,1 -

do! cquilibrio para d.1r lugar a un OUC\'ll orden, por lo qut> ln relación del hombre 

con los dioses respondl' .l la necesidad Lit! u11.1 estabiliJ,1J c1t el Co;;r.ws, ruc~; t.•n 

última instancia la vid;1 y su re~cner.1ci6n d'-'pcttdt.'n JC' l'.s,1 ilrtn.:mL;.. 

En toda la tiáquina natural, e,.; decir, t.•n tndo lo que ha siJli .:reado p~ir los 

dioses, sólo un ser es ca¡H\Z. de reconocerlos, el hoc:..brc, puef ~raci.i.s a un Jon -

que le fue dado, la conciencia, puede concebir .1 sus m.í.xioos cre.1dores, Tt.•peu y 

Gugumatz., de acut:trdo con los m.1.yas quichés y esa cualidad le permite dar~t.· cuen

ta de su papel en el Universo, Ese don lc:i distingue de los de:u:ls seres y es en 

esencia lo que su:;tenta a los dioses; esto lo prueb.1n la.., cu:ttro crcacioll\!5 ant~ 

riores en las cuales los seres íorr.i.idos no reconocieron la naturaleza divin.1. 

De esta aanera los dioses necesitan de una criatura par.:t ser .:1dorado$: el hli~brt.• 

es creado para realizar tal tarea, pero a la vez éste necesita de aquelloJs r·ira_ 

sobrevivir; se crea una reciprocidad entre los creadores 1.r.'iperfl!Ctos \' lns sereti 

creados por ellos. As{ está escrito en el Popol \'uh (8) 1 libro sagrado de loa -
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aiayas qu ichi!i-i: 

- ¡ A probat' otra vez ! Yn se acerca el .:imo:mcccr_ 

y la aurora; 

¡ Hagamos al que nos sustentar;\ y alimt.?ntará l 

¿ Cómo hacemos rinra ser invocados, para ser r~ 

corda dos sobre Ll l icrra ? 

Ya hemos probado con nuestras primeras obras,_ 

nuestras primeras criaturas, 111.-iro no se pucJc_ 

lo~rar q11t? fucramos <1\<1h.1dos y vcncradns por -

el los, probemos ;1lrnr.1 n h.'\cur \lllOS seres ohc-

dicntcs1 rcspetunso¡..¡, que n0s sustenten y .1li-

mcntl.'n. 

Es ¡1or t.?50 que ''el .:ilirncnt.n· a los diosos n.¡i.1rccc como la csL•ncial misión -

del hombre sobre la Ticrr.1°(9). De cnla m;111cr.1, el objl!tivo de su vlda es 11 CU,!!! 

pllr con la mh;ión para la cual fue crc.:u3o, y esa mistó\\ cottslstc en ser respon

sable de 1.1 1?Xifltcnd;1 del Cosrnos 11 (10). La rclacl(in que tiene el hombre maya -

con los diosl'.G para sustentarlos y \.'l .o.;.ibl!r de su mi->i6n pnr.1 1:1 cxistl!ncla del 

Cosmos. pcrmitc desarrollar toda un.1 si.·rlu de con•·..'jlttis que obudccc n ln ncccsi

dnd de ser parte de lo s.1gr<1Jo. Por esto. ;tntc t.11 menustcr. se dcs;trrollnn to

d.1 una serie de concC'ptos rl.!li~io~o~; que moldean lo~ mito~;. ritos, Racri[icio!i,_ 

etc,, pues tales accionus lhl ticn('n otro f111 que el de .1c.1har con aquella incer

tidumbre de no 1>1.!r \1artc de 1•1 t1·;1s1.·t.·11t!cnt1'. Así, por medio del sacrificio 1rn -

alivi.1 "la .1n~ustta del hombre ..:uandi.i .Hlvli.·rll! la itwo.;tabilidad de la naturnleza 

y siente que por medio Je Lt ofrend;i nbticnt..' la ¡irotccC'llln de las fuerzas nntur!! 

les o de los seres fi.1gr.1d1L'> 1¡u1.· L1:; cuntrot.m"( 11), ;idemii•; de que por medio de -

la ofrenda a las deidades los hombres mayas "pcnct1·.:ibm1 al mundn ~rngrado, y Ju -

esta manera podtan agrandarles los beneficios otorgados. <'nsah.arlos, granjeart;c 

su benevolencia y su protcccilin"(l2). 

Entre los nahuas, Cr.iy Benrnrdino de Snha¡~ún (13), rclatn el siguiente pas!!_ 

je que su relaciona con lo dicho o.nteriormente: 

La mayor cuenta de t it!mpo que contaban era hns

ta ciunto cuatro añoli, y a e~ta cul!ntn llrimnban 

un siglo; a la mitad de esta cucntn. que son -

cincuenta y dos años, llamnbnn unn g.-willa de -

.:tilos , , , tcn!an por muy averiguado, y como de_ 
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te, que el ::und" se ha~!.J. de .;ct1:i.ir en e! fin -

nóstico u or.ículo .:;,uc.' ent1.mc~s habfa dl' c1."s.1r -

esta !iesta... t:i t.'SL1 noche s.1c.Jt>M•. fuc.•6.:.' nu~ 

\·o. y rri ... erl' t;uc L-. S,\(",\::'t'f'. ,¡¡:i.H .• 1~.lr. t,•d,i t•l -

fuego dt! todus !a1' pr~.,dncias, put:'hlM• y .:as.is __ 

Entre los ::i!ster!"s d¿ la \'iJa huo::.1n.l, la :::uert~· llt>•:,i c••:i..;:.0:1.' l.1 v1d.1 r.is-

ca; el Cos'::o5 est3 en ..:'~.ui!ibir1,l, 'i~h' ne e:> ,,:,,1 -.'0:-.1 :;n~· ,,¡ rt.':;ulLick dt: !.1 .ir

t:ion!a de los .::entrar!..:-:: ,;1..1..-. .1n.ú.in c.'n él: vid.1 ~· ::::ut•rt,•, lu: .v C'~·<'::ri.l.Jd • .:...Lltu-

descubre un ~.ecanis:; .• i cfclll"•' del Cos~vs, qul' t.1:::~if;1 11.'S =:iayas rl·rcihit'r.•:• V r~: 

gistraron a tr<l\'és de .1\".lr'l?Jd°Js c.11ent!Jrivs, ~·a que t.>l h;i:::~rt• de c<;ta cult11:-,1 --

tó de hac~r-10 Cl'~rr-"nsi'.:>1<: ..:rJ"":dndol,1 y rl'~!nr.ír.J ... ~h1"\l .. 1. Al ~i:;:;." tfrr:;'1', -

cuando t.i.1 cich1 ter-!;u ~eiiala el ::-.c::~nto d .. · rt>cob:-.1r !l1t•r;.1.:., ... e \'til'IV(' .il ;•u!:_ 

sado, de l'Star consciente> qul' 1.:1 1:d.i.d en que <:-..: des.·nnH•lvc =''l'"rt• ~·! ~is:" ... ' dt':>t!. 

no de las cuatro ép('lcas antl'ri11rcs, se rcv~·tJ. a st: d~··:t•nir; r~·r lt• tantc, t>11 C•'!~ 

ciencia no solo hace qu"' sosten~a .1 les dioséS 5.ino c;ue \.,1 r::'is al!J, .11 rc ... t•L1r-

se a su destino. 

El l!ni"l:erso "'"es i~=,)vil, s~· pl'rcit> .. • c0:-io un ~-.rg.lnfs~ . .- qul' nc.::csita cncr-

~ra para sustentarst:>; es cc::::.i un ser V!\'1t>r.tc GUl' n.i.::i~;, c..¡u~ vi\'c ~ J...- •• ¡J.: .• :..-.; 

un tiecpo transcurrid0 :mere por natur.ileza propi.1, y p.tt.l qul' cst,l ú!tie-o no "!:!. 

ceda, t?l ho:ibre religioso, co:::::o lo iue el hoe.bre i::aya, c:ilt:.a las Jnsi.1~ de ll'S -

dioses por cedi.:> del sacrifici0 y l.J ofrcnd.l, y con esto .:.1mbia su d('stin.~ al !>!!_ 

ber qut! de no hacerlo la ftJerz.i ~.1l~f!c.1 del c~w". Je Lt ~tcrn,1 oscuriJ.iJ, h.1r.i_ 

estragos en el ~fondo. 
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Los dioses crean el entorno par.1 LJUC en e1 frnbite el que ha de su!'tcntnr-

los, y es por ese hecho que el espacio hutn:lno es profano, el twr.ibre es impuro,_ 

no puede ni debe ser comparndo con los dioses y no puede tener una relación di

t'l!Cta. con ellos. Por par<1dójico que p.:trezca, el entorno hum:mizíldo al ser pro

fano por sí, se convierte en sa.grado para el hombre porque le reVclil algo tnás,_ 

es decir, el esp;iclo se convlcrtc en hicrofan!.'l y de n.h{ en s!mbolo. No sólo -

el espacio humanizado es susceptible de Ctm .. •crtir~c <le pn)Lrnn o sa~n1Jo, sino_ 

que cualquier ser, objeto o anitial puede dcf't\Jbrir par.1 el hot1brc la revelación 

divina, di! aqu! se deriva que ca1b p.'lrtC d(' l.:1 n;1turalt•i:,1 sc.'l :;.1grarJu, pues ast 

lo percibe el honbrc religioso. Par<1 Eli<1dc{lS), L-1 "dl.-tléctic,\ lfo 1.1 hlerofu

nta supone una elección más o mcn<Js m;mHicsta, unt1 slngul;\rüactón. Un objeto 

se hace sa¡;.rado en cuanto inc:orpor11 (es dcci r revcl:t) otra cosa que no en él -

mismo" y más ad(!lantc el rnis1M autor st.•1l.1L1 (16) que "tod<? hh•rofnn(n muestrn,_ 

t11Jniflcsl.1 l:i t'ocxfstencia de !.is do;; vstmclas opuestas: sa;.,rado y µrofano. es

píritu y materia, eterno y no eterno". Oc tal mJnt.•r.a que l('! s.'1~r<ldo y lo pro[!! 

ro equivalen .:1 lo!i opuestos de que Sl~ compone el orden en 1J) Cosmt,S. 

Por otn1 latfll, la c.<>tructur.t Jcl Mumhi '-!Otrc los .1ntl~:uos r.iay,1s, puede_ 

clasificar de acuerdo con dos formas: un.:1 geométrica y otra .:1nirn•1l(l7). L.a pr!_ 

'' •\cra describe trl:s planos que scrfon lo~ cielos, et pl:rno terrestre y el infr.1-

mundo{fif.\. 1}; este modelo se ¡11.•nsó C(li:J.J l;i uni<in de <los pir.'Ím{dc~ fnvenidns_ 

entn.• sI las cirnlc ... Sl' juntan en !>US ba~l!sO'ir,. 2}, pnr lo tJlll' sl trnziirnmos un 

perrtl de L:t estructura dl'l Mundo concl•hido por l.Js m.lyas 1 vcd.1mos un01 figura_ 

simi l;tr .1 un rombo. \' todo el Cosmos se dividió en cuntro sectores que parten_ 

de un punto ccntr:tl(Fi~. )) • En lo qul' respecta <1 1:1 vinión t.oomorfa, i!stu co

rti?spond~ .'.I "un ¡.;cr ..:onstitu!da ¡rnr r.1s1~0H de.> t.crplt.>ntc, l:q~;1rt\1' y ave, y que -

algunas veces su re.pn.!sent.1b..in con pczuñ,1s de \'enado: el dr.1bón, llarn:tdo It:rnm_ 

Na por los tn.i.yas yucatecos"(18). 

De los tres planos c.ósr:iicos quizá el de mayor iroporcanci;J ¡.;en el que co- -

t'responde a los ctclos, pues es la "región que nscgura la cont!nuidad de la v1-

da"(l9), porque el hombre no puede nlc.wznr estas regiones super torea, le otorga 

el prestigio de "lo trascendente, de la realidad nbsolutn, de l.-i percnidad"(20). 

Son los delos en donde residen los dioses creadorl!S (ltunab !\u entre los t1t1y11s) 

que se caracterhan por s:..1 bondad pero retirados de todo quehacer religioso~ -

Entre los nahuas l.:i pareja divina de Dmccfhuatl y Omctecutli, con las mismas C!!, 

racterístic.-is, habitan las últimas capas celestes~ Estos dioses tienen la ta-

rea de cuidnr y preserv.u el orden universal{2l). 
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De hl!cho, el sir.:ibolisr::o del ciclo ench"rra toJ.i:> l~s fuL·r:.ts 1;:t11:rnti•s en -

la naturalez,1: la cl:tridad y la fcrtiltdud, así c¡'li:¡._1 1n n~List1' t¡u1..' ctitH."ibL'11 }.:'IS 

h<tr.i.bres; en ~l se presenta c:1da t:1aña:i.l el $l)l, f1.a.·rrt·ro ,rnl\·('r~.i.l qu~ ri>;e ta\'! 

d,, }' q_uc al ccz.cnzar su recorrido, s.c:i.11.:t L1Ura S<'..'tt>l1.•{2~). "s" inki.1 prt:\pimD"'E! 

te el tf305Ctlft'it tCmpOr.11 11 Y "SU ptt!SCnCi<l Í'$ (''-,Ct:ddL·f~\J,1 C1.':-1.) r'"'~iti\',l t,1nli' -

dentro Jc.l ticript'.' sugr.1Jo co:n0 .:.•n el ;trofano". 

Así se t\!LH¡I en d Ubr<' Je Chib~ fLlla:n de Cht~~l.".l) 

que pone cl.:n;u::cnte de manifil?sto la i::iport,1ncia de e~Ht• ,1<;tro: 

ció y S.:! .ir.1~ó su ro.,~tn). Y cnt,1nc1..•s sc e,.;p,i.n

taron ,arih.1. "¡ Se ha quei::ad>) ! , ilL1 c:m•rc .. 1 

nuestro dias !". dl.'c-!an 11."'>t> ~.1c,,.•rJ1.,t\.'S. 

La ausencia. di!) t"uerpo Cl-'l~stc, c • ..,:::o \'C'!"lt'S. c,ius.1 '-'l t·sr.1nt., de 1.1 oscuri-

dad. Entre los ztnacantci:{_,s .1ccu.1ll!S, l.1s Jir•'cct011~s. :;\.' c~)n.:i~·cn '-'n r~l.i.ci.:in -

con el Sol. ne- ~xiste para ello:;; t>l punto" lot> puntos c.1r<lin.:ilc~ orúcn.t<.lrires: -

dl?l 1.mtorno que pert:litan ;u;{ In ord,•n:ici.Yn ,•n lR t1crra.(1~) y tamhi<'Fn la coi:iid.1_ 

rttu.tl s~ sirvt.• sobre un.l oes.:i rectar.~ul.tr .:uy>' '-'Jt• do.•he de o¿st:1r ubi<:.iJ,, ~h· -

Oriente a P~init:'nte y en este rltu.ll el orJcn jt•drquico prt•ccJc l.'n part•S slmétr.!. 

cos 4 lo largo de 1.1 t:ie:«J. oostrando dos principios íunda!:'.lcntah•s:"l<' prlumc{a -

dt:!l sol ll<H'{t.•ntc 'f;c1brc el ponh•ntt• y la <le lil dt•r...•ch,1 S(i;,t\' 1" L'.quiP!"J.1"(.!5}. -

Da hecho el s~il es t!l princtp~ll .tstr,1 en d f1rrn.1r.it'1Ht• y.1 st.!,1 t:>n el :r.1rnd,, rt•li-

gioso o en i!l prof,1111..1 y si1::1buli;-:.1, en t•l prh:h•ni, un ¡irtncipi~· -.:it.11 t·n 1.1 t.>xb;

t~nci.u do..!l hombre; .1dl!~lis es un punto t!e rcfcn•ncl.1 q1w ri~t' .1 l.1 \'l..'<. la~ norm.i.~ 

sociales dl' la cult:ur<t m:iya. T.1~hí.tfo t!n t:'l cieln :;e ~t·t~ .... r.1:) 1.1~ nnhl..'., ,. 1.1 llu-

via. base d~ la nsrtcult\it'a, que t.'n t~•(L1 ~'h>~·w.1r::í-ric,1 c,i~1 ... tituy .... Lt prü;cip.il .t-·-

tt.vidad Je subsistc:nci.'l. 

ltznm Na y el dios Ch.:iac están reL1cionado.s c~m el .~,_;ua. aunque el primero_ 

p,ircco! estar sioboliz:inJ~.., "la lluvi:\ o 1.1 encrgfo fccundantt.> de ('ll.i"(~b). Pür 

su parte Chaac ene.urna "la Uuvt.1 :::isna 11 (~7l. 

Y el t1.a!z. es a }.; vez. dios • .:onstituye h ::i.._tcrL.; c;;.!:1:!;-:l ..!t. qu.· C!;t-"\ h:•~· 

cho el hocbre actual, as! lo dice el t'opol \'uh: "únicnmente masa dP tn:l{z cntrü -

en la C.;trn"' de nuestros padres. los cu.tero hombres q\u! ioer"n cr~ados"C28}. 

r.:ira el hotibrc mnyi.1 la naturaleia entera se de$cm.'ut.'lv .... c0tc.o un slster.i.1 

mánico en el que cada elemento :;;e tt.-rnifiest.:1 c.·~·" ~.1gr.11'•'· Inrt>rs,., en un r.:iundo_ 

m.lglco religioso, regido por leyes divin.1s no d\?bc í't->C.1p:H .1 lo trascendente del 
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Cosmos. Y conciente dt? su histurh debe cacibiar su devenir y por ello establece 

la convivencia tan activa con los creadores: se sitúa el hombre, por sus dones -

recibidos, como el centro de todo acontecer al que cada uno de los elementos na

turales le manifiesta lo verdadero, lo trascendente, la fuerza divina. La fuer

za sacxa es ante todo "una energía peligrosa, incomprensible, dif !cilmente mane

jable, eminentemente eficaz"{29). La paradoja es que el Mundo en que vive el -

ser humano es por esencia profano. 

En resumen, para el hombre maya el Cosmos en su totalidad es una hierofan

n!a, ha sido creado por los dioses para que en él habite el que va a sustentar-

los, se establece una relaci6n mutua que será el sostén para que la vida perdu--

ro. 

En el plano humano, lo sagrado cquiv.:lle a lo trascendente y a lo verdadero, 

todo lo que está fuera de él, escapa a la existencia; lo sagrado y lo profano -

son las dos partes en las que está dividido el Todo, uno sefüala la definici6n -

del otro. Cada parte de la creación guarda un carácter sacro y con ello el de-

S<!o de mantener viva la rela.ci6n con los dioses. Nacen también de este anhelo,_ 

las diversas representaciones hum.10ns que tienen por objetivo el hacer palpable_ 

esa relación directa con los creadores, nos referimos a los símbolos. En cnda -

parte de la naturaleza hay una escenificación de los diversos fenómenos que aco.!!! 

pañan al sentimiento religioso que, para n~sotros, tiene la tarea de preservar -

la vida en el Mundo. 

B) .- LA SOCUJJAD TJIDCl!ATICA. 

Lo sagrado también se manifie~ta en la sociedad, El s.1cerdote o el héroe -

cultural, a manera de elegidos, constituyen las manifestaciones que revelan en -

la sociedad el poder de lo divino. El peligro de lo sagrado hace que solamente_ 

estos seres mantengan la convivencia directa con los dioses, pues de otra manera 

el iD.puro se expone a sufrir las consecuencias de la energía sacr.l. El sacerdo

te en sociedades teocráticas no es el director polltico o administrador. es el -

jefe supremo que habla con las deidades y por medio de los cuales éstos le mani

fiestan sus deseos para que sean comunicados al pueblo en general; es el único -

ser capaz: de penetrar y descifrar los mensajes divinos presentes en los miste- -

rios de la naturaleza. 

Aquellos ho~bres creadores de la cultura, son luego sacralizados con el pa

so del tiempo, como fue el caso de Quetzalcóatl, entre los toltecas y él mismo,_ 
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coeo J:ukulcan entre los cuyas de la pen{nsula yucateca, ·; Cugu::i.Hz entre los ma

yas quichés. Estos seres dieron origen a las artes, a la agricultura, al calen

dario, en fin, a todo lo positivo de la vida. Los ¡;randes centro5 ceremoniales_ 

que se construyeron en los diversos periodos culturales debieron ser pl.1neados -

por personas que sab!an los secretos cós:iicos para ubicar los templos en rela- -

ción con las hierofanías celestes. Par.:1 Roger Caillois los personajes que aste!!_ 

tan el poder son ta::i.bién seres sagrados, por lo tanto es necesario .lislar a este 

intemed!ario divino, "eregir entre él y el profano un e.uro fince" pues "su per

sona oculta una fuerza santa que crea la prosperidad y mantiene el orden del cu!! 

do"(30), 

Entre el sacerdote y la gente cociún existe la paC"ed de lo sagrado que no -

puede tC"aspasarse por seres pC"ofanos, esa dh·isi6n suarda a los elegidos que son 

cediadores entre un ser supre::o y el cundo terrenal. En el 11 1.ibro de los lin.J

jes"(31), se encuentra una cita que se refiere a las funciones dí'l sac:erdot~ de!! 

tro de un espacio deliaitado. la cruralla; de la cis11:a forma el pasaje nos indica 

los nocibres de cuatro sacerdotes que en el mismo lugar tenían acooodo de acut.•rdo 

con las cuatro regiones del Cosmos: 

Solamente al verdadero dios Cran Padre adoraban 

en la lengua de la sabiduría en Kayap&n. Ah -

Kin Cobá era sacerdote dentro de las murallas. 

Tzulics Ch:in en el poniente. Sauat... en ln -

puerta de la fortaleza en el sur. Couoh y Ah-

Canul. en la puerta de la fortaleza al oriente. 

Ah-Ek era otro. 

Por su parte fray Diego de Landa, relata que los antiguos a.1yas yucatecos -

"tenían un gran sacerdote que llamaron Ah K.in May y por nombre Ahau Can H.ay. que 

quiere decir el (gran) sacerdote May, que era 1:1uy reverenciado de los señores'' •• 

éstos "le hacían presentes y que todos los sacerdotes de los pueblos le contri-

bu!an"(32) y tal':lbién menciona que al corir "gente de mucha valía quemaban los -

cuerpos y ponían las cenizas en vasijas grandes. y edificaban templos sobre - -

ellas"(33). Se reconocía al nuevo sacerdote como autoridad diVina y por lo tan

to. co:::i.o pt:!rsona elegida, para aa.ntener el orden cósmico y social en la corcuni-

dad. 

Tac.bién en el Libro de ChUa::i: Balam de Chumayel(34), al describir las migr~ 

e iones de los grupos itzaes y después del establecll:i.iento total en su capital• -
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Chichén 1u:á1 se relata que: 

Y empezó a entrarles tributo a Chichén... Al U 

recibhn el tributo los Grandes Señores. Y en

tonces comenzaron a reverenciar a su majestad.

y coaenzaron a senirlos •.• Aquel Cauic:h, un -

Hanac:c:t:!el que era Cauich del nombre de la fa:ni

Ua, he aquí que estirab.1 la garganta a la ori

lla del pozo, por el lado del sur.,. Y se emp.!:_ 

zó a decir que er.l Ahau. Y se asentó en el lu

gar de los Ahau, por obra de ellos. Y se empe

z6 a decir que antes era Alach-uinic:, y no - -

Ahau; que era sólo el precursor de Ah Hex Cuc:._ 

Y se dijo que era un Ahau, porque era el hijo -

adoptivo de Ah Mex Cuc:, Que un águila había -

sido su madre y que h.lb!a sido encontrado en -

una montaña, y que desde entonces se comenzó a 

obedeccde como Ahau, Tal era lo que entonces_ 

se decra. 

Se tiene a los señores como dioses. se les ofrece tributo; Cauich se con-

vierte en Ahau, el oás alto nocbr.:i~icnto de aquella sacie-dad maya, pues es hijo_ 

adoptivo de Ah Mcx Cuc, pero principalmente por estnr señalado con lo sagrado de 

la naturaleza¡ pues ha sobrevivido .1 los peligros del ámbito salvaje y por tal -

motiva está purtfii.:ado de toda convivenci.1 hum.uia¡ su nacimiento sobrenatural en 

cualquier contexto, lleva el ~stigr.~ de lo divino y sus características únicas -

de l!der hacen de él el indicado para que se convierta en el portavoz. de los di.!! 

ses. Recuérdese el naciciento de Huit:r:ilopochtli; su madre, Coatlicue queda en

cinta cuando coloca en su seno un plum..1je caído del cielo. 

El nacimiento milagroso convierte al ser en una persona sagrada; en este C!!, 

so, como sacerdote, y extendiéndolo a toda personn, objeto o aniinal que manifie! 

ta sacralidad, constituye un tabú, es decir, la fuerza sagrada se torna peligro

sa por lo que un contacto dirc:to con es3 hierofanta sin las debidas precaucio-

nes, constituye un enorme riesgo que no puede tomarse a la ligera; por otro la-

do, entre el sacerdote y la gente comun se establece una relaci6n que implica el 

misoo orden cósmico. 

Veamos. Como señalamos anteriormente, lo sagrado se t14nifiestn en lo profa-
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no y esta relaci6n no se altera nunca, es decir, lo profano no condiciona lo sa

grado; en la sociedad el orden va del sacerdote a la gente común, jamás se in-

vierte; en otras palabras, lo sagrado condiciona el orden c6smico. Al referirse 

a esta relación Caillois escribe que "del rey al súbdito, la oanifestación de s~ 

perioridad sigue el orden de las cosas: constituye una bendición; del súbdito al 

rey, va en contra de la le&alidad universal"(35). 

En un ánalisis c.aterialista que desarrolla Francisco Guerrero sobre la nl! 

gión ma)'3, señala a ésta como "un instrumento de dominio -y adonnecimiento- en -

manos de unos cuantos grupos privilegiados"; el opio dd pueblo, como los marxi!! 

tas bauti:r:an a la religión, tenía un "sustrato terrenal ..,. al mismo ti~mpo inter

venía activam~nte en l.:t vid;i de las cocunidadcs no sólo para controlar y domin3r_ 

a los miecibros de ést3s 11
; agrega también el cismo .'.lutor que la religión es un -

instrut:1ento ideológico que proporciona "una concepci6n 0I"dcnador11 de los fenóme

nos del mundo natuI"al y social; una explicación falsa. oetamorfoseada o en oca-

siones correcta de tales íen6i::enos"(36). 

Es necesario señalar varias cosas en este punto. El materialismo, como to

da corriente de pens.:imiento, es un punto de vista pa?"cial de la nnturaleza que -

sólo reconoce los hechos tangibles y por lo tanto niega el fenómeno religioso. -

Aqu{ est.'i la equivocación que comete el marxisDo, pues juzgar un fenómeno es pi r!_ 

tual con elementos de estudio materialista dará por resultado un juicio erróneo_ 

del fenómeno. Los marxistas critican una sociedad arreligiosa, término que con

lleva su contrario; es imposible que haya una sociedad o un individuo totalmente 

despegado de la religión, si bien no está inmerso en un mundo sagrado no se pue

de asegurar que el hombre sea por naturaleza ateo y que la religión sea un anti

faz que le impide moverse libremente. Angelo Bn!lich señala que 11en la mayor -

parte de las civilizaciones que nosostros llamamos 1 primitiv11.s 1
, lo que denomin~ 

mos 'religión' se manifiesta hasta en los Denores detalles de la vida cotidiana", 

y agrega que 1'cuando un individuo ejerce su actividad normal no es neces.'lrinmen

te conu:iente de estar obrando al mismo tiempo sobre un plano profano )' sobre un_ 

plano religioso... la religión forma parte de su vida y no hay motivo para que 

la distinga de los restantes aspectos de su existencia"(J/). AOcm.is los n:.arxJ.&

tas no distinguen lo que es religión de lo que es iglesia. Ambos son conceptos_ 

diferentes; hoy en d!a la iglesia st es un grupo de poder, pero como hemos visto 

en la cita de Brelich no existía en las sociedades .:antiguas. Ahora bien, pensn

mos que Francisco Guerrero se contradice al señalar que la reli~ión trata a los_ 

fenómenos naturales o sociales con "una explicación falsa, metamorfoseada o en -
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ocasiones correcta"; entonces, a pesar de tener ideas C1ateri.alistas, s! reconoce 

este autor el papel de las funciones religbsas como algo necesario, pues en OC,! 

siones la religión ofrece una interpretación correcta de los diferentes sucesos_ 

que ocurren en las comunidades y en el mundo en general. La religión es un fen.§ 

meno humano que refleja necesidades, protección, miedo, o el querer explicar lo_ 

que existe alrededor y resulta del todo evidente que sólo conocemos la experien

cia que tiene el hor:::ibre del fenómeno religioso 11 a través de lo que él nos dice -

de ello por medio de sistemas de expresión teóricos, conceptuales, rituales o -

simbólicos, lenguajes todos ellos, por naturaleza, humanos"(38). 

La sociedad teocrlitica en la cultura maya tiene su plenitud en el periodo -

cUaico, aproximadatiente en los años 350 d.C. a 950 d,C. (clasificaci6n de Mor- -

ley). Para nuestros intereses debemos decir que florece Uxmal1 con el estiloª! 

quitect6nico denominado del Puuc o de la serran!a¡ también la parce del antiguo_ 

ChichEn principalme~ce los edificios situados alrededor del cenote Xtoloc, con -

construcciones Ucilmente diferenciables de las erigidas posteriormente en la -

parte nueva de la ciudad sagrada, 

La conquista española interrumpe el desarrollo de los grupos mesoamericanos 

Y• a través de las obras de los conquistadores canto militares como espiritua- -

lea, sabemos la organización de nuestras culturas antiguas, En el periodo pos-

cU:sico (950-1521 d.C. en la misca clasificación de Morley)(39), en la península_ 

de Yucat&n suceden aparentemente las invasiones mexicanas, pero en realidad hay_ 

un repoblamiento de esca z.:ona(40) 1 florecen Chichén Itz.§, Mayap.iín, renace Uxmal. 

etc. Desde la formaci6n de las sociedades prehispánicas hasta el momento de la_ 

conquista la concepci6n de las ideas religiosas sufren cambios profundos pero no 

desaparecen las creencias primordiales de aquellos grupos humc1nos. Es decir, en 

la sociedad militarista el hecho de que la guerra pasara a un primer plano en la 

vida de loa grupos ~yensee 1 no significa que decaiga la función del sacerdote,_ 

el cual tuvo su apogeo como líder de las comunidades en el momento de las socie

dades teocr.iíticas, ya que el militar desarrolla la guerra con fines religiosos. 

A los sacerdotes los describe Landa(41) como los más id6latras junto con -

los "chilanes, hechiceros y médicos 1 chaces y nacones". La torea de los sacerd~ 

tes, prosigue Landa, 11era tratar y enseñar sus ciencias y declarar las necesida-. 

des y sus remedios, predicar y echar las fiestas. hacer sacrificios y adminis- -

erar sus sacramentos11 • Los demás funcionarios religiosos que menciona el fraile 

español que hemos citado, los describe de la siguiente manera: el oficio de los 

Chilanes era dar al pueblo las respuestas de los demonios y eran tenidos en tan-
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to que acontecía llevarlos en hombros, Los hechiceros y médicos curaban con sa!!. 

grtas hechas en la parte donde dolía al enfen::i.o y echaban suertes para adivinar_ 

en sus oficios y otras cosas. Los chaces eran cuatro hombres ancianos elegidos_ 

siempre de nuevo para ayudar al sacerdote a hacer bien y cumplidamente las fies

tas. Nacones eran dos oficios: el uno perpetuo y poco honroso porque era el que 

abría los pechos a las personas que sacrificaban: el otro era una elecci6n hecha 

de un capitán para la guerra y otras fiestas, que duraban tres años. Este era -

de mucha honra"(42). 

Martha l. Nájcra, tnenciona que el Ah Kin, el sacerdote del Sol, era de gran 

importancia en Yucatán. y que recibía los corazones de las vktimas en el sacri

ficio as! como las ofrendas para las deidades(4J). Por su parte Vogt describe -

que entre los zinacantecos actuales ºcualquiera que sea la ocasi6n ritual, cere

monia curativa, ceremonia de K'In Kruz o de Año Nuevo, o peregr1naci6n de un -

funcionario entrante para rezar a los dioses ancestrales, es preciso que oficie_ 

un chamán puesto que s6lo él puede "plantar" las velas y servir de intermediario 

en la comunicaci6n con los dioses ancestrales"(44). 

Otra ma.nifestaci6n divina en los seres humanos es el nahual. Villa Rojas -

(45) define al nahualismo como el "sistema de prácticas y ceremonias m!igicas que 

se basa en el concepto de nahua! o espíritu familiar que suelen adquirir, con el 

paso del tiempo, algunos ancianos y personas importantes del grupo11
, es decir, -

es un ténDino que está reservado a individuos que han adquirido cierto rango en_ 

la estructura de poder de las comunidades. Estos espíritus familiare!! pueden a-

doptar formas animales o de algún fen6meno natur•L • Describe el mis1=o autor, 

que el nahua! es naturaleza incorp6rea, en ocasiones se materializa y ronda las 

chozas; se muestra y se esconde como cualquier otro animal. Durante la noche -

tiene su máxima actividad según Villa Rojas, pues "escuchan, observan pecados, -

protegen o atacan"; son temidos porque comen el alma de los pecadores. Los ho! 

bres con nahua! tienen gran poder y son ellos los que disculpan los pecados en-

tre la comunidad. 

El nahual se desenvuelve en un mundo culturalizado, que no es sino la impu

reza del Cosmos, por lo que un ser sagrado debe de adoptar fon.as de seres salv! 

jes para darse cuenta de lo que ocurre entre los humanos. Para la mentalidad -

religiosa todo se concibe como un orden, no tanto matemático, sino de carácter -

más complejo, un orden moral. Los hombres, señala Vogt(46) "han desarrollado -

maneras de reducir la complejidad, de eliminar ambigüedad, de certificar el ar-

den clarificando de modo casi ilimitado piezas de informaci6n en forma maneja- -
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• Tales estructuras ti..l:iejables, sebui::ios con \'ogt, son códi~o-:> s!::i~olic .. ..,s -

que "progra::an sisteo:.is de categorización, comunicación e int1!rc.1mbi0"; a t,lli's_ 

códigos se les conoce cono dtscri:::inJ.ciones binarias, las cuales ~on 11 recon('ci-

das co;:.o fonnas de construir orden y significación". ltn;:i dt:> estas di!:icrícina- -

clones binarias universales es la n.lturalcz:a en oposición a la cultura. La par

te habitada es contraria y, en este caso profan;1, a la parte s:ilvaje di!l entorno 

en donde habitan las fuerz..1s que el ho:::ibrt! no puede dor.iin.u. Otro cjei:;plD: t!l -

espacio sagrado en contraparte del resto del tcrrit~1rio, sc.1 hablt,1do l~ fü't y.1 -

que el centro cere::oni.11 constituye el punto Je refcrt>ncia que ot'H~a orJen en -

el espacio contraria::ente a todo d resto del entorno que scthla la h0:::0g1.•nt>idad 

del caos; si no hay centro no hay orden. 

Son innumerables estas discriminaciones binarias que Vogt scñ«la en su ex- -

traordinaria investig.i.ciéin sobn.i i'l grupo ;dn.i.canteco. Pueden guJ.rdar un car.'ic

ter universal co::io la seiialJJJ Je cultur .. t y naturaleza, o local cor::D :::ontaiia en_ 

oposición a llano. En su trabajC' sobrt! este grupo a:.1yense, \'ogt descubre los t! 
tos en torn0 .1 los centros cerecivniale-, y hJ.:e expl{cito, el val~'r de la 0.1~10 -

lado derecho sobre la cano y laJo i;:quierdo. 

En la estructura sociJl hay ta::ibi.!n una diferenciación que produce un c-rdcn_ 

la comu!1id.:i.d, puede ser lu \'ejcz, tributo de poder, a su opuesto, la ju\'en- -

tud; o bien lo oasculino en contraparte de lo femenino, Esa oposiciün encuentra 

una jerarqu!a, reflt.>jo del orJcn uni•:crsJ.l, pues da norma J la reL1ci6n de lJ -

persona elegida a un primer pl.1no en correspon.knci.1 con la ~ente C.>'"-ÍÍn en un 5!'._ 

gundo peldaii • ..i. 

Lo que nos rcfleju el carácter di'l cha::i,ín, del saccrd0tc, del n.1hual o in- -

e luso del anciano es la condici5n única .1Jquirid.1. que le pcn::i tt..• po:;c~·r el po-

dcr y la co::iun1cación ccn los diose:>, a la 1,·c~ que es 1.•l resp0nsablc del buen d!:_ 

scnvolvit:iiento del orden que debe pri:-vulcccr en el ciund-.~. El sacerd\ltc se sor-:t.•

tc a los ritos de purificación, a una educación restringida, ayunos, .1b~tincn- -

etas. cace alicentos crudos, cte.; en su::ia, todo s.icrificio por parte de él r:..1 -

tiene otro fin i;uc el :::antcncr L1 ccr:'.•i•:cnda c1l!l los dioo:;ec:.. F.l p.1pt•l del lf-

der en un.:i sociedad relisios.i. es llcv.lr la pauta del poblado en todos los asun-

tos, pues cada uno de ellos est.'i relacionado con 10 sagrado. 

El oisterio de l:i naturaleza rc?r,:,se;ita sict!prc un reto par.1 el ho::i.hrc por_ 
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bir el hombre maya el universo .'1 St!rr.ejanza suya, por medio d(' la sangn• m'1ntienc 

el orden, y para que todo esté en el lugar indicado hay que diferenciarlo y, 

un mundo que se manifiesta sagrado, la discnpnncin 1."t establece precisnmentl• -

esa cualidad, lo divino¡ por lo que al estar vinculado a ella significa t~star en 

orden no solamente el ser humano y la sociedad entera, sino también el entorno -

que lo rodea, 

La sociedad muestra también un reflejo de las leyes que gobiernan al Cos-

mos. El sacerdote c.5 único en el sentido de que sólo él puede establecer una C5!_ 

municación directa con las deidades para de .1h{ transmitir los deseos de éstos a 

la comunidad entera. 01!1 sacerdote emana podci- divino, por lo que se convierte_ 

en un peligro para el ser profano si éste no toma las prt!caucfoncs dl.!bidas; ese_ 

poder le da la pauta para establecer un orden en la tiocjednd. El st1ccrdotc es

tablece la directriz que debe existir en todo acontecer, lo saJ;rado condiciona -

lo profano, dt! acuerdo con el orden impuesto, por lo que la relación tiene que -

ir del sacerdote al pueblo y nunca deberá suceder lo contrario. 

Lo sagrado y lo prof;rno, la tioclcdad y 1.1 naturaleza, son algun.1s de lns -

clasificaciones que el hombre establece en un nf.'in por ordenar nu Mundo, t\ lo -

que se llama discriminaciones binarias ei.; prcci~a~ente esa.')-e::;puesta n tal m1he

lo hurnnno por mantener todo lo que le rodea en un lugar preciso. Por lo que t!!_ 

les discriminaciones obedecen, primero, a una respuésta por ordenar tod.1g las e~ 

sas que intervienen en la vida de los hombres¡ y, segundo, tales discriminacio-

nes muestran los contrarios que mantienen la existencia del Cosmos, 

C) .- t:I, ORDY.N CONTRA t:J. CAOS, 

Cuando llegaron, ya cstnb.1n completos los nom-

bres de los pueblos que no lo tentan, y los de 

los pozos, para que se pudiera saber por dónde 

haL!.:.11 ¡1.isado caminauJ ... ~ara ver si era buena -

la tierra y si se establedan en estos lugares. 

El 'onlenamicnto de ln tierra' dccí.m que 

llamaba esto. 

Nuestro padre Dios fue el que ordenó esca tie-

rra. El creó todas las cosns del mundo y las -

ordenó. Y aquellos pusieron nor.ibn• al p.1{s y -

<t llJS pueblos y pusieron nombre .:1 los poi.os en_ 
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donde se escablectan y pusieron a las tierras -

alcas que poblaban y pusieron no:ibrc a los cam

pos en que hacían sus :::oradas. P"'rque nunca n!!. 

die había llegado aqu!, a la "perla de la g.:ir-

ganta de la tierra" cuando nosotros llegamos -

(48). 

~ajo clara influencia cristiana, el anterior pasaje está referido al rcconS?_ 

cimiento y poblaciento de la "perla de la garganta de la tierra 11
, que alude a un 

territorio prometido recién descubierto. H.1n ordenado el lugar poniendo nom- -

bres a pueblos y pozos¡ en lo desconocido, el nombre viene a dar coherencia .11 -

espacio, ubica a los poblados y a puntos importantes en un lugar con situ.Jción -

definida. 

Orden significa que cada elemento esté en un lugar indicado. Y es la prin

cipal cualidad que debl! mantener el Cos:nos¡ en contraparte, el caos obedece 

tie1:1pos anteriores a la creaciOn, a un tieopo 1.•n c;uc no habI.1 n.:ida sobrl! la f.Jz_ 

de la tierra, no habfa no::ibres de los lugares, por lo que también el pasaje toe~ 

do muestra de alguna u otra i::anera un principio pri1:1ordi.1I. un.1 creaciOn. Los -

dos contrarios representan respectiva:::ience "el principio .1ctivo engendrador y el 

principio p.Jsivo generador de todas las cos.:i.s"(49}. 

En el área ::iaya, col::l.o toda Mes0acérica, el c:undo actual es rcsultadci de 

cuatro creaciones diferentes y en cad.-t una de el L1s se ha deFitruido p.1r.1 d.1r lu

gar a nueva vida. Esa ley cfcltca de ouertc y l'"l!ll.1cir.ih•nto hace que el twcbre -

se m.'lnteng.J apegado a su-; deidades, pues sic:-Jprc temeroso de una nucv.1 dcstruc--

ción h.1 sido capaz de re1,•el.use a lo est.Jblecido p.u,1 r.iantcncr la existenci.J del 

cundo y la suya propia. El hoa:bri: =aya elaboró conceptos que obedecen a su nec! 

sidad de explicar el mundo en que se desenvuelve; int1.~rprct.:i su entorno de 111.1ne

ra 16gica elaborando oltos, ritos, etc., busc.1ndo siccprc la explicación a su -

existencia, penetrando en lo trascendente. Tales reprcsent.1cil,nes slrobóltcas -

no se relacionan con 11 Crl!aciones irresponsables de la psiqueº sino que 11 n•spon-

dcn a una nl!cesldad y llenan una función: dejar al desnudo las modal idadeo:: m'1S -

secretas del ser"(SO). 

Se ha insistido mucho \'.'n el punto de que el hombre tiene que formar p.Jrte -

de lo trascendente ;iara que se pueda él ~isoo considerar cle:tento integr.mt...· del 

Cosc:os. ,\l ser hu::i.1no se le otorgó la responsahilid;;,d de todo C\1:mto existe 

por lo que c~t.í en el cl':H:-o de toGP .. H:1l!~tcc.;-r. 'i !>U t:r.ivL'r,;o nu L'S m.b que --
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una proyección humana en donde cada demento diferenciablc está. en el lugar ind! 

cado; así todo el espacio que habita obedece d un orden cósmico. La misma casa_ 

guarda un orden al representar un microcos1:1os perferctamcntc constituido con sus 

cuatro partes integrantes; el cielo se escenifica por el techo y un centro coor

dinador de toda la casa le da coherencia a eSI.! microcosmos; cada elemento gira -

en torno a él. La parcela perfectamente delineada no guard.-i caraC'terfsticas -

profanas, ?Ducho menos caóticas. A este respecto es necesario aclarar que lo -

profano y lo caótico no son la misr.i,1 cosa; ya que señalan diferentes momentos de 

la "historia" del hor.ibre religioso. to profano existe en un mundo creado por -

los dioses, en este mundo se desenvueh•e el hombre y mantiene una convivencia -

con las deidades y también en él se i:::anifiest.1 lo sagr.1do por medio de I.1s hfer~ 

fan!as. Lo sasrado y lo profano, dice Ca1Jlois(51), "sólo se deíinen rigurosa-

mente el uno por el otro", pero debemos insistir en que est.1s dos cual id.1dcs s<'_ . 

dan en un mundo ya creado por las deidades. 

Por su parte el caos describe una situación anterior a la creación del mun

do, por lo que también es la fuerza a c¡ue se cnfrent.1 el hocibre al término de c,e 

da ciclo de tiempo en el que la c:dstencia se ve ami:-nazad.1. El caos se represe!! 

ta en lo totalmente desconocido tal como lo expresa el pMrnjl' que mencion,1mos, -

A este respecto, el valor del 'centro ceremonial no reside en estar planeado, en 

sentido urbanista por decirlo asr, esto es, en el que cada uno de los edificios_ 

gu.1rda relación con el otro, a la vei. cooo contrapafte a la ap.1rente anarqura de 

los caserfos aledaños. 
. 

El centro cerer:::onial representa el fin del caos en el e~ 

pacio ya que es el punto de referencia a partir del cual surge la orient.1ción y 

c:on ello el desplazacicnto libre y seguro del hombre en el Mundo, El c<'ntro ce

remonial es taobién por excelencia el axis mundi o eje de mundo. 

En el "Libro de los espfritus", dentro del Libro del Chilam Balam de Chuma

yelí52) se nos i:uestra una cita del caos como el "principio pasivo generador de 

tod.1s las cosasº, además en tal pasaje, a tr.1vés del término 'gract.1', se cuentn 

el nacimiento del mafz: 

Del abismo n.lció l.1 tierra, cuando no h.1bfa cf!! 

los ni tierr.1. 

El que es la Dh'Jnfd,1d y el Poder, labró la 

gran Piedra de la Gracia (Tun Gracia) alU don

de .1nttgu.1mente no había cielo. 

Y de .111! nacieron Siete piedras sagradas(Tu- -

nes) Siete Gucrreros(Katuncs) suspendidos en el 
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espíritu, Siete llatUS elegidas. 

to las anotaciones que hace Mercl!des de la Garza al libro m~ncionado(53), -

relaciona el concepto "Piedra de Graciaº con grano de 1uh. el cual, de acuerdo_ 

con la cita, es creado por los dioses dcspu4?s de dar nacim.iento a la tierra. 

Los mayas quichés describen as! la creadón(S4): 

t\o se manifestaba la faz de la t:lerra. Sólo -

estaban el i:iar en calma y el cielo en toda su 

extensión. 

No había nada junto, que hiciera ruido, ni co

sa alguna que se moviera. ni se agitara, ni h! 

ctera. ruido en el cielo. 

No había nada que estuviera en pie; sólo el -

agua en reposo, el i::i.ar apacible, solo y tran~

quilo. No hab{a nada dotado de existencia. 

Solamente había inmovilidad '! silencio en la ... 

oscuridad, en la noc:he. 

Después del caos se pasó a h luz del acanecer y de ahl a 1<i vida creada .. -

por los dioses: 

- 1liágase as{J ¡Que se llen~ ~l vac16l ¡Que es

ta agua se retiTe y desocupe (el espacio), que 

surja la tierra y que se afime! As{ dijeran. -

tQue aclare, que acane:.ca en el cielo y en la -

tierra! No habrá glari.1 ni grandc:.a en nuestra 

creación y fo~ación hasta que exista la criar!! 

ra huma.na, el hombre foraado. Ast dijl:!'Ton. 

CotlO vemoa, para los mayas quichés, el Hundo actual es resultado de una -

calma que ocupó todo cua.nca existia. El caos es est.Stico, por lo tanto el mov,! 

1'1ento es esencial en la vida humana; para loa mayas yucatecos, la oscuridad y 

l~ profundidad del abismo son los rasgos principales del caos que tanto tec:u~. -

En los riayas quichés. se cuenta en el pasaje citado, los dioses confiesan su d!_ 

pendencia en relación con el ser humano; no son dioses perfectos como no lo son 

tampoco los seres hum.anos, de cal forma que se establece una interdependencia -

entre las dos para que pueda hacer orden en el Mundo. 

Ya en un ~undo creado es necesario ordenar el territorio en donde estable-
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cerá el hombre su morada. Hemos visto como la designación de cada sitio le da -

coherencia al espacio, pero también el centro ceremonial muestra al hombre reli

gioso el punto a partir del cual deberá dirigirse para que su vida penetre al -

mundo sagrado, pues el centro es el lugar realmente verdadero en la aente de ta

les hombres. El centro es la parte en donde confluyen las fuerzas del Universo; 

el templo, la montaña, ciertas piedras, el árbol, en el caso de los mayas la ce! 

ba, son considerados todos el centro del mundo, punto de unión de los tres pla-

nos cósmicos. La pirámide sostiene en su parte superior al templo y lo separa -

de lo profano del mundo habitado. Y como punto m!s alto en el plano humano es -

también el más cercano a los cielos que guardan la morada divina; los cuatro la

dos del basamento se proyectan a cada una de las regiones c6smicas. En El Cast! 

llo, en Chichén Itzá, hay en total 365 escalones en correspondencia a cada uno -

de los d{as del año; por último, en las pirámides, los cimientos de estos cuer-

pos penetran en la tierra para alcanzar las regiones del inír.:imundo. El Cenote_ 

Sagrado, también en Chichén ltzá, une igualmente los tres planos cósmicos ya que 

debido a su naturaleza las profundidades señalan el inframundo y los sacrificios 

se dedican a un dios celeste, a Chaac(SS). 

Cada centro ceremonial, o mejor dicho, cada espacio sagrado en sus diferen

tes manifestaciones constituye en e{ un axis mundi y parecer:ía por demás conti:a

dictorio que hubiese tanto cer.tro, Esta geograrta sagrada se explica por la ne

cesidad que tiene el hombre religioso de escapar a lo profano. El centro, hemos 

dicho, es una condicionante del orden espacial ya sea en el mundo sagrado o en -

el mundo profano. En el espacio desconocido, en lo llano o en lo homogéneo, -

cualquier sitio de reíei:encia revela otra cosa que s{ mismo por lo que para el -

hombre religioso, c:-omo lo fue el hombre maya, se convierte en sagrado. Al ser -

humano tal lugar de referencia le revela el punto de orientación en el entorno -

para as{ eacapar al caos. Y cada espacio sagrado guarda la morada divina por lo 

que se siente la necesidad de manti!ner un contacto directo con l!l. 

La multitud de centros sagrados i:csponde a la necesidad de no estar fuern .: 

del ámbito verdadero, poi: lo que cada uno de ellos guarda la misma validez por -

pequeño que sea. 

Los zinacantecos actuales(SO) brindan la siguiente oración a su montaña sa

grada, la cual nombi:an Kalvario: 

Divino Kalvario, santo Padre, 

divino Kalvario, santa Madre, 
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santo Kalvario. santos antiguos, 

santo Kalvario 1 santos amarillos, 

santos mares. 

santos antiguos, 

sagrado lugar de reunión, 

sagrado lugar de encuentro, 

sagrado lugar de cura. 

sagrado lugar de descanso ••• 

El espacio sagrado, en su carácter de centro ceremonial, en la actualidad 

se ha transforl!Uldo. Ya no poder:ios decir que une los tres planos c6saaicos; de -

centro ceremonial se ha constituido en ciudad. Sigue conservando la cualidad -

de integrador espacial pero, para otros fines, ya sean éstos poU:ticos, econ6m! 

cos o sociales¡ y tam'oiin sigue siendo la ciudad un punto de referencia en el -

espacio geogdf ico. El car.le ter econóc.ico que hoy reviste a nuestra sociedad -

hace que la cilldad se convierta en un punto en el cual confluyen las vlas de e~ 

sunicaci6n que integran ·la región donde está ubicada y genera la acumulac16n de 

capital Y• a la vez que regula el espacio también causa estragos en su propia -

periferia. 

Para Gutierre Tibón(S7) el "universo está construido como el hombre, con 

loa mismos eletientos y exactacente en el mismo orden". por lo tanto el mismo a~ 

tor identifica el ocbligo corno centro del cuerpo hucano y por extens16n con el_ 

centro del Universo. De acuerdo con lo que hablamos en el plirrafo anterior la_ 

ciudad es para nosotros 1 aludiendo a términos humanistas, el ombligo espacial -

1D0derno, 

El Ol:lbligo es el conducto por medio del cual el nuevo ser ha recibido la -

Vida de la madre, por lo que se constituye en un punto de unión entre los dos -

seres, que por proyecci6n espacial se le da el carácter de eje de mundo. El -

centro. punto esencial para el orden, es el condicionante que da lugar a la vi

da, y de ese centro hay otras representaciones en el cuerpo hu::ano, como vere--

1IOS ds adelante. En la casa del hombre maya el fuego del hogar es un centro,_ 

cada espacio sagrado representa también un centro y en el Cosmos, la Tierra se 

sitü.a en el lugar central. Y ya en el cuerpo humano el corazón es el órgano de 

donde fluye la sangre para correr por el cuerpo y regresar a él para purificar

se. volviendo nuevrutente a iniciar el ciclo. De alguna manera en el coraz6n se 

representa el tieopo primordial en el que la creación sigue un periodo de muer

te y renacimiento. El témino del flu{do sangufoeo por el cuerpo señala el H.-
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nal de esa temporalidad para retornar nuevamente al origen de la exiatencia y -

asl continuar la vida. Mljera(58) indica que el corazón fue la parte favorita -

de las deidades en los eacrificios ya que es "el centro del ser, del 11icrocos- -

mos, asociado al Sol, fuente de energ{a y lugar donde reside el get'9en de la -

existencia"¡ tambUn la cabeza, sitio donde se encuentra la conciencia la cual -

discrimina a los hOt1bres de los animales y que en esencia sustenta a los dioses, 

debe ser considerada como centro, pues de ella "emana la autoridad de ordenar, -

aclarar, regir, dirigir"(S9). 

Amenazado por las fuerzas del caos, el hombre religioso siente la necesidad 

de complacer a los dioses para que la vida siga su curso normal, pues es el úni

co ser, gracias a su conciencia, capaz de mantener el orden vital por medio de -

tal relaci6n, y en el mundo erado para él, el ser humano tiene que ordenar su e! 

pacio para coincidir con el todo. El Cosmos no es otra cosa sino el orden de -

las cosas. Cada elemento, cada objeto que ocupa un lugar, cada ser que habita -

un espacio y el hombre en a( mismo mantienen una relaci6n con sus componentes. -

El orden y el caos son las dos fuerzas que hacen funcionar el Universo; el!_ 

mento activo uno y pasivo el otro, los dos son uno para la vida. 

En el espacio que se muestra ca6tico, el centro marca el fin de tal cond1-

ci6n, pues cumple el papel de ser un punto de referencia que da coherencia al C! 

pacio para que de ah{ pueda ser habitado, a la vez que nos traslada al momento -

mismo de la creaci6n al romper con la anterior etapa del caos. Como eje de mun

do, el centro es el punto de uni6n de los tres planos c6smicos y origen de los -

cuatro rumbos en que horizontalmente se divide el Cosmos. Coao residencia, en -

el centro ceremonial, s6lo puede ser habitado por los sacerdotes. Gutierre Ti-

b6n(60) habla de que "la ley armonizadora del a.mor gobierna desde el centro"; 05?._ 

sotros para nuestros fines. podemos cambiar el drmino 'amor' por el de 'espa- -

cio 1 • 

El orden y el caos representan tamb!En la lucha de contrarios que se lleva_ 

a cabo en la naturaleza. El primerO es ante todo una necesidad humana por medio 

de lil .cual el hombre es capaz de distinguir cada elemento que conforma su ámbito 

de vida y ortorgarle ciertas facultades segGn su idiosincracia. As1, ese orden_ 

señala lo que puede ser 'bueno' y lo que puede ser 'malo' o 'positivo' y 'negat! 

vo'. El orden se traduce tambi&n para el pueblo maya en la claridad de su mundo 

y con ello en una esperanza por mantener la vida. Su contraparte, el caos, ha -

de explicar tal aseverac16n al estar representado por un tiempo no humano en el_ 

que la nada invadía lo que habitaron los seres humanos despu€a de que el mundo -
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fue creado para ellos; la amenaza del caos es entonces, le destrucción total de 

la vida por lo que el hombre establece una estrecha relaci6n con los númenes, -

al ser estos los únicos que pueden mantener la vida sobre la Tierra. 

El orden tiene una representación en el espacio a través del centro cere1n2. 

nial en particular y de los espacios sagrados en general; pues como hemos visto 

no s6lo el santuario sino cualquier accidente geográfico puede convertirse en .. 

hierofanta. De esta manera tales sitios rompen el caos en el espacio, el cual_ 

se escenifica por medio de la homogeneidad, de lo desconocido o, en este caso -

por falta de not:lbres de loa di\•ersos sitios que poblaron los antiguos mayas. -

De tal suerte que el centro ceremonial se convierte en un punto de referencia._ 

sin olvidar loa deda sitios sagrados que por ese hecho realizan la cisma !un-

c16n, en el entorno gobernando no s5lo el espacio en donde se lleva a cabo la -

vida hu.mana sino todo el Universo. 
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.&) • - EL Cl!llTIO CElllDIIAL aJlll LUGil DB DIOSl!S. 

Kartha Foncerrada de Kolina en su libro sobre el arte expresado en la arqu! 

tectura de Uxmal, señala que 11el lugar que ocupa el templo conocido coao El Adi

vino debi6 guardar suma importancia en la vida del pueblo~ posiblemente relacio

nado con la fundac16n del centro ceremonial o con acontecimientos hist6ricos-re

Ugiosos que la tradic16n guard6 celosamente"(!). Sin eabargo, no es posible B.!:, 

ñalar por medio de un texto histórico, relacionado con aquellas cUlturas, que -

nos permita tener las bases para justificar cuáles fueron las causas que detera! 

naran que precisamente en ese lugar se haya asentado tal teaplo; de la a.isas. ma

nera no encontramos referencias con respecto a Chichén l tzá que nos tnfot'llen so

bre au fundaci6n primera. Sin que sirva de iapedimento tal carencia de datos, -

ea un hecho indudable que los lugares sagrados por modestos que sean, revelaron_ 

una cualidad para que fueran apartados del espacio común y con ello permitir que 

en el pueblo se desarrolle un sentido hacia ellos· que, en los casos que nos ocu

pan. datan de tiempO inmemorial. Ese 11algo11 torna al espacio diferente; en este 

caao se impregna. de sacralidad y se convierte en un lugar aparte que no est¡ es

cogido por el hombre ni es producto del azar; lo convierte en un sitio que va -

mis alla de lo simple y lo cotidiano al mantener estrecha relación con decisio-

nes divinas a las que tanto teme el hocbre. 

Hemos visto como los antiguos mayas percibieron el espacio de acuerdo con -

tiempo primordial en el que fueron desplazadas las fuerzas caóticas que para -

ellos constituyeron la principal amenaza de su existencia. Recordemos que el -

caos se percib16 sobre un territorio desconocido y oscuro, por lo que la refere!!. 

eta de un punto fijo da como resultado la orientac16n nl provocar el derrllllbe de 

las fuerzas negativas para que as{ puedan ser habitados tales lugares; se deriva 

de esto que aquellos pueblos mayas, y en gener:il los pueblos mesoamerlC'anos, pe! 

cibieron ciertos sitios que debido a un fen6taeno natural como el rayo, por decir 

un ejemplo, o bien a un rito de purificación de tal lugar, a una historill sagra

da, como en este caso veremos más adelante, han cobrado un sentido extraordina

rio por lo que dicho punto se aparta de la vida diaria del grupo y s61o tienen -

acceso a ~1 seres igualmente diferentes. Estos sitios se convierten en centros_ 

de poder, en un tabú para el hombre común, 

Por otro lado, de acuerdo con conceptos geográficos, Karl W. Butzer(2) al -

citar a Lovental, precisa como "la sociedad posee una imagen del paisaje que ex

presa el medio ambiente ideal"; además, remarca el mismo autor, en los grupos &!!_ 

ciales "el valor y contenido de cada paisaje cultural es abstracto y refonaulado 
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por pintores y escritores para su transtdsión al pueblo ti. Creemos conveniente -

no encerrar sohu:aente a pintores y escritores a tal proyec.ci6n del pensamiento -

cultural, pues en la~ sociedadi!s, t.Emto antiguas como modernas, escultores y ar ... 

quitectos y cualquier artista en general, supieron expresar el aentiaiento de -

sus comunidades. Rollert A~ Sack.(3) conddera que 11el arte puede súaboUtar sen ... 

timientos de atracc16n hac::ia totl lugar" y, algo MlY importante, "el arte ex:press 

el sentimhnto en abi>tracto sobre lugares especHicos y esto sirve de r.:onel(.iÓn -

entre lo subjetivo y lo objetivoº. 

El espacio geográfico, como morada del hombre, es c.mbién producto afectivo 

del ser, qoe despierta la experiencia de un compot'tamiento cualquiera respecto ... 

al lugar y que lo expresa por todas sus actividades, especialmente por sus real! 

z:aciottes artísticas. Es decir. se considera al hombre co.a ser creador, co•o --

... ser que elabora sua propios conceptos de acuerdo con su sensibilidad para. prores. 

tarlos al ~spad.o y órganharlll en base a tales concepciones. De esta manera y 

c:on base en el srte expresado en Chichén ltz,. Román P~ña Ch.an(4) descubre que -

el est1.lo que se plai\m.a en este centro ceremonial, al cual él lla.IM. estilo uya

yucateco, uconjuga la arqµitectura, la ei;c.ultura y la pintura en función del mi

litartsmo 'I el culto a Ku~ulkán''. para que esté latente la identificación del -

hombre con respecto a tal lugar al excitar lo~ sentldoe con el Cin de dHeren- -

c:iar 3ún más el entorno. La presencia de a.ascarones del dios Chaac, principal-

o.ente en Uxmal. y en cJificios del ;lntiguo Chlchén lt::á, como deidades de la 11~ 

via. señaln la preocopaci6n por obtener el vital lfquido; además coco fenóméno -

uatura.1 ºadquid.6 forma concreta, tuvo realidad v16ual dentro de la arquitectura 

religiosa ~ trnvés dl! la integraci6n fonr.al de sfmbolos plásticos organhados en 

ritoos gcoMétricos, que re\'elan la oecesidad humana de ordenar y dnrle forma y -

ui.edida al tlli&terlo~o e imprevBiblc mecanismo de la naturalezaº(S) y en los c.o

tivos zoomorfos, fonaaa plásticas también mu.y utllhadas en la arquitectura que 

desarrollaron los antiguo' may;ts, vi e-ron f!stos "un esti'8ulante y po~ttco stg,no -

de vida, de esptranz<i .•• º{6}. La cima de El Castillo- en Chtchén lt::á se ve: corg, 

nada por el templo de Kukulkiin. que de acuerdo con Piña ChaaO) "es dios de la_ 

a.gricultur3 1 del tiempo, del año y creador de los boubres, de una nueva hu11ant-... 

dad y del quinto sol'1 • 

R.esultsrfa .urayente pero intenzainablc considerar aqu{ todas las expresio- .... 

nes artbticas q,ue se pla6m..aron en los dos centros ceremoniales que noG intere ...... 

ttan; eabe preci!iar que en Uxmal tal expresitin es más abstracta que en Chichén _. 

Ju.a. al recurrir a fono.a$ geot:1étrtcas para expresar el sentimiento, y más vive!! 

c:ial en el segurldo centro ceremonial y, sin eibbargo, los dos dejan ver las in--
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quietudes de una sociedad que pertenece a un tiempo y a un espacio. Paul Gendrop 

dice que el estilo Puuc en su fase temprana, plasmó una ornamentación con elemen

tos geométricos, como trU:ngulos, crapecios1 etc., y más tarde incorporó textos -

gl{ficos, personajes labrados en p6rtic:os y/o muros de edific:ios y, en un periodo 

floreciente, resurgen portadas con temas :.oomorfos y completando estas experien-

cias figuran bandas de signos planetarios(S), El Puuc es un estilo arquitcctóni

CQ y artl.&t!co que floreció en el centro de Yucatán y del cunl Uxmal es uno de -

los principales exponentes; el estilo Puuc toma su nombre de la única. elevación -

que existe en la pen{nsula yucateca. 

Al considerar las c:aracter!sticas de este estilo, Foncerrada(9) lo interpreta 

como el "producto de conceptos religiosos que se concentraron en la deificación -

casi exclusiva de las fuerzas naturales conectadas con la lluvia y por lo canto -

con la vida agr!.cola11
; contrario nl punto di? vista de Seler, citado por la misma_ 

autora, quien considera que en varios ed1f1cioa de Uxmal se representan motivos -

astron6m1coa, como es el edificio norte del Cuadrlingulo de las Monjas que se rel.! 

ctona con el Sol; o el edificio oriente del mismo conjunto que, junto con ln pir! 

mide de El Adivino. estuviera dedicado al planeta Venus. 

Estas representaciones no hacen sino establecer un contacto directo con bs 

deidades, es un eslablin q,ue une lo propiamente hu1I1ano con lo inalcanzable, en 

otras palabras, son stmbolos. El lenguaje simbólico penaite hncer realidad lo -

1.maginario, al proyectar los deseos del hombre y al tener un significado que se -

forja por toda una tradición. El sfm.bolo, "fen6meno vital11 como lo llama Hlc:hel_ 

Heslin(lO) • inserta al hombre en lo sagrado; no es resultado sólo de au intelige!!. 

eta pues intenlenen en su concepción "pensamiento y sentimiento, sentido e tntu! 

ci6n"(ll). El símbolo es la convergencia de lo material con lo espiritual y añ3-

de un significado para hacerlo adquirir ns!. una dimensión superior. El símbolo_ 

art!stico lo ve Foncerrada como una "proyección del hombre hacia la realidad que 

construye" y, sin la intervención humana tal realidad seda 11un todo mnorfo, sin 

valor significativo"(l2). En el mundo maya, de acuerdo también con esta autora,_ 

el símbolo fue la expresi6n que se experimentó al "verse regida por ideas religi2 

sas particulares que condicionnron toda su existenciaº (13). 

Referente al sie1bolismo en el entorno, Eliadc señala que el espacio sngr.'.ldo_ 

se trnduc:e en una hierofanta y tiene por funci6n ºdestacar un cerritorio del me-

dio cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente11{U); este es

pacio implica la rector!a del entorno que no obedece sino a una necesidad de arm.2_ 

nta fUndada en valores morales. las cuales propician ln percepción del medio, en 
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este caso conceptos religiosos, con el fin de elaborar imágenes y s!mbolos que -

dan la pauta para ordenar y modificar el tenitorio. 

Esa necesidad de orden provoca que todo se jerarquice y se diferencie, y -

tal distinción no se puede explicar de otro modo sino de acuerdo con lo aparte -

y lo habitual, es decir, de acuerdo con lo sagrado y lo profano respectivamente. 

Es as! coco el centro ceremonial es el lugar ofrecido por los dioses para -

los pueblos en oposici6n a los territorios cotidianos, en donde se desarrolla la 

vida diaria de los humanos y a los lugares desconocidos en donde acechan fuerzas 

destructivas a las que el hombre tanto teme. 1.o que escapa a las determ1nacio-

nes divinas que da en segundo plano en el concierto universal. De aquf que un -

espacio sagrado se convierta en un tabú que el hombre común no puede vencer si -

no ha tomado las debidas precauciones; dicho espacio actúa como una fuente de -

energía divina, que s6lo controlan seres igualmente superiores. 

Calixta Culteras, en una investigación sobre los tzotziles contemporáneos,_ 

grupo que habita en el estado de Chiapas y que aún lleva una vida con gran apego 

a normas religiosas, describe el sitio que ocupa el ser huoano en la m5quina na

tural. el cual se "encuentra espacialmente limitado" y "todo lo que se halla fu!_ 

ra de tal dominio constituye terreno vedado donde las fuerzas de destrucci6n a

tacan indistintamente al virtuoso y al transgresor"(l5}. Los conceptos de Yi F~ 

Tuan, topofobia y topolatr!a, son muy muy acordes al sentimiento que puede dcs-

pertar el espacio, pues encierran el tabú que el hombre corriente elabora de ta

les lugares as! cot:10 la veneraci6n que siempre reclama lo sagrado. 

Inl!!erso en un mundo que corre el peligro de acabarse, para el hombre maya -

necesario sentir la seguridad y la protección que los dioses le brindan, y es 

a partir de los centros cerei:oniales que se establece una cocunicación directa -

con ellos y a la vez por estos lugares se esparse el vigor sacro hacia los cua-

tro rumbos del Universo. Ante la visión catastr6fista del hombre maya, espacio_ 

y tieopo sagrado precisan la regeneración de las fuerzas que dan origen al 1:1.ovi

miento del Mundo. El espacio es obra de severos pero imperfectos dioses que no 

toleran la c.ás ntnima desatención por parte de los humanos. por lo que la preoc!! 

paci6n principal no es descubrir el funcionamiento espacial sino sostenerlo por_ 

medio de la relación con los dioses. a través de la ofrenda, del sacrificio, -

etc. 

As! describe esta relaci6n el Popal Vuh(l7): 

Que sea buena la existencia de los que te dan -
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el sustento y el alimento en tu boca, en tu pr~ 

sencia 1 a ti, Coraz6n del Cielo, Coraz6n de la 

Tierra, Envoltura de la Majestad, y tu Tohil, -

tu Avilix 1 tu Hacaviu, bóveda del cielo, supe! 

ficie de la tierra, los cuatro rincones, los -

cuatro puntos cardinales. 

¡Que sólo haya paz y tranquilidad ante tu boca, 

en tu presencia, oh Dios! 

Sobre el eapacio interviene la historia o, en este caso el deseo de vol~r_ 

al principio de la creac16n(l8); su forma y su contenido o el uso que del entor

no se pueda hacet', ad coco el stmbolo que guarda no se forjan de un día para -- ' 

otro ni son estáticos. Como s{mbolo, como hiet'o!anfo, el territorio sagrado pu.!:_ 

de dejar de serlo en un t:iomento dado y luego volver a tener un papel en la vida_ 

de la cocunidad, tal y como lo explicamos en el primer capítulo de este trabajo. 

'M.P. Conzen(l9) habla as{ de un dominio perceptivo del paisaje al referir carac

ter!sticas hist6rico-culturales del mismo. por lo que de esta manera, el espacio 

guarda identificación con la comunidad al moldear una imagen en el pueblo como -

producto de su historia, que en este caso es a lo que nosotros llatnamos mito, 

De aquí se deriva, particularizando sobre el centro ceremonial, lo que c!e! 

toa sitios significaron para las comunidades mayas¡ Cendrop(20, refiere que al -

hacerse las comunidades sedentarias lo primero que realizaban era apart3r un lu

gar para ubicar el santuario; Nájera(21) señala que "los mayas construyeron sus 

altares o santuarios y sus lugares de residt!ncia según prt.>scripciones de los cá

nones tradicionales"; estos cánones seguramente están referidos ~i lo que se ha -

mencionado antl!rioroente: el espacio revela alga más que s{ misma para que se -

convierta en santuario y esté vinculado con lo trascendente: debe también la po

sibilidad de que se lleven a cabo ritos de pur1ficaci6n por medio de sacrificios 

humanos. A este respecto, tacibién Nájera indica la diversidad de ritos de edif! 

cación, de los cuales sobresale el sacrificio de un ser humano para ahuyentar 

las fuerzas negativas y tocar posesión del lugar. 

Al ~eguir las historias sagradas de los mayas quichés, se encuentr.ln rela-

tos referidos a las c.igraciones de estos pueblos desde un lugar primigenio que -

para muchos autores son sitios m{ticas y pau otros geográficamente localiza- -

bles(22); tal es el casa de "Tulan" a 11Tolan" ln cual es mencionada en fuentes -

históricas y que ha sido causa de na pocos errores, pero independlentecente de -

lo anterior, dichos escritas c.:-ncianan esos lugares procietidos por los dioses a 
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sus pueblos. En el Popol Vuh se hace menct6n a un bosque como el punto a llegar 

para recibir los favores divinos(23); y en el Título de los Señores de Toconica

pan se relata que desde el lugar original vieron el camino que los llevaría al -

sitio escogido por los dioses, llevando consigo la protección divina: 

Los Sabios, los Nahuales, los jefes y caudillos 

de tres grandes pueblos y de otros que se agre

garon llamados U Mamae (loe viejos), extendien

do la vista por las cuatro partes del mundo y -

por todo lo que hay bajo el cielo y ne encon- -

tralido in<oaveniente~ se vieron"e .lla •tra perte 

del océano, de allá de donde sale el sol. lugar 

llamado Pa Tulan 1 Pa Civán ••• 

• • • Cuando se levantaron de Pe Tulán, Pa Civán_ 

el primer caudillo fué Balam-Qitzé por unanimi

dad de votos y entonces el gran padre Nacxit 

les di6 un regalo llamado Girón-Gagal. 

Este regalo, Gir6n-Gagal, que para Adrián Recinos(25) es el s{mbolo del po

der de los quichés, provocó, como en muchos otros pueblos en Hesoamérica, que se 

les temiera por ser portadores de la autoridad divina. Y estos pueblos elegidos 

ten{an el compromiso de mantener el Universo para lo cual era •enester que se e~ 

pandicran sus conquistai>, 

En un breve paréntesis hacemos mención a un caso ya 1:15.s cercano a nosotros_ 

en el que grupos ind{genas contemporáneos, 1011 tzotziles, herederos de la cultu

ra maya, precisan como la tierra, 11madre de ln vida universal" y "vigilante del_ 

orden moral", otorga el permiso par.1 que pueda ser ocupada por el hombre con su_ 

casa y sus sementeras y 11cu3lquier cambio de residencia, cualquier aumento de la 

milpa debe ser concedido por ella11
; as! lo expresa Manuel Arias Sojom, informan

te de Calixtn Guiteras(26) y aunque la tierra no dice exactamente el sitio para_ 

que se ubique el ser humano. sólo ella otorga el permiso para ser ocupada. 

Al inicio de este capt:tulo señalamos la forma de elet":ir Pl sitio donde serli. 

emplazado el centro ceremonial. En un ejemplo de tal elecci6n nos remitimos por 

su claridad a las historias sagradas de la tradición náhuatl. más exactamente a 

los mexicas, quienes de acuerdo con tales relatos buscaron y encontraron el si-

tia indicado por las deidades para su establecimiento. En este caso el valor de 

la narración reside en el señalamiento preciso que indican las deidades a los --



hombres para encontrar el sitio donde .se deberá colocar el centro ceremonial; 

las divinidades dan a los hombres una señal que mostrará tal espacio. 

El fraile jesuita Joseph de Acosta, en su obra Historia natural v moral de 

las Indias, precisa cómo fue la fundac:i6n de la antigua Tenochtitlán; as!, el -

grupo mexica en su peregrinar se topa con "un golpe de agua muy clara y cuy her

mosa, y que parecfo plateada, y mirando alrededor, vieron los árboles todos bla.!! 

coa y el prado blanco, y los peces blancos, y todo cuanto miraban muy blanco", -

por lo que al recordar las profedas de sus dioses aquel era el lug.ir donde ha-

b!a de fundarse su ciudad, la cual ten!a por fin "prevalecer a todas las otras,_ 

y ser señalada en el mundo 11 {27), 

Antes de continuar con el desarrollo de este trabajo creemos conveniente c~ 

mentar acerca de la obra citada escrita por el padre Acosta¡ en tal sentido cabe 

apuntar la necesidad de su valor no sólo histót"ico sino netamente geográfico. -

Su libro es una desCripci6n del recién descubierto continente americano desde un 

punto de vista físico y humano; como ge6grafos que pretendemos ser es primordial 

el rescate de esta obra y de otras tantas que se elaboraron al momento del cho-

que cultural, con el fin de fortalecer nuestra propia disciplina de acuerdo con_ 

escritos hechos en otros tiempos sobre los acontecimientos en nuestro terrltorio. 

Sigamos con los relatos sacros sobre la fundac:i6n de centros ceremoniales._ 

También referidos a los mexicas, Miguel Le6n Portilla(28) presenta varios escri

tos de cronistas que relatan el acontecimiento del encuentro de este santuario,_ 

nos referimos a México Tenochtitlan: primero cita a Crist6bal del Castillo quien 

relata una "Tenoc:htitU'n mftic:a": 

Ahora es as! que ya fui, ya fui a mirar en el -

lugar bueno, conveniente, que también es un lu

gar ast, allá también se extiende un muy grande 

espejo de agua(una laguna). Allá se produce t~ 

do lo que vosotros necesitáis, nada se echa -

allt a perder. Lo que ha.; a.quI. donde vosotros 

estáis, allá también todo eso se produce. Por

que no quiero que aqu! os hagan perecer y, as!, 

os haré regalo de esto, allá a vosotros os haré 

famosos en verdad sobre la tierra, ciertamente_ 

por todas partes donde hay gente. Ciertamente_ 

no habrá lugar que esté habitado donde no seáis 
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famosos ••• 

Y ya para un "plano terrestre", León Portilla refiere del Ct'onista Tez:oz6-

moc, lo siguiente: 

Llegaron entonces 

allá donde se yergue el nopal. 

Cerca de las piedras vieron con alegda 

cómo se ergu{a un águila sobre aquel nopal. 

Allí estaba comiendo algo. 

lo desgarraba al comer. 

Cuando el águila vio a los mexicas, 

inclinó su cabeza. 

De lejos estuvieron mirando el águila, 

su nido de variadns plucias preciosas ••• 

También de acuerdo con Tezoz6moc, el gran historiador mexicano nos muestra_ 

la crónica de cómo debe ser el modelo a seguir por este pueblo elegido una vez -

establecidos en el lugar indicado: 

Establecéos, hacer petición, 

fundad señoríos, 

por los cuatro rumbos del mundo, •• 

Este acontecimiento m{tico, la fundación de Kéxico-Tenochtitlan, estará pr! 

sente en la vida del pueblo azteca; el lugar que describen los relatos está con

cebido en los dioses y se materialha precisamente donde ha sido señalado por -

ellos. El sitio es reservado por los nút:enes guardando suprema. seguridad y con_ 

ello una mayor bonanza para los hombres, Por lo tanto es indispensable hablar -

de un convencimiento por parte del pueblo hacia los designios divinos a partir -

de los cuales se crea una identidad con el espacio. Tal identidad se relaciona_ 

con lo que tantos pueblos de Hesoam.érica pensaron ser, esto consiste en que fue

ron los elegidos de los dioses para preservar el orden c6sm1co. 

Al ocupar el sitio que habrá de ser el soporte del Universo se crean, lla

mé'mosle as{, siguiendo a López: Austin(29). las instituciones, entre ellas el de

recho mismo de conquista. El espacio se convieºrte de esta manera en un medio -

que justifica un !in; es decir, al ser portadores del poder divino, tlt!nen la t! 

rea estos pueblos de preservar el orden c6smico, por lo que se justifica el som! 

timlento que pueden hacer de otras comunidades en nombre de ~sa voluntad divina, 



l.a cual les ha dado .a estos pueblos elegidos el lugar primordi.ll del Cosmos. 

Por otro lado, el espacio prometido) el espacio consagrado le revela al hO! 

bre el inicio de la creación, donde su prosperidad está asegurada¡ inicia un P!. 

rtodo con nuevas fuerzas por lo que a lo largo del cieopo el ho111bre no tendrá -

otro objetivo que el de retornar a ese momento pri?:1.ordial. Pensamos en tal ca

so en la 11ucha alusión que se hace a "Tulanº que según las historias de los an

tiguos mayas es "el sitio donde el poder de los reyes es confit'1IU:ldo11 (30) y de la 

que teneu.os infinidad de modelos, pues cada uno de los centros ceremoniales. tn, 
dependiente.mente de la época, debe ser una réplica de aquel paraiso perdido. -

Kirce& Eliade(31) precisa que "el hombre arcaico, no conoce ningún seto que no_ 

haya sido planteado y vivido anteriormente por otro 1 otro que no era un hombre, 

Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestos -

inaugurados por otros" y agrega que "el gesto no tiene sentido, realidad, sino_ 

en la medida en que renueven una acción primordial'•. 

Para el hombre religioso lo existe.nte, lo real, es siempre lo sagrado, esta 

cualidad le revela la seguridad que tanto añora. El lugar de dioses es el esp!!_ 

cio rector del entorno que se forja a partir de los sentimientos del ser humano: 

se uaterializa un valor social, una norma moral que otorga cualidades al espa-

cio para hacerlo diferente. Plagado a la ve:. de ºhistoriaº• guarda un signifi

cado particular que obedece a la necesidad del hombre maya de estar en contacto 

con las deidades. 

El espacio se convierte en sfobolo cuando revela otra cosa que sí t1istrt0; ln 

revelación se presenta por varios factores, entre otros, una historia sagrada -

del pueblo que habita ese lug3r1 lo que provocJrá que los hoebres le den un va

lor a dicho sitio adet!lá.s de crear una identidad por parte del hombre hacia el -

espacio. Desde luego, conviene hablat' de un convencimiento par parte del ser -

huti.ano hacia tale& relatos sacros; tal convencimiento es la base para que el -

hombre maya y mesoaméricano en general, desarrolle lo que nosotros llama111os in! 

tituciones, adquiriendo as{, entre otros, el derecho de conquista. 

Al existir en las pueblos prehispánicos una relación muy estrecha con las -

deidades se e.rea una dependencia mutu.a que tiene por Cin mantener el orden cós

mico; tal v!nculo encuentra base en el espacio ya que al creer cada grupo que -

son ellos los que ostentan el podf?t" divino y que habitan el sitio que les ha s! 
do señalado por sus númenes, protegen tal lugar contra cado 1 por ser ah{ mismo_ 

la fuente primordial de la autorid.1d sac.rn de la c.ual son porta.dores. 
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B).- EL SICNIPICADO DE U. VEllfiCALIDAD. 

Si retomamos el \•alor artístico que se observa en el espacio a través de -

las obras arquitectónicas, con el fin de fortalecer la visión que nos ayude a -

explicar el sentimiento de la 'población respecto a los lugares, es posible coi:i:

prender cómo para los antiguos mayas los centros ceremoniales debieron stgnUi

car lo trascendente, pues al plasmar en murales, relieves o edificaciones las -

diferentes imágenes simbólicas que señalaron las normas morales, principalt11en-

te, se ha insistido en ello, referente a las ideas religiosas. Y si pensamos -

que el espacio cobra foni1a por medio de las construcciones y que el diseño y la 

planeaci6n. despiertan los sentidos a tra~és de la abstracción, es posible supo

ner que en tal o cual estructura arquitectlintca se interpreta un deseo, una ne

cesidad o una creencia. De acuerdo con esto, el ºanimal simbólico" como llama_ 

Cassirer(J2) al hombre (al diferenciarlo de los animales no sólo por su intel_! 

gencia sino también por su capacidad creadora) 1 elabora un lenguaje que expresa 

sus más profundas inquietudes y las plas~ en el espacio para asl organizar su 

entorno de acuerdo con tales ansiedades, 

El comportamiento en el espacio depende de la imagen que el hol!lbre dl!spren

de de tal lugar y tal comportamiento se forja de una generación a otra hasta -

que adquiere un valor intr!nsec.o en la poblaci6n, por lo que tal o cual sitio -

queda asociado a una serie de simbolismos propios de cada ser hum.ano, envuelta_ 

desde luego. por el contexto sociaL Generalmente las creaciones humanas en el 

espacio, o btcn en la oorfolog{a del relieve, son para el hombre religioso, co

mo lo íue el hombre maya. reflejos de creencias ~n laa deidades y de un deseo -

por conseguir la seguridad añorada. 

Es as! como el col!lponente espiritual en el espacio se presenta por CJ.edio de 

las imágenes que se han ido estructurando por medio de las tradicionei; para as! 

nacer una relaci6n entre el ser y el lugar, que se traduce· cocio una dhtancb -

que se mide por una "conexión afectiva y ne ~étdca"(ll) por lo que dicho lugar, 

de acuerdo con elementos simbólicos encarna la "experiencia de aspiraciones de_ 

la gente". J. Estevane:t. sostiene que "todo lo que sabemos de la realidad está_ 

mediatizada y la toi:ra de decisiones que afectan al medio no se afecta sobre el_ 

medio reaL sino sobre la imagen que el hombre tiene del medio11 (J4), es decir,_ 

el ho~bre moldea el entorno de acuerdo con el simbolismo que adquiere el paisa

je a través de lo imagen, por lo q,ue ésta se transforma en la batuta del orden~ 

miento territorial. 



Es un grave prejuicio del hombre antiguo y moderno. el creer que estii en el_ 

centro de todo acontecimiento, percibe un Universo de acuerdo con lo que él ha 

elaborado; as{, con proporciones geométricas definid"as concibe al Cosmos tal e~ 

90 es su casa, su parcela y como lo es el templo que descansa en el centro cer.!:_ 

aonial. tn relación con estos núcleos, principalmente en el últi.lao según nues

tros fines, gira todo el Cosmos inalcanzable y el hombre Mya siente que fue -

creado para dominarlo por 11edio de la relación que tiene con los dioses. 

Una imagen del territorio se materializa en uno de los atributos sagrados a 

los que Vogt(35) ll3ina 11oposicioncs binarias" ). mág espec1ficamcnte las clasif.!. 

cadas por él como espaciales-temporales¡ en este caso el arriba./nbajo. que se -

conforma en la altura de los edificios. muy especialmente en los cuerpos piram! 

dales. 

En los centros ceremoniales mayas y 111esom:1ericanos en general, la pirámide_ 

fue la edi!icaci6n 'principal para los habitantes de aquellas comunidades, pues_ 

debi6 significar el lugar que di6 origen al ordt!n en la tierra. La pirJimide i!: 

plica un terreno situado y emplar.a.do. pero también, en un plano religioso seña

la, por una parte, unn cercan!.:! a \os cielos que es la morad:1 divina. y por -

otra pat'te, en un plano terreno. un estrato superior en el desenvolvimiento de 

la vida huuann. El cielo por st solo señala al hombre su trascendencia por el_ 

simple hecho de estar arriba y también le hace notar su precariedad en el iímhi

to universal, pues ante el espectáculo imponente de contem¡)lnr la enonne ¡mntn

lla que se le presenta dfo a d!a, le hace concebir al ser humano la enorme fue! 

za que lo envuelve al Cosmos, ante 1.1 cual es i::1potente de conseguir su dominio, 

De tal manera que el anhelo por alc;tnzar los ciclos se confinn.'l en el espa

cio a través de las construcciones o también por t1cdio de ln montaila, que para_ 

muchas culturas "siempre era sagrada"(36) y de la cual la pirámide es una répl! 

ca: para El1nde(37) estos dos cuerpos reciben 1.:1 catr.¡;oda di:!' centros. es de-

cir, son ejes del mundo n.lrcdedor del cual gira el Cosmos. 

Es indiscutible que ta montaña es un hecho geográfico rico en simbolismo; -

para Nájera(38), es una kratofanta, es decir, una manifeHtact6n de poder divi-

no. Todav!a entre los grupos mayenses actuales las elevaciones del terreno son 

motivo de sentimiento religioso. principalmente como morada de los dioses que -

juegan un papel relevante en la vid¡¡ diaria de estos pueblos. Veamos dos ej<:m

plos: en la visión cónmicn de los tzot:dles se tiene la idea de que los cerros_ 

y las montañas "constituyen el hogar del 'Anjel, Dios de la lluvia, señor de ln 
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vida n.nlmal y protector de nuestro sustentot (39). Entre los z;inacantccos, des

.cribe Vogt(40), se tiene la idea de que en muchas montañas y pequeñas elevacio

nes del terreno residen los dioses ancestrales, los cuales son auy importantes_ 

en las ceremonias religiosas de la comunidad "a juzgar por la frecuencia con -

que se les menciona y ruega y por el número de rituales efectuados en su honor". 

Y t.:1mbié'n cita Vogt. c6mo en el pasado 1Jtitológico 1 los dloses de las cuinro es

quinas del mundo les ordenaron residir a estas deidades ancestrales dentro de -

las montañas; estos númenes ascendientes deliberan y controlan la vida de los -

%1nacantecos y también son ºrepositorios de conocimientos sociales y cultur-ales 

celosos y activos guardianes del estilo de vida de los zinacantccos0 {41). 

De alguna u otra manera, los anteriores pasajes reflejan el caráctct" sagr!_ 

do de la montaña, en este caso, como mornda de las dioses; a la vez, los pue- -

blos citados en los párrafos anteriores, son herederos de 1~1s concepciones de -

los antiguos mayas por lo que podemos suponer el sentimiento especial que debt~ 

ron despertar las elevaciones del terreno pnru esta cultura prehispánica en los 

periodos clásico y postc11ísico. 

En los pasajes anteriores observamos c6mo es el cnr.'íctcr sncro de la uionta

ña en sf, esto es, como elemento que estructura el plano natural del Cosmos; -

ahora en el plano humano, tal deseo de ser parte de lo verdadero se Yl! expresa

do en las obras arqu1cect6ntcns, en c:aso muy particular, la pirúmt.de, pues ésta 

crea uu sentimiento de alivio ante el carlictcr profano del hombre. Clnudc t.cvi

Strnuss(42) habla sobt'e la nlación de escalas que el hombre expone en sus nbta!il 

artísticas pues expresa \!n ellas sus sentimientos de acuerdo con el tamaño del_ 

objeto fnbricado. En dichas escalas el mismo .'1utor tom~1 como base el tamaño º!!. 

tural del hombre y en este fundamento establece también la diferencia de los m~ 

delos reducidos y aumentados; señala respecto a los primeros, y en la misma -

afirmación conlleva su pensaaiento hacia los segundos, que "ln virtud incr-fnse

c.:1 del modelo reducido es la que compensa la renuncia a las dimensiones scnsi-

bles con ln adqulsidón de las d1mensiont!s inteligibles". 

Es de nuestro interés In sensibilidad q_ul! despie.rtnn lcie modelos agranda-

dos, De acul."!rdo con esto, Lombardo(4J) define c6m.o es percibido lo sagrado por 

medio de "la relación de escalas de espacios abiertos y basamentos que producen 

en el creyente ••• un sentimiento de monumentalídad11
• As{ la monumeotalidad de 

los edificios, principalmente la pirámide~ nos muestra la relación afectiva del 

hombre con los ciclos. Recordemos a este respecto, que el finnamenco es, como_ 
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ya se dijo .1mtes, la morada de l()s dioses creadores, Hunab Ku en el caso de los 

ttayas, Co030 fue tat1.bién para los nlhuas la pareja de ~cc:!huntl "j OmetecutlL 

La im.Ag~n que el hombre IJ'la.ya elaboró a part!r de la pitiltDide muestra, apar

te de ser el punto ds próx.ti:io a los cielos~ $U sensibilid.'.ld en la relaci6n que 

tiene con las deid.ade.s. En otra.1; palabraa: el hombre mn.ya conctbHi ~n el basa-

1:11ento piramtdal no s5lo una enu:ictón estética a través de su obra arquitectónic:a 

eino que t:.a11biEn, por t:Jedio de las dimensione$ de dicho c:uu·po nos expresó la -

importancia de la relación efectiv.a que lo ac<nnpañ6 en su vínculo c:on sus dio-

:s:ee. 

De esta manera Unto en Chichéti lt:á {El CanUlo) como en Uxmal OU Adiv.t

tto) a•! coao en el Templo Mayor en México-TenQchUtl.lin donde los alt~rcs de Tl.! 

loe y Huitr:Uopochtli coronaban la pirámide principal, se nos revela "la diJRen-

5i6n inac'=Uible" • como la Hacia Eliade(44), efe la altur.1; en las <:::et'etionlatt 't_! 

Ugiosaa <el eacerdóte que se encuentra en la llltura de h pid=ide "deja enton

ces de aet ho11hre 11 pues "el simple hecho de ser elevado, d(! t!ncontJ:"At'Se arriba_ 

equivale a ur poderoso (en el Hntido relis.toso de la palabta)"(4~). Coulan-

ges(46} por su parte, precisa que en la ciudad tantigua "no hn.y nad:t tislis sngrado 

que el alc:ar'•, poder que se petcibt.? en el basamf?nto piruidal al dar realce al 

te:l:Dplo. De acuerdo con Foncerrads.(47), el te&plo se concibiQ "cof!l4 un pequeño_ 

santuario apoyado en el bnsatt~ntc, pint.tflidalº;. p<H'" su parte Tho1!1pson refiere -

e~o se elaboraban modeulos para erigir teii1plo$ tm las primeras {Ast?s del dea! 

rrallo cultural de los grupos prE!htspánicos y ci:rn ello proporciona un JHgumento 

de que talei; grupos "ya estaban organhados en pequeñas cot11unidadeti y también -

de que empe~nban a tener una estrntifieac:16n $oeittl, puesto que la cQnstrucc16n 

de basament():S .. tettplos it:11plic:.:i h existencia de unn casta sacerdotal 1;ostcntdn -

por niveles &CJ:ctales que la aceptan y la apoyan11 (48). 

Sin eaibargo, el de thom.pson es un punto de vistn un cnnto polft:ico, pues P! 

t'8 nosotros el tsont{culo el que se reíhre el a1.1tor ingli'!st es el aHatJ como -

lugar distint" y por ex.tensi6n, el q1Je concede la autoridad 1:1 la persona que lo 

ucup;i, para u·ansformarlo en individuo diferente lll poseer el domtn1Q de esa -

carga de energb sagrada y. por tal ra.ión, es Um.tdn y respetada por h. i:::otn:uni

dad al repres'?ntar a lon miamos diCJs'?s. 

Alberto Suz. presenta en su libr" Las costul!!bres funera.rlas de los atttiguos 

falyas hs usts d~ diferentes autote$ sobre el papel ~ue tenla 14 pirárdde: en -

las cultura$ prehispánicas; as!, el '1c!Jcubr1micnto de estructuras ósean l:!n cue.! 
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pos piramidales hace suponer que la construcción de tal basamento era en honor_ 

de jefes o sacerdotes. Michael Coe 1 que es citado por Ruz(49), afinna que 11 el_ 

templo-pirámide de los ñ.ayas ten!a siempre como función la de conservar la tum

ba de un importante personaje y que las superposiciones arquitectónicas estaban 

determinadas por masivos entierros de señores de elevada jerarquía". En la mi! 

tna investigación mencionada, el propio Ru:r. expresa su punto de vista sobre el -

tema, el cual difiere completamente del anterior. Para Alberto Ru:r. 11es m.lís faE_ 

tible que el entierro haya sido generaluiente consecuencia y causa de la edific! 

ción del templo, es decir, que constituia los resultados de un sacriUcio de -

fundación o dedicación de un edificio como sabeaios ocurrió universalmente11 (50). 

Sin embat"go, la excepción confirma la regla, pues en Palenque, dentro del Tem-

plo de las Inscripciones, s{ fue precisamente eso, tumba, ya que toda parece i!! 

dicar que el "teaiplo estuviese dedicado al culto del señor o sucerdote allí en

terrado como puede inferirse de la concordancia entre unn fecha registrada so-

bre el sarcófago y sobre uno de los tableros del templo 11 (51). 

Por otro lado es necesario señalar taa.bUn cómo el hombre uya tuvo un ape

go hacia la naturaleza y a la postre es en ella donde encuentra a sus principa

les deidades; un ejemplo claro de tal relación lo constituye la lluvia, la cual 

se deificó a través de Chaac. Este v1nculo ta.mbUn queda de uianifiesto en lo -

que conocemos como nagual¡ a este respecto igualmente se refiere el concepto de 

"tona", el cual Vogt, citado por Mercedes de la Garza(S2) lo define como "el m! 

dio de vincular el mundo civilizado con el mundo natural o salvsje 11
• Sin emba! 

go, para Mercedes de la Gnt"za, los tonas no están en la natut'aleza salvaje 11si

no que t'eflejan en ese otro mundo distinto al huinano, el mundo racional y orde

nado de los hombres"(SJ). Habitan los tonas, continúa de la Garza, en montañas 

sagt"adas llamadas Ch' iebal 11donde en los odgenes se establecieron los anees- -

tras de los linajes que se han convenido en dioses protectores". Es en una -

montaña, entonces, donde se odginan los linajes y por extensión, si pensamos -

en la visi6n antropoc!Sntrica, en el venero de la humanidad entera. 

Naturaleza y sociedad son los dos contrarios que complementan la annon!a -

del Cosmos. Dicho relaci6n no s6lo estli presente en el ser humano a manera de_ 

nahual o como sucede con el concepto de tona, pues debemos pensar que tal co-

rrcspondencia tambUn se da en común a la población y no solaaente en fama in

dividual y que la comunidad busc6 representar esta conexi6n naturaleza-sociedad 

en los lugares que considet"aba trascendentes; esto es, aquellas congregaciones_ 
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que habitaron en los centl'OS ceremoniales, de alguna manera, buscaron también -

mantener el laio de unión con la naturaleza, por lo que fue necesario recurrir_ 

a la representación art!stica, en este caso espec!fico a la arquitectura, que_ 

a travEs de la pir!mide otorga al lugar los rasgos fundamentales para que pueda 

ser percibido el orden cósmico~ 

De esta manera, la repre.sentact6n que sirve de enlace entre las partes o

puestas que conforman la unidad del Cosmos en el mundo socializado es la pirám,!. 

de 1 que no es otra cosa que la simbolización de la montaña. ldcológicamente, -

montaña y pirlmide. son un mismo cuerpo que eslabona a los dos contrarios que -

constituyen al Cosmos. Sin embargo, al señalar los dos opuestos podemos hablar 

entonces de un Cosmos humanhado, el cual estii presente en el centro ceremonial 

y a su vez es réplica de un cuerpo natural y estli inmerso dentro del Cosmos que 

gobierna el Todo. Oic:ho Cosmos humanizado se constituye, por una parte, de la 

naturalez:a que se presenta por la simbolización de la montaña a través de la P.!. 

rlmide 1 por ser obra humana nos muestra el mundo social al cual se suman las -

otras const\"Ucciones asentadas en el centro ceremonial. 

En otras palabras, la pirámide es una obra que muestra la humanit.aci6n de -

la naturaleza y que obedece a la necesidad, por parte del hombre maya, de estar 

en estrecha relacHin con sus dioses. De la misu forma la monumentalidad de -

las construcciones a las que nos hemos referido en este cap{tulo cre11n en el e! 

pacio la imagen de lo ttaecendente, por ser el punto mñs cercnno a los cielo& -

pues la altura, como ya dijimos anteriormente en este trabajo, es uno de los -

tantos atributos de lo sagrado. En este r.aso la elav4ci6n de la pirJimide dorit_ 

realce al santuario, al revelar en la mente d~ los habitantes de tales sitios -

la idea da lo sagrado nl considerarlo como centro de todo acontecimiento. 

Por ot:ro lado, al pensar en una funcionalidad urbana del centro ceremonial, 

podemos observar c6mo la altura de los edificios permite que el conjunto de -

construcciones se jerarquice de acuerdo con dicha cualidad. El mismo Diego de 

Landa lo infiere, aunque someramente. al describir en Chichén ltzií la diepoei-

cilin de cada templo en relación con El Castillo: dice Landa: ºtenfa este edifi

cio otros muchos y tiene boy d!a n la redonda de s{ y todo el suelo que va de -

El a ellos (estaba) bien encolado11 (54). Sonia Lombardo por su parte, al tratar 

sobre las funciones de cnda conscrucción de los centros ceremoniales, destaca -

lo cotuplejo que resulta distinguirlas pues 0cualqu1~r orden de la vida present_! 

ba caracteristicns religiosas y por ello en cns1 todas l.1s construc:cioncs apar~ 



54 

cen altares"(SS). 

Esta última autora es muy clara al observar la influencia de la religi6n en 

las obras arquitect6ni~as de los antiguos mayas, por lo que no dudamos en afir

mar la sacralidad con que se invest!a todo el espacio que ocupaba el conjunto -

de construcciones de estos centros ceremoniales como son Uxmal y Chichén ltz4. 

Si el carácter sacro se extiende a todo el santuario cabe afirmar que existe un 

centro, la pirámide, en dicho espacio sagrado. Este núcleo rige a todo el con

glomerado de construcciones y simb6Ucamente representa el más venerable lugar_ 

al forjar una imagen en el espíritu de los antiguos mayas debido a las cuaUdn

des que adquiere y representa. 

De acuerdo con la altura y por ser una réplica de la montaña con lo cual &.!_ 

ñala una humanización de la naturaleza, decimos que la colosal construcción es_ 

el altar, es decir, el lugar sacratis{mo de todo el conjunto. 

Si pensamos en la ubicación del basamento respecto a los otros edificios e!! 

contrar!amos aparentemente un obstliculo para la afinnaci6n del párrafo anterior. 

Aunque si bien en Chichén Itzá el edificio dedicado a Kukulkán ocupa un sitio -

rodeado por una plaza (Fig. 4) y se ajusta a un patrón que podemos llamar ade-

cuado en sentido urbano: no sucede lo mismo con Uxmal, donde se muestra una di

ferencia en lo que serta el centro, en este caso la pirfunide de El Adivino(Fig. 

S). Las condiciones anteriores revelan una discrepancia en los conceptos de -

planeact6n de los grupos mayenses de aquella época. si acaso pensaron tal con-

cepto. Sencillamente debemos recordar que el desarrollo de ambos centros cere

moniales fue alcanzado en diferentes periodos históricos. 

Al ser de nuestro interés las concepciones morales que se ven reflejadas en 

el espacio, encontramos que la posición de la pirámide no corresponde ni es re

sultado de precisiones =atecáticas sino que son los preceptos éticos los que se 

plascan en la disposición de los edificios. A este respecto Laura Sotelo come!! 

ta, sobre los tzotzUes contemporáneos, que la montaña actúa como eje cóst11ico -

y sin embargo, para tal grupo "este punto de comunicación no se encuentra en el 

centro sino en los extremos del mundo"(S6). 

Falta mencionar un punto relacionado a este tema aludit.ndo a Chichén Itzá,_ 

y no es otra cosa que el Cenote Sagrado y su papel en este centro ceremonial. 

Landa describe sobre Chichén Itzá cómo a partir de la plaza que rodea a la pir! 

mide principal coC1.ienza ºuna hen:iosa y ancha calzada hasta un pozo", en dicha -
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hendidura, que no es otra cosa sino la formación calc5rea conocida como cenote, 

eran arrojadas las vfotioas ofrecidas al dios Chaac: para as{ obtener la lluvia, 

pues aquellos pueblos, continúa el mismo autor, "han tenido y tenlnn entonces -

costunbre de echar hombres vivos en sacrificios a los dioses en tiempos de se-

ca, pensaban que no i:.or!an aunque no los veían más". De acuerdo con esto, ya -

dicho anterioreente en este trabajo. el Cenote Sagrado era igualmente un eje de 

mundo¡ para Eliade cualquier lugar es susceptible de ser convertido en lugar 

trascendente >"ª que "por la paradoja del rito, todo espacio sagrado coincide 

con el centro del tiundo, as{ como el tiempo de un ritual cualquiera coincide -

con el tietl:po c.ttico del principio"l57). 

La misma profundidd.d del cenote supo despertar un sentimiento semejante al_ 

de la pirá.mide. El enon:le pozo une a los tres planos c6smicos pues en el ri- -

tual, las vícitMs que son arrojadas a las profundidades señalan la uni6n con -

el inframundo; en el plano terrestre se c!esarrollan los ritos que tienen por -

fin granjear a Chaac, dios de la lluvia, que conlle\'a el plano celeste, Inclu

so el mismo topón1a:o del centro ceremonial nos hace pensar en el cenote sagra

do como lugar principal; Piña Chan(58) traduce Chichén lt:..1 como "en la boca -

del po%o del bru,io del aguaº, a la vez el mis.no autor interpreta el nombre de -

este espacio sagrado como 11 la ciudad de los brujos o magos del aguaº. 

Despeg§ndonos del simbolismo del cenote sagrado, enfatiz:unos que la cons- -

trucc16n pirn:::iidal, al ocupar un lugar emplazado y situado, despiertn una imn-

gen para los habitantes de estos sitios. Tal si::bolisCl.o de la pirli.mide no es -

propio de Uxmal y de Chichén Itd., sino qui! se extiende por toda Hesoamérica¡ -

el basamento encierra un sentimiento sacro, con las cualidades que hct11os venido 

mencionando, en correspondencia con el ~acrattsico lugar central que ocupa )' -

del cual parte la división del Cost:1.os. Ese lugar primordial al ser tncbién in

tegrador espacial, señala en la mentalidad de los pueblos prehispánicos el or-

den en el mundo habitado pues 11 todo territorio que se ocupa con el fin de habi

tarlo o de utilharlo como espacio vital es previaciente transformado de caos en 

Costios"l59). 

Si bien todas las actividades estaban enl:i:adou con lo sagrado, es también_ 

cierto que las ceremonias religiosas tentan tanto un lugar como un tiem¡10 espe

c!Ucos, pues s6lo as{, expone Mircea EÍtade, "quedan ast!guradas la realidad y 

la duraci6n de una construcción, no sólo por la transfoM!:laclón del espacio pro

fano en uno trascendente (el centro), sino también por la transfonnación del --



56 

tiempo concreto en tiempo m!tico0 (60). 

La representaci6n que hace el hombre del paisaje es una proyección de su i

diosincracia y, de acuerdo con ella, jerarquiza el entorno a la vez que otorga_ 

un sentimiento hacia lo percibido y concede una significación a los elementos -

y formas del lugar. En la geografía de la percepción, Peter Gould(61) desarro

lla el concepto de decisión geográfica con lo cual, de acuerdo con tal juicio,_ 

la resolución que se tome sobre el lugar concede "el establecimiento de lns or

ganizaciones y configuraciones espaciales blísicas para estructurar el paisaje", 

En geograf{a, al estudiar al hombre como sujeto, es decir, como el ser que 

obedece a eus instintos creadores, el espacio se convierte en el escenario don

de el individuo expresa sus temores, sus deseos o sus necesidades espirituales. 

Se ha insistido en el papel que tienen las obras art!sticas, en este caso refl!. 

jadas principalmente en la arquitectura, las cuales tejen una imagen que señala 

una percepci6n particular y sobre todo un sentimiento hacia lo creado, Al bae! 

mento piramidal se le ha asignado toda una gama de significados en corresponde!!_ 

cia a la misma capacidad creadora del ser humano, pero no olvidemos que la pir! 

mide se asienta en un espacio determinado, e~ cual se convierte en s{mbolo, es 

decir 1 expresa algo mlis que el simple accidente topogr!!fico. Al ser el punto -

de uni6n de los tres planos dismicos, la pirlimide viene a revelar el sacrat!smo 

lugar del cual pende el orden del mundo. 
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A) • - DESCIUl'ClOll DE \lDIAL Y CRICll!li ll'ZA. 

A. tr3vés de las obras arquitectónic:.-is de los antiguos o..1yas es posible infe

rir un esp{ritu ~uy ligado a la naturale:.a por pane de aquellos grupos. Las i!:. 

presiones que sintieron ante todo lo que les rodeaba fue exprei;ada en las c:ons-

truc:ciones del centro cere::onlal. El t:lUOdo natural se percibió y se hizo objet! 

vo en tales edificios 1~1s cuales contribuyeron a desat"r.,llar una 3prec:i3ción ha

cia tales palacios, pues éstos indicab.J.n de algun.l o..tnl!t'3 su visión del Cost:1.os. 

Def1nitiva:iente los diferentes estilos arquitec.t6nic:C>s y art{sticos no pue-

den sino revelarnos t:.ano?ras p:irticulares d~ apreciar el Mundo. En el area maya 

en &encral tales estilC\S encuentran discrepancia entre 1.1~ diferentes :onas que_ 

la confor.:::.an 3unquc la ide<1 final es acercarse a las deidades por medio, en este 

caso, de Las i::i.Sg.encs que tales obras arquitectónicas despiert.:!n. Desde luego,_ 

el desarrollo en la conu:entalidad de l"s edificiüs indica un paso más adel.inte_ 

que la sicple satisfacción di:- abrigo que ofrece la coraJ.:i; .ll estar resuelto es

te últieo proble~ se desem'UL'lven las inquietudes artísticas. las cuahs siec-

pre se forjan en relación con el cedio natural y, 3 la '\'L'%, con la person.:alidad_ 

de cada pueblo. 

En la cultura ~ya, .:al estar todas las actividades ligadas a canceptos reli

giosos, se plasaan en las fachadas de los edificios ioágenes y s!r;ibolos s.i.cros_ 

para contribuir a fortalecer la adhcsión a t.11 lui:;n. Adec.is Je si;:boll%.>r el -

centro dul ~undo, el centro cereoonial es un es;rncio en el cual se lle ... an a cabo 

construcciones neces;irtas par.1. albeq;.u a s.i...: ... rdotes, reyes, nobles y militares, 

quienes son representantes en el r.iund~1 terreno del poder de h1s dioses¡ estas c!_h 

oas construccion ... s sirvieron de ::.arco par.1 ¡la~:::..lf fi¡.;ur:is que tl"nfan un objeti

vo dcdir.ido, de esta oant!r3 toJas las ~.inifcst.1cione~ .:lrt{stic.1~ e:io;prc:.aJ.1s en -

ese lugar se comderten en hieroíar.ras a.l revelar lo consagrado. En el ..:entro -

ccreeonial todo cu::ple con los conceptos de esperan%a '! (e del hocbre i::.aya; ror_ 

lo tanto dichas t:anifestaciones .:>rt!sticas no son creaciones al a:ar pues todo -

lo que se c:-ea obedece al tc.i:itio icpulso de otorg.:ir al sitio un senti:iiento por -

parte del hm:1.brc p.ua transfor.=.Hlo de si1:1.ple morada a lugar sagrado. 

De hecho los centros cere-::.0ntales en su conjunto, ant~s de ser concebidos co 

o.o obras {uncion.1les iueron la expresión de aquellos rwyas de un Coseos en el 

que vivtan. y en tales lugares percibieron en orden universal, pues es 11un espa

cio trascendente~ de una estructura totaleente diferente del profano 11 (1). Coco_ 

un.l c.::in.:epci0n del Cos~os >' •mte el acecho in:ninentc de las fuerzas negativas -



A).- DESCIUPCION DE UXKAL Y CRIClll!N ITZA. 

A través de las obras arquitectónicas de los antiguos mayas es posible infe

rir un espíritu muy ligado a ld naturale7.a por parte de aquellos grupos. Las i! 

presiones que sintieron ante todo lo que les rodeaba fue expre$ada en las cons-

trucciones del centro ceremonial. El mundo natural se percibió y se hizo objet! 

vo en tales edificios los cuales contribuyeron a des.urollar una apreciación ha

cia tales palacios, pues éstos indicaban de alguna manera su visión del Coseos. 

Definitivamente los diferentes estilos arquitectónicos y artísticos no pue-

den sino revelarnos ciancr.1s particulares dt:' apreciar el Hundo. En el arca maya 

en general tales estilos encuentran discrepancia entre las diferentes zonas que_ 

la confon::.:in aunque la idea final es acercarse a las deidades por medio. en este 

caso, de las imágenes que tales obras arquitectónicas despiertan, Desde luego,_ 

el desarrollo en la :nonur::entaltdJd de los edificios indica un paso más :tdel..i.nte_ 

que la simple satisfacción df• abrigo que ofrece L1 r:;orad.1; .tl estar resuelto es

te último problema se desenvuelven las inquietudes artísticas, las cuales sicc-

pre se forjan en relación con 1.!l medio natural y, a la \'ez, con la personalidad_ 

de cada pueblo. 

En la cultura maya, al estar todas las actividades 11g.1das a conceptos reli

giosos, se plasr::ian en las fach.1das de los edificios imágenes y símbolos sacros_ 

para contribuir a fort.1 lecer la adhesión a tal lugar. Adcc.ís de si:ibol i.tar el -

centro del Mundo, el centro cerct1onial es un espacio en el cual se llevan a cabo 

construccionl!s necesarias para albergar a sacerdotes, reyes, nobles y milit.lres, 

quienes son representantes en el mundo terreno del poder de los dioses¡ estM; mLb 

mas construcciones sirvieron de marco par.i plascar figuras qut• ten{an un objeti

vo definido, de esta canera todas la" ~,1nifest:iciones .:irtistic.1s expresadas en -

ese lugar- se con\•!ertcn en hierofanias al revelar lo consagrado. En el centro -

ccreoonial todo cumple con los conceptos de esperanza y fe del hombre maya; por_ 

lo tanto dichas canifostac:iones artísticas no son creaciones al .uar pues todo -

lo que se crea obedece al mismo im¡:iulso de otorgar al sitio un sentimiento por -

parte del hombre para transformarlo de simple morada a lugar sagrado. 

De hecho los centros cere::ioniales en su conjunto, antes de ser concebidos e~ 

mo obras funcionJles fueron la expresión de dquel los e.ayas de un Cosoos en el 

que vivían, y en tales lugares percibieron en orden univers.11, pues es "un espa

cio trascendente, de una estructura totalmente diferente del profano"(!). Como_ 

una concepción del Coseos y ante el acecho incinente de las foerzat> negativas -
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se delimita el entorno y no es permitida la energfa m.1ligna que tanto afecta al_ 

hocibre maya. La conducta inoral concebida a través de la religión dicto las re

glas a seguir para defender ese sitio, a la vez que tal conducta moral nos seña

la los l!mius en el espacio s3grado, 

La altura de los edificios, el mito respecto a l.t fundación del centro cere

monial, los múltiples m..1scarones cu las con~truccioncs, los diferentes glifos, -

las diversas fonu1s pl§sticas 1 etcétera, son símbolos que se conjungan pac-a dar_ 

coherencia n la unidad que forman. En el lugar sagrado se m11terialban los dio

ses al adquirir una configurnción concreta e tndentift.cable, al mismo tit!mpo -

muestran la obsesión con que son aii.or.1dos. 

La concepción que el hombre ma)'ª tuvo dl! la naturaleza, de lo sagrado, no -

fue por mucho hoUtogénea. :-tartha Fonccrrada(2) comparn el .:irte que se desarrolla 

en Uxmal con otro sitio que floreció al mis::no tiempo pero muy Uistimte en el es

pacio, donde las condiciones ecológic3s difieren radicalmente y con ello la repr.! 

sentnción de lo divino: Palenque. 

Las formas geottt~tricas, en eatc caso las grecas, son parte de la dticoración_ 

del centro ceremonial que se encuentra en la pen!nsula. y tal parece, siguiendo n 

Fonc::erradn, que la orn.:u:1cntactón se concentra 11en el poder que lot1 dioses ten{an 

para transformar en alegr!.a o dl·sgracia ln vida humannH, Eu cambio, de acuerdo_ 

con la misma 11ucor,1, en Palenque ~e desarrolla un arte en el que ln f1gur11 huma

na cobra importancia a través del s.1ccrdotv ¡mes es quien tenía .,t!l poder y ln -

snbidur!a nec:esarin para hacer del dios un inscru:llento del hombre"()}. 

Las creaciones plásticas ~lp.artc de SL'f ric,H en :{ir.:boli!:;mo reflejan el con-

cepto de belleza el cual se objctiviz.1 a tt'a.vés de las figuran qu~ 8e i:rean, -

pues ttrnco en forma abstracta como en forma v1'1encial tnl como son expresadas en 

Uxmal y en Palenque. las obnu; ehboradas reClcjan ln satisfncc:i6n de las idena_ 

estéticas. 

En cuanto a la dlstribución de los edificios es común la opinión de que no -

eran producto de una plamu1ci6n; sin embargo, volvemos a caer en lo mismo, pues_ 

para los antiguos mayas la situaci6n de las conHrucciones debi6 cumplir los re

quisitos estéticos >' con ello rcl igiosos, tanto en sus íach,1das como í!tt ln dia

posici6n del conjunto. Al exponer coaio objeto de nuestro estudio geográfico al 

hombre, es necesario descifrar el lenguaje que nos expresa por r.i.edto de sus o- -

bras; tal visión se transparenta en la distribucl6n de los ~dificios, que si --
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bien no obedecían a: una planeación s! son resultado de un modelo ya concebido, 

Cassircr seña.la que el arte. se origina como 11una imitación de cosas exterio

res", adetnás para este autor, la copia natural es 11 un instinto fundamental, un -

hecho irreductible de la naturaleza humana. 11 (4}. Agrega el filósofo que si la º!: 

turalez.n es el enorme modelo, es igualmente importante considerar el sentimiento 

que el hombre le da a tal imitación y t.:unb!én el c6mo lo lo.ita, añade que 111.!l -

factor propósito es can necesario para la expresión verbal como para la ucpre- -

sión artístlca11 (S}, Escribe Cassirer que el arce como las dem,í.s formas simbóli

cas, conduce a una \'istón objetiva de las cosas y de la vida huniana(6). 

El espacio plagado de s{mbolos, de imágenes se convierte e·n algo ligado al -

hambre; las diferentes creaciones art!sticas dan como resultado una 11satisfac- -

ción espadal11 (7) dada por la pcrcepclón. dd lugar. Al concepto de territorial! 

dnd, el cual obedece a un ahelo por mantener priv.'lch en e.l espacio. es posible_ 

agregarle los dHercntes significados particularizándolo llcl entorno con base en 

el sentimiento que se le otorga. 

Con el fin de sciial.a.r un caso similar, tnuy alejado en el tiempo y en el esp.! 

cio de la cultura maya, Rich~nd Jackson(8) menciona el apego de los grupos mortn,S? 

nes hacin el aislamiento; también habla de una identificación de e1ae grupo res

pecto a las Hontnño.s RocaUosas. Describe lo que él llama 11patsajc cultural tno!. 

món", el cual se compone de una serie de elementos propios tnfh1cnc::iada por unn 

tradición que se releja en el "aentido de las calles, irrigaci6n, orientación -

cardinal de las calles", etc, Para los mormones el modelo de su ciudlld está da

do por la ºCiud..1d de Z1ón11
, este patrSn se elaboró de acuerdo con los conceptos_ 

de Jos~ Sm.ith los cualet> señalan una serie de puntos que se deben cumplir par.1 -

la construcción de tal ciudad. 

Esta identidad nlud!dn a los mormones respecto al espacio, est~'i presente ta!!? 

bt.én en los centros ceremoniales de nuestro interés; si bien Jackson describe -

tal apego al paisaje, para nosotros la descripc16n no estará dada solamente por_: 

la distribución de los edificios ya que se agregaron los diferenteff motivos que 

se. plasman en ln.s conatruc:ciones. 

l.- lID!Al.. 

El Libro de los libros de Chilam Balam habla sobre un asentamiento en Uxmal_ 

y dice lo siguiente: 
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En el Katun 2 Ahau(987-l007) se estableció Ah -

Suytok Tu tul Xiu en Uxmal. •• 

Desde que se estableció Ah Suytok Tutul Xiu (y_ 

los suyos) en Uxmal, diez veintenas de años re.! 

naron (die~, veintenas hacía que se habfan esta

blecido en Uxmal) en compañta de los gobernado

res de ChichEn ltzá y de Mayapan"{9). 

El periodo de tiempo que cita el pasaje anterior setfaln ln época en que Ux-

mal se encuentra en el pináculo de su esplendor. Hemos mencionado anteriormente 

cómo Uxmal es un representante fiel del estilo arquitectónico denominado Puuc o 

de la serranfo; es una ciudaJ sagrada que c::uchos investig.tJores consideran que -

es 11más hermosa que Labn.í. más misteriosa que Kab11h 1 mlis fascinadora que Chichén" 

(10). Entre los problcr.i.1s que tuvo que cn[rentar la pobhción de Uxm;il, de a-

cuerdo con Ruz(ll), fueron las adversidades ecológicas las cuales dieron pauta -

para la formación de conceptos religiosos. Como pueblos agricultores que fue- -

ron, la lluvia adquirió el rango de deidad para ser personificado a truvt!s de -

Chaac. 

Por otro lado Barrera Rubio(l2) advierte sobre el emplazamiento del sitio -

donde estli encla.v.:1do Uxmal y subraya los atributos del suelo dt•. este! lugar a ln_ 

vez que hace énfasis en 111 fertilidad y profundidnd dd mismo, por lo qui! de a-

cuerdo con este nutor tal terreno es muy particular en el estado de 'iucntán. 'in 

en el plano arquitectónico, también B;:i_ rcra Rubio hace mención a una obra reali

zada en UXI!lal que no es otra cosa que una muralla; dicho cuerpo de acuerdo con -

este autor(lJ), es de (arma elipsoidal cuyos ejes principales vcrn Je norte a -

sur y de este a oeste¡ el primero con una longitud <le l kilómetro y el fiegundo -

con 600 metros de distancia. Los l!mites que tiene la muralla son, por el nor-

te, el denominado Grupo Norte; al este con el templo de El Adivino; por el su- -

reste encuentra la Casa de la Vieja y por el sur pasa por el Templo Sur; al oes

te, a una distancia de 200 metros, Uciitu con el Grupo del Cementerio(l4)(Fig.6). 

Por la cantidad de objetos encontrados dentro de los Hmitcs de dicha mura-

lla es factible pensar que ésta encerraba el recluto fundamental en el que habi

taban los principales señores o los sacerdotes separlindolos de la mayor!n de los 

pobladores. El mismo arque6logo que hemos estado citando describe cómo en los -

alrededores de Uxmal las unidades habitacionales vartan de unn forma circular y_ 

particularmente sin plataformas; la mayor de dichas unidades hnbitacionales est& 
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constituida por un tablero de 30 metros de largo por 22 de ancho '! 60 centlme-

tros de altura; al centro de dicho conjunto se encuentran los depósitos de agua, 

sicilares a las cisternas. llaoadas chultunes. En el interior de tales cuerpos_ 

se han llegado a descubrir relieves en estuco con representaciones de ranas y -

aves "que sugieren ur. sicbolisco y culto a la lluvta"(l5). 

Continu.:mdo con otro punto que distingue .:t Uxmal de otros centros ceremonia

les hacccos mención a los caminos que posee. El viajero francés Boumbar Sras- -

seur de Bourboung(l6) quien visitó este sacro lugar en el siglo XlX hizo notar -

las arterias que unLm a Ux!:!al con otros puntos y enfatiza en Lis C<llzadas que -

conducen a los palacios de Nohpat y K.1bah. En su apunte el oisoo autor observa_ 

coco sobre el lndo occidcnt.11 de las ruinas se e,;tienden las Aguadas "entre emi

nencias elevadas cubiertas de grandes edificios" por lo que "todo parece .mun- -

ciar alU un sistema de dcft?ns.1 cochinada con 1.:is obras hiddulic<ls reinando so

bre el conjunto de la l.'.iudnd", 

El estilo arquitectónico del Puuc: que se des.urolla en Ux:mal "es sin duda el 

más representativo de Yucatán" cooo lo señala Paul Gendrop(l7l y también para e~ 

te autor el c.ismo centro cercounial es exponente de 1.1 más acplia diversidnd en_ 

los rasgos del estilo mencionada y sobre todo "la traza tlpica de una ciudad ma

ya de Yucatiín'.1. El trazo de los santuarios mayas ha llao;ido la atención a no po

cos especialista::>, pues es co::ún qut' la disposición de los edificios en los cen

tros ccreooniales mayas no sóh) del estilo Puuc, sino de toda el área maya en g~ 

neral, se cooponga de conjuntos arquitectónicos a los que Foncerradn(lB) llama -

"unidades espaciales", incluso se puede observar en el capa de Uxm.:il(Fig. 7) dos 

conglomer.1dos de construcciones que son resultado de la proyección de una ltnea_ 

imaginaria que Jivid!a al espacio s.1grndo en l.1s llaoadns unidades espachle~. -

Dicha !foca ha de pasar por el lado sur de El Adivino, al norte del Juego de Pe

lota y se continuará hasta El Cementerio. 1..1 Hnea trazada va a producir que -

una unidad espacial, la del norte, se conforme por los edificios de El adivino,_ 

Las Monjas, El Teoplo de las Columnas y El Cementtirio con el eje principal en d.!. 

rección este-oeste; la otra unidad espacial estará formada por El Juego de Pelo

ta, L.a Casa del Cobern.1dor, La Piráoide Mayor y La Casa de los Palomas con un -

eje norte-sur. 

Para Foncerrada(l9) las únicas unidades que pudieran estar planeadas son: El 

Juego de Pelota, la secci6n sur de la terraza que sostiene El Cuadrángulo de las 

Monjas y el terrado que sirve de base al Palacio del Gobernador; as{ como 1.1 -
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Casa de las Tortugas. Para Gendrop(20) el desarrollo de Uxm.al tuvo que pasar -

por diferentes etapas y él mismo lo hace notar en la pirámide de El Adivino, -

uilis exactamente en su escalera, pues en el pt'imer descanso se refleja "la barr_2 

ca fachada de un templo semisepultado que ostenta unas fauces monstruosas". E! 

te edificio, El Adivino, al que Foncerrada(2l) califica de at{pico y producto -

de cinco etapas de cotlstrucción, presenta también cierta analogfo con los tem-

plos de Tikal, lug:ir que se encuentra a 750 kilómetros al sur de Uxmal. 

Por su parte Brasscur(22) pensó que el funcionamiento de esta pirámide era_ 

doble de acuerdo cor. "los emblemas de la vida y de la muerte que lleva sobre el 

fronde de la puerta del departamento principal: es decir, que había sido simu! 

taneamente sepulcro para los muertos y morada para los vivos11
• Y es un cuerpo_ 

piramidal que en las esquinas presenta redondenmientos por lo que d.-i una imprc

si6n "entre pirlimide_ }' cona''(23). 

Ahora bien 1 retomand~ la cita referida a las diversas etapas de construc- -

ci6n que se dan en El Adivino, Foncerrada(24) nos brinda una descripci6n breve_ 

de los S templos )' con ello las S fases por las que pas6 esta pirámide. Para -

esta. autora el Templo 1 o Edificio Inferior Poniente fue parte de un cuadrfi.ngu

lo, lo que señala la tendencia de los antiguos mayas por agrupar sus edificios_ 

en torno a un patio. Asiohmo indica que la dec~raci6n de este Templo I es ne

tamente Puuc, al tener mascarones en sus fachadas, medias columnas, etc., y es 

indudable que existe en él "un cierto eclecticismo iconográíico en el que coe-

xisten dos deidades de la lluvia, el Tláloc teotihuacano y el Chaac maya, s{mb.2_ 

los abstractos-geomt!tricos e imligenes naturalistns 11 (25). 

A su vez 1 siguiendo a la misma autora, el Templo 11 o Edificio Interior O- -

riente posee una creater{a calada y un p6rtico de dos columnas, hechos que ha-

cen pensar a Foncerrada en una mezcla de estilos arquitect6nicoe presente& en -

este edificio: el desarrollado en la Zona Central, por la crcster!n, y el que -

floreci6 en la Zona Norte, por la presencia de columnas. También subraya la P.2. 

sible relación estilística del templo 111 con la Zona Central a rah de la pre

sencia en él del íriso inclinado. 

El Templo IV o ediíicio Chenes es, de acuerdo con Foncerrada 1 un templo que 

d~bió tener una enorme importancia religiosa, pues para él se construy6 la csc! 

linata poniente la cual se adorna en su alfarda con mascarones de Chane. Se le 

nombra Chenes por la presencia en la fachada principal de un 'enorme mnscar6n e~ 
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yas fauces abiertas representan el acceso a este Templo; este estilo Chenes flo

reci6 en una zona muy c~rcana al estilo Puuc y se caracteriza por el uso de mot! 

vos zoomorfos en los p6rticos de los edificios. 

Sobre el Templo V1 el cual corona la pirámide, también Foncerrada(26) señala 

que es obra de toltecas y no de mayas ya que "las serpientes de cuerpo emplumado 

no pertenecen a la iconografía maya del periodo Clásico". 

La estructura principal de Uxmal está provista de escaleras por los lados p~ 

niente y oriente; la primera es 11qu1z& la escalera más espectacular de Hesoamé

rica"(27) y es la que sirve de acceso al Templo IV. Esta escalinata mide 8 me-

tras de ancho y, a manera de barandilla tiene maco.rones del dios Chaac las cua-

les describen un cierto ángulo en su posición. De acuerdo con Enrique Juan Pal! 

cios(28) esta escalera era s6lo ornamental o bien servía exclusivamente a perso

nas elegidas de ln comunidad, Por su parte la escalinata oriental sirve de ac-

ceso al Templo V el cual descansa sobre el Templo IV. 

La ornamentaci6n en la fachada del Templo IV tambUn posee el signo solar, -

el glifo de Venus y la cifra numérica 8. Estos dos últimos motivos están refer! 

dos al ciclo venusino que era tan importante en la vida de los antiguos mayas. -

El número 8 está relacionado con la cifra de igual número de días en que desapa

rece el planeta para luego emerger en la forma de estrella matutina. Esta vi- -

sión de hecho no es única en Mesoamérica, pues los antiguos prehispánicos, fie-

les n representar los sucesos astronómicos que les afectaban. en Xochicalco. -

centro que se encuentra en el actual estado de Horelos, se registra en las est~ 

las de ese lugar el mismo ciclo(29). Tal periodo dura 584 d{as en total, de loR 

cuales el planeta es visible 236 como estrella de la mañana; invisible 90 y nue

va111ente observable en 250 días para desaparecer luego en 8 dlae, Volviendo a -

Kukulkán, Piña Chan señala que tal deidad fue motivo para que los antiguos mayas 

elaboraran una religión casi monoteísta la c.ual 11 comenz6 a propagarse en todas -

direcciones y unific6 temporalmente a muchos pueblos mesoamericanos"(30), 

De frente a El Adivino se encuentra el conjunto llamado Cuadr&ngulo de las -

Monjas. Como su nombn lo indica lo integran cuatro edificios dispuestos a man!_ 

ra de cuadrángulo separados uno de otro en las esquinas, lo cual, según Palacios 

(31), indica que es un detalle muy ingenioso al permitir "la libre circulact6n -

del aire aliviando la temperatura favorablemente para las muchedumbres que debi.!:_ 

ron congregarse en magnas ceremonias". Los cuatro edificios son de diferente'-
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taaañ.o con desigual número y distribución de crujías. Como exponente del estilo 

atquitect6nico del Puuc o de lJ. serranía, el Cuadrángulo descansa sobre una pl3-

taforc.a por lo que adquiere una eajestuosidad en su entorno; aunado a esto, po-

see diversos gotivos :.oocorfos que le dan un aspecto aún m.í.s imponente, como -

ejet:plo de esto último, en el edificio Este del Cuadránsulo encontramos en la Í! 

chada diversas representacionies de serpientes sio.boli::ando seguraci.ente algún pr! 

cepto religioso; y no faltan en el conjunto los cascarones del dios de la llu- -

via. 

La altura de la$ construcciones de que se coepone este agregado arquitectón,! 

co "ªvariable como puede ser observaJo en la perspectiva presentada (Fig. 8). -

La obra arquitect6nica del Sur es la :::l.ecos alta de las cuatro que co=ronen Las -

Monjas; las ediíicaciones laterales, costado poniente y oriente, son de igual a,! 

tura con la caracter!stica sobriedad en sus fachadas, 'El incucblc tlás alto y -

de mayor ornamentación del cuarteto corresponde al situado en el lado norte del 

cual es necesario mencionar que presenta crestones muy decorados por lo que hnce 

pensar en la posibilidad de que sea el principal edificio de este pequeño congl~ 

11erado. Cabe subrayar por últicoo, que la construcción Oeste guarda un ángulo -

muy cerrado respecto al edificio Sur que lo hace ser muy notable cuando es visto 

de planta(Fig. 9), 

En la base del edificio ?'orte se encuentran dos habitaciones con columnas a 

la entrada, con sus respectivas moldur.'ls y sus ínch.Jdas lisas; para Cendrop(J2)_ 

el Cuadrángulo de las Monjas es :ruy representath·o del estilo del Puuc "tanto -

por su t!pica disposici6n de cuadr.insulo co:::o por su sentido de los niveles y la 

riqueza y diversidad de su decorac ión11
• 

En Las Monjas los antiguos ti.ayas expresaron, co:=o lo hicieron en cualquier -

estela o en cualquier relieve, todo un sii:.bolismo que señala la ideologh de su 

existencia. Es común por eje1:1plo que en las esquinas. o fachadas de los ediCi- -

cios estEn presentes :iascarones del dios Chaac 1 ~1 poderoso núiaen de la lluvia_ 

con su enonw nariz ganchuda. lo cual no puede señalar otra cosa que la enorme -

necesidad del vital Uquido en h vida de aquellas cocunidades. También las re

presentaciones serpentinas en los edificios deb~n expresar una gran variedad de 

conceptos i:uy particulares. Mercedes de la Carz.a nos dice que la serpiente sim

bolit.a entre otras cosas 11 la materia original de la cual surge el eundo"(J3) -

(Fig. 10). 
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Es indudable que el reptil está muy ligado a las ideas religiosas de los an

tiguos mayas y su presencia como ornamente en la arquitectura de este pueblo pr!! 

hispánico es "fundamental en un arte que parece centrarse en la idea de la fert! 

lidad11 (34). En la fachada que mira al patio del Cuadrángulo del edificio Poniel! 

te, la serpiente es el motivo principal de todo el frontis. De las fauces de la 

sierpe emerge una cabeza humana, que para Palacios(J5) evoca al héroe civiliza

dor Quetzalc6atl. Las ccnstrucciones Oriente y Poniente en sus fachadas inte- -

rieres muestran motivos serpentinos. 

El edificio Norte, coco ya hemos indicado anteriormente. es el que presenta_ 

mayor ornamentación principalmente en lo que se refiere n los mascarones del -

dios Chaac, sobre los cuales Palacios(36} sl!ñala que son resultado ya de un cho

qui! cultural del grupo maya con el invasor mexicano. 

En el Cuadrángulo, en general después de la plataforma que sostiene al con-

junto, comienza una pared Usa hasta un poco más de la altura de las entradas P!! 

ra continuar luego ln moldura que nunca falta en las construcciones del estilo -

Puuc. Los frisos y las grecas forman parte de la decoración en los edificios tll!!. 

yas de este estilo y es posible que tales figuras obedezcan a una concepci6n -

geométrica de la naturaleza. En Las Monjas son muy peculiares unas oquedades -

llamadas nichos, las cuales se presentan en los edHicios Sur y Norte. Palacios 

(37) las llaaa 11 te111plos cabañ.1s"; estos ornamentos tienen forma de pequeñas ca-

sas con techos en declive por lo que son muy similares a las moradas de los hab! 

tantes mayas. También en estas figuras se ha de basar el mismo autor para dar -

a uno de los edificios su función religfosa especifica. 

De esta manera, Palacios(38) otorga un cargo sacro a cada uno de los lnmue-

bles de que se compone el cuarteto. As{, la construcci6n oriental est.§ consagr!!_ 

da al Sol; el edificio del lado opuesto se dedica a Venus; la obra arquitectóni

ca del Norte está ofrecida a la deidad de la lluvia y el ed!Ucio Sur, por los -. 

nichos que posee, se infiere una deidad terrestre y de ah!, lunar. 

Otra de las construcciones mis representativas de Uxcal es el Pala::!C" :!~! r2 

bernador. Esta obra se encuentra dividida en tres secciones al tener como pará

metro de dicha scparac16n loa arcos de tipo maya que se presentan en los extre-

mos del edificio. De forma rectangular, el conjunto posee 11 entradas al frente 

y 2 más a los lados; estos accesos llevan a un total de 20 crujías aunque tres -
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de ellas sirven de ingreso para los dos cuartos principales(fig. ll}. 

La mole mide 98 metros de largo por casi 12 de ancho y tiene una altura de_ 

8.5 metros y descansa sobre una plataforma que mide 9 metros de altura por 172.5 

metros de largo. 11 El edificio más henaoso de la América precolombina', tal como 

lo llama Palacios(39), posee paredes verticales las cuales comienzan sin ninguna 

ornamentaci6n para después iniciarse los decorados casi a la altura de las entr,!!. 

das. El Palacio del Gobernador, el cual fue conocido por Brasseur(40) como el -

Palacio de los Reyes, tiene un friso que cubre toda la fachada a lo largo de la 

construcción; el rodapié combina celostas cor;io fondo, con un conjunto de grecas_ 

ordenadas en z.ig-zag a la vez que alternan figuras humanas sin faltar desde lue

go, los mascarones del dios Chaac. f.l simbolismo de este edificio estili. concen

trado, de acuerdo con Enrique Juan Palacios(41), en nla personalidad de Kukulkán 

-Quetz:alc6atl en su ·caractcriz:ación de Estrella de la Mañana"; esta opini6n estli 

relacionada con el punto de vista de Seler, quien es citado por H.artha Foncerra

da(42), según el cunl el l!dificio de El Gobernador debi6 ser residencia de los 

sacerdotes que hacfon el culto a Venus. 

Sin embargo, para la misma Foncerroda(43) los motivos ornamentales no sugie

ren una funci6n astron6mica sino muy al contrario, tales ornamentos insinuan una 

dedicaci6n hacia Chaac, dios de la Lluvia. A.st, esta autora señala cómo la gre

ca, tan claramente definida en esta construcci6n, puede "interpretarse como ln -

est111zaci6n conciente del rayo, que Tláloc, dios de la lluvia del altiplano e-

narbola como stmbolo de su poder para pro-.·eer al hombre del vital ltquido11
• 

Otro de los edificios que componen el centro ceremonittl de Uxmal es el que -

se conoce como la Casa de las Tortugas(r·tg. 12), el cual cst,í: asentado en uno de 

los extumos de la plataforma que sirve de soporte también a El Palacio del Go

bernador. La Casa de las Tortup,as es un.J. pequeña construccilin comparada con las 

otras que existen en este sitio, en la cual, la sobriedad de su decoración es su 

principal caractertstica. En la fachada preferente se encuentran 3 accesos - -

siendo el del centro un poco más ancho que los dos restantes. 

Como es común ~n el estilo Puuc, el edificio de Las Tortugas tiene paredes -

lisas hasta la altura de las puertas para luego presentar una moldura en salien

te; hacia arriba le sigue una serie de columnillnto que cubren toJo el friso dán

dole un rasgo muy distintivo al edificio; sobre estns columnillas, Foncerrada- -
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(44) advierte que son "fotuas pU:sticas con las que la arquitectura Puuc inició_ 

el proceso de diferenciación que le dar!a a este estilo un carácter singular"; -

ya sobre el edificio, encima de las columnillas se levanta una cornisa en salie!! 

te adornada en bulto por unas tortugas esculpidas, de ah! el nombre del edificio. 

En cuanto a los demás edificios del centro ceremonial hay pocos datos para -

dar una descripción; en algunos casos las construcciones esd.n parcialmente des

truidas, como por ejemplo el conjunto denominado Las Palomas, el cual es una e

norme masa que se aprecia muy complicada tanto en el aspecto funcional como en -

su construcción. Lo que queda de esta obra arquitectónica hace que sobresalga -

una bóveda maya que se encuentra al centro del edificio en el primer nivel; tam

bién a estn misma altura existen unas construcciones en declive, a manera de es

calera, de muy difl!rentes dimensiones cada una de ellas y sin una sime.trta entre 

sí. En el segundo nivel se encuentra una sección que presenta una serie de acc! 

sos de dimensiones heterogéneas en cuanto a proporciones y encima de tal sector_ 

se muestra una cornisa en saliente. Completa el conjunto de Las Palomas un r:o-

tnl de 8 crestones totalmente en ruinas aunque tod.1vla es apreciable la fonna -

triangular de los farallones¡ en algunos casos la Cigurn tripartita es incomple

ta como consecuencia acaso de su mismo estado, por lo que guardan diferentes di

mensiones entre s!. Como último detalle hemos de mencionar que los crestones -

tienen una serie de accesos asicétricos y en algunos casos, como el crestón que_ 

se ubica directamente encima del arco maya contiene un muro liso de grandes di-

mensiones. 

Sobrl? el grupo de El Cementerio, el cual se ubica en el noroeste del centro_ 

cereoonial. foncerradn(4S) le dedica estas palabras: "es un conjunto arquitectó

nico compuesto de edificios construidos alrededor de un patio cuadrado: se le e~ 

noce con este nombre por las pequeñas plataformas o alturas en cuyos lados apar~ 

cen esculpidos motivos relacionados con la muerte, cráneos y tibias cruzadas, -

as{ como jerogltficos. Los altares se encuentran al pie de la pirámide situada_ 

en el lado norte del cuadrángulo". 

Los diferentes estilos arquitect6nicos que se desarrollaron en lo que fue la 

cultura maya, reflejan un apego a las ideas religiosas independientemente de la_ 

forma abstracta o vivcncial que hicieron de tales conceptos. En Uxmal encontra

mos toda una serie de motivos poco concretos y algunos otros con matices zoomor

fos, los cuales se traducen en una deseo inquebrantable por guardar una relación 
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con las deidades. Por otro lado, la enorme cantidad de mascarones del dios - -

Chaac que se encuentran en los edificios reflejan también el deseo de aquellos_ 

pueblos agrlcolas por obtener el vital Hquido. 

2. - CHICUF.11 ITZA. 

Las ruinas que cubren lo que fue el centro cen:nonial de Chichén Itz.l ahar

can un áre.J. de 18 kilómetros cuadrados aproxi::iadan:.;inte; sin embargo. la m.1yor -

aglomeraci6r. de los edificios ocupa solat:i.cnte un terreno de 3 kiló::ictros de la!. 

go por 1.5 k.c. de ancho(4bJ (Fig. 13). Este conjunto de construcc~ones se;;ún -

Román Piña Chan(471, constltuy6 una ciudad sa¡;rada que sirvió do.' asiento a tos_ 

dioses y que recibió a mlles de peregrinos, por lo cual se explic.1 qtte se 

cuentren aqu{ "espaciosas plazas y esplt?ndidos templos formando arr.;oniosos con

juntos cert>:::onialcs". 

Fray Diego de Landa(48), después de referir la importancia de los i.>difichH; 

de Izmnal, dice sobre Chichén Itzá que son los "segundos edificios i=...Ís princip!! 

les". El mismo Landa, en sus coo.entarios sobre los grup,1·, de la pen{nsula de \'~ 

catán, menciona la influencia que ejerció Kukulkán en este santuario el cu.11 -

fue asiento de lo itzae.:;, quhnes repoblaron este territorio .1 principios de -

este o.ilenio. 

Landa describe así a este i::lportante lugar s;·~rado(49). 

Chichén ltzá es un .asiento cuy bueno a diez le

guas de h:amal 'j una de Valladolid, donde dicen 

que reinaron tres señores herr.i..'lnos que vinieron_ 

a aquella tierra de la parte ponientti, los cua

les. eran muy religiosos y que as{ edificaron -

muy lindos tec.plos. 

Como lo segunda ciudad sagrada en aqut!l tie:npo después de Izaoal, es neccs~ 

rio resaltar la influencia de Chicht!n Itzá no s6lo en el territorio de la pcnI~ 

sula de Yucatán sino en toda Hesoaoérica, W. fola:-i.(50) menciona la transLJnI:.1-

ción de Chichéo Itzá desde su primer;i. etapa. en la que la c.u:a y la r&?colecci6n 

de frutos eran las actividades principales. hast.l co::'o't!rtirsc en el centro cer~ 

conial que controló gr.in parte del territorio de 1.1 pe:ifnsula. En l'Ste lu,:;ar -
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sagrado deja huella en los edificios el sistema teocrático que sciiala para Chi-

chén ltzá un desarrollo el cual se acentuará m.is tarde bajo un gobierno mi1itn-

rista con la tutela de grupos emigrantes del altiplano y es en esta segunda épo

ca dondl! Chicht!n ltzá alcapza su m..'is claro esplendor y f'C convierte en el centro 

principal de la zona. Este sitio sagrado adem.."is de indicar el resurgimiento en_ 

las artes y en las ciencias de la cultura maya, también refleja, en cit.•rta for-

ma, ln unidad mesonoericana al influir en pueblos que h~1bitaron esta árc:n cultu

ral, principalmcntt! los que florccierL•n en el .:tltiplano. 

Deber:ios tt.•fü•r 1.10 CUL'Ot<i las relaciones que se desarrollan entre los diversos 

grupos de este terrltnrin mc~c.1tocricano en los periodo5 anteriores a\ florccl- -

mil"nto de Chichén ltt.!i¡ }.1:-, co:nuntdil.lh•s de Oaxaca, 1.h.• Vcr.1crui o de l.'1 mlsm.1 -

Cuenca de México .-.:=;{ co::io los centrc1s may.-.s establecieron vcrdaderoH v!n'Culos -

culturalei; que les pl..'r::dticrc•!l dc..;arroll.-ir conccptoi:> muy scmej•rntt.>s entres{. -

De esta tn<tncra Chichén ltz.5 es t.!l punto al cual 1 lq:.-.rt r,rupus mcxic.mit.adot> para 

imponer un.1 nuev.:i. ideolo!l,Ll. Pero qul~á m:is im¡.}ortilnt1.• aun, es que Chich.:=n lt7.á 

es el foco del C'..lal v.i CCl<lnar una idcoslncracla que influye t.!O el altlpl<1no mex! 

C<l:lO, :riuy p.uticularr.il'nte en Tula, en el actu.11 est;1do de Hidalgo(Fig. 14). 

La anterior tcorí.l. 1.1 e:>:pL1nc lh1m,ín Pi.t1.1 Ch<lll( ."il) quien al basarst.• en testi

monios l'Scrito!- y arquittctónicos .ofirm.1 que "no ful'Tc'O los toltecas del Tula -

los que los clt.•mcntos arquitcctónlcns y escultóricos de su lÍnico edificio n los_ 

dc Chich~n lt7.á sino éstos quienes, con su cstllo,al'tanicnle det;arrotl.'ldo y más -

antiguo, influyeron subrc Tul.1". La alusión que h.tcl.' Pii"rn Chan al único cdl[i-

cio del centro ccrct:l1ni.1.l del .olt iplano indica la diferencia en el tamaño de loi; 

dos centros c:ercmoni.1les y cun ello podt.•r cntcndct" la dirección de ln ln[lucncla 

de estos lu¡?,arcs. lndti:a tm:ibil!n Pli'1a Chan(52) que los grupos itzács, prove- -

nicntes de la región ::i..:i.ya-dwntal Sl' establecieron en Chichén lti.á, "acaudilla-

dos 11ur un !>'.1rt.•rd<1te-~eibcrn.11nc ll.1mado Kuku\c.ln'1, contrihuycndo ;15{ al dc!>.1rro

llo de este ccntn1 ct!rcmonial. 

Muy brcvcm"ntc en rel.-1ción con lo anterior, l.'l Crónica M.:it1chu(53) relata d 

suceso de acucrd(' con el cual Chichén ltzá fue primero dt.:scubierto, luego abandy 

nado p:ira volver n ser habitado tiempo después. Señala osf el relato: 

6 Ahau(43S-4S)), fue que se descubrió Chichén -

ltz:á. 
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fAGl¡lTAU DE f\LüS!r\~ y u'1P.~1 
13 Ahau(495-514), se ordenaron las esteras y se !JOliGIO g¡¡ GEO&HM1_(~ 
ocupo Chichifo ••• 

Diez veintenas de a1i.os reinaron en ChichCn lt:zá 

y fue abandonada ••• 

Y fueron a establecerse a Chaknnputún. 

AlU tuvieron su hogar los Itzáes, hombres rcl! 

giosos,., 

Trece veintenas de años reinaron en Chakanputún 

los hombres ltzá y vinieron en busca de sus ho

gares, de nuevo. 

El hecho d..- que el territorio de Chichén ltzá, de acuerdo con esta cita, ha

ya sido ocupado para luego ser aba.nd0nado y posteriormente ser ocupado una scgu!! 

da vez se observa muy claramente en el espacio. De acuerdo con esto, ·es posible 

hablar de dos (ases en el poblamiento de Chichén: una de ellas se prc}iél\t..l L!n -

el pináculo de la cultor<\ ::iaya, cuando los estilos <1rquitectóniclis que florecie

ron en la pl?nínsula de 'iucatán adquieren plena madurez, desde luego uno de ellos 

es el que doo.inó en Uxmal y que tamhii!'n es desarrollado en los primeros ediU- -

cios de Chiclufo: el estilo Puuc. 

El desenvolvimiento de esta primera et.1pa lo sitúa Piña Chnn()!.) entre los_ 

años )00 n 9)0 de la era cristiana; primermnente el asentamiento tuvo lug.ir en -

la parte sur de lo que es el centro cerer.:onlal ccrc« del cenote Xtoloc, A di-

chas construcciones Dutton())) las llama ºedificios del periodo temprano". 

La historia del segumlo Chich.Sn está muy ligad<! a lils obras que se llevaron_ 

n cabo a principios de este oilenio, las cuales declaran influencias de aquellas 

comunidades con los grupos del altiplano. El dcs.urollo de estn segunda fase ;;e 

llev.1 a cabo en la parte norte de la ciudad cerca del otro accidente natural, 

que scr."i muy ir.iportante en la vida ritual de aquellos grupos mayas: el Cl.!1tote S_! 

grado, 

En este segundo periodo también cobran fuerza las columnas con figuras de -

guerreros o bien con motivo~ S(.•rpentinos y Sll construye un edificio muy particu

lar, El C.uacol, que tendrá funcioniJs clarament.:? nstrnnócicas. También en la º!. 

nai:ll'nt,1.ción di.! algunos edificios se pueden observar 1m.'ígnes tétrlcae, dig.'ir.ioslc_ 

as{, tales como calaveras, en el caso de Tzomp:rntli, o bien reprcsent.1ciones dt•_ 
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te las correspondientes al pric.er edificio, están presentes cfl otros sitios del 

altiplano los cuales se encuentran bajo un regim~n lililit.uist.l, ~ot1C1 por \!jetT1¡1lo 

el mismo H.éxicO.:.tenochtitlan; esto nos señal.• que la presencia de e~ta construc

ción en Chichén itzli indica que la r;ucrra es la nue-.·a dir\!cciCin a donde,...va cnc.t

minada la religi6n. 

En Chichén ltt:.5 h.i)' varios ca::i,inos, ll:i:.ados sacbt=. lo::> ClJ.:llcs sztlen de ln -

plaza central que sir\'i' de .1sicnto a la gran pir.li::itde de El Cagtlllo(Fig. 13). -

Uno de estos cat:1inos parte de dicha plat:l con ru;::bo al Ci'nOtc de lo~ S.1crifidt'>S 

con una di~ts.ncia aproxi:i.ad.J.de 110 t:ictro:;; otr.1 scnJ.t parte ,1prox.ir:i.adJ=entc Jel 

Juego de Pelota con rui:.bo al ponlenll'. Una tí.'rcera rut.1 une •11 i'diffc:i" de r.t -

Osario con la Casa Color.'\da; uno o5s P•'rt~ del c;ic;tl'e::.o sut· dl' 1.1 gr.rn pl.ua c~n

tral, cerc.n de El Mén.tdo, hada El C.-1:-.1cPl. Atrás dd grup•) dt:! L:\S MU Coluil

nas se inicia otro e.a.mino con ru=i.bo al orii'nte. La m/is L•rh•' dt.• todas 1.1!'> .1rte

rias es la que p.lrte del edificio de L..15 ~onjas. .,,n dirccciSn .11 sur. También ~e 

obs~r .... an fragmentos de catlinos en el sureste y en ... 1 füll'.'C!ite ilel centro .ccre!:'!o-

niaL 

Dentro de la prir::cr-a fase de asent.t.ci~nU' dt• Chich~n lt::.í se cncuC'ntr.in los_ 

los edificios del Ak.ah•Dzib o 11 ~scritura anti6u11", 1.-l !glesLl. El Templo dL' los 

Tres Dinteles, El Chinchanchoob a "Cn.s,1. Color.1,L1'', t..1 C.1s:1 del v~'nado ~· Las ~fon

jas. 

El Akab-O=ih es un edificio que prcscnLt tres ac:c-c~.::>s qut~ c.:1::.untc.1n .1 i~u;1.l_ 

nú:ocro de secciones que dan lugar a un total de 18 c.im.1r.~$. Como L'!". coc.ún en -

las eonstr'Ul.:doncs de este estilo, E:l Akab-D::ih posee auros lisos h.ist.a l.1 alr.u

ra. de las puert.ls para después presentar u~a ttolduni en saliente; en scgufJil -

muestra un nuevo a.pl.'lnm;::iienc:o en el r::uro dc-1 edificio f'ar.t lue>go ap.1ncer atr.1 -

moldura y dar inicio con est(} al !ri~o principal de l..1 const.rucdéín. Esti: roda

pié se ve adornado con grc-c.:1s, sin faltar los cl.islcos c.1gc,1rc.nci:: con l.l n.iri~-

ganchuda rehcionados con el dios Cha.1c. 

El sc~undo edificio en la list.1 conv.spondc a L1 lglcsi.1, la cual e~ un.l -

construl'.:'ción bella::icnte decorada y eás ot>tcnto~-.1 qui! la dot:!>critil. en d párrafo -

anterior. 51 scguit:os un orden de la b.lse a la cúspide dt.' la cdiflc.1ción, ésta_ 

coaiem:a con un ~uro lfsQ p.1ra lueh~"' prcsent.1r la.:-. corre:'lpondicotl!S c"roi.sas, --



dos en este caso, entre las cuales se encuentTa una faja de grecas. En seguida_ 

comienza un primer (riso que en la fachada princip.11 mu~stra los mascarones de -

Chaac, tanto en las esquinas como en el centro, este últi:::o ¡:;,,1.sc.trón está aline!! 

do con el acceso principal del edificio. La obra arquitectónica muestra en la -

parte superior -orro friso con los :ascarones, $Olo que cst.'l vez no están ubica

dos en las esquinas a lo cual suma que sus dimensiones no son l.1s :nis::.as que en_ 

el friso inferior. 

Una serie de oolduras separa dos rodapiés entre los cuales se asient.1 una -

franja con barras en r.ig-zag¡ luego r.iuestra una Hnea de t?,recas que dan s1.iporte_ 

al friso superior. El edificio recata con un.1 sencilla rn0ldura que no es compa

rable en nada a las otras dos que presenta el edifich,. Cot:!o bu1.·n e;(.poncntc del 

Puuc, esta construcción tiene for&a rectangulaT y d.1 1.1 icpresiéin, de <icuerdo -

con sus dimensiones horizontales, de un marcado desarrollo vertical. 

El Templo de los Tres Dinteles es ta::.bi~n un.1 estructur.i rectang,ular, la -

cual desde su base presenta una aoldura en saliente. Este edificio hace recor-

dar por su estilo sobrio. a t.a Casa de las Tortusas en Uxmal. Los muros de uste 

recinto que corresponde al primer Chichén son l lsos y en bs esquinas presenta -

columnas salientes en forn.'l redondc.1da. 

Este edificio posee tres entradas que conducen a una dím.J.ra di\•tdid.1 t.1t:bién 

en tres cuartos. En el exterior, el friso principal Sf' ve limitado r·or dns cor

nisas de l3s cuales una de ellas, ln inferior, prcsent.1 una maynr elabor.1clón en 

el trabajo; esta aoldur.'l es ancha y muestrd. una figura en f,irr..a dgzar,ue.1nt1.• que 

provoca que se le disting.1 muy fácilmente. El friso princip.'ll coi:ibina una ct:>lo

s{a intercalada ya sea en conjuntos de cuatro columnillns y, d._•i;dc luego, con -

los mascarones de la deidad de la lluvia en las esquin;is; debe ngrcgarsc que a -

un lado de estos mascarones es posible distinbuir inscripcinn~s jerugltficas. 

Por otro lado el Chinch;inchoob es un cdif icio que se dcsarrol l.1 scibre un.'l -

plataforma, por lo que obtiene una ima~cn pirm:ütlal; t•l b.'.lsaocnto olde 22.S au .. ·-

tros de largo por 15 :'!ctros de ancho. Las parcJ~5 1fo esta cnn~trucci.5r. é5tán r! 

dondeadas en las esquinas y en lo alto t:uestran saliente para luego dar inicio -

a la terraza en que se ubi.ca el templo; se su:i.:m a estos detalles una escalera -

que sirve de acceso a dicho altar la cual tiene una anchur.1 d~ 9 ct.>tros. Este -

edificio principal presenta 3 entr.1das qut.> cot:untcan a una cámJra Jlar¡:;ada y es-
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ta a su vez guarda a 3 crujlas, una de las cuales, la del centro, es de propor-

ciones más amplias que las otras dos. 

El edificio presenta molduras y frisos y no faltan desde luego los mascaro-

nes que invocan al dios de la lluvia; 3 de estas carátulas se ubican en la fach! 

da principal combinadas con agregados de grecas. Es en esta fachada donde se -

presenta la decoración más claramente en todo el recinto pues el resto del friso 

está parcialmente destruido. 

En general en esta construcción los ornamentos comienzan en la parte baja -

con una moldura ligeramente en declive para después seguir con muros lisos; esta 

suave pared se ve interrumpida por otro bocel sencillo sin ninguna ornrunentaci6n 

para luego dar lugar a un friso sua\•e para que continúe una cornisa un tanto más 

ancha que las antcriort?s y sostener as! al friso principal. El edificio contaba 

en la parte alta con dos crestcr{as tal y como se preAenta en el corte que expo

ne Román Piña Chan(56) (Fig. 15) 1 desde luego en las cámaras de la obra está pre

sente la bóveda de saledizo t3n propia en la cultura t!4iya. 

En lo que respecta a L3 Casa del Venado cabe apuntar que está muy destruida_ 

y solamente es posible observar la huella del basamento piramidal; loR pocos mo

tivos ornamentales que presenta este edificio carecen de exageración. En buena_ 

parte l.a Casa de 1 Venado h,ice recordar a La Casa Colorada. 

Ln última obra arquitectónica que corresponde nl primer periodo de fundación 

de Chichén ltzii es el edificio, o mejor dicho el grupo de construcciones, canee! 

do cot10 Las Monjas. Este conjunto es resultado de diferentes etapas constructi

vas y básicamente se compone del edificio de Las Monjas y sus anexos tanto del -

Este como del Sureste. Tal parece que, según escribe Piña Chan(57) 1 
11original-

mente esta construcción se componfa de un basamento de planta regular asentado -

sobre una terraza o plat.-1fonna11 que daba soporte al templo, el cual se compon{a_ 

de 2 alargadas cámaras más otros 6 cuartos de diferentes dimensiones. Tambli;n -

en este templo hay 5 cntr<1das con dirección eur y 5 en dirección norte. En lo -

que respecta a las cámaras interiores son 2 las s.'llas que tienen mayor tJlJllJlño, -

cada una de c'1Cuerdo con las direcciones scñalndag. Cada uno de estos aposentos_ 

tiene 3 accesos y las 2 cntr.-1das restantes comunican a un pequeño cuerto a1€'d;i

ño. 

El primer edificio tenla una (.lscalera de 16 ml!tros de ;mcho aproximadamente_ 
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y a un lado de él, antes de las ampliaciones. enc,,::i:it ni~"'s una <:anstrucción que -

en au interior está co:ipuest:d por una c.ím.ua. l.1. cual st~ dkidc en unn saic de_ 

cuartos que se coaunican todos entre s! por los pasillo:> que tien~ 1.1 mtsa:a con! 

tnscctóa. 

La fachada del teaplo que descansa sobre el bas.l':l.l:!nto se coI:lpone por lo gco~ 

ral de figuras cuadrangulares que encierran grec.:i::. y pequeñas c.:ilu~nill.1s y po-

see .adeal.Ss esquinas ligeramente redondeadas. Cooo dt>t.1llc singul.u, habre::ios de 

reultar que Las Honja.s es una obra que na tiene en su f;u:hnda los clásicos ::1a5-

carones del dios Chaac. El friso principal en este tex::plo es :::uy diferente •l -

las que tienen los edificios descritos anterionaente. Este rodaplé es un.1 faja_ 

lisa y tiene una ligera inclinación, lo que hace que el te~tJlo adquter.'l una .npa

riencta de choza .. Termina adornado por un.a moldur.1 totnlmente lts.1 la cual c~tli_ 

~n auy ul estado de conservación. Siguiendo a Piñ.:1 Chan{S8), es poslbl~ que -

este edificio "tal vez tuvo una eres ter fa central en sus prtr:ieros tiemposu. 

Contiguo a este templo se encuentra el llaai.1do Anexo del Este. Dicho edifi

cio posee en su interior una sala central Jtvidtda. en dos secciones una de las -

c:u.ales envuelve a la otra. Antes de la ampliación d('l conjunto, est.1 constf'uc-

c:t6n presentaba 10 accesos en total, cuatr._i. en din•cción .11 norte y c:u.:ttro en d! 

rec<:16n al sur; }39 dos restantef; apuntan, una ,11 ortentt· y otr.i al poniente. 

En la fachada orhnta.l se observa toda un,1 5.:>rie cxtr.'1ordin:iri,1 de ci.Jscaro-

nes intercalados, con molduras cuy trabajadas J. base d" c0rdones trenzado?> o 1 {

neas dg::agueantes. Alrcdl"dor de la puerta contiene unas figur.1.s s..1l1entes que_ 

semejan la narh: de Chaac ~ 

Exactaeente arriba del p6rtlco de esta mise.a fachada, en la p.ute ::cdia del 

frho auper!or, hay un.a crestería que, según los cálculos J.rqucolóbic:os, existe_ 

desde el año 880(S9) y cot:to son 12 ttascaranes en total en Ja L'l:cha.d.t, i:füi esta -

alegor!a rectfn enunciada, suman 13, para la cu.11 P.ihcios(60) dcj.1 entre ver -

que la fachada cui:plc con un sit:1boli.seo rcl:lcion.1do cvn c5ti.> últicio nút".cro puc~_ 

tal cantidad, también de acuerdo con P.1Llclos, e,i:; "f!ntraña del pens:i.:iiento cos.m~ 

g6nico y la dquina de ccdlr el tiempo de í:!Sli ~ente ilustre". 

Le coca al mismo Enrique Juan Pahciott(61) de~cdbh d ;:iotivo que se enc:uc!! 

tra arriba de la entrada d\!l Anexa Est~. Le- rcscf,1 .1"Í: "coopono? t.i.l .:i.lcgorta -

un personaje asentado en un crono. Por bajo el c.mjunto q110: l(' for:::i,1 c:i..uco, la 

moldura superior de la cornisa oedia corre a :::,¡n~ra rle recta faja. que recuerda_ 
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las bandas del firmamento en los códices. Emblemas del zodiaco decoran sus pan~ 

les adicionados con el signo de Venus,. el jerogUCico dt?l k' in (dio) y algo cx-

tremadamente importante que no sabemos si ha llegago a interpretarse: la cifra -

ocho. La naturaleza de tales jerogl{ficos está diciendo el carácter divino del 

personaje del trono". 

En lo que corresponde al Ane:<o del Sureste cabe decir que es un edificio que 

construyeron los ltzaes ya que son ellos los que trajeron el uso de columnas pa

ra sostener dinteles de madera y jaulas con bajo relicve(62). 

Por otro lado, en el repoblnmiento que tuvo lugar en Chichén ltzá a princi-

pios del presente milenio, muchos cdUicios que conforman este centro ceremonial 

pasaran por varias etapas de construcción luego de ser fundados. Entre ellos -

destaca la obra que se conoce como Juego de Pclota(Fig. 16) el cual se encuentra 

en dirección noroeste si tom.1mos en cuenta n El Castillo (véase mapa de Chichén_ 

Itzá, Fig. 10)¡: aquel primer edificio mencionado se compone básicn~ente de lo_ 

que es el Juego de Pelota además del Templo del Hombre Barbado, el Templo de loa 

Tigres y su anexo, ast como el Templo del Sur. 

Es necesario destacar primero la fonna que tiene l<I construcción del Juego -

de Pelota visto en planta, esta construcción consistt! en una letra 11 111 por lo -

que es fácil localiz,1rlo en un mnpn. El Juego de Pelota es un tipo de obra muy_ 

común en Mesoamérica y para ello bastn que sea observado el mapa de Uxmat y nef_ 

darnos cuenta de ln forma simllar que tienen dichos edificios. 

El Juego de Pelota en Chichén ltzá se compone de una planta rectangular dL~ -

168 metros por 70 de ;mcho y tiene una orientación norte sur; está constituido -

por un p~sillo central que se ve limitado por dos estructuras alargadas y de a! 

tura considerable en donde se asientan los anillos de piedra que siempre acompa

ñan n estas obras arquitcct6nicns y que servían como marcndorcs. Loe muros de -

estos edificios que circundan a lo que es prácticamente la cnncha, son completo!! 

mente lisos y descnnsn.n sobre una plntarorma de poca altura Jlcro con una ligera_ 

inclinación hacia afuera, es decir en tnlud. adcmSs de contener rasgos ser¡1enct

nos en las esqulnils de dicho basamento. 

En la carn exterior de los edificios que corresponden a lns gradas se encue!! 

trnn también unas escaleras que conducen a lo alto de estas construcciones en -

donde se encontrabrm 3 pequeños cuartos que tal vez sirvieron a "sacerdotes, --
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jueces, jugadores y p.;rsonas de la nobleza, par.1 contc:::;,!ar .... 1 ju;:~o"(63). 

Hay en la peGueña platafor::a que SCl»ticrh.• estos ::uros, rclic\'C!' de person.ijes 

t:iuy ataviados que bien pudieron ser tuerreros o jur,Jdores antits del encuentro. -

En la base del edificio oeste se encuentra el eiural e.is car.1.ctcr!stico del Jucso 

de Pelota el cual nos t:uestra en bajt~ relil'\'C .1 varios person.1jes; tres de cll()s 

llevan en sus ttar.os una figura serpentina :·· una ..::u.1rta I"t.'Prt-'~ent.1c-i.t.Ín hu::..ina po

see en 1.1 extre::.fdad un ubjcto c;ul' h,1;:c rel.'.0r:.lar un cuchillo de pedernal. Otro_ 

punto interesante que es neces:irio dt!stacar t.'tl el rcli.:vc y qui.· t:stá relacion.1d!! 

también con los pcrs,,najcs, es que dos de e-llos escenifican el sacrificio humano 

de l3 dec:apitaci3n; b..'i:drn:::.cntc, del ruello del individuo s.1c:rifi".1do salen 6 --

cstt• rci-rcctu, !"l. de 1.1 Gar:..i.(64) se?.aL1 en unJ interpretaci6n a esta escena, -

que tales serpie~tes sic!:cili::.1:": L1 ~:t:: .• :re:, t.~, cual e:-t.Í !ntit:'~1.r.::er.tC> relacionada_ 

con 1.1 vet:ct.1.::i6:i y, cntrt.>1.1.:a.d•::> ..:e;¡ cst..:i, ta::-.~ít!n Je la G:irz.1(65) ha!:il.a que en_ 

los ritos de sac:rificki la serpiente, al si::.bolizar l."! s.1ngrt:'., es el principJo -

vital por cxelcncia. 

Al centro del :::iural, en la parte baja, enc:ontr;1:::;,,,5 urM calavera que t;.11 vez_ 

esté si:ibolh.wdo 1:1 cnu:•rte. Dc .hc•ch,, el rclic•...- ·~e rcl.lciona C<.">n el bacrifj-

c10 huti..lM quc ticr.c' p0r fin prindpal !.1 ft·rtiliJ,1C ée 1.1 tierra y con ello la_ 

re;:,cneracfé,n de L1 '.'id.i. H.crcl"dcs de l.1 Ga:"::a :\».(! L;Jf~;1 hr¡tiierdn{66} distin

guen el ca:<kt.•r !cd::."::i5lico d<.!l j!H'bl.i Je pt.'l.-:t.l ?l",:¡:i.1-:r.-::.ntc did;.~, en el i'.:1:.11 ~c -

prt.':'it•nt.1n la 111.::h,1 de Cd:Hr..in,-is c;_u1· tienl.'r. ;>;;ir I in prcscn·ar :a viJ.1; e:~ otra;-, 

palabras, representa "la din.i:;;i.fc.1 .:6"'::1.:.1". 

En lo que se refiere al Te.:plo del Sorte o le::splo dt•l l!at:lbre Harb.1do, ésti.i -

es un.J construcción rclativa:~;,~ntc pcqueñ..:s )' tif'nc 1.1 singularidad de tener tluros 

verticales sin la c..ís ::::foi::-1 c~-::or.1.::i~-:-:. í'·"r L ¡·.:..: ;-,ef.J.L·1 un ca:::Ji,; C.11:" in:¡n·r-

:ant~ en las CC1nccpcione=- arqultectóntcas J.• Jos a:i.tfguo.5 ~.-iy.,s. Estt: edifirJn 

presenta tll1ldur.1s en la p.lrtc alt.1 dt: la p.ir1:d y t!n 1.:t parte r.-. .:-df.1 del eiuro f;e -

inicia un declive h.1st.:i. la pL;.::,1for::::i !.':1 la cu,;l desca.n,,.i el te~p!...,, 

La entrada principal d.d Te::.¡ilo dd ~;orte t icnc, •b;-, colu::-.ri:is n·danCcad.:is co~ 

¡:iletamcnte lisas; dicho acceso Co!nu:1ic.J .1 una bó·.cd1 ric.i l'n ~<>ti;>n-. s!r.:bS!tcn!I_ 

en bajorrel icve. 
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En la parte meridional de lo que es el Juego de Pdot,1 se encuentrn un edif..!_ 

cio que hace honor a su situación, nos referimos al Te:nplo del Sur. Cabe destn

car que solat:1ente una parte de la obra cst5 .::ictu.1loentc t">n pie y lo que qued.1 de 

él presenta muros lisos intcrrucp!dos por molduras, muy especialmente en Jo alt<' 

de la construcción; poseyó este monucento prehibpiínico h clásf~a bóveda maya )' 

hay que destacar qut? la fachada que d.J a la c.1ncha del Juego de Pelota tiene re~ 

tos de columnas cuadradas sin ninguna ornamentación tal como se prescntan en -

otras construcciones r::i;;y.Ís. 

lfaciendo un p.1rt!ntesis en la~ breves dt:scripciont.>.s que prcsentat:::o!';, es por -

dem5.s necesarit' :::icn.:-ionar qul', Ce ,1.:•,!l'rJí' con Rociin Piñ.1 Chan(67t, eSt<Hi cdifi-

cios que s~ cst5r: dt.'lincando pertencct.'n :i una l>poca que tuvo lur,cir luq~,, de 1.1 -

invasión de los grupos itz.·fo;.. a la pcnínsui '1 dL· Yuc.H.fr.; de Ctit.t r.:,rnt.'r.i l'tlCl:'ntr~ 

cos en la decurac!ón Ce cst.15 0br;1;; poca 0stcntación en }a¡.¡ f.ich.1d,1!1, part.>dt•H l! 

sas, aunque al~uno~ de estos !!juros t!cnt:~~ d<!clh·c en la parte inierJor¡ L·l usn -

de columnas ya sc.1n redondeadas o cu;¡drad.:·.S, t;1:-:~iCn alguno~ de C!>lo~ pilar._,.., -

s1rvcll dt: asiento a motivos scrpcntloos, Es rnuy cl;1r0 not;,r que c~t()S i:nnum1.tn-

tos .se ven rodeados por enorne,s c!;paclt~s y y.1 r"} se t:uestran las .1r,lom1JrJcfoncs_ 

o bien aquell;,s unidades espacial<'" que, c0:::io t:-,;J-. adelm·,tt• verc::ios, .'iun obs1~rva-

das f:n 11x:na 1. 

Debe recordar~t! que la J.:¡..cripcil"):1 QUl' hact>;:es dl~ Jo,. c(•r·.t r.i'.i Ct'fL·:: .. ni.1lc~ -

obedece el) objt?tivo que tiene t.•ste rr.ü•aj0, pu,.~s 1'1 decoradón qu(• pn·~;l'lltan ~s

tos siti.)s fo:rja un st:ntitticnt0 h,::.:!a t.>l ll1!"·, ,1 ¡,) qu<'. dl.'.~C'll dt· .1gr1..· 1;.1r,..1..· f<1;'ld-

res hist\Jricos, culturttlcs :• arqui: .. ,ctCnlcc:,,. L<)" pru:icros han dt.• lund.1:::cnt1r, 

en la propia. conch•ncia de los sert.•s que h.1bit<lr•'n estos tcrrit•1rius, ..-1 lugar -

en s;f po~ o,-¿dio de relatos escritos y or<dcs qut.' .1 la vez dan 1.1 paut.• para jus

tificar ~us propias instituciones. J.os clc:-Jentos culturales, cntrclar.acf11n con -

h.'S facton.:s .1nterh1rr.:entc dcscrfr,~s, ffnc<1n su funciiin l'O la creencia propf.1 -

del puE:blo ya que h.J.:'l'O cu::.plir los ;>n·ceptos qu,· sostienen tod<i una idl'Olobf.1._ 

De estus 'do:o .Js;.i ... cto..- pod ... t'ln~. affrnar que son subjetivos y que cobran fon:i.1 en -

un terct!r agc:;tc, la ,irqu!t.t!r..tura, q111: sirve: de ::iarcn par.1 1natcr1.1liz.1r sft:ibolos 

que son iu1:d.n::enta!cs .::n la vida del pueblo ~1ya, en este e.is.o relfgio<>os, 

Pero co~tinul'':'.<l<. con las dcscri?ciont:s de los cdifícios que corresponden 

lo que Et?. .::o.:oce cu::o el nuevo Chichén lt;:5¡ c.n este caso a la construcción den~ 

!!linada T<:::ij>l(~ de los J.1¿;uarcs, Este edificio se encuentra en 1.1 parte cSlt:" de -
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lo que es el Juego de Pclot~1 )' es una estruct11r.i cuadrad;.¡ que descansa sohrc un_ 

cuerpo piramidal de pequeñas proporciones; en l.t entr.1da principal de la maf;ntf_!. 

ca obra, hay dos columnas con motivos serpentinos muy parecidos a las que tiene_ 

el Templo de los Guerreros. F.ncontrar:ios i~ualmcntc representaciones serpentinas 

las esquinas de la platafor::ia inmcdiat.1 qu~ si rvc de so¡h.fftc <tl Templo. 

Con sus fachadas lisas, el Templo de lo~ Jagu,1rcs interc.:ll<l, sin embarbº• 

una serie de cotivos tales CO!:!l) CSC"ui!os y fip1r.1s :-o,1r-,0rf.\:< sin faltar las r.iold~ 

ras. El Anexo de los Jagu;ues está en l<l p;1rtc tra~cra del Templo, a h1~ ple~• -

de la pequeii;i pirlír.i.ide que sostiene al altar qut.: cst,J.1".llS d1..::->cribicndo. Este An~ 

xo es una rec.lm.:tra con d,-,s column:is cuadrada~• l!ll !.1s qt:l' cncontr.1rnos Tl!prcscnta

ci.:ines glffic.:is¡ entre l.!5tos rilares hay un tronu en fon:'..l Je j.1¡.:u,ir, del cu.:ll -

cabe decir que fue un aniro,11 euy rico en sir.iholisn,1 rcli~ilv.;o, nu !>Glo entre los 

mayassino en todn ~c~trnirH!ric.-i. El jagu.1r cstab;i asoci.ido, \.'lltre sus múltiples -

facetas, al ~ol. El írisn que ad<i:-n;1 c<>te l'tilficio e<> cor:i;i\\'t:lt:h!t1tl' liso y f;C -

ve limitado por dos moldur.:1s en salicntl!. C'1hc dc:ilac.1r ya por último, l,1s fig~ 

ras que adornan el interior dl•l recinto las C\i.1lc~ son r1:pres\.'ntacioncs de guc-

rreros, lo que hace suponer el stgnific.1do bélico dcl jaf:!u•1r. 

Continuando con los otros edificio~ qut• '>m:·l,r:::::rn c~.;t\.' c•·ntru ccrcm.Jnfal, l!!!_ 

contramos que el Templo de \'cr:ut-., el Tcmpl • .i d1: Li·· ,\~·,u!l<rn y el T1.0!'.lp,i.ntl i slJn 

tres pequeños b.:is,1::!cnto~ situaJo.s en el l::J:i not .•.::>t\.' dt! 1:1 1.'norme pLlla que ro

dea a El Castillo. Con caracterfstica~ ::iuy si:-Jii.·1:-.:-s 1..•ntr>! ~{, 111s tres con:-.-

truccionc~ son pequeñ.1s plataformas que poSl'l'll :::u)· dií1~rer.tc dL•cor.1ciSn en sus -

muros. 

De cst.1 fonn.1, el Templo de Venus C!'t un<i pcqut•ñ,1 pir.'ímidc con c~.calinatas l'll 

los cuatro lados y presenta cabezas serpentinas 1..•n los bl1rdes dt• dichos accesos. 

Combina en los muros decoración en bajorrelic'.'e, así com~) diíerl•ntc!; hlifos Je -

los cuales, uno de ellos "está en forma di! un c1LH!\• die <l:\•J juntD ;¡ lJn'1 :ri~·cli<l -

flor con aapas en los pét,1 l,)s" s in~w ! i f.1n<ln .1 l p la:ic t 1 Venus (6~ y ;1dl•tÜ>. en un_ 

tablero hundido "apatC!CL' Kukulc.:in o Venus, s.:iliendo de Li.s fau~·es de un:1 scrpiL'~ 

te con plum<l.s"(69). Rcst.:t decir que la primL'r.1 p.1rt1: del b:i,;am\.'nto presenta un 

ligero declive hasta apro:drnad .. u:1cntc l:i citad dC' altura pat;t luego rnostr.ir [ri-

sos que ~cñalan un sentido as:tronómico-rcliglo~c. 

Muy purcc:tdo ¡¡\ Tci:plo ;mtcrior y también rmy junto, l'!1tá el Templo de las -
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Aguilas; cabe aclarar que sus proporciones y sus iormas son mu)' burdas. La ese!! 

lera es cás angosta pero sus escalones m..1s anchos a la vez que sus tocado~ son,_ 

en mucho, menos delicados. Los curales que thme este edificio prcsl•ntan rasgo;. 

de una influencia mexicana y tienen como motivos principales al jaguar y al ;Ígu.!_ 

la¡ además encontra::ios otra representación de L1 mism.:t ave devorando un cor.1ión_ 

humano, Sin olvidar desde lue~;o las cabc::.1s sl'rpcntinas que rcm."ltan las alfar-

das de sus escalinatas, ta::.~i~n está presente d dccli\•c en los curo~ de 1.:1 fa-

chada. 

En lo que se refiere al Tzocpantl f, t!stc e::; un cuerpo en forma de "T" con J.!_ 

mensiones de 60 cetros de 1Aq:;o por 12 de anch0 y, ademfis dl' su fon7'.;t ·:ista en -

planta, lo que lo h3ce lnconiundibll· es el friso que muestra una scrlt' de c<1lav~ 

ras huir..1nas que se or<li!nan en cu;i.tr0 hilcr,1~ en ordt·n ascendente; rt·sr11:cto ;1 Lrn 

funciones que tenfa este cuerpu arquitt:ctúnko dice Roi::5n Piña Ch.m(70) que so-

bre esta plataforia.1 habfa unt1 cmpaliz.tda p:1ra t•ns.-.n.1r los cr.íncos de los s.1crt-. 

ficados". 

Siguiendo con la descripción di: los edificios que c0mponcn Chichén Itz.'i y al 

tomar cor.i.o base a El Castillo, !meta el J.1do oriental de esta c:;i¡.;nfiJc,'1 cunstru~ 

ción se encuentra otro pJ.lacio no :::icnos c:.1jcstuoso c¡uc lit enorme t:lolc an~uitcct~ 

nica, aunque de ::ic~crc-; di:::cnsionc~, GUt.' se conr'CC co!".h1 Ter::plo de lo~ C:Ul'rft'rl1s, 

siendo esta una obra pirard.da1 con una ancha cscalcr.1 en la fach:id.1 occidcnt.il --

que conduce a un .1ltar en 1.1 p.1rtc alt.:i del b.1sar:-.ento, 

Escn.:L'llr::entc estt• edificio que nL~s toca dt•scrlbir es una pir,ír:iidt· de forro..1 

cuadrad:i que sostiene un te::tplo en cuyas entradas se encuentran ~ colu:""n;1s con -

co::ivos serpentinos cuy parccid.::is a l:is que ese.in en el Templo de los Jagu,trcs -

en el Jue¡;o ¿e Pelota. IHch ;s colu=:nas sir\'en dt• .1cccso a una c.íinara prini.:lp.tl_ 

que cst.'i diviJJd.1 en dos partes; dt! e~la división, CJbi:: mencion.1r que, Sl!f,Ún el 

corte <fr 1.1 estru.:tur,1(Fit;. ¡i') l1,1y en 1..1 prii::cr..1 .:rujL1 un..1 subJivislÓn 1.·11 tret< 

cuartos con b0·.•cd.1 :-:.1yJ 1w ,1sr l.i segunda rccá:::.1ra que tiene dimt:-nsiones rr .. í~ ~u::i

plias adem.ls de no P''secr la cl.htc,1 cripc.1 que desarrolló la cultura ir.:1y.1. 

En la fact .. 1J;, prindp.11 del Tec:plv podewos encontrar, entre otros dct.""lllcs -

oruacent.ilcs, los mascarones del dio!> Chaac, quiz.'i como un:i rcmJniscencia de los 

antiguos estilos arquitectónicos que fueron dt!sarrollados en estos lugares del -

nonc d1.· \'ucat:'in :; que &ir.non a la deidad de la lluvia. Rodean estos o.:rnc-aro-

ncs dt:-talles :::uy intt'n.•santés que rcprcscnt.1n ,1 Kui<.ulc.ín en la figura hum.rn,1 --
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que sale de las (auci!s dt.~ una serpiente. En ln misro.:1. fachada pueden observarse_ 

otros detallcñ talc!i como molduras que. cor:io hcr.ios visto, fueron muy usadas en -

la arquitectura de estos grupos moyas. 

Los boceles, como siempre, bordean los t.iifcrcnte.s delallus que presentan_ 

en este edificio y separan aquí un declive en l.:l ¡:iarte inferior de I.1 f11ch.1dll -

as! como del tablero princip.11 del monumento. 

Entre los muchos motivos religiosos que prc~enta el Templo de los Guerreros_ 

es de primera importt1ncla destacar el Ch.1cmol que se encuentra en la cntraJa -

principal del recinto. t:st.1 figura rcprcscntt1 a un hombfl' scr.i.iacostndo pero con 

la espnlda hacia arriba y las piern.:as dohlad.ts, de tal form.1 que la pantorrilla_ 

y el muslo l.'<;tán unidos: por lo tanto, en la posición que guard.i este personaje_ 

s6lo ticnc cont.icto con el S\1clo en la~ cad~ras y en lr1s plantas de los pies, -

as! como en los codos. 

Los brazos, luego dc seguir lA mlsr~a tr~1yei.:t~1ria de la espalda, doblan a ln 

altura de ln cintura y han de juntarse con el abdomen y la parte superior d•? los 

muslos, para ns{ sostener una pequt:?ñn vlaca en dot\di; muy probablemente se depos_!. 

tabnn las ofrendas. Hay también en cstl.'. edificio un ~•ltar !JOfttcnido por S pcquE. 

ños atlantes que a su v11z está rc~~uard,\do ¡111f :! de lai; 20 column.1s que hay en -

el intcrlor del templo princlp.11 de este cdificiu, 

En lo que corresponde al basarwnto en s{, !->C loy,r.1n dlstin~~u{r 3 niv1!les -

los cuales no tienen nin~una decoraci1-;n en las p.1rl.'dc<>; cahe dL·st<1c.1r que en es

tos muros hay un ligero dccl1vt! qut:> l1mit<I en c,1J<1 .sei..:ci.Jn con una mold1ir•1 en 6!!, 

Uente. En lo que respecta n In cscalcrn dt!l edificio, ést.1 Pide en promedio --

13.6 metros de ancho y es muy particular su estruclur.1 porquL· en los ei;c.1loncs -

inferiores hay dos pllarcs cu;iJrad{lS qul-' intcrrur.:pcn lH cscall:iata hrusc,1mcntc;_ 

sin embargo, estas columnas están muy hi1.:n al ine,1d,1s con los Jos contr.1tucrte!; -

de la entrada princip.,l del templo tal y co:th1 se puede observar t•n el plano del_ 

Templo dc los Guerreros que se prct-óenta aqu! <rt,.,. 14), En los l fmt tes de 1.1 C!:;

calcra, en lo que correspondcrfo a lo que ci-; la bnran<lilla, fsta se ve coro11.1da_ 

en la cúspide por la cabu~.1 de un.1 se rp icntc y por una pequeña f igur i 11.1 humana. 

Cabe señalar que este pitlacio es fl'Sultíldo e.fo dos ct.1p.1" de confitrucciún tnl y -

como se observa en el csqucma(fig. 17). 

El s1r,uicntl' edificio qui! nos torn d.!scribrJr es El Castlllo, Qui1.fi esta --



'tonstrv.cción sea la que guarde un ~y;)f valor sicb.5U¡:\_ ... !h'~re l,1s dl:"t:"_í::: 1."'Pra.~ ª!. 

quite-ctónicas de que se co:::pone este inp\_irt3nte centr1.' ceri..•'Q..:-ni.,l. 

Debido a su altura. tal y cooo ht>O...'S \"istr.."' en el carhulo nnterilir. con~l1.h.•

r~5 a E.1. Castilll.'I c1..-i:i.o la prindpal edHica.dón d .. •l centro ccri..·~ .... tli.11 y sl su

EU.t:--.:"s a esto la en.,ne pla!!a ?Or la que se \'e fl"'J .. •.1d0, e;; pernitiJ0 p1,.•n;;;ar qul:" -

las otras constt"Uccicncs se lcvantar1..'fl en rel."lc:iSn cun b gran plrJ.:"li,l."·· Sin d~ 

da ade:::is Je su valor arquitecté-.ic,,, ta:"'.".~·ién t>:i. El C.Htlll,..,. se pro:si:nt;l r.:i-r C1,.'

dio de l<ts escaleras, panclt.>-s y lu fon:...i. en st d.:- L! rir:\::~.!c, la si:::i.b0l,,~L' que 

hace :ost:-a.r el pen!"'i.'.l::i.ier.to c~..,.~:::o10i:i.:o J.r la cuítt;r,1 ~-':-'•'· 

de ell..1s rodca rráctl.:a::.:!nte a la.s ctra.;; dos. Tales diet."tt~i.:in.:~ tun J.? t1..':l.:r ... -,1!! 

secucnci.:is en el rep.lrto d"" .1cces,is qu'"' t it•n1,.• i.>l tt."::iph"' y,t qui: 1..•.'>t;t r.:ct1:::.,r.1 p~ 

Se\! tri.>s. entra.da":>; l.1s des r.:!'<t.rntcs. :ienca su p6rtico en l'l l.1J:' nt':tt.' del tt.':!0-

di::.cn.s.i.,,ncf. qu..:' la s1..:¡.,u'j,\, .iJi'':'.:1'"' tt<':'\t.' tnr::-.1 rcct.1r.¡;11L1r y r""t.'c en "'l u-:.br.l\ 

dos co:u::.n.ls tall.1d..H, Est.\ 'ft.'.:~::"-l"f.'.1 C<''=uni.:a a ua.-i ~nlcrf.1 de t:.c.>nur...·s pr''Ih'r--

C.ab .... 1p~r.t.1;- u:1 h1,.•chc> p.:ir Je::..:;,, it:p0-rt<..nt .. , y qut.• viene .:t r1..•fortar lo:; ,,,nct•l'.. 

tos qut.' hc::;c>S pLm:ca.i.1 .. ..1 .1 l" lar_hL' d.:1 prt.'s1..>ntc trabJ.jo; -reccrJl'cos qui:- Ulhl di.> -

ellos t.'S el c!c ,1;d"- ~un~t. i..'l cual c;t~ rcf.:riJ.1 •l e . .-.(1)~ centros cc-rcah."llialt·..:.. -

As:!, t.'Stc:> :;.1r.tu.u·i,~o.; 1'-t.' .:('ns~J.•r:ir. Cl'~'-1 los puat0s que unen lo~ trt.>s pl.:H°:c't. CÓ.:!_ 

consiCt.'rc cc:::,1 el c;t> \!.: =-.c.:~~0. Desde lu ... g:i, la aitur.t dd .:uerp:• r~r.1"'li,1,1\ b.'\_ 

de ser u:i fJ.::,1r i.?:port.t!;t.: í'·1r.1 tal ¿,_.sibnaci.5:1, ya qu.: ~t.·ñi\L-i i.,.., ¡¡\tu en donde 

se ubic•\ t.'1 t<:t:.?l•• y, r~~r extt.•:-.;i6:i., .. ~1 ctoc>lc; .1?J.rtc, c0-=i~., es obr.i hu:=.1na, ic-

pH.c"'\ el pla~0 tcrre;;!.r.:: :>l.!~ ci~ieru~~s t;.m de ?'-':;etr,tr en l.1s rrufun • .HJa.d .... s i'~ 
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de mundo. Se trata de los hallazgos de lo que si."! ll.:1ma EJ Templo Ocultll dt!l Ca,? 

tillo; este templo se encontr6 en el año de 1930 gr.i.cias al talento de ar•1ue.5lo ... 

gos mexicanos como Ignacio Marquilla y Manuel Cirerol. entre otros grnnJt.'s c5pc-

cialtstas. Debemos señalar que los datos de este Ter.i:plo Oculto son de la obra -

de Enrlque Juan Palacios y que se presentan en la Enciclopcdi<' Yurntancnse( 71 ). 

Cabe decir que este Templo Oculto desc.in5.1 sobre un.1 pir.'imidc muy p.1recida -

a El Cast11lo(Hg, 19) ya que tanbién se compone de 9 cuer¡ws quC' sc=tcjan pLn,1-

fonnas, los cuales decrecen en su t.1mafül c"nformc se act·rcan al templo princt- -

pal, a la vez de que se distingue de la pir.fo!dt• suricrtor pLHque sol:unente L1 e~ 

tructura interior tiene solamente una escalera >'ésta prcsent~i un.t dlrcl'cfón h.1-

c.in el norte. I.o qu'-' es el Tcl:lplo Oculto del Castillo <>e Clmpone de dos rcc1írna.

ras can bóveda oaya y en el interior di! est<ls t!os crujfa.s fucrorl encontrados un 

gran número de motivos de orden religioso, que corno mcncimi;:: son descritos por -

Palacios. 

Entre otras muchas ofrendas y representaciones siti~ólic.rn que se encontraron 

con l!'l 1 cabe mcncion.1r una c.1ja de piedra que contcnfo os,1mcnt11 hum,J0,1. 1 call11rl.'s 

de diferente ~terial 1 placas, cte.; d(' estos Ult1rr.o~ ohjt..·tos sobrc~.1lc uno que 

contiene unn represcnt<lción de ltt.<lmná, diíis celeste por n.1tt1r.1leza; adcm.ís se -

encontró también una pl;icn circular con motivof. ~crpcntinos qu<' es muy ii.·1rccida_ 

.:11 Calendarlo Azteca. Se suman a esta lista un Ch.lcmol y una escultur."l que pnr.1 

nosotros guarda mucho valor por el sir.ibolism.1 que manifi~st.o. Se tr.:tt.1 dl' un j~ 

guar que tiene una e~prcsión "podcrosil. cautivante"( 12). Ap•trt>C1.·n en est.1 cscu.!_ 

turil 73 discos incrustnJos -cifr,1 111.'igicn de aCUl!rdo con P;J!¡¡cius '¡uc Bemcjan las 

manchas del felino. 

Para este mismo autor{73) el felino simboliza el "trnnco del Sol y t•s su e~ 

blema, como la serpiente de plurn:1s es el s!r::ibolo de Qucu:dcó,1t} y de la '-'Strc-

lla Venus". Ahora bien, si nnttlizamos tal 1rztt.•rprct•tcl1ín c;wmos cnmbién en 1,1 -

tdsoa explicación que hic:o hace tl!.!cpo el arq11cúlo,,.;ci }k1rli:¡·(7!1); en t.al r,n.00.1-

miento se dt:?duce que el jaguar- "puede <!nt~ndt!rsc cnii1n inf>ír;nLo ele la~ órclcm•s -

toltecas ml1 ltarcs y d~ nobleza". 

En amb.is conjeturas, de Pnla<:ios y di! Mor!c¡·. Sl' prnclamn el carácLer bélico 

que tenf.a el j.1guar, ya que el felino rt.•prcscnt.:ib.1 a1 Sol, pod'-•th1:; cxtendt.•r esta 

concepc16n ;d hucrrcro univers.1l que ri.:prL',-.t;!nt.:i.b~ estt· ,1stro el cu.11 tiene que -



86 

enfrentar a los seres del infraoundo para salir victorioso y abatir la 1.1scuridad. 

De esta o.anera el jagu.ir deberá representar lo tétrico de la nvche: el fcl ino es 

la oscuridad y por lo tanto el infr~ni:undo y está \'1ncul.1do al Sol co1Ill1 L'l ~ucrr! 

ro que viaja a las regiones inferiores para enfrentar a los seres malig1ll1s que -

ponen en pelis.ro el orden cóscico. Así. no es posible limitar a un.i sóL1 fun-

ción el s!r.ibolo en genL•r.11, pues cada un.1. de las rcpresental."fones alegóric,1s 

ldza a ~uchos f:ictorcs que .1p:ircntcmcntc son contrarios en 1.1 re.1ILlad, 

La interpretación que dacos ~obre la existencia del j.1gu.ir en el te::;plo pri_!! 

cipal dt!l antiguo s:intu.1rfo es que, cot:.~) sfcbolo de la n"d1e y del infr,u:nundo1 -

señala la unión de los tres planos cósi::icos. Debt:: tcnt"rSt: en cul"nt¡l al resp~cto 

1'1s i!r,ur.1s con los cnblc'.':'!,1s de ltz.1::m.1 y L::i ;1Ir.:l!:ddc en s! que ticnt? una situ.1-

ción en el eiundo terreno. 

Abandon.mdo lo que es el Tt.>t:?L-. Oculto, dcbc:: . .Js i:icnciunar }'J sobre L1 gr.in -

pir.'i::iidc de El Castillo, que tiene una orientación pcrfccta 1 si tooJm•lS coi:io rc

ferenci.1 las esc.11inatas de l;1s cuatro parles del basamento y estos cuatro sect~ 

res en sí h.m de tieñalar I.1s 1:2ism;1s reglones del Cosmos t:t;1ya }' una quinta de do_!! 

de parte el control del Universo, esta últir.i.1 s.c representa por el templo propi!! 

t:ientc. 

Si co:nbina!:lvs los ele:::cntos tanto simbólicos .-:o:no arquitt.'CtÓnicos, El Casti

llo ta:i.bii'!n .::ohr.1 el p.:1pcl del lug.H ccntr.11; dentro de los prit:it!ros cabe apun-

tar que por su altura, cur.::~-. y;1 vitio!-, denota el carácter s~tgrado de },t pfr.1r:itdc, 

En cuanto a los .:ispectos .1rquitt.!Ctór.1co:., de acut!rdo c .. ln Palach1s(75). 1.1 c~-

tructura descansa sobre un.1 plataforc.1 que abarca a v.uios edificios entre los -

cuales se encut.!ntra el Jut.>go de Pt!.lota. la Antigua Co1u::mata OeRte y el 1l't1plo -

de los Guerreros, por lo que se infiere también el caníctcr central del elilficio 

que cstar.i.vs tratando. 

Ya hcr::.<Js r?ll;;'nc10:-i.1do c.ít:io se representan las zon.1s cós::.icas en la plrámi•le, -

pero aCc:::.'is dL·b..::-~,,,; su:::.1r que t.!mbién se csque:::i.1tizan los dfR:; dt~l año, .1sf c0::10 

d periodo de 5:' a:ios QU(' riRl' los cJclCls de tie:=;;.:J no sólo l!i.1yas sino mt'::>O.l.ml~r.! 

canos en general. En cada una de l.i.s cuatro escalinatas que hay en 1.1 pir.lmidc_ 

se encuentran 91 pcld.11los que en total han de sumJr 364 escolloncs míis uno que t>c 

representa ya se.1 ;:ior la ticrrJ Cl por la plc1t.1fon:;.i, superior por lo qul' la cifr.1 

se convicrtl' en 365 que currespor.dt>n a los df.ls del .1ñC1. P.1l:icios(76) t.i~~d~n_ 
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hace alus!6n a los marcos o paneles que decoran Jos 9 cuerpos de la p!riilllidc .1 -

uno y otro lado de la escalera: además de ser figuras ornamentales, la suma de -

tales marcos es de 26 a cada l.:1do de la escalinata por lo que su total es de 52, 

siendo esta cifra el número de años de cada ciclo en que dividían el tiempo los_ 

ant !guas mayas. 

Terminada esta descripción queda dt!t,1llar el edificio de I::l Caracol, queª.!! 

te todo fue un observatorio astronórnic:0, aunc¡ue dcbcr::ios rccord,1r qul' torJ.1 dfscf

pltmt se revestía de conceptos religiosos. Se har.1 esta dcscrlpcJón <.>n el sl-

guiente capítulo debido al papel que ju!.'ga este cdifkio en relación a la.::; demás 

estructuras del centro ceremonial. La mJsr.t.1 acl.iracfón cabe p.:ir.1 td Grupo de -

las Mi 1 Columnas. 

B).- F.L PATROH TF.RR!TORIAL EH UXllAL Y Cll!Cllt:N !TI.A. 

Continuando con la descripción de los edificios que componen los centros ce

remoniales que estudiamos, en esta ocesfón destacaremos lo correspondiente al P!!. 

tr6n territorial que se desarrolló en los dos santuarios los cu.1les pertenecen,_ 

como ya hemos dicho, a diferente periodo histórlco, 

Desde luego existen muchos puntos de vist.1 .1cerc.1 de lo que las cultur'1f> an

tiguas pudieron haber querido represent.ir en 1.i disposición de los C?dlflcJos, y 

el determinar un cierto modrlo C?n los patrones de a~wntarnicnto ha sido tare,1 de_ 

muchos especialistas. Incluso varios .iutorcr> krn llcg.1do .1 c.1ltficar 11 estos 

santuArios como centros urbanos. Debemos recordar que la ch1dad nntcs de ser -

concebida como tal, eRto es, corno núcleo en donde sc realizan I.1s actividades -

económico-administrativas en una socicd.1d industrJalizada corno la niwstra 1 con-

trolando no sólo los grupos comunitarios sino .11 espacio productivo circuudnntc., 

fue concebida como centro reli~io9o acorde ;i lo~ conr.cptor. sacros que controla-

bao las .1ctivldades hur::::mas. 

Sin pretender caer en el cvolucionit-.r:itJ 1 dcbc:nos prcguntarno~; cuántas veces -

fue interrumpido el proceso histórico que pcrmitirfa ver el camhio de un centro_ 

ceremonial a una ciudad. Basta citar prccJs:u:1ente los s.1ntunrlus mN;oamcricnnos 

para meditar en los f.1ctorcs que intervh'ncn en I.1 formación y COO!i0lid;1c!ón de 

una ciudad. Ue acuerdo con lo anterior, Arnold J. Toynhee{77) com<.'nta cómo .1n

tes de la era actual de mecanf?.,1cl()n toda<> l.i<i ciudades eran Jug.1res santos; y -
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puntualiza además el mismo autor que hace apenas doscientos años toda ciudad te

nla un aspecto religioso y que el edificio principal guardaba funciones di vi- -

nas. Esto nos lleva a pensar que junto con el des.urollo económico de las dife

rentes sociedades, el factor ideológico juega un papel, sino determinante, s{ PE. 

demos decir, consider<lble. 

Al tener cstClS esp.1cios funciones divinas debc!::os igual~ente pensar t.>n los -

diferentes ciotivos que se plasnaron en las fachadas e interiores de los edifi- -

cios, que r.iás que orna:;:cntos fueron s{mbolos que cxpres;in.m un deseo inalcam:a-

ble en concordancia con la fe que profc>saban los antihuos ma)'as. En tal senti

do, L"l distribución de los edificios sobre el terreno no C1' ajeno a esa idlosin-

cr.icta. 

En otni.s p.1labras, los muchos ornmncntos de los cdlficlos no obcdL•Cfon únk.!!_ 

mente ;il dc~c·1 de plas:r.ar figuras sino que tenfan que decir "algo", por lo que -

no escapan a tale!' concepciones la distribución de los monumentos arqultcctúni-

cos y sobre todo, coi:io r:i<ls adelante ven•r.ios, la orientación que tcn{an éstos. 

Por lo tanto, los mismos p.itronl!s tcrritori.1lcs SC' convlcrtl•n en hierofanfas al 

ser manifcstacionL'S de lo sagradn. Al considerar la orientación como una hlcro

fanfa no cst.imos habLrndo dc 1;1 orientación que se refiere al uso de las medidas 

matctt.áticas, diga::-.os en otras palabras, una orientación C.'.lrt{lgráfica, Se trata_ 

en este sentido de un:1 orit.'lltación que result.1 de un esp.1cio sabraJ.o que se con

sidera la únlta referencia en un cundo caótico; se tr.1ta también de una rL•lación 

de los cdi fidos con ló!s epifanfa~ planetarias, como por t.•jcoplo Venus. Debemos 

pensar tat!'hién en la necesidad que siente el hocbrc o.1ya de ser parte integrante 

de los elenentos quc fon-1,:in el Todo y en este sentido los astros que rigen ln v.!. 

da hum.1na, digamos por medio del calendario, establecen 101> factores necesarios_ 

para dei:;arroll.1r patrone!'" c~pacialPs. 

Coo0 epifanías, In<> .1-.tn•!". s0n !'1.s recnc.1rnaciones mism,,s de las deidades -

que gobiern.::i.n el Cosmf•s; el ser hur.!ano busca as{ estar en relación directa con -

ellos. Al Sol, co~o Kinch Ahau, le ofrece sacrificios para su sustento y de 1.1_ 

t:1hm.1 fonn.i le dedica murales o lo identifica con otros motivos y también con -

el edificio mismo. 

Entrando en riatcria de lo que es pr.íetic.11r.entc el patrón tcrritoric'll, un -

primer modelo en tal distribución lo describe Land.1 de acuerdo con la cercanfo -
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que ten{an las construcciones respecto a los templos principales. As! habla -

fray Diego de Landa( JS). 

Que antes(de) que los españoles ganasen aquella 

tierra vivían los naturales en pueblos. con mu

cha policfa y ten!an la tierra muy limpia y de! 

contada de malas pl.intas y puestos tiuy buenos -

árboles; y que su ubicación er.1 de esta manera: 

en oedio del tcC1.plo ~stab,rn las casas de los S!:_ 

iiores y d(' los sacerdotes y luego l3 gente más_ 

principal y as! ib.'ln los ricos y estimados más_ 

cercanos a éstas y a los finl!!s del pueblo esta

ban las casas de la gente m.'is baja. 

Desde luego el modelo que nos presenta el obispo español habla no sólo de -

la distribución de los edificios, sino también del ordenamiento de la comunidad 

que habita tales lugares sagrados e infiere a la vez un sitio su.1rnecido por el_ 

misi:no pul!blo. El patr6n d(!scrito por Landa scñ3la un centro que determina el e§ 

t::io deberá ser la disrostC1ón de las construcciones sobre el espacio. por lo tan-

to el modelo l."!S en razón a un orden preestablecido y en consecuencia divino, --

acorde con el lugar prit:ii,senio que dió coherencia al espacio. En resumen, este_ 

modelo que nos cor::cnta tanda nos in'd1c
0

a un lug.n central que tiene por función -

ln de controlar no sólo al patrón en ¡;cncral sino n la sociedad miso.a. E!'itc or

denaoiento territorial nos hace recordar la.s iJcJ.s aceren del modelo concéntrico 

en los centros urbanos, que fue desilrroll:tdo pot" f.. W. Burguc~s en la segunda -

década de este siglo(79). 

Ante las diferentes consideraciones que se han hecho sobre el patrón territ~ 

r1a1 de los centros ceremoniales maya:i nd existe plena concordancia en cuanto_ 

a las interpri:tacioncs que se hacen al respecto. Desde luego en el área maya, -

he-cos }h1blado brcve:::cnte de esto antes. no existe un patrón detenninado a 1.1 ma

nt.!ra de los que se encuentran en el .1ltiplano. Efectivmnente, la cultura maya -

p.:irecc que se preocupó por des3rrnlJar lo que Foncerrada ll;¡ei.$ "unidades espac!_! 

les" y que no son sino los cooglom~ra,tos de edificios que han de con!or::i.1r el -

centro ccrec:oni.'ll (véase Ftg. 7) y que ap.uentcmcntc no dicL>n nada de acuerdo -

con nuestras ideas de des.1rrollo urbano, ya que est.:ioos acostumbrados a seiialnr_ 

como p.1trón bien definido a uquel que cumple ciertas rc~~l.J.$ en cu,int0 al .1Unea-
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miento de los edificios o hien en el trazo de los ejes, etc., para asl permitir

nos interpretar conceptos arquitectónicos acordes con nuestra cultur.1, 

Oe esta manera, un ejemplo muy cL1to para obRervar un patrón de asentam.ien-

to, digamos bien definido. es Teot1huacan, centro ceremonial de enorme trasccn-

dencia en Hesoamérica. pues aunque floreció y fue un fiel exponente del periodo_ 

clñsico(350-950 d.C.) su 1nfluench aún se dej.3 ver en el apogeo de la cultura_ 

mextca hasta el moccnto mismo de la Cúnquista. As{, de acuerdo coÓ R,ené M.illcm_ 

(SO), 11 1.a descripción que un urbanista daría de Teotihuacan no se iniciada con 

la monumental pirámide del Sol sino con los dos conjuntos de.construcciones qut>_ 

form.'ln el centro de la ciud<td. Se trata de la Ciudadda y del Gran Templo que .. 

se elevan rcspcctivam<!nte al t}Ste y al oeste Je la avcnid.1 principal nortt:--sur -

de In c!u<lad, la Calle de los Hucrtos 11 (Fig. 20). 

Definitiva:nente Millon es ouy claro al señalar quo los ediflcios ror él men

cion.1dos son p~r.1 un urbanistil lo!i centros del santuario. Sin embargo, antes de 

h.1blar de ejes y direcc1oncs de c.1b::\das es nccei;ario tc'nec- en cuenta que el pr.f. 

ml!.t' íactoc- que indicaba tal o cual disposición de las cOnstrncclones sugHfa an

te todo un espacio ap.lrte }" co::;o tal sn~rado. Como lugar apattmJo que ern, 

ti:cceso estaba restringido gracias ,1 1.1 sacralidad con que_ estab,1 invcst tdo; ln_ 

gente profana no tenia la menor oportunidad de tener paso dirt?-cto hacia tal si-· 

tio. Pero t.1r.ibil!n es Ul!Ccs.1rio nñadir que es un t!spacto i::omunitario que guarda_ 

una identidad con el pueblo y se convierte así en un puntb que til.!nt! que ser de-

fendido cont1·a L:ts fucr.!<1S ncgat ivas qut.• acech:m el orden cósm.ico. As!, la ei.ay2_ 

r{a de las veces este últitno factor, ccimo veremos a continuación, se rcfll•jabtt -

en el patrón territorial. 

Ciertos modelos territori.1les se pueden interpretar digamos útrectmncntc ya_ 

que su misma estructura mut>stra el lug.u protegido. Si observamos los modelos -

en la dtstrlbuc.ión de l.1s viviendas que componen las aldeas, tanto de cit!rtns -

tr.lbus de Norteamérfc.1 corno de Afric.1 y del sureste asiiitlco(F!g. 21), es fácil 

inducir que la forn.1 un tanto circular en el patrón de lns viviendas o edificios 

muestra la protección dl! l0s lur;ares s<:lgrados. En esta dirección es muy claro ... 

el modelo de los MousRoum de Camcreín o bien de los K.:1ro Batak de Indonesia y de 

los indios Cheyenne de Estndos Unidos. En el lado opuesto, es decir, donde la -

disposición de los edificios no muestra muy clar.:imt>ntc el sitio primordial, se 

encuentra cl modelo de los pueblos Boru de Nueva Guinea, el cu:tl es tl'luy parecido, 



91 

si cabe la comp .. uación,al patrón de Teotihuacan. al señal.:ir la calzada como eje_ 

del sitio principal. También cabe destacar el moddo desarrollado por los indt

genas MatakaG, en Camerún, en el cual, el aparente desorden no indlc.1 un centro_ 

específico que sirva de base para detcnnln.1r el emplazamiento de las viviendas -

en torno a un sacrat{simo lugar. 

Al hablar de la vivienda particular se puede dcc1r que et\ su construcción se 

siguen modelos espaciales, ne esta tiancr.'1 y, de acuerdo con sus creencias reli

giosas, ciertas tribus de Norteamérica. $egulan no sólo tnodt:los estcLires pari\ ln 

disposición de sus aldeas(fig. 22), sino qu!! su vivicnd.1 part{cuJar tt•nfa dirc~ 

ctones astronómic<ts., principalmente en relación con d Snl (Fíg. 23). La vivien

da (!fl estos pueblos tl'nÍü el fogón al centro y un .11 t.1r en l Ím:a recta en conco!_ 

dancia con el aicncicinado fogón y con el pequeño túnel qt1(' servta de entrad.1 t'•1n1 

ns! quedar este trazo din~ctarn~ntc con el sol n.1cicntc, el cu.11 Jlum{naba el al

tar de la casa. i' en un sentido m.'is p.H·t!ct1l<1r, lo;., r:u1.:blcs mbmoi. de la habil~ 

ción deben guardar una form.1 determinada y sobre todo un;i orientación; a cstt~ -

respecto Evon Z. \'ogt(Sl) presenta. unos dibujos(fig. 24) en los cuales se es-

quet:1<1ti1.a al forma en que el paciente debed arostar~L' di.• ac:u~rdo con Lis dlrcc:

ciones de salfda y puesta del Sol, Montolfu(S2:) }.h)r su pnrtl! mucfitrn esquemas 

que nos señalan claramente la forma pla1rn dL• l;1 Tíl'n.1 :: la furm,1 ctift"irtca di: 1.1 

bóveda celeste pl.is::Mdos en una mesa ccrcmnnlnl de los pu..:hlo~; m;iycnr.cs del ac.-

tual Est<1do de \'ucatán(fig. 25), 

Ue esta mantJra l<t forma y }.1 orientaci5n de los cdtfidos lmpl Jea t.:,mhién, -

como en la construcción de la~ casas, una 11 trnnsfiguracJón .1ni'\lf)ga del c!.pacio -

profanoº, y en este caso 11cl lug.-ir es tndíc,1do rcgulnn:wntc por~ •• lou princi

pios cosmogónicos qu~ fundan la crientación de l.'l geoo.1ncia"(8)). l'rcslt><unctHe_ 

la gcomancin está referJda a la oricnt.1ción. q\w gu.irdan los edificios en rel.:t- -

ción con los astros o 101> fenómenos natur;iJp-;, 

Al considerar lJ ori\!.ntadón como princ.ipn1 ,1..,¡)L•ctw en la dctcnnlnacUhl tic -

los patrones tcrritori.1les dentro de lor. santu;\rios t::.:iyat. cabe destac:ir que lo~ 

puntos de vista de los espcclalistM> en arquc.istrcmomra llcv.1n Ja pauta para po

der establecer relaciones de los centros ceremoniales cnn las dl!idadcs. Tal di_!!. 

ciplina cuenta entre sus objetivos prindpalcs el dl! con . .;Jdt-•r.1.t el "c:nudlo sis

temático del prin~ipto de la orfontadón en la antuiti.:C".tura r.:cso.1mcrlcan,1 y en -

la plancac.ión de ciudade!> ;: cent tos cer.:!::;.1nialc!"l"(8-'4). ?nr<t Honit H.irtuny,(B~)_ 



los edificios han de construirse de acuerdo con lo siguiente: 

l.- Los lugares en paisaje abierto cu:::iplen la -

función de observatorios y registro de fenómi:?-

nos astronóaicos. 

2.- Se debe establecer la relación de espacios_ 

exteriores con elementos que co::iponen la edifi

cación. Esto es, que los fcnó=cnos astronó::i-

cos tienen una correspondencia con algún cocpo

nente del edificio, ya sean coluo.nas. estelas,_ 

puertas, etc. 

3.- Este punto se relaciona cxclusiva::cnte con_ 

la arquitectura e incluye lo que generalmente -

se lla~a planeación urbana. La arquitectura se 

refiere principlancntc a los 1.!sp.:ici(lS intcrio-

res del edificio y al espacio exterior in.cedia-

to del cual se rodea el centr ... 1 ceret:.onial, para 

as{ formar el espacio urbano. 

Hartung considera la susccpt ibll iJad de- cualquier lugar de ser convertido en 

punto de observación astronó::iica y esa obscrv.1ci ... fo ha de quedar registrad:1 en -

los edificios mismos que cociponcn el s.mtuario; el autor ve el espacio urbaníst! 

camente y olvida por cocpleto los factores idcol,í 1~it:(>5, en c:stc c.J.~o rel1~iosos, 

que fueron dcteroinantes en 1.1 vida de los ant i~uos C'.ayag y de los t:1eso.u:1crica-

nos en general. En la ::iis:n..1 ltnea que sigut.> 1.1 ar-quco.1stronor.;!a, Artur.:> Pernee -

de León(S6), tratando de hacer un poco m,ís concreto d problcoa de la orienta-

ción, señala que la ".1rquitectura cercconial en la A::;éric11 tit.>ne un c.1r.'icter -

esencialmente solar, si bien estos edifici"s tienen alt;unns rel.1cioncs CC'ln la -

culminación de puntos de ocultación o, apariciones heliac<1s de algunas estrc- -

llas11
• A este respecto, el caso eás ~laro y extraordinario de la relación de -

los espacios sJ.grados con lJ.s epifan!as cstcl.-1res, lo c0nstltuyc el P.1laclo del 

Gobernador en lhan.11; para Hartung y Aveni(87}, "la orientación de esta estruct!! 

ra es iaarcadaoente distinta de la del resto de los edificios de Uxmal". El Pal,!! 

cio del Gobernador tiene su entrada principal orientada h.1cia el exterior de lo_ 

que es el centro ceremonial; a partir del acceso centr.11 de este edificio nace -

una linea que cruza un pequeño altar situado en la plataforc.a que sostiene tam--
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bién a El Gobernador, dicho altar se conoce can el nombre de Altar del J.1guar. -

La línea se prolonga hasta la pirá:lide de ~ohp.1t, s itua<lo a b ki lómdros de llx-

mal. El trazo que se produce de la unión de eMos lu&.1ns seúa1a 1'1 s.1llda extr.s_ 

ma al sur del planeta Venus. l.o más interesante es que este Palacio del Goberna

dor integra a otros edificios a través del tr.no de 1 !neas para t.it:ibién re~!s- -

trar el punto más Al norte del mismo planeta (Fig. 26}. T;rnto la p!dimtde de El

Adivlno como el Juego de Pelota )' el Cuadriin~ulo Ponicntl' !->irven tnmbi~n de pun

tos en la l!nea que señ.1la el paso del extremo nortt! venu~ino . .\sf el i'alacfo -

del Gobernador es "un gran edificio aislado que permite supcml!r la ex.cluslva fi

nalidad de posición referente a \'enus, el cucr¡n.) cclesre r.i,'ls lum{fü)!W p,1r.i noso

tros los terrícolas después del S<il '; la Lun.-1" (88), 

Por lo tanto, no fueron 1.nz;; proy~ccionl.'n de ftgur,1s r,eor:iétricils en el tt!l"f! 

no las que nos pcrroitirfon sacar n flote las ideas sobre la disposfción de los -

edif1c1\)S en el espacio dentro de la cultura e-i.1ya 1 sino que hnhfo una rt_•lach)n -

de las unidades cspaclalc¡:; º• mejor dicho, de lo!i edificios que form.1b:m el s.w

tuario por :nedfo de l!nen!i o .íngulas, lon cuales partían principalmente de lns -

entradas de las construcciones cor:io en el caso de el Palado del Gobern.:1dor y de 

El Adivino, o blcn las lugares centrales de los t!dtfidos cor:io es el ca1m del -

Juego de Pe lota. 

La lfnca y el ángulo o la parl!d y la entr,1d1t, al servir de n:-r,tstro p;irn -

los diferentes fenómenos astronéimicos, h;rn de sur.:.usc a ln listt\ de los múlti- -

ples aspectos por los cuales el hoI:ibrl.! m.'.l)'d scú.i.1aha su deseo de tiCr parte de lo 

trascendente. Estos elementos geométricos poder.::os ded.r que sc convierten en fiÍ_!!! 

bolos al expresar por c:.edio del registro lo in<1lcanzalile. Así, en el ci:;pacio sa.

grado se plasma también el tiempo EHlgrado a través de Jn¡.; tr.Pdfdones de los as-

tros~ las cuales quedarvn registradas en lns cstructur.a&. de los cdiflclos dl' los 

centros ceremoniales. El esp,1clo sagraJi1 ,J) adquirir el p.1pel de li1 quint.1 re- -

gión cóst:iica, a partir de la cual sc tr .. 'lnticnc el orden del t-hmdo, cst;Í íntimane.!! 

te relaciona.do con el tie1:1.po sagrado yn q,ue é~te S(" encuentr.1 rey,istr;ido en - -

aquel y as! ha de iniciar el mo:::icnto de rccobr<1r fuertas para ln!cfar un nul"VO -

ciclo y preservar con ello la ex:!stenc1a d\•l l'!undt). 

Si en Xochkalco se re&fstró el ciclo dé \'cnus n tr.wés Je las e&tel.is pre

sentes en tal sltio(89), en Ux:n,11 el reconocimiento se hizo por medio de los ed_!: 

ficios aunque con la diferencia de que .sólo fue net\al.1do el delo cuando el pl.1-
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neta es vieible y desde luego las !Cneas jugaron un papel de primera instancia -

en tal suceso. 

Toca también a Horst Hartung(90) el de indicar los principales ángulos 'I -

puntos de partida que se ut U izaron en la construcción del centro ceremonialO'ig. 

27) 1 para prolongar 1 fnens con el fin de obtener el registro de los diferentes -

eventos astronómicos o simplemente para remarcar la relación existente entre los 

edHicios. 

Al observar el m,1pa general de Uxmal en el que se exponen las lfneas y pun

tos de los que hemos venido hablando(rig. 28}, los trazos parten de pequeños al

tares o son proyecciones de muros o bien tienen su inicio en las entradas de los 

edificios. En estt' case enc0ntr.1:-:os los tan rliscutit.los iingulos rectos(91) en v.1-

rins oc.1sloncs. Uno de ellos resulta de la prolongación de ln lfnea que parte -

del Altar del Jaguar hasta la entrada principal del edificio sur del Cuadrángulo 

de t.1s ~!onjns p:ir;1 ¡;ir.ir y formar el c::encionado .ít1~ulo con la estructur."I del Gr!:!, 

po del Cementerio. Otro ángulo de iguales car."lcterfsticas se encuentra también.

al cst.1r relacion;1do con el vértJcc, en lm:; estructuras del Altar del .Jaguar, El 

Adivino y la pared del edii iclo sur del Cu,"!drñngulo de las Honjas. También de -

esta última estructura parten !!neas hacia el edificio que en el m.1pa de la Uni

versidad de Tulanc He marca con el nú:.icru 21 y form.1n un ángulo con la proyec- -

ción de dicha ]foca haci.1 la Casa de l.1s Palom:is. 

As! mism1J 1.1 Casa de las Tortugas es punto de integración tanto del Juegu -

de Pelota cor.:o del Cu."!dr.ín~:ulo de las Monjas, tr .. "is ex.1ctamente en lo referenlt! a

este última complejo arqultcctónlco, el cdlficlo Norte. Tmubit!n de la C11sa de -

las Tortugas parte una l foca hacia la estructura 21 y una más hacia hnciil la Ca

sa de las Palom.1s. Igualmente, el Grupo Sur se integra con ln mencionada Casa -

a través de una pequeña !!nea que unt> sus principales entradas. Queda apuntar -

que los edificios c~ntJ~;uos a este últ1mli conjunto no se integran a ningun<1 otr;\ 

construcción; lo mismo sucede con el Grupo Sorte y con 1,1 Plat.1forc:i.1 de las Est.!!. 

e iones. 

No enc:ontr.1rnos en Uxmal un punto o un edificio en el cu.11 coJncidan las lf

neas que provengan de otras construcciones para poder afirmar la existencia de -

un Jugar central, de ncuerdo con lo~ par.írnet ros urb<1nfst leos que se considcrnn -

en el conjunto. Del mJs:no modo dcsconocl!cos si l<Hi líneas se prolongan h.1ctn -

otro!i lugares con el fin de registrar SUCL!SOS astronóctcos, con excepción del C_!!. 
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so del Palacio del Gobernador. 

Al pensar en el concepto de plane,1ción y, más aún, si en los anti~uos rn.1yas_ 

hubo tales ideas, todo parece indicar que la disposición ordenada de los edifi-

cios se manifiesta de muy diferente manera dentro de la cultura maya. As{, en -

el caso de Teotihuacan, señ.11.1mC1s con seguridad que no fut:> construido al az;1r, -

sino que en este sftio hubo un.1 planc.1ción, la cual puede ~;cr obst•rv.1lla C'll 1.?l -

trazo delineado de calles, la existencia 1lc i:ojcs y ánr,ul<JS bien dcfinidl1s, etc., 

incluso señalamos cierta planeación en el caso de las diferentes comunidadt•s que 

se present,10 en l.i figura .21. 

Continuando ahora con el p.itrón territorial qul' se ob~l!fV.1 en Ch!,~hén ltzá,_ 

cabe apuntar que, si hien en Uxmal se d1:sarrvlla una arquitectura que st· extien

de en toda la penfnsula al usar ornamentos r.oomorfos, en Chichén Itzá poder.to!• o!?_ 

servar el renacim1cnto de la cultur.1 may.1 a través de la ri.ignifice11cia de sus -

edific1os, productn<: dl• l;is múltiples ::;fgr.icJoncs qut.• se prcscnt11run en c~t.i -

área, Los centros cere::ioniales present.111 diferencias en I.1 disposición de los -

edific1os 1 desigualdades que se dejan ver en 1.1 distribución dl' los C'spacJos a-

biertos. Aunque la pre sene ia de las plaz.1s en amb0~ s.1ntu.1rins debieron ser pr~ 

dueto de una ideologfa religiosa, bas.1da en el ,1pl•go a 1.1~ dcJd.idcs natur.i1es C.!! 

mo la lluvia o el Sol, es necesario rcr. .. trcdr Ja diferenct.1 qt1C' existe en la pl.1-

za que rodea a El Castillo, en Chichén Itzií con <'l espac-io que rodea a El Adlv! 

no, en Uxrnal. Sin ccb.Jrgo, lrny en C':;tos d.:1~ ci:ntl<'•• cercr.ioni.1les un.1 aflnfdad -

en cuanto a 1.1 n•lacJón de Jo!; edificios ~ntrc sf. I.os dos lu~an.•!> s.H.·ros tan -

alejados en el t!empu uno de otro, prcsC'ntan un.1 si mi llrud cu la integración de 

sus respectivas construcc1ones por med1o del uso de elemt..'ntos ~eor:iét rico~i muy -

particulares, como 1.1 l!ne,1, ciertos ángulos, arcos dt.• añgulos, etc., que resul

tan de la relación de dos o miis edifidos. 

Incluso en Chichén Jtz.í sr encontr;;rnvs un edificio del c1wl l'r:Jerbcn diferen

tes !!neas para unir a }as otras construccfon1•s o bien en t.U='> plat.itorr.'l<ls quedan 

regJstrados diferentes sucesos astronót:::icos. A este cdific-lo s~ le dt•nomlna El 

Caracol{fig. 29), que junto con la c-<.rnstrucclón subterr.Íra'.i de Xochtc.dco(Fig.-

30), han sido considerados "verdaderos obscn:atorios astronó~.icos"(92). 1.n mis

oa forci..1 un tanto esférica de El Caracol(Fig. 31) y 1.is nbert11r.1s que posee de

notan inmediatamente l.1s funcJcincs que dlbió tener esta construcci6n. 



96 

Efectivamente, El Carncol es un edificio muy particular. put!s ndern.is de ser 

considerado como observatorio astronómico es señalado por Alberto Ruz(93), "a t! 
tulo especul.ltivo", como un edificio que corresponde a una etapa de tr.1nsición -

en el desarrollo de Chichén ltzá ya que, siguiendo al mismo Ruz, no se encuen- -

tran las manifestaciones artísticas propias de los grupos toltecas y ya no hay -

las concepciones estéticai:; mayas. Por otro lado, F.l Caracol est.í situado al sur

oeste de El Castillo y descansa sobre dos plataformas, un.1 de l:ts cunll'n, la más 

grande y también más inferior sirve de registro de una parte dí!l ciclo venusino, 

Tanto la p.1rte superior de esta plataforma y In escalinata sirven par.¡ formar un 

ángulo rcctiín¿;ulo cuyos vértices se forman por la lfnea que sirve de l(mftc ;1 "!! 

te basair.ento y una l CnC'.'a que se presenta justo a la mitad de esta escctlcr¡1, La -

prolongación de este trazo reglstri1 el paso de Venus en el extremo norte, Esta -

plataforma es completamcnt<' lisa en cuR.nto a orn.1mentación salva u1rn moldura en

la parte superior de las paredes. 

Sobre esta gran pl<1taforma dcsc.1nsa un cuerpo de menores dfmcmdoncs y quc

slrve de base a un tercer cuerpo arquitectónico. De t~1l suerte, que entre los -

dos primeros cuerpos se forma una terrnza de proporciones considcrnhles. En el -

segando basamento también st• ngistran sucesos nstronómicos, como la puesta del

Sol por el cenit. Tampoco este edificio presenta motivos orn.1mentalcs s,1lvt1 I.rn

molduras en saliente, 

El tercer cuerpo es mucho más interesante. Con paredes complet.1mentl• IJ~aH

cn la parte b.1ja de la construcción, existe también solnmentL' una moldura en Bi,! 

liente la cual señala la diferencJa en la forma del mc1numento. Cocic>nza este cd_! 

ficto con fon:i<1 circular y después de ln moldura nace un.1 esfericidad en su hóv,!;. 

da, En general, sobre los diferentes sucesos que se registran en este conjunto,

Aven1(94) los resume .1sf. de acuerdo con los principales astros de Jn tradición

maya: 

Venus. 

- I't!rpendl.cul;ir a la base de la pliltaforma inf!_ 

rior. 

- Perpendicular a la base del est116hato. 

- Diagonal de la esquina izquierda inferior a -

la derecha de la ventana 1. 

- Diagonal de la esquina izquierda interior a la 
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derecha exterior de la venta 2. 

Sol. 

- Solsticio: 

- Perpendicular a la base de la platafon:Jla infe--

rior. 

- Diagonales SO-SE de las plataforrias inferior y 

superior. 

Equinoccio: 

- Diagonal de la esquina derecha interior .i la -

izquierda exterior de h ventana l. 

Trán~ito por el cen!t. 

- Perpendicular a la bdse de la plataíorn.i supe-

rior. 

\'a en el plano terrestre, observamos qui' de El Caracol parten lfnc.is(Fig. 

32) hacia los deo.is edificios de Chichén ltzá. \'c::os que El Car.1col se rchci~ 

na con El Os.irio, el Juet:0 de relot.1 que se localiza atrás del ~rupo de L.1s ~11_ 

Colucmas. Adeo...ís, esta últi:n.i lfnea se prolon~p con un arco que une tanto al -

Te::plo de los Guerrer .. is cc~o ;11 Tt:>::iplo de \'emJs y al Ju('go de Pl'lOt.1. Tar...bi~n -

parten líneas hacia El Ca..;ttlln, as{ co~o di' la e~¡-:alt>r.1 de la pl.it.tform,1 !>Upc-

rior de El Caraca! haci.i. El Os,1rio. 

Ade=.ás de F.1 Car.icol hay otrv cdJiicJo en t•l cual se pu~:Jl.· di!>tJn;.:uir una i!:!_ 

tebración de la<; ccnstruccitlnt!S, pues a p.1rtir dl'l Te:::iplo dl' los Gucrrl'ros, cuy_ 

particularmente del altar de Ch.1ccol en las afueras de la entr.1da prfncip.11. D.!_ 

chas !!neas se p:-olongan hacia el altar ce:nral que cst.i: situ<1d,1 en el interior_ 

del templo aisco, luego esta t:1isi::..-i 1 {nea St.' proyectil en un arco hasta alcanzar -

el Juego de Pelota que se sitú.1 atrás del Grupo de las !-111 (,1lu:-m,1s. 

Precfsaoente rodcanJo a este TC:7:?!o t!c 10~ Gul'rrcr11:-. c">e t'tH:uentran varf-1s h.l_ 

ler.1s de pilares coC?ocido::> con t?l no;-;brc de Colu::naL1 ~~1rt._·, Cnlu::-.C?.lt.l d~.'l ~io-

rocstc y un.:i tercera deno:::in.lda del Oc<;tt!. Co~,1 s11 no:-:br._• lo indica, se tr.:ttil -

de un conjunto de pilastras con diferente for:::a pue:> algur..is de ellas cst:i'n rc

dondead<is y otras, 1.1 ::1.1yor(a, ticní'll fcr::.,t cuadranbular; por lo general no pre

sentan ningún tallado. Est.1s hileras de cülun:ias t•st.'ln a¡.;ru;iad,1s en conjuntos -

de 5 con un t,1t,il de 39 fil.:.,.;, Por lo que c.1be, n.1 son cst.ts coluonas ni centro 



98 

ni destino de las l focas que hemos venido considerando en la integración tcrrit~ 

rlal de Chichén Itzá. 

En lo que respecta al primer asentamiento en este centro ceremonial. tal pa

rece que fueron los mismos principios los que se tomaron en cuenta pnra la inte

gración de lo que es el nuevo Chlchén, pues también se observa el trazo de ll- -

ne.is y su relación con l~ls edificios. De esta manera t;c ohscrvn como a partir-· 

del Templo de las ~hmj.1.s surgen l {ne.is hacln lli que es h estructura conocida e~ 

mo Los Rcrnblos y u la Casa Colorada. Fuer.1 de lo anterior, no hay más rcfcnrn

cia haci.i una :n:iyor intcbración ••n lo que respecta n esta parte del centro cerc

monlnl. 

Por otro lado, al hact.•r una comparación entre los dos centros ceremoniales -

que estudiRrnos, t.'ncontramos en el trazado del patrón territorial dt> Chicht.Ín ltz.á 

unn mayor complejidad. A travt'!s de El Car;1col se presenta un mayor número Je r~ 

gistros de los sucesos astronú::iicos ns{ corno lfnL'aS que indican un trnz.o prcci~o 

en la interrelación de cada uno de los edificios, .. 
Sobre esta unión de los edificios por medio de ltncas, que dusdc lut.•go indi-

toda una idt>olog{a, l!.:J.rtung(95) opina que bien puede 11considcrarnc como unn 

extr.1ordtnaria coincldcncia, o corno un.1 so[istlcnd.:i planificació11". Ahora hicn, 

en un terreno m,'is gt.>ncral, esto es los CL'ntros ccrcmn11lalcs en conjunto, es JWC!:: 

sario mencionar qul'- 1.1 distribución dc estos santuarios es producto de cit•rttH• -

codelos QllL' ca;..i sit>tnprf' nbetkcen a rarámctn--'S cstclart.'s. A cAtc rt.>Rpccto do5_ 

autores citatlos por AvcnU96) señalan que "algunos centros mayas parcct•n cxhl-

bir una sencilla relación geornútrlC'a con otros centros cercanos, Los centros s~ 

cundarios est.'in espacl.1dos casi igualocntc en un arreglo en forma de cclosla al

rededor del centro prim.1rio", De la rnism.1 forma sugieren estos dos autores, Fl!!_ 

nncry y Marcus, "un disci10 estructural en gran escala con cuiltro capitales rcgi~ 

na les que slmbol iz.1biln la visión cuatridireccion.11 may,1 del universo. Cada ciu

dad es el centro gec1::1étrico dt:" un cúmulo dt.' centros sccundario:1. Por lo tJ11to 1 

ln cosmulogfa puJd h.1bcr jug:id,1 un papel imrortnntt' en la organh:actón tcrrito--

rial a gran cscnla de los m.1y<1."' 11
• 

~o encontramos o.ís datos que nos permitan d.1r otros argumt.'ntos pnra un mejor 

desarrollo de la tcor!a de Flannery y Marcus; sin embargo, pnrn ln zona del alt! 

plano prcst.'nt<lt:H.Jt; c,;qucmas que, aunque no se basan en esquemas estelares, si rt!_!: 

panden a una npllcación dl" conceptos, prjnclpalrnente cconúmlcos, que tratan de -
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explicar el desarrollo armónico de los lugares, En una cor.ipi lilchín de obr;is que 

trata sobre los patrones territoriales prchisp.folcos(97), \..'. Bray expone la a-

plicación de l3 teoría del lugar central y describe el mod1•lo como un sistL•m.1 de 

redistribución de sociedades complejas y estratificadas de acuerdo con el poder_ 

econ6mico. Así, para este autor, el mercado se da en una csc.1la regional y con_ 

ello el paisaje se caracteriza por tal riqucz.1 dando una co[Qpctcncia di.? Jos hab..!. 

tantes. El modelo que expone Bray esta adapt.ido .1 la zona d1..•l .1ltipL1no, muy C.!!_ 

pecialmentc a la región de Tenochtitlan(Fig. 33). 

La teoría del lugar central sugiere 1.1 form.1ción de polfr,onos por la proycc

ci6n de ltneas que deben de nacer en cada uno de los sit los que van <1 l'ott:poncr -

la figura y que a la vez servlr.ín de vér-tlct• l"n cada ángulo. Adem.ís, la lmpor-

tancia de estos sitios deberá se igual, porque e.ida uno de t.•llos cuntrol:1 un tt•

rritorio de igu.1les dimensiones y qucd.1n scu::1ctidos a él los lugart•s interiores -

del pol{gono. 

Frente a la evidencia, no nos qued.1 sino sorprendernos antl' tal r,r.1do de orga

nización espacial, adcm.'is de corroborar lo diclw por 11.utung y f>t>iialnr que efec

tivamente es una "sofistic.1da pl.lnificación" la qut' se dcs,1rrol ló en Hcso.1méric.1. 

Sin embargo, pensamos que cl modelo considí•r.1 una pcque1l,1 Lon.1 del altiplano y -

por lo tanto debemos tornarlo con resí'n'a, Primer.:i, el modt•Io se llmft,1nuna Pº! 

ción de terreno exclusiva del árc.1 n.í.huatl, dl•j.1ndu fuera lug.1res dt• 1<1 misma -

culturol que est.1n en otras reglones; y un sc.,;und11 punto, quti.í la cr!t ica mfís sQ. 

lida, es que d modelo se ajusta sóhi a 1.1 :ipltc.1ción dl' l.1s fi.,;uras ~cométrica!-1 

y en esta apl!caC'lÓn dej.l el autor ÍUL'r.:l 1.1 f¡.;11.11.1.ld de los sllios entre sf. De 

esta manera, Texcoco está enlazado a puntos de f¡;ual jl'rarquia t.1les como Chico

nautla y Xochimilco y si se quiere ir m5s .idl•lante el autor compar.1 Chateo y 0-

tumba con Tenochtitlan y es evidente que no es real L•sta jcr.irqufz.:ición que h.1-

ce; por lo tanto. pensamos que sólo .:;cm::1ldó la fi¡.;ur;t pero lll> tornó en cuent.1 las 

cualidades y las relaciones de los sitio¡;; del ;dtiplano t.!ntrc sf y con el espa-

cio a través de su integración, 

El esquema presenta una idea un tanto fuer.1 de estudio y.1 que, cnmo mencion.<; 

mas anteriormente, se ha!'l.1 cm conct:'ptos ecun6m!cor. que ~e h;an •h·sarroll.1du en la 

actualid.td y no considera los fines que persi¡;uJcron los antiguos mexicanos al -

intt.!grar su territorio de tal o cual manera. Pero ante lodo L'S un punto de vis

[,1 que es necesario mencionar ante un afJn por conocer difcrt•ntch r.aticcs que --
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intervienen en el espacio geográfico y que ayudarán a comprender mejor los foct!! 

res que intervienen en la disposición de asentamientos en el México antiguo. 

A lo largo de este cap!tulo se ha hecho un intento por resnltar dos puntos -

que son importantes en cuanto n v.'?lor geográfico. El primero de ellos es el que 

al describir los edificios y los motivos que los adornan se muestran los facto-

res estéticos como e lcmentos de estudio gCOftdiftco al ser manifestaciones de fas 

idea& religiosas, por lo que influyen en la atracción hacia estos lug.ires. En -

este espacio limit,"ldo se conjug_•tn aspectos históricos, los cuales se dn.n o cono

cer a través de lo que nosotros ] lmnamos 11:1fto¡ de igual. m,-¡ncra, los nSfll!Ctos c~

téticos pl.'lsmndos en las co11strucciont.•s de este lugnr son una simholl?.:ación de -

las idt>as que rigen la viJ.a rclir,los.1 en sus dífcrcntci:; matices, tales como la -

guerra. la regcnernc:lón de la vld.1. 1n forma y división del Cosmos y el orden -

mismo del Hundo. 

P.Ha el hombre religioso es de vital tmportanc!.1 estar en un apego constante 

con las di!idades con el fin de sentir la scguriJnd en un mundo en constnntc pel! 

gro de perecer; es por eso que se dcsnrroll.1 toda una gam,1 de sfmbolos que tic-

nen por fin t!l de seii.1lt.r, en un término m."is cspcc{fico, el orden c.ósaiico. El -

espacio sagrado se convierte así en único, nl Sl.!r ash•nto de toda csl1 serie de -

símbolos a la que se hac.c alusión y que sirve de Dtractivo par,1 toda ln comtml-

dnd. 

El ~wgundo punto se refiere a 1.'I disposicl6n de los t.'dlfkios que fic obRcr-

van en esto!> dos ccntro.i> ccrcmonlülcs. Sea cual se.1 el patrón, éBtc sci\;.iln sic!!! 

pre una ideologfn y al mismo t tempo denota un.1 concepción lle orden. l'ar.n nues-

tra cultura actual exl~tcn conceptos que par.1 los mayas de la antigüedad no tu-

vieron 1.1 menor trascendcndn, tales como el uso del ángulo de! 90º; sin embargo, 

en la disposicJón de las construcciones se di!jn ver la impCJrtnncla quf:' t-XlHtfa en 

la rctnción de los hombres con 1.1s deidade~, l.1!i cu.1lcH fH.? lmc.1rnan en 1011 ,15-

tros. 1\1rn l·"llcs cuerpo~ estelares es prob.1ble que fiC haya t?dificaJo m.ls de una 

construcción. Por otro lado, el p."\trón territorial $e b.1s.ó en el tr.no d1..• tí- -

neas que un!an los difcrt.'ntc~ cclfflclos que estructuraban estos f>antuarius, 

Dt• acuerdo con lo anterJ,>r, pensamos que 1..•s.1 serte de lfncas muestra una in

tegración que bien puedt.• tr;1ducirsc L.'tl que tales trazos actúen como los f.1ctorct. 

que unen los edificios, los cunles .1 su Vct. fiOO intt.•i;ranlcs de un td1.tc1DJl lntcn ... 

te en pcqucñ.1 esc.11.'! reprcscnt.1Jo 1..•n el Cl.!ntro ceremonial. lnclm•.o cr.tu nos --
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lleva a pensar en un.1 posible dedfc:J.ción de los ediftc1os única y exclusivamente 

a una sola dt!'fdad. De tal rnanern que es.1 dedicación dé 1.1 p.1uta para una siCJ.bo

lizadón de la interrelación de los ele~l'ntos que integran t.?] Cos!:los por medio -

de tales líneas. 

Por último, si los sftnbolos actuiln como atractivo p.:tra la comunidad, el pa-

trón territorial infiere, independientcn:ente de la disposición de los edificios, 

un sitio que está protegido contra las fuerzas negath•a,; que ponen en peligro 1.1 

vida de las comunidades mayas. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos considerado como nuestro principal sujeto -

de estudio geográfico al hor.ibre mismo, en cunnto a que de él ccana toda una serie 

de creencias, en este caso religiosas, que se traducen en utrn explicación sobren!!. 

tura! del Hundo~ Si entendemos por paisaje a la unidad ~eogr,H ic.1 en la cual si.' -

plasma la interacción de los elementos que <tctúan en la naturaleza con el fin de

darle a ese entorno particular el carácter único, que lo individual brn y lo hace

distinguiblc del resto de su cspaciu debcr.ws nr,regnr a. ese conjunto de elementos 

interactuantes el sentimiento mismo que el hombre le otorga por medio de valora-

clones y significados. 

Es precisamente la crccnci;i del hombre la que origina unn relnción llfectivn

c.on el espacio pc1r t1edio de un lengu.1jc simból leo ndquieriendo todn una f;ama de -

significados y determinando un coCTportaoiento que tiene en la idcologfa su razón

de ser, 

La conformación del espacio está llena de valoraciones en 1.1s cu.1lcs el hom

bre encuentra una aatisfacc!ón: es nsf por ejemplo, que un espacio cualquit.!ra ad

quiere una valor determinado al represcnt<1r cierta creencia. Este mlHmo esp.1cio -

en otros senticios está ec::pli1Z.1do en un sitio determlrrndo o bien HC uhJc11 en rela

ción con otros hechos geográficos, pero también hay un sentimft:nto hacia tal lu

gar que le otorga una relevancia~ para as! ser ldent l f !cado .1 través de los '.rnlo-

rcs religiosos qu,-. rigen a la sociedad. 

El centro ceremonial es uu sitio lleno de sir,1dflcados que se estructur<l no

sólo por sus edificios. sino también por su hiRtoria, y pnr lo que se J1•se:1 repr!:_ 

sentar a través de las diferentes expresiones pLísticas. Cada i:wnumcnto arquitec

tónico es un lug.u de significación y cada figura que guardn este edificio se CO!! 

vierte en algo máH que la simple figura, es un Hfrr.bolo, algo que representa lo -

inalcanzable para el ser hmn.lno. 

De esta ::aner.1 podemos cono;ltlt•r.ir el espacio en do!> fc1rrn:1¡.,! una por r.icdio dc

aspectos objetivos o palpables al cst<1r plena:ncntc cstructur.1dos en forma mnte- -

rial y otr.1 bajo 1.1 forma de significados de acuerdo con los sentimientofi que el

hombre le otorga. De aquf debernos consi<..ierar que el espacio sagr;1do cobr11 estruc

tura por oedlo de las imágenes, mitos, distribución, iorr .. 1 )' orlcntaclón de los -

edificios que lo componen, pcrso:1.1s que lo hilbit<rn, etc., por ln que 111 slmpll~ -

creación arquitectónica y pl.í:stlca d;1d,1s en un espacio i.:oncrcto )' delimitado mue.!! 

tra para el hombre rnaya ¡:¡uc;hu ;:::;'is que l.'1 i.;ir.:plc figur,1; talt>s c.rcaclo11cs se con--
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vierten en las expresiones sacras por medio de las cuales siente también el vfnc_!! 

lo y la seguridad de los dioses. Se desarrolla un apego del hombre con el espacio 

sagrado al sentir una satisfacción percepth•a el primero respecto con el segundo, 

a través de todo ese lenguaje simbólico y en el cual el ser humano encuentra los

preceptos que rigen la vida y su regeneración. Este espacio sagrado es el sitio -

en donde se expresa toda m.1terialización de un Mundo ideal. a la cual el hombre .... 

maya común no puede tener acceso. 

habJ.1mo~ Ue todo un sistema de significados que dan lugar a una valoración -

determinada¡ y ponemos el ejemplo de un espacio que tiene precisamente esa valor!!_ 

ción en una cultura que floreció en otra época, Esta cultura, la tt:aya, fue sum,1-

mente religiosa y creó toda una gama de conceptos que le permitían cxplicnr todo

el Hundo mágica-religioso en el que habitaba¡ como seii.:il.ir::ios en su oportunid:id, -

de cada parte de la naturaleza hizo dioses, pues en cada parte sentía la impoten

cia de estar sor.ietldo a ellos. Ei;e sisteraa de conceptos 1 esa explicaclón sobrena

tural del Hundo, se b.1sa en una luchn de contrarios que está presente en todo -

Cuilnto existe¡ es un Hundo dual el que ocupa y en el que cad.1 uno de lns partes -

que est.ín presentes en el Cosmos tienc esa característica. Dentro de tal visión 1 -

la imagen que el hombre maya forja del espacio se relaciona con la concepción dc

orden cósr::ico que mantiene y da formn al Hundo. 

En tres figur.:1s que pre sen tamo!> (Hg. 1, 2 y 3) se muestra la forma que tenía 

el Hundo en los antiguos mayas. Básicamente son dos visiones: una verticnl expre

sada muy claramente en las figuras l y 2 y una horizontal, mostrada también en la 

figura 2 aunque está mfis enfatizada en figura J¡ la figurn 2 conjuga. las dos vi-

siones, independientemente del número de pisos que tienen los planos que confor-

man su Mundo. I.o importante es resaltar el valor que tenía el centro ceremonial y 

y que se representa en esos map.1s n través de la quintn región cósmica, mostrada

en la figura 2 por el cuadro central de donde salen lns cuatro flechas que indi-

can a su vez las direcciones del Cosc:ios y dáÓdonos también con ello la visión cu!!_ 

dr1partit•1 del Universo Xaya. La figura l representa la quint11 reglón cósmica con 

árboles, en estt! caHo ceibas; pero el centro adquiere el mismo valor al enlazar -

los diferentes pisos que componen los planos cósmicos. I.a figura 3 también nos i!! 

dica la división cuadripartita de su Mundo~ como también esa visión cstñ dada en

la casa 1:1.bma del hombre rn.1ya, sólo que ah!, el centro cercmlrnial encuentra su -

identidad en lo que es el fogón y los cuatro sectores del Universo están ddlnea

dos por los pilares que sostienen a la choza. 

Ante todo lo anterior, se resalta el vnlor del centro ceremonial en un plano, 

digamos universal, en cuanto a que por ser el centro di: esa J!v!sión que se hace-
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del H.undo implica que éste está ya ordenado, que tiene forma¡ es decir, el Mundo 

ya puede ser habitado por t!l hocabre. 

De la relación del ser humano con el espacio sagrado deriva toda una serie

de acontecimientos que tienen justificaciones religiosas. Es asf que el antiguo

aaya cree estar en el centro de todo acontecer al tener la t:trca de mantener el

Mundo por medio de la relación que sólo él tiene con los creadores; di'.! esta rel,!! 

ción deriva también su modo de vida. Este egoccntrlsrno le hace ver en cada cen-

tro ceremonial el sitio primigenio a partir del cual se ordena el espacio en el 

Mundo no sólo humanizado sino también en el plano universal. 

Ante la necesidad de orden, el cual aquellos hombres consideraron de vital

importancla1 el espacio sagrado se convierte en el par.ínetro que otorga la basc

para que pueda ser habitado el Hundo. De esta manera el sacrat (simo lug.1r señala 

el fin de la fuerza negativa del caos, por la que tanto temor existe, y con ello 

dar lugar a la posibilidad de la existencia de la vida. Cuando el hombre rcltgi.!!. 

so puebla un territorio, lo primero que hace es ordenarlo con lo cual se inicia

la creación del Hundo. Cada sitio que es fundado muestra también al hombre la O!, 

cesidad de regresar al principio para recobrar energías y asf continuar su exis

tencia. 

El espacio sagrado, como la región que mantiene el orden univcrs.11, t lene -

una influencia sin escala; y no sólo se le sitúa en relación con las cuatro re-

glones cósmicas, sino que es el lugar verdadero por exelencia al darse ah{ la T!:._ 

!ación hombre-dios; por tales hechos también el espacio sai!rado debe ser visto -

como un énclave de poder que preyecta la unicidad de todo el Cosmos al ser el -

punto de unión entre los tres planos que lo conforllk1n. 

Debemos pensar. respecto a la relación hombre-dios, cómo se pensaba el pri-

11Cro con el segundo; recordemos que lo sagrado es lo realmente trascendente y el 

ser humano es el Único cap.u de convivir con los que hicieron el Hundo. Pero - -

esto no termina aqu{, pues el hombre maya, y mesoamericano en general, tiene la

enorme responsabilidad de mantener el Hundo¡ este hecho lo l lev.1 a tener otras -

consideraciones que van a contribuir a darle inás valor <11 espacio, pues los que

habitan el centro ceremonial han sido elegidos por los dioses. 

Otro hecho fundamental lo constituye el que ese espacio concreto esté es- -

tructurado de acuerdo con un modelo preestablecido, es réplica de un lugar prlm! 

genio y como cada pueblo es el elegido, debe buscarlo para luego sustentar a -

sus dioses y surge con ello la misión que cada pueblo cree tener ante las del-

dedes que residen en el sitio. 
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Líneas atrás mencionamos el papel que tiene la historia para forjar el sen

timiento que el hombre le otorga al entorno; en ese sentido debemos añadir por lo 

mismo,que la imagen que el hombre tiene del espacio no es producto de la esponta

neidad, pues refleja también tales aspectos históricos. Hemos visto como el lugar 

sagrado, en su carácter de centro ceremonial• es un espacio prometido, que es ré

plica del sitio primigenio de donde viene cada pueblo y que también, debido a esa 

relación hombre-dios, marca el centro del modelo a seguir por.-1 las conqu!st.1t1 que 

tiene que lograr el pueblo elegido. Estos hechos están presentes en los ~ocumcn-

tos escritos que corresponden a la cultura m<1ya y ello nos muestra la diferencia

ción que hacfan de estos lugares¡ ante este hecho se hac!a indispl'nsahle trntnr -

de penetrar lo más posible en la mentalidad de este pueblo, expresada precisamen

te en sus escritos. también por un<l compnración con otras cultur,1s mesoamericanas 

para as{ extraer su sJgnificado 1 par.i comprender el fenómeno, Por ello el hombre

fue visto como sujeto, pues sólo él nos podfo decir el valor que le otorga al eH

pacio; es un agente crc.1dor 1 que conforma la im<lgen del espacio. por m~dio d~ su

historia, para darle 3sf una particularidad en relación con el entorno circundnn

te. Asf se clahorn la Imagen¡ ln percepción en s! misma no es exclusiva de alguna 

época, pero sf es particular la forma de percibir un lugar y en este caso es evi

dente que el espacio sagrado se muestra distinto por In mistna ideologfa relnantc

en tal 6pocn, 

Hablemos de la propia estructura del centro ceremonial, Si la historia con-

tribuye n forjar h imagen, no dc-br.mon ignorar el papel de ]os clemenluu cstéti-

cos para darle un carácter diferente al entorno. 

Pcnsnmos que el p.1pel de la plrlimlde es el mlís claro ya que, ante la lucha -

de contrarios que armoniza el Cosmos, la naturaleza y la cultura se convierten en 

esos dos opuestos¡ la nnturalcza es sagrada, lo cultura profana y. otras cualida

des que estarán dadas en la pirámide, lo alto es lo trascendente. lo contrur1o ea 

lo bajo. Ante tal hecho y nute Ja necesidad de estar en constante relación con lo 

sagrado el hombre buscar.í sólo lo posit lvo. !Je esta manera, la piriimidc se con- -

vierte en 111 estructura prfncip.11 que señala la culturización de la nntural<'7.il, -

pues es un réplica de la roontalia, que como vimos sfemprl.! revestfa sacralidad. Ad~ 

más, a través del t>!mhulu expresado en los edificios están también expuestas las -

diversas necesidades que vnn a regular el apego a tales sitios; pues ellos muen-

tran los múltiples factores que intervienen en la vida del hombre maya. Tales s.!m 

bolos están indicando algo para el pueblo. Y se conjuga, el s{mbolo con In pirámJ_ 

de o, sJ se quiere en otro sistem.1 de cl.1siflcación, el símbolo con lo alto(f'ig.-

15 y 19), o el símbolo con l'l centro, en contraposJcicín .1 la periferia, y en nm--



109 

bos se indica una conceptualización de alguna carencia y por lo tanto señala un;t

significación para la comunidad. Esa relación del hombre con la naturaleza estii -

presente también en un nivel muy particuar pues se da incluso en las petsfcfones -

que guarda el paciente cuando es sometido a la cura de los males que le aquejan,

y ta11bién se presenta en los mismos muebles que pueda tener la casa¡ remito al -

lector para que comprenda esto Última a las f1gurns 24 y 25. 

La posición que tiene el paciente está dada por un eje formado por su propia 

cabeza y el sol naciente, por lo que se puede inducir el valor tan enorme que m.1!! 

tiene la región de levante. Esta misma relación del hombre con sus deidades da -

también como resultado el que se ordenen los edificios pues ellos reencarnnn en -

los astros principales coblo el Sol y Venus ya que ellos indican lns fechas en las 

cuales se deben hacer ]as siembras y levantar las cosechas. por lo que el conteo

del tiempo se hace indispensable. Esta relación y este registro se da a través -

de múltiples aspectos que componen el edificio como entradas 1 altares. paredes. -

etc., y ello implica una disposición del lugar sagrado con los astros o, mejor -

aún, con las deidades. En cuanto a ln misma disposición de los edificios en un -

plano general, cabe también apuntar la posibilidad de modelos estelares los cu.a-

les se plasmaron en el espado terrestre; la figun 22 es un buen ejemplo de ello 

pero no existe una claridad que nos permita asegurar la certe7.a de tal modelo. -

Independientemente de todo ello, lo que es necesario remarcar es un.1 dispoufción -

en las construcciones en relación con otros hechos geográficos que nos h.111 de rna!. 

car ese sistema de elementoa interactuantes que dan coherencia al entorno. En es

to cabe apuntar que de acuerdo con la ideología que tenfan los nntiguos m.1yas, se 

ordenó e integró su entorno teniendo como base sus propios pdncipios relir,iosos

los cuales se plasmaron en el centro ceremonial par.1 asf dar funcionamiento al -

Hundo. Hay una enorme cantidad de espacios sagrados en correspondencia a la nec! 

stdad de los hombres por estar cerca de sus deidades y con ello ser parte de lo -

verd.:1dero. 

La geografía, como ciencia del espacio, es por lo mismo una disciplJn,1 muy -

amplia; la explicación del esp.1cio entonces debe buscarse en mtÍltlpler. facet.1s y 

no sólo quedar en un punto de vhta relacionado con un mero soporte cconóm!co. Su 

misma amplitud hace que sea dinámico, que sea cambiante; por Jo que existen tam-

bién una enorme cantidad de aspectos que lo coufnrm;in y que son también cnrnhinn-

tes. Pensamos que el deseo de la er.plic.1ción en el hombre es lo único que no pue

de ser exclusivo de una época detennlnada, Ja explicación varía y ello se da en -

relación con el grado de adel.1nto que tiene la sociedad. Y si queremos entender -
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cómo se concibió el espacio en otras épocas o bien cuáles fueron las interpreta-

ciones que se daban sobre el entorno es necesario penf'trar y comprender la ideol.2, 

g!a reinante en el tiempo que se quiera tratar y su posible relación con otros -

fenómenos que ocurren. 

Ya por Últhno es necesario señalar que la identidad del hombre con el espa-

cto expresada a través de un sentimiento no puede quedar sólo a un nivel religio

so; tal sentimiento no puede reconocer escalas, en él es f.1ctible encontrar ex--· -

plicaciones de múltiples .aspectos que van desde el apego de las comunidades hacia

sus lugares. hasta los conceptos que envuelven el nacionalismo de los pueblos. 

En un sentido particul.1r, al desentrañar la relación hacia un sitio se- nos -

revelan elementos para llevar a cabo una más sólida toma de decisiones con el -

fin de model.ir el entorno ya no sólo como un mero soporte económico sino que han

de intervenir la mism.:i 1deologfa expresada en el comportamiento y en la percep--

ción que se tiene del espacio. Sobra decir el papel que tiene la historia en toda 

esll realidad que está moldeada por el mundo de vida de Jos hombres, 
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!u~nte: Anthlrny Av~nl. (CC'lmp.) Astronumfo t>n la Américn antigua, 
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FIGURA 23 .- CHOZA DE BARRO DE LOS PAWNESS. 
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1.- EL ALTAR REPRESENTADO CON UNA CALAVERA DE DlSOHTI 

2 - 5.- POSTES CENTR/\L~:s DE LA CHOZA SIMULANDO LAS PARTES 
COSMlCAS 

6. - 1-:NTRADA 

¡.·. - f'QGON 
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tue:nte: twon z. Vo¡t., Ofrendas para loe di.ose•· 
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FlGUUA 24 .- f'mHCJON QUF. CUfllllJA El. 
PAC1 C:NTE RESPECTO Al. SE1L 
ENTm·: LOS ·rzotztLES. 
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Cuente: Marb Kontoliu Villar. Cuando lnf' dimlt>S dcapertan1n, 
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TIERRA 

FIGURA.-25 
REPR!HENTACION DE LA FORMA D& LA TIERRA 
EN LOS" MAYAS YUCA.TF.COS CONTEMPORANKOS • 

• LA FIGURA DEL LADO IZQUIERDO JIUltSTRA UNA 
MESA CEREMONIAL QUK IMITA LA FORMA D!L 
MUNDO (FIGURA DEL LADO D!RECHO). 



fuente: Horst Hartung '/ Anthony Aveni. El P.i:l~cio del Gobernador en Uxmnl. 
astronomicas. Su trlJzo. orientación • referencias 

+ 

FlGURA 26·- OISPOSICIOH DEI. PAl.ACIO DEL. con~:flN/\DO!~. INOfCANllO !.A SJ\l,JllA f.XTflEHA sun Df': VF.NUS 
SEíiAl.A /¡ LA VEZ Li\ llEl.ACIOfl QUI-: UUAllOA ¡.:sn: t-:DlrJCTO CON El. AVlVHm. El. JUEGO DE 
l'Et.OTA Y LA l-:STRUCTUfli\ J rAllA HIDICAR 1.A PUESTA f:XTJU:.H/\ ~UR·'l>~L MlSMO PLANETA. 



tlOURA 27 ... PUNTOS V L!NtAS O! REFERENCIA 
trrlt.lZADOS EN LA ARQUlUctURA 
NAVA. 

t, .. S!ílALAMU:NTO DE DIRECCION snu 
LAR Y IJTlt.IZACIOff OEL A.'íGULO : 
RECTO, 

2.- Dlf'EREHTtS ANCULOS UTlLIZADOS 
&N LA ARQUITECTURA MAYA. 

J.- UHCIO PE LAS t.lNEAS DE REFE
RENCIA !.N LAS f:SCALERAS Y DES
CANSOS Ot LOS EDifIClOS. 

4, .. UTJLIZACION Dt t.AS ESTEl.AS PA
RA LA PRCt.ONGACION DE LINE;AS -
DE R!f&RB.NCJA, 

5, ... lltPREStNiAClDrl Dt PUNTOS Y Lt
NEAS tN EL JUEGO Pt PE'l.OTA. 

6.- 6-A l.HltAS Q-UF. PARtEH DEL OB
Sl!R'IATORJO DE El. ChRACOt. I:N -
CHICHXN" lTZA. 

e-s StRAt.,UHE~TO Dt LA SALIDA 
Y PUESTA OEL SOL EN UA.x.ANTU1h 

7.- 7-A. REPRESE:-tiACION tE LAS SALI 
DAS Y PUESTAS DE. &t. SOL. -

7-B LINEAS pu:m~:At1A5 LLAMADAS 
HARCAOOJU:S AStRCNOXICOS, 

o ... Dtf'!RtNTZS R!f'RtSENHCJCNES DE 
SUCESOS A TRA\'F.S DE t,(',S CAHTOS 
Ot t.AS CONSTRUCCIONES. 
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fuente: Paul Gendroup, 

FIGURA 29 ' - EL CARACOL 



!ut.nte: ~reo Arturo 
Moreno, (co::ip.) 
K11toria de la 
a .e rono1:1! • en 
Xhtco. tao ..... ," ... ,, _ .............. ,, 

¡..-... _,.~ 

FIGUR.\ 30.- OBSERV/\TOnIO .\SiiiON{)!o(lCO DE XQCllI(j\LCO HORELOS 

fu1nte: Paul G•ndroup, El arte prehhp.fnico en "eeoaznlriea, 
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FIGURA Ji.- CORTE DI LA ESTRUCTURA DE EL CARACOL 
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fuente: Evon z. Vogt. Prehistoric settlement pattern. Enssavs in honor of Gordon R. Wllley, 

FIGURA 33 .- EL ESQUEMA NOS MUESTRA LAS 
n:onIAs DEL LUGAR CF.NTflAl. 
APLICAD/IS A LOS CENTllOG CE 
REMONihLl':S Qllf: SE LOCAl.IÚ1 
RON EN EL ALTIPLANO H1-:x1cA 
NO. -



MOLDURA 
O CORHlSA 

MOi.DURA ----.... 
o conutsA 

P•ul Gendroup. El Arte prehispánicn en !'lesoamérlca, 
tut!ntet " 

rrn. 3" .- PARTY.S AIQJlTltCT'OfllCA."i Uf.L Y.DlYICto MAYA. 



GLOSARIO 

ALTAR.- Lugar destinado a la celebración de cereooni.ls religiosas. 

ARQl!EOASTRO:\O~lA.- Disciplina que estudia la ubicación de los edificios que com-

ponen los centros cereooniales prehifqiánicos en rel3ci5n con los astros. 

CAOS.- Situación de desorden y confusión en un cveenta y espacio determinado. 

COR."\lSA.- Adorno en ooldura que corona al edificio (\'easc Hg. )!.) • 

COSXOLOGIA.- Es la fort'l.l de percibir y ordenar el l,ni..,erso. 

DIOSES A.'o"CESTRALES.- Evon Z. Vost menciona h inportancia de estas deidades en -

la vida. religiosa de los ::inacantecos; son dioses que habitan en las contañas, -

de ah{ su consideración en este trab.'.ljo, en donde se reúnen para dar supervisión 

a sus descL"ndientes. 

EJE DE MUh'DO.- Se le nm:bra as{ a los sitios u objetos que unen los planos cósm! 

cos que conform3n el Xundo. En el presente tr.1h.1jo t!Ste conci:pto también se apl_! 

ca al téro.ino ~· Básicar.iente se refiere al p.1pel intebrndor del centro

cere::::oni.1.1 en la cos::ovisión e.'\ya. 

EMP1.A7.A.'i.1ESTO.- Ubicación precis;'I de espacio cn reLlción con ln topogr.lrfa. 

EPlFA.:'ilA.- Encarn.1ción de las deid.1des en cu,1lqul...r persona, 3nirn.1l o cus,1. 

FRlSO.-Franja que poseen los edHicios oesoac:l!ricanoi; y qu1.• suele presentnrse 

la fach.1da de los mts:rios después de la puerta h:ista la cornisa (Vease rig. J:.) 

GEOMA.l\CIA.- Al igual que ln arque~iastrono::Ll, se enc~uga de estudiar la ubicación 

de los edificios en nladón con los fenlbenos naturales. Su vhdón es más reli-

giosa que astt"onó:nic.1. 

HIEROFANlA.- !i.lniíestación de lo sagrado. 

K.ATUN.- En el calendario ::aya este tén;i,ino señ.llJ. un pet"iodo !!e 20 años. 

KRATOFANIA.- !i.1nifestación de poder divino. 

MESOA."lERlCA.- Concepto geogr.ífico cultural que C('tnpt"ende el ¡frea dul continente -

a:net"icano en donde ílorcciet"on nuestran culturas prchisp.folcas. Abarca la parte -

cedia del .1ctu;1l estado de S~n.iloa, n.)rtl' de Jalisc~i, el Bajfo y el su:- del rfo -



Pánuco¡ se prolonga hasta la actual República de Costa Rica. 

MITO.- Historia sagrada sobre el origen y destino de los pueblos. Para el hombre

religioso el mito constituye su identidad no sólo con los dioses sino con todo lo 

creado por éstos. En el espacio mismo el hombre religioso, por mediodel mito, en

cuentra la justificación para ocupar el lugara determinado por los dioses para -

beneficio humano. 

NAGVALISMO.- Este ténnino se basa en el concepto de nagual o bien del espíritu f!!_ 

miliar¡ además sólo lo pueden adoptar personas importantes de la comunidad. Deno

ta asr mismo. la transformación de ser humano en algún animal o fenómeno natural. 

OROf.:;,- Localización de las cosas en su lugar correspondiente. 

PIEDRA DE GRACIA.- Oc acuerdo con Alfonso Villa Rojas este ténntno guarda relación 

con la planta joven del mafz. 

PROFANO.- Persona, lugar o cosa ajena a los lugares divinos. 

l1UUC(ESTIJ.O) .- Formas nrquitectónicas que florecieron en el norte de la península 

de Yucatlin en el periodo cl.lsico; este estilo se caracteriza entre otras cosas por 

la utilización de motivos zoomorfos y geométricos en las fachadas de los edificios 

as! como las representaciones del dios Chaac por medio de ciascarones. También se -

le conoce como el estilo de la serrania. 

RE1.IGIOS.- Relacion del hombre con lo sagrado. 

RITO.- Son las reglas que se siguen para la realización del culto y las ceremo- -

nias religiosas. 

RUMBO.- Cada una de las cuatro partes en que se dividía el Universo. Esta división 

es resultado de la prolongación de una línea imaginaria que parte de un centro, en 

este caso el lugar sagrado, hacia las esquinas que conforman el Hundo(Ve:rne rlg. 3_) 

SACBE.- Nombre que recib!nn los caminos artificiales en la cultura maya. 

SACRlFIClO.- Ofrenda dada a los dioses con el fin de alimentarlos. Entre otroH me

dios, el sacrlficio consiste en ofrendar seres vivos tales como hombres, mujeres o 

niños o bien anim.1les, a los dioses. 



SAGRADO.- Persona, lugar o cos.:i. que se le manifiesta diferente al ser humano. Po-

demos también afirmar que es lo que relaciona con la deidad y/o su culto. 

SlMBOLO.- Representación abstracta que indican los principios, valores y precep-

tos morales, religiosos y soc:iales que norman el comportnmiento hum.:i.no. 

SITUACIOS.- Posición del lugar en relación con el espado circundante y el Unive! 

so. 

TABU.- HanHestaciunes de la fucrz.1 s:icra que muchas veces se convierte en unn -

energía que impone temor en el creyente, 

TEMPLO.- Lugar en donde se encuentra el altar y, el caso que nos interesn, está 

situado y emplazado en el entorno geogriifico; posee t•unbién en este caso la cara..:

ter!stica de la verticalidad. 

TERRITORIALlllAD.- Término que se refiere a la identidad de la poblnción con el C! 

pacio. 

TUN.- En el calendario maya este término está referido a un periodo de 360 días. 

VERTICALIDAD.- Es la perpendicularidad ascendente de los templos y que le dn rcn! 

ce a la morada divina respecto al plano en donde se desarrolla la vida diaria dc

ln población. 
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