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INTRODUCCICJN 

En matliples tradiciones reliqiosas enc~1tramos que el mundo 

aparece ante el hoonbre como 1 a mani festaci on continua de 1 el 

realidad trascenderite; el oriqen del Ltniverso y de muchos de 

sus aspectos es narrado mediante diversos mitos; les hombres 

se comunican con esa otré\ re~•lidad mediante diversos ritos, 

ven todos los 111itos v los.ritos est~n presentes los dioses. 

Mal tiples cuest i onwni en tos del hombre acerca de todo 1 o que 

le rodea encL1entran Llna antiqua y satisfi.ctoria respuesta en 

la reliqiOn. 

Aunque pi.ra cada pueblo las deidades tienen 

caracterlsticas peculiares, podemos decir que el l1ombre 

reliqioso siempre eliqe ciertos elementos de la naturaleza 

huma'na o del mundo que le rodea, que le son sionif icativos 

por los valores simbalicos que les confiere, v los incorpora 

a los seres sobrehumanos, imprimi~ndole a cada unu 

particulares caracteristicas que se traducen en deidades con 

uncl "personalidad" propia, :;ui Q&Tleris" y por supuesto 

poderosa. La realidad trascendente se torna -diriamos-

accesi bl i., .,¡ ser "fraqmentada" y a la vez inteqrada en 

tantas deidades como el hombre requiere. 



En el caso de la reliqion mava prehispanica es dificil 

penetrar en el mundo de las siqnificaciones qL1e los diversos 

aspectos de este pensamiento encierran, puesto que el 

material con el qL1e se cL1enta es escaso, y 1 a i nformaci en la 

mayoria de las veces. frac.imentaria. Mitos, slmbolos v 

creencias,. deidades y practicas rituales se 

expresados en 

jeroqlificos. 

materiales tan 

textos indiqenas 

disimiles como 

en caracteres 

hallan 

codices 

latinos, 

cronicas españolas, representaciones plasticas v aun en 

etnoqrafias contemporaneas. A pesar de que en todas las 

fuentes que contienen informacion sobre la reliqion mava hav 

multiples referencias a las deidades, es dificil señ"al ar 

quienes son los dioses v cuales son sus caracteristicas. 

En las fuentes yucatecas escritas con caracteres 

latinos. tanto en español como en mava, aparece una qran 

c.mtidad de nombres propios .. que he< llevado a los 

investiqadores a pensar qL1e buen numero corresponde a 

deide1des. Si rr embarqu, muy pocos se han relacionado con las 

represente1ciones pllisticas,. V menos aun se han 

caracterizado. Salvo los trabe1ios realizados por Thompson 

(1) v por Kellev(2), los e1vances en este sentido son 

esc .. sos. Cada uno de los investiqadores tia retomado de una 

u otra forma los trabatos de Schellhas(3) v ha intentado 

vincular con las fuentes disponibles, principalmente con 
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Landa, <4> los nombres de los dioses. Asl, se puede 

considerar iLmto con el los que los qr~ndes dioses del 

panteon mava son: Hunab Ku, Itzam Na, Chaac, Bolon Dz'acab, 

Ix Chel, Ix Chebel Yax, l<inich Ahau, Ci;::in, Ah Puch, · Yum . 
Kax, D>:lahLm Tiku, Bolon Til:u, los Bacabes y los Pauahtunes. 

Ademas, hav otros nombres que estan relacionados claramente 

con ciertas festividades diurnas, "mensuales", c1nuales Cde 

los ci.ños kan, v con los !:atunes. La 

1 i sta rebasa el centenar de deidades y muy poco se puede 

decir de cada uno de ellos en cuanto a sus funciones v 

atributos. Esto parece indicar que el pantr,,on maya era 

verdader<1mente compl e io, y que los antiquos sacerdotes, 

despues de una larqa educacion, estarian en posibilidci.d de 

conocerlo. C5l 

Los te:< tos en mava vucateco que contienen mavor 

informacion sobre el pensamiento reliqioso maya son los 

Libros de Chilam Balam; es un qrupo de 17 manuscritos 

realizados despues de la conquista. que reciben el nombre 

del sitio en el que fueron hallados¡ Chumayel, Tizimin, 

Kaua, I:<il, Tecax, Nah, Tusik, Mani, Chan Kan. Teabo, Peto, 

Nabula, Tihosuco. Tixcocob. Telchac. Hocaba y Oxkutzcab. C6l 

Alqunos parecen ser solo copias que se encuentran en 

distintos pueblos; de otros se conoce unicamente el luqar 

donde se dice que estan; de unos mtls 
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se desconoce su paradero actual , y )¡;of~ ccÚ:is de ellos estan 

PLlblicados completos: el Libro de. ci1ilam·Balam de ChumaYel 

en ediciones distintas, una, ac:om.pañada del texto maya, en 

inqles realizada por Ralph L. Roys y otras en español, ·c:uya 

traduccion se debe a Antonio Mediz Bolio. asl c:omo el de 

Tizimln, que se ha traducido al inoles en dos oc:asiones, una 

por Maud Worcester Makemson y otra por Munro Edmonson. 

Fraqmentos de los libros.de Kaua. Ixil y Nah han sido 

public:ados en varias edic:iones por diversos autores, en 

inoles. en maya y en español desde el siqlo pasado. 

Menc:ion espec:ial merec:e el llamado Códice P~rez. <7l que 

es una rec:opilac:ion de alqunos textos de Hanl. Ixil y K~ua 

realizada por JL1an Plo Perez. Al c:on;unto de manuscritos se 

le denomina de Chilam Balam, por lo menos desde la primera 

mitad del siclo XIX, c:uando Plo Perez c:onc:luyo la 

transc:ripcion de uno de ellos asentando: "Hasta aqul termina 

el libro titulado Chilambalam que se conserva en el pueblo 

de Manl en poder del Maestro de Capilla, y yo ponqo las 

notas a los sucesos que se refiere."<B> Alqunos autores han 

suqerido que el nombre de estos manusc:ritos proviene del 

sacerdote <Chilam> de Manl, c:uyo apellido era Balam quien 

predijo la lleqada de los españoles y de una nueva reliqion, 

¡unto con los c:ambios que conllevarla el arribo de 

extran ;eros. (9) Sin embarqo hay mültiples referencias en 

los diversos textos a una 
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clase de sacerdotes, los chilam balam, quienes expresaban 

los auourios •acostados boca arriba"C!Ol; chil~m es aquel 

que es "boca", y bal~m es taouar o brüjo(11>; asl el nombre 

puede ser traducido como "bru ¡o profeta"• y de el tal · vez 

provenqa el nombre de estos textos. El contenido de ellos es 

sumamente variado y. como señala Roys. cada uno constituye 

una pequeña "biblioteca" en sl mismo: relatos históricos, 

información astronómica, e~plicaciones del calendario maya, 

textos medicas, auourios para los diversos periodos, pasa tes 

rituales. Tal diversidad de información, que desde nuestra 

perspectiva es dislmil, se debe a que fue copiada de los 

antiquos manuscritos jeroqllficos por aquellas personas que 

perteneclan a la clase dirioente indloena, quienes al 

aprender a leer y escribir con los caracteres occidentales, 

conservaron sus tradiciones con este otro sistema de 

escritura y los inteqraron en estos te>:tos. Al qLmos pasa .;es 

lo dicen claramente: 

Asl ocurrir~ en el dec:imo octavo año tun. asl 
aparecen los siqnos en el libro de los siete linajes 
que vio el Ah Kin, Chilam Balam, cuando levo la 
rueda de los l:atunes en compañia del Ah Kin, 
Napuctun, Ah Kin, de Hun Uitzil Chac, de Uxmal. Eso 
fue lo que dedu;o de los siqnos pintados en el 
libro, seqün su entender. el Ah Kin. Ch' el. oran 
autoridad. Alll vieron como caerla la carca seqün 
di jo el Chilam Balam que estaba ordenado por Hunab 
Ku, Oxlahun ti Ku, que caerla un año de revertas Y 
un solo pleito se oírla. seoün la explicación que 
dan los siqnos pintados. (12) 
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Es probable que varios de los tentos de Chilam Balam 

havan tenido una misma serie de fuent·e:s .(cocÜC:es> en las 
., 

que se basaron los autores de c:ada >tn'.i'fiuiC::rito c:ol oni al. 
' ' 

lnc:lusive fray Bernardo de Lizana ~~-'~u: :,,}:~t:oria di? 
·"· . ·e,-:.':-~~;.:·:~ 

transc:ribio alcunas profec:las en vuc:atec:b qüe ~l traduto al 

español, basandose se~uramente en aloün texto mava. c:uvo 

c:onteraido es similar al de los libros del Chilam Balam. <13> 

A esto se debe que en alcu~os de estos libros se enc:uentren 

pasajes paralelos, al iqual que en los antiquos c:odic:es. <14) 

Estos tentos paralelos son de diversa· indole. pero destac:an 

de manera espec:ial las llamadas Ruedas de ~:atLmes. Se trata 

de las profec:las para los 13 periodos de c:asi veinte años 

denominados katunes. Se enc:uentran en los libros de 

Chumavel. Kaua. Tizimln. <15> Manl y Oxc:utzc:abC16> y su 

c:ontenido es bastante similar, pues inc:luyen dos ruedas de 

katunes c:ompletas v alcunas referenc:ias a c:iertos katunes 

aislados, asl c:omo las predic:c:iones de los años de un katc.w 

5 Ahau. C17> 

Estas profec:las parec:en haber sido esc:ritas en un lapso 

bastante larqo: desde mediados del siqlo XVI hasta fines del 

siclo XVIII o princ:ipios del XIX; y c:onforme a los 

manusc:ritos, los textos prof~tic:os abarc:arian desde el siclo 

V hasta el XIX. <lB> 

Heredera de esta tradic:ion, pero independiente de ella. 

es la i nformac:i en que rec:opi lo el francisc:ano 
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And~~s de Avendaño y Loyola entre los ItzAes a fines del 

siqlo XVII. Seqün lo refiere, 

El 

Les diie que yo deseaba hablar con ellos de la 
antiqua manera de contar que ellos usaban, tanto de 
los dias, meses y años. como de las edades y 
descubrir cuAl era la edad en la que deberiamos 
estar (en tanto que para el los una edad consiste 
ünicamente de veinte años> y cuAl era la profecia 
sobre el dicho año y edad; todo esto estA orabado en 
ciertos libros de una cuarta de yarda de alto y unos 
cinco dedos de ancho, hechos de corteza de Arboles, 
doblados de un lado a otro como biombo; cada hoja 
del espesor de un Real mexicano de a ocho. Estos 
estAn pintados por ambos lados con una variedad de 
fiquras y caracteres Cde la mis1na manera como los 
indios mexicanos también usaban en sus viejos 
tiempos>, los cuales muestran no sOlo la cuenta 
dicha de los dias, meses y años, sino también las 
edad y profecias que sus idolos e imAoenes les 
anunciaban a ellos, o, para hablar mAs 
correctamente, el diablo mediante el culto que 
ellos le paoaban en la forma de alqunas piedras. 
Estas edades eran trece en n~mero. cada edad tenla 
su distinto !dolo y sacerdote. con una profec!a 
diferente de sus acontecimientos. Estas trece edades 
estAn divididas en trece partes. las cuales dividen 
el reino de Yucatln y cada edad, con su !dolo, 
sacerdote y profecia. reqia en una de esas trece 
partes de la tierra, de acuerdo con la manera en que 
ellos la hablan dividido. Yo no doy los nombres de 
los idolos, sacerdotes y partes de la tierra, para 
no causar problemas, aunque yo he hecho un tratado 
sobre esas antiouas cuentas con todas sus 
diferencias y explicaciones, por lo qLle ellas pueden 
ser patentes para todos, y los curiosos pueden 
aprenderlas, pero si nosotros no las conocemos, yo 
afirmo que los indios pueden enoañarnos a nuestra 
vista. <191 

tratado que menciona se llama Exposici~n de los 

vaticinios que los antiquos indios hablan recibido de los 

suyos, (201 y desafortunadamente estA perdido. Conocemos su 

nombre qracias a la referencia en la Biblioteca Hexicana de 

Eouiara y Eouren, (211 y de hallarse en aloun repositorio, 
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serA una herramiendta de qran utilidad para comprender parte 

del pensamiento reliqioso maya. 

~ El ob;etivo central de este trabajo es identificar a los 

dioses que aparecen riqiendo los katunes en los libros de 

Chi lam Balam; señalar sus caracterlsticas, reconocer sus 

atributos y comprender SL\S fLtnciones. AdemAs. se pretende 

establecer si se trata de deidades de los diversos sectores 

cbsmicos, reconocer si son seres que representan los ciclos 

como han temporales; a la vez que determinar, si son 11 

suoerido alounos autores, deidades menores, cuya importancia 

en la reliqibn maya era secundaria. 

Cabe destacar que no 

reconstruccibn del pantebn maya 

pretendemos realizar 

durante el siQlo XVI, 

una 

sino 

anicamente reconocer las ideas que los sacerdotes yucatecos 

manejaban en relacibn con los dioses, 

manL\scritos de Chilam Balam. 

a traves de los 

Para estudiar a los dioses recentes de los katunes en 

los libros de Chilam Balam tomamos como base las rLtedas de 

katunes qLte aparecen en 

Balam. Esta obra, de 

Rend~n, reune entre 

El libro de los libros del 

Alfredo Barrera VAsquez y 

otros textos los 

Chilam 

Silvia 

pasajes 

correspondientes a las predicciones de los katunes de los 
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libros de Kaua, Churnayel y Tizirnin inteqrandolos en una 

nueva version, basada en los divérsos y 

pretende ac:erc:arse a los libros del .siqlo::XV_I, que fueron a 

su vez c:opia de los rnanusc:ritos teroqlifi¿os~ Los autores, 

rnedi ante el metodo c:omparativo, pretenden reconstruir en 

alquna medida los "textos de fondo", c:orno ellos· les llaman, 

(22) con un cote;o cuidadoso de las distintas versiones, y 

un esmerado trabaio de trai;IL1c:c:ion. Asi, esta fue la version 

que emplearnos corno e¡e para el analisis de cada deidad 

patrona. 

Las ruedas de !~atunes, conforme aparecen en los 

diversos manuscritos, las consultarnos en sus distintas 

ediciones: el Chilam Balam de Tizim!n en yuc:ateco e inqlés, 

el Chilam Balam de Chumayel, en maya, español e inqles y el 

Códice P~rez, traducido al español incluye también el texto 

en maya. Aunque cada Lma de l&s traduc:c:iones presenta 

diferencias muy sionific:ativas, orac:ias a los textos en 

yuc:atec:o nos fue posible rec:onocer a una misma deidad, e: u yo 

nombre fue traduc:ido de maneras muv diversas por c:ada uno de 

los autores. La version al español de Mediz Belio del Chilam 

Balam de Chumayel, fue la que emplearnos con mas frecuenc:ia 

(23) y con base en ella fueron c:ote iados 1 os pasa ¡es 

paralelos de los otros rnanusc:ritos. 

En las distintas ruedas de los katunes de los tres 

libros del Chilarn Balarn se identificar6n a las deidades que 



14 

funqen como patronas en cada uno de ellos y los pasaies se 

compararon con aquellos de otros periodos, en los que estos 

dioses aparecen actuando•.· i:omo es el caso de los pronosticos 

de los años del katün 5 Ahau. Ademas, 

nombres de estos dioses, recurriendo al 

se analizaron· los 

Diccionario Haya 

Corde"l!lex, lo que permitio comprender muchos de sus 

siqnificados, y con ello penetrar en el 

funciones y su simbolismo •. 

ambito de sus 

Es pertinente aclarar que ·no hemos uniformado las 

qrafias del maya vucateco. En los casos de citas a los 

manuscritos indioenas, se ha respetado la versiOn del 

traductor, asi como en las referencias obtenidas del 

Diccionario Haya Cordemex, y aunque hemos sequido las 

qrafias de los nombres de los dioses que proponen Barrera 

Vasquez y Renden, esto ocasiono que a lo larqo del texto una 

misma voz est~ escrita de mas de una manera. 

Esta informacion se cote¡o con los datos obtenidos en 

diversas fuentes tanto indioenas como españolas. Entre los 

textos mayas cabe destacar el Ritual de los Bacabes, que 

contiene mültiples referencias a los dioses, y en cuanto a 

las obras de los cronistas, en las que a veces se señalan 

las ~pocas de culto de ciertos dioses, los ritos en los que 

estan presentes y otros aspectos que nos ayudaron a 

caracterizarlos, la Relaci~n de las cosas de Yucat~n de fray 

Dieqo de Landa, fue la que nos brindo la informacion 
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mAs rica. Iqualmente nas fueron de qran utilidad las 

representaciones de los c~dices, con las que se relacionaron 

alqunos aspectos de los dioses. Creemos que los cOdices son 

los documentos que mAs luz pued~n brindar para complementar 

la informacion de los manuscritos indlqenas coloniales, en 

tanto que su contenido parece provenir directamente de los 

cOdices en los que buena parte de las fiquras representadas 

en ellos corresponden a d~idades. En alqunas ocasiones nos 

fue posible relacionar las imAqenes de los dioses en los 

manuscritos ¡eroqllficos con los auqurios de los katunes. 

Sus caracterlsticas plAsticas y los contextos en los que 

aparecen nos aclararon el sen ti do en muchos pasa ¡es. Cabe 

aclarars que en este trabaio prActicamente no analizamos 

otras obras plAsticas posclAsicas, como escultura. pintura y 

ceramica en donde sequramente se encuentran plasmadas 

imAaenes de los anticuas dioses. pues esta implicarla otro 

estudio. Al recurrir a las fuentes indlqenas prehispanicas y 

coloniales, as! como a los teutos de los espaKoles, fue 

posible conocer alqunas de las caracterlsticas de las 

deidades mayas durante el siqlo XVI. Con frecuencia la 

informacion fue complementada al consultar los estudios 

etnoqraficos realizados entre los mayas de hoy, quienes 

conservan entre sus rituales alqunos elementos que son 

herederos de la tradicion prehispAnica, y que nos ayudaran 

siqnificativamente en la comprensiOn de ciertos dioses. 
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Entre los nahuas prehispanicos encontramos tambien valiosos 

datos con los que aclaramos alqunos aspectos del pensamiento 

maya. 

Las profeclas contenidas en las ruedas de katunes pueden 

ser abordadas desde diversas perspectivas, cuyos resultados 

seouramente arro;aran nuevas luces sobre el pensamiento 

maya. Las investiqaciones sociolooicas, por eiemplo, podran 

señalar el valor de estas profeclas en los diversos orupos 

sociales, asl como el papel que ;uoaban los sacerdotes 

chilames dentro del mundo maya, en tanto que eran los 

especialistas que podlan interpretar los textos ;eroolificos 

que las contenlan. Sin embarco. en este estudio se abordan 

las profectas desde una perspectiva reliqiosa, 

textos, redactados en un lenqL1a;e simbolice, 

ya que los 

de caracter 

esoterico, eran saorados para los anticues mayas. 

Por ello, en esta investiqacion se han sequido los 

lineamientos de la historia de las reliqiones, disciplina 

que tiene por obieto el estudio de los fenomenos relioiosos 

que se dieron en una epoca y en un luoar determinados. Con 

esta perspectiva en mente analizamos cada uno de los 

fraomentos en los que se mencionan los dioses recentes y 

hallamos una serie de elementos que tambien se repetian en 

otras fL1entes, ya fueran indio en as o español as. Mediante la 
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asociacion de coneptos relioiosos similares, tratamos de 

inteqrar esa informacion de una manera 

reconociendo entonces series de imaoenes 

coherente, 

simbolicas 

paralelas que empleaban los 

relacion con cada dios. Por 

anti quos sacerdotes mayas· 

e;emplo, en el nombre de 

en 

una 

deidad aparece la partlcula yax, que entre otros, tiene el 

sentido de verde-azul¡ en los codices se le representa con 

el cuerpo o el rostro azul•. y en los ritual es efectuados en 

su honor se empleaba "cierto betun azul". Aunque la mayoria 

de las veces no eran tan evidentes los elementos comunes que 

tienen los datos sobre un mismo dios, es claro que tanto en 

ciertas practicas rituales, 

esta presente el mismo 

como en los textos profetices, 

slmbolo. Pero ,;,cual era el 

siqnificado? Al analizar los contextos en que apareclan los 

slmbolos, nos percatamos que se relacionaban con multiples 

aspectos, por lo que el sentido de cada uno era siempre 

multlvoco y polivalente. Por lo qeneral reunlan valencias 

neqativas y positivas, que aluden a la realidad heteroqenea 

del mLtndo,<24) y cuyo sentido es seme;ante en otras 

latitudes. En ese punto nos fueron de oran utilidad los 

estudios realizados sobre el simbolismo reliqioso en otras 

tradiciones~ cuyos siqnificados parecen ser similares a los 

que tenlan entre los mayas, ya que nos aclararon multiples 

aspectos que nos resultaban oscuros. Asl, fue posible 

comprender alqunas de las caracteristicas que presenta cada 

deidad, con que aspectos de la realidad 
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se vinc:L1la, c:uales son sus atributos de poder, porque los 

porta y que sentido tienen, todo ello c:ori la finalidad de 

proponer las func:iones espec:l.-ficas que tiene c:ada una dentro 

del panteon y de manera mas oeneral en el pensami·ento 

relioioso maya. 

~ El presente traba;o c:~nsta de siete c:apitulos. En el 

primero, de c:arac:ter introduc:torio. hemos reunido la 

informac:ion basica sobre los dos aspectos fundamentales que 

tratamos en los libros de Chilam Balam: los katunes y los 

dioses. Ini c:i amos c:on un apartado en el que se señalan las 

carac:terl.sticas oenerales del sistema calendarico maya, c:on 

el -fin de asentar la informacion oeneral sobre los katunes, 

periodos que fueron empleados por los mayas durante mas de 

quince siqlos. En los libros yucatec:os coloniales estos 

periodos presentan c:iertas peculiaridades, por lo que las 

secc:iones correspondientes tienen como fin destac:ar las 

modi-ficac:iones que sufrieron durante los Qltimos siclos de 

SLI uso. En el secundo apartado se mencionan al QLmos aspec:tos 

de los dioses que aparecen en los libros de Chilam Balam Y 

se destac:an aquellos que funqen como patronos en 

!:atunes. 

los 13 

Los siouientes seis c:apl.tulos incluven el analisis de 

cada uno de los dioses reqentes. A pesar de qL1e su estudio 
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se baso precisamente en los katunes, las deidades se han 

aqrupado de acuerdo con el aspecto del universo con el que 

se vinculan mas directamente, y ya no por esos periodos. 

Como cualquier clasificacion, esta puede resultar demasiado 

simplista, en tanto que los dioses mayas, al menos tal y 

como se presentan en los libros de Chilam Balam, son 

multifaceticos, y a cada uno estan asociados diversos 

aspectos. Sin embarqo, e~a necesario destacar como las 

deidades mayas comparten ciertas caracterlsticas y funciones 

entre sl, por ello. decidimos 

sector del cosmos con el que 

aqruparlas de acuerdo con 

se relacionan, y dentro 

el 

de 

estos, con alean aspecto que los caracteriza. Dedicamos tres 

capltulos a los dioses celestes: incluimos a Amayte Ku, Yax 

Coc Ah Mut e Itzam Na en el sequndo capitulo; en el tercero 

como dioses asociados con la fertilidad que procede del 

cielo a Yaxal Chac y Yaxal Chuen. y en el cuarto a los 

dioses solares 8L1luc Ch• abtan y Kinich Kakmo. Los capitules 

y cinco y seis estan dedicados. respectivamante a la deidad 

del fueqo terrestre Ek Chuah y al dios del inframundo Ah 

Bacocol. Se reünen en el ültimo capitulo a Sac Uacnal, 

posible dios de la querra y Pus Hom, cuyas funciones nos son 

desconocidas. 

Este traba;o en un principio pretendio ser un pequeño 

articulo, resultado de las tareas realizadas dentro del 

Seminario de Cultura Maya que tiene a su carqo la Dra. de la 
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Garza en la Division de Estudios de Posorado de la Facultad 

de Filosofia y Letras. A suoerencia de ella, revise El libo 

de los libros de Chilam Balam con el fin de reconocer a las 

deidades que aparecen en las Ruedas de katunes. En las 

sesiones semanales se fue qestando esta investiqacion. 

Compañeros y amiqos, que asistieron a lo larQo de los años a 

este Seminario me brindaron su desinteresada ayuda. Alberto 

Morales D., Ma. 

c., con su 

del Carmen.Valverde v. y Martha Ilia Najera 

orientadora critica y sus comentarios 

alentadores, contribuyeron a darle al 

definitiva. 

trabajo su forma 

Jose Aleios, Carlos Alvarez y Gerardo Bustos revisaron 

cuidadosamente el trabajo, y sus atinadas observaciones 

desde sus propias especialidades me ayudaron a correqir 

errores y a precisar conceptos. 

Arcadio O;eda y Roberto de la Maza me instruyeron sobre 

di versos aspectos del mLmdo veqetal y animal 

paciencia y oenerosa disposicion. 

con qran 

RaQl del Moral resolvio mis inumerables dudas sobre el 

maya yucateco, y Bulmaro Reyes amablemente tradujo para mi 

alqunos parrafos del latin. 

Moises Aquirre realizo parte de las ilustraciones que 

acompañan al texto. 

Estoy en deuda con Mercedes de la Garza, directora de 

esta tesis. Desde los orioenes del trabajo, durante los 

años que dedique a su eiecucion y sobre todo en la etapa 
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final, me apoyo con entusiasmo para la elaboraciOn del 

mismo. sus sapientes consejos me asistieron durante el 

desarrollo de la investiaacion. Con paciencia y dedicaciOn 

esuchO mis planteamientos. can aran qenerosidad cediO su 

tiempo al leer varias veces los borradores y en fructiferas 

sesiones me hizo valiosas suqerencias. 

A todos ellas, muchas aracias. 
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NOTAS 

1. Thompson, Eric, Historia y reliqión de los mayas , 
passim; Naya Hieroqlyphic Hritir1q. An' iritroduction; · The 
Dresden Codex: a Nava mar1uscript. La obra de este autor es 
muy extensa, los textos mas sionificativos sobre el tema que 
nos ocupa son estos, pero en sus demas traba;os esta 
presente el tema, casi sin excepcion. 

2. Kelley, 
103-105. 

David H., Dechipherinq the /'laya Script. p. 

3. Schellhas. Paul, Repreientation of Deities of the Nava 
Nanuscripts. Debido a la dificultad de identificar por sus 
nombres a los personaies que aparecen en los codices de una 
manera inequlvoca. este autor les asiono letras a las 
diversas representaciones de los manuscritos prehispanicos, 
relacionandolos con alounos nombres indloenas que aparecen 
en las fuentes y desde principios de siqlo (1904) se ha 
venido usando su nomenclatura. aunque con alounas variantes. 

4. Landa, Dieqo de, RelaciOn de las cosas de Yucatán. 

5. Dieqo de Landa señala que los sacerdotes enseñanaba a 
los hiios de los otros sacerdotes y de los nobles: • ••• la 
cuenta de los años, meses y dlas, las fiestas y ceremonias, 
la administracion de sus sacramentos, los dias y tiempos 
fatales, sus maneras de adiviniar, remedios para los males, 
las antiouedades, leer y escribir con sus letras Y 
caracteres en los cuales escribian con fiquras que 
representaban las escrituras.• p.15. Aunque habla diferentes 
ti pos de sacerdotes, cabe destacar, para nuestro estudio a 
los chilanes. quienes. sea~n refiere el mismo franciscano. 
tenlan como oficio "dar al pueblo las respuestas de los 
demonios y eran tenidos en tanto qL1e acontecia llevarlos en 
hombros." p. 49. 

6. De la Garza, Mercedes. Literatura maya, p. xiii. 

7. Uno de los manuscritos ;eroqllficos mayas que actualmente 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Paris se le 
denominaba tambien COdice Perez; hoy en dia se le conoce 
como COdice Paris para diferenciarlo del manuscrito colonial 
del mismo nombre. 

8. COdice Perez, p. 270. 
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9. Ibid., p. 133-141. Este pasaje presenta muchas palabras 
en español. como Ar;:obispo, Cristianismo e inclusive el 
termino Yucatan, que se acuño despues de la Conquista, lo 
que muestra, a nuestrn modo de ver, que se trata de un texto 
profetice escrito despues de la Conquista. Una secciOn de 
esta dice: "Cuando v.,nqa este tiempo, aqLll. al centro del 
pals llano Mavcu, M •. wapan. la dicha Sivancaan. a ·esta 
provinica qLle tendra ~1 nombre de Yucatan como se le dira 
cuando venqa distint.1 enseñanza en otro katun que ha de 
pasar de reoreso por vuestro pueblo.". seoun la traduccion 
de esta seccion hecha por Barrera Vasquez y Silvia Rendan, 
El libro de los libro~ del Chilam Balam, p 97. 

10. "La razOn de por que se le llama Chilam. Interprete, es 
porque el Chilam Dalam, Brujo-interprete se acostaba 
tendido, sin moverse 11i levantarse de donde se echaba, en su 
propia casa. Pero no se vela el rostro ni la forma y tamaño 
de quien hablaba er1cima del edificio de la casa, a 
horcaiadas sobre ella".Ibid •• p. 95. Barrera V.1lsqL1ez aclara 
ql.le actL1almente "chil es el morfema que denota la idea de 
echarse, acostarse. v chilan <no chilam> sionif ica acostado, 
tendido. Pero en el siqlo XVI, sequn los diccionarios 
conocidos, este morfema tenla la forma chel y el participio 
correspondiente era chelaAn y no chilaan. El nombre chilam 
viene de boca, en el sentido de habla." Ibid., p. 178. 

11. De la Garza, op. cit •• p. :<iii. 

12. El libro de los libros ••• , p. 117. 

13. Lizana, Bernardo de, Historia de Yucatan. p. 120-125. 

14. Barrera Vasquez v Rendan, op. cit., p.16-19. 

15. Estos tres manuscritos fueron reunidos por el obispo 
Crescencio Carrillo y Ancona desde 1868. Cada uno procede 
del pueblo ql.le le da su nombre. Entre 1915 y 1918 fueron 
robados de la Biblioteca Cepeda de Merida, junto con otros 
textos. Actualmente se desconoce el paradero de los 
manuscritos orioinales de Chumayel v Kaua, de los cuales 
solo se tienen las copias realizadas durante el siclo pasado 
por diversas personas como William Gates, Georqe Byron 
Gordon, y Carl Hermann Berendt. El Chilam Balam de Chumayel 
se trato de vender en dos ocasiones despl.les de ser robado; 
una en ocho mil dolares y otra en cinco mil cuando le fue 
ofrecido a Sylvanus G. Morley. Consta de 107 paoinas 
escritas y esta fechado en 1780. Es probable que su 
recopilador sea Juan Jose Hoil, cuyo nombre aparece en el 
manuscrito, con la fecha del 20 de enero de 1782. Fue 
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traducido y editado completo por primera vez en español en 
1930 por Antonio Mediz Belio. de esa edicibn se han hecho 
otras, alqunas de ellas anotadas. La edicibn en inoles, con 
el texto en maya la realizb en 1933 Ralph L. Roys. En 1870 
el parroco de Tizimln le obsequib a Carrillo y Ancona un 
manuscrito indloena que el obispo denomino Códice Anónimo. 
PerteneciO mas tarde al señor Ricardo Fiqueroa. El Chilam 
Balam de Tizim!n. como se le conoce ahora. se encuentra en 
el Museo Nacional de Antropoloqla e Historia. qracias a la 
donacibn hecha por la Srita. Laura Temple, quien lo compro 
en los Estados Unidos. Consta de 52 paoinas y ha sido 
editado completo en maya y en inqles en dos ocasiones: en 
1951 por Makemson y en 1982 por Munro Edmonson. El Chila111 
Balam de KAua pertenecib también al seKor Ricardo Fioueroa; 
mas tarde pasb a la Biblioteca Cepeda de donde desapareciO. 
Consta de 282 paoinas y sblo ha sido publicado parcialmente. 
Es probalemnte el mismo que el de Hocaba.Zbid •. p. 13 - 19. 
Vid Tozzer, A Haya Grammar, p.182 - 194. 

16. Roys, The 8ook of Chilam 8alam of Chumayel, p. 185. 

17. Roys, en su trabajo titulado "The Prophecies for the 
Mava Tuns or Years in the Books of Chilam Balam of Tizimin 
and Mani" asienta que este l<atLm es, en cierto sentido 
ficticio, debido a que "se ha asequrado que comenzb en un 
año 13 Kan, el cual se que dicho que debib caer entre los 
años de 1593-1594. Es cierto que Lm aKo 13 Kan comenzb en 
1593 pero el Katun 5 Ahau no pudo haber comenzado o 
terminado en tal aKo conforme a la historia maya. Un Katun 5 
Ahau comenzb en 1599 y su ultima dla, del cual toma su 
nombre, cayb en 1618". p. 158 

18. Barrera Vasquez y Sylvanus Griswold Morley, "The Maya 
Chronicles", p. 64-69. 

19. Avendaño y Loyala. Relación de las dos entradas que hize 
a Petftn ltza •• citada en Roys, The Book of C/iilam Balam o"f 
Chumayel, p.184 Subrayado nuestro. 

20. El titulo del tratado que ha lleqado hasta nosotros esta 
en Latln. La traduccibn es de Bulmaro Reyes C. 

21. Equiara y Equren, Biblioteca Hexicana, p. 328. 

22. El libro de l<>s libros •••• p. 11. 

23. En cuanto a su propia traduccibn, Mediz Belio comenta: 
"Es cierto que alqunas veces, sobre todo cuando se cruza por 
la maraña sintetica de los textos reliqiosos arcaicos, es 
preciso interpretar un poco al mismo tiempo que traducir 



25 

literalmente y que, en ocasiones, se tropieza con la 
dificultad de poder encontrar, en la precision, a veces 
demasiado rioida de nuestro vocablos, la representacion 
propia del sentido maya aut~ntico. muchas veces sutilisimo y 
abstracto, que, especialmente en los conceptos reliqiosos, 
m~s bien suoiere que expresa y que casi nunca deia de tener 
fina intencion aleoorica y esencia oculta. 

Pero pueda decir sinceramewnte qL1e, hasta donde cabe, 
no he interpretado sino vertida con empeñosa fidelidad, 
concepto a concepto, dejando a los que estudien estos 
misteriosos escirtos el entenderlos e intrpretarlos confrme 
a su preparacion y a su intuicion personal y propia." Libro 
dii! Chilam 13alam d& Chumay&l, p. >:iii, <Biblioteca del 
Estudiante Universitario. 211 

24. Eliade, "Observaciones metodolooicas sobre el 
del simbolismo reliqioso", p. 131 

estudio 



LOS KATUNE:S 

CAPITULO I 

LOS ROSTROS DE LOS KATUNES 

"Uno por uno, cada l~atün, ya 
fuer? bueno, ya fuera malo, 
asi era escrito por los 
escritores de lo saqrado." 

Chilam Balam de Chumayel 

Los katunes son periodos de aproximadamente 20 años solares 

<7,200 dias) que fueron empleados por los mayas, con alqunas 

variantes dependiendo de la reqion, desde por lo menos el 

siqlo III d.C. hasta los tiempos coloniales. En los ejemplos 

mas antiouos forman parte del sistema cronolooico denominado 

Cuenta Larga que permitía a los mayas situar con toda 

precision en el tiempo los diversos hechos. Este sistema 

tenia como unidad el tun <periodo de 360 diasl e incluia 

lapsos menores (kir1, dla. uir.al. "mes" de 20 dias) y 

mayores(!) <katun de 20 tur1es; baktun, periodo de 400 

tunes>. Las fechas mayas de Cuenta Larca con frecuencia 

señalan cuantos baktunes, katunes, tunes, uinales y kines 

han transcurrido desde la fecha 13.0.o.o.o. (ca. 3113 a. 

C.>, que es el punto de partida de su sistema calendarico. 

Un ejemplo expresado en nQmeros arabices, como comQnmente lo 

transcriben los epiqrafistas seria 9.13.5.7.9, que equivale 

a 9 baktunes, 13 katunes, 5 tunes, 7 uinales y 9 kines y. 

debido a que el texto de muchas inscripciones 



comienza precisamente con la anotacion 

sistema tambien se le conoce como Serie 

27 

Otro sistema, empleado durante el Clasico Tardio. · era 

una especie de abreviatura de 

en indicar con un numeral <del 

la Serie Inicial y consistia 

1 al 19) la posicion del 

katOn dentro del baktün y la fecha en que terminaba. Para 

ello solo se requerian tres sionos: el del katün, el del mes 

y el del Tzolldn (cada Ltno acompañado del numeral). Se le 

denomina Fechamiento de fin de periodo y permite fijar las 

fechas con toda precision en un lapso de 19,000 años. <2> 

Un nuevo sistema de fechamiento es empleado en Yucatan 

<Chichen Itza. Uxmal. Yula y Xcalumkinl, entre 867 y 997 

d.C Cl0.1.17.5.13 y 10.8.10.11.0), denominado por Thompson 

H~todo yucateco de fechamiento C3> que consistio en anotar 

la Serie Inicial con la Rueda de Calendario a la vez que 

señalar el numeral del Haab, ¡unto con el dla Ahau en que 

ese katün terminarla. Por eiemplo, la fecha del templo de 

los Cuatro Dinteles de Chichen Itza es: 10. 2. 12. l. 8 •• 9 

Lamat 11 Yax, del 13" año del katOn Ahau <que se 

completarla hasta 10. 3. o. O. O.>. En este sistema, los 

katunes se identifican por el dia Ahau en que terminaran. y 

no por su posicion dentro del baktün. 
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Durante los ultimes años del Posclasico. se abrevio 

un poco mas el sistema calendarico. ocasionando que las 

fechas solo pudieran ser ubicadas con precision dentro de un 

periodo de 256.5 años. A este sistema se le conoce con el 

nombre de Cuenta Corta, o U Kahlay Katunoob, conforme 

aparece en los Libros del Chilam Balam. 141 Cada uno de los 

katunes esta precedido por numerales que van del 1 al 13, 

aunque en orden descendent~ y primero los nones 113, 11, 9, 

etc.) y despues los pares 112, 10, 8, etc.) (5). En ocasiones 

se señal a el año a que corresponde determinado auqLtri o, al 

incluir el numeral que le corresponde dentro del katun, y 

acompañarlo del dla del calendario de 260 dlas con el que 

comienza <kan 11 muluc. i>: y cauac.> Al parecer, en las 

primeras paoinas del Códice Paris se encuentra parte de una 

rueda de ka tunes Cdel 4 Ahau al 10 Ahau ;,.de 1244 a 1441 ?I, 

con la profeclas y los ritos correspondientes para cada 

katunC6l, por lo que es posible que un manuscrito 

;eroqllfico semeiante sirviera de base para los libros del 

Chilam Balam. 

Esta forma de fechamiento maya ha llamado fuertemente 

la atencion del mundo occidental. debido a que permite 

ubicar de manera precisa y relativamente sencilla las 

diversas fechas. A este respecto, fray Dieoo de Landa 

asento: 

Quien esta cuenta de los Katunes ordeno. si 
demonio, hizo lo que suele ordenandola a su 

fue el 
honor; 
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v si fue hombre, debla ser buen idolatra porque con 
estos sus Katunes añadio todos los principales 
enqaños v aq''ueros y embaucamientos con que esta 
qente andaba allende de sus miserias del todo 
embaucada, y asl, esta era la ciencia a que ellos 
daban mAs cr~dito y la que en mAs tenlan y de la que 
no todos los sacerdotes sabian dar cuenta.(7) 

Y Thomspon, el qran mavista, afirmo que: 

Cada katcm marcaba el final de Lm periodo mavor en 
la qrandiosa concepcion imaoinativa de los mayas, el 
majestuoso viaje del tiempo en la eternidad. Cada 
uno estaba conmemorado en las antlfonas mayas. Cada 
uno honrado en el cuidadoso corte, en la ardua 
transportacion v ereccion de maonlf icas estelas de 
piedra. Glifos, cuidadosamente labrados, expresaban 
en acompasadas lineas la orandeza del 
acontecimiento. Las cadencias de las series 
iniciales cantaban su oloria y los jeroolificos 
terminados repetlan su alabanza. Las pirAmides se 
elevaban para exaltarlos y los p~treos dinteles 
entonaban su majestad. Los cautivos perdian sus 
vidas en sacrificios dedicados a cada katun, los 
sacerdotes vertian su propia sanore en su honor. 
Todo el esplendor y riqueza de cada comunidad estaba 
diroida a enorandecer su qloria, en un qrado no 
visto por otos occidentales desde el fin del 
medioevo. <S> 

Los katunes en los libros de Chilam Balam 

Al iqual que en las inscripciones jeroqlificas, en los 

libros de Chilam Balam los acontecimientos se sitüan siempre 

dentro de un marco temporal, que la mayorla de las veces 

corresponde a un katun, aunque hay varios pasajes en los que 

el tun <o año de 360 dias> es la unidad. En otras palabras, 

el antiquo sacerdote maya, ünicamente manejaba en el siqlo 

XVI el calendario saqrado de 260 dias, el ciclo anual de 360 

dlas, y la Rueda de Ka tunes, formada por 13 
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periodos de casi 20 años. Aunque comparado con el complejo 

sistema empleado en tiempos clasicos. este resultaba muy 

simple, de cL1alquier manera le permitia al sacerdote ubicar 

con bastante precision los hechos dentro del tiempo. 

En El libro de Chilam Balam de Chumayel, en el Códice 

P~rez y en la Relación de las cosas de Yucat~n aparecen 

sendos dibujos de ruedas de katunes, cuya tradicion 

prehispanica es obvia y son la representacion de las U 

kahlay katunoob mediante las que se señala el orden en que 

se suceden los katunes, su nombre, una cabeza antropomorfa 

(o un Ahau> que creemos representa al patrono del periodo y 

el sector del cosmos con el que se vinculan. CFiquras 1, 2 y 

3) 

Hasta nosotros han lleqado los textos de dos ruedas de 

katunes c:ompl etas,. cuyo contenido es esencialmente 

profetice. Sin embarqo, encontramos pasajes en los que se 

han conservado al qLmos ka tunes aislad os, que se refieren a 

asuntos miticos o historicos. 



Al norte 
de aqui 

Al poniente 
de aqu! 

Al oriente 
de aquí 

Al sur 
de aqui 

Figura 1. La rueda de los katunes, El libro de Chilam Balam de 
Chumayel, p. 135. 





Figura 3. La guerra de los katunes, Landa, Relación ele las cosas de 
\"ucatan, p. 1 03 
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El tiempo historico mitificado 

En el antiqL10 sistema calendarico maya, el numeral 13 

hacia las veces de marcador de inicio de un nuevo ciclo. y 

en todos los Chilames, el katün 13 Ahau pasa a ser el ültimo 

de las Ruedas. En el Chilam Balam de Chumayel se lee: 

En el Once Ahau se comienza la cuenta. porque en este 
Katlm se estaba cuando lleoaron los Dzult?s. los que 
ventan del oriente cuando lleoaron. Entonces empezO 
el cristianismo tambi~n. Por el oriente acaba su 
curso. IchcansihO es el asiento del t:att:.<r1. <9> 

AunqL1e se puede decir qLle este pasaie es seme.iante a 

las demas profeclas de katün, tanto por el estilo, a base de 

paralelismos, como al mencionar el asiento del katün. es 

claro que presenta una diferencia sustancial en cuanto al 

contenido, va que señala al katün 11 como el que inicia la 

serie. Es claro que se esta haciendo referencia a un hecho 

historico que transformo al mundo maya: la conquista. 

Efectivamente, Francisco de Monte iO fLmda la ciudad de 

M~rida hasta 1542, es decir. en un katün 11 Ahau. El texto 

especifica mas adelante la fecha en el calendario 

qreqoriano: "Estoy en 20 de aqosto del año de 1541. Marqu~ 

los nombres de los años en que empezo el cristianismo". C10) 

Tanto el Libro de Chilam Bala~ de ChuRayel como el de 

Tizimln señalan este hecho historico. y ambos manuscritos 
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ac:laran que el katün 11 Ahau es "el primero que se c:uenta" 

<11), c:ambiando el orden tradic:ional y natural en que se 

ordenaban los ciclos de 20 años. Por ello podemos señalar 

que una de las diferencias sustanciales en la concepciOn del 

tiempo entre los mayas prehispanicos y los que presenciaron 

la conquista de Yucatan fue esta modificaciOn que 

introdujeron en su sistema calendarico. 

Ademas, por la estructura que presentan las referencias 

cronolOoicas, podemos afirmar qLte el l<atün 11 Ahau hizo las 

veces de una nueva fecha era, a partir de la cual contaban 

el tiempo hacia adelante y hacia atras. Fue tan dolorosa la 

e>:periencia de la conquista, que vino a convertirse en un 

hecho que diferencio cualitativamente el paso del tiempo. 

Creemos que se convirtiO en una especie de nuevo cataclismo 

cOsmico que dio fin a un mundo, como lo señala el Chilam 

Balam de Chumayel: 

Y fue mordido el rostro del Sol. Y se oscureció y se 
apaqO su rostro. Y entonces se espantaron arriba. 
"Se ha quemado!, iha muerto nuestro dios!" decian 
sus sacerdotes. 
Y entonces vinieron los dioses Esc:araba;os, los 
deshonestos, los que metieron el pecado entre 
nosotros, los que eran el lodo de la tierra. 
Cuando vinieron, iba acabando el Katün. "El KatOn 
Maldito es aquel en que fue ordenado: "iCuidado 
hablais, asi seas los dioses de esta tierra"! (12> 

En termines occidentales, podriamos suqerir que el 

periodo previo a la conquista adquirió las caracteristicas 

de un tiempo saqrado, incorruptible, infinito, dentro del 
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cual los hombres podlan estar en contacto directo con los 

dioses. Pero debido a la lleqada de los espairoles, hubo un 

cambio sustancial en las relaciones entre el mundo divino y 

el humano. 

Si bien alounos de los sucesos que reoistran los libros 

de Chilam Balam pueden asociarse con hechos histOricos 

concretos, podemos hablar, en t~rminos oenerales. de un 

proceso de idealizaciOn de este pasado, a tal orado que 

podriamos hablar de una mitificacion de la historia maya del 

posclasico. C13l 

Entonces era bueno todo •.• Habla en ellos sabiduria. 
No habla entonces pecado. Habla santa devociOn en 
ellos. Saludables vivlan. No habla entonces 
enfermedad; no habla dolor de huesos; ho habia 
fiebre para ellos, no habla viruelas, no habla ardor 
de pecho, no habla dolor de vientre, no habia 
consuncion. Rectamente erouido iba su cuerpo, 
entonces. <14) 

Aunque en los libros de Chilam Balam se habla de los 

habitantes de sitios concretos como Mani. Uxmal o Calkini, 

muchos de los hechos histOricos que se mencionan se asocian 

directamente cono los itzaes y no con otros crup os 

yucatecos. Aparecen en 1 os te>: tos como aquel pueblo a cuyo 

alrededor oira la historia, y en relaciOn con ellos el 

tiempo previo a la conqL1ista adquiere un caracter, dir:iamos, 

de infinito. Un pasa je del Chilam Balam de Chumayel 

seirala: 



Trece veces cuatrocientas 
millares y quince veces 
cuatrocientos centenares mas, 
here ;es los ltzaes. (15) 
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veces, cuatrocientos 
cuatrocientas veces 

años de años, vivieron 

Es claro que tal numero de años s~brepasa en mucho a 

los restos humanos mas antiouos hallados en la Peninsula de 

Yucatan, pero en cambio estan leqitimando mediante una 

"incuestionable" antiq-uedad, la presencia de este qrupo en 

la reoion, en contraposicion con los recien lleoados, a 

pesar de ser, como lo señala el texto, "herejes". 

El Chilam Balam de Chumavel comienza con un fraqmento 

que narra lo que podrlamos llamar la pereqrinacion de los 

itzaes en tanto que fundadores de lch Caan Siho, la actual 

Merida. El pasaje suoiere que los señores del linaje Ucl16> 

se establecen por los cuatro rumbos de la tierra y tienen 

descendencia. Inician un laroo recorrido. dificil de seouir 

en un mapa, a partir de Cozumel, la isla que se encuentra en 

la costa Oriental de Yuca tan. De ahi pasan por mas de 60 

sitios, alqunos de los cuales aun hoy es posible ubicar, 

tales como Ake, Ticul, Nabula o Muna. De muchos luoares solo 

mencionan el nombre, y de otros hacen alqun pequeño 

comentario. Por ejemplo dice el te>: to uy vinieren a 

Tixchel. Alll se elevo su lenouate. all l subio su 

conocimiento•. 117> 

Ellos llamaron a este laroo recorrido "el ordenamiento 

de la tierra", y creemos que precisamente tiene esa 
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fLmciOn. En otros termines, .al.h,aber cruzado buena parte del 

norte de la Penslnsula de Yucatan, y nombrar cada sitio de 

su trayecto, los hicieron luqares habitables. Esta idea la 

expreso el texto diciendo que los itzaes 

"pusieron nombre al pais y a los pueblos, y pusieron 
nombre a los pozos en donde se establecian y 
pusieron nombres a las tierras altas que poblaban y 
pusieron nombre a los campos en que hacian sus 
moradas. Porque nunca nadie habla lleoado aqui". 
(18) 

Mientras que los itzaes iban recorriendo diversos 

puntos de Yucatan, los textos dicen que recibieron ayuda de 

ciertos dioses, los cuales coadyuvaron al "ordenamiento" de 

la tierra. El texto menciona a Ah Ppiste, quien "media la 

tierra"; a Ah Cunte, el removedor de la tierra y a Miscit 

Ahau, el que barrio la tierra. Asi, estos tres dioses eran 

protectores de los itzaes y en con;unto adecuarian 11 1 a 

tierra de los mayas", como dice el texto, para que los 

hombres la habitaran. Cabe destacar que en ase entonces. 

"Estos Señores eran "iquales en voz" a los dioses". frase 

que tal vez sionifique que los dirioentes del pueblo podian 

establecer comunicacion con las deidades,(19) siendo esta 

otra de las caracterlsticas del llamado tiempo mitico. 

Finalmente lleoan a Chichen Itza y dice el texto que ahi les 

empezO a lleoar el tributo. Esta es una manera de evidenciar 

su dominio sobre los demas pueblos. 
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De acuerdo con estas dos versiones. el Chilam Balam de 

Chumavel asevera por una parte que les itzaes han estado 

siempre en Chichen IUa. y por otra. narra su larqa 

pereqrinacil':ln. Esta doble versil':ln aparece tambien paqinas 

mas adelante, en un oscuro pasa;e que dice "-Estaban en 

Chichen los Itzaes •.. ¿,Vi ni eran o estaban?" (20) Esta 

prequnta, aunque se repite varias veces. nunca es 

contestada. Creemos que la ambiq"uedad del pasa;e tiene 

varios siqnificados: por una parte sL1qerir qL1e los itzaes 

tiene u~a profunda tradicil':ln en Chichen Itza, y con ello 

señalar su leqltirna presencia en el sitio, por otra, mostrar 

que sus diriqentes son miembros de un lina¡e capaz de 

dominar a los habitantes de las poblaciones vecinas. a la 

vez que suqerir que los itzaes lleqaron de otro lado. 

El tiempo histarico 

Con el arribo de los Dzules. de los comedores de 

anonas,. corno les llama el texto a los españoles, se 

emplearon otros sionos y otros materiales para los reqistros 

histOricos. Sin embarco, el afan por conservar la memoria 

del pasado no desapareciO, tal corno se percibe en este 

fraqmento: 

La relaciOn de la historia de esta tierra, en su 
tiempo, se hacia en pinturas: porque no habia 
11 eqado el dl a en que se usaran estos papeles y esta 
muchedumbre de pal abras; para que se prequntara 
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a los antiquos hombres mayas si sabian como nacieron 
Y como fundaron su tierra en esta reqion. (21) 

La necesidad de reconocer su oriqen y conservar sus 

tradiciones se hizo patente entre los hombres que 

aprendieron el sistema de escritura latina. En el libro de 

Chumayel aparecen varias series de katunes, qLte comienzan en 

el 6 Ahau <;,.435-4557), que pudieran corresponder a una epoc:a 

tan temprana como el Clasico. Se trata tan solo de escuetas 

referencias, en las qLte los ünicos comentarios que hay se 

refieren precisamente a los i tz aes. Creemos que, 

independientemente de su fiabilidad como fuente historica, 

son una muestra del afan de los antiouos mayas por conservar 

la memoria de los hechos con un sistema cronolooico preciso. 

Sin embarqo, en la ultima rueda de katunes, ademas del 

nombre del katun y de señalarse su asiento. se mencionan 

otros sucesos que son historicos. Por ejemplo, en el Katun 

Cuatro Ahau se destaca "hubo peste, dentro del quinto año de 

este Cuatro Ahau Kdt~n" (22) y tambien se apunta la fecha 

correspondiente a la lleqada del obispo fray Francisco 

Toral, asi como la muerte del franciscano Dieqo de Landa. 

Con el paso del tiempo, se va perdiendo el sistema de 

fechamiento maya y se adopta el calendario qreqoriano. Las 

ultimas referencias que se tienen en los manuscritos del 

Chilam Balam parecen conservar todavia la preocupacion por 
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conservar la memoria de lo sucedido. El compilador del libro 

de Chumayel asentb hace m~s de dos siqlos 

Heme aqul en 20 de enero de 1782. Fue CLtando se 
propaqb la "inflamacibn" aqui en el pueblo de 
Chumayel. Se hincha la qarqanta de las qentes y 
baia hasta abaio tambien. Desde los chicos hasta 
los qrandes, por parejo barre una casa cuando entra. 
Esta es su medicina: ceniza aceda y limones, o yerba 
de sisal para los niños. Empezb desde el año 81. 
Entonces hL1bo tambi en cirandes sequl as porque no 
entraban las llL1vias. Se qL1emaron todos los montes 
y se murieron los montes tambien. Esta es la 
memoria qL1e escribo yo. 
Don Juan Josef Hoi l. (23l 

Las profeclas 

En los libros de Chilam 8alam encontramos dos tipos de 

textos que han sido denominados por varios autores 

11 profecl a.s 11
• Por una parte se hallan los vaticinios 

correspondientes a los diversos periodos (katunes, tunes y 

kinesl Y por otra los auourios dados por ciertos sacerdotes 

cuyos nombres conocemos, y que han sido interpretados como 

los anuncios de la lleoada de los españoles y de la nueva 

rel i qi on. (24l En ambos casos sabemos que "leian" las 

predicciones asentadas en los codices jeroqllficos, pues los 

textos asl 1 o e:<presan, (25l y al interpretarlas, las daban a 

conocer a la comunidad. En tanto que en el pensamiento maya 

el tiempo es clclico, los chilames esperaban que los 

acontecimientos se repitieran de la misma manera cuando se 

presentara nuevamente un periodo con el 
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mismo nombre. Por ello podemos decir que estas predicciones 

del futuro se basaban en un conocimiento del pasado, que 

habla sido re0 istrado precisa y cuidadosamente: 

"Esta es la palabra del 8 Ahau katan, el mismo en que 
fue despoblado Mayapan, Estandarte - venado. Mala es 
la palabra del katan pero asi acontecera, es su 
palabra cLtando de nuevo reqrese, seqan di ;o el qran 
Ah Kin, Sacerdote - del culto - solar, Chilam, 
Interprete, cuando escribio los siQnos en la faz del 
katC!n del 8 Ahau". (26) 

Aunque en ocasiones se señala que los sacerdotes no 

podlan entender los auourios de los te>:tos; (27) esta 

falta de comprension, al parecer se podria interpretar como 

voluntad divina. As! un texto indica: "No habra Ah Kin. 

Sacerdote - del - culto - solar, que declare la carqa del 

katan; cieoa tendran su vista por obra del katan de la Flor 

de Mayo ••• " (28) 

Las profeclas de cada katC!n presentan una estructura 

similar: comienzan señalando el luqar donde esta el 

"asiento" de ese katan; esto parece referirse al sitio donde 

recaera el auourio, y creemos que es otro e;emplo de la 

union, en el pensamiento maya, del aspecto temporal con el 

espacial: 

Termina el 5 Ahau katan para que se asiente el 3 
Ahau katan. Durante su reinado se cumplira su 
palabra. Aqul esta lo que manifiesta: Zuyua es el 
asiento del katan 3 Ahau, alli hablara y obrara 
cuando sea tiempo el reinado del 3 Ahau; alli 
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hablara y obrara c:uando sea tiempo el reinado del 3 
Ahau. lo que oc:urrira lo dic:e. (29> 

Inmediatamente despues se señala a la deidad que reoira 

este lapso. empleandose diversos terminas. c:omo rostro, 

palabra. c:arqa, boc:a, mirada o poder del katQn. Los nombres 

propios que aparec:en en c:ada uno de los katunes son 

numerosos,. y c:onforme a. los textos, alounos de ellos 

c:orresponden a los diriqentes de las diversas poblac:iones 

vuc:atec:as(30l; otros a los sac:erdotes(31) y la mayorla a las 

deidades. En oc:asiones resulta dif lc:il señalar si c:ierta 

denominac:ion c:orresponde a un dios. sobre todo c:uando el 

c:ontexto no nos puede brindar mas informac:ion que la de su 

nombre; sin embarqo, aparec:en c:on frec:uenc:ia asoc:iados c:on 

c:iertas ac:tividades, o bien c:on alounos personajes, que se 

han identific:ado en otras fuentes c:omo deidades. 

Una vez que se ha menc:ionado el nombre del c:iclo. el 

asiento del katan. es dec:ir. el nombre del luoar c:on el que 

se relac:ionaba estrec:hamente ese periodo, la deidad patrona 

de quien, al parec:er. dependla la buena o mala carca del 

katQn, se lee el vatic:inio. Por ejemplo en el 7- año de un 

KatQn 5 Ahau, el auourio es el siouiente: 
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6 Ix, Jaquar, ser• el tiempo en que caiqa el orden 
de las unidades del katQn, cuando sea el despotarse 
de los braqueros ceKidores, el despojarse d~ ropas, 
dias de avuno v penitencias. Sera entonces el tiempo 
en que contemple el cielo desde la faz de la tierra 
el Jaquar; habra lleaado el tiempo en que las 
Pl~yades sean vistas por el que tiene la Estera v 
por el que ti ene el Trono; el tiempo en qL1e vomite 
lo que traqO, lo que paso por su qarqanta cuando 
todavia no se le obstruya con las limosnas que 
reciba, cuando traicionen los hijos de Ah Maax Cal, 
el Mono vocinolero ••. C32) 

Son te>:tos lo sL1ficientemente oscuros, como para 

permitir adecuar la futura realidad a la profecia, ya que al 

iqual que en otras tradiciones reliqiosas, la predicciOn 

podia ser interpretada en mas de un sentido. 

Otro aspecto que 11 ama 1 a atenci·on es el pesimismo que 

permea practicamente todas las profecias; parece como si los 

dioses mayas fueran capaces de provocar con qran frecuencia 

el mal, pues son contadas las ocasiones en que se alude a 

alqQn aspecto positivo. provocado por alquno de ellos. 

Thompson ha destacado qL1e los katunes 4, 8 y 12 son los 

Qnicos, conforme al texto de Chumayel, en que el auqurio es 

optimista, tal vez debido a que el numeral 4 esta 

relacionado con el Sol y con la milpa, y por ello, sus 

maltiplos tambi~n sean positivos(33). En las demas ocasiones 

se advierte Lln sentimiento de resiqnaciOn ante el tipo de 

carqa del katQn: 

Someteos, vosotros, hermanos, vosotros. hermanitos, 
y sufrid la carqa del kat~n que viene. Si no la 
sufris, se encoqeran vuestras piernas y os 
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cambiaran por otros. Si no la sufrls, roereis los 
troncos de los arboles y las yerbas. Si no la 
sufrls. como hormioas entraran los venados a 
vuestros pueblos y entrara el Enemioo Csicl, que 
reqresara adentro de VLtestros pueblos, adonde no es 
sL1 l uqar y entrara a las casas la tiña y sera el 
tiempo de muerte repentina de los animalesC34l. 

Parece como si el sufrimiento que conlleva la lleqada 

de cada katün fuera aloa connatural a estos. Pero, creemos. 

que desde la perspectiva maya el padecimiento no es alqc sin 

sentido; tiene una razon de ser y responde a una causa. Se 

trata del orden que prevalece en el mundo, y que ha sido 

impuesto por los dioses desde los orlqenes, v por ello las 

cosas se suceden de una peculiar manera, conforme a los 

ritmos cosmicos."No son cosas inventadas o finqidas sino que 

vienen en su orden y can el poder de U YLlmi 1 Caan, Señor 

del - cielo, sin f inqimientos ni mentiras''~ C35l dice un 

texto de un katCin 1 Ahau. Pero el hombre maya, al saber que 

los padecimientos que se presentan con cada katün han sido 

oriqinados por los dioses, acude a los sacerdotes, quienes 

estan en posibilidad de responder ritualmente a los 

requeri mi en tos di vi nas. Un pasa je de un katün 4 Ahau se lee 

acerca de la importancia del ritual: 

El alba, el amanecer sera por la cola de Ah 
Bolococol, El - vertedor de - vasijas - de 
cuello - anaosto. pero su rostro estara cubierto; 
muerta estara su mirada; llanta por su pan, llanto 
por su aqua parque se le neqaran devociones y 
reverencias. Tembloroso, tembloroso y moribundo 
estara su poder por falta de reverencia de los 
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qobi ernan ••• (36l 

de ric¡en 
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y 

Ademas, es posible tambien que al ver trastoc:ado el 

orden en el que vivlan, los mayas hayan pensado que muchas 

de las calamidades que presenciaban las hablan provocado sus 

dioses, quienes ya no reciblan culto como antes de la 

11 eqada de los español es, y qLte las carqas neqati vas de los 

katunes se acentuaban aun mas, debido a que los dioses 

estaban siendo olvidados. 

Pero no ocurrla lo mismo en Peten Itza a fines del 

siqlo XVII, cuando en 1697 fray Andres de Avendaño y Loyola 

visita Tayasal, reducto itza donde todavla se empleaban las 

ruedas de katunes. Thompson refiere que el franciscano era 

un c¡ran conocedor del calendario y la lenqua de los antiquos 

mayas. Sus qestiones para convencer a las autoridades 

indlqenas de que ya se acercaba el tiempo en que debian 

convertirse al cristianismo y aceptar el mandato de la 

Corona española fueron un exito, pues les aseouro que estaba 

por comenzar el katün 8 Ahau. que siempre habla sido 

fatldico para los itzaes. Los indlc¡enas aceptaron someterse, 

pero ünic:amente hasta que se iniciara el nuevo ciclo. 

Entonces, apenas y presentaron batalla, a pesar de haber 

tenido fama de valerosos ouerreros. Sin embarco, hubo un 

error en los calcules efectuados por Avendaño. pues de hecho 

el katün 8 Ahau comenzo en julio de 1697 y el 
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tri un fo español se di o cL1atro mese"s antes, en marzo de aquel 

año. (37) Asi, a pesar de tai error los antiouos vaticinios 

se cL1mplieron, y el cristiardsmo lleqo. ocasionando qrandes 

cambios en SLIS vidas. 

LOS DIOSES 

Es probable que las deidades que aparecen en los 

libros de Chilam Balam, provenqan del Clasico, cuando en el 

sistema calendarico se empleaban los periodos de 20 tunes 

como parte del sistema denominado Cuenta Larqa. AL1nque no 

sabemos cuando suroio esta peculiar manera de fechamiento, 

qlle no se ha hallado en ninqllna otra parte de 

encontramos qL1e hacia el año 293 d.C. 

Mesoamerica, 

ya estaba 

desarrollado, como lo muestra la estela 29 de Tikal, que es 

el etemplo mas antiollo de una fecha con este sistema. 

SL1ponemos que junto con esta manera de fechar se desarrollo 

un pensamiento mltico y una serie de practicas rituales que 

conforman la reliqion maya clasica, de la cL1al hoy en dia 

solo conocemos alounos aspee: tos que se encuentran 

Mültiples principalmente en las representaciones plasticas. 

estelas fueron eriqidas cada final de katun Co a mediados, o 

cada 5 "años"). en las que se narran los hechos mas 

siqnificativos de los qobernantes. (38) 

antiqL10 de esta practica, proviene de 

encentro una estela con 

El etemplo mas 

Uaxactun, donde se 

la fecha 
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8.16.o.o.o, correspondiente al año 357 de nuestra era. Sin 

embaroo, no han lleoado hasta nosotros los antiquos mitos 

que sequramente eran el complemento y la razon relioiosa de 

que se conmemoraran estos periodos en relacion con los 

qobernantes, tal 

antiQUOS codices, 

ve::: por haber 

cuyo material 

estado escritos en los 

no resistio el paso del 

tiempo ni la calda del mundo Clasico. En cambio, las 

como i nscri pci ones, cuyos tentos se pueden considerar 

"p~blicos" -aunque solo los miembros del qrupo diriqente 

pudieran comprenderlas-, principalmente las estelas en las 

que se escribia la historia de los mandatarios. y se 

señalaba la importancia que tendrian las deidades de los 

katunes, a la vez que se vincularian esas fechas (e 

implicitamente esos dioses) con la vida de los diriqentes. 

Podemos pensar que al despoblarse las Qrandes ciudades 

clasicas del area central y desparecer la mayor parte del 

qrupo sacerdotal, muy 

habitantes de la parte 

poco loqro ser transmitido a los 

norte de la peninsula yucateca y 

conservado hasta el siqlo XVI en los manuscritos indiqenas 

coloniales del Chilam Balam. 

En cuanto a los codices mayas que conocemos hoy en dia, 

contienen entre otras cosas datos de tipo astronomico y 

auqurios para diferentes lapsos, pero al parecer ya no 

incluyen las historias de las deidades, como SLlponemos que 

las tenlan los manuscritos jeroqllficos del Cl.!lsico. 
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Esta podria ser una de las causas de que no haya 11 eqado 

hasta nosotros un Cmi'Í::o relato del ericen del mundo. v que 

los mitos vucatecos que· explican el orden del universo y las 

funciones de sus diversos elementos no sean una narración 

estructurada, sino mas bien pasajes aislados, probables 

copias de ciertas secciones de los antiquos codices. As:t, 

los manuscritos del Chilam Balam, presentan una estructura 

similar a la de los codices mayas posclasicos, 

secciones de contenido variado. 

a base de 

Por lo anterior, podemos pensar que los dioses que 

aparecen en los textos indiqenas coloniales, riqiendo los 

diversos katunes, son las formas yucatecas de las antiquas 

deidades del Clasico, a las que se rendia culto en el ar ea 

central. Podemos suqerir que muchas de sus acciones miticas 

fueron olvidadas a 1 o 1 arqo del tiempo; sin embarqo, 

conservaron alqunas de sus funciones y continuaron 

ejerciendo influencias, seqün el pensamiento maya, varios 

siqlos despues de la conquista. 

Una clara muestra de esto, es la informacion que 

presenta fray Dieqo de Landa. El obispo de Yucatan acompa~a 

su rueda de una explicacion sobre el tiempo en que cada una 

de las deidades patronas de los trece periodos ejerce sus 

influencias, peculiar concepcion que Thompson ha llamado 

Kat~n hulsped. La Relaciin de las cosas de Yucatao asienta: 



50 

El orden que tenlan en contar sus cosas y hacer sus 
adivinaciones con esta cuenta era qL1e tenlan en el 
templo dos !dolos dedicados a dos de estos 
caracteres. Al primero, conforme a la cruz del 
circulo arriba contenido. adoraban y hacian 
servicios y sacrificios para remedio de las plaqas 
de sus 20 años y en los 10 años que faltaban de los 
20 primeros, no haclan sino quemarle incienso y 
reverenciarle. Cumplidos los 20 años del primero 
comenzaban a seauirse por los hados del sequndo y a 
hacerle sus sacrificios, y quitado aquel primer 
!dolo ponlan otro para venerarle otros diez años. 
Verbi qratia: dicen los indios que acabaron de 
lleoar los españoles a la ciudad de Merida el año de 
la natividad del Señor de 1541, que era en punto el 
primer año de la era de Buluc-Ahau que es el que 
estA en la casa donde estA la cruz, y lleoaron el 
mismo mes de Pop que es el primer mes de su año. Si 
no hubiera españoles ellos hubiesen adorado el idolo 
de Buluc-Ahau hasta el año de 51, que son diez 
años, v al año decimo pL1sieran otro !dolo. a 
Bolon-Ahau y honrAbanle siouiendose por los 
pronosticas de Buluc-Ahau hasta el año 61, y 
entonces quitAranle del templo y pusieran al idolo 
Uuc-Ahau y siquieranle por los pronosticas de 
Bolon-Ahau otros 10 años; y asl daban vuelta a 
todos. <39) 

Landa brinda en estos pArrafos informacion de qran 

importancia en cuanto a las funciones de las deidades 

patronas de los katunes. pues los lapsos que rioe cada una. 

asi como el tiempo en que ejerce sus influencias de manera 

simultAnea con otra, estAn apenas suoeridos en un breve 

pasaje de "Lenquaje de Zuyüa", (40) ya que mas bien parece a 

traves de la lectura de estos libros, que los dioses 

patronos riqen sobre todo el Katün. 

En la Relación de las cosas de YucatAri. se denomina a 

la deidad, de acuerdo con el nombre del katun que riqe: 11 

Ahau, 9 Ahau, 7 Ahau, etc. Aunque cada dios riqe un periodo 
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de 20 años, comparte los ultimes diez años de su katun con 

el siquiente, a la vez que antes ya ha ejercido alquna 

influencia durante los ultimes diez del katun anterior. 

Ademas, es claro que hubo una adecuaciOn a la realidad 

yucateca del sistema calendar ice, junto con otros 

conocimientos que se conservaron a traves del tiempo; 

por e;emplo, al vincularse aspectos espaciales con 

temporales; los "asientos" de katun son una muestra de esto, 

pues se encuentran referencias a poblaciones del norte de 

Yucatan v no del area central·donde nacio v se desarrollo el 

sistema cronolOqico. Asimismo. las influencias del altiplano 

central de Mexico, manifiestas en multiples aspectos de la 

cultura v que en el terreno reliqioso se tradu;eron, entre 

otras cosas,. en el culto a Kukulkan son otra muestra de 

el 1 o. Esto permite SLtQeri r que aunque la clase sacerdotal 

era intrinsecamente conservadora, se adapto a las nuevas 

circunstancias, quiza de indole politica, y realizo cambios 

qLte se manifiestan en el pensamiento reliqioso. 

Los dioses en los li~ros de Chilam Balam 

El qran numero de dioses que se menciona a lo larqo de 

los textos, suma mas de cien. (41) De la mayoria de ellos 

sOlo se tiene una escueta referencia a su nombre, por lo 
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que no es posible caracterizarlos. Por otra parte. esta 

informacion no coincide ni con el numero de personajes 

representados en los codices, ni con aqLlel 1 os que las 

fuentes espaRolas consiqnan. Al parecer, en los libros 

;eroqllficos las imaqenes que corresponden a dioses son 

aproximadamente dos decenas y en ellos sequramente se 

representaron, si no todos, si la mavoria de los dioses. 

Cabe aclarar que en los textos de Chilam Balam hay 

paralelismos, v creemos que estos se dan tambien cuando se 

alude a un mismo dios. Un ejemplo de esto es un pasaje de 

un Katün 12 Ahau en que se menciona a Chac tres veces, en 

tanto que deidad asociada con el rayo y el trueno, en su 

aspecto devastador: "Cuando lleqe Uuc Uitzil Chac Ek, 

Estrella - Chac - de las - siete - montaRas, Tupem Caan, 

Atronador de los Cielos. Pahool Chac, Chac 

destructor, en el decimoseptimo aRo tun. 142) 

suqerimos que en los libros de Chilam Balam se 

los distintos nombres con los que una misma 

Por esta, 

reqistraron 

deidad era 

conocida, y estas tal 

aspectos de cada una. 

vez correspondieran a las diversos 

Asl, na existirla un qran numero de 

dioses principales en el panteon vucateca. sino que cada 

deidad tendrla mültiples facetas y sus distintos nombres se 

relacionarlan con cada una de ellas. Ademas, debio existir 

un nümera de deidades secundarias, cuyas funciones no fueron 

las sustantitvas dentro del panteon. 
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Los dioses rect6res de los katunes 

En el pensamiento maya los dioses parecen tener 

periodos en los CLtales sus acciones repercL1ten en el mundo. 

Uno de los ejemplos mas claros es el de los katunes. En 

cada Ltno de estos 1 apsos aparece una deidad qL1e podr i amos 

calificar de principal y que en los textos de Chilam Balam 

se indentif ica por las expresiones u uich, u ahaulil, es 

decir, su rostro, su reinado. ,;,Siqnifica esto que cada ciclo 

tenla un rostro divino que lo individualizaba? 

Aunque no estamos en posibilidad de contestar de manera 

cateqorica, sl podemos señalar que en los manuscritos 

indlqenas aparece. al iniciar cada profecla de kat~n. una 

cabeza coronada, con el numeral arabiqo que le corresponde 

dentro de la rueda y el año del calendario qreqoriano con el 

que se inicia ese lapso. <FiqL1ra 4) As!, los dibujos 

indicarlan que se trata del rostro, del reinado <u uich, u 

ahauJil) del ciclo. Son, creemos, las nuevas imaoenes de 

los dioses, a los que a lo larqo del texto hemos calificado 

de rectores, pues son precisamente ellos quienen riqen cada 

katC1n, y cada uno tiene funciones sustanciales en ese 

periodo. 
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Sin embarqo, no actüan solos, ni de manera exclusiva en 

un lapso determinado. A traves de los textos nos percatamos 

que tambi en estan presentes en otros ka tunes, por lo que un 

dios podia en ocasiones actuar como rector de un ciclo y en 

otras como una fuerza mas qL1e estaba presente en determinado 

momento. Veamos el siquiente cuadro. 

Nombre de la deidad t;:atün que rice Otras menciones 

AMAYTE l<U AHAU t'ATUNES 7 Y 8 

BULUC CHABTAN 2 AHAU l<ATUN 3 

YAX COC AH MUT 3 AHAU l<ATUN 4 

AH BACDCOL 4 AHAU l<ATUN 13 

PUS HOM 5 AHAU 

l<INICH l<Al<MD 6 AHAU l<ATUN 8 

El< CHUAH 7 AHAU 

SAC UACNAL 9 AHAU 

YAXAL CHAC 11 AHAU l<ATUN 13 

YAXAL CHUEN 12 AHAU l<ATUN 11 

ITZAM NA 13 AHAU 
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Aunque no hemos incluido las referencias anuales a 

estos dioses, es claro, que se manifestaban a traves del 

tiempo entre los mayas tiempo, o dicho de otra;,manera, e,l 

tiene multiples rostro~ divinos. Al conjuqarse katunes, 

tLlnes, uinales y kines se establecen variadas y comple;as 

relaciones entre los dioses, que con frecuencia se expresan 

mediante una luc:ha de contrarios. Sin embarqo, quien riqe un 

katun parec:e ser la deidad mas poderosa durante ese lapso, y 

sus carqas de enerqla son las que hacen que el periodo tenqa 

caracterlsticas peculiares. es decir. un rostro propio, el 

rostro de la deidad. 

Proponemos que los patronos de los katunes pudieron 

formar parte del qrupo de 1 os di oses mas importantes en el 

pensamiento maya del siqlo XVI, tanto por su posible 

antiq"'uedad, como por las funciones que parecen realizar. 

Alqunos autores han estudiado las profec:las de los katunes. 

y ;unto con ellas, a las deidades patronas.(43) Thompson, 

por e;emplo, señala que 

En relac:ion con la mavorla de las deidades 
reqistradas como patronas de los katunes, poco o 
nada se sabe. Las dos o tres que son conocidas no 
enca;an dentro de ninqun patrón reconocible de los 
!:atunes, basado tanto en su secuencia o en 1 os 
coeficientes de Ahau. Asl, uno esperarla que Kinich 
Kakmo, c:omo una manifestación del dios solar, 
estLIVi era asociado con el e: u arto l:atun en la 
secuencia o con un katun que terminara en 4 Ahau. 
Tal no es el caso. Tal vez las deidades estan 
asociadas con las direcciones del mundo a las cuales 
los katunes estaban asiqnados. pero no se conoce lo 
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suficiente acerca de la materia para hacer un examen 
provechoso. C44l 

Cada dios parece contribuir a la armenia del universo. 

Y aunque no podemos aun proponer una explicacion en cuanto a 

la secuencia de los dioses en relacion con el coeficiente 

Ahau, sequramente esta sucesiOn en las ruedas de katunes 

obedec!a a un orden intrinseco en el cosmos. Asi, dioses. 

tiempo y espacio se coniuqaban de manera seme;ante cada 

7.200 d:!as. 
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NOTAS 

1. En alqunos sitios hay inscripciones que contienen fechas 
que incluyen lapsos mucho mayores, como por ejemplo las 
estelas N v 1 de Copan. la estela 10 de Til:al, la F de 
Quiriqua v las de la escalinata jeroqlifica del templo 33 
de Yaxchilan, recientemente estudiadas. Vid Schele, The 
Blood of Kinqs~ p. 320-321. Asl. conforme a esos ejemplos. 
podemos seRalar que los pictunes son periodos de 8,000 
tunes. los calabtunes de 160,000, los l:inchiltunes de ~ 
200,000 tunes y los alautunes de 64000,000 tunes. Vid 
Thompson, Haya Hieroqlyphic Hritinq, p. 147-148 Los ciclos 
mayores a los alautunes, aun no se les asic¡na nombre. pero 
al parecer comprenden periodos de mas de tres mil billones 
de ailos. 

2. Morley, La civilización 0aya, p. 262. 

3. Thompson, Haya Hieroqlyphic ••••• , p.197-203. 

4. Morley, La civilización ••• , p. 263. 

5. Vid. The Ancient Future of the Itza. Chilam Bala111 of 
Tizimin, p. 13. 

6. Morley, La civilización.... p. 264. El orden en que 
aparecen los katunes en el manuscrito no es el aro, pues el 
numeral que acampana al ahau en alqunas paoinas se ha 
perdido, y al parecer se trata sol o de 1 O ka tunes (de la 
paqina 2 a la 11>. Posiblemente comience la serie con el 13 
ahau en la paqina 3. 

7. Landa, Relación de las cosas de r·ucatan, p. 104. 

8. Thompson, Haya ••• , p.206-207. 

9. Libro de Chila0 Bala¡¡¡ de Chu0ayel, p.50. 

10. lbid, p. 56. 

11. él Libro de Jos libros de Chilam Balam, p. 68. 

12. Ibid •• p. 49. 

13. Cabe aclarar que es indiscutible el carActer 
estri et amente saqrado que tienen al qunos pasa ¡es, en 1 os qL1e 
se narra la manera en que surqio el mundo y el tiempo. Me 
refiero a los pasajes en que se desc:ribe una de las 
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destrucciones del mundo debido a la lucha entre los dioses 
del mundo celeste v los del inframundo <Vid. Libro de Chilam 
Balam de Chumayel p. 88), o a aquel en que se seKala como se 
fueron creando los distintos seres del mundo, a partir de la 
sucesibn de los 20 siqnos del calendario ritual <Vid Ibid. 
p. 117-118). 

14. Libro de •••• p. 58. 

15. Ibid., p. 57. 

16. Diversas evidencias plasticas de tiempos clasicos 
suqieren que el linaje de los qrandes seKores se concebia 
como de oriqen infraterrestre. Tal vez esta idea se exprese 
en el texto de Chumayel cuando apunta: "El seffor del Sur es 
el tronco del linate del Qran Uc. Xkantacay es su nombre. Y 
es el tronco del linate de Ah Puch. Nueve rios los 
quardaban. Nueve montaKas los QLlardaban". Cp. 41>. 

17. Libro de ....... P• 44. 

18. Ibid., p. 46. 

19. Ibid., p. 47. 

20. Ibid., p. 112. 

21. Ibid., p. 87. 

22. Ibid., p. 49. 

23. Ibid., p. 150. 

24. Vid. El libro de los libros •••• , p. 48 y 125. 

25. "Asi ocurrira en el decimo octavo aKo tun, asi aparecen 
los siqnos en el libro de los siete linajes que vio el Ah 
Kin, Chilam Balam, cuando leyO la rueda de los katunes en 
compaKia del Ah Kin, Napuctun. Ah Kin, de Hun Uitzil Chac, 
de Uxmal. Eso fue lo que dedujo de los siqnos pintados en 
el libro, seqC:1n su entender". Ibid.,, p. 117. 
Y en otra mas el Ah Kin de Mani se prequnta: "¿.Quién serfl el 
Ah Bobat, Profeta, quien sera el Ah Kin, Sacerdote - del 
culto - solar, que pueda explicar rectamente las palabras de 
estos sienas jeroolificos?" Ibid., p. 130. Ademas, se 
encuentran en los cOdices jeroqlificos secciones que seqOn 
Thompson y Morley corresponden a ruedas de katLmes, como la 
paqina 60 del Códice Dresde y la primera mitad del Códice 
Paris. Vid. Thompson, Un comentario al Códice de Dresde, p. 
191-194 y Morley La civilización ••• , p. 228. 



60 

26. El libro de los libros ••• , p. 61. 

27. "Esta es la memoria de como vino Hunab Ku, Dxlahun Tiku. 
a decir su palabra a los Ah Kines ••• les fueron dichas 
palabras de aviso y consejo, les fue revelada la medida de 
las palabras. Pero no entendieron estas palabaras que les 
fueron dichas." Ibid •• p. 95. 

28. Ibid., p. 99. Subrayado nuestro. 

29. Ibid., p. 54-55. 

30. Por ejemplo: "8 Ahau, abandona el qobernante de Chichen 
Itza. de los hombres Itza, Hunac Ceel Cauich, a Chac Xib 
Chac de Chichen Itza; por la traician de Hunac Ceel, 
qobernante de SLls hoqares de nLtevo, por causa de la traicion 
de Mayapan-Ichpa. Cuatro veintentas de años y diez mas 
hace: El decimo tun del 8 Ahau, fue el año en que se 
dispersaron por causa de Ah Si nteut Chan, Tzontecum, Taxcal, 
Pantemit, Xuchueuet, Itzcuatl, Cacaltecat. Estos eran los 
nombres de los individios, siete mayapanenses, siete .• 
Ibid., p. 39-40. 

31. Hay textos en los que aparecen los nombres de los 
sacerdotes: "Xupan Nauat, Nahua - de - estandarte - de 
turquesa, es el nombre de quien explico el orden del mundo, 
iLmtamente con Ah Kin Ch'el, Sacerdote - del - culto - solar 
Ch'el, y de Nahau Pech. Garrapata de - linea - materna 
nombrada - Puc, y de Nacom Balam, Sacrificador - que 
extrae - corazones - brujo, y de Chilam Balam, Bruto 
interprete. -Esta es la memoria de los Ah Kines, Sacerdotes 
- del - culto- solar. Como supieron el orden de las cosas 
del kat~n y del primer año tun del kat~n. Mayapan, 
Estandarte -venado, sera el asiento del Trece Ahau". Ibid,, 
p. 101. 

32. Ibid., p. 105. 

33. Thompson, Haya Hieroglyphic •••• p. 182. 

34. Libro de ••• , p. 124. 

35. El libro de los libros •••• p. 76. 

36. Ibid., p. 63. 

37. Thompson, Grandeza y decadencia de los mayas. p. 201. 

38. 'Es poco probable que a traves de la lectura de las 
inscripciones c:lasicas mayas se pueda reconocer a alquna de 
1 as deidades patronas de 1 os !:atunes, pues en el 1 as 
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solamente se seí'falan las fechas·:y. ·las~· .. acciones de los 
Qrandes personajes. sin embarQo; esté.;' e;;tudio pudiera ser 
una contribucion para los epicirafi·;;·t'aS,:, pües es posible que 
en ciertos qlifos se hubieran repr:esentadó·.alc;¡unas de estas 
divinidades patronas. · ............... · · 

39. Landa, Relación ••• , p. 104. 

40. "CL1ando el katun presente es el 3 Ahau, ~stos son los 
aí'fos que le faltan: 3 aí'fos para que deje de reinar, mientras 
tanto, el 1 Ahau katun reside en el interior de la casa del 
3 Ahau, lo que est~ visitando y est~ recibiendo los aQasatos 
del 3 Ahau katun". Ibid., p. 91. 

41. En orden alfab~tico, sequn Kelley, son los siQuientes: 
Ah Ahsah, El estrella de la mañana; Amayte Kaui l, Cuadrado 
deidad; Ahau Can. Señor serpiente; Ahau Caan, Seí'for del 
cielo; Ahau Tun, Señor labrado en iade; Bacab, vertedor; Ah 
Bacocol, El vertedor de vasi tas de cuello anQosto; Ah Bolon 
Am, El nueve piedra labrada; Bolon Buth, NL1eve ahito; Bolon 
Chooch, Nueve amarQo; Ah Bolon Dzacab, El nueve fecundador; 
Yax Bolon Dzacab, Gran nueve fecundante; Ah Bolon Kanaan, El 
nueve precioso; Ah Bolon Kin. El nueve sol; Ah Bolon Mayel, 
Nueve perfumado; Bolon ti Ku, Nueve deidad; Ah Bolon Yoct~. 

El nueve pata de palo; Ah Bolon Yocteil, El nueve de la pata 
de palo; Ah Buluc Ahau ti Yoct~ Tok. El señor once pata de 
pal o con pedernal; BL1l uc Chabtan, Once Ayunador; Bul uc Am, 
Once piedra labrada; Ca Kinchicul. Dos sol siqno; Ah Can Ek, 
El cuatro oscuridad; Ah Cantzicnal Csicl, El de los cuatro 
rincones; Ah Cap Uah Tun, El que ordena los tunes; Ah 
Canticnal Bacab, El vertedor de los cuatro rincones; Cilich 
Colel, Saorada señora; Cit Bolon Ua, Decidor de qrandes 
mentiras; Ah Coctun Numya, El empedernido que da desqracia y 
dolor; Ah Commavel, El ofrecedor de perfume; Ah Cup Cacap, 
El que qui ta el resuello apretando; Chac Bol ay Ul, Gran 
carnicero caracol terrestre; Ah Chac Chibal, El Qran 
devorador de carne; Chac Hubi l Ahau, Seí'for muy revoltoso; 
Chac Ek, Neqro Chac; Cacmitan Choc, Gran podredumbre; 
Chactenel Ahau, Señor de la flauta roia; Chan Tokil, 
Poderoso del pedernal. Ah Chicum Ek, El estrella quiadora; 
Ah Chichic Soot, El que aqita la sonaia; Ah Dzundz, El 
enluto; Ek Coc Ah Mut, El estrella tortuqa anuncio, Ekel Nok 
Canal, Parro de estrellas celestiales; Ek Chuuah, Neqro 
escorpion; Ah Ektenel. El de la flauta neqra; Hahal Ku, 
Deidad verdadera; Hapai Can, Serpiente traqadora; Hom To 
Chac, Hundido en la lluvia; Ho Habnal Tok, Cinco pedernales 
afilados; HLm Ahau, Uno señor; HL1nab Ku, Unica deidad; Hun 
Uitzil Chac, Uno Chac de las montaí'fas; Hun Yoppol Ik, Viento 
reseco; Itzam Cab Aim, Bruio del aqua tierra cocodrilo; Ah 
Itzam Caan. El bruto del aqua celestial; Itzamna Kauil, 
Saqrado brujo del aqua; Itzamtzab, Las cabrillas del brujo 
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del aqua; Itzamal Kaui 1, Saqrado Bru .jo del aqua, Ah Itzamal 
Thul, El bru ¡o del aoua a chorros, I:< Bol on Vol Ni cte, La 
nueve corazon flor de mayo; IH Chancab, La poderosa mielera; 
Ix ChLlah, La 11 enadora; Ixma Chucheni, La incompleta; Ix 
Dziban Vol Nicté. La flor de mayo de corazon pintado; Ix 
Dzoy, La flaca; Ix Kan Citam ThLtl, La preciosa jabal i 
coneto; Ix Kan Itzam Thul, La preciosa bruja del aqua a 
chorros; Ix KanyultA, Preciosa oaroanta; Ix PucyolA, La 
destructora del corazón del aoua; I:< Saclactun, La que estA 
en Piedras Blancas; Ix Tab, La de la cuerda; Ix Tan Vol 
Chulul. La que esta en e! corazon del aoua llovediza; Ix Tan 
Vol Ha, La que esta en el corazon del ac:¡ua; I:< tol Dch, La 
ventruda zaric;¡L1eya; Ix Ual Cuy, La Tecolote de alas 
e:<tendidas; l>: Ual Icim. La tecolote de alas e>:tendidas; Ah 
Kay Kin Bac, El que vende carne para el sol; Ah Kinchil, El 
de rostro solar; Ah Kinchil CobA, El chachalaca de rostro 
solar; Kinich Kakmo, Guacamaya de fueqo de rostro solar; Ah 
Koh Bacab, El vertedor de la mascara. Ku Caan, La deidad del 
cielo; Ku Citbil ti Caan, Señor deidad del cielo; Ku Likil 
Caanal. Deidad del cielo. Ah Kukulcan, El serpiente quetzal; 
Ah l<ul Itzam Caan, El santo bru ,;o del aqua celes ti al; Lahun 
Chaan, Diez poderoso; Ah Maax Cal, El mono vocinqlero; Ah 
Maben Tok, El de la caja de pedernal; Ah Masuy, El 
aqostador; Ah May, Pezuñas del venado; Ah May Cuuc, El 
venado ardilla; Ah Miscit, El barredor; Ah Misnilacpec, El 
que mueve barriendo con las narices; Ah Mol Box, El juntador 
de cortezas para preparar el vi no ceremonial; Ah Mucen Cab, 
El que cura la miel; Ah Ni Poop, El de la nariz como estera; 
Ah Nitoc, El bastardo nariqudo; Ah Dkol Koh, El de la 
mascara que llora, Ah O:< kokol Tzek, El tres amontonador de 
craneos; Oxlahun Citbil, Trece ordenador; Oxlahun ti Ku, 
Trece deidad; Pahool Chac, Chac destructor; Ah Pauahtun, La 
erouida columna de piedra; F'izl imtec. <nombre azteca); Ah 
Sac DziLI, El tordo blanco, Sactenel AhaL1, Señor de la flauta 
blanca; Sac Uacnal, Blanco prominente, Ah Siyah tun chac, El 
chac que hace nacer piedras preciosas; Sum Ci, Cuerda de 
henequén; Ah Toe Dzudzil, El Bastardo marchito; Ah Took, El 
quemador; Tupem Caan, Atronador de los cielos; Thuul Can 
Chac, Lluvia de serpiente,,; flacas; Ah Tzay Kanche, El 
certero escabel; Tzi ntzin Bac Toe, Hueso tnL1sical tostado; 
Tzintzin Col Xul, Concha de tortuoa musical de vara; Uac 
Chuuahnal, Seis vertedor de calabazas, Ah Uaxac Vol Kauil, 
El ocho corazón saqrado; U Colel Caan, Señora de los cielos; 
Ah Uooh Puc, El si qno destructor; Uuc Chapat o Ah UL1c 
Chapat, Siete ciempiés escolopendra. Para obtener esta 
lista, Kelley se baso en El libro de los libros de Chilam 
Balam de Barrera Vasquez y Rendan. Kelley, D., DecipherinQ 
the Haya Script, p. 103-105. 

42.El libro de lo~< Iibrt>s ••• , p. 80. 
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43. Roys, "The Maya l~atLtn Prophec:i es of the Books of Chi l am 
Balam"; Thompson, ftaya Hieroql.f'phi'C ••• , p. 204- 205; Rivera 
Dorado, La reliqilJri maya, p •.. l26.'-127. · 

44. Thompson, Naya Hieroqlyphic' ••• , p~ 204. 



CAPITULO II 

DIOSES CELESTES 

AMAYTE KU 

La deidad patrona".en los katunes 1 Ahau es Amayte Ku o 

Amayte Kaui l, .qui en esta asociada con dos pares de 

divinidades: Ix -Pu~.-vl:lia.: e. I:< ·Ual''·Icim. asl como I:< Bolon 

Vol Nicte e Ii: Dziban vcí1 Ni~1:r en 

En el Chilam Balam de Tizimin y en el de K~ua aparece 

como deidad reqente del Katun 1 Ahau Amavte Kauil, mientras 

que en otros pasajes paralelos de los mismos libros se le 

menciona como Amayte Ku. C2> El nombre de esta deidad parece 

siqnificar "El que es cuadranqular" o bien "El que es 

cuadranoular v da abundantes cosechas". C3> En las 

referencias que hay en los te>:tos de Chilam Balam, Cen los 

katunes 1. 7 y 8 Ahau, as! como en los años 10 Ix y 6 Cauac) 

se le relaciona claramente con el cielo y el poder que 

proviene del cielo. Tanto en un Katun 1 como en un 7 Ahau se 

dice: "Amavte Kauil. Cuadrado-deidad, sera el rostro en el 

cielo". <4> 

Seoun el pensamiento maya, el cielo tiene cuatro 

anoulos. por lo que esta podrla ser la deidad de las cuatro 

esquinas celestes, es decir del cielo en tanto que espacio 

cuadranoular. Se tienen varias referencias a esta 

caracterlstica del espacio celeste en diversas tradiciones 
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mayas anti quas y modernas. En una profec:! a para /üna Kátün s 

Ahau el Chil am l3al am de Chu'lllayel asi.~nfa:; ;;;k~t~~·c:~~ vi ene el 

vendar los ojos de la c:ara del dios~;d.~·:i~;.j~;<i.eiéi kauil, 
<~';·e" 

en 

los c:uatro luqares de desc:anso; en · l·as.·C:Uat.rci·esquinas 
:-- '~-.;···, .... 

de 

los c:ielos."151 Por otra parte, el t~:tig•qúic:he del Popol 

Vuh c:omienza la cosmooonic:o, 

señal ando qL1e 

Grande era la desc:ripc:ion y el relato de c:omo se 
ac:abo de formar todo el cielo y la tierra, c:Omo fue 
formado y repartido en c:uatro partes, c:omo fue 
señalado y el c:ielo fue medido y se trajo la c:uerda 
de medir y fue extendida en el c:ielo y en la tierra, 
en los c:uatro anoulos, en los c:uatro rinc:ones ••• 16) 

En este parrafo se hace patente la idea de que aun 

antes de que se inic:iara la c:reac:ion el c:ielo ya exist!a, y 

desde entonc:es era un espac:io c:uadranqular. A nivel 

universal, lo cuadrado simboliza el orden establecido a 

partir de la c:ombinac:icn de cuatro elementos; es su 

e>:presion oeometric:a. Tiene un caracter de estabilidad, por 

lo c:ual siqnifica tanto orúenacion como construcciOn. 

Ademas, "los cuatro puntos cardinales suministran orden y 

fijeza al mundo", (7) por lo que en el pensamiento maya se 

asocio c:on el momento en que se inicio la c:reaciOn del 

mundo, un mundo coherente, orqanizado, dispuesto conforme a 

los cuatro puntos cardinales a los que se les asoc:ian 
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colores y siqnificados particulares, equilibrado y armonice. 

Intimamente relacionada con la idea de orden, de 

"cosmos•, se encuentra esta concepciOn de lo cuadrado en el 

pensamiento maya, (8) patente tanto en los mitos que narran 

los tiempos primioenios como en los rituales que celebran 

hoy en dia diversas comunidades mayas. (9) Por ello, 

SLtqer i mos que Amayte Kaui 1 podria representar el orden 

celeste del cual depende el del mundo. Es decir, 

se podrla vincular en este sentido con 

esta deidad 

el cosmos 

cuadranqular, en tanto que éste es un todo ordenado, que 

esta en contraposiciOn al estado que precedio a la creaciOn. 

En una profecia de un Katun 5 Ahau, el texto menciona la 

imaqen del ave sobre un arbol, que es frecuente en los 

textos del Chi 1 am Bal am: " ••• entonces se levantara Amayte 

Ku, y se extendera sobre la ceiba el Quetzal ••. "(10) El 

texto parece suqerir que el quetzal es una manifestacion de 

Amayte Ku. puesto que cuando la deidad "se levanta", cuando 

ejerce su influencia en el mundo, el quetzal se posa sobre 

la ceiba. La ceiba vercis mimboliza en el pensamiento maya al 

arbol del mundo, situado en el centro del universo, que hace 

las veces de axis mundi y de arbol de la vida. <11> La imaqen 

de aves que se posan sobre arboles simboliza lo celeste. ya 

que muchos pajares habitan en las copas de los 
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arboles y son seres capaces de atravesar el cielo. espacio 

inaccesible para el hombre, que en mültiples tradiciones 

reliqiosas es el ambito eterno, inmutable, morada de dioses 

y simbolo de lo trascendente. Ademas~ el coniunto arbol-ave 

parece simbolizar 

cbsmico. C12l 

en el pensamiento maya al orden 

Otro pasaie del Chilam Balam 

espiritu de Amayte Ku se posa 

de Tizimiri dice que "el 

en la ceiba, el quetzal 

<Yaxum>C13l sobre la luna y el rostro del Katün".C14l Y una 

referencia mas: durante un Katan 7 Ahau, en que habla reqido 

tambien Amayte Kauil se lee "Porque vuestros hi .ios veran, al 

termino del tueqo del Katün, cesar la ruina del Quetzal y de 

los Amaite Uitz, Montañas anqulosas, sus asientos. en ese 

tiempo."C15l Asi. probablemente el quetzal sea la kratofania 

de la deidad-cielo Amayte Kauil. Pudo haberse .-el acionado 

con este dios, debido a alqunas de sus caracteristicas 

bioloqicas: sus plumas son de un verde-azul metal ico 

peculiar, cuyo color se asocia con el cielo; ademas el 

quetzal qeneralmente habita en la parte alta de las copas de 

los Arboles y no puede vivir en cautiverio; por ello pudo 

relacionarse con lo inaccesible del espacio celeste. 

Amayte Kauil representa el orden cosmico, simbolizado 

mediante lo cuadrado, por ello de el dependen la armenia y 

el bienestar del mundo, y aunque tiene en si mismo la 
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posibilidad de mantener en equilibrio los elementos qL1e 

conforman al cosmos, parece como si a traves de el 

perduraran alqunos "aspectos caoticos sobre los que se 

sLtperpone lo orqanizado", (16) ya que tambien puede provocar 

cataclismos universales y trastornos en el mundo. La 

profecla para un Katun Ahau asienta: 

Amayte Kaui l. CLtadrado Dei dad, sera su rostro. 
Perturbacion en el cielo, perturbacion en las 
provincias, perturbacion en el mundo, perturbacion 
en el centro de los poblados ••• Entonces se 
despoblara el mundo encoqiendose, haciendose escaso 
y pobre, empequeñecido y humillado a causa del riqor 
de la palabra de este katón. (17) 

Sus manifestaciones neqativas se hacen patentes tanto 

en el cielo como en la tierra y en el ambito de los hombres. 

Al parecer esta deidad actlta e;erciendo sus influencias 

sobre el mundo, cuando se abre la comunicacion entre cielo y 

ti erra y "desciende" su poder en el "centro", ya sea de los 

poblados o del universo. A nivel simbolice, varias imaqenes 

arquetlpicas pueden hacer las veces de axis 'lllUndi; 

relacionadas con Amayte l(aui l hemos encontrado, en los 

libros de Chilam Balam al arbol (la ceiba), la cuerda Y la 

montaña (la piramide: Amavte Uitzl. Dice un texto profetice: 

Esta es su palabra y lo qLte manifiesta: Emal, La 
Bajada es el asiento del ~:atan l AhaLt en que bajaran 
cuerdas y presi di ra I:< Pucyol a, La-señora 
-destructora-del-corazon-del aQLta, Ix Ual lcim, La 
-señora-tecolote-de-alas-extendidas. Muy mal 
aspecto tiene" 
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mal se ve; mala voluntad dL1rante su reinado y malo 
el pensamiento de su reinado. Los que entonces 
vivieren veran la maldad de los Señores en el 1 Ahau 
Katun. Amavte Kauil, Cuadrado Deidad, sera su 
rostro. ( 18) 

En varios de estos textos profetices la cuerda esta 

haciendo las veces de axis muhdi; a traves de ella se da la 

comLlnicac:ion de los seres c:elestes c:on los del mundo. al 

descender el poder del c:ielo: "Entonc:es bajaran soqas y 

cuerdas; del cielo ba;ara la fuerza", (19) asienta una 

profec:ia. 

Hay maltiples referencias a las c:L1erdas asoc:iadas c:on 

el poder del c:ielo, tanto en las c:ronicas indioenas, c:omo en 

la literatura etnoqrafic:a. (20) Sequn una version recoqida 

por Tozzer <21> a princ:ipios de este siqlo, entre los 

yucatecos de las cercanias de Valladolid, antiquamente 

existla una cuerda viviente, cusha~ sum, la c:ual alimentaba 

a los diriqentes prehispanicos pues por ella circulaba 

sanqre; al romperse <por alquna razon (22) >, la sanare se 

derramo y desaparec:io para siempre esta cuerda. Ideas 

similares se encuentran en otras latitL1des 1 principalmente 

en el Oriente; seqan l•iirc:ea El iade. estas creencias se 

podrlan resumir asi: 

lo. en los tiempos miticos, la comunic:ac:ion con el 
cielo era facil, pues L1na cuerda Co un arbol, una 
montaña, etc.) unia a la tierra con el cielo; 2o. 
los dioses descendlan a la tierra, y los reyes -de 
oriqen celeste iqualmente- subian al cielo por medio 
de la cuerda, tras haber cumplido su mision en la 
ti erra; 3o. tras Lln acontecimiento catastrof i c:o, que 
se · podrla equiparar a la 
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"calda" de la tradician tudeo-cristiana, la cuerda 
fue cortada y, a consecuencia de ello, la 
comunicacion real entre la tierra y el cielo se hizo 
impracticable ... <23> 

Podrlamos suoerir entonces que en el pensamiento 

sentido de las cuerdas que descienden del cielo es 

simbolizar por una parte la un ion qL1e existe en el 

Lmiverso entre los di versos planos <cielo, tierra e 

inframundol, asl como destacar los lazos que hay entre los 

seres celestes y los hombres a la vez que del imitar el 

ambito oraanizado que es el mundo. Hay Llna referencia en el 

Popol Vuh, a la que ya aludimos, en la que la cuerda parece 

ser el limite tanto del espacio celeste, como del universo 

ordenado: 

Grande era la descripci·on v el relato de como se 
acabe de formar todo el cielo y la tierra, como fue 
formado y repartido en cuatro partes, como fue 
seWalado y el cielo fue medido y se trajo la cuerda 
de medir y fue extendida en el cielo Y en la tierra. 
en los cuatro anoulos, en los cuatro rincones ••• 
(24) 

La cuerda. creemos, es un atributo de Amavte Kauil: con 

ella ha delimitado al cosmos, lo ha ordenado, "midiendolo" y 

diferenciandolo. Se vale de una cuerda para que desciendan 

sus influencias al mundo 11 con una cuerda" maqicamente, 

eterce su poder atando al universo. 

Las deidades que actuan mediante una cuerda en el 

mundo, por causa de Amayte Kauil son: Ix Pucyol a, La 



venados. (26) Seqün alqunos autores 

aparece en la p~qina 53b del Códice 

Dresde; se trata de un personaje 

femenino~ muerto. pues presenta el 

o ;o_ cerr:-ado,. siqno mesoa111ericano con 

Figura 5. 
el que se indicaba la falta de vida 

Códice Dresde, p. 53b en los hombres. asi como una mancha 

--neqra, simbolo de descomposicion. 

Tiene una soqa al cuello, que pende 

de una banda planetaria. (Fioura 

5) 

Nosotros la relacionamos m~s bien con alouna de estas 

deidades femeninas que actuan en los katunes 1 -AhaLI, por 
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ser de natL1ral eza celeste y ·por portar una ·cLlerda asociada 

con la muerte. 

En varias relioiones hemos encontrado que la cuerda es 

tambien una caracteristica de las deidades del inframL1ndo, 

pues mediante esta ocasionan enfermedad y muerte entre los 

hombres <27l. En el Popol Vuh aparece una pareja de dioses 

infraterrestres, cuyos nombres son Xiquiripat 

(Lazo-Corredizo) y CL1chumaquic <Jefe-de-la-Sanqrel quienes 

seoün el texto caLlsaban "los derrames de sanqre entre los 

hombres"<2Bl. Este par de deidades <quizas los sequndos en 

importancia en el mLmdo sL1bterr aneo despues de los jueces 

supremos HL1n Carne y Vucub Carne) parecen realizar funciones 

fundamentales para conservar el orden cosmico: 11 atan 11 

simbblicamente a los hombres, liqandolos con su "lazo 

corredizo" el cL1al aprietan fL1ertemente para derramar su 

sanore y qL1itarles la vida. Asi. al matar a los hombres 

coadyuvan al eqL1ilibrio cosmico. Del inframundo surqen las 

enfermedades y la mL1erte para los hombres, asi como la 

posibilidad de la vida representada por tanto por el Jefe de 

la Sanore <CuchLlmaquicl como por su hija lxquic, de quien 

nacen Hunahpü e lxbalanque. 

Esto podria asociarse con la idea de que la cuerda que 

posee Amayte Kauil, es una especie de cordbn umbilical 

mediante el cual transmite sLI poder y su sanqre a deidades 
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de la tierra y del mundo sLtbterraneo~ 

representado en los codices como el dios O. 
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Venido, pues, el año nuevo, se juntaban todos los 
varones en el patio del templo ••. Conqreqados todos 
y con muchos presentes de comidas y bebidas, y mucho 
vino que hablan hecho. pureaba el sacerdote el 
templo sentandose en medio del patio, vestido de 
pontifical, (teniendo> cerca de si un braserito y 
las tablillas del incienso. Sentabanse los chaces en 
las cuatro esqui nas y tiraban un cordel nLtevo de uno 
a otro lado, dentro del cual hablan de entrar todos 
los que hablan avunado para echar al demonio. 
Echado el demonio, todos comen=aban sus devotas 
oraciones y los chaces sacaban lumbre nueva; 
quemaban el i nci en so al demonio y el sacerdote 
comenzaba a echar su incienso en el brasero. y 
venlan todos por su orden, comen=ando con los 
señores, a recibir incienso de la mano del sacerdote 

y ese era su año nuevo y servicio muy aceptado 
por sus idolos. (29) 

Al efectuarse este ritual como parte de la celebraci6n 

del año que se iniciaba, creemos q~te esta relacionado con la 

idea universalmente extendida de "repetir" la accion de los 

dioses mediante la cual el mundo fue creado; as! el 

principio de un nuevo periodo anual equivale simbolicamente 

·al momento en que el mundo tuvo su inicio: (30) por ello el 

sacerdote principal, quizas equiparable a Amayt~ Kauil, se 

sienta en el centro del patio del templo <que simboliza al 

centro del universo>" mientras que los cuatro chaces 

extienden una cuerda nueva y con ella demarcan el espacio 

saorado, al ioual que en los tiempos orioinarios, cuando el 

universo fue delimitado por una cuerda. Los cuatro 

sacerdotes que menciona Landa pueden estar representando a 

los cuatro dioses de la paqina 19b del Códice tladrid, 

mientras que las chispas qLte producen mediante el "taladro 

de fueqo" C31) pueden equipararse al producto de una 
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hieroqamia, en tanto que .. aL•.palo.vertic:al se asemejarla al 

aqente masc:ul i no (o al r¿.-y.:,' ~·c~.l este:cproductor de fueqo) y 1 a 

tabla horizontal apoyada: sdbr~ ra':.tier~a al aspec:to femenino 

<o a la erupc:ibn lqnea del v6lc:anl, el fueqo nuevo podria 

simbolizar el ciclo que se inicia y aunqLte de or i qen 

divino. es tambien propiedad del hombre; mediante el esta en 

posibilidad de alimentar a los dioses con las ofrendas de 

c:opal. ya que el fueoo las transforma en una sustanc:ia 

facilmente asimilable para las deidades. (32) 

La sequnda practica ritual, tambien vinculada con la 

cuerda, es la que efec:tuaban los muchac:hos yucatec:os y que 

Landa describe ast: 

•otras veces haclan un sucio y penoso sac:rif icio, 

iuntandose en el templo los que lo hac:lan y puestos 

en reqla se hac:lan sendos aqujeros en los miembros 

viriles, al soslayo, por el lado, y hechos pasaban 

toda la mayor c:antidad de hilo que podlan, queoando 

asl todos ensartados". (33) 

Este tipo de ritos ha sido interpretado c:omo una forma 

de "alimentar a los dioses con la sanqre del Orqano 

reproduc:tor masculino" (34) y c:reemos qLte tiene estrechos 

vincules con otra esc:ena posiblemente mltica que se 
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encuentra en · 'ia · s~C:tÍon., b de la 

la paoina 82 del:,j'c.Ó,~id~//ad~id en 

:~:n,:':;·;;~~~,,~t:n:::: .: 
:~n:s:•~d~ ::!;Ilt~~.fü;~:~~···· ~::qu:: 

·· ·~~;~~:.:. ·<:~~;;:;r.:,S~~c·< i/;\/ 
trata é:fe: Amayt'é; Kaüil q~i en con su 

.. ~.~- .... ·~·"' .. ·;·cuerda, que··~~t~~;~:~~·~· la cusham sum 

Figura 7. de .la q~1Ei h.a°l:ii'ári.;í'6~'iiriit~s 
Códice Nadrid, p. ü2b '•<· r .... . _ 

yucatec:os c:ontemporaneos ~ -{;·l'·FUiid·~:,-vÍ~dá>-a .:_.~-st:;~{' C'O.n --su sanQre 

y su semen y la transmite .a:._tod6s,los.riricone~· del ·ios,;;os, a 

los dioses de vida v a los dioses. de'1nuerte. 

Otro pasaje de un KatOn Ahau· parece suqerir que 

Amayte Kauil es quien propicia el nacimiento de otras dos 

deidades que, a su vez 4 parecen ser las causantes de la 

lascivia y el desenfreno sexual: Ix Bolon Vol Nicte e Ix 

Dziban Vol Nicte. 

Amayte Kauil. Cuadrado-deidad. sera el rostro en el 
cielo. En su reinado sera cuando termine de brotar 
Ix Bolon Vol Nicte La - nueve - corazon - flor - de 
- mayo, Ix Dziban Vol Nicte. La - flor - de - mayo -
de - corazon - pintado. De Flor de Mayo sera el pan 
del 7 Ahau, de Flor de Mayo sera su aoua •.• Mucho y 
completo adulterio sera la ocupacion de todos, el 
pensamiento durante la noche sera pecado de noche. 
el pensamiento durante el dia sera pecado de dia ••• 
De lascivia y locura sera su palabra, de lascivia y 
locura su andar. (35) 
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Los nombres de estas deidades tambien contienen la 

particula Ix, lo que permite asociarlas con un aspecto 

femenino. Por otra parte ambas se llaman Yol Nict~. es 

decir, Corazon de la Flor de la Plumeria. La plumeriaC36) es 

un arbol que forma parte del bosque tropical subcaducifolio, 

cuyas flores pueden ser rojas, blancas, purpuraceas, rosas o 

blancas con una mancha amarilla, sequn la especie a la que 

pertenezcan. Brotan en la epoca de secas. C37) razon por la 

cual pudieron asociarse simbolicamente con la idea de la 

renovacion de lps campos, en una temporada del año en que es 

poco frecuente la aparicion de flores nuevas. 

Podemos suqerir que s~ trata de un par de deidades 

femeninas que desencadenan entre los hombres una qran 

actividad sexual, que a su vez contaqiara a la tierra y 

entonces sera posible la renovacion veqetal. Estas 

actividades, en las que participa toda la comunidad, se 

pueden denominar "orqlas rituales". En ellas, al decir de 

Eliade: 

Los excesos desempeñan un papel preciso y saludable 
en la economia de lo saqrado. Rompen las barreras 
entre el hombre, la sociedad, la naturaleza y los 
dioses; ayudan a hacer circular la fuerza, la vida, 
los qermenes de un nivel a otro, de una zona de la 
realidad a todas las demas. Lo que estaba vacio de 
sustancia se sacia; lo que estaba fraqmentado se 
reinteqra a la unidad; lo que estaba aislado se 
funde en la qran matriz universal. La orqla hace 
circular la enerqia vital y saorada. (38) 
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Durante estas orqlas las normas sociales se. rompen, no 
,· ,.-·;-

se respetan las ·co;.tum.breis;:,.s;,, ~·e,n1~lean ·'pal~bras soeces (39) y 

se ex peri menta una si túacion ' c~6t'~'c~. sÍmi l ai- a la que 

precedio a la creacior;;ri:f~~·t:~~L~~0t~~·¿'~~(491· Asl. mediante la 

la 

. '·_;\;~ ,· 

propiciar la reqeneracion.de:i.'; i'.i~'Üer:~a: seCicu;i Thompson, 

la paqina 27b del Ci'Jdfc~'; ;,)~. 'lhre~d~· se encuentra 

en 

una 

representacion del dios ri' . ;unto a una ofrenda 

11 dos-yax-kan-cru:: 11
, que en su opinion sionifica cauil, es 

decir una doble porcion d~ alimento, y aqreqa: 11 Cauil. 

ofrecido a Kauil puede ser uno de esos ;ueqos de palabras de 
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As!. podrlamos resumir las caracterlsticas de Amavte 

Kauil en los libros de Chilam Balam como las de una deidad 

celeste que simboliza el orden universal y permite la 

comunicacion entre los diversos planos cosmicos. En tanto 

que deidad-cielo el quetzal es su kratofania y la cuerda su 

atributo de poder, con ella delimita al cosmos, lo ordena, 

lo inteora y lo unifica, y mediante esta, qL1e es tambien 

axis mur1di 11 descienden diversas influencias al mundo 1 

encarnadas en dos parejas: Ix Ual Icim e Ix Puc YolA, y en 

Ix Dziban Vol Ni cte e I :~ Bol on Vol Ni cte. quienes se 

vincLtlan con el aspecto noctL1rno y acuAtico que precedio a 

la creaci on, y a la vez con el orden y la armenia que 

caracteriza al Llniverso, propiciando la qerminacion cosmica. 

Amayte KaLlil riqe los diversos periodos de la naturaleza, 

tanto en los tiempos cosmoqonicos cuando ordeno al mundo, al 

delimitarlo con su cuerda y posar al quetzal sobre la ceiba 

en el centro del universo, como al reqular los ciclos de 

sequia y los de renovacion veoetal. Tal vez sea el dios D de 

los codices. En suma, podemos decir que Amayte Kauil es un 

ser ambivalente, qLte ordena y destruye, une y diferencia al 

cosmos. 
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NOTAS 

1. El libro de los libros de Chilam Balam, p. 51 y 57 

2. Seqün infieren Barrera VasqL1ez y Silvia Renden, en el 
texto de Tizimin aparecen dos frases sinonimas: u binel u 
uich ku, u uich kauil, donde ku y kauil valen ambas por 
deidad. El libro de los libros •••• p. 160; a nuestro parecer 
se trata de dos nombres de la misma deidad. 

3. Barrera Vasquez y Silvia Renden traducen este nombre como 
"Cuadrado-deidad" que tiene su equivalente en nahuatl 
Nliuhvotl, El - cuadrado op. cit., p.160-161. Amay, sequn el 
Diccionario de Hotul, siqnifica esquina o cantero, y Amayte' 
seoün Plo P~rez es cuadrado. cuadro, Vid. Diccionario Haya 
Cord&mex, p. 15 • Ku siqnifica dios. Diccior1ario Naya ••• , p. 
416. Kauil. seqün Thompson tiene el sentido de "abundantes 
cosechas 1'1 Historia y reliqi3n de los mayas. p.267-268. ya 
que ka'wil tiene el sentido de sequnda cosecha de malz. 
Diccionario Haya ••• 4 p. 305. 

4. El libro de los libros •••• , p. 51 y 57. En un Katan 
Ahau parece que recibe tambi ~n el nombre de U Yumi l Caan, 
Señor-del-cielo y de Hahal Ku, Deidad-verdadera. Ibid., p. 
76. 

5. The Book of Chilam Balam of Chumayel, p. 152. 

6. Popol Vuh, p. 12 

7. Cirlot, Diccionario de simbolos, p. 156 

8. Vid. De la Garza, El hombre en el p&nsami&nto r&liqioso 
nlihuatl Y maya. p.38 La autora señala que para el hombre 
maya, el mundo era visto "como un sitio ordenado, dividido 
en cuatro partes, determinadas por los puntos cardinales ••• 
Por ser ordenado, el mundo es alqo racional, susceptible de 
ser medido y comprendido por el hombre." 

9. Voqt en su obra Ofrendas para los dioses estudio diversos 
slmbolos rituales entre los zinacantecos. En cuanto a las 
ideas de cuadrupl i ci dad, señal a que "Una casa z i nacanteca 
ofrece un modelo visual en miniatura del universo 
zinacanteco con sus cuatro esquinas y su centro ••• Al hacer 
el universo cuadrado en luoar de redondo, como se ve desde 
la cima de una montaña, los zinacantecos lo asocian con el 
mundo cuerdo. sistematice y ordenado de la cultura, en 
oposicion al de la naturaleza. Y mediante el escalamiento 
pueden recorrer toda 1 a qama en SLI pensami ente: casas, 
mesas. campos -y el universo-." p. 27-28. 
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10. E:l libro d& los libros ••• , p. 119 

11. Sotelo, Las ideas cosmolóqicas mayas en ~1 siqlo XVI, p. 
51-52. 

12. Un mito asentado en El libro de Chilam Bala111 de 
Chumay&l, refiere que despues de un cataclismo cosmi co, en 
el que los dioses del inframundo atacaron a los del cielo, 
se vuelve a ordenar el universo y uno de los siqnos mAs 
claros del nuevo orden es la ereccion de cinco ceibas, 
cuatro en cada uno de los rumbos ccsmicos, y la quinta en el 
centro. Sobre cada una de ellas se posa un ave. p.63 

13. El texto en vucateco dice Yaxum pul, que Edmonson 
traduce como "paloma quayaba". p.107. Sin embarqo, Roys en 
The Book of Chilam Balam of Chumavel p. 63 tiene una nota 
que dice: "Yax um, literalmente el paiaro verde, el quetzal. 
Um o un es una palabra obsoleta para paiaro que ha 
sobrevivido ünicamente en nombres compuestos de pa¡aros como 
pichum. ucum 4 vuyum. chahum. etc.'' En otras ocasiones 
Edmonson traduce Yai<um como quetzal. Vid The a11ciertt ••• , 
p. 24, 46, 64, 166, 186. 

14. Edmonson, The Ancient ••• , p. 107 

15. El libro de los libros .... p. 72. 

16. Cirlot, "Simbolismo de 
arquitectura" p. 196 

la construccion y de 

17. El libro de los libros •••• p. 57 

18. Ibid. p. 57. 

la 

19. Ibid., p. 76. Otra profecla tambien para un Katün 1 Ahau 
di ce• "Emal, La-Ba ¡ada, es el asiento del Katün 1 Ahau en 
que bajaran cuerdas y presidirA Ix Puc YolA, 
La-destrucutra-del -coraz en-del -aqua, Ix Ual I ci m, La- señora 
-tecolote-de-alas-extendidas." p. 56-7 

20. En mültiples obras plAsticas prehispanic:as se encuentran 
diversas representaciones de lazos y cuerdas asociados tanto 
con el poder de los oobernantes. como con prisioneros atados 
y con diversos seres que han sido identificados como 
deidades. Creemos que estas imaqenes estan intimamente 
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poder saorado. Varias deidades parecen vincularse con ellas, 
a la vez que mültiples representaciones plAsticas parecen 
suqer ir qL1e los cautivos 
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YAX cae AH MUT 

Aparece como patron de los katunes 3 Ahau y solo se le 

menciona en una oca si en en un Katun 4 Ahau. El nombre de 

esta deidad varia en los pasajes paralelos que hay en los 

distintos manuscritos de Chilam Balam: en El libro d., 

Chilam Balam de Chumayel se encuentran Yax cocay mut y 

Ek-cocohmutCll; en el de Tizimin Yax Coc Ai MutC2J; en el 

de Kaua Ya:<cocahmut C31. Se trata solo de escuetas 

referencias, en las que se señala que el es el rostro del 

katun Cu uichl. Ademas hay alqunas alusiones en otras 

fuentes coloniales; la mayoria de ellas nos ha lleqado a 

traves de tres frailes franciscanos: Dieqo de Landa, Dieqo 

Lopez de Coqolludo y Andres de Avendaño y Loyola, quienes 

recoqieron de los propios indiqenas ciertas creencias sobre 

esta deidad. A pesar de la diversidad de nombres en los 

textos indioenas. todas las cronicas españolas coinciden en 

llamarlo Ya>: Coc Ah Mut, por lo que, al iqual que Barrera 

Vasquez. lo hemos denominado asi. 

Un fraqmento del C6dice P~rez parece vincularlo con 

auqurios nefastos: 

En Zuyua, antiquamente, qobernaba <yahaulil> en el 3 
Ahau t:at(rn Yaxcoc Ahmut ¡ qobernaban los Bal am. 
Aunque sera un año Csicl de calamidades, diriqiremos 
la mirada hacia el Dios del cielo <Caanil Ahau>. 
para adorarlo. y ayunaremos. Los que qobiernan astan 
en sus esteras o en sus lechos, muriendose, pero 
contentos. Las plaqas de animales son: leoncillos 
<balamil>. tiorillos roios y blancos que aullan en 
los contornos. Los qobernantes 
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culpables, ya estan empobrecidos, por ser hi .ios 
irrespetuosos y sin educacion. Despues de las 
rencillas vendran probablemente los milaqros. 
Solamente Dios Unica <Hunab ~~u> sabe si nos sucedera 
o no todo esta. (4l 

Parece que al reair el katQn. Yax Cae Ah Mut ocasionara 

ciertos infortunios a la poblacion en aeneral y que a través 

del culto al cielo estos podran ser contrarrestados. Los 

qobernantes, por su parte, aunque estaran contentos, podran 

morirse. Por otros pasajes de los libros de Chilam Balam, 

se le puede vincular con las estrellas: 

Espl endera Ah Chi cLtm Ek El - estrella - qui adora, en 
el cielo, Yax Aclam, Verde-tortLtqa, Ya>: Ah Cae Mut, 
El - del - anuncio - tortuqa - verde. Ah Ahsah, El 
despertador - estrella - de - la - mañana. Pero 
nadie se ciara cuenta de las señales porque sordos 
estaran a todas las cosas.(5) 

Creemos q•..te se trata de una deidad de naturaleza 

celeste. que esta íntimamente asociada con los astros. como 

lo suqi eren al qunos autores contemporaneos como Barrera 

Vasquez y Thompson. (6) En un Katt.m 3 Ahau se asienta: 

Extendida estara la piel de la Serpiente venenosa. 
extendida estara la piel del Jaquar en IchcaansihO, 
Faz-del-nacimiento-del cielo. Por tres dlas volvera 
al cielo Ekel Nok Caanal, 
Paño-de-estrellas-celestiales, en Zuyua, asiento del 
reinado de este 3 Ahau. Ya>: Coc Ah Mut, 
El-del-anuncio-tortuqa-verde, es el rostro que tiene 
el reinado del 3 Ahau KatQn. (7) 

La piel de la serpiente venenosa, muy probablemente la 

de cascabel. es símbolo del cielo, y tiene un sentido astral 

(8l, al iqual que la piel de que tambien es, 
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una forma de representar al cielo,nocturno, a la oscuridad, 

o sea a la noche estrellada, y en este como en los demas 

pasaies de los textos indloenas encontramos relacionada la 

piel e>:tendida del iaquar con Yax Coc Ah MLtt. (9) Por esto 

pensamos que esta deidad representa a ciertas estrellas o a 

la noche estrellada. Ademas, esta vinculada con el poder de 

lo" qobernantes, pL1es en el pasaie del C~dice P~rez al que 

nos referimos anteriormente, se señala que su influencia 

afectara a los dirioentes, tal vez de manera neqativa. Las 

pieles de iaquar eran empleadas en tiempos clasico para 

cubrir los asientos de los qrandes señores, por lo que 

podemos suqerir que desde el punto de vista iconoqrafico 

estas pieles parecen representar el poder celeste que poseen 

los soberanos y que esta en relacion con Yax Coc Ah Mut. 

Landa refiere qLte en honor de Ya>: Coc Ah Mut se 

celebraban cada cuatro años, ciertas ceremonias con el fin 

de aplacarlo. Seq~n el Obispo, los años que comenzaban con 

Muluc eran buenos pues las cosechas serian abundantes. Sin 

embarqo, esta deidad debla ser adorada mediante un estricto 

ritual, de lo contrario no habria aqua suficiente y las 

cosechas no serian prodioas.C10l Ademas de realizar una 

efiqie de ella y colocarla en el templo, se le ofrendaba 

incienso y una resina llamada k'ik', ardillas, y un 

"paramento" sencillo, Clll teiido por muieres ancianas. Una 

secunda parte del ritual, era una festividad en la cual se 
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realizaban dos bailes: 'ün6 por hombres, sobre zancos, 

quienes ofreclan cabezas de pavo_s_ y··comii:Ja' Y. bebida hechas a 

base de mAiz, y ei otro· ancianas. quienes 

danzaban sosteniendo en sus manos fiquras cerAmicas de 

perros, sobre 1 as que s·e· c_ol ócaban torti 11 as; posteriormente 

se le sacrificaba· un pe'rro. virqen, y quie.n_es presenciaban el 

ritual donaban su sanqre a .la deidad del oriente, 

Chacacantun. 

Este ri!:u}al •. ·parece estar representádo en la pAqina 36a 

del C~dice Hadrid, en cuvo marqen izquierdo estA repetido 

Figura 9. Códice Nadricl, p. 36a 
Podemos reconocer alqunos de los elementos mencionados por 

Landa. tales como un personaie masculino sabre zancos. un 

11 paramento 11 sencillo. decir una manta larqa y 

cuadranqLtlar que era Lttilizatla por los sacerdotes en las 

qrandes ceremonias. vasi;as con i nstrLtmen tos de 

autosacrificio, incensarios encendí dos, ardillas, 

representaciones de pies (posibles alusiones a las danzas) y 
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autosac:rific:io, i nc:ensari os enc:endi dos, ardillas, 

representac:i ones de pi es <posibles al Ltsi ones a las danzas> y 

otras varias imaqenes que por SLl di sposi c:i en nos remiten a 

la idea de una festividad. 

Esta c:elebrac:ion se realizaba c:uando ya hab!an 

terminado los dlas Uayeb de Kan, y comenzaban los añ*os 

Muluc. Entonc:es, se elaboraba una imaqen de Ya>: Coc: Ah Mut y 

se le situaba en el templo, despuQs de haber quitado "las 

antiquas", c:on lo que se esta manifestando de manera 

el periodo que inic:ia, Y que tanqible que este dios reqira 

la nueva representacion, debe ser c:olocada en un sitio 

ac:orde a su naturaleza divina: el templo. Una vez que ya se 

enc:uentra correctamente ubicado, se inicia una compleja 

c:eremonia preparatoria, que a nuestro parec:er presenta dos 

momentos: uno inicial, en el que se le hacen una serie de 

deferencias, diqnas de un dios, y en muc:ho semejantes a las 

que rec:iblan los altos diriqentes, c:omo el ser sahumado c:on 

inc:ienso <Landa no especifica de quQ tipo) y resina k'ik' 

( 12) que al quemarse 

asc:iende y aromatiza el 

naturaleza celeste del 

prodL1cen 

ambiente,. 

un aqradable olor, 

pues de acuerdo c:on 

dios" estaba relac:ionado con 

que 

la 

lo 

perfumado. (13) y tal vez c:on esto la imac¡en era consaqrada 

y entonces pasarla a formar parte del mundo celeste divino. 

A partir de ese momento, se le hac:lan oraciones a Ya:< Coc: Ah 

Mut en las que se le pedlan buenas cosechas; a cambio se le 

ofreclan ardillas y el paramento sencillo. Una vez que 
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habia recibido la comida Cquizas elioieron ardillas, por que 

estas pasan ia -mayo_r _parte de su vida sobre los llrboles, C14) 

lo que las vinculaÍ'::la-:con el_ espacio celeste) y su sencillo 

atavlo <realizado por mujeres ancianas. quienes no 

contaminaban su labor_ por carecer de la sanqre menstrual y 

por lo tanto de fertilidad) ya podla participar de la fiesta 

que en su honor se realizaba. 

Desde nuestro punto-de vista este serla el sequndo 

momento de la etapa preparatoria y en ella se realizaban dos 

bailes v diversas ofrendas. La primera de las danzas 

mencionada por Landa es 11 un baile en ffi\.lY altos zancos", (15) 

desafortunadamente desconocemos en qL1e consistla, el ni:lmero 

Y sexo de los participantes, el atavio qL<e portaban y los 

posibles instrumentos musicales que la acompaRaban. Al 

parecer esta es la ~nica referencia en Yucatan sobre esta 

danza, aunque sabemos que existlan otras semejantes¡ los 

quiches la llamaban chitic, y los cakchiqueles, 

qhitic, literalmente "baile de los zancos". (16) 

ru xahbal 

Asociadas 

directamente con esas voces cakchiqueles, tenemos ti qhitic 

que siqnifica pa;aro, qhitic, zancos y xahbal, bailar. (17) 

En vucateco hay varias voces para desionar zancos, 

provenientes tanto de diccionarios del siclo XVI como 

consiqnadas por especialistas contemporaneos: ka~nal ok ti' 

xinbal, que viene de ka'analil, altura; lit'ib ch~. de lit', 

ponerse de puntillas y che: ar bol, madera o palo; 
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ok che', de ok, pie; xanab ch~·~.~inib che', siqnifica andar 

en ::.anees y quien lo realiz.a. Ah xinib che'. Cl8l Al 

respecto, podemos suqerir que tal variedad de voces esta 

refle¡ando tanto la importancia ritual de los zancos, como 

un posible uso ininterrumpido de estos ob¡etos por mas de 

cuatro siqlos y nos remiten a la idea de altura, tal vez 

suqiriendo la idea de oiqantes. o bien imitando a las aves 

<como en el caso de la voz ~akchiquel qhitic> ya sea por sus 

patas, o por la capacidad de volar que caracteriza a los 

pataros. Aunque Landa no especifica que se trate de 

danzantes varones, podemos inferirlo, pues en otros muchos 

pasa;es señala que ellos eran quienes realizaban los bailes, 

y cuando se trata de mujeres, lo recalca. Tanto Landa como 

el Diccionario de Viana destacan que se trata de zancos "muy 

altos", o "del altor de una madera" <ok che'lC19l y la 

posible representacibn de un dan::. ante con zancos en un 

cbdice, Cal que ya hemos aludido) asl parece corroborarlo. 

Es entonces cuando se les ofrecen cabe::.as de pavos y comida 

y bebidas hechas de malz.En opinibn de Voqt, (20) los pollos 

neqros que actualmente se les ofrecen a los dioses 

ancestrales entre los zinacantecos han venido a substituir a 

los antiQL1os qL1a ¡elotes sacrificados en ciertas ceremonias 

prehispanicas, pues tanta éstos coma aquéllos son apreciados 

como alimento y aon hoy son estimadas en las comidas 

rituales y preferidos por los dioses; ademas 
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••• etemplifican una fiqura natural sobredomesticada 
o Sobreculturalizada. Tienen alas, pero no pueden 
volar; andan sobre dos pies como las personas, pero 
estlln "acorraladas" al depender de 1 os seres hL1manos 
para su alimento; se mantienen cerca de las casas 
aunque esten sueltos y por la noche duermen en los 
arboles del patio. Asl. el pollo <o el quajolote> 
es un mediador simbolice adecuado entre la Cultura y 
la Naturaleza. 121) 

A las muieres que participaban en la ceremonia, 122) por 

haber lleqado a la menopausia y carecer de la sanqre 

menstural. que se estimaba contaminante, se les consideraba 

diferentes de las demas. en virtud de que ya no eran 

f~rtiles. Esto las distinoula de las demlls y les permitia 

tanto teter telas para los dioses como bailar para ellos. 

Eran las encaroadas de portar en sus manos, durante la 

danza, a los perritos de barro, sobre los que se colocaban 

tortillas, y de ofrendar un perrito virqen y con el dorso 

neqro. Suponemos que seria muy dificil que sobre el perro 

vivo se colocaran las tortillas y con esa ofrenda bailaran, 

por ello se empleaba Lma imaoen y despues al animal. Tal 

vez una manera de conservar la pureza ritual, a pesar de la 

presencia femenina, era a traves de este perro no 

contaminado. Estos mamlferos. en tiempos prehispanicos, 

estaban domes ti cadas y eran cebados para consL1mi rse en los 

hoqares, (23) por lo que al iqual que los pavos, representan 

lo natural "sobredomesticado y sobreculturalizado". Ademas, 

Landa destaca que era 11 virqen 11
,. cualidad que podla 

refererise tanto a que no habla tenido relaciones sexuales, 

como a que no fuera un animal domestico, sino que hubiera 



92 

sido capturado en el monte. Esto se apoya en el hecho de 

que actualmente. los indloenas de Quintana Roo ofrecen a los 

dioses animales que aunque suelen ser domesticas, han sido 

hallados en el monte, y suponen que han sido criados por 

ouardianes sobrenaturales y no por hombres, por ello son 

puros; los denominan 11 suhuy alakob'lt que es como decir 

•animales domesticas saorados'"· C24> Suhuy tiene el sentido 

de "viroen", y se aplica tanto a una doncella, como a la 

tierra. que nunca ha 

halla una Iolesia, un 

sido labrada, al espacio en que se 

atrio o un cementerio, a la primera 

miel que se obtiene de una colmena, y al aqua que sale por 

vez primera de Lm pozo. C25) Por todo lo anterior podemos 

suponer que el "perrito vi roen" al que se refiere Landa sea 

uno silvestre, que proviniera del monte. 

En cuanto al sentido de los bailes en qeneral, es 

importante destacar que ademas de formar parte de las 

ceremonias efectuadas en honor de ciertos di oses, okot 

sionifica tanto "bailar", como "aboqar rooando"; el danzante 

era el Ah okot, "intercesor 11
; rooar es okotba y el 

intercesor Ah okotba, C26> por lo que resulta claro que el 

sentido de la danza es ritual, es un medio para suplicar un 

bien. Ademas, el primero de ellos es realizado probablemente 

por hombres, quienes poseen una primacla ritual C27) sobre 

las mu.;eres,. ellas ,iueqan un papel 
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importante Y complementario y por eso, -son las que -lo 

realizan en sequndo luqar. 

Todas estas serian actividades previas al momento que 

suponemos era el mas importante de la ceremonia; mediante 

ellas se habla establecido la comunicacion con Yax Coc Ah 

Mut, y propiciado el adecuado y facil recibimiento del 

alimento-ofrenda• la sanqre humana del autosacrificio. Pero 

para acoqer tanto las oraciones, como el paramento, la 

comida y bebida de mal=, y hasta los bailes, era necesario 

que todas estas dadivas tuvieran un vehlculo puro o que 

sufrieran una transf orrnaci on, para que pudieran ser 

recibidas por la deidad. As!, el fueqo purifico y 

transformo el incien50 y la resina; la muerte a las 

ardillas, a los pavos y al perrito neqro -cuyo ambito es el 

mundo de la Naturaleza- que, ya sin vida, le hicieron lleqar 

oraciones, vestido. comida y bebida. Los hombres, por su 

parte, con los zancos. se ue1evan 11 hacia el cielo, 

asimilandose con este espacio. Y las mujeres, qracias a la 

edad, ademas de no poder concebir, estuvieron recibiendo 

mucho tiempo la enerqla calorlfico-lumlnica que les brindaba 

el Sol y por ello tenlan un papel siqnificativo dentro de la 

sociedad y del ritual. 

Ahora bien, Landa seffala en dos ocasiones que este 

ritual era para Yax Coc: Ah ML1t y al mismo tiempo destaca que 
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tenla como fin "alimenta~" a Chacacantun con la.sanqre del 

autosacrificio de los devotos. (28) Entonces ;.que relación 

existe entre este y Ya:< Coc Ah Mut? 

Una de las cuatro columnas de piedra. sequn las 

crónicas franciscanas es Chacacantu, la cual estA vinculada 

con el este, punto cardinal al que se le asocia el color 

rojo. Landa destaca claramente que a esta se le untaba la 

sanqre proveniente del autosacrificio de las ore.ias 

(obtenida tanto voluntariamente, como 11 por fuerza") y que 

esta ofrenda le era qrata a Ya>: Coc Ah Mut. (29) .\.Significa 

esto que Ya:< Coc Ah Mut no se alimentaba con sanqre humana, 

y que quienes si necesitaban de este preciado liquido eran 

otras deidades? 

Otros pasajes en donde fray Dieqo relata las 

ceremonias de fin de año dice claramente que a los Acantunes 

se les ofrendaba la sanare. (30> Cuando habla de las 

ceremonias mensuales, tambien señ"ala que durante el mes 

Mol, al elaborarse las efiqies de madera de las deidades, se 

les rendla culto a los Acantunes, mediante ofrendas de 

incienso y sanare proveniente de las orejas. (31) En el 

Ritual de los Bacabes hay multiples referencias a estas 

deidades, y en todas se menciona la sanqre, (32) por lo que 

podemos suqerir que existe una relación entre estas deidades 

representadas en las columnas de pi edra y 1 a sangre 

humana. (33) En opinibn de Thompson, tal vez estas columnas 
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de piedra se pL1eden vincular con las creencias asentadas en 

los mitos actuales del ericen del malz, e..·n los que se narra 

que este Qrano estaba oculto en una cueva o en una roca, y 

que para obtenerlo fue necesario que un p~jaro carpintero 

sondara la roca <que tal vez estaba hueca) y una vez 

detectada la parte mas delqada, un dios envió .sob<e ca~ u.n 

rayo y al destruir la roca, el maiz saliO. Los diferentes 

colores que presenta se deben a su mayor o menor contacto 

con el rayo: el neoro estaba muy cerca, el rojo y el 

amarillo menos, mientras que el blanco no se qLlemO. 134) En 

un pasaje de El libro de Chilam Balam de Chumayel parece 

relatarse este mito en el cual en luqar del picamadero se 

menciona una quacamaya y en vez de cueva o roca se habla de 

columnas de piedra. Thompson, basandose en la traducciOn que 

hace de este pasaje Roys al inqles, y haciendole pequeñas 

correcciones, propone 

el espiritu o divinidad del maiz "quedó sOlo dentro 
de la qracia <termino ritual adoptado por los mayas 
para el maiz> cuando no habla cielo ni tierra. 
Despues fue pulverizado <buki. Roys no teniendo 
noticia de la liberaciOn del malz, lo cambió en 
luki, 'se fue:> al final del katun porque no podia 
haber nacido en el primer l:atun. Tenla los larqos 
bucles <es de suponer, como apunta Roys, que se 
tratara de los cabello o barbas de elote, que suelen 
verse en las mejillas del dios del malz>. Su 
divinidad le lleqO al irse. Estaba oculta dentro de 
1 a pi edra. En Lln oscuro pasa ¡e se menciona que el 
ouacamavo hacia alqo detras del acantun, "la columna 
de piedra". Recordamos el papel que desempeña el 
picamaderos en las versiones de los mopanes y la de 
los tzeltales bachajones. La piedra bajo la cual 
estaba el ma!z se llama chac ye tun, "oran peña en 
punta",. ocor1tun" "pilar de 
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piedraº y zuhuy tuT1,. "piedra virqen,. no 
contaminada". En un jueoo de palabras, el maiz se 
llama tun, que siqnifica no solo piedra en qeneral 
sino especlficamente "jade", a su vez slmbolo de 
"precioso". Estos calificativos se aplican al maiz 
en casi toda MesoamDrica. 1351 

Pensamos que esta interpretacion de Thompson pudiera 

siqnificar que el hombre maya debe rendirles culto a esas 

columnas de piedra, simbolicamente asociadas con los cuatro 

tipos de malz y con los rumbos cosmicos y alimentarlas 

mediante las ofrendas de sanqre, con el fin de infundirles 

vida, quizAs como una manera de retribuirles a ellas lo que 

ellas le dieron al hombre: el malz.(36) A nivel 

macrocosmico son los sostenes del cielo, cuyo alimento es la 

sanqre de los hombres y a nivel microcosmico equivalen a los 

cuatro tipos de malz con el que el hombre maya se nutre. 

Por otra parte, Avendaño y Loyola, realiza una 

expedicion en 1695 a Tayasal: encentro que ahl se le rendia 

culto a Yax Coc Ah Mut, ,iLlnto con una col Ltmna de pi edra. La 

descripcion que Dl realiza, C37> parece sionificar que en la 

base de esa columna se encontraba una representacion de Yax 

Coc Af:i MLlt en al to relieve y estL1cada, y que el fuste 

simbolizaba el Arbol primioenio. (38) Es interesante destacar 

qL1e esa efiqie de Yax Coc All Mut miraba hacia el oeste, es 

decir, que si el sacerdote se colocaba frente a ella, la 

columna estaba 
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orientada hacia .el este, por.lo que nuevamente encontramos 

la relac:ion oriente-Ya>< Coc'.Ah':'Mut. aunque en esta fuente la 

deidad esta situada en la columna y no por 

separado, como lo consiqna 
~._:. . ·,:. 

Coc Ah MLtt, como 
~ ~'.-".' :.-' ·_.: . . --.. : :_ .-. 

-señal ~fii'oS.\ ·mllet «>~r_~·i ba. es una 

deidad que representa al 
·-~~-,--_-:.:·-> ,'.;_~~'.. 

cielo noctd'rní:J E.~tr~llado, ademas 

de que esta claramente asociada con el. oriente .. punto 

cardinal por el que parecen surqi r los astros; tanto el Sol 

como las estrellas realizan un movimiento aparente en 

direccion este-oeste, por lo que pensamos que esta deidad 

pudiera estar vinculada con la idea del orden cotidiano que 

se da al sucederse ininterrumpidamente el dla y la noche, Y 

que aunque est~ asociado con el aspecto oscuro del cielo .. 

simboliza tambi~n al nuevo dla, en tanto que le antecede. Un 

posible paralelismo de la idea que ciertas estrellas son el 

presaaio del nuevo dla se encuentra en el Popol Vuh, cuando 

refiere que los cuatro primeros hombres quich~s creados 

estan atentos a la aparic:ion en el este de Venus, cuya 

presencia anuncia la aurora. 139) 

La relacibn entre el amanecer. el oriente y ciertas 

estrellas se refuerza con el posible siqnificado del nombre 

de esta deidad. SeqQn Barrera Vasquez, Yax Cae Ah Mut se 

puede traducir como "El del - anuncio - tortuqa - siqno 

(sic, "siono" aparece sblo en este pasa;e, en los demas esta 

"verde"), porque yax siqnifica verde; coc es nombre de 
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una tortuqa terrestre, qeneralmente llamada coc ac; ah es 

siqno del actor masculino y mut vale por anuncio, fama, 

señal." (40) Esta denominacion bien podria referirse de 

acuerdo con 1 a i nterpretaci on de Barrera VasqL1ez a la 

funcion de Yax Coc Ah Mut como Venus: anunciar la salida del 

Sol. Cabe destacar que hay otras formas de interpretar este 

nombre; por una parte kok puede tener varios siqnificados, 

como asma, calabazas dañadas, mezqüino, sordo y ensordecer, 

seoun lo asientan los diccionarios' coloni~les <41> y no 

tortuqa como 1 os propone Barrera •JAsquez. Probablemente 

tenca relacion con la voz _kokaY_CfLle siqnififca 1L1c:iernaqa, 

ya que en el manuscrito de "'Ti zi mln (f. 25) aparece 

precisamente Ya>: Cocay Mut. Por otra, yax tambien puede 

referirse a lo primiqenio, 1 o primero Cya'x siqnifica 

verde-azul), y mut puede ser ademas faisan o ave, <42> por 

lo que pensamos que podria traducirse este nombre como "El 

ave luciernaqa del anuncio primiqenio" y el ave, ser la 

hierofanla de esta deidad. En los tiempos primordiales, 

cuando el mundo fue reordenado, un ave se poso sobre cada 

una de las columnas cosmicas -o ceiibas- que sustentan el 

cielo. Esta reordenacion se inicio, sequn los textos 

indioenas, por el este, cuando se levanto la ceiba roja, que 

es la columna del cielo y señal del amanecer. (43) 
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Podemos proponer qL1e e>: i ste una rel ac:i on si mból ic:a 

entre Ya>: Coc Ah Mut, la c:olumna de piedra del oriente, que 

sostiene el cielo y el ave que se posó sobre ella en tiempos 

primiqenios. Creemos qL1e forman un c:on iLmto de imaqenes que 

siqnifican tanto al c:ielo nocturno estrellado, como el orden 

cosmi co v que presaoi an el amanaec:er. Asl, Ya:·: Coc Ah Mut se 

relacionarla justamente c:on una de las c:olumnas que 

sostienen al cielo, que lo sostiene a el, que es "la señal 

del amanec:er" y tal vez c:on el ave qL1e se poso sobre ella. 

(44) "El ave luciernaqa del anuncio primiqenio" podria ser 

un titulo adecuado para la deidad que se poso por vez 

primera en el arbol del este, durante la noc:he primordial 

que a su vez siqnificaba el nuevo orden qLte se establec:ia en 

el mundo, y que con su presencia qarantizaba el equilibrio y 

la armenia que carac:terizarlan al universo en el 

hombre habita. 

que el 

Avendaño y Loyola señala que Ya:< Coc: Ah Mut era "el 

hi ;o de Di os muy sabio" ( 45), 

c:apacidad que poseia, 

sOlo la salida del 

como un 

Sol por el 

tal vez refiriendose a la 

ser astral, de predec:ir 

este, sino una serie 

no 

de 

ac:ontec:imientos que, sequn el pensamiento maya, ocurriria en 

los años Muluc, en ciertos katunes, y en las ocasiones en 

que determinadas estrellas estuvieran presentes. Un pasa;e 

de un katun 4 Ahau, al que va nos hemos referido, dic:e: 
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La mitad del katun buena y la mitad no bL1ena. 
Esplendera Ah Chicum Ek El - estrella - quiadora, en 
el cielo, Yax Aclam, Verde - tortuqa, Yax Ah Coc 
Mut. El - del - anL1nci o - tortuqa - verde, Ah Ahsah, 
El - despertador - estrella - de - la - mañana. 
Pero nadie se ciara cuenta de las señales porque 
sordos estaran a todas las cosas. C46l 

Diversas estrellas ejercen ciertas influencias en 

alqunos momentos del katOn. No sabemos si se trate de los 

diversos tltulos que posela Ya:< Coc Ah Mut, de otros dioses 

tambien de naturaleza celeste o bien de los nombres de 

di versas estrellas que a su vez estaban vinculad as con otras 

deidades. Lo que si parece claro es que su presencia influia 

de manera neqati va en la suerte del periodo de casi veinte 

años en el cual se manifestaban. SeqOn el Chilam Balam de 

Chumayel, el KatOn 3 Ahau esta reqido por Ek - Cocah 

mut, C47l nombre que tan solo se diferencia por la particula 

ek', y que entre sus diversos sinqificados esta "neqro", 

•oscurecer", "las pintas de los tiqres Csic> y los venados" 

v "estrella". C48l todo lo cual tambien lo relacionarla 

estrechamente con el cielo nocturno estrellado. En el texto 

de Tizimin, se le denomina YaH Coc Ai Mut, C49l kokay 

siqnifica l uci ernaoa, C50l coleoptero que emite una 

fosforescencia de tono verde brillante, (51) visible solo en 

la noche, y por ello pL1do haberse asociado tambien con el 

cielo estrellado. 
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Otro aspecto mL1y importante de Yax Coc Ah Mut es el que 

se refiere a sus estrechas relaciones con Hunab Ku y con 

Itzam Na. Seqün Lopez de Coqolludo, cuya informacion parece 

haberla obtenido del Diccionario de Viena, 

Creian los indios de Yucatan, que había un Dios 
ünico, vivo y verdadero. que decian ser el mayor de 
los Dioses, y que no tenia fiqura, ni se podia 
fiourar por ser incorporeo. A este llamaban Hunab 
Ku, como se halla en su vocabulario qrande, que 
comienza con nuestro castellano. De este decían, 
que procedían todas las cosas, y como a incorpOreo, 
no le adoraban con imaqen alquna, ni del la tenian 
<como se dice en otra parte> que tenia un hijo a 
quien llamaban /fur1 't'tza.mr1a., O 't'axcocahmut. <52) 

Tanto fray Andres de Avendaño como fray Dieqo LOpez 

destacan que Yax Coc Ah Mut era hi io de la deidad suprema, y 

señalan que tambien se le llamaba Itzam Na. Asi, podemos 

proponer que este dios era el aspecto nocturno de Itzam Na, 

v por eso se le llamaba Ek Coc Ah Mut, quiza aludiendo al 

color de la noche. 

dice: 

En El libro de los libros de Chilam Balam una profecia 

El 3 Ahau Katun es el quinto que se cuenta. 
Ichcaansiho. Faz - del nacimiento - del - cielo, 
es su asiento; Ek Coc Ah Mut, El estrella 
tortuqa - anuncio. sera su rostro en el reinado de 
qran sabiduria; el Anticristo es su rostro. Bravura 
tendra su cara, fuerte sera su vista, poder tendrA 
sL1 vista. Reqateadora sera la pelea con el Cisin, 
Diablo, cuando bajen del cielo las qrandes hojas del 
silil con fuerza de Hunab ~:u Deidad - ünica. (53) 
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Del te): to anterior se pL1ede desprender 1 a idea de que 

la sabidurla es una de las caracteristicas esenciales de 

esta deidad, y qLle la fuerza y el poder qL1e posee en su 

vista, es otra metafora para referirse a esa capacidad de Ek 

Coc Ah MLlt de conocer el fL1tL1ro. <54> Y como es Lln ser 

sideral qL1e simboliza el amanecer. debe 1L1char contra la 

deidad del mundo sL1bterran~~~- Kisin. 

- •,o-

Por todo lo anterior, i:)bc!E?inó~ decir que Yax Coc Ah Mut, 

"El ave luciernaoa del anuncio primiqenio" es una deidad que 

encarna el cielo noctLlrno estrellado, a la vez que esta 

estrechamente vinculada con el oriente. En tanto que es un 

ser celeste. se le relaciona con las estrellas y con ciertos 

animales, como la ardilla, alqunas y con las 

luciernoas y por su vinculo con la noche y la obscuridad, 

c:on ciertos auqurios nefastos 11 con al qunos seres del 

inframundo, como los perros y los quajolotes neqros, asl 

como con la piel extendida de ¡a0 uar, posible representacicn 

plastica del firmamento. Es una deidad liqada con el este, 

punto cardinal por donde amanece y primero anochece. En el 

oriente se encuentra el Chacacantun, una de las columnas que 

sostienen el cielo y qLle simboliza tanto el primer amanecer 

del mundo, como el alba cotidiana. Yax Coc Ah Mut es quien 

anuncia el nuevo d 1 a: es el ave que se pose por primera vez 

sobre el 
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Acantün del levante simbolizando el orden que prevaleceria 

en el mundo, y es la estrel 1 a que hace saber a los hombres 

la lleqada de la aurora. Por ello puede estar en la base 

del Acantün. pues del mundo subterraneo, oscuro, nocturno. 

sale el Sol cada mañana, precedido en ocasiones por Venus. 

Esta deidad era patrona de los katunes 3 Ahau, y ademas, era 

venerada cada cuatro aí'i'os en 1 as ceremonias de los años 

Muluc; su culto sioui~ viqente hasta f ineD del siqlo XVII. 
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NOTAS 
1.- Roys. The Book of Chilam Balam of Chumayel, p. 46 y 56. 

2.- Edmonson. The Ancient Future of the Itza, p. 113 y 135. 

3.- C6dice P~r~z. p~ 319. 

4.- Ibid., p. 319. 

5. El libro de 1,is libros· 'de;chilam Balam, p. 64. 

~i ;t~~~~e~ar~;~~~:~. ~~~ E~.J;~·~tt:~.~; p~ 162 y Thompson en 
. ' ~-·';·:. " . ' 

7. El libro ••• , p. 54..::55; )( 
0
, 

8. De la Garza. El universo;':;1~'~;~'{}'j, 'de.la'serpiei"tte 
los mayas, p.184-188. .· ,.· ·· 

9.Vid Thomspon, Historia y religi~~ de los mayas, p. 
Yax Coc Ah Mut o Ek Coc Ah Mut se relacionan con la 
extendida del jaouar en los siquientes textos: Roys, 
Book of ••• , p. 153-54; De la Garza, Libro de •••• , p. 
Edmonson. The Ancient ••• , p. 135. 

entre 

355, 
piel 

Th& 
166; 

10. Landa, Relaci6n ••• , p. 66 • ••• las miserias que aquel 
año temian, las cuales eran poca aqua y echar los maices 
muchos hijos y cosas de esta manera•. No sabemos que 
siqnifique la e>tpresion "muchos hi ;os" en relacion con el 
maiz. Tal vez el franciscano se refiera al huitlacoch& o 
bien se equivoco v escribio muchos en vez de pocos. 

11. Paramento sionifica "Vestiduras y ciernas adornos que usan 
los sacerdotes para celebrar misa y otros divinos oficios•. 
Con ello. Landa se refiere al atavio que se le elaboraba a 
la deidad. 

12. El Arbol y la qoma que produce, reciben el nombre de 
k'ik', asi como la sanare en oeneral y la menstrual. 
Diccionario Haya Cordem&x, p. 399. Por esto pensamos que 
esta ofrenda a Yax Coc Ah Mut es un sustituto simbolice de 
la sanqre humana. 

13. Vid Lopez Austin, Cuerpo humano e ideoloq!a ••• , V. I, p. 
59. 

14. Probablemente se trate de Sciurus yucatanensis, 
ardillas arboreas, de color oris, que se alimentan tanto de 
retoños verdes, como del malz que obtienen en las milpas. 



Vid, Leopold, Fauna silvestre .de 
d& Caza p. 412-418. 

15. Landa, op. 

16. VidAcuña, 
antiquos 111ayas, 

cit." 

Farsas y 
p; 27. 

17, Coto, Thesavrvs verborv~ p.ccliii y ccxix. 

·18. Diccionario Haya Corde111ex, 2a parte, p, 239. 
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19. Diccionaro H~ya ••• , p. 596. No hemos podido averiQuar 
la eqL1ivalencia de "Lina madera" como medida de lonqitud. 

20. Voot, Ofrendas para Jos dioses, p. 292. 

21. Ibid. 

22. NAjera, El don de la sanqre •••• , p. 85. 

23. Landa, op. cit., p. 135. Al hablar de alqunos animales 
de YucatAn, dice que " .•• ninquno de ellos era domestico 
salvo los perros, los cuales no saben ladrar ni hacer mal a 
los hombres, y a la caza si, Son pequeños v comianlos 
los indios por fiesta, y yo creo se afrentan y tienen <hoy> 
por poquedad comerlos. Dicen que tenlan muy buen sabor." 

24. Villa Rojas, Los eleqidos de Dios, p. 309. 

25. Diccionario Haya ••• , p.741. 

26. Acuña, Farsas y ••• , p. 31. 

27. Gossen, Los chamulas en el mundo del Sol, p. 63. 

28. Para conocer diversos aspectos sobre el aL1tosacrificio 
entre los anticues mayas, vease el capitulo III, p. 61-103 
del libro de NAiera El don de la sanare ••• 

29. Landa, op. cit., p. 66 " Habla muchos que derramaban 
sanQre cortAndose las orejas y untando con su sanqre la 
piedra que alll tenian de Lm demonio que llamaban 
Chacacantun. AqL1i tomaban muchachos y por fuerza les 
sacaban sanqre de las orejas, dAndoles cuchilladas en ellas • 
. • • y los devotos hablan de derramar su sanqre y untar con 
ella la piedra del demonio Chacacantun. Tenian este 
sacrificio y servcio por aqradabe a su dios Yaxcocahmut.• 
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30. En los años t.:an.. Ix .y ··Cauac, dice Landa, 
respectivamente: ''Otr.os· · derrafTlaban;(sanqre cortandose 1 as 
oreias y untaban con el1a·Lina· ·pi:edra .. qÚe·alll tenlan de Lln 
demonio Cllamadol !;a11alacai1fíir1.· 00

• p;: 64;. "Otros se sacaban 
sanore Y untaban con ella·ra: ~ie~ra ~el ~emonio Zacaca11tun", 
p. 67; "Y muchos derramaban la sanqre de muchas partes del 
CLlerpo. Y con ella untaban lll pi"'úr.3 del demonio llamado 
Ekelaca11tun" p. 69. 

31. Ibid. p. 101-102 "metlan incienso para quemarle a cuatro 
demonios llamados Aca11tunes, que ponlan a las cuatro partes 
del mLlndo. Metian con que cortarse o sacarse sanqre de las 
orejas •.. cortandose a menudo las ore;as y untando con la 
sanqre aquellos demonios y quemandoles su incienso ••• " 

32. El ritual de los Bacabes, p. 446, 702-703. Los t~rminos 
qLle aparecen son kik y olom. 

33. Es muy poco lo qL1e sabemos sobre los Acantunes. Ademas 
de las referencias de Landa, y del Ritual de los Bacabes, 
estan representados en las paqinas 25c, 26c, 27c y 28c del 
Códice de Dresde. Lo que parece claro es que estan 
vinculados con los sectores cosmicos. 

34. Thompson, Historia y reliqi611 ••• , p. 417-420. 

35. Ibid., p. 420-21. La traduccion al español de este mismo 
pasaje, corresponde en la version de Antonio Mediz Belio al 
capitulo VI, titulado Libro de los esplritus, p. 95-102, del 
libro de Chilam Balam de Chumayel. 

36. En el Popol Vuh existe un posible paralelismo con esta 
imaqen de piedras qL1e se deben alimentar; dice el texto: 
"Inmediatamente despu~s se convirtieron en piedra Tohil, 
Avili>: y Hacavitz, ;unto con los seres deificados, el leen, 
el tiqre, la culebra, el cantil y el duende. Sus brazos se 
prendieron de los arboles cuando aparecieron el sol, la luna 
y las estrellas. Todos se convirtieron iqualmente en. 
piedras." p. 122 Y mas adelante continua: "Y cuando la 
sanqre habla sido bebida por los dioses. al punto hablaba la 
piedra, cuando lleqaban los sacerdotes y sacrificadores, 
cuando iban a llevarles sus ofrendas."p. 126. 

37. El manL1scrito de Avendaño y Loyola se encuentra en la 
Newberrv Librarv de Chicaoo. Barrera Vasquez lo consulto y 
realizo la transcripcion que publico en El libro de los 
libros ••• ", p. 162-163. Una version mas reciente, pero 
traducida al inqles, es la publicada en 1987 por 
Labyrinthos, p. 32-3. A continL1acion presento el pasa,¡e en 
que habla de Yax Coc Ah Mut en ambas ediciones: 
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" ••• esta un pedazo de pilar. de piedra redonda, cuyo 
circulo, como tres cuartas de ancho y una cuarta de alto: es 
de piedras collocadas, con mescla de cal y cahab que por aca 
se acostumbra y el medio rehinchido y envetunado, de suerte 
que es como una mesa redonda su peaña Csicl, sobre la cual y 
del simiente de dicha columna de piedra, hacia la parte de 
poniente. sale vnserta una car~tula de piedra muy nial 
formada, a la qual adoran .iLtnto con la col Ltmna de 
piedra •.• llamase la tal columna con el titulo que le dan 
culto, yax cheel cab que quiere decir en su idioma el primer 
arbol del mundo, y como en sus cantares antiquos e entendido 
lqLte ai pocos qLte los enti endanl qLti eren dar a entender que 
le dan culto por aver sido aquel el arbol de culo fructo 
camio nuestro primer Padre Adan, que en su idioma se llama X 
Anom, por lo poco qLte se conservo en qracia, y la caratula 
que esta en dicho simiente de la dicho columna, le dan 
culto, con el titulo del hlio de Dios muy sabio. En su 
lenqua le llaman Ah cocahmut." 

"At the instant we landed and I saw the said column and 
mask I carne to recoqnize it, since I had already read about 
it in their old papers and had seen it in their anahtes, 
which they use -which are books of barks of trees, polished 
and covered with lime. in which by painted fiqures and 
characters they have foretold tlleir future events. By which 
means I knew that there were found in the said Petén Ytza 
the said idol of Yaxchecab, that of Cocahmut, and that of 
YtzimnaKauil, whichmeans "horseof thedevil" an idol 
fabricated by them after Cortés went there, befare the 
conquest of this Province ••• • 

38. Una imaoen plastica que nos parece semejante a la 
descrita por Avendaño, es la que aparece en la paqina 3a del 
C6dice de Dresde en la que se encuentra una fiqura bicéfala 
que hace las veces de peana de una "col Ltmna•; en la parte 
superior yace una fioura humana de cuyo tora:: abierto surqe 
un arbol que tiene cuatro ramas y sobre éste se posa un ave. 
Por otra parte, no sabemos si el Yax Cheel Cab se refiera al 
arbol que se encuentra situado simbolicamente en el centro 
del universo, o si se trate del primer arbol que se levantó 
en el este, y qLte simboliza el nuevo orden qLte prevalecer• 
en el mLtndo. 

39. "Turnabanse para ver la qrande estrella que se llama 
Icoquih, y que sale primero delante del sol, cuando nace el 
sol, la brillante Icoquih, que siempre estaba alli frente a 
ellos en el Oriente .•. •, Popol Vuh, p. 116; "Cada una de 
las tribus se levantaba continuamente para ver la estrella 
precLtrsora del sol. Esta señal de la aurora la tralan en su 
corazon cuando vinieron de al la del Oriente", !bid •• p. 117; 
"Alla se reunieron a esperar que amaneciera y a 
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observar la salida de la estrella que lleqa primero delante 
del sol • cuando este esta a punto de nacer". Ibi d.. p. 117; 
"Grandemente se aleqraron, cuando vieron a la Estrella de la 
mañana. Salio primero con la faz resplandeciente, cuando 
salio primero delante del sol". lbid., p. 121 

40. Barrera Vasquez. El libr<'····• p. 162 • En el texto 
traduce "El - del - anuncio - tortuc¡a - verde" y no sic¡no; 
es claro que en la nota hubo un error. 

41. Diccionario Haya Cordemex, p. 329. 

42. lbid., p. 971 y 542. 

43. El libro de los libros ••• , p. 91-92. 

44. En la version de Barrera Vasquez, el nombre del ave que 
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ITZAM NA 
: - . - . 

El patrono de Jos katGnes .f3 ~haH':es,1tzam.Na,;. se·l~:mencicina:en 
Jos librcisde thurnáyél; Tizí\-Dln; as!•C:orn'den'eJ'códÍcePér;éz.. 

' .. '. . . ' . _,. ·- ·- - ,,: .. i. . ..• ····--· -·' ·-- ·-

El. nombre•···de~cesfü dlo~ ap~Jrece con f~~~ue'hcicl:e~Ja~r·~uentes 
colonial es,< tanto indf genas· como ~spañ?.las'.'1 efi-i ~Jla'~semuestra 
como ·uria· deidad. suprema; celeste, cuyas flmcicines están 
relacionadas con el origeny existenc;ia del llJU.J:1dO. · Estudios 
recientes seña.Jan que· se Je represerító.désde .. tierilpos clásicos, 
mei:Jiahte úna serpiente bicéfala que simbolizaba el cielo y la 
energía que proce.de de]. cielo.2fn Jos códices se Je reconoce como 
el dios.o,· anciano persoriaJe inasC:u1irio que tiene entre sus 
car~CtE'.físJicas nar·izrorlla, ojo y frente divinos; y desdentado. 

Sin embargo, en Jos libros de Cl1ilam Balam sus funciones no 
están cJ.arás. Si bien.sabemos que er·a el regente de Jos katunes 13 
Al1ao; ysuirnporcancia dentro de J panteón maya se evidencia al ser 
él qúien. inciaba cada rueda de katunes, su significación parece 
haberse peh:Jido pór la llegada de los españoles. Poi· un lado, en el 
or:deil de Jos ka tunes al número 1 3 se le 1·e 1 egó al úl t irno Jugar, y a 
partir dé 1542 el 11 pasó a rnarca1' el inicio de la cuenta. Además, 
sólo se le n1enciona eh la primera y más antigua de las ruedas que 
se conservan, pues en la segunda parece equipararse ya con el Dios 
Padre cristiano; que es t21rnbién una deidad celeste y creadora, con 
quien al parecer compa1·te varias características. Dice e J pasaje: 

El 13 Ahau Katun es el decimotercero que se cuenta; Cabal 
lxbacl1, Cl1acl1alaca - poblado; Kinchil Cobá, Cllachalaca de 
rostro solar, es el asiento del decimotercer katun. Se 
ennegrecerá el ramillete de los señores de Ja tierra por la 
universal justicia de Dios [sic] Nuestro Señor, Se voltear·á 
el Sol, se volteará el rostro de Ja Luna; bajará Ja sangre por 
Jos árboles y las piedras; arderán Jos cielos.y.la tierra por 

1 El ritual de los Bacabes, p., 329, Landa, Relaciónclelás cosas de >;ucatán, p. 67, 
Las Casas, Apologética historia sumarla; }.1, p; .6~8.-6<19/Ll¡'.an~, Historia de 
Yuca tan, p. 4; López de Cogo ! ludo, Los tres siglos de la domirÍaél~n éspañ,ol~.;;, p. 256 

2 De Ja Garza, El universo sagrado de la serpie(lte entre lo; m;yas,· p. 315-31 ~ 
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la palabra de Dios Padre; del Dios tJijo y del Dios Espfrifo 
Santo. Santa justicia; santo juicio de dios Nuestro 
Señor,3 · · · · · · · · · 

La pn)fecia·paretehablar•de una~e~da~era cafastrofe cósmica, 
oc.así onada por Ja acción de ''Dios Nuestro Señor". Tal vez sé dé una 
especie de''eclipse;'de.sci1 y de Luna simultáneo; un descenso de 
sangre que cu~rlrá ]a tierra, yun Juego que abarcará el mundo y aún 
el ciélo.C:Éste aügüri.o.puedereferirse precisamente a Ja llega del 
cristianismo al rnur¡do maya, e interpretarse en el sentido de que el 
nuevodios, qcUpa Úlugar del antiguo y poderoso ltzam.Na. De 
cualquier/manera, Dios Padre e ltzarn Na son deidades creadoras, 

· .. que bien pueden ocasionar cataclismos universales. · 

En otr~de~·la~su:~das .de katunes. leemos .eLsiguiente ·pronóstico: 
•:. ·- - --- . 

Dice ·su baJabra¡ muestra su ro~tr:o:paradecir su palabra · 
este kat.un que tiene por cara a 1 tzamná, Brujo-de 1-agua, a 
1 tzam tzab, Las-cabrillas-de J.,-bruj o-de 1-agua, Hambre 
tremenda trae su carga; de jícamas silvestres será el pan; 
durante cinco años bajarán jícamas silvestr·es y fr-utos del 
árbol ramón, bajarán ai'\os de langosta, pan de langosta y 
agua de langosta; diez generaciones, trece generaciones de 
1 angosta tendrá su carga. Pero habrá respeto para su pan y 
su agua; sostendrán en sus manos el abanico, el ramillete, 
el ramillete de Jos celestiales, lo Señores de Ja tierra.4 

Un periodo de hambrunas y escasez es provocado por ltzam Na. 
Esta actividad resulta congruente con su. capacidad de generar Ja 
energía fecundante que procede del cielo. 5 Si en última instancia 
él es Ja deidad capaz de producir Ja.fertilidad y la abundancia, de 
él dependen también las épocas de faltade~~aJimento.-Pero aun en 
estos lapsos de insuficiencia, el sustenfo procede del Cielo, ya que 
el texto dice que "bajarán.jícamas silvestres y frutos del árbol 
ramón" ,6 Jo cual muestra que su poder es eminentemente celeste. 

3 El libro de los libros de Chilarn Balam, p. 84 

4 /bid., p. 65-66 
5 De Ja Garza, El universo ... , p. 317 ::_,;,:., : 
6 En las épocas de escasez los mayas comián los frutos déLá~bol.del.ramón 
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De igual forma, los años "de langosta" proceden de esa misma 
régión cósmica. Y aunque su pi-esencia tiene un carácter 
devastador-, tarnbién repr-esentan el poder~ infinito. de 
multiplicación; qúe ·el texto ·destaca cori la e#ir~.siOí] ''.diez 

gen:::,: ~~:s ~::::::,:::,:~~º::~:;ª 
1 
:::::'::L a~o~-l~i~~ ~s liño• 

lx, en que preside 1 tzarn Na, tambi é.n 111enc(ona,h?rntí1-0ri~~ y~plagas 
de langosta, lo. qUe nos corrobcwa que estas: creer\ci'as e'st'ában 
gener-al izadas ~nfr~.1y7 Y~?citecos: .:.. . . , • ~¿J.· l~·.~;,~. e•· : .. 

~:.~ l i¡e)~~~t~:~n~a~:~·~~~~.íasnerf1i¿ft;,e:;:ptn°;%~~~~r;;d~~-ªO··· 
• arno~tecJmi.e[lt()s.y)nal>de, ojos;\te11íanl9 pór·i::üi.11§añbde'pan 

y bueno de al.godón::.D~cían que habían detener. en éfmucl1as 
.. ; misetias~como·.grarifalta dé agua ~v··muéhos. so]es/los 

cuales habían de secar los maizales .. de lo que se seguiría 
gran han1bre, y del hambre 11u1·tos, 11.urtos de esclavos y 
vendeí· a los que los l1iciesen. De esto]es vendrí.an 
discordias y guerras entre sí propios o con otr~os pueblos: 
También decían que 11ab1·ía mudanza en .eJmando de los 
señores o de los sacerdotes por razón de las guerrás y las 
discordias. . . . .. / : •. ) , . 
Tenían también un p1-onóstico: que:.algunos~de.:fos;,que 
quisiesen ser señores no prevalecerían'. Décíah(/(.H{t1ab/fían 
de tener langosta, yque se despobl~ríim ri/ucfio $Ü~.pufJ)lós 
por el hambre. 7 ·· - · · •·•··· ·· · ···eo·•- · c!F- ,, .• 

Las langostas. generalmente son sede~ta~ia~,8 3f~ri/'eJ1ré~g¿~~ 
de sequía prolongada, tienen .fases gregarias (jur<)nt~~J~!3füa,les 
forman enjambres .y emigran, destrozando -los culllvos'::'a~sT1 --
paso. 9 Su presencia, como plaga, pudo haberse asociadÓ con el 

<Brosimun al/caslrum, sp. f1orácea), cuyas semillas se pulverizaban, y con esta 
harfna preparaban alimentos semejantes a los hechos generlamente con maiz. 
7 Landa, Relación de las cosas de rucatán .. p. 67 Subrayado nuestro 
8 Con el nombre de langosta se designa a los insectos acrididos también llamados 
chapulines (en nál1uatl) o saltamontes. Enciclopedia de Néxico, T. 4, p. 2022. En 

maya yucateco se llaman sak',y según e 1 Diccionario t-Jaya Cordemex corresponden a 
Schistocerca, p. 714 
9 Enciclopedia Salvat Diccionario, T. 7, p. 1957 



poder de 1 tzam Na, ya que normalmente los individuos viven 
asilados y no ocasionan per·juicio alguno a la agr·icultura. Es 
importante destacar· que los augur·ios nefastos que menciona la 
Relación de las cosas de Vucatán cor-respondan, precisarnente, a 
periodos en que no l1ay suficientes lluvias, las cosecl1as no son 
buenas, y se presentan entonces las langostas. /,sí, 1 tzarn t--Ja, en 
su aspecto nefasto, se asoció con las plagas de langosta. 
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Otro aspecto que llama la atención es que el nornbr·e de ltzamNa 
apar·ece acompañado, en El libro de Chilam Balarñ de Cl?umaj1el, por 
el de ltzam Tzab10. Nos parece evidente que se trata de do·s 
nombres de la misma deidad. Diversos irwes.tigadoresl 1 han 
seiialado.que tzab significa cr·ótalo de la serpiente de-'cascabel, y 
que con esé norn bre · l ós yuca tei:os. conOcí án á i as Pléyades; por- lo 
que el sentido celeste de la deidad se r·efor·za1·ía cor) el astral. 

-.':,-."'. - ,/ .' -

--- __ , __ , -

En suma, podemos decir que ltzarn Na,'en los libr~~-de Chilam 
Balam, se presenta corno patrono de los katunes .13 Ahau. Setr·ata 
de una deidad celeste, muy pocas veces rnen~ionada cuyas 
funciones se vinculan con la estabilidad'del cosrnós y la energía 
fecundante que proviene del cielo. Es un dios.amb.ivalente, pues 
puede ocasionar gr-andes cataclismos, a Ja<vez q~e preservar el 
orden univer·sal; otorga la fer·tiJidad<al_rnUíldo, y.épocas de 
11ambrunas para los hombres. Posiblemente las langostas 11ayan 
sido una de sus epifanías, en tanto que estos insectos tienen la 
posibilidad de ser a la vez terrestres y ''aéreos", y aúnque su 
presenc.ia .•.. t?s. nefa~ta .. para Ja _agricljltljfa,_p_u.dierori_ .. h_abe¡
simbolizado la energía inagotable. del dios, tanto .por~ su número, 
como por su capacidad reproductora. · 

10 El libro de Chilam Ba/am de C/1umayel, p. 140 
11 Roys, The Book of Chilam Balam of Chumayel, p. 134; Thompson, Historia y 
religión. . ., p._ 265 y 267, De Ja Garza, El: universo ... ,p. 188 y Morales, El dios 
supremo de los antiguos mayas, p. 16 



CAPITULO III 
DIOSES DE LA FERTILIDAD 

YAXAL CHAC 

\~ 
:. -;, •., </ 

Esta deidad apar~~e··~o~;c::i patron .en 1 os katuries 7 ~'. ri· Aha.u, 
,, - , ' .. ' '., . ~\,-· .¡.\:. '-'.·-·· '::o, . ':' 

v e ierci en do a.{~~n~~·· ... .... ~n.fl.uencits \~~./~t.~;~~3~;:~1¡jL;1i[~ik;j}~ás 
referencias qli.~ (~n~~cJ•f.CI ~~l r pr:ovi ~m,'°'.,fl ... :. • J:!el,':iChf,;t;a'!J)'. B~lam,, de 

<')>,.: ~:";·\;;º ~ ., ., . , 

Chumaye l, <1 l cle~%é!~l·,T{~.i·ir{~·n/< 21
l

1
j¡ vi:áéú': Ci,&/'/='f, '.'(i~;~z • h> " .a.~1 

~~~;:~:.:~~:~~:~:~~!~~~~llf tl!l!~ltI!:~~:~~~~~ 
ambos pi en san que este nombre '..:•Ja{~c1~':.; :··la deidad de 1 a 

"";":·~~~; />. _-
lluvia, Chac, asociada con el éent~o·:·i::b'smico. Mediz Belio 

traduce este nombre como el de ~n dioi cuyo rostro despide 

ravos o relampaqos. o simplemente di¿• que en el ka.ton que 

riqe habra relampaqos, <7> haciendo alusion, sequn creemos, a 

las facultades de Chac de producir la lluvia. En El ritual 

de los Bacabes se le menciona dos veces. y Ar~apalo lo 

traduce como "El de las primeras lluvias". (8) En las 

fuentes coloniales espa~olas se alude a Chac y a un qrupo de 

deidad es denominadas Cl1aqL1es. Landa refiere que estos 

e1ltimos eran ''dioses de los maizales''• ''dioses de los 

panes"<9> y el Diccionario de Hotul asienta que Chaak 11 fL.\e 

un hombre asl qrande que enseKb la aqricultura. al cual 

tLtvi eron despLtes por Dios de los panes. del aqua. de los 

trLtenos y rel ampaqos". ( 10) 
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La naturaleza celeste de Yaxal Chac· se_mc1.est_ra en .. los 

diversos textos paralelos.: Una profe~{¿.¡ f.!e:¿r¡.~~atCtn ·bic~: 

mg~r::;~;~rn~~~i~~·r !il!,".~ii!r~í~~trA::fü=!~~ 
sona¡a.C11l · ,. ;:¡_·_._,;..;_ .,,,, ........ .. 

. , '~;..~-. --..¡,~_¡...,.. -~-:J-·,~',.;gTé:.'.:;:;,:.' -~ 

De acuerdo con este_ pi;i,,;;',ijei, ;Yai~~t-~rii::11ac es la deidad 
'•"i:O~'' . ~'-:.·;·.;·· 

manifiesta cuand~ 

imperante en el cielo dcirante'::e1~;·¡.:at'ürl'rí:- ú;Ahau. Su poder 
-2~·::. ,_ ·- .:~'.::::-: ·~~:~~ 

desd erídl'Íi1 a~arifC:~-~ u;_ho i as 

cr e emes -~~~::,~i~n,'!r~?T~]-1 ~Aq uá ; e 

se 

y enramadas de 

ho;as del cielo. metaforice se 

alude a 
'-·"-''''. - ... · 

celestes que envla · a::1~r~ii~~~f;~·tJE~1Il~'.°'éiiversos manuscritos 

emplean las expresi'~';,~!i: "}; ;:~~t-'-~0 l:i~ll' :s~z:,., al u al 
. " . . . :· ' . -. ~:. ·f•i\ Ji: .,. ;:'<'"' ,, 

. ca.a11/J.' _~J,L~tt .. ·.-;~-~l_·,i.~~~~.-.:~_: .. ;f '.~--;- dzulub. 
h .:~:t. 

udzub" <13l y "car1al ual • c·iJria/ u_dzu'l¡·~'fi4J.>· En todos 

teHtos esta presente la voz J·a1.'> -~~:0:~:- siqnifica tanto 

Canal 

Utz'ub". C12l "Emom caanil 

los 

-=·c.,_:•:•" 

"ho ;;>'c:!e - ül':-b'Ji. de yerba". e 15> 11 abanico,. aventador",. c:omo 

Pensamos que el texto puede aludir -t~·~tf· a alqunas hojas 

verdes. ccfno a los abdnicos. ya que s'~n:·i~~trumentos que se 

relacionan directamente con el aire y con el viento, y estos 

a su ve;: con la lluvia. El libro de Chilam Bala111 de 

Chumavel dice que en ese mismo katün "El rostro de su dios 

despide rayos. Ba¡an hojas del cielo, bajan del cielo arcos 

floridos."C16) Estos "arcos floridos". estas "enramadas de 

ho ¡as del cielo"Ctz'ulub(17)) creemos que simbolizan una 

enercila reqeneradora que proviene del cielo y que se 
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manifiesta con el. verde veqetal .. en la tierrá. Probablemente 

est1ln rel acion_ados __ ,_con ci·ertos -•• al.tares ,que;. se construi an 

para llevar a cabo un. ·rtfLt~i )',~~~:~ i:{~t~f¡J de 11 Llvias en 

Yucat1ln y Qutnta~a Roo <~h~:..;¿fí·~~·,l;Jü· O.l/6úJáta';nl seqün las 

versiones récoqidas por: ~~~~~~f-~·;0:; 0;il-i'~ ~ojas. (18) Estos 

al tares son si~bOl i c~nid~t~J; ?~f~(~'f'~i;;:J;~mg~, ·.·: l_a parte que 

~~~::~;~~~~~:::~;~:jf ~llltl!l~f i~~~~~~~,:~:~;~ 
se mencionan en los .f:e!i;1:.o~i\ir\1~(J'g~~~- 2'6~d~ias que colocan en 

~-~i_, -, _ j~~t;, ~,~3.f·;,._';;_:::.>,~- ~·,;;_:} -~l;'-_ , 

los altares los _mayas --'aé:úiaieis;ii~~ón.equivalentes. Ambas 
,-;~ .. ,F:5 z;;_. -,--~;_-" ~ 

tienen un c:ar 1lcter c:e1 este•· · v ~epr.!.se!n tan la veaetaci on en 

qeneral y la fertilidad y fcicllndidad c:on la que los campos 

reverdeceran. Podrlan estar relacionadas con el ciclo anllal 

de llLIVias, en cuya etapa previa era necesario que se 

efectuaran una serie de ritos para propiciar la reoeneraciOn 

de la veqetaciOn, asl como con ciertos periodos cOsmicos en 

qL1e era necesario revitalizarla. Este parece ser el sentido 

de los ritllales mencionados por Landa, que se efectuaban en 

enero o febrero, Llna vez qlle los especialistas hablan 

terminado de "hacer dioses nllevos": 

En cualquiera de los meses de Chen y Yax, y en el 
dia que seffalaba el sacerdote. haclan Llna fiesta que 
llamaban Den~, que quiere decir renovación del 
templo; esta fiesta la hacian en honra de los 
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chaces, qLle tenian' por dioses de los maizales ••• 
Dicha fiesta la hacian cáda año y ademas de esto 
renovában los .id;Jlos de barro y SLlS braseros, qLte 
era costLtmb.re ·tener ·cada i dolo Ltn braser i to en que 
le qLtema.sei:-- su··J~'c:ie?.i-ls~ 11 y si era 1nenester 11 haclan 

·de. nLlevo ... 1 a· casa b l'a ren!"vaban ••. ( 19) 

AunqL1e no ~escribe los diversos momentos en que 

consistia la fiesta, el franciscano destaca el sentido de 

renovaci on que tenla la m.i sma·. Estaba dedicada a los 

chaces, deidades que estan en intima relacion con Yaxal 

Chac, pLles si corno suqiere Thompson, (20) Chac podia ser a la 

vez Lino y cL1atro, entonces la celebracion se realizarla en 

honor de •1, y tendrla el sentido de reanimar las fuerzas 

cosmicas para que continüe la renovacion periodica de la 

vida. 

Entre los lacandones, a principios de siclo se 

celebraba Llna fiesta, que creemos era similar a la 

prehispanica, pues presenta importantes puntos en comün con 

lo señalado por Landa. Tozzer la llama "El rito de 

renavaci bn 11
" y hace una detallada descripcion de la 

misma. <21> ALtnque se supone qLle se debla realizar 

anLlalmente, esta ceremonia se efectuaba con menos frecuencia 

debido al alto costo qLle implicaba. Su duracion era de mas 

de un mes, comenzando en febrero y terminando a fines de. 

marzo. Estaba dedicada principalmente a Nohotsakvum, deidad 

lacandona CLIYO nombre conserva la palabra tsak que en 

opinion de Tozzer es equivalente a chac. Su nombre sionifica 

El Gran Padre; es hi iO de dos flores, tsakriikte 
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(Plumeria rubra), SLI padre v,.sakr1ik,tt, jPlum~ria alba), su 
. " ' 

madre. Este dios tiene tres.:hi;;~manos: 't'aritho, Usukuri y 

Uvioiri. <Es probable qLle e.str.'~ .Ji;;cEL1l ad os con los chaques 
.,-.. ·;-·: ·-:'' 

que menciona Landa y que /un'c:í de ellos sea el mas 

importante). Durante el ··t'i~~·po en que se celebraba la 

ceremonia, los trabaicis,en:~·a·:·~ilpa se supendlan. lo que nos 

hace pensar qL1e la · finaÍÍ.daÍ:l de esta festividad era 

tustamente la de vi~ificar la enerola fecundante de la 

tierra, con el fin de· qarantizar una abundante cosecha. Los 

lacandones dicen que esta ceremonia se debe efectuar pues 

los braseros ceremoniales mueren y es necesario sustituirlos 

por otros nuevos que tomen su luoar. Cada uno pertenece a un 

ldolo. Para ello, se construye una choza de hotas de palma, 

alejada de la comunidad, en la qL1e se fabrican los nuevos 

braseros, proceso que dura unas cuatro semanas. Ademas 

efectQan una serie de actos rituales, que consisten en 

diversas ofrendas, en otra choza, que estiman saqrada. En 

este recinto duermen los hombres participantes en la 

ceremonia, con el fin de proteqer a los braseros. Para el 

hombre que encabezara la ceremonia se tete un vestido nuevo, 

cuya elaboracion estara a careo de una muter viuda o 

anciana, y se llevara a cabo en la misma choza. En el 

interior de ~sta se encuentran diversos obietos: un 11 altar 11
• 

es decir un tapete de hojas verdes de palma sobre el que se 

colocan los braseros~ una ;arra que contiene la bebida 

ceremonial~ varias bancas de patas cortas para qL\e 
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tomen asieritO':lOS' participantes en el ritual, un tambor y 

baltse una , son-'1 j'¡l,:' ,c,:é:eremánial; troncos que , contienen 

(b~1c1i~;1;, á',,;1::¿"o~1º otros o,b ;et.os ~¿e,~~:~ qL1e se emplean en 

los cii~~~~~t~~'rftos; tales como un t.;pai~n la que se recoqe 
(:> 

~opal quemado con 'el, qLte se hace la 

neqr~;: ~'5¡« como arcos, flechas y puntas de pedernal. 

DL1rante las semanas que dura la fabricacion de las 

nuevas ollas, se hacen ofrendas,cotidianas de posol a las 

que pronto serAn sustituidas, el ,cual es elaborado en un 

recinto aparte por las muieres. Los hombres se lo dan a 

"beber" a cada una de las ollas que contiene el !dolo. Por 

lo menos en dos ocasiones, seqün Tozzer, tiene 1L1oar Ltn rito 

mas compleio en el que se ofrendan a los vie;os incensarios, 

ademas del posol. baltsl (bebida ceremonial), buliNa Ctamal 

cuadrado relleno de frijoles>, carne de mono asada y tiras 

de corteza Chuunl. En estas ocasiones se quema copal, que es 

una ofrenda a la deidad. En este punto de la celebracion. 

cada uno de los participantes bebe baltse, despues de 

haberlo ofrendado a los cuatro puntos cardinal es. Entonces, 

en un estado de intoxicacion y como un acto que 
complace especialmente a los dioses, se atraviesan 
las oreias con flechas de punta de piedra Y la 
sanqre se deja correr sobre los braseros que 
contienen los !dolos. (221 
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Y el ült_imo. momento-de .ésa ceremoni'a; -es·'C:Úahdo-
.. , . e·'.•~ 

los participantes cC>ii1pl~t¡,;~-i!J.;i:,;~~i·!;,;~)-: i~' i::'.,;~~~ ~''Ío 
todos 

que 

resta· de 1 a bebida cere!lnon.i a·r·; 

' " . 
Una vez concluidos' los nL1evos braseros,· d~l interior de 

los vie;os se sacan los !dolos de piedra y ya vacios se 

colocan mirando hacia el oeste. Cada uno de los !dolos se 

pone cuidadosamente sobre·hojas de palma y ahi pasa una 

noche. A la mañana siquiente se le coloca en su nuevo 

brasero, se le cubre de copal y se le ofrece baltse, 

tamales, carne y tiras de corteza, ademas de una ofrenda 

especial de achiote, que al mezclarse con aqua, produce una 

pintura de color roto brillante con la cual se pinta el 

rostro de los braseros, y se repintan las lineas de otros 

objetos qL1e estan en 1 a choza: el tambor. la sona;a. los 

troncos de la bebida ceremonial, los postes de la choza. 

Durante siete dias se realizan rituales semetantes, en los 

que se ofrenda posol. En el tercer dla se 11ace una 

ceremonia un poco mas compleia. .. pero similar a las 

anteriores. Terminados los ritos, los antiquos braseros son 

depositados en un risco cercano. 

Es muy probable que estas ceremonias descritas por 

Tozzer tenoan su ericen en tiempos prehispanicos y que sean 

herederas de esa tradicion. Al parecer ambas ceremonias se 

realizaban en honor de los Chaques, y por ello se hacian en 

la epoca del año- en que aün no fructificaban los campos. 
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con la finalidad, no solo de ~~ra~Úz~17· u~a. hueria cosecha, 

si no de aseqL1rai' eí;.éap}i?t~f·:,cJC:1 i.co.~d¡;f'-'rá1,~.i~~}¡;f;La idea de 

renovar period1i:a1Ü~n'~~ ,,,~{i;:;~}~~·~%~~:~:i~~t\q~;; ;:¿'ont1 enen·· los 

1do1os, podr1a s1oJI1íf'?'' ue !(e1;t1omt:'~~11'.(,~~~i~nt:e los ritos 
- . - .:,~~'>' ,(;;~-:]:~!-':: .. ,l' -_,: 

::::. ª:'.::::~ · :d:.§"f ! ·~.:if """~~~~~Kmi,;~'~c::: ::.r::: 
::::::~::::· ::::·::::~atiif ~1~il1~j~~::::;::::::~: 
se puede asimilar al •. vi entr~~" ~~~t~~n:~~ :J¿;~~~~~lio se le puede 

considerar como un de~6si.~o' qL1~· · ~l.IÍ.dar~ ~¡;( Í.inac:ien del di os 
'-·- .. '· ------

durante un año abriqandola y nut;~ ~Ag¿ji~. y por estar 
- ' - . - --

abierto en la parte de arriba puede rec·i;b¡~· iás ofrendas de 

copal. 

En el comple;o ritual efectuado en honor de Chac (ya sea 

conforme a lo consiqnado por Landa, por la extensa 

descripcion de Tozzer o en los traba;os de Villa Rojas y 

Redfieldl hay alqunos elementos qLle nos hacen pensar qL1e 

existen importantes vlncLllos con los auqurios de los 

katunes. En ellos estan presentes ramas, palmas u ho;as 

verdes, las cuales, como ya mencionamos 4 simbolizan la 

resurreccion periodica de la veoetacion. Pero esta enerqia 

que reanimara al mundo procede del cielo, por ello, los 

textos señalan que descer1dera, es decir. se concibe esta 

reqeneraci on cosmica como un don qL1e en 
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c:iertos momentos lleqa al plano terrestre: Por o€ro- lado, 
'.~., - -_ ''. :' ' : i :.' : :· •.. ·-

1 laman la a te~-~i 011 l'asi di:.;,1>rsa~ nienc:iones ·~n ' las ruedas 

profe.ti cas ·al- >t~'int:l~~: v 'Í ,;:.:;i~\..ia ;a,'.,:(C:d~o} páírte'·· de las 
__ ,-,, 

prof eé1 as~' ÍÍice;ei' m:a-Fi[í~'c:ri fo;cle ~htféri~v.,1 ,;-···· -
-~ ' 

i:; iL~~-{~··l~i;·"f :~~~ .~. f ~b~~~;c:~. E~. ·: ;~;~: 
celestes d'esc:'enderan. ·El tambor y la· scinaía ._del 
s_i.?ñor del l<atün _del 11 ·AhaL1 .reson&r~r,<23l -

,- : -_, - -" ·.-;~ :-

Los:> t~rnÍincís · yuc:atec:os empleados ci~ !_os ,te~to~( para 

ref er irse'i:~-Ss~{~S:rr.str~1rne~t.6s-ínc1~i áf l:~-- s6n·_'fr)~;v:\{t~l{·, ·• qüe ' 
parecen C:c:>rr:úí1sp~r1cl~,;.,~..or:1?';s'pd2ú\>ántt?n'2H ;fr t'.~·,Ji!:lcir 't~e2''fci ~-y--- -¿.;.:1 ~--

_;,~_:_\~ _;~-.-~' --~,_ :)~ 

son a ia·. c24.) .. :,~:bf~1~¿-~5:a;~:;.r_éi;p·r:e-.S_É?f)_ta~:i'.6r)~S_ .. d~,"-.~~t~-~~ ::~(nStf:'t..~&,·~ntos ~--

han 11~~-~~--~ ~a~ta ~~~~:-~~'~s;'':¿rí b~en,conocictas las hi~~-q¡;,ries'~ 
•'-~e' L< \ .::_,~ ~ - -~ ,>: ';,~;::< '<-

procedent~s J;;~i~~,~)tíJ~W¡~ife;~%,~,!~'7~Q~.~7~'~t/fü,T~~r~5i'_é'st~~f ~el 
c:uarto n6~~/~ ''i ',rse' ,, t';;;'},;:Lí~aY ~~er'i'<!! '/8.;;'~, mtfsi~~,º~;·;•_ <~úyas 
instrumentos s~~· '.~r;tf\. ;;~b·~~b~:¡\::~i;'~ ~~,a~l:r:ó;'g;'.a:~h~i;: >;'. \~s 
son" i as. _.En' i ~~i c:¡bd {':g,J~x;~.:;i~~,~~~ii.~~ ~~t1;~R~~;~K;g1J?~;,r~~:f 1ci~'¡ (05; 
de i os 2üalesC mere~~n'-~'. ·¡¡fa~'?f'6~f~: '.~,~~~fíi~1n·t~Jci~t'I~t'a;bo~a's 
representados en dos · oc:ási6r1és éh' i1 :c~-dJ.':é(J~~ d;':~};e en 

manos del dios B: en 6Bb~;,./~n;3~k~.}<F~'qü'ra '.11));; l :~)· . ~~;: .. ¿. 

t~i ~i~~r.::.:f) ~ .. 
;-~- ~,,~, 
v. ' (°0;,/- . .-;_ ., 
·º!¡ ..... ;~~."¡a·\.·' .\1' 
'~ -;~:~;\~~·-:~ 

'l,',l l.ríi'1&.o\ 4'!· 
1"t\\. •• -~~·" 

~°L;._ '.:::· "~~ 
Figura 1 o. Códice Drescle_.p 68ti 
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De ac:uerdo c:on la interpretac:ion de Thompson de esas 

imAoenes, se trata de'Cl·1aC:/' qi..íie11 al toc:ar el tambor en vi a 

1.m trueno. (26) Esta suqe~eni:i~ se- basa en que pi!k siqnific:a 
>: . -:¡::'.<;:;:.:'.:~-.-~'-\~\- -~·.::·: 

en yL1c:atec:o, seoi:1n el-.: Diéci.'i3n·ar,i o:_' de no tul. "sonido c:omo de 
·;;~·_,, -,'.f.G 

c:ampana o de atabal';(V\~~k'.''°hii'';.'k •. ·~.tn.1eno", por lo que 
:? ;;,:; ·::.\~·~;~-.~J'.Vis-~.-~xh· 

se 

puede c:onc:l Lti r que é1_:¡:~~~};~~~·8:tó~~~~:1~ \ºr el tamb;r era un 

equivalente terrestrec.d~f¿¿\~'.~.e~Yf\,q0~~' la' _deidad. provoc:aba desde 
. ·--~_-:_·_,_:_~--~~-t_,:_ .fc-,-\ -,.~-;:,1/ '~-'::_ .. ~~\( .~.:~ ~-C~\'.; ::_,:~/.: 

el c:i el o. 'l''· ,é';:'.c,:: ~"-~:"';;~·":-•..• ,:·•· 
·-,, .. :' '--~\-) :. ·-~~::: .c.'-:];:'!_·,;_-_ .c:fpi, \.,;.;;.::: .• !~'¡'._·: 

"'--:.~~~-::< ._;;f;_j - ::S-:'' ::__-:_,:.~ 

de '- reh6.j';;i2'fbt'i 
- - -7~-., ·:'!j' - . 

::::n::n::ñ:~ ª::s, pr::::ª P:::::ri,t;~;·f~·±Jt~rf t:ª::: en ~a:b0:: 
<'':;:, --',{}•;,e·. ~,.-, .. _; :•_':, 

de ri tLlai e~ ~i~:i.:{:¡,.~~s , a los de 1 as 

el ritual En fefectuaban 

objeto de una serie 

se le ofrenda c:opal, balch~. tiras dé c:orte=a y se le pinta 

tambien c:on pintura de ac:hiote, lo c:ual nos indica que si 

bien no es una olla mAs que alberoar~ la imaoen de aloón 

di os, sl se le c:onsidera un instrumento c:ualitativamente 

distinto de los demAs obtetos que permanec:en en la c:ho=a. Se 

trata de un instrumento que debe ser alimentado y 

revitali~ado (pensamos que ese es el sentido que tiene 

c:oloc:arle la c:orteza y la pintura rojal. 

La sona;a. por su parte, aunque no se le 11 alimenta 11
• 

parec:e tener un sentido c:eleste y de renovac:ion debido a la 

dec:orac:ion que presenta, as! c:omo su estruc:tura. Toz=er la 

desc:ribe de la siquiente manera: 
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se compone de un cal aba;: o redondo, a traves del CL1al 
pasa una vara de madera. En la parte superior, el 
eHtremo de la vara se sostiene en su luoar con una 
masa de qoma de copal. El otro e>: tremo de la vara 
sirve como centro de la aoarradera y esta rodeado de 
seis u ocho caKas delqadas, en cuyo extremo se 
traspasa el calaba;:o en un circulo alrededor del 
hueco central por donde entra la aqarradera 
principal. Estas caffas se sostienen a la aoaradera 
con una banda de corte;:a que les da la vuelta y los 
extremos de las tiras de corteza cueloan en trece 
qa.llardetes d1?l e>:tremo inferior de la 
aoarradera. C27l 

A esta descripcion, añade que: 

se decora con lineas blancas y rotas, las cuales, 
hasta donde puede asequrarse, tienen poco 
sionificado al ioual que las lineas en las vasi ias. 
La parte redonda de la calaba;:a se divide en cuartos 
por medio de lineas dobles Cuoibal, cualquier cosa 
escrita), que van desde el botan de copal en la 
parte superior donde se insertan las mani1as de 
caKa. Entre la doble linea, hay una fila de huecos 
Cusbil uwits) y en el extremo inferior de la manija 
se encuentran trece cintas de fibra de corteza de 
color roio y decoradas con lir1eas cruzadas. (28) 

Las trece tiras de corteza roja pueden simbolizar 

sendos niveles celestes, idea que se reforzarla con la 

imaqen de la lineas cruzadas, que era la anticua manera maya 

de simbolizar el cielo. En cuanto al color rojo de la 

decoracion, este se repinta dLtrante la ceremonia de 

renovaci on, por lo que creemos que es una manera de 

infundirle vitalidad a la sona1a" quizas siouiendo un 

principio de maqia imitativa, mediante la cual se pretende 

brindarle enerola con un liquido rojo, semejante a la 

sanqre. 
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En las ocasiones.en. quE! se realizári ofrendas de copal, 

balch/,, 
- ::<'' 

se hacen sonar. los i ii~ire'Liiíi~Fli:.s~' musicaies. ·oe acuerdo con 
''i\:' ',:<f-· 'f·,;_ ~-

1 a descrpcion de rcizz'ir('c~}~~~>.\:d'~spues de que se han 

i l caras :·'cJ¡,i;'.~ ili1 t:"'!/t. ;háé:i a 
.<--;; ,r:,_,: :·,f?.¡--

levantado las los dioses, al 

ofrecerles los nodLll os·. d'ei',.g.'s~p~l .,. a ,·los cuatro ·puntos 

cardinal es y a los brias~~C>~;;\:~~;~j·,)~~~~;ij'.5C)r\a~ el 'ta~íbor por un 

::::

0

;. m ::::::~ :::º::~;~f i~il!l~il~~:~o!ttf;".º·::::~:: 
que di ce: "Estoy el ey~Q·~"o~:;.m~t;··~,Jt-~#~~~~ffe¿~:l~i ;· . para que 

desciendas v los veas. . Es~C>/·';;6~~~r1i~~'~b en ~1i s manos tus 

recalas para que desciendas y veas y~prendas." (30) 

Las expresiones en las ruedas profeticas de katunes 

"sonara el atabal" sonar~ la sonaia''• creemos que pueden 

estar haciendo referencia a estos ritos anuales con los que 

se buscaba que la deidad recibiera los dones y "descendiera" 

para brindarles a los hombres esa enerqia revitalizadora que 

permitirla la renovacion de los campos y la fructificación 

del maiz. 

Cabria preountarse entonces ¿por que estan presentes 

los sonidos de tambores y sonaias tanto en ritos como en 

profeclas mayas anticuas y modernos? En diversas tradiciones 

reliqiosas el sonido del tambor es considerado como un 

slmbolo del ritmo del universo, de los ritmos vitales del 

cosmos. En China, en Laos o en Africa el redoble 
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del tambor esta asociado.al tru'eno;. al ravo, a la lluvia, al 

"des~enso de l os.i f.avobesi<fel e.;;f.;;i;~~ .• per,'8' >jfo si empre estos 

:::.:::::~:~·~ ',~:~kr~;~íii1i~;~f ;~'.~:::::: .. :···:::.e:: 
encontrarse en el '.Pe§§:~~;t~6~~~ct"" :;{~~'[:. ptes creemos que el 

sonido del tambor ~~f~·gj:'~tiri!:JJ.Tzan 6.;~6 .sblo al trueno que 

produce Chac, sino•~:4·~r~~·lÍi{:t~~r·'.~:~~~~ fecundante que esta 
. _'• --·-e- , ·-· ':'..~~f-~})\;}~\: ;}~'.;¡;~;·,~->:~~;'.: -~-' .:, 

deidad posee y que .sé:. mani:f:i·esta•1·:: de manera periodica; es 
•.<: !':!.·_,«j,';\ 

entonces cuando el ;ri~Á16~¡'¿~~~~~~~Í·~tico del tambor se asocia 

con los ciclos rltmico•;,c;,¡j~¡-;;t\¡:;J.~~~·;;¡C), Una manera de invocar 
, • . ·--o '.::'<t·--;~'i;·'"--,~-- _-, .. - -· 

esta enerqla que ·revita1i.'~a17'a···a1·· cosmos es mediante el uso 

ritual del tambor, cuyo ·son.ido acompasado, semejante al de 

la naturaleza, contribuira a la renovacibn del mundo. 

Las son a; as, creemos que simbolizaban a la vez el 

cielo y la veaetacion en oermenes. Ademas de las trece 

tiras de corteza y su decoracion a las que ya aludimos, la 

;icara por su forma es slmbolo de lo celeste. Dice el Chilam 

Balam de Chumayel que el Sol "Caqe para caminar una 

verdadera ilcara alaroada y entra a ella por la parte mas 

qrande, que es la orilla de la Tierra". C32) Este 

instrumento de oriqen veoetal esta relleno con sus propias 

semillas, que debido a su qran nQmero simbolizan la 

fecundidad y la abundancia, asi como la reoeneracibn y la 

inmortalidad, (33) pues en un solo recipiente, equiparable al 
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seno materno se c:::cn una vida en 
' . \~~ : '': ·'.:::·>· .. ;:>~ :~:-:-º~'.'..~:.-', ·.:-~;/:-· ... : ... <:.-.. _ '<~ 

estado de qermen. El sonido;~,~qlJe pr,odÜceri .. al aqitarlas es 

la il.u~i~Ú ·~'qu~'PºI" su oriqen celeste, 
, , .. -, :·.z: .· , 

lleq~d)'~ la· Úerr:a de influencias 

seme;ante al de se 

equipara con la que 

descienden del cielo y; ~iene ademas un sentido de 

fecundacion. 

Por su parte· Lá.nda señala que durante el mes Mac <que 

equivaldrla a marz.i:». s~ e.fectuaba una ceremonia, precedida 

Ambas 

celebraciones, seoun el franciscano, tenlan como finalidad 

qarantizar un "buen año de aqua para sus panes", <34) lo qL1e 

nos indica que se trata de dos momentos de un ritual 

encaminado a propiciar las influencias beneficas de 

fertilidad de esas deidades sobre las cosechas. En la 

primera parte de la celebracion denominada sequn fray Dieao 

Tuppkak (35) se col oc aban 1 os chaques y el sacerdote en 1 as 

esquinas del templo, con una vasita con aoua en las manos. 

En el centro del patio se preparaba una hoquera. El rito 

propiamente se iniciaba cuando se quemaba incienso. 

posteriormente se encendi a la hoouera y ahi se arro ;aban 

corazones de diversos animales,. o bien sustitutos de estos 

hechos de incienso. Una vez consumidos por el fL1eqo, este 

era apaqado con el aqua que los chaces vert1an. 
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Podemos suqeri r que el sentido de este ritual era 

hacerles una ofrenda a las deidades que asistir~n al 

aqricultor a realizar la quema. El patio del templo esta 

seme¡ando la milpa, la-h'oquera el momento de quemar el 

campo, y el aoua con que··se ·apaoa el fLleoo a las primeras 

lluvias. SeqCin los datos cansionados por Villa Ro;as, entre 

los habitantes de Tusik .se celebraban ceremonias similares 

con el mismo fin: propiciar que durante la quema soplase un 

viento Ckakal mozon ik> que le ayudara al aqricultor a 

quemar adecuadamente su milpa. ya que sin su asistencia la 

labor seria m~s ardua. 136) 

Tal vez también esté relacionado con aloQn mito maya 

del oriqen del fueqo, pues es probable que este sea atributo 

de una deidad de la tormenta. Por otra parte, el fueqo se 

pL1ede producir naturalmente mediante un rayo, es decir 111 

llLIVia tiene un oriqen celeste. Tohil, la deidad de la 

quiche, seqün el Popol Vuh 11 fue el primero que creo el 

fueqo", y después de otoroarlo a los hombres cae un qran 

aquacero. 137) Posiblemente nos encontremos ante un 

paralelismo en cuanto a las funciones de Yaxal Chac y de 

Tohil. Ambos parecen ser los encarqados de producir el 

fueoo y la lluvia, dos elementos esenciales para que se 

cumplan los ciclos aqrlcolas. 138) 

La seqLtnda parte de la ceremonia continL1aba Lino o dos 

dlas después; Landa la describe asi: 
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Venidos, pues, a celebrar la fiesta, se juntaba el 
pueblo, los sacerdotes y los oficiales en el patio 
del templo donde tenian hecho un montón de piedras 
con sus escaleras, todo muy limpio y aderezado de 
frescLtras. Daba el sacerdote incienso preparado por 
el muRidor, (incienso) que se quemaba en el brasero 
v asl dizque huia el demonio. Hecho esto con su 
devoción acostumbrada, untaban el primer escalón del 
montón de las piedras con lodo del pozo. y los demas 
escalones con betCtn azul. y echaban muchos 
sahumerios ••• (391 

Aunque no sabemos a que se refiera fray Dieoo cuando 

menciona "el montón de piedras con sus escaleras•, podemos 

pensar que se trata de una pequeRa plataforma de mamposteria 

adornada con ramas verdes, es decir, de un altar qLle 

compartirla las caracterlsticas simbólicas de aquellos 

levantados a principios de siqlo por ciertos qrupos de mayas 

a los que nos hemos referido mas arriba. El "lodo del pozo" 

con el que cubrian el primer escalón, tal vez simbolizaba la 

tierra fecundada por el aqua, donde qerminaran las plantas. 

Esta practica ritual se podrla vincular con los auourios que 

aparecen en tres de los manuscritos <Chumayel, Tizimln y 

Códice Perezl en 1 os que se menciona Llna especie de 1 ocio 

celeste que los textos expresan con los termines caanal 

udzub. (401 Sequn el Diccionario de Hotul~ ts,ub siqnifica 

"cascarrias• (411 es decir, cazcarria, lodo peqado a la ropa 

o a los pies. v que de acuerdo con las profecias descendera 

cuando el rostro del katun sea Yaxal Chac; lo que nos 

permite pensar que este lodo divino esta simbolizando la 

acción oeneradora 



que provoca el aqua al unirsíii,,con ',la' ti' erra, y que 

relacionarla con el nacimfen~'6 l'~u;;li de Ta veqétacic:in. 

130 

se 

Los 

siquientes escalones se aso'é:iari'i?.n:~LqJizas, ,cón el aQL1a qL1e 
<~"tj>:·.' -~Ji~.c.. . ~.'.'' ·~ 

proviene del cielo. El, sent:ié!o>q~íe;,/po'si blemente encierra la 
.• ,, ... ,: ?.;;;~'.'_. '~'.i ,.¡~; ,' ' ." ·. 

ceremonia realizada en ese ~i f'~r-: fes''.'\;,; el' de simbolizar 
. _,7,,:· --.~:~~:; ·.-.;:"(~><··.::::: 

la 

acci en reqeneradora que provcic'a ',',:1 á ,, l'i'Uviá en el plano 

terrestre. 
_·_~¡'.~.~--:-' + ,.. ~::;, ". 

Creemos que las frases que, conforman las diversas 

profecias de los katunes 7 y ,'11 AhaLI en que Ya:<al Chac es el 

dios patrono se refieren de manera sucinta al poder de 

reQeneracion cosmica. que esta a carqo del dios. Dice otra 

profecia asentada en el Chilam Balam de Chumayel: 11 Vaxal 

Chac es el rostro de su qobierno. El abanico celeste, la 

corona celeste, y el ramo de flores celestes descenderan. El 

tambor y la sana ;a del señor del l(atun del 11 Ah a u 

resonaran"; C42l auourio que e>:presa claramente que esos 

instrumentos son propiedad de Ya>:al Chac, son sL1s atributos 

de poder y mediante ellos actüa. En otros terminas, el 

sonido acompasado que produce al tocar el tambor es similar 

al de los latidos ritmicos de un corazon palpitante, que se 

escuchan ininterrumpidamente no solo en el ütero materno 

sino también en situaciones de pelioro. es decir. en 

periodos en qL1e 1 a vi da se esta renovando asi como en 

momentos en que esta en riesqo. Y el de la sonaia es 

semejante al continuo caer del aqL1a del cielo, accicn 
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fec:unante prodLtc:ida por Yaxal Chac: y que se manifiesta tanto 

c:omo ben~fic:o aquac:ero, c:omo devastadora tormenta. Por ello 

en los periodos en qui? este dios ac:tüa hay una reqenerac:ion 

en el mundo expresada mediante la lluvia y el lodo c:on lo 

cual los c:ampos reverdec:eran. Este parec:e ser el sentido de 

otra profec:ia qui? SI? enc:uentra en el manuscrito de Tizimin: 

El Katün 7 Ahau es el terc:ero que se cuenta. lc:h 
c:aan siho era el asiento del katün. Yaxal Chac: era 
su rostro en el reinado. Era el rompimiento de las 
tierras, era la aqitacibn de los cielos, di? flor de 
mayo era su pan, de flor de mayo era su aqua, ~sta 

era la c:arqa del Katu~. (431 

Pero tambi~n hay diversos ritos enc:aminados a solicitar 

esta ac:ciOn por parte del dios y que se realizan en momentos 

en que la vida sobre la tierra esta en un estado de latencia 

(periodo de secas). Es entonces c:uando en el ritual es tan 

presentes aquellos objetos qLte simbolizan 1 as func:i ones del 

dios: ciertos instrumentos musicales (cuyo sonido es 

semejante al divino> y abanicos, enramadas de ho¡as verdes y 

lodo, imaqenes de la fec:undidad terrestre provocada por el 

dios. 

Pero los auqurios de los distintos textos para los 

katunes 7 Y. 11 señalan hambre qeneralizada: 

Ya:<al Chac:, Lluvia-verde, es 
dominara en el c:ielo. 

la cara del Maten que 
Baiaran abanic:os del 
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cielo, ba¡arAn enramadas de hojas del cielo, bajarAn 
ramilletes perfumados. Sonara el atabal, sonara la 
sona¡a ••• Arboles seran la comida, piedras seran la 
comida; esteril alimento. esto sera lo que venqa en 
el 11 Ahau. C44l 

Parecerla contradictorio que debido a la accion de 

Yaxal Chac no hubiera suf.icierite alimento. Sin embarqo, 

durante ciertos katunes. su presericia ocasiona 

manifestaciones excesivas que se traducencen~lluvia excesiva 

v perdida de las cosechas. Los -textos ·de,,¡_f.a-e:'~r.·-c-onúnuamente 

la presencia de la Flor de Mayo• En~•un"-láitt:irl'---7' ·Ahau leernos: 

"No habra ninqün luoar donde no pe~e l;;.• ~~labra y la caro a 

de este katun en que comenzara el - res_onar de la müsi ca y 

venqa el llamar con la mano de la Fl~r de Mayo". C45l 

Ademas la lluvia continua puede ser la que ocasione el 

nacimiento de otras plantas_ no nei:esari amente comes ti bles. 

Quizas este aspecto destructo~ sea el que traten de 

siqnificar las diversas profecias. 

Ya>:al Chac es una deidad que se encuentra representada 

en rnültiples ocasiones en los manuscritos ierool:ificos. 

Brasseur de Boc1rbourq y Seler identificaron a Chac, deidad 

de la lluvia, con el Dios B de Schellhas. C46l CFioura 11l De 

acuerdo con el estudio de este ültimo, el dios B se asocia 

con los cuatro sectores cos;mi cos y por ello con cuatro 

colores: roio, blanco, neqro y amarillo. Ademas. debido a 

que nemea aparece con sirnbolos de muerte. concluye que "es 
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claramente. Llna deid~d de vid& y crºe~ci ón" ;· C47l Estos 

aspectos, ~fs¡je iit1~·~·~r'X: 8'.~1ni:e d~ Ji s~= ,'. :rs~\vl?~ ·~eforz~d~s 
porqL1e 9,n mLict\as."foc:~sioi:ies. sCJb~·~ i:6ci,;'%•~;é.Í';,ccii:ti~.i'. ~~lfádr id, 

'. './{':T·. c··"·,;-t ';,.\:;;'. 

este .di~~ apaÍ':ec:e co11 el c:Llerpo pi~'~áci'.~ ~~ ~~;:'cie';$>C) de 

azul, e:<:Ji~Á·~s;~L1~' creemos si qnif i can tanto .a\{Ctvii o el 
' "~•;,<:- .:.~:.·;;'_ .-·· -· ' 

aoua i~~~e~~~e~ ~~i como la veqetacibn en qeneral; .. 

Figu1-a 11. Códice Nadrh1, p.24d 

En c:L1anto 

hemos encontrado 

almanaqL1es qL1e nos 

fL\entes 

alqunas menciones 

para qL1e 

etnoc:¡rafl,;s se 

corresponder 

cabria 
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Yaxal Chac:, como deidad _patron~;d~clos l(atunes 7 y 11, el 

dios B v los chaques? --,._.Se.·t·rata;: .. de diversos dioses que 

comparten ciertas fLmcion~s;:::;,.di:soh· diversos aspectos de una 

sola deidad que actC1a en· determinados periodos y se 

relaciona con los cOsmicos? Aunque no 
.,_; .;·, -· 

estamos en posibilidad ·-el~;· .i:espondoner cateqoric:amente 
' .. ·.,, 

ninquna de estas prequntás ~; t:raves de la informacion que 

hemos consultado, si ·nos· ¡:i.;¡fece conveniente destacar que 

e>:isten multiples caract:.;:r-i:~'ticas que comparten entre si, 

por lo que nos inclinaliios-_a pensar que se trata de una sola 

deidad polifacetica que se manifiesta en diversas reqiones y 

momentos. 

En relacion con el nombre de esta deidad, es 

conveniente señalar que en maya yL1c:ateco ya.>< "en composicion 

de nombres, <siqnifica) cosa primera, la primera vez", (49) 

por lo que proponemos que su nombre se asociarla c:on una 

funcion primioenia. que se manifiesta en el mundo como la 

lluvia y con la reqeneracion de la veqetacion. Yaxal Chac 

puede hacer alusion al Chac primordial. que fue el encarqado 

de fertilizar al mundo con 1 a lluvia y c:on el trueno, 

dandole el verdor que le caracteriza. Por ello el 

Diccionario de Notul resume sus funciones diciendo que Chaak 

"fue un hombre asl qrande que enseño la aoricultura, al cual 

tuvieron despues por Dios de los panes, del aoua, de los 

truenos y rel .llmpaoos". (5(1) 
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Por todo 1 o ante~:i. o¡;_: ~~c:IJ;nl:)~' de¿ r que Ya>: al Chac:, 

rec:tor de los katunes•.~7'~J '11;2~s•'··~ri'a.d_eiclad:de nah1rale::a 

celeste, que p~s~e;~~~¡!~~~~F~i~:~rtC)~· ·~~)~6~er abanic:os, 

tambores y son a i'a~'.~!,>¡_;f;;;'t¡;:J;ü~~fg~<}~f~~i;,1'8;;; 'Júe:J se val e para 
," . ~ ··-~~ ~< t~t~-~ ~,,-·;~{~:':.~;:·~~;·~;<~~~ ( :4~1-~¡~~;:.~;~;~;:: :;¿~:~t~+~. '.f.t:~-;,,2: -,·;:.~~~'. 

otorqarl e fer ti U dad '-'aF'•plano ;terr:iestte_;;?_Con :~11 os .. oc:asi ona 

vi en tos, ravos,'Z?' ·:i1J't1';~~f ~~!X§~!~~:;~~J~~~·~tufal e::a c:el este 

que tal vez se les {¡¿·~~i~·~~;I~~ti~;s'.~~[Jj~iB1~i~"q~Wt~~; '.Grac:ias a 

ellos el fueqo v eF viente; 'f¿;"d:'fft'1~b"'.ii'rt l.~~¿¡frfr.'d'~.;:·,ii¿fc5n cie las 

milpas, y el lodo que se prodlic;i~c:on r~;/;r~~eras lluvias 
é:¡~~- . ', ~· :- , :-·~· . ~ .• 

era una materia fecunda de. ·;:d6rid!;>·>· brot'ari•a· nueva vi da 

veqetal. As!, las ramas verdes c:on que se cubre la tierra 

son en ültima instanc:ia de naturaleza celeste. Los diversos 

ritos en su honor, ya sean an~ales o periOdicos. es tan 

encaminados a rec:rear las fuerzas c:Osmicas de manifestaciOn 

c:lc:lic:a, a reanimar los ritmos vitales del universo. En 

suma, el nombre de este dios c:eleste, mas que referise a la 

lluvia o al centro del universo, se relac:lonaria c:on la 

fertilidad en qeneral que se tradL1ce en la qermi nac:i On de 

los c:ampos de los diversos sec:tores del mundo. 
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aunque. 

nombre 

este 

artl-fice"; 

quemado 11 
.. 

deidad C2l, 

YAXAL CHUEM 

"Verde o Primer artesano" 

traduce Chuuen como 11 1nono-cl1uuen 11 

Chuu<?n como "Primer 

Aunque el sentido del nombre 

claro, es evidente que existe una 

resulta 

mono. 

debida en primer 1L1qar a que la voz· chuiirr eqLfrvale al decimo 

primer dla del calendario saorado, que en otras lencuas 

mayasC7) y mesoamericanasCBl, siqni-fica saraquato. 

Otro vinculo con este primate se encuentra en las 

representaciones de las deidades en los códices. El dios e 

de Schel 1 has ti ene una cabe;: a que recL1erda a 1 a del mono 

aullador, v creemos que puede tratarse precisamente de Yaxal 

Chuen. C9l (Fiqura 12l En otros t~rminos, su nombre parece 

referirse precisanaente al saraquato, y las imaoenes de C en 
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. . 
los ¿odices ·coinciden con las caract~rlsticas f.lsicas de 

este primate. 

/"fadrid, p. 1 Sa 

De ac:c1erd6 ~¿;~ i~s; '.te:{tos de Chila.m Balam, 
-·- _.-."''.--~"--' 'C·,o·"'-- -- . 

Ch u en 

es cina deidad'"'t:•eí1';;;ste:c;'. 

E.l ·.1.2 . 1~c:rl<ahÍt~ es el•sepÜmd .• '¿uenta; 
Saclac:tun,· F'.ied1·as-bla11c.as; es. SCI as(ento.. ·Yaxal 
Chuen, Gran monc:>-a.rtlfice. es • su.siqnó•,pr;:es~nté· en 
el cielo:· Ro ;o' sera ·su > r.o.str·o• <;en,.·>.sc¡ . .reinado; 
manifiesto estar a en el .·· c:f~?i o . oi'.1rante: e·1 <:di a;. 
manifiesto estara .en el cielo du1~;1i1te la noc:l')é •. <10) 

En el kaUin 12 Ahau. Y:3>:c.\l Chuen /hace ·p~t~,;~~ su 

presenc:i a en el delº• tanto de: d ia c:'omb;.de' noc:h.;;; ; ?i1'.qunos 

auto.- es han propuesto .'. sLi3~.,,ú~;c:iori~;¿-º,,I ;~1 q·¿¡."·'"~~ciic~; ~ºc~;bi en . 

c:on un qn1po de ~~tr~1\as> basar~d~cÍsie é'n f[fs~'.'r'e~/~S'en~~¿f~ones 
de los codic:es. <n>. ';~·6~::s(t:~-~f~~js#_tie!·~~~7·f;ct.,,~d€.:.;fi~ei~;· del 

si ql o pasado, de~t~C:.;b'fi[ :i'~ •¡;,;~ci;~~r,i#,;,, ;'~~~~;~q,~i'.p'Q t¡i'.i~.'. .eiústé · 

entre el dios e c:oh i1•J¿n';i~;~¿f; i:\?1~~~ci; 2):,n<i~i~~ri c\stro, 

tal vez la estrella pc;;'1ar ci bieiri .. c:~~\~ cl5'~1:},~~L-(r12> 
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En el almanaque formado por la sección 11 C 11 de 1 as 

plqinas 10 v 11 del Códice Madrid el dios C se representa 

En l.1na ocasi On aparee: e 11 enm..;.trcado 11 por la que podriamos 

i denti ficar le dibLljÓ 

sentado .. se 

el 

como de noche; y 

amanecer y en el 

que Yaxal Chuen esth 

con este planeta, y por 
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Los saraquatOs pasan.la.mayor parte del tiempo en lo 
- / .. oéo·.:_ 

alto de las copas-. .de caobas y_,-zap_otes _donde_ duermen y comen. 
-_,,.- ·:.:-., ,; >,1 - :·:·:· -.>:<·:~-.'.; ,/,:.· 

pues ahi se encuentrán:.-1os:.· ~¡¡;to#c:ls-·dei°:hoias que les sirven 

de alimento<13j>:1~~~: --~~~~§~~is d_~ ,__ , ·.codices muestran la 

relacion del dfo~~'(;';~~;c;c;:;:;f,;J.'B:~Í:t "!'os _larboles. La escena 

parece sequi r .. 'p~~~t~~f~~;{lil:;~-{ . , ~~~~tr·6r;: en la parte 

sLtperi or de Li~ A;;{~ ~~:~;!W[é¡f~ '{'~{e~~ad~; 'tanto en la 

: :o :::e 96:e::~J~~~f ±~~b~f_·~-~_t_¡_~'-;_'_~_,_;_!_._;~_:.~~1.~~}b;~~:.::d' :: p:::: 
- --o-~:f·_-o;_-i:~;'--- ·t/=: - - - - ,_,.-_:::..: 

representacúmes .:'parece.- ·haber ··':'-tr;~· cia-ra correspondencia 
.. -_._ ... ,, ; . ; -, .:- ·::-~. .·=:.-·.··. · .. ,' 

entre las actividades del 'di os'-C.- y _-1 os habi tos del mono. 

La relacion entre arboles y monos esta presente en el 

mito del Popol Vuh que narra como los heroes qemelos Hunahpa 

e Ixbalamque vencen a sus hermanos Hunbatz y Hunchouen. al 

hacer que subieran a lo alto de un arbol y se convirtieran 

en monos. (14) Otra version de este mito la reporta Thompson 

entre los mayas de Belice, (15) y aunqLte el señala la 

asociacion entre el mono y el Sol. es claro que, al i qual 

que en el Popol Vuh, quien se relaciona con los astros es el 

hermano (o los hermanos) de los ;avenes que se transforman 

en monos. Asi, podemos inferir que en el pensamiento mitico 

maya hay una relacion entre el ericen de los monos y alean 

astro. 

El mono aullador emite fuertes bramidos. semetantes al 

ruqi do del ;aquar 11 que se escuchan hasta distancias 
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superiores a los 2 Km. <16> Si tomarnos e~ cue11ta que en la 

_a1ar.. r <>phyl l_a > 
' " -- --· . 

de 

se esc:uc:han 

momentos en que V~nus puede 

Por otro 

en el éWli'\nec:er .-

Figura 14. Códice f'Jadrid, p. 53c 



Los auqur:i:os de los pasa·;~s 

Chuen soíi siempre positivos, 

. en. los :~que· ¡:iresi de 
-: /~3" ·._ )/~:·.::: ~-_:'·--

Di ve f sos e;e~plos 
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Y ax al 

en los 

libros d~ Chilam Balam muestJ'"an:. qL1e .la. presenc:ia de este 

dios oc:asiona bienestar en qeneral: 

Yaxal Chuen. Gran-mono-artifice. es el rostro que 
tendra durante su reinado en el cielo. Habra qrandes 
maestros, qrandes sabios, qrandes maqos. Sale lo que 
esta en el cielo en el 12 Ahau ••• Felices seran los 
hombres del mLmdo prosperando los pueblos de toda la 
tierra ••• No habra qobernantes mezquinos, no habra 
qobierno mezquino; no habra va lambiscones de 
prlncipes ni habra quien pida SL\stitutos. Esta es 
la carqa, lo que manifiesta este 12 Ahau Katun. ClBl 

Se trata de uno de los pocos dioses cuya presencia es 

benéfica sobre la tierra, y cuya actuacion favorece tanto a 

la el ase qobernante como al_ puebro, 1 as buenas c:osec:has y 

especialmente el trabaio artesanal. La rel aci on entre el 

dios Yaxal Chuen y los artesanos resulta clara. La voz ah 

chuen, seoé:m el diccionario de Motul sionifica "artifice, 

oficial de alqQn arte"C19l sentida que conservan también 

tanto el auqurio para el dia Chuen. 120) las profec:ias para 

los katunes 12 Ahau, como ciertos mitos. C2ll En Mesoamérica. 

esta extendida la c:reencia en que los hombres de las 

creaciones anteriores fueron c:onvertidos en monos por los 

dioses; asi Yaxal Chuen, se pudo haber asociado tanto con 

esos hombres primiqenios, como con el trabajo manual debido 

a que el mono aullador presenta cinco dedos en las 
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manos, i qual que el hombre; y tal vez se asocio con la 

capacidad qeneradora qL1e se simbc:iliza· __ con.•.1as· manos. 

A este dios se le relat:ioria Jo_n ~l tiempo_ primordial, 

tanto por SLl nombre, por ~¿S.:~~gi~~~S~ CO~~ ~6;: SU posible 

oriqen. )'axai tiene el sen(i~b d.j ''~os~· ildi111~ra la primera 

vez"<22l y en una oscura·· 'plega'¡.-i"t cleEi :ritual de los 

Bacabes se lee: 

"De ah! lo saco,de la morada de su padre, el sol 
Chac Ahau "El qran rey ro ;o" Itzamria. ;,.De donde saco 
la fortaleza de la espalda? Un dla se paso enrollado 
en el centro de la flor ah!, en el centro de la flor 
¿De donde saco <sic> su ara~a? De la morada de Ix 
}'axal Clluuen "Primer chuuen verde" De ah! saco a 
Chacal }'ax Cab "El qran mundo ori qi nal". ,.;.De donde 
saco la pelaqra de la cara? De ahl la saco, de la 
morada de Sac Bat "Mono blanco badz" del corazon de 
Clluuer1, "Mono chuuen" de ah! saco la tinta roja, la 
tinta blanca, la tinta neqra, la tinta 
amarilla."(23) 

El pasaje parece referirse a un punto primiqenio, de 

donde surqe el plano terrestre, y que el te>: to califica de 

casa de Ix Yaxal Chuen. Nos parece evidente que se trata del 

mismo dios que venimos analizando, pero en esta unica 

ocasion su nombre aparece compuesto con el prefi ;o ix, que 

bien puede siqnificar un aspecto femenino de la deidad, o 

aludir a su capacidad qeneradora. De acuerdo con las 

creencias mayas, al centro del Llni verso 1 e corresponde el 

color va•x que siqnifica tanto azul como verde, y que es el 

sitio de donde parte la creacion. En el texto de El ritual 
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de los Bacabes, esta idea parece '·expresarse con otro 

paralelismo, cuando se preqUnta c~c:JJ:.~-~{ef. ori. qen de la 
~~!~o -..;::,:; . ,-~ "-,:.,-'.: •• 

enfermedad, (24) 1 a respLleSta es, re§pecti.\/~mente, 1 a casa y 

el corazon de Sac Bat y Chueri., ·v · ···~'~í'í'al.·a su morada como el 
:·~< -·-_ '.·::~~·t·~(f~?~::·::::.:;).~., -

punto de donde proviene la tint~'~de0los cuatro colores, 
•. -- -_,..--., -\T'"~>' 

s_ec:tcir~~' J~o'~~icos. 
•.:~;--. --,·/:' 

relacionados con los Parece entonces 

existir una eqLlivalencia e~~.r~~i'if;.Y.ixal Chuen y Sac Bat y 

cualquier manera, tanto en e_l ·:··Po~'.01.Vuh, como en él ritual 

de los Bacabi::s, su acciOn se s'itt'.ia e'n un momento previo al 

de la aparicion del hombre actual. -por lo que puede 

relacionarse con los hombres que fL1eron convertidos en monos 

seoün los mi tos antropoqOni ces- y en •. el. punto central, del 

oriQen. Por el lo, podemos propon.ér ... como. si qn i f_i cado del 

nombre Ya:<al Chuen el de "Mono Aullador ·primioenio". Otra 

oraciOn del mismo libro yucateco dicei 

Jesüs Maria ioh!. es tu viento el que parte. iOh! Son 
tus fL1erzas las qL1e se desvanecen; fue en el sur 
donde se encerrO tu viento. Es el semen de la 
creaci On, el semen del naci mi en to. ,i.En dOnde esta 
tendido que no lo he movido? 
Esta bien encerrado en Chuueri "Mono chuen" 
esta bien encerrado en las nubes 
esta bien 
esta bien 
esta bien 
esta bien 
esta bien 

encerrado 
encerrado 
encerrado 
encerrado 
encerrado 

en la tierra 
en el sol 
en la noche 
frente a mi 
detras de mi 
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esta bien encerrado en la virqinidad. (25) 

En este texto se equipara a Chuen con ciertos elementos 

del mcmdo, que estan 11 encerrados 11
• a la vez que con el 

••semen de la creaciOn 11
• Creemos que tambien se esta 

mencionando a Yaxal Chuen como una deidad relacionada con el 

oriqen y mantenimiento del mundo. Este aspecto parece haber 

sido representado plasticamente en los codices, pues es muv 

comün encontrar al dios e con pintura azul en su cuerpo. En 

estos manuscritos ¡eroqll-ficos el uso del color azul esta 

presente ünicamente en los contextos de lluvia y -fecundidad. 

por lo que pocos son los dioses que lo presentan. Ademas, 

las fuentes espaffolas dicen que se empleaba en los rituales 

asociadas con la fertilidad de los campos y la renovación de 

1 a vi da sobre la ti erra. Landa seffal a qc1e C?n unas ceremonias 

del mes Zip, los sacerdotes chaques "embadurnabanlos con 

otro betcm azul como el de los libros de los 

sacerdotes."<26l Esto nos indica que se trataba de una 

deidad relacionada con la abundancia y el bienestar sobre la 

tierra. 

Un texto profetice. seffala la relacion entre este dios 

y la decapitacion. Dice el auqurio de un katün 11 Ahau 

Deqollado sera 
-mono-art!f ice, 
Dispersados seran 

en su epoca Yaxal Chuen. Gran 
Ixkanyulta, Preciosa-oarcanta. 
por el mundo las muieres que 
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cantan y 1 os hombres que cantan .Y_ .todos los qL1e 
cantan• C·an ta ·_el niño, . canta· el Vi e.iO, -•·-Canta 1 a 
vi1{;á-, . é:anta el .. hombre -iO\fen,:' C·an:ta . ,la mu.;er 
·;oven ;;:•e 27Y · ·:·. · .;·.·; 

. 'º -,'," . . •,, ,: ,. . .. - '. 
;._ ',º-';' ·<~~ :-. ·: ' :. ' ;;_ ~-~~-~)~;~~- ---. '.i:~:;:<·-~~):!:>:· 

Este. pas~-;~iP2~~c~ ~-;.-n~~¿~~ C¡ue;;;Y~~~lº}- C};lu~n sera 

decapitaciCl;'-A .ni:1u~i,/~' s: • fr'i?X1K~'iif~ ;l~ri:Va.~'.~Lii'.i'a~;'.i~:Ú ~-~ec:i osa 

qarqanta. c20> Tál:yez s~: ti-~'t~ Ü~ t~')'%:1:~&~i-~Ei2J¿~i'.~i~á¡~rio 
en el que la deiciáci:misma'.'~i ia .;i~iI·~Z~~~J'.~g~/,~;~~:;~~u~-µte; 

. '" ,, ·. - ·,. -. .-.:.-,_,;_:; .:,\?:;.~, ':\:~\:· \;;;.~,-,~:;:¡,· ·"S·,\--.' 

mediante la decapitacion. se loora Úná'renov';;(C:i'611:''Cieneral· .de 
:'. ;·-~h~: ;:::~:~:-~; . __ :~:}:¡..;,_'..:·~~?.:-: ~:;.'.!"' 

que' eil1·-- '"i as;-j -:C:eremoni as 
.- ---·"'"'' -_ ·- .·,. -- - - _,:-.-:,;':¡:: -~ -;'.:0":-~·;-

la saqrada. Sabemos 

sacri f i ci al es si empre estaba presente l_ a :m¿¡si"ca:_: e.1- Canto y 

la danza. <29> y precisamente en · ·este pasa-,;e -·.se- ·ál.L1de 
,•. - ~::. -- • "'-~ • - , _:,_S:--'.-- -~-

directamente al canto, como L1na ac ti vi dad' _qener.~l~i Z:<ld~'-. 

EstL1dios recientes señalan, por una parte,; el·, . V-1nC:U:10 

qlle existe entre el siqno chuen. y el sac~ificio~ (30). 

asaciaciOn que parece reforzarse por e·Stos auouri.O_s. y ·por 

otra, la relacion qL1e e:<iste entre la decapitacion. como 

practica sacriTicial v los rituales aorlcolas.(31) En el 

Popal Vuh se encLEentra una referencia a la decapitacion de 

HunahpQ. personaie que mas tarde se convierte en el Sol. Su 

c:abeza, seqt:1n el te:< to, fue coloada sobre el iLlec¡o de 

pelota. <32) Asi. el sentido astral de este pasaje, pL1ede 

indicarnos que otros dioses tambiAn fueron decapitados en 

los tiempos primordiales; Yaxal Chuen bien plldo haber sido 

uno de ellos, y aunque no tenoamos el mito que narre este 

hecho, tenemos elementos para proponerlo. 
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En 

Figura 1 

Dos fiquras llaman 

la seccibn 11 a 11 de 

B y A "sentados" dentro 

cabezas del dios c. CFiq1..1r-a 1!J) 

Figura 16. Códice /'lactrid, p. 18a 

Parece c:omo si estas dos deidade$ estuvieran 

as 

mandibulas abierl:.as c. 

mencionar que uno de los pr::imeros ~ar~afos cie1\~~a.i~ del 
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-,· --:.• 

katun 11 Ah¿\'::l ql.ll't .. veni'mos analizando. •. · sEii>íai a ·que en ese 
.,.._·::i·,-·" 

periodo .. s.e_;.h¡ta;t~i~~ehte' .~~~··~1'.ch'3.C:.{33i'. ·· ~2 .~·· 

Lds;~:~¡~·q'¿¡~s;~'~ia~L rei:a~lt~~~t~~; )~'\)~?,al ¿~·~~~ con .1 a 
_: __ '.:~: .:;:::,:.· ... :-;_:\{·:·~-~···:~~--- .,.,;;. '>1;."· cy;¡ -~-~t: •'..'/'·'' ~---.)~: 

cíecapitá~i'l:in ~ · ¿IJ éibe:!:a} sep.;;:i~ci'.ii:g·ci~i. cúer'po'. pudo asociar se 

con.Ve~;~~;;·;~ 'si;;;boliz'3.~ .no la'•:mJ~~:¡!,·:;~;~21.;;: i:lkid~d, ·sino su 

capaci~~d de re~eneraciob ~~r1.fÍ~~·~~i5~\~ª"g•·/J·: ~L.lese vinculo 
-.. . ,.. . ~"'-",:~~~: -.--'_¿,~; :..,_ -,- .;. ~. 

c:
0

6n.·~•1a ':fertilidad y 1 a :~tiún'ci.;i¡.;¿y~:;;:Eíf{iEil ·• Chi 1 am Sal am de 

Y Ya:<al 

Chüen se h.ace patente en un. auqurio def katCm 12 Ahau: 

El Doce Ahau Katún es el octavo Katún. Se cuenta en 
Saclahtlln (piedras blancas) que es el asiento del 
t:atún. Azlll y quemado <Yaxal Chuen> es el semblante 
del jarro del cielo. De lluvia es la faz de su 
reinado. -Juntos en un lazo hav dia del cielo y 
noche del cielo.- Es qran trabajador y qran sabio. 
Habr~ muy buenos Halachuinices_ muv buenos Batabes. 
y habra muy buena voluntad en las opiniones de todo 
el mundo. Se enriqueceran los hombres pobres. 
Cosechas y cosechas son el hablar del Katún. y aKos 
ricos y mucha hacienda. 
En este buen Katlln, buenos colorados trabajarán. 
Los frutos saldran como piedras de la tierra. (34> 

Asi, en Yaxal Chuen se retinen una serie de valencias a 

la vez astrales y de renovacion. Tal vez sea Venus. planeta 

que conjuqa a la vez el aspecto diurno y concturno del 

cielo, y como dice el texto, "tuntos en un lazo hay dia del 

cielo y noche del cielo", e><presion que puede asociarse c:on 

la decapitacion primordial. con el sacrificio divino que se 

realizo en el iueoo de pelota. Su cabeza. separada del 

cuerpo, puede ser la estrella mediante la cual se 
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las 

de 

qLle 

rayos 

de 

una 

En suma. podemos decir que Yaxal Chuen se presenta en los 

libros de Chilam Balam como una deidad celeste, cuya ac:cion 

es benéfica para el mundo y los hombres. Parece corresponder 

al dios C de los codices, deidad cuyos rasqos son similares 

a los del mono aullador. Se relaciona con la enerqla 

renovadora del universo y 1 a abundanci a 11 con las labores 

artesanales v la masica, con el bienestar y la prosperidad. 

En sLl aspecto de dios decapitado es Venus, estrella matL1tina 

y vespertina, que produce la opulencia en el mundo. Su 

nombre, tal vez siqnifique "Mono Aullador Primiqenio", y se 

le vincula tanto con los hombres de anticuas creaciones y 

con el oriqen, asl como con el centro del universo. 



NOTAS 
1. "Yaxal es un ad ieti vo . que denota "bi enaventL1ranza, 
beatitud, dicha, ventura •• ~premio, qalardon de las buenas 
obras, merito, .qracia;'. ··: seoCm Zuñic¡a <vease Raxal, el 
equivalente pokomchl l; '. · ChUerl es el nombre del di a del 
calendario maya que coí-'resporide al dia Ozomatli del nahua. 
que siqnifica mono, :V á1• dia"13atz del calendario quiche, que 
tambien sic¡nifica· . ~;cinc~: Cliuen· en maya yucateco. seoon el 
Diccior1ario de No.tul~¿:,.'siqnifica artifice: "ah chueri: 
artlfice oficial_'de:'.·a1ciéin,arte"." Barrera vasquez y Renden, 
El libro de los •. '1.·ib'f;os?d&.'Chilam ·13alam, p. 158:-159. 

-·.. :.·:s,~-

2. Mediz ·Boi;i'Cl~\:;:;t'.-7:g;-··:,,_:';.j'¡;;:--Chi1-.3m-:l3al~m de Chuma'!.e_,1
11 

p •. 171. 
- O';i,.-i;"-,'~~.;c!':~~- --:{:;..'- '"""":·-· 

6. Ibid., p. 329-330. ----- --''"" -·----- --

·.-::''.; .. ' ;.>: ·::.·::; :, 

7. En tzetzal y tzotzil. chLlh'; ;a'~a(teco, ixil, qLliche y 
pokomchi equivale a batz. Vid Thompsón. Haya Hieroalyphic 
Uritiriq, p. 68. 

8. Ozomatli entre los mexicanos. pillao, pill>o entre los 
zapotecas. Seler, Las represemtacior1es de animales de los 
manuscritos mexicanos v mayas. traduccibn de Eulalia GuzmAn 1 

mecanoscrito, p. 3, del tomo IV, Capitulo v. 

9."El saraquato, como se le conoce tambien a este primate, 
pertenece al qenero Alouatta; su distribucion actual 
coincide practicamente con la del area maya: sur de 
Veracruz, la peninsula de Yucatan, norte de Chiapas y parte 
de America Central; <E:riciclopedia de Hexico, T. 1(1 p. 5513) 
se trata del mono mas orande de America; su cuerpo mide 
entre 55 y 91 cms, mientras que su cola prensil entre 58 Y 
91 cms. Su peso fluctüa entre los 7 y los 9 K<1. <Boitani, 
Guia de mamiferos, p. 95> Las dos especies que habitan en 
este territorio <Alouatta palliata y Alouatta piara) 
presentan diferente coloracion en el pela;e." Sotelo, "Las 
representaciones del dios C en el Códice TroCortesiario". 
Mecanuscrito. 

10. El libro de los libros de Chilam Balam, p. 79. 
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11. Roys, The .Book •• •.< p. 158, nota '11. "Eni::ontl'.'.'amos en las· 
paoinas 23-24 del Codice. Peresiano'· ·<Par.1s_:;:; .. Ll.n ·· c oli-fo 
compuesto por los .dee. 1

1
_ ed .. maedn.;:.· 6~'·E~'sf,taxa,js(. y· ch.uerí, )',qLI':'> .··· pueden 

re-ferirse a esta . , . ·. .. . ..... , ~.soni:.1as ·!';paciirífás .que 
contienen las fiqL1rasi qúe ~:represerítan:;1as':tr;ec:.11L divisiones 
del zodiaco maya;"•··: ''~;~X~r~3\"·~~·;;\~;;·,~~.'· ~:~r;t{2/tf Uf ,;;: .. ''.•• 
12. Schellhas. Repr~i~r.J:~i~n··•i~~iG~v~'i.t'l~~!:t;~f<Cc'.the nava 
Nariuscr i pts, p. 20-21. ·ó;,.•;;,:· ·:•, ;;·,c,:1~·"'';,;:· 

13. Natura. Er1c i e fopedi a de · '}j~ ~·a:'J~~~·~f;:'Z°Goi; ., II, 
p. 368-369. . ·>::, 

14. "-Nuestros pa;aros na caen al sLielo~· ,Id'ª báiarlos, les 
dijeron a sus hermanos mayores. 

-Muy bien, contestaran estos. Y en seouida subieron al 
arbal. pero el arbol aumento de tamaño y su tronco se 
hincho. Lueoa quisieron baiar Hunbatz y Hunchouen, pero va 
no pudieron descender de la cima del arbol. 

Entonces e::cl amaron desde lo al ta del 111-bol: -;,Que nos 
ha sucedido, hermanas nuestros? .•• Y HunahpQ e Ixbalanqué les 
contestaron: -Desatad vuestras cal zanes, atadlos deba ¡o del 
vientre, de;ando laroas las puntas y tirando de ellas par de 
detras, de ese modo podreis andar facilmente ••• 

-Esta bien. contestaron. tirando la punta de sus 
ceñidores, pero al instante se convirtieron estos en colas y 
ellos tomaron la apariencia de monas. En sequida se fL1eron 
sobre las ramas de los arboles. por entre los montes orandes 
y pequeños y se internaron en el bosuqe hacienda muecas y 
columplandose en las ran1as de los ~rboles. 11 Popol Vuhª, p. 
66-67. 

15. "Otra conexion entre el mono y los fenbmenos celestes, 
esta suministrada por Ltna versibn de la historia en la que 
el ;oven que subiendo a un arbol es transformado en mono. De 
acuerdo con esto, el mona, hermano del sol, es convertido en 
uno de los planetas." (Thompson. Etlrnoloqy o"f the mayas o"f 
Southern arid Ceritral British Honduras, p.1381 citado en Haya 
Hieroqlyphic Hritinq •• p. 80. 

16. Ericiclopedia de Hlxico, T. 10, p. 5513 

17. Enciclopedia de Nlxico. T. 3, p. 1311. Pocas 
construc:ci enes en tiempos prehi spanicos alcanzaron una 
altura semejante: El Castillo de Chichen ltza mide 24 m. el 
templo I de Tikal 52 m, y la primamide del Sol de 
Teotihuacan 62 m. 

18. El libro de los libros •• • p. 58 



19. DiccioT1ario Naya Corde:"!.ex, P' 110 

20. "Chuen. Artlfice d¡;; i~ '~)aef~ra; .<~rt.lfÍ~e 
sus anuncio. Maestro def ·tocas artes. '.MLIY 
vida. Muv buenas todas· las cosas qLIE! t:iicier.e. 
libro de los libros •• .; p. ··122 .. ~ .·· ·· ··. 
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del teier es 
·rico toda su 
Juicioso." El 

21. Hunbatz v HLtnchouen "Sol o se entretenl an en tocar 1 a 
flauta y cantar, en pintar y esculpir, en lo que pasaban 
todo el dla". Popol Vuh. p. 63 A este respecto cabe 
recordar que Junq "señala que los padres de los heroes 
divinos son obreros de la madera, escultores, leñadores y 
carpinteros. Asl el padre de Abraham, el. padre de Adonis, 
Jase, el padre putativo de Jesus" eran tambien artesanos. 
Chevalier, Diccionario de los simbolos p. 503 

22. Diccionario Nava Cordemex, p. 971 

23. El ritual de los Bacabes, p. 329-330 

24. ArzApalo traduce como "pelaora" la voz uelal. El 
DiccioTlario Nava ••• , señala varios siqnificados a wez: 
"especie de mosquitos pequeños 11

• "la piedra o madera por 
donde corre la soqa", "qastar la soqa con qL1e sacan aqua o 
taffen campanas••~ 11 tornear 1

'. ''aserrar'' y ''atar suavemente con 
una cuerda", p. 919, mientras que la palabra que reqistra 
para pelaora es oonop. p. 606 

26. Landa, Relación de las cosas de Yucatln. p. 93 

27. El libro de los libros ••• , p. 49-50 

28. Esta traduccion se basa en k'an. "piedra preciosa; 
piedras que servlan a los indios de ••• adorno al cuello", 
p. 374 y vul, "el qaznate o la nuez de la qarqanta", p. 982, 
Diccionario Nava Cordemex. Cabe destacar que el ruoido que 
emite el mono aullador lo prodL1ce oracias a su peculiar 
aparato vocal que est• formado por el hueso hioides y el 
cartllaoo tiroideo notablemente encrasados. En los machos es 
unas 4 o 5 veces m•s qrande que en las hembras y hace las 
veces de una enorme caja de resonancia. Nueva Enciclopedia 
del Reino Animal. T. 5. p. 59 

29. N•iera, El don de la sanqre en el equilibrio cósmico, p. 
138 

30. Avala, 
640-641 

"La estela 39 de Tikal, MLtndo Perdido", p. 
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31. Naiera. E:l don de la sanare ••• , p. 180-184. La autora 
distinque dos tipos de decapitac:ion., é:ada una asociada a 
diferentes siqnificados. "Por un lado un c:omple ;o 
simbolice que incluye la auerra. el ;ueao de pelota Y en 
ocasiones al murci~laao, y por otro. al ritual aqricola". p. 
170 

32. Popol Vuh, p.89 

33. E:l libro de los libros ••• , p. 49. Vid el apartado 
correspondiente a Yaxal Chac. 

34. Libro de Chilam Balam ••• , p. 171 



CAPJTULO IV 
DIOSES SOLARES 

BULUC cH•ABTAN 

> •• ( •• '' ~ 

de las · rL1edas de katunes en los di -/~rei~teÉi textos. Es 

patron del Katun 2 Ahau, y se alude ~ ~f\·:~ Qri Katun 3 Ahau 

asi c:omo en varios de los años· c:lerú::a'tuh 5 Ahau C2 !:<, 3 

Cauac:, 4 Kan, 7 Cauac:, 8 Ka.n y·-10.·.Ix_;·· 4'Muluc:·l. 

A diferencia de otras deidades mayas, c:onoc:emos el 

nombre del padre de BL1luc Ch 'abtan, 1 o que nos permite 

corroborar que al iqual que en otras tradiciones relioiosas, 

en la maya se c:onceb i a al 1¡panteon con relaciones de 

parentesco similares a las de los hombres. Los estudios 

epioraf icos han mostrado que muchos teKtos ieroolificos 

brindan informacion sobre el parentesco de los dioses mayas. 

Desafortunadamente no han lleqado hasta nosotros los mitos 

en que se narr~ban esta clase de vlnculos entre los dioses 

yucatecos,. sino solamente una escueta referencia: 11 Sera el 

tiempo en que se corte el linaje de los descendientes falsos 

c:uando se vero a s9bre la ti erra. se yerqa sobre el pais 

llano, Buluc Ch"abtan, el hi jo de Ah Uuc:eb" Cll. Barrera 

Vasquez traduce ~ste nombre como "El siete monta~as''• sin 

embarqo, aunque uuc siqnifica siete, &b tiene el sentido de 

11 escalera 11 v de ''escal~n de escalera 11 (2). por lo que Ah 

Uuceb podria siqnificar "El siete peldaRos" o "El siete 

escalera". Entre los mayas de 
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Valladolid, durante la dec:ada··de ·los· 30's se rec:oqio una 

tradic:ion que habla de 7 planos -~el.est:~~ superpuestos, a 

los c:ual es se pL1ede 11 eqar: ·· mé:i'~i~nt: • una esc:alera de 

be ;uc:os. (3) La esc:alera. es una de las 

formas de simbolizar tanto i i=¡Sc:~~~~~ del mundo, como la 

posibilidad de c:omunic:arse'¿¡)¡)i.'citf:osplanos c:osmic:os y otras 

realidades. C4) Por ello, pÓdemcis suqeri r que esta deidad, 

pudiera relac:ionarse ;~ci;;->·~~ ·_escalas de 
-:;.;·:--· 

siete esc:alones, 

mediante las c:L1ales s.;;-d·a''·1~c:omL1n.ic:ac:ion c:on el cielo. (5) 

Varios pasa;es de los libros de Chilarn Balam parec:en 

indic:ar que Buluc: Ch 'abtan es una deidad de c:arac:ter 

c:eleste: "De frutos del arbol rarnon sera SLI pan <del KatLm 3 

Ahau> porque esteriles seran sus aKos en que solo el viento 

pasara v solo se vera en el c:ielo la ma;estad venerada de 

Buluc: Ch'abtan ••• Visto serll en todo luoar poblado Buluc: 

Ch'abtan". C6) Estos textos indic:an claramente que es un ser 

a quien se le rinde culto. y a diferenc:ia de otras 

divinidades, es visible en el c:ielo. 

Un pasa;e del Cf>ilam Balam de Tizimin asienta que Buluc: 

Ch'abtan dic:e "la palabra del Sol, la palabra que surqira 

del siqno ;eroqlific:o. para que ac:ontezc:a el llanto de los 

qrandes Itzaes" (7). Creemos que este dios se puede 

vinc:ular c:on c:iertos aspec:tos del Sol, tanto por sus 
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atributos, 

la 

el 

sicino ºde 

Figura 1 7. Cóc/ice Drf?Sd~.~ J:J.1 :2<: 
En el teHto correspondí 1:ntl'l, 

seqe1n Thompson. 

respecto de los 

de las funciones 

los diferentes auqur 

realizaban 

calend•rlcos. creemos 
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se hacian conforme al llamado Tzol kin. 

veinte siqnos-dias de este calendari6, 

Cada uno de los 

en·c6mbinaci.on con 

los trece numerales, portaba Lina carqa: ~~rti cul ar que 

afectaba positiva o neoati.vaínent.e cadá. dÍa.· Poco tiempo 

despu~s de que nacian los niffo~~ sus padres lci~ llevaban "al 

sacerdote, para que les viese el hado y diiiese el oficio 

que habla de tener y pusiese el nombre que habiá de llevar 

el tiempo de su niffez"; (11) todo esto conformec __ al_·calendario 

de 260 dlas. 

Este calendario recibla el nombre de ·tonalpohualli 

entre los nahuas~ y servia. ioualment~. "para saber los 

influjos que serian dominantes en cada individuo, de acuerdo 

con el dia (el dla oficial) de su nacimiento". (12) La 

entidad animica que brinda al individuo fuerza y calor se 

llama tonalli; seqQn las creencias indioenas se adquiria en 

el Qtero materno,. y era necesa.rio incrementarla y 

consolidarla mediante el ritual al que ya hemos aludido: la 

ceremonia en la cL1al el sacerdote le imponia nombre al 

reci~n nacido. Esta eneroia que individualizaba su destino, 

que le permitla crecer V le daba un carActer propio, 

provenia del Sol. (13) el cual la hace lleoar a todos los 

seres de la superficie terrestre, por lo que no es exclusiva 

del hombre. Durante el lapso que transcurria entre el 

nacimiento del pequeffo y el dia en que era llevado ante el 

sacerdote, se le mantenia cerca del fueoo del hooar. El 

fueqo se podria c:onsi derar una fuente 
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alterna de enerqia, semeiante a la:que· tirinda··'el ·.s.01,: pero 

menos intensa, que le.permitia' siri'er~·.•peliqro de 

exponerse a la irradiac:Üm · sól'ar, es /cj~C:'(~r d!ii: rec:ibir 
. - ' .. :·,_·,_·:: '· '?'. -~ :·~ _:':>> ._, -::'-'.<· -.-;·.:~-~-- --~·-ó>-

ener q 1 a dañina. en el c:asoide 'qüo'ese' cÍia~~f~:~~~;·~ef:ásto. 
· - · · · -._ ... ,";t·:_~~~~:-c:-~:-~r~f'_[;:--~,5;; 

De 

Sa,haqün;: este fueqo, 

tomara,. pues al pequeño 

rió )se'•;;:pef:mitl'a que nadie 
·-~'_) ;'..: ' 

s~~. i~);~~7l~#~?tr-,~~~~j' su "buena 
.----- ,, .. \·,··, -.~(rj~'.~ ,, 

.'../-:-- -<~;.·);ii~~-:~::Bif~<:~t~~:i<~:~t:~z=' ;,:>·-_ _ .. _-, 
enc:ónt'riars~·,,'eiitre' Tós mayas de 

-/~ ;o·:~tJ-:~-:=:;-;~;¡- •!/;'.#i;.\- · -

refiere 

ventura". (14) 

Ideas seme;antes parec:en 

hoy. pues Voqt estudio Ltn ri tu.u; ~z i;6acal1bác:o'· deriomi nado 1 a 

"Gran Vision" mediante el c:ual se '¡)í-etende sanar a qui en 

est~ enfermo debido a que parte de su aima innata se ha 

perdido: "el naqual del pac:iente ha sido sac:ado del c:orral 

por los dioses anc:estrales y vaoa indefenso por el monte". 

(15) La c:eremonia, bastante c:ompleja, culmina con Ltna serie 

de baños de vapor. los cuales se tustifican por la c:reencia 

de que la enfermedad y la ceremonia misma le han hecho 

perder "calor". Por ello, el paciente lo debe rec:uperar poco 

a poc:o, acercandose al fueoo del hoqar para c:alentarse 

paulatinamente; despu~s toma los baños de vapor durante las 

maWanas, ••cuando el Sol es ;oven y "da juventud" a su 

cuerpo. Si se baña por la tarde, cuando el Sol esta 

declinando, su c:uerpo enve;ecera rapidamente."116) Creemos 

que entre los tzotziles de hoy, al iqual que entre los 

antiouos nahuas. hay importantes similitudes entre las 

c:eremonias realizada por el nacimiento de un niño y la 

recuperacion de un enfermo qL1e padece alqün "trastorno del 
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alffia 11
• En ambos c:asos; la enerqia· que proc:ede:_del f1.1eqo y 

. . . -

del Sol permite la i nc:orporaé:i orí · o rE!i ndorporadOn · ·. del 

individuo al mundo 
'-. ·, :.~ • .:.:.-., -~<):~ .:-\.:r

0

;. : ~~~;:e::-•: ,_¿\;,_o 

social. Asi • podrlaníos '(Í~'i:'ir;}qUe Bul uc 

seqt:m 

el pensamiento mesoan1eric:ano brihda'':Í.1há" en'erqia c:álorifica, 
. -. :y,: . '. .. ·.,' -

que 1 OS mayas 11 aman k' iTI táh y . q,_;•.;, ;,;~ si n::'ui ~ estrechamente 

con la toT1a. <17> En los can~~r~s' de;Dzitblache se habla 

precisamente de esa func:ion del ·so1:. 

Porque tt'.t, 
ioh, Gran Sol! <Nohoc:hil-Kin> 
das el bien aqui 
sobre la tierra a 
todas 1 as c:osas 
que tienen vida; 
porque te1 
estas puesto 
para sostener esta tierra 
donde viven 
todos los hombres 
y tt:1 eres 
el verdadero redentor 
que da el bien. <18) 

Aunque escasas, en los textos yucatecos hay alqunas 

referenc:ias en que se hac:e patente la idea de que de Buluc 

Ch'abtan proviene la enerc¡la calorlfic:a. El auqurio para un 

affo 4 Muluc dice: 

"Asolaran al pals soles excesivos y muertes sObitas, 
dlas de sed, dlas de hambre. Faltara el aqua, se 
sec:aran los manatiales y las venas de la tierra. 
Ensanqrentados quedaran los caminos, 
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ensanqrentados qL1edar an ·· 1os ·descansaderos, qri tara 
la qente a la .... puerta ·de:.sus·« póblados por causa d& 
Buluc Ch' abt'.3n•'.: c19> X .<{ : 

Se trata de una deid:;;d; ~L1Lip;¿vóC:a calor y seqL1ia, 
:_,",!' 

y 

con ello una serie de i:at.~st¡:.o:f~!".: • como mal as cosechas y 

hambrunas. Pero el textó .Jesi~c~ ¿{:aramente que sera una 

epoca en la que enviara su ·\~~~r-~'.~~~~:}d~·--.:mar1era e,,;;cesi va. que 

ocasionara un desequilibrio :~n\'.lX~!-;h10¡,ia natural, lo cual 

si qni .¡: i ca que en otras· ep~C:as·. ~u; ~cai or sostiene la vida 

·:·c:onsi derar 
.... --~;:;.;.;-' ·- ,_. 

A!;;l •. • ( se. ;;; pAed.~ sobre la tierra. como 

caracter l sti co de BL1l uc Ch'a~t~h '~t~~'.o~t~car calor. aspecto 

:~: :::::i ::h con en 

1 :1 cr::::i;1:~~~·¡~~I'~~ri~:tf::t:n ~: 
aparece por el oriente el séii}~ '(~(¡)~~~'.·:¡~: ,'',(~~~ 

.· ~.~.)~,·- ~':;~~~~'i::.};f~j~::!~~;j ·.;::?:-.. ~~;~:
2 

•. 

pasa ie 

el que 

El calor que emite aµ1,~§~~~6'f~~i~~:';;~~ji~~q~ a la tierra 

mediante los rayos sol ares. 'IJn;• auqÍ.1rio par'a un Katun 2 Ahau 

dice: 

sequn 

"Katun triste¡ katun de llanto porque entonces 
bajaran cuerdas. baiara aqonia, ba;ara anoustia y 
tirsteza de animo. Entonces habra muerte subita Y 
qrandes montones de calaveras. Esteriles seran sus 
aWos. Esta es la caroa; esto es lo que deia ver. 
En este 2 AhaL1 atara su caroa Buluc Ch 'abtan ••• " 
(21) 

Las carqas dañinas que parecen provenir del cielo .. 

los textos, descienden mediante cuerdas. Varios 
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diccionarios, apúntan .qLie~"ravo~~deÍ. • 5;01;•.s.e•dice .en• yucateco 
- .. ~;,\.-~.:':';~;:.·.\~---.\-~.<\-

u tab kin. t~b kÚ1/;\6~q~:: i'{fe{;,a¡¡;¡,;gté 'sii:lr11f1 ca "su cuerda 

sol" o 11 C:Lierefa ~6t'';!'d'2i~';W}' ¡~.;::·{i~~~'0c;i:í¡;'B1;ci'r1~~~· ~I1qéri r que 
,· ';'"; ., ;.. <¡?~-:'.•', ·- ~;-.·., ·_. :~ \·' '!~·o;·I.<' ~' ,,. :'.'~"-;:, 

mediante sus rayos::.'.cueréÍ~s:t~ .. ~~;}1Ji·';ch 'abt~n 'erwia carqas 

nefastas., a la vez ·(terrestre, 

"atando su c:arca 11 • Esto ,,con: la cusham 

sum, cuerda viviente en el 

capitulo sobre Amayte KLI de 

los qobernantes. que 
·/>-.-_-~ ~;-;:~ :_,::;:~·¡_: --~~~~-

se trasmite la vi da. ~y.~'en •;C:l'ert'os'·iinomentos también una 

enerqla devastadora. C:ua~~o < l l eqa al plano terrestre en 

ex e: eso. 

Los rayos solares se han vinculado en diversas 

tradiciones reliqiosas con las flechas, asi como con otras 

armas. Ideas similares parecen estar presentes en el 

pensamiento maya. En un aRo 2 cauac dice el texto: 11 Ba1aran 

entonces navajas, bajaran piedras y estar• patente la cuerda 

y la flecha en este decimose>:to aRo tun ••• Y se pudriran las 

flechas c:uando esté presente Kinich, con Buluc Ch'abtan para 

contemplarlos". <231 A traves de ciertos obietos (nava;a. 

cuerda y flecha> lleqa al plano terrestre una serie de 

influencias provenientes del cielo. objetos que desde el 

punto de vista simbolico se pueden asociar por una parte con 

la idea de e;e del mundo ·, por otra, por ser 

representaciones del ra"/0 sol ar 111 como portadoras de un 

doble p:.ider: el de conservacion de la vida 



164 

v el de destrucciOn. v debid6 

la cuerda con el doble filo 

navaias. (24> 

Figura 18. 
Códice Dresde, p. 1 1 e 

esta deidad ___ ti 

2 Ix. sera el tiemp~ d;~la pelea ~iolent~, ei tiempo 
en qL1e arda el fueqo .?11 ·medi:o del cor<;::cm del pais 
llano, en que ardan la tíerra y el cielo ••• SerA el 
tiempo en qua ... se yerqa sobre la tierr·a~ se yerqa 
sobre el pa!s llano. BL1lL1c: Cr1'abtan ... <26) 
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...'..:--

El te>:to pcirece SLtqi?rfr':'·· t;!Ue el ·fueqo se e>: tendera a 

partir de1 centro hac:i"' 'E:ff,.;;,;"'Ztci:'·bei: ~Iei~ .v .. de lá u erra, y 
"·.- e•-.":~;-,_._ ··. -~·i.· "'..;;~·~? "3?:.- _ .. ¡.· · _,.,,·· • _ -i;· _'·;)/: 

esto traer a pel ea•s vi ~f~11.~~1~~; .. :§1~~.~;¡~é5i .;,;tio~br~:a·\hanibre v 

muerte; sLt acci on entonces\•.ti'ene1efectos ~fev'ástiií:l6res·.·. v en 
"····' ·"' ~¡L. ->-;:·'.. :·!~Q~;~ .;,;:¡:_;o ~~;;:~; :;~\;._ .. -C.=:> 

ocasiones puede 11 eq~_F¡~l~;·~'.?~ia!~~~.Í~.fü .;{~~ fGniJ;:,qÍoüpo humano: 

"Rabioso estara el rostroH'ci'e 8ti1ú:é: .. •(cA;~a:8t.án. cuando se 
• ·.:l:f·-·-· :.P~::f~!ii:::·tfü~L:~~1~t.::_~~~~~5~~~:~~-; ~\~~--; --~ ---_ '. __ -

1 evante y apaque con fueqC1~?º''queEr7ste .. de.:1os Itzaes, en el 

tercer doblez del kat':in •• {fcf~>~~~;~~Y~~~~~s~~;p~~aje se alude 

al rostro ardiente dl?l.s.;i.'sulLl~tí••cti.•abtarÍ.posee el fL1eqo, 

se trata en este , ca~~ d~ }~;n•~;J2:J"~Í.~:i,te~mi nadar. tal 
____:: .. - '~~, ' ~::-~·~'.-=- \ .,::-·~ 

vez 

n'adbnc.it:!a: ·• La idea 
·.'- '':.:: ~~ : :· _:.· .-. ' ' ·. 

capaz de terminar con la· de qLte el 

mundo, o Ltn qrupo de hombres ·puede· s~r destrLtido mediante el 

fueqo, con frecuencia tiene sentido de purificacibn y de 

renovacion. La R~lacidn de Hlrida asienta la creencia 

yucateca de que el mundo actual sera destruido por 

fueqo, (281 ya que mediante ~ste es posible eliminar, seqCtn 

el pensamiento reliqioso, una serie de males como la 

corrupcion, el envejecimiento, la podredwnbre y alcanzar un 

periodo nuev6, mejor que el anterior. (291 

Durante un katun 2 Ahau en que Buluc Ch'abtan es el 

patrono, nace Hun Yoppol Ik: "Est~riles ser•n sus arros. Esta 

es la carqa; esto es lo que deja ver. En este 2 AhaLl atara 

su carqa Buluc Ch'abtan, y nacera Hun Yoppol If:. De frutos 

del arbol ramon sera el pan. de ilcama silvestre sera". (30) 
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La seqL1ia,-

y hambre estan de 

HLm Yoppol por 

Barrera el 

sentido 

"espiritu, 

lo que 

podr la ser "El' dios 

tambien podria 

anlmica a la que va 

por lo que podria ser 

calorifica que 11 baña 11 a e 

infunde vida a 

Conforme a la creencia, ampliamente e::tendida en 

Mesoamerica, esta enerqia calorifica que proviene del Sol 

pL1ede ser atacada y dañada por seres sobrehumanos de 

naturaleza acuatica o ctonica. que por carec01r de ella, 

necesitan adquirirla C35l, se pued01 inferir que existia una 

lucha constante entre los seres terrestres y acuaticqs cuya 

naturaleza fria parece haber sido contraria a la d01 los 

celestes. En ciertos periodos, cuando Buluc Ch'abtan esta 

presente, no permit01 actuar a otras deidades: 

Esto sera lo que contemple Buluc Ch' abtan: como el 
alma de Ah Si yah TLm Chac, El - Chac - de - 1 os 
manantial~s labrado en jade, llora 



totalmente ai ·tie~po del reqreso 
llora AhaLl··;,.TLin, ··.s12ñor.-de:;-¡ade, 
bastardo~'.:.:: niriÓLldÓ, . Ah Ni Poop, 
nariz.::.. coioo.::-::· .. 'esterá, Ah MaYCLty, 
venado; SÉfr'~'; entoces·=·el. amanecer V 

Kinchil, .El ·•i;·,·de' ::-.':·: rostro solar, 
El - oran'é::- 'é:fevbrador'. - de .--, carne. 
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del l:atLln; como 
Ah Nitoc, El 
El ·- de la 

El - tecolote 
la baiada de Ah 
Ah Chac Chibal, 
(36) 

~-i~of'.i.. Jg·.· 
:-/·~.; ··~:·t~-.' 

Chac, clei~a~ de;;'1.;{'h11Lívi.!.; 'con sLÍs CÍ:Í.ferentes nombres y 

aspectos º'llora" por
2

ia>g~~~~n~ioaClei.i11~cCh'abtan, quien 
'·-·r::· 

debido a qLte emite cál or:;tX.at'~~toa .~·cii~¡¡¡¿'f¡¡,rri¡;;ritB ·contra 
., :· ;'.~{ ):\::· . '¿\:: >'.':::~~.· )~~~i.~ ~~::;· .... '~. 

fLtnciones de este dios~ " :_~{s;é~~~=:,;;t~,;~~.~~tl~ef:: .· .. · .. ·. 
- ,- - - -;;-. ~.. .:: ·;~~-: ~- -~ 

. ú'~· -- ,_._ -' =¡:~:.,. ,-i;)~;~~-- <-"\: 

las 

Por otra parte~ B~ly~:~cfü:.a~;t~nf;pilféC:~ ·éista~ vinculado 

con los lina ¡es de lo5Í :"tjo~~;~~ntes .le!qltimos; pues de 

acuerdo con el auqLtri'o. de .Lln ··aio: 2 Ix: "Sera el tiempo en 

que se corte el linaje de los· descendientes falsos cLtando se 

yeroa sobre la tierra; se yeroa sobre el pais llano, Buluc 

Ch'abtan, el hi ¡o de Ah Uuceb". (37l En diversas reliqiones 

encontramos la creencia de que el soberano y su familia 

descienden directamente dE>l Sol; C3Bl es probable que los 

oobernantes mayas hLlbieran leoitimado su presencia en el 

poder conforme a esta idea, ya qLte entre los nahuas como en 

aloLlnos orL1pos mayas de nLlestros dlas se cree que los 

diriqentes C39l poseen 11 tonas 11 sumamente poderosas,. cuya 

eneroia proviene del Sol. 

En cuanto al nombre de BulLtc Ch 'abtan, ~ste ha sido 

traducido de diferentes maneras: por Barrera Vasquez como el 

ºDnc:e ayunador 11 C40l, por Roys como el "Once penitencia" 
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o el "Once veces afortunado" <.41), por Edmonson· como el 

en 

de 

de 

bienaventurada" <45). 

realizar este dios, 

podrlamos suoerir que el. 

palabra compuesta, a 

la 

en 

dos 

de 

"cosa 

parece 

Chi l am Bal am, 

deidad es una 

sufijo direccional -tan, que "pospuesta a 

le añadio el 

los adverbios 

locales y a los nombres que sionif ican las cuatro partes del 

mundo,. esto es, oriente, poniente, norte y mediodla o el 

sur, siqnifica o denola hacia aquella parte". 146) Su nombre 

sionificarla entonces "El once que crea hacia las cuatro 

partes del mundo" lo que tal ve:;: pudiera aludir tanto al 

numeral. 11 que en opinion de Thompson se relaciona con la 

tierra y la veqetacion, <47> como al movimiento solar,. que 

est~ en estrecha relacion con la idea de los cuatro rumbos 

del universo, a la vez que con alqunas de sus funciones: se 

tratarla de un aspecto del Sol asoci ~\do con la 
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conservacion de la vida •. en tanto que brinda .. a los seres de 

la tierra la 

enerqia la 

que estan 

ritual de 

ocasiones 

sol ares, qLte 

hacen 11 eqar 

Por todo 

se asocia con un 

r; esta 

rayos 

la 

Ch'abtan 

en ocasiones es una deidad 

visible con el rost~o incandescente que cuida y preserva la 

vida sobre la tierra, al ocasionar esa fuerza-calor qracias 

a la cual hombres. animales v plantas subsisten; con ella, 

cada uno de los dias del Tzolkin tiene una carca particular 

que individualiza a los hombres que las han recibido, a la 

vez qL1e hacen de los cobernantes seres poderosos. leqitimos 

diriqentes de los pueblos. Cuando Buluc Ch'abtan riqe el 

kat~n correspondiente, su dominio se manifiesta al hacer 

lleqar a la tierra mediante sus rayos-cuerda una enerqia 

candente, qLte por ser e>:cesiva provoca sequias. Tal vez Hun 

Yoppol Ik, deidad cuyo nacimiento ocurre en los katunes en 

que Buluc Ch'abtan es patrono, tenca la funcicn de secar a 

los seres del plano terrestre. Ademas. BulLtc Ch 'abtan 
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mediante SL\ semblante ,en• ,;11,arií~s puede '!ºnutrir" de esta 
:"'-.:-. ·,··. '· 

enerqla vital a los ·,;;;;;cú!ri··ri'ac:'i'o:Jo~i. ·,7.y a\10s enfermos con 
'.,-;,:::, :.~;~: 

fueqo de1· hoqar; v '',a ra ,,Ve::¡ pLiede,,se17 ét~v.9.stador de qranctes 

rec¡iones mediante i'n~eií'ái6~ v> .ac~i''~~. c¡rupos humanos que 

el 

aniquila con su~ lÍamas. 
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26.- El libro de los 1fbr~~.};~2;'p~~!¡o2~ro3 .. 

27. - 1 bid. • p. 106. 

en 
el 

y 
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31.- Diccionario Haya p. 607. 

32.- Ibid., p. 266. 
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dL1rante su estancia en Chan Kom <1930).Ja,discusibn entre 
dos mu;eres de ese sitio sobre_ la.':· natL1raleza del alma 
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marcha. Redfield v Villa Ro;as, Chári,-Kom; p. 320. Ideas 
similares se encL1entran entre l·os·· -·tz'ót;oi 1 es, qui enes 
conciben al ch ,ulel ~ como 11 aiÍ-e".~ - Gúi.teras~ Los peliaros 
d•l alma, p. 240. 

34.- Entre los tzot;oiles, Holland recooib la creencia de que 
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la naturaleza esencial del ser .humano"• Nedicir1a maya en los 
altos de Chiapas. p. 99. Al So1;-.16<rlanian fit<>tik t:'Ak'Al, 
Nuestro Padre Calor. Voqt, op. cit., 'p.·-,303. 

35.- Lbpez Austin. op.cit •• · 

36.- El libro d• los 1 

37.- Ibid, p. 102-3. 

38.- Eliade, Tratado ••• ,· 

39.- Lbpez Austin, 
cit., p. 104. 

243. Holland, op. 

40.- El libro de 

41.- Roys, The Book ••• of Chumayel, p. 134. El autor 
suoiere que este nombre puede corresponder al de una deidad. 

42.- Edmonson, Th• arici•rit future ••• , p. 74. Para el 
se trata de un persona;e de la mitad del katun. cuyo 
siqnfica "half takeri". 

autor, 
nombre 

43.- "Hay pruebas arqueolboicas de un dios terrestre en 
forma humana. El dios del nQmero once de la serie de los 
dioses de uno a trece lleva el slmbolo de la tierra (siono 
de interroqacibnl en calidad de atributo distintivo, Y por 
ello seqL1ramente debe ser un dios de la tierra. Es 
ciertamente el mismo persona;e que el ben~volo dios R de los 
c~dices, que lleva su marca en la mejilla y parte de su 
qlifo onomastico es el nQmero once •••• Esta divinidad. el 
dios R, se ha identificado provisionalmente, y ahora estoy 
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46.~ Ibid., p. 770. 

47.- Vid nota 43. 

esta Ql~ima ac:epc:i6n, 
tllitul c:·onsiqna ch'ab, 
riada." 



KINICH.KAKMO 

Las pocas' referencias•. que: herríos encbíitrado a. este dí. os . en 

los libr6~ ~~ c~i.1:am·Ba.1am,i6'prés~n~an ~~ílllci~id:;a~d ~~f·¡::¿na 

en 1 os: k~~L~~~~·~€~~~~ i ·:,<if~>Ex.:.~.jei}~i,~~~§Lª.~.~\:t~~y{¡,-i't~~{t~i as 

:::¡:{~1~~~11'.~~f 1~~.~.{~.~1~.~~.i~~itl~~:11:~~:. ::: 
~nc~ent,.-~ ~~}l ~ · obr.a :del::'.fr'.anci scano.; ;•'!) ~hdi:i'• de '>Li zana. <4> 

- ' -. ~::.- . ·;..,~.-- -~~~:, - ':·,?:;-. 

inforni~C:ion que ~~~ 't.~r~'~>r~~tt\~ ~~;~'l:.~/~i~, prior de 1 a 
- ' • : ... ;:~ .- ?;:·:;- "·' ¡'j. --·--. ·,. '"• "' .:· 

orden, Dieqo Lopez de C~qg'~.J:J·~,;';,]('~)'ít'A'J~~~~):¡;i~i~ten · alqunas 
- ; :~~:!:*0~~:.9~~~;:~?~~~}-~~~~~:~~~~~-:~~~~~:::: ~~~:0 •• - f:. -

alusiones a un personaie.pp~i):il~me.r1;t~¡,,t1~~.J:, .. or;i.c'1'.cdel 
-- -"--~~-:~~ o::,:::;_~~~~~-~:fi+ ~f~~:;::~\~:~'*f1.~~~-}-~-'t~"~~75 '.:;_~;.:;~~-~~96~;~~:j:~:Y>:~-: :·-- '"~_: 

nombre tanto en las Relaci'orie·:;•;'hist:.(fr,·ico·•co: ... ·{at?o·ar:,:.f'i·cas de la 

mismo 

' '_-,_--·}··-·. '·t·if.::-;;/ ir---':-:;_~,.;'--.·._;,;., ;;,~-;;;..¡" ·.->-1; ·. ~~·:·.--

Go ber ri aci {) ri )'ucatlln <6> como' ~n·l~~~,·~J.~t·~?~f~~42i'o¡, c:¡ue Rovs 

hace al tradLtcir el t'exto ci;¡; Clll.lm;áy"e;1,;:f,~7T' :'~;;:, 

El nombre Kinicl1 Kakmo ha sido traducido por Barrera 

Vasquez como "Guacamaya de fueqo de rostro solar". en tanto 

que "kiri siqnifica sol; ich, rostro; kak, fueqo y mo' es el 

nombre de la tlLtacamaya ro;a". (8) Parece indudable qLte se 

trata de alqun aspecto del dios solar. pues kiri es una 

particula constante en las diversas denominaciones de este 

astro. (9) Lizana por su parte explica en dos ocasiones el 

sionificado que tenla el nombre de este dios entre los 

indioenas. de acuerdo con la inforrnacion que recoqe a 

principios del siqlo XVII: 
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••• Lln idolo. qlle;.; S~-llati.aba asi <t>i.rÚ2h Kakmo>, Y 
siqnifica en nL1estra;;lenqua, .. Sol.éon' rostro, qlle SLIS 
rayo~ étari de .. fÚeco v<ba jab·a '.;.,,ol~ndo la GL1acamaya 
con S~IS,JJlL1ma.~ de vadcis i:olCÍreS:~ ~;~OF 

c'r ';,;!/,- ·~y~., 

Y mas adelante,. asiént:a: ·::··.;~)'V:\ 
••• adoraban Lln idolo con :.fiqÚra''.;del Sol, llamado en 
este. lenqL1a Maya giriich •;:gá{(m:o·~;;.ciúe · en la nL1estra 
qui ere deé:i r • Sol co.n ; rostro·~ .tjÜe • SLIS rayos de 
varios colores, como ras ···ptuma:s .de GL1ac:amaya, cL1al 
flleoo abrasaban los sacrificios;: <11> 

Cabe aclarar qc1e seqC1n Lopez de Cot1ollL1do. Lizana "supo 

la lenqc1a de estos indios con qran perfeccion y asi fue 

maestro de ella muchos affosº, (12) por lo que creemos que la 

interpretacion que hace del nombre de Kinich Kakmo se acerca 

mllcho a la id<?a indicena que encerraba, pues, en ciertos 

aspectos, coincide con el sentid~de alqunos pasajes de los 

textos de Chilam Balam. 

Una de .•·esta deidad es difundir 

un tipo de enerqia qué pro~cicába ~equias, como lo indica L1na 

profecia: 

No tendra aqua la llanura. ni tendra aqlla la montaffa 
porqL1e en todos los pueblos y provinicas no estaran 
los Bacabes, Vertedores, y entoces vendra Kinich 
Kakmo, GL1camaya - de - flleco - de - rostro solar a 
reinar ••• (151 

En este pasaje se destaca una de las funciones 

principales de Kinich Kakmo: la de irradiar calor. De 

acuerde con los textos. esta enercla calorif ica esta 
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relacionada directamente con la existencia de.la vida en :el 

plano terrestre, secan un pasaje del Ch~lam Balam de 

Tizimir1: 

••• el que bajo, Kinich Kakmo. a su reinado, el que 
bajo existiendo la tierra y la hizo adecuada y 
correcta para los portadores del_. aouila, para los 
mensajeros del e>tplorador. Para'los sin madre, para 
los sin padre. (14) · 

El calor vital, seql.1n los .texto~~-: :ptoviene de Kinich 

Kakmo, el cual parece idea 

del equilibrio que debe reinar:e~.'J1~topd:~~ismo humano y que 

se traduce en buena salud. Eritt~}~'.º~~~-(yersos orupos de 

mayas contemporaneos. se encuentr~ri\'i~·E>as::-_ si mil ares. Por 

ejemplo, Holland señala que entre los' tzotziles actuales 

esta la creencia de que el ericen de lai enfermedades puede 

ser tanto natural como sobrenatural. Estiman qL1e son 

enfermedades naturales. aquellas cuya duracion es corta y no 

causa qrandes malestares en el individuo. Se deben al 

consumo excesivo de alimentos "friesº o 11 calientes 11 de 

acuerdo con su propia clasificacion <cualidades que no 

tienen que ver con la temperatura f i si ca de estos) • y se 

manifiestan como trastornos estomacales. En cambio aquellas 

enfermedades craves que se presentan con fiebre, malestar y 

tienen una larqa duracion, son el resultado de los castiqos 

que 1 os di oses le han enviado a determinado SLI ¡et o por haber 

faltado a ciertas normas. por haber pecado. Las epidemias se 

deben al enojo de los dioses con toda la humanidad. El dios 
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sol, y lÓs santos ~at;on~s;, ¡¡;'s't:an enc~rqados de vioilar el 
·, .. ,; •J 

comportamiento de ;:'1 os', homb?e.;'; v· f i'~al.m~n:i!e ~ eú os se 
_·¿,· .'-'-_'.:.,S.-' ;;·?-i··--· ~"''~--<-~·~,-::{·/:~\'-o :·!Jj> ;.v..o:: ·úe/f-, --

debe 

la presencia de 1<:\ '.fur1~~-r~iJd~d~:':que,a:': ,:¿,,;¡~¡.; ser hLlmano 
'····>-1:;;1 :,:~1:z:,- -, ~:: · 

le 
-v- ·-·(.' -- ~7::::_7,-:..·. _,;, 

envic:1n, mediante)•. ella'; ''l'as'i,:;\'CJeÜCJas: ;\individLlales son 
:\s;, ~-:,~·ft::-·hk::,. .. :,·. -~;:1:...,..:!<-"::··:-

saldadas. (15) P.;n~~i~~fff;~;~~~~~~t~5<is',-:<se1rie iant es se podrlan 

encontrar entre los ai-i:t:'i'qúcis ínayas, :pues por la informacion 

con si qnada por Li ian~~-~~~~~~~;~fi''er~ qÚe la pobl aci en acudi a 
- . :;.:~;-,.:·:'' ' 

l<akmo p¿~a ante ~a ni ch conocer las caLtsas de SL\S 

enfermedades y hacerle ofrendas para recobrar la salud• 

Y este dios o !dolo era venerado. y declan que 
cuando tenian mortandad. o pestes. u otros comunes 
males, iban a el todos, asi hombres. como mu;eres. y 
llevando muchos presentes, los ofreclan, y que alli 
a la vista de todos baiaba un fueqo (como es dicho> 
a mediodia v quemaba el sacrificio, v les decia el 
sacerdote lo que habla de suceder de lo que queria 
saber de 1 a enfermedad, h<1mbre o mortandad, y 
conforme a eso quedaban va sabedores de su mal o su 
bien ••• ( 16) 

Kinich Kakmo fue una deidad asociada con la enfermedad 

y la salud. Al ser un aspecto del Sol, posee, una enerqia 

inaqotable, que provela de salud y fortaleza a los seres del 

mundo, especialmente a los hombres. Es una creencia comün 

al ambito mesoamericano que la enerqia que nutria a una de 

las entidades animicas, la tona, provenla iustamente del 

Sol. C17l Pero Kinich Kakmo tambien era el caLtsante de 1 a 

enfermedad, pues como seffala el franciscano, se acudia a su 

santuario con el fin de conocer el oriqen del padecimiento 

(posiblemente la violacion de alouna norma 
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ritual, como creen actualrhente los·. t::otliles). Un ·osi:urO 

texto del Ritual de los Bacabes .señala que ·el "padr~" de 

varias enfermedades Ctancas) es Kinich Kakmo; 

La cL1racion del 
tlo Tar1ca~• "Frenesi - de - quacamaya" 
y del Hunil Tancas "Frenes! - de - entumeci~iento". 
asi como del 
Ah Oc Tancas "Frenes! - errante" 
y de las intensas fiebres 
que parecen desprender la boca. 
mas no los dientes; 
cuando salen babas espumosas 
de la boca. 
Se dira lo siouiente 
que es una sola oracion. 
Al comenzar, 
habra que decir 
que es la mejor 
de las oraciones. 
La curacion se hara con tabaco. 
Que el primer Hun Ahau "Uno ahau" 
qL1e el Huriuc Can Ahau "Gran - cuatro - ahau" 
era el dia 
y que Hun Ahau "Uno ahau" 
era la noche 
cuando acontecio el encendro 
cuando acontecio el nacimiento. 
El cielo se abrio en cuatro. 
fue la abertura total 
de sus partes tiernas 
y fue poseldo totalmente. 
Que habra de decirse: 
yo ser~ quien deshaoa vuestro conjuro. 
iOh, dioses! 
iOh, Bacabes\ 
Entonces fuisteis exhortados a cohabitar. 
habra de decirse 
a los dioses 
asi como a los bacabes. 
iCuanto hay que repelar 
para llamarles! 
habra de decirles a los dioses. 
a los bacabes; siete veces 
y no basta, 
pero habra de decirselo. 
Yo ser~ quien deshaoa tu conturo. 



iFue a ti a quien 
declan insolentemente. 
declan con insultos. 
;,,CLtal sera tu dolencia? 
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<Me dirijo al la de la mirada 
la de la mirada hacia las 
Ahora se que 
Kinich l~akmo 

solar 11
" 

y que su madre 
Kak Tar1 Ch'.:l 

Estos males 

comunidades enteras, 

Kinich Kakmb, El -

solar, en el Katun 

venir Ah Kinich Kakmo!'. 

Esta enerola que por vida a los 

diversos seres del mundo y conserva la salud entre los 

hombres, puede en ciertos momentos del dla (el medio dial, 

del año (el verano> y en al qunos katLtnes (6 y B Ahau) 

percibirse como un ardor. que abrasa al mundo, y que es 

fueqo~ como veremos 1n~s adelante. 

Por las descripciones de fray Dieqo de Landa y fray 

Bernardo Lizana sabemos que el templo de Kinich Kakmo se 

situaba hacia la parte norte de Izamal, y tal vez esta 

ubicacibn posiblemente este relacionada con ciertas ideas 

mayas sobre el recorrido aparente del Sol y las diferentes 

cualidades que durante el dla presenta la enerqia que 
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irradia. Seqfin .el .~ensamiento indiqena, el_ trayecto vertical 

que realiza _el_.-.Sol alrededor .de la .T:i.erra-. se representa 

ri tualmenfe de manera h~ri~o~faÍ, y é~~d~cJ~ /el norte se 

equipa~ai~o~;· ~L ~-~~Ít• d~ j¡; ·' •5,:,y:; cc;r; \··~~1{háci1r;.~ Entre los 
-· , ,_· __ ";·,:;~ ,~_·. ):::>.; :',);'"·' --·;¡,'·. ·.:~r-,::'\ -J...' .'>>:.)~::·-:: :\:: :_:~:~~r:· - , -:::·.-'°' 

termino tzotzil 

c:hamülas_;;' lj~_ ~~:t.~~~;~'.;,:.~~;)~t~~~rr~Jl~~~íl;fv~~;i!:n~-~~~~ ~,ar· el este. 
c:on un movi mi-ento··,··¿oritrar.i o'::a1;i1de:;1a:s:-;1íianeci 11 as del rel o i y 

:::·:::.~~~~~ll~i~~ii~r~~~I~:!:::::.::::::, :: 
-- -, -,.-o- .- ~:~:~f,~;:~ 7~1.~: =··=""f''..'.-.-, "J:t-;:Si:;¿;;.~-~-L-, -0::;-¿;~----"·~4',c·"--.-i:.o0:•: .. ·.-"...~";.·_· . .,-;_.__,_,")-- _ "· 

norte son · eqlli p-lirab1§'5-: ~t~i~~~,,~~--~si.~;~~-~~:f'!~!Yi1~ ritual. 

comparten una serie" de ''v'a°l~ri2i~á~·~'c0s'molcfqicas: bac'i, 
'·:·._' 

- - - -· _ _;,:{:;,..._ i;'.L~~ _;:,_;:~ 

derech~J ·'sion_i~fi.!.~~- tamb i en 
. ...,. :;;-;._~¡e ;.;- -

pues 

p·ara "real 11 
• 

11 muy 11 y "verdadero". mi entras. ---q~~e. fi.1"· "'' norte, rumbo de 

aucurios positivos, es el punto card¡'h~~l~ "de C:a1 or maximo 

dL1rante el medio dia. Ideas ~e{n~ i~\~f~º{ pa~ecen estar 

presentes entre los yucatecos, púes<.denolllinari a la derecha 

con los mismos termines que ~mpi~l~c para 11 10 qLle es 
".·. <'·· 

verdadero"" toh, (21) "qrc\r\de.11 rioh, (22) y 11 fueqo 11 

k'ak'. (23) Con estas _cr.eenci'as_ actuales. puede estar 

asociado el antiqLlo culto a l<inich Kakmo en Izamal, pues 

frav Bernardo destaca que "alli a la vista de todos bajaba 

un fueqo <como es dicho) a mediodia y quemaba el 

sacrificio". <24> Es decir, el templo situado en el norte de 

Izamal se asociaba con la enerqia que procede del Sol a 

medio dia, y tiempo y espacio se contucaban haciendo posible 

la kratofania de la deidad: el fueqo. Este era el 
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vehic:ulo medi<1nte el cu<1l se·modific:ab<1n .las ofrenda5;, 

medio de tr<1nsfor111<1c:ion; ci~·pd?Hi~cii:_.if)~; 'q{1~ cC>rivertia 

un 

los 

dones en un Cllimeí-iti) asi1na.\.1JiI,,• 'f,>ar~ Ni~Ích 
',,~;~<~ ·- ,,,; ;\i1:~t ;e-' ::? .. "' ~~}~·,·. :.; . ."' 

eneroia de tipo es~g_i~tt'.i~f";;;,, 'i{ ,:;{ " 
.• ·,--.· - .-. ' -.- ;:)· ·'".!·ii;)··é, "",· ::., --
" !"·:·;_" :--~:?:·~~):":;: <:~ <,~:;, _ f(:_:_\'.,. _:~:f· ' 

-- ., ;,:_. 

Esta enerqi a tiuei;'p'r,:.:;-;:¡,;i:f~~ :·~·-i;{•:séJf, ·· pensamos que 

el nombre de k' i;/~m-•. ~,~9~,,,~~~~;1~
0

-· ei~'Dtccionario 
siqnific:a "fuerza, ,rezúrat iJ_ei'cili.1:idmbrei~<'viqor y fortaleza" y 

-<: ... '-.:.'·'- --

Kakmo, en 

rec:ibia 

d& No tul 

que tiene sus - equi ~al erites alounos qrupos 

c:ontemporaneos. Por ejemplo. los mavas de Quintana Roo 

hablan de una especie de fluido que poseen c:iertos hombres, 

denominado kinam y que tiene el sentido de c:alor, fuerza y 

poder. A quienes lo poseen, se les llama choco-cab, "manos 

c:alientes". v debido a esta eneroia que de ellos emana, son 

los ~nic:os que pueden hacerse c:arqo de enc:ender el TU&QO 

r1uevo. Ademas. pueden ocasionar alqt:1n padec:i mi en to, 

principalmente a los niffos. c:on el poder de la mirada; a 

esta clase de enfermedades se les denomina 11 0;0 11 y en los 

pequeños se manifiest<1 c:on diarrea y vomito. Ciertos 

animales, que miran fi tamente, c:omo el perro, el qallo y el 

loro, pueden tambiQn ser los c:ausantes de "oto"C25l. Entre 

los tzotziles se encuentran ideas semejantes: el informante 

de Calixta Guiteras denominaba a esta enerqia simplemente 

"c:alor", y destacaba que se trata de una condicion que 

poseen principalmente los hombres, y que los vincula con los 

dioses, asemeiandolos a ellos. Quienes poseen un calor 
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extraordinario, pL1eden-_ocasionar a_los niños k&lsat, "mal de 

o;o". (26> ALinque no 'referencias en los 
··--.. ·- --

libros de Chilam Balam: ~--, :1./a:;-in'ánera en que 1-anich Kakmo -::~-... , 

ocasionaba cierto tip'o! de i'.~\nf'er1~edades. pensamos qL1e hay 
',,,, ~~--:~~·--~ ·:.\·.\ 

relacion entre el "oi~';;,',del 'q"Ge:Zhablanlos mayas actuales y 
'' . , - . ' --,,,,_,- " ". ". ~ ' ' . -. -. ' 

el nombre del dios Kin¡¿ri~: :~~i:W_~~~¡c) con la enerqia que de •" • ·- .·_~; ".t::wC.• '' ,•, 
~ste emana, el kiriam o---;!ca'i'or'.:0• __ -qúé'''a1Ciunos hombres poseen, y 

qL1e procede del Sol • Cabe des¡ad~r~ q?_e• ~~ e1_ Ritual de los 

Bacabi:s kiriam tiene el sentido de pade2iiii'i~~-to; enfermedad. 

Ademas. en las representaciones plasticas_ prehispanicas, se 

ha tomado como rasqo caracteristico dé la deidad solar su 

estrabismo, posible recurso plastico por -medio del cual se 

trataba de destacar la capacidad di: mirar fi ;amente hacia un 

punto, tal vez concentrando su enerqia. al iqual que alqunos 

animales (la quacamaya, como el loro, comparten la capacidad 

de mirar fijamente). Mediante su vista diriqida a un solo 

punto, tal vez hubiera podido enviar la enerqia calorifica, 

como un fueqo, y ocasionar alqunas enfermedades entre los 

hombres, o hacerse presente ante ellos en ciertos ritos. 

Pensamos que esta enerqia se respresentaba 

metaforicamente como flechas que proceden del Sol: 

El Ocho Ahau Katón es el noveno Katón, Itzmal es el 
asiento del Katóri. 
iKinich Kakmó! <Guacamaya - de - fueoo - de rostro -
solar>. Ba;aran escudos. baiaran flechas <sobre 
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Cha-l:anputcm>, en pos de los reyes sobr'e la tierra. 
Y plantaran la "cabeza" de las-,comarcaw -de la 
11 anura, y sera la Señora de· la - Tierra; ·- .Sera ei: f.in 
de la opresion v de las desdich~s:;de :~úidos.-•:• Es·: la 
palabra de Dios. Muchas quer;ras ··se'rah !{echas' por 
sus moradores. <27l •- ·•:.- : .. : ;;,,.:. ··:•3 ,,_;.· ' -

- ·- ' ·>·' ' 
~~.:}S ,¡_·· •. ·:';~.~~~ ·.:}~~~:: · ·:::p:- /X~~:. 

las ~·1 edil.a~'.< ~;~~~'é]~~~§f~?iéi~'.n ;0;cié1' plano 
- ' '"' :~f~~< 

Creemos que 

celeste brindan poder a l.~.s d}r'(~,;~SeS.~ ~~,e'~c;,G<d~r. van en 

busca de 1 os oobernant¡;~ .'~? ~~i!~~~~~~~~e~1~~~ia'~;_¿~entan con 

una enerqia solar, gL1e'.i~;·,cj~fe~:i=~-~~~~-~~~,'í6.~§dema~ hombres y 

que 1 os hace podt?ro~os';'f~~ef~~~~j~;: '.í:~ilgi'y~~J~iera seme iante a 

alqunos 

hombres. Los usa, 
.':."<.:".··''·.:·:. __ .. e'.:·'.•',-,·.'.,:': ·,.:·· ;.~ 

aislandolo v cubriendolo~ •v- :j)()~--~·~:~ tfe;!L~atUralezá celeste, 

se pueden considerar como ·simbolos de su condiciOn de 

mandatarios. Dice una profecia: 

Cuando el oobernante di to: "El escudo de Kinich 
Kakmo descendera". el no habla sido declarado 
qobernante aqui. Ella. la milaorosa, la 
misericordiosa fue quien declaro eso aqul. "BajarAn 
cuerdas, bajaran socas del cielo". Habla i~bilo 

sobre su reino, por los otros pueblos, cuando ellos 
diteron esto, pero no fue declarado su oobernante en 
Emal. <2Bl 

Desde el punto de vista simbolice. las flechas pueden 

equiparase con las lanzas, pues ambos tipos de armas 

representan la ouerra. Por su forma falica se asocian con el 

aspecto masculino y colocadas en sentido vertical siqnifican 

al eje del mundo. (29l Es posible que alqunas de estas 

valencias simbolicas ha van estado presentes en el 
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pensamiento, maya desde:tiemp6s. ·.i:ll:Ísicos, pues ... es frecuente 

encontrar que los 

qobernani:es ap~rÉic~h\'',con>h.:;ri~l\.;;';:~· ·~'~.dti~os>eri las manos, como 

:::~·,::L?J~f ~~~¡~~~~~~~t;~E~I;I:::.p:::::· · ,::: 
~:::::. :;t~~:f ~{~ili~~¡t~;¡r1~t,·~~::: ·::::.:::,::~ 
cuyos éii i fes ;;~~hÓ~i~!i'~~d;;G::~Z ¡~,~~~¿ 'üa~¡ados por al ciunos 

epi~rafista~: P~ca/\/~.Íf i~i.c~'.!.;(~a~i{•úr~ ·.'~'i.:~,:c Hay otros muchos 
,·:·<~< ,~\ .;, ']_:. >'-'.·· ,'··· -. -

qu_e ·· ~pa~ec;~n '''.iC.cii:iePíi~h't'~.:/i::dn ambos elementos 
_;J::~·--:~.'r.-_ >,-'_ .,;·::~~ ·:~·. 

qLlizas':.c6mci atrib.Úto~ de pociE!r, por ejemplo 

eiemplos en 

combativos, en 

el dintel 3 del el dintel 25 de 

Yaxchi 1 an. 

Esta misma i maqen. al parecer, esta en alqunas 

inscripciones donde aparece Lln qlifo, compL1esto por un siqno 

que representa un escL1do y el prefijo que lo acompa~a es un 

pedernal (el T 112, mas el T 624) y que se asocia con cierta 

frecL1encia con ot~os siqnos que al parecer indican querra, y 

en ocasiones anteceden al nombre del diriqente y al qlifo 

emblema de la ciudad. 

Pensamos que estas armas son caracteristicas de Kinich 

Kakmo, pues el Sol es quien, seqQn el pensamiento maya, ha 

luchado en una batalla cosmica contra la oscuridad. Desde 

los tiempos primiqenios la venciO mediante sus rayos 

1 Llmi nosos, y cotidianamente debe sequir puqnando, 



186 

proteqi do con SLl escudo. Es pues, un querrero,· iriyi cto.. Cabe 

destacar que n'iedi~nte la· oLier7ra .. se ·. pi;~·~end.;:n >eliminar 

ciertas cara;:t~rlstÍ.~i~ A~diüia~·~\c~'.m~ {:~ J~mi~a~ion v el 
'• .. , ..• :; ···:·- . . " '.¡.- : -; ·,,··. ;:,:- '~ 

:::::t::: o, d:b:Li,epr:::f1:fft:~t¿jj~:t~1iil~t~~t~t,g:~~ ··r~q:::ar es:: 

::::·:: :::::• ,::tl;i':~~ii f~i\~~~~c;,";:, 00~::•:::: 
desorqanizado. ~~:~1· i~;,t:~l/t~i:'.~~i?~Í:ll~~:t•~t~~·~. '.Aa·~~cen estar 

auspiciadas pt:lr;:.;,,¡;t·~ dios;c ::iaf~rcife;:ia·~~de'~unKatein 8 Ahau 
"".-é_ - ~:; , '_-- - =e:-~ 

señal a las mül tiples i::alamÍdadés que s.;, presentaran ;unto 

con la querra a causa de Kinich Kakmo: 

Pan de Pedernal, aoua de pedernal; ruda palabra 
querrera que no temer a de nadie el pan ni el aqua; 
que empobrecera la llanL1ra. que empobrecera la 
sierra hollada en busca de alimento. No tendra aqua 
la llanura, ni tendra aaL1a la montaña porque en 
todos los pueblos v provincias no estaran los 
Bacabes, Vertedores, y entonces vendra Kinich Kakmo, 
Guacamaya - de - fueqo - de - rostro - sol ar, a 
reinar. C3C>l 

Es indudable la relacion que existe entre Kinich Kakmo 

y la quacamaya (Ara macaol. Ademas de la muy evidente, por 

el siqnificado del nombre de este dios, Lizana destaca que 

los colores de sus plumas sionificaban los rayos solares Y 

el fueqo. C31l Esta em un ave de unos 90 cms de larqo, que 

fue facilmente equiparada con la deidad solar, pues su bello 

pluma¡e, roio escarlata, y en peqL1eños sectores amarillo y 

azul. C32l pudo haber sianificado tanto el fueqo 
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por Kinich Kakmo, que en vi <;1ra f ueqo _procedente de las 

alturas. (33) 

Cabe destacar que este p~si;ie .ij .. 0~6i;Ífi;io ··concuerda 
-"·· -'"-) 

tanto 

con los auqurios de los·1:i.br;;-i;;'.·c1,rct1'ii~;;¡':lsa1<3m referentes a 

la sequia que ocasiona Kin,~C:~i~~J~:;~·~i:i; ¿~~~·¿~J~ la información 
<<;:-:_' -.~<-~; .. ,"_.,.,.-" '.:¡·;'._ ·./' .Oc''(' '""' 

dada por fray Ber.nar{Í:lc:i,t.cie)!,Lfz'.iu:;,;;. ~espce2:t.C. •a la asoci aci en 

entre este di os; süs, ~~:Vi:J~~1;8~fii:ti~~o•:S~· ¿ .. ·~~acamaya. 
_;~: <'.'..~·;- _,.,_,, --:·s,r .. <~ .. ~-;·¡ ,,,{i;·., ~~~/;_ ·,.'./r'/ 

-~-~~~~.-~ ~,,)~~r:- 7.-~.h.-.? :·:;;::·; -,~J :·. -_.:;:-~ -:· 2.2~~ " .. -- :• · 
• ' :-;~:;;""~-~pi'-~• r > --:,:t~7 <-~~~;.··_o~{;":•~:::; 

. Tant.~_-,;~~~~~~2~~~~,f§d~t~~~'-~ .. ~,.S.c,Hnrjlqenas como fray 

Bernardo de• Ltz~na'. d~~ta¿a.:i';;;qi_(~: ki'nich Kakmo era venerado en 
:·[:,:; •c.::;.';.~,~ 

del · ···ch'il"am· .. ··lJal am Izamal; un· 
- . ,,. 

pas·a fe - d& Chumay&l parece 

referise a un episodio de c~r~~ter l1istorico. el ataque 

violento a Izamal por parte del diri~ente de Mayapan llamado 

Hunac Ceel• "Fue destruida la tierra de los dioses de 

Itzamal, Kinich Kakmo y Popo hol cah, por Hunac 

Ceel."(34> Este pasaje destaca justamente el nombre de los 

dioses patronos de Izamal. en tanto que sequrarnente eran 

conocidos en tiempos prehisp•nicos por el oran n.:1mero de 

fieles que acudlan a rendirles culto. En cuanto al nombre de 

Popo hol cha, pensamos que puede existir alquna relacion con 

la otra deidad que menciona Lizana que era venerada en 

Izamal llamada Ppa Pphol chac. C35) Sobre el basamento 

piramidal del templo de esta deidad se construyo el convento 

franciscano. 
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Fray Bernardo e>:plica que en Izamal se encontraban 

cinco c¡randes templos, _dedicados~, ·a·:di'stintos dioses. En la 

parte norte se ubicaba el ·d,;Ki.~ic~~-Kakmo, que era el mas 

al to de todos. Los traba jos ·.i.:;ci.:u::?ofoc¡i·é:os realizados en este 
<'.;;~-·- '-~; . 

si ti o, han mostrado que efe~-l:iv'kni~ht'e- el templo dedicado a 

este di os se encontraba 'sl:Jb~~:-~~-; enorme 

Li z ana llama cerro) cuyo volLl~e~~ ~~t¡~ era 

basamento <que 

de unos 700,000 

m3. Fue construido durante el Clasico Temprano y tiene una 

subestructura qLle mi de unos.· 17 m de>· al tura, con una base 

cuadrada de 200 m por lado. Un~ plataforma superior se 

encuentra sobre esta. cuya base mide 50 por 30 m y su al tura 

es de 34 a 36 m. elevacion semeiante a la de El Adivino de 

Uxmal y El Castillo de Chichen-Itza. (36) Landa vi vi o Lln 

tiempo en Izamal, y al describir la monumental construccion, 

acompa~C su texto de un dibujo esquematico.(37> Debido al 

estado actual de las investiqaciones arqueolooicas, no es 

posible aün saber si Izamal tuvo una ocupación 

ininterrumpida desde el Clasico Temprano hasta mediados del 

siclo XVI, cuando Landa inicio la construccion del convento 

franciscano, dedicado a San Antonio. Tampoco podemos 

averiouar si el culto a Kinich Kakmo procede del Posclasico 

o si es anterior, pero lo que si pare>ce claro es que la 

importancia ritual de Izamal llevo a los franciscanos a 

establecerse ahl e iniciar la construcción de un templo en 

1549. Y su fama como un centro reliqioso, al cual se podla 

acudir, como dirla Lizana 
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"para los temporales, enfermedades, pestes y .todas las cosas 
- -.. --~> .. - '~- .,~-. ·.-·; 

menesterosas para la vida,hu~~Qá~~(38) cc:irÍti.ni:la' hasta 1 a 

fecha, aunque ahora ya no se .:;,.~~e~~· ~1 c~d.·~ich ~akmo, sino a 

una imaoen de la 

los 

indloenas, sanandolos o re~uc:':Ftan'ciofos. Hacia 1648 11ubo una 

terrible peste en Yucatan. v, cada dl~ morlan muchas 

personas. Entonces, la im.kqen de NLtestra· Señora de Izamal 

fue llevada a Merida y la peste ceso. Desde entonces se le 

considero oficialmente patrona de Yucatan. (391 

En cuanto a las posibles referencias historicas a un 

personate de Izamal llamado Kinich Kakmo, las Relaciones de 

Yucatan dicen que 

Andando el tiempo, fueron vencidos los moradores del 
dicho pueblo <Izamal) por Ka Ku Pacal <Kak u Pacal>, 
v Bilu <Uilo>. Capitantes valerosos, antes de la 
poblacion de Mavapan. Y que los que poblaron este 
asiento se llamaban Kinich ~~abub <Kinich Kabul > y 
Kinich Kakmo v otros de donde descienden los KOles y 
moes y coyes, indios asl 11 amados en esta 
provincia. (40) 

No sabemos si este pasa je aluda a Ltn antepasado que mas 

tarde fue deificado y cuyo culto se extendio por el norte de 

la penlnsula. o si se trata de un hombre al que en honor de 

la deidad, llamaron asl. 
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Por todo lo anterior, podemos decir q~e Kinich Kakmo, 
-- . . ---- ---

-- ., .. _-·· .-:: .. : , 

"Guacamaya de 'fueoo de .rostro·. sol ar}'. >era el;• nombre del 
. '>- -> ... :,. ·::_,,_:·· .>:-.e'.;:~,:"> .. _>-/._.}.: 

Sol 

en su epifania como c:iuacan1S.v;~ •. < siinbO.iizaba la enerqia 
·::~ . 

calorifica que este astrc/b~:i.ni:J~· ;i\\¡'. l.iYierra. mediante el 

f ueoo. Era un ser ambi val ent~;. · ·¿~~<·:¿~··~í'·ad•o proporcionaba luz 
·-::·, :"<• · .. -_ 

y calor, y con ellos. nutria a animales. plantas y seres 

humanos. Por otro, su enerqi"a representaba un aspecto 

nefasto que se podia manifestar como sequias, enfermedad y 

querra. ~anich Kal~mo daba a ·todos los hombres un calor 

vital que se traducia en salud corporal, y especialmente a 

alounos una enerola que los diferenciaba cualitativamente 

del resto, haciendolos poderosos, fuertes, semejantes a él: 

los 0 obernantes, quienes tenlan como atributos de poder 

flechas y escudos. Con est.-.,,:; instrumentos belicos, que 

simbnlizaban los rayos solares, podian equipararse con el 

astro y al iqual que el luchar con~ra aquellos aspectos 

neo a ti vos qL1e amenzaban a su comunidad. Al qunas enfermedades 

eran orioinadas por l<inich !(aluno. quizas mediante SLI 

poderosa mirada fi ja, que se dirioia a un sblo punto, e: amo 

se muestra qraficamente en al qunas representaciones 

prehispanicas. Herederas de estas ideas. parecen ser las 

creencias mayas actL1ales en una ene;-qia que po,;een alounos 

individuos, que les permite realizar actividades similares a 

las del dios: encender el fueoo nuevo y con su sola mirada 

provocar ciertas enfermedades. Pero tambien podia 

restituirle la salud a personas y aun a comunidades 
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enteras, c:o;, este.·.fin la poblac:iOn ac:udia· a rendir.le c:L1lto a 
'· -,!• _.' 

Izamal.~ 1 Ltqar 'd~ •res¡~enc:i a . Je lá é:teiCJad ·. y a!Si¡:,,nto de 1 os 
\ ·_ -~>\.~~'.,:, >,,:.:-~ , .. ·~--~' '; ' ~ ~--=. '.', '.. '~. 

katunes erl é¡Ll~'era\p~tropo~,L Eiti Í:emp16.~~1bf'é:aci6:~1 Nort~ del 

poblado y· de. c:onside;1~JJr~<~~-~¡~F~, :, ~-~.f8';;,z~b~·r,~u~5; c:~1~l i dad es 

:=:::~:::::::::1:::f~~t~1,~~~~J~if !~~~~~:~~:::: ::: 
santuario c:ato1Y~'2; ~~J~;; :i':i;¿.~,:,r,;' tAmb{en se eGtima c:on 

c:L1al i dades c:urat'iJ~l;;}'..:~', ·;,.:.•.· J•·· •.c.• 
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34. Ibid., p. 148 El oscL1ro pasa;e histarico en donde se 
narra la historia de Hunac Ceel procede del mismo manuscrito 
nativo. Para su interpretacian. hemos sequido a Thompson en 
Grarideza y decadericia ••• , p. 165-167. 

35. Liza.na .. op. cit ... p. 56 

36. Lincoln, Charles Edward, "Izamal, Yucatan, Mexic:o. Un 
reconocimiento breve, descripcion preliminar y discusión", 
p.24-69 Tal vez la altura de esta estructura, superior a la 
de los otros templos del luqar se deba a que estaba dedicada 
al Sol, pues entre alqunos mayas actuales, se cree que la 
mayor altura se relaciona directamQnte con este astro, y que 
las cualidades que brinda se pueden recibir mas facilmente 
desde qrandes elevaciones. 

37. "Hay aqul en Izamal un edificio entre los otros, de 
tanta altura y hermosura que espanta, el cual se vera en la 
fiqura y esta es la razan de ella: Tiene 20 qradas de a mas 
de dos buenos palmos de alto y ancho cada una, y tendran mas 
de cien pies de larqo. Son estas qradas de 
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mLtY qrandes piedras labradas, y aunque con el mLtcho tiempo y 
estar expuestas al aoua. estan ya feas v maltratadas. Tiene 
despu~s labrado en torno, como se~ala la raya redonda, una 
muy fuerte pared de canteria en la cual, como a estado y 
medio de alto, sale una ceja de hermosas piedras, todo a la 
redonda, v desde ellas se torna despu~s a seauir la obra 
hasta iqualar con la altura de la plaza que se traza despu~s 
de la primera escalera. Despu~s de la cual plaza, se hace 
otra escalera como la primera, aunque no tan larqa ni de 
tantos escalones. siquiendo siempre a la redonda la obra de 
1 a pared. Enc:i ma de estos ese al enes se hace otra buena 
placeta v en ella, aloa pecada a la pared, esta hecho un 
cerro bien alto con su escalera Cpor la parte del mediodia), 
donde caen las escaleras qr~indes, y encima esta una hermosa 
capilla de canteria bien labrada." Landa, R<!lacié>r1 dt?! las 
cosas ••• , p.107-108 

38. Lizana, op. cit., p. 69 

39. El Cabildo del Ayuntamiento de M~rida y el catedralicio 
prometieron a perpetuidad que anualmente representantes de 
ambos fueran a Izamal el dia 15 de aaosto a celebrar la 
fiesta de la Virqen, ceremonia que todavia se realiza, pero 
sOlo por el catedralicio. pues el municipal la suspendiO a 
partir de la Reforma. En 1949, por decreto del papa Pio XII, 
fue la coronaciOn pontifica de la imaaen. Diccionario Porróa 
de historiaf bioara-ria y o&oarafia. de Nl!xico,. vol. I" p. 
1099-1100 

40. Relaciont?!S hi$té>rico qeoqr~ficas dt?! la qobernacié>n de 
Yucat~n. T. r, p. 181. InformaciOn muv semejante sobre 
l<inich ~~akmo, se encuentra ademas en las paqinas 199, 215 y 
305 
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CAPITULO V 

En Jos manuscritos de KaJa y.;iz\~;n se encuentran las íllencio,nes a 
Ek c11uah. se trat_a d~- uo}P<JSaje rererente al ka,~ún? ,l\l}a~, ~(l el. 
que,, según el texto,•",ega~deidad.;es.1a:patrona ~.él C:Jc,lo. ···.Sin 
embargo, actúa en COíJ1Pª~.í a d,e 6h1ayt e,Ka'L) i l ;>y ef augu~.!() m~s_,bi en 
parece estarregjd_o. por::e~S,t~:QJt ilj:lo;dJos:' ~-~·,,~:"""';;;'. -"l.·~ •• -~\¡• •• ·-·· 

-'. ' ··'.'.;~\-< •.::: ;rn;:- .'<::.:~~ ;.: :_::_;e:_ , --,.}:,>--;-~,:- ,' __ ,;__) · oo'._•·,· 

'· ·~··-'.·::,: :-'""' ;;' :,·?: .-.,··.-_-_._- -·.<~~~- -=---º-. S~< :_·-'1~1~:;-ú~j~; ~~:.'..:-7~_--
.,, - ·,,-<--~·:- J ' 

~ .~:..?:-'-"'- "(:.5· --- ~ ,- ' __ , ,,~ .. ,,_~ - -',-, -

Termfna eJ9.;AÍ)áu'1~áttJripara~qué se as,1e{¡te''e1•.i Ahau=katún, 
l:sta es, 1 a p~J~b6:iY;ta c;cirga de es~e f\haÚ;K'?_.tui1', la palabra de su 
carga: '1"1_ayapáp,• Es.~anqarte-'iyeriadO;>es·el·aslenf_o del. Katún7 
Ahau: ·Ek•Chliua1-{;Nfgro;~ escÓrpión,és·élrost1~0-.querei,nará en 
Ja Estera y en'e(Jroho:;;Arriá,yte Kaúil/Cúad~adó\- deidad será.el 
rostro-en el c1el0:, Ep,suf~lnados_erá cuan,do.ten:nlne debrotar.lx 
Bolon Yol Nicté;La;; ri1,1e\/e -;:'corazón c. Hor'; d_é 'e mayo, lx 
Dziban Yol Nicté, La:- flbr~:-- de - mayo ,,.. de·-:.· corasón ; pintado. 
De Flor de Mayo será el pan de7 Al1au, de Flor de Mayo s~rá su 
agua.1 - · - · -

1 El libro de los libros de Chilam Balarn, p. 51. El pasaje equivalente en el. Chl/am 
Balam de Tizimínes el siguiente, de acuerdo con la versión de Edrnonson:--
"7 Ahau fue el katun. f1ayapán fue el asiento del katún en 7 Al1au. El sacerdote Chu Ualr 
del oeste fue la persona en el señorio." TheAncient future of the ltza, p. 61, mientras 

que Sol is Alcalá propone: Siete Ahau l<atún. r1ayapán elige Katún en el 7 Ahau. Cara de 
avispa silvestre, [Ek Cl1uual1] gobierna en su lecho, en su estera, al medio dia dirige la 
vista al cielo. En su gobierno comenzó a brotar el botón de la floren cuyos pétalos está 
escrito el provenir. En agua de rosas se baña el gobernador. El profeta pierde los 
sentido a causa de esta flor, nadie podra redimirlo, y se vuelve adolorido; el corazón y 
su mente presa de la lujuria. Habrá mucho adulterio; hacia alli dirige sus pasos, en eso 

piensa dia y noche, ese es su pecado. Códice Pérez, p. 157 
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POI' otra parte, poco se puede decir en cuanto al significado del 
nombre. Alfred.o Barrera Vásquez y Si.lvia Rendón Jo traducencomo 
Negro - escorpión, aludiendo a alguna .de .las 134 especies de 
alacranes que habitan en lvléxico, Edmonsoncorno ~t"sacerdote e.hu 
UalYy Solís Alcalá, siguiendo al Diccionafio de.San FranciscoenJa 
voz ek, como "avispa silvestre". · · · ·· ' · .·. · 

Encarnbio, las fuentes coloniales brindan valiosos•dafossob~e 
esta deidad: Por una parte, fray Bartolomé de las Casasrelata;que 
c.uando desembarcó en Campecl1e, a mediados de enei;-o de,1545. 
nombró a Francisco Hernández2 su vi cario, y aproxi1m1dafrlerít~ Urr 
aiio después éste le envió una carta infórmándole sobre:Cafgünas 
creencias de los indios de Yucatán: .;~· • 

... ellos cognoscían y creían en Dios quef:~tab<:/en.el•c\eii"o, ~que 
·aqueste dios era Padre y ·Hijo y Espíritu Sancto:.Y que.el padre se 

llama !zona, que t1abia criado Jos hornbres y todas las cosas; el 
Hijo. tenía por nombre Bacab, el cual nació de 'lma donfella 
siempi:eyirgen, J Jamada CMbirias, que está en elcielo con Dios. 
Al.espJrLtu Sancto nombraban Eclwac .... Después desto, luego 
¡,1ino Echuac, que es el Espíritu Santo, y que 11artó Ja terra de 
todo lo que había menester. Preguntado qué quería decir Bacab o 
Bacabab, dijo.que Hijo del Gran Padre, y deste nombre, Echuac .. 
que significa mercader. Y buenas me1-caderías trujo e.l Espíritu 
Sancto .al mundo, pues t1artó la tierra, que son los hombre.s 
terrenos, de sus .dones y gracias, tan divinas y a[)undarites ... la 
gente popular solamente cree en las tres personas !zona, y 
Bacab, y Echuac,y C/Jibirias ...... 3 · 

Aunque desde la perspectiva .. católica 'eso~. gatos se 
interpretaron como una muest1-a·de que la "santa fe" fue notificada 
entre los indígenas, si nos parece evidente que esos dioses fueron 

2Las Casas, Apologética Historia Sumaria, T. 1, p. 648-649 "Hallé allí un 
clérigo, bueno, de edad madura y honrado, que sabía la lengua de los indios por haber 
vivido en él algunos ai1os; y porque pasar adelante a la cabeza del obispado me era 
necesario, constituilo por mi vicario y rogué le y encargué le que por la tierra dentro 
anduviese visitando a Jos indios y con cierta forma que le di les predicase". En opinión 
de O'Gorman, tal vez "se trate del capellán castrense de Monte jo el mozo, que después 
fue el primer cura de Mérida". /bid., p. LXXXVII 1 

J /bid., p. 648-649 
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elegidos por el Informante de:Hernández, debido< a su lmportacla 
dentro del pa1Jteón lndíg~oa:. · ·· 

Por su p~ri:ér,,~·Y~;biég~ cJe Jan~a; 1:~f1~bi~k%e~ci~ha ··~ esta 
deldad,ydice:eiu~ :·{.h '..; ~;rTw~ D· }··.r.·~~· .,,, · ........ ·. 

"'los c~mi.~an'.~'es;l eya,b~¡~ e2 ~:~s·:sar[fnJ~··iq~i~pso::y ~Jl pJ~tll lo 
en que .. quemarlos, Y/a~J• p9r: .. 1;;i npéi\e; 9~'HYi esa t¡ue:11egaban, 
e1'lgían tres piedras pequeñas y pónían'en'el la.s sendos pocos del 
incienso Y· ponían! es delante •ot1·a·~··fres' piedras 1 lanas en. las 
cuales ecl1aban el,·.inc.1enso;1~ogando 81 djosque.11aman.Ekc/1ua/1 
los volviese .con bien·a sus casás';yesto'lo Mcían cáda noche 
l1asta ser \íuel.tos. a ·sus casas; é1011de no· faltaba quien por e 1 los 
hiciese otro tantoya~n !'lá~.4 ; / •· 

:.: __ ·_-, 

-- ·-o- -· .. ~-
Ambos clérigos señalan·qué seJrafa de una deidad asociada con 

Jos comerciantes, en tanto queé;stos ~ran,Jos. vjajeros que 
pernoctaban 1 ej os de sus l}Ógaces; Sin e1:nbacgo; es poslbl e que Ek 
c11uah hay'alenidp:otfasJLinclÓnes, .ad<=111ás de Jade' patrono de los 
mercaderes, pUés'.·áJ.decir de Hernández, Fue quien "hartó la tierra 
de todo' 16.que.ha~ía Tenester·;. 5 Si é.ste er:a un dios relacionado 
con el abasteclmi'ento de bienes, séía clara su relatión con quienes 
los distribuían:los' cornerciantes. . . . 

El nombre de Ek Chua.h se ha vl~cljj:~do'..ciift~ei.;JJ~macjo dios M de 
ros códices.6 se hata de un pers01)aje/rnasc.d1inó, cuyo cuerpo 
aparece pintado en negro, con, los laJ)tos rójo·~:; )fiene una Jai·ga 
nairz, de "Plnocl10"7, y una especi~·,de.•/;hF~a'8u~a·;]~ rodea el ojo. 
Generalmente porta un bulto a sus~sr)aJ_Qé}~,;yÉ.~qittioe~.unalanza en 
su mano. Estos elemenfos fo~reTa(:io[í·a~;(~~füeqharryente con otra 
deidad del come1·cio mesoamericana:·:'.Yacat~sutH.s Este era el 

4 Landa, Relación de las cosas de l"ucatiln, p. "is 
(:".>,,:'. ' 

5 Las Casas, Op. cit., p. 6"18-649 · ::'.:;>. ,.,, >: . 
6 Sche JI has, Representat ion or Dei ti es of the. /"laya /"lanllscripts; P., 3.6 · 
7 Thompson, Historia y religión. .. , p. 370- ; : ·'.( . ··. > • 

e Su nombre significa "el señor de la gran nari~.º el guía'', y también se le conocía 
como l'iacacoliuhqui, "nariz curva" y l'oaltecuhlli, :·eJAñor de la de noche". 
González T .. Diccionario de mitología y religóii.def-lesoamérica, p. 206. Sahagún 
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dios de los mercade1'es i::ntre los na11uas del altiplano, cuya figura, 
de acuerdo con Sahagún, era Ja siguiente 

La imagen de este dios se pintaba corno un inclio que iba camino, 
con su báculo, y Ja cara tenia manchada de blanco y negro; en los 
cabellos llevaba atada·;; dos borlas de plumas ricas que se 
llamaban quetzali; iban atadas en Jos cabellos del medio de la 
cabeza, recogidos como una gavilla de todo Jo alto de la 
cabeza9 

haber si do muy 

~_¡.· 

Figura 20. Cóclice Nadnct .. p. 54c: 
La pintura negra, las plumas de quetzal, y la recl de la c::ibeza son 

elementos constantes en las figuras del dios f1 en los códices 
mayas, 1 mágenes que concuerdan con la inionnación recabada po1' 
Sahagún. cuando algün ,oocllteca moría, no e1'a entE'rTado, sino 
colocado en un cacaxti en Jo alto de algún cerro; el difunto era 
ataviado a semejanza del dios: "tei'iianle los OJOS de negro y tef'danle 
de co !orado e 1 rededor de la boca", 1 O con 1 o que en nuestra opm ión 
el cadáver adquiriría un aspecto rnuy paree 1c10 al c1e1 cJ1os í1. 

El mayor número de' 1,epresentac1 ónes de este personaje prncede 
del Códice Nadrid.. donde se le dibujó portando algün objeto en la 
mano. La mayoría de las veces se t1'ata de una lanza, que a nivel 

consigna este nombre también como V1acatecutli. 
9 Sahagun, Historia general de las cosas de Nueva Esow?a, p .:17-43 

IO Sal1agún, op. cit., p. 500. El franciscano agrega que ··allí se consumía aquel 

cuerpo, y decian que no moria, sino qe se iba al cielo donde está el sol. Lo mismo decian 
de todos los que morian en la guerra, que se habían ido a donde está el sol" 
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simbólico puede equipararse con un cetro o un bastón, y cuya 
presencia coincide con el "báculo" del que l1abla Sal1agún. En otros 
términos, creemos que este dios de los mercaderes .tenía como 
at1'ibuto de poder dive1-sos utensilios con los que se le.dibujaba de 
acuerdo con el sentido que se quería destacar en cada' ocasión, ya 
fuera el arrna (lanza), el sostén para el viajero (bastón), o el 
instrumento fecundante (taladro de fuego). En estos artefactos se 
reúnen diversas signifaciones, algunas de ellas complementarias. En 
p1-imer lugar encierran un sentido axial. Pueden simbolizar e.l eje 
del mundo, y las fuerzas celestes y terrestres que se combinan y 
armonizan:1.r · C:o¡n9 lanza, es un símbolo de la fuerza y poténcia 
del guerrero,1,2 como bastón es. un apoyo para andar, a la vez que 
sfmbolo. de aulorJdad, de poder y de soberanía, tan toen sentido 
espiritua1j:0Mts\)c1a11 3 ycomo taladro de fuego está 1-elationado 
con la fert i).fdácLy¡01 áregenera ción, producto de 1 f ro tarn i enfo de dós 
maderos; u[\o ljo1~i.zontal que se equipara con el aspecto femenino, 
terrestre y¿pa_sivoyel ve1'tical, semejante a un falo, se asocia con . 
lo masc:,U]ilio,~19 .celeste y lo activo. Su unión produce la chispa, 
agente Jert,il izzinteque se celaciona también con el. rel ánipago y el. 
rayo. 14 '..e;·>/... . •· · -

Además;> podemos destacar que el dios M aparece en los 
manuscritos jeroglificos-mayas acompañado por otros dioses, como_ 
por ejemplo D,'B ')'E. un:a escena que se repite ti-es veces, esen la 
que aparec(úrodÚciendofuego mediante un taladro.(Figura 21) Esto 
nos pe1-mite propóner que se trata de una deidad vinculada con<el 
fuego, pues hay. al~unos indicios que apuntan en esa di1-ección .. 

En los··a'ug~ríosdelaño 4J<an se encuentra .. una refeí-eílciaaUn 
personaje cuyo nombr'epüe.de.ser, en ·opinión de Barrera~vª~qlJe:z,:': .. 
o-tra- roFrna de~il5n1ar-a~Ek-~Chuuá1il ~; Ef te-xtct~dfce:l~cu-artdoc;esté;._ ~ -
presente Ah Ü~c:;Cl1'lfa11; El- siete -' alafrán, árder.á•la car# de .la 
ti erra" 1,6. ítsta p1:or ecia par~ce si gnif iéar que du1'-an'te :el pérlodo en 

'·:' 

11 cheva1i'er)Óic~í~;,'dkfo;d~ 1~;:;¡rn~o1Ós,p.22J~ 
:~ ;;~d.:-~:1~~J}~;;i,F:-"'.E<:- .- ......... . 
14/bid,/1ª3-D~· :: ;.· : .. 
15 El libro'de)oif'.!ibr:os.:.;:p~ 160 

16 /bid., p: 104. Thompsbn pensabci que una.deidad llamada Uac Chuaac Nal, cuyo 
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que este dios actúa hab1·á fuego sobre la tie1Ta. 

Figura 21. Códice /"ladrid, p.38b 

Otra relación con el fuego se encuentra en las 1·eferencias a su 
forrna de culto, siempre nocturno. Como ya v1rnos, Lan(la rnenciona 
que los mercaderes le ofrendaban copa! todas las nocr1es mientras 
duraba su viaje, el cual colocaban sobre "tres piedras pequeñas y 
ponían en ellas sendos pocos del incienso y ponianles delante otras 
t1'es piedras llanas en la·:s cuales ecl~aban el incienso, 1·ogando al 
dios que llaman Ekchua/1 Jos volviese con bier; a su~, casas·· 17. En 
las comuniclades mayas actuales, es muy com(m P.n las v1vienclas el 
fogón de tres piedras, el cual se clebe m()ntener siem::i1-e encendido y 
se le-considera sagi-ado. 18 En nuestra opinión, se trata de una 
práctica prehispanica cuyo fundamento mítico se encuentra en la 
creencia en una hi erogam i a primordial en c!onde el aspee to 
terrestre, femenino, está s1mbol1zado por tres piedras. Un texto del 

nombre tradujo como "Gr3no Ntwvo Alto Oue se Abre [o Seis)"", podria ser un nombre 

del dios del malz. Historia y relig1ón, p. 350 

17 Landa, Op. cit., p. 48 

IS Villa Rojas, Estudios etnológicos. Los mayas.,p. 93 
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Ritual de los BacaL•es dice: "Se trata de una hoguera de nueve leños. 
lnsül to Ja cabeza de 1 tzamcab ... iOli!. ly al101·a si? lLa cabeza de 
Jtzamcab? Su señal son las tres piedras de la hoguera" 19 Nos 
parece claro que los nueve leños a los que se refiere el texto son 
una alusión a los nueve niveles del mundo subterráneo, y que las 
piedras del fuego equivalen, simbólicamente l1ablando, al centro del 
universo, como sitio de donde se genera el mundo, el punto donde se 
intersectan los cuatro rumbos cósmicos. 

Los rituales nocturnos 1·ealizados por los comerciantes en los 
caminos, .podrían ser una recreación de las actividades divinas de 
los tiempos primordiales. Simbólicarnente hablando, al encontra1·se 
los mercaderes alejados de su hogar (lo que equivale a estar lejos 
del centro .del mundo) y en la noche (cuya oscuridad es semejante a 
la que p1·ecedió a la creación) precisarian de una acción semejante a 
la divina, que les garantizara su buen retorno . Las tres piedras 
sobre las que se ofrendaba el incienso, son una clara alusión al 
hogar del mercader, a la vez que a la l1oguera p1·imigenia. El 
incienso, al irnento divino, es semejante al humo de Ja hoguera 
doméstica y al "vaho" sagrado primordia1.20.E1 fuego, lo-l1a 
transformado en 11umo_y en aroma, lo l1a "adecuado" para que le sea 
agradable- y.accesible a la deidad. Esta acción ritual tal vez tenga 
variós significado~. Por una parte tendria como fin garantizar la 
buena disposición de Ek Chuah durante el p1·óximo trayecto del 
mercader~21 puede tratarse de una purficación, encaminada más 
que a alejar eí mal, a propiciar el bien22, puede sirnbolizar la 
unión que existe entre el comerc.iante y el dios, así comó 
representar el Jejano 11ogar del mercader, centr.o de poder.de su 
casa,23 de tal manera que, aunque el viajero esté fuera del 

19 El ritual de los Bacabes, texto XXIX p. 375-376 
2º Un pasaje del texto XXIX de El ritual de los Bacabesdice"EI vaho rojo al hablar, el· 

vallo blanco al hablar. Su señal es el humo de la leña". /bid., p. 376 
21 Los mercaderes nahuas también erectuaban ceremonias nocturnas, en las que 

orrendaban copa!. Vid 5ahagún, Op. cit.,p. 493-495, 504. Los comerciantes 

tzotzlles, a medidados de este siglo, acostumbraban rogar al Sol y a la Santa Tierra que 

les concediese "un buen camino" durante su viajes. Vid Guiteras, Los peligros del 

alma, p. 61 

22 Van der Leeuw, Fenomenología de la religión, p. 329 

23 lbid,p. 52 
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ámbito al cual pertenece, todas las noct1e::. 1·enuE:<va s i····:!:•ú l i carnente 
e 1 vínculo a 1 i gua 1 que su farn i l i a 1 o 1·1ace de·sde su \11 ven¡ja. 
Recordemos que el obispo de Yucatán afirma ·que e~.to lo 1·1acian 
cada noche l1asta ser vueltos a sus casas donde no f3Jt;:,t¡a quien poi· 
ellos hiciese ot1·0 tanto y aun más."24 

Otra de sus relaciones con el fuego es la qup aparece en la 
página 51 a del Cod1ce t-laclric1.. donde esta ci1i)U}3clo el dios 11. 
(Figura 22) La escena se desarrolla sobre un fondo rn1tad blanco y 
mitad azul; muestra a dos pe1·sonajes rnascul rnos fro;,nte a frente. 
Ambos están sentaclos solTe un lai-go r·ec tangul o oue c:·:·,r. i ene cinco 
"l1uellas de pie" y ent1·e los dos ·;ost1er1en un t:11.:icrc •:"' -·,Jeg,-¡, •:lel 
que salen cl1isp;::1s.;. · • _:-=: ~:~"/f-3• ~t":;:;{~~,:f,,L:;, 

··~IEl, ;-.:::;=-.,~ "';':;. ... :l'T81)~~ 
~. ·:1µ G!-&, :f. ~ ~j ~-~.~~-: .º -~;.:l . .-·:::, ~ ;~ 
·-~®. <;;_,;'. ~< .. 1[}2> ·-·. ,;?..,· ·. , .. : 
~ - · ... , ~ .,(7~~<;,- ;::;;_:_,¡ ~/ ~,. ;;:: f2. ·. 71!'.:Íi'L'--·' ,;·,~<. _, .. -"'--~'f~ 
~~~¡,,J.,~:~/::1 ::,··~, :/ . -. -~~·;-?~: 
11.U@ ~-~'!:ir.-~"' .. : : :·". 
~-· ..... ··~· • . •. r" ' 

F1gur3 2'2. Cc1ci1c2 i"fa¡1no. p '.': 1 a 
Se trata de un alrnanac:ue ad1v1nato:-10, ·:uyc::=. '1.1.y1°.··; Tciuyen los 

glifos de los cuatro se([ores cósmicos qu.0 SP 1-:.:11 :ar·, er·, las 
esquinas. Podernos pensa1- que se t1·ara de una escena n-1itica, en la 
que el dios M aparece en 1.m aspecto clual (¿e se Uata Clf dos dioses 
distintos: Ek Chual1 y r\~1 Uuc U1ua1·1?l La accio:·1 :-•a··ece tener- luga1· 
en un camino, pues las 11ur:-llas de pie ·son una tc11-1Y1a 1Y1f>·~oarnericana 
de representarlo. Tal vez tiene lugar- ,:.n r:-1 c2:·1tr::i ~J·?i tJniverso, 
puesto que los cuatro sectores están anotados i:-n las Psauinas. Si 
efectivamente es Ek C1"1ual": el personaje que esta 1·,rncl:.1ciendo fuego, 
estaríamos ante una de10.oicl 1gnea, asociac1a con el plano te1-restre, 
que se vincular·ia con la 1-1oguera prn'ii1genia que a ·3u vez ·:;1rnt)oliza 
la hierogamia que dio 01-19en al mundo;::::. Tal vez ¡)or· esto se le 
represente en los códices como una deiclacl negra. coio1- asociado 
tanto con el oeste como con el mundo subterraneo, oscuro sitio en 

24 Landa, Op. cit., p. 48 
25 VidMorales, El dios supremo de los antiguos ma_vas. Un acerc::;nnento. p.138-

144 
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donde se gesta la vida .. Sus labios, frecuentemente r-ojos, de .los que 
sale, -cor¡-io .dice: el anónimo sl1amán de El ritual.de )osBacabes-· 
"el vaho rojo"26 se asocian con el colo1· de la s¿ngr~ y del .fuego 
que representanla energiávitaJ.27 · : /: 

Además de los rituales prnpiciatorios, los com~rdiantes 
real izaban otras. ce1·emonias anual es. Landa comenta qu~·en·~iílJe~ 
/"luan se celebraba una fiesta en l1onor de t1·es deidades.: Ekthua11, • 
Cl1ac y Hobni 1, que consis it ía en of1·endar un peri;o rriancha'C!ci / 
incienso, iguanas y plumas de aves.en los terrenos de afgúnséñor:. 
donde se cultivaba cacao .. Cada uno de los "oficiales'~ recfb\á\una· . 
mazorca de cacao; y una vez concluida esa pa1~te'de:la cere'riionia, 
los as.1stentes bebían unicame.nte ,tres veces y se 1bar1\aJa cása de 
quien o.fr~c:ta Ja[Je3t,a.~~ ... <~ . .~ .. ;J;{.,é~ .• : :·; 

-.-'.1' ,':; __ ):"·· 

.Mi entf'-as~qu'e; .. Ghac~~e.•í;e lacrona;hon•1a:.ve.9~t~·2i~A' •Pi: 1ac:11uvi a··· 
(dice L'án~atque':~ra;·eú'éliok d,e los pane.s29l, yHobnfres el Bacab · 
de 1 ·sú.r; p:atijónO,},d~~-'J:lo~;a~os\Kan¡ cuyo au'gurio :e1-·a'• bUeno,3º Ek 
Chuah tal~y~~ s~·~p~di~raNsociar con·,el fuego~engendr.ado1· del. 
mundo; .cuya cicc'i.~D ·:es ~~mBj ante a 1 á;quem a de 1 os campos antes de 
iniciar:; la s.ien1bi::~,Jsu energía pa1·ece renovarse cada cuatro años, 
pues láj)r~fecía } de los años que p1~eside HobnU, que ya 
mencionamos/dice: ··cuando esté presente Al1 Uuc Chuah, El .:. siete 
- alacrán', á['de1~á;:la cara de la tie1-i-a"31.Al efectuarse· esta 
celebración precisamente en los campos donde se 'cultivaba e 1 .. · 
cacao, nos permite suponer que estos dioses e1-an.losresponsables 
de las buenas cosecl1as de este grano. · · · · 

El fruto del cacao, por otra parte; pudo 11aber.s1do Oíl símbÓlode 
Ja Jecundi dad. terrestre .. Las f 1 ores son 1·ojizas ósc~~as;ia lfigual que~· ~···· 
el fruto; cada mazorca contJene más >de 20 s,emiHas; y para 

26 El ritual de los Bacabes, p. 376 
27 Chevalier, Op, cit., p.747 
28 Landa, Op, cit., p, 81 
~~~~m . . . 

. . 

~~ ;~;:., ~. ~~4. Thornpson' pensaba que úna deidad Ílamada u~c C:11uaac N~:I. cuyo 
nombre tradujo como "Grano Nuevo Alto Que se Ab[e [o Seis]", podrla ser. un nombre 
del dios del maiz. Hi~toria y religión, p. 350 · · . · 
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beneficiarlas es necesa1-10 tostarlas ligerarnente. />s1, PI cacao pudo 
ser emblema de Ek Chuali en tanto que sus semillas no·:; 1·em1ten a la 
idea de abundancia y fe1·til1dad, y solo con la transforrnación que 
sufren mediante el fuego es posible aprovecl1a1·1.:is 51 esta 
asociación es correcta, entonces los rne1-cadere·3 que e1Y1pleaban el 
cacao como moneda, vene1-aban también a este clic"~ ::<Ync, oarrono 
del cacao. 

32 En las páginas 82a, 83a y 84a del Cód1cer-ladriclest"' dios aoarece cor una cola de 
alacrán, imágenes que refuerzan esa traducción 



CAPITULO VI 
DIOS <DEL INFRAMUNDO 

:AH, BACOCOL 

Esta dGddad aparéce: .·como rectora de 1 os katLmes 4 Ahau 

y eter¿iendo cie~tás frifl~encias en Lln katun 13 Aha~ Las ... ·. 
<'"':'..·' ·.· 

escuetas referencias ·q~u?.::ténemos a el 1 a se encLlentran en el 

Chilam Balam de Chul»ayYiiCl) el de Mani C2> ··y en otros 

pasajes del C6dice Creemos, que tambien esta 

mencionada en los pas~:¡e~,:~~;alelbs d~ otrost.extos. aunque 

con variantes en sLt ~C)~1b~~:·:"~~·;é/iJJa1n BaÍ°"m de Tizimlr1 la 

menciona como Ah Bal Cab (4) y el efe KaLla .como Ah Bacocob. (5) 

Seo un la traduccion de Barrera Vasquez, el dios 

requiere que le rindan culto los qobernantes, pLtes de lo 

contrario puede perecer: 

El alba, e~ amanecer sera por la cola de Ah 
Bococol, C6l El - vertedor de vasijas - de 
cuello - ano os to. pero su rostro estar a CLlbi arto; 
mLterta estara su mirada; llanto por su pan, llanto 
por su aqua porque se le neqaran devociones y 
reverencias. Tembloroso, tembloroso y moribundo 
estar• su poder por falta de reverencia de los 
SeWores Prlnicpes, de los que riqen y qobiernan. C7l 

En otro pasaje, parece reiterarse esta idea, pues el 

auourio seWala que durante el katr:m en que Ah Bacocol es 

patrono, C?ste di os "qui ere reverencia sol amente para el", CBl 

lo cual siqnifica que el culto le es indispensable, y que en 

los katunes que rioe ~l exioirla una especie de monolatria, 

qracias a la cual se 11 alimenta 11
• 



207 

i:¡L1e se 

Diversas con el 

oeste; sequn el esta 

boca 

del pozo, UL1c V su 

trono estaran pasa ie. 

por ejemplo dice: V su 

Trono; muerte lo cual 

siqnifica que es ese sector 

cosmico, o bien que r·eqi en. En el 

pensamiento maya, el poniente esta asociado con el aspecto 

neqativo del cosmos, con el inframundo; el color con el qLle 

simbolicamente se relaciona es el neqro y se valora como una 

reqion de muerte. oscL1ridad v desolacion. pues por esa 

reqion parece ocultarse el Sol y diriQirse al mundo 

subterraneo. La reoion infraterrestre se concibe como un 

luqar oscuro al cual se lleqa mediante un descenso a trav~s 

de barrancos. Asi, tanto por la reqion en que habita como 

por sus funciones, este dios se vincula con alqunas de las 

caracteristicas simbolicas de la reqion infraterrestre; el 

aL1qL1ri o para los años del katc1n 4 Ahau en qLte pre si de Ah 

Bacocol es de aniquilamiento para los qobernantes: 

.•• muerte repentina sera su carqa. Entonces habra 
Batabes, los del hacha, e>:tran ;eros v advenedizos y 
sera el asfixiar por el cuello a los Halach 
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., .·· .. ·-: .... 
UiniqLles, Jefes .de· los.:·.pÜeblos,' hac:i~ní:loi'éis'.:: vomitar 
sanqre. Esta es la ';caF.;,~a/~.f 1 , l:a~~~.~(1y~.;~; . . . .. \ 

Ah Bacocol tiene \1a,:f};:c,ü:aci cié;ei;{te2minar7. ~ los . . ·.'tf-: r.~:f!.:3; "'::J,~- -·. ·1_:.} :;r~;;:·.;:; __ ·n· :r:,· ,:::;:·~: ---,~, >, -

::::~:•n:::: ~::~:::::'º~.:},~~lll~!~l~l~(5ii'~:~:: ·:: 
estranoul ami en to, asi •como··~·tal qLlnosiY~?padeci mi ent·os·,. que ·se 

manifestaban como vomit~. d{ ·~~;~®~~~f&i~;i:~ .. ~~~~fe{ Chilam 

Balam de Chumavel, como en''ú'íl'~t¿:~~ie:2~·~~1"i':ct1~;;¿;¡;•, p/,;-.;}, se 

asi e11ta que esa era 1 a carq.i d~1:~i~;;cl'[~,Jf~ }~'i g~bemÍ:i;,¡ qi.le en. 
_-.:::_~--:::''~-'..,~~:i~~--~-:'~f;;'_,:__~:~~~><~-':' e'_:, - - ·-· 

::::::::: .::::::~:::::::::,~1~11~~~l!~~~:~J',::~: 
··'-k:l¿.,_':.'..'..0...=-' ,' ,¡¿< '~~(;'_-_;:;ls_:~_:._: --~ 

Esta enerqia vital conten'i d,;;'1;'.eQ;¿r<!:isiinc.)8Ei .>póc.Íi á'.pasár tanto 
:;_:·-- ---:---·_ -~-

->--;~ . -._ - -

retornar:> ~i hc:Ímbre del que procedia a otros seres~ o 

mediante el contacto. < 14> A pesar de qL1e abLindan los 

eiemplos en las fuentes en que este nexo era positivo 

qeneralmente en los casos de aL1tosacrificio 1 en que la 

sanare era ofrendada a los dioses-~ se tienen referencias en 

otras partes de Mesoam~rica. de que los ouerreros debian 

evitar en el campo de batalla que su sanqre cayera al suelo, 

pues si cala. se establecia un lazo nefasto entre ellos y 

los dioses del inframundo, por lo que ellos estaban atentos 

a limpiarla y arrojarla hacia los dioses celestes, 

impidiendo asi que se estableciera el fatal vinculo entre su 

enerqia vital v los señores del mundo sL1bterraneo. (15) Es 

claro que los mayas compartian ideas semejantes, pues en 
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deidades 

vomites 

Corredi:.ci> 

pensamos 

funciones. 

Xibalba. v 

identificable 

actual, e 1 7) 

ahorcamiento y 
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La sariqre, ademas, recibla el nombre 

literalmente siqnifica vena, pero que seqün 

de riohol que 

las fuentes 

coloniales tenla el sentido de "Humor que anda por el 

cuerpo", < 18) por lo que podrla ser la palabra con la que se 

hiciera referencia a este liquido vital cuando se encontraba 

dentro del cuerpo. En los textos porf~ticos del katün 4 

Ahau, Ah Bacocol aparece precedido por riohol, expresion que 

alqunos autores han traducido en el sentido de que esta 

deidad se encuentra en el sur. (19) Sin embarqo, suqerimos 

que hay alquna relacian entre el nombre de esta deidad y la 

sanqre que corre en el cuerpo humano, y que el texto 11 uich 

ti riohol", o 11 ti riohol ah bacocol" que aparecen en las 

profeclas del katan 4 Ahau pudiera referirse a la naturaleza 

de este di os, qL1e requiere del 11 qui do vi tal de 
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c:i ertos hombres para súsj;en.tar;se. A\_ e~.te .. aspec:to podri an 

referirse los pasajes C:it'ad~5; íll~s)~~r,{ba'.~ eh los qLle 
;.~''' ·:)J• --- '' .. > ' 

se dic:e 

estÚA:"morfibLlríció>'<l :C:~Jsa de 
.,\:· .',;.'¡"'.:· 1"-

qober r1 ari tes no le rinden e:i'.ii':fC>:;'~:Y~~(cLi~1 siqnific:a 
. . ,¡~ ·~:-. . . _:;:: . . . 

·s·,,.-

qLle Ah Bac:oc:ol que los 

entonc:es, 

que esta deidad, c:uanclo es':reqente'~de un ci c:l o, necesita ser 
• • • r- • - ··;~·,·:-- -· .' • 

alimentada precisamente c:on .«:la\sanqre de los miembros del 

linaje noble C20>, y qL1e ante ia f·al ta de venerac:i on de los 

soberanos, pLlede castiqarlos con la mL1erte. Asi, al iqual 

que otros dioses mayas, Ah Bac:ocol se nutre de sanqre 

humana, pero a diferencia de ellos. ünic:amente de la que le 

ofrendaban los mandatarios. Es posible que el compromiso 

ritLlal de los Qoberna.ntes fl_lay~s c:on- este _dios tenqa su razOn 

de ser en la creencia .de que ·fa sanqre·· de los nobles sea 

c:L1alitativamente distina de la del,resto de los hombres. 

Los auqurios en los te>:tos del l:atün 4 AhaL1 incluyen 

la expresion cimeri u uich; macan u uichC2ll; c:uyo 

siqnific:ado puede ser que el katun tiene un rostro de 

muerte. los ojos c:errados. (22) En Mesoameric:a una forma de 

representar plAsticamente que un individL10 estaba muerto, 

era mediante el ojo cerrado. Estos pasajes paralelos parec:en 

emplear la misma imaoen. lo cual sionificarla que el auqurio 

del katün era de muerte. 

En c:uanto al nombre Ah Bac:ocol, existen diversas 

tradL1c:ciones; Roys dice que ante la oscuridad del·.·::texto CTi 
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prefi.eré la version. en yucateco del 
,.' /.'._:. _:· -.~.-_,·::,:, •'' ' 

Ti::imln··y propone :Fo~ber'~ amanecer.'en el•.sur'';(23) Solis 

Alcal~.· pdr ¡&, ~~rte ~~ofa 00\1~~ ~¡1p~rt)~ ~: ~i.s~iertan>. al 

amanecer Í:on l l a''í:a'r'k·.'./ti~2i.'a:s,el:., ~Ui 00;fJ<i.·.;:. cig'a~ocól). (24) un 
·J.;'· . '')',';':-; ""fi\.~J;, n· ·· ~ 

katün 13 AhaL1 deÍn1l:isili6·rri'1'ni:&cglyt:~i,~~ié:~2i.if·t~J}1 ti ahaulil 
.-¡.,· ·.·.:,;-: ,',,< .,,_,.,,,·. -~ .,."". '~:· 

··. -.. ··'··:.:; .·,, 
ahbaco co 1 i y 1 o trc(duEe,: solo, 

enterrar.11 al el 

se despiertan, (26); 

Medi z Bol i o lo denomina, aqua"(27> y 

Barrera Vasque:: 11 El < .. , ~~; ~:~~·.6:~~~lf.·-!:~~~~:~~~?~~~~~~-;; i:a s 
--~:~:~::~~-;_ . '~~· _ _;,;.,O;f-1'.~--o-i:-:-;.-:-"' -

de cuello 

anqosto". (28) 

dentro de las f unci enes qLte r:·eai'iza .·~~'ta deidad ni nquna .,. 

asociacion con aQLta o llLtvia. ·L~)i::~t·~¡¡idel katün es nefasta; 

los pasajes paralelos cosechas 

insuficientes, plaqas, sequlas~ llantos, qobernantes 

forasteros, todos 1?stos males ocasionados por All Bacocol: 

Es la historia di? este 4 Ahau Katun, en el que hay 
escasez de pan y de aqua. Su mente esta en otra 
parte, no SE! dan cuenta de lo que conversan.. parece 
que hablan solos, no tienen animo para conversar, 
con su estera hacia el Poniente. La consecuencia de 
esto es qran mortandad de los mayas, y la venida de 
qobernantes e>:tran jeras. Habra vomito de sanqre en 
este Kat~n. Con pena tendras tu pan •.. 129) 
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De acuerdo con las fLmci o.nes ·que parece e ¡ercer Ah 
' -- .. :. - - < ¡ • . - ·, .. '-~ . ,_· 

Bacocol dentro. del kátún; ':se tratá.ciE!· úrí'~ 'deidad cuyo poder 

se manifiesta eri:esf.;'· 1nL1ndo·.~¡¡,' ~~n~~a,;fLl~esta; 
"-.·;·: ¡\.·' .• ~· .. ~-·~·:'0'7~'-''·~-

por ello 

no puede ser pensamos qL1e rá..' p~r;'tl.ct1 :l~(~¡;';;J/·;t{fe:;:~[.;i·Rafubre~ 
t r ad u e i da e orno·:_::; ~-:)'.)·?:~~'.~¡:\:),~~~f~~J}~:f/~~;\:·: ~~-~!~~-;'.i':l:?~> .:,::}~[~:'/;f[~;-:: ~~~~~---. - ' 

'30> on tonto :eJ~\¡~¡~~¡¡·)~ J~~~:¡ :::•os:"•::::: 
de acti 'lddadés·/Y·¿i~:¡; .puede :.si qrit .1car;.::ademas·· ".hueso". "qarza" 

:"::~·r::r y ,::~:.d:c·~t;~~~~f ~t~~1::::~: ... º"º "º:::: 
::·:::::to" ::r :::::s::~:;"~1:H·.t~i}}~Ut~~:o:·~:::: a do"ª::: 
al rededor 1 o que si qni f i éa: -::'E!r·:;·v~r;l:lo••·; "arrevolver cordel o 

sooa'' v 11 asir o abrazar''. 
::_•.e '•'.'· ·.·<··. 

C321~ En los trabajos de Barrera 
··¡-

V.llsquez. Medi:: Belio, solis Aléa1a. o Roys no hemos 

encontrado el siqnificado. que•::.ellos le dieron ¿\l resto del 

nombre de esta deidad: t>coi·.:c --'.é¡L1e seoCin 1 as varias entradas 

que aparecen en el Di cct ~T,'ar i o Na ya Cord&111&x puede 

sianificar latf:'ocihi6 11
• 

11 c:arsario't pirata, 
,, .. _ ' 

filibustero'ª• 11 entrar''1t "ª~~st'a·rse- a dormir". 11 meterse 11
11 

11 clavar la bestia herr~ndola''• 11 sembrar 11 y 11 aboqar raqando 11
; 

ok~ol siqnific:a 1'hurtar 11 y ''a escondidas y en secreto''• y ok 

ol "creer, persuadirse". (331 En el Chilam Balam de Kaua se 

le denomina Ah Bacocob, pero ocob, como tal, no e>:iste en el 

diccionario. sino en composician con otras voces. C34l 

Aunque no estamos en posibilidad de proponer una traduccian 

satisfactoria para el nombre de 
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portaban 

qLte Ah Bac:oc:ol es~ 

es probable qLle 

sea el dios "A" 

ser descarnado .. CLIVOS huesos san visibles. CFiqura 23) 
= ---¡:-;-

A nivel universal. los hLlesos no sOlo represen~a~ la muerte 

como fin de un periodo, sino tambi&n 

estado de qermen 11 • (38) el 1 o, pensan1os que 
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Ah Bacocol es una deidad qÚe al d''e~i clir en l~ íllas profundo 
' ·- •• p ." - ••• '.· •• ;,; ;-, :·; <,;-___ ;· '.; .':,_·.,,-. ,. ·,, ·- ... > ',: 1 

<hom> del sec:to~.c:o~11l{~b·icl~"1 p~~ip~~~; ~re~enta una serie de 

carac:ter i sti cas q(¡~. {;5<~j\1%~J.;i~; ¿;g.~;;~i(~n~hdb subterraneo: 

pued¡,,: ai2idi'é · ' '·<,gC:O;;i; , ... ~.:¿:p 'º que habitan 

su 

nombre 

reaia~·a&1::·;~¡,'¡V!~~ fr;,¡~f~irié::iones, como la de 
'é';'.~.;.~- -;,o, • u-;i¡r.'.), • ~C~ , l -. 

en esa 

ani qui 1 ar ,a /o~~·¡,~~.iJ'6~~·~~~?~t~,i:s~,t:'l1~~~ tambi en a el 1 a. 

En~el 'ch~~;~~if1''.~ii'i~:~~.!~~~~J~l~~I;;;se le denomina Ah Bal 
\''.;e;; - _';'.i/_;?::í~-:~·.<:·,l~' -º"·-·.!-., '\~-,.-;~,, 

Cab. 13al : ti~n~··v¡.~j,6~· si qni{ic:.íi'dosi "consuegro", 11 neqar 11
, 

,,._.. .-~- ~-~:_:.;~.L.'.;;,>~-:'~,':- ·-~~-;::._ -~:-

"esconi:Jér; 'abdciar·~: e>'r'ié'l:i!Ji;Tr~·:aebai'o . de al qo o detras de 

alqo'' y "corchar asi 'co;~~l~'.¡~·~¡~ci~ífri~-"i~~~~··tercerlos; juntar 
.. · ... ,·.--··,.,,_,_ <fü;.~ -!¡7I.,;;;·.- ";,:,,"''' 

hilo o cuerda para siqnif ic:a 

11 el -- mundo. pueb 1o 11 11 ·~:1! a{~~-=~1a-~:~,.~rf~:\~j~~~;fi-:~~~~ ~ Ú¿1··:8~-a-~-~-u -. 
aba iº"· "abe ia". "cC>~~e~;r~r~;~~1";;fu;~í :;;F>º~~~¡;~j~ insecto 11

• 

C40l AunqLte e:tisteri mtt'ltipÍés'~osÍb{li~~d!?s para interpretar 

el nombre de este dios, podemos sugerir, tentativamente el de . ,. -, 

"El que une las cuerdas del mundo"~ Un sentido similar 

podria tener tambien el nombre de Ah Bacocol, pues bak', 

r:omo va vimos tiene el sentido de "arrevolver cordel o soqa" 

v "asir o abra;::ar". f'odria tratarse de un iLleqo de palabras 

mediante el c:ual se aludiera tanto a su naturaleza Osea. 

como a su arma maoica .. 1 a cuerda mediante la cual 

estranqul a a los hombres. Hemos visto en un capitulo 

anterior, que la cuerda sequn el pensamiento maya, se puede 

asociar entre 



sL1bterraneo. 

cardinal , sL1 

el aspecto nefasto 

riqe, seqL1!as, 
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muerte. Es en esos l:atünes cúando recibe: culto:; por parte· de 

los oobernantes; 1 as, 6·Frendas;,:·d~.~· ::~n:~~~·~.:-~¡~--~''.~~:.i·-o-~,~~· .. -~obe-ra~os 
,._. __ , ~~.~:,,.~·.,_< ... ·-,·"-- - . : c.-:...: :_ .. _-',{ . ....: ... r,,;'3-.• ~ :.-~i¿i;...:,:,·_,_~~-i-:.~ 

impiden 1 a "mL1erte" de esta cléi\1ati.•,;:.(:\ '.ii:"ayes'l~~e1;:'.;ritu'a1 <su 
· - <~r--· ::;<-::·· '·:-:;~~:. ::;;:};'. -'.~f:~-, · : / - · \ -

: :::: l e::n te me:::;:::: l ~:sf ~}~i~~~~rP:.' .••. r1 ... ·;.e~:c·.!·;·t·i·:··si.:.;:.~·d~o~.¡.º·•.• ... •.·.·.·.~.,·~.·.;·.a¡.~ik~t~;:;~•b:: 
recibia veneracion de e1íos;~;.~éiN~:t~·;· • ~ _ orii:i>nar en 

::t::: ·:: º:,::~:::· • ::u:,¡:Rilí~(~~~l~!~·f ~.=·::n:::: 
pLtdi era tratarse de Lln . seí'íor:::~d,~~J'~~;§.f/;k~~.~§d~'', .~~es_~"~su rostro 

o ;os ~err::ad'ci,~:,í.i!~~~;:~~~~~-¡;- ·.:-ord!:>.-· suqi _er_en .. · 
':e"· •~·-e=,--~ ._,._~ 

particula aá¿t~~; ·¡t nombre, 

de mL1erte V SLlS c:cmo 

posiblemente la qLte pudiera 

siqnificar hueso, refiriendose. a .su ··¡{~·t.ti~a{d:::·¿;: s'ubterranea. 

Tiene como arma maoica la CLlerda, con la ~Ll~l estranqula a 

los hombres. SLI poder, que se manifiesta en el mundo 

mediante la presencia de Llna serie de calamidades que 

aqLletan a los hombres, es necesario para el equilibrio 

cosmico. No quiere decir entonces, que el ritual con el que 

era venerado tuviera como fin evitar la muerte de los 

oobernantes. y con ellos qrandes calamidades sobre sus 

pueblos. sino mantener 11 vivo 11 a este dios. tarea que recaia 

en los miembros del linate noble. Las acciones de Ah 

Bacocol estaban encaminadas a conservar la armonla y la 

estabilidad del universo, destruyendo y aniquilando en el 

mundo lo que otros dioses hablan creado y acoqiendo en SLI 

reino los q~rmenes con los qL1e la vida resurqira nuevamente. 
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CAPITULO VII 

OTRÜS D ÍÓSES 

Sac µa e na]. Qp.P~'.sJt{1·~; ~·1()ss'.,de/1 ~< g~erra 
. ~-' '.::~.'..:f.'.-.:,;¡_~·:·~'. .;'.''.::·: .:.---~~~: . ,·,~~s'·; 

Los katunes,9Al)auées(~n ¡)r~sididos·p6r:¡sac.uacn~L, se) ~mene i ona 

~i~1~k~ifü~i~l~~i~f !fü~~~if¡~~if §~~~~~1 i: 
.:;<~>·-\:f :\;.;;-:c::-~:fi'.>--~?.;;: __ ~~-~ ·-'- ~~-.' ,.,_ - _:·_:, ,~:::;:'.~.:~- ,., . . ;> 

~; :_ . . - ,'.;'{;-_ '_:{,'' . 

Ba}o ;].~jM~~~~Ji'~Atítüú'tR1n,•t:¡ ~\ si~t~·-- ·g'ci1,·~¿()i;i~'f~ el 
katún,•-se[á Que y:engan las cuerdas y eLpan de ceiba negra y 
el pan de•rriaíz ríegro como pan de 1 Ka túh 9 Ahau cuando Ca · 
Kinchjcul; Dos - sol - signo; Sac ·_ Uacnal, Bl_anco 
prominente, sea e 1 rostro que gobierne. Entoi1ces será que se 
lleve el pan de maíz del katun. De espanto y de gue1·ra será 
su sustento, de guerra su bebida, de guerra su andar, de 
guerra su corazón y voluntad. Pero poco será el poder que 
tenga de su criado el 9 Al1au, el .Halach Uinic, Jefe, por el 
poder de Ali Bolon Kin, El nueve sol, el desl1onesto de la 
noche, del des11onesto del katun que se ent1·egará a osadas 
palabras de discordia. Será al final de su tiempo cuando 
11aya mucl1isimos procuradores de oficio, enredadores; al 
final será cuando tenga su pan y su agua, cuando tendida esté 
1 a Estera para que sea l1onrada por e 1 adulterl o y 1 a 
falsedad.3 -e e - . 

El texto parece indicar que SacUacnal trae energías nefastas 
que propician la guerra; la profecía hace.hincapié precisamente en 
esta actividad, cuyas consecuencias devastadoras se traducen en 
hambre para la población. Tal vezse trate de una acción bélica a 
1 Thompson, /'laya 1-/ieroglyphic h'riting, p. 205 

2 El 1 ibro de los libros de Chi lam Balam, p. 51 ·. 

3 !bid., p.50-51 
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nivel cósmico, .mediante .Ja .cual·Sac Uacnal deba luchar contra Al1 
Bolon Kin, El nue.Ve sol; e.s decJ1-, sería u11 combate entre las 
fuerzas luminosas y las de las tinieb¡as; é,stas últirnas 
r·epresentadas· por e¡ ·.~ót·del'.inframundo:Por otra par·te,'eh eiplano. 
social los.~ob~rapos.:.rnayas, los HalaCl-i Uinic; véráÍJ s~ póder 
mermado a qiu~ádé.lasguerras;.el augurio señalaqUe la presé.hcia. 
de All Bolon(l~idfQcasionaré disco1~dias. · · ·. · · · · 

-"' -'-' ---:i:~:::- :'.~·:·~:;~:. ;'-'' 
.: :< . ~ -:L"' _,_ ~;>--- -~·,--=-

En cuahfo~aFho1nbr~·, poco podemos decir: Ya hemos visto que' 
Barrera yásque~ lo tr~duce como "Blanco prominente"4, .debido ·a· 
que zac,slgniriCá61an·co5y wak "cosa e1~1liesta, de pie delante 
de otra, como los palos que salen de la pared"6, aun cuando omite 
el significado de /'lal.Tllompson poi- su parte, dice que un"buen 
nombre para éfclios del maíz" podria ser precisamente el de Zac 
UacNál, patrono deLkatún .9 Al1au que significa "Gran Nuevo Blanco 
Que se Abre (o SeisJ",7 aunque no sabemos porqué propone esta 
traducción, ya que si bien na/ es la voz que se emplea para "maíz en 
barra o caña o>en m;:izorca, y la mazorca antes que la desgr·anen",ª 
y zac es blanco, no hemos encontrado po1·qué propone palabras 
como "gran",."nuevo" y "que se abre". Tal vez el nombre de esta 
deidad. esté en rel.ación con el nacimiento del maíz, .y pudiera 
traducirse como "l"lazorca blanca que surge enhiesta",>º biencomo 
"Sexta mazorca blanca", dependiendo del sentido que tenga w.ak,:ya 
sea como número 6, o bien como algo que empieza\ a 
manifestar·se9. ·. •·• · · · ...• · .. > •:: > 

Debido a que l1ayuna sola referencia a Sac•· UacnZ1, ;~·ol~~~eB,te. 
estamos en pósi bil idad de sUgerlr que se·trafü: d~\u,na .detdad 
vi ncu 1 ada c,on 1 a guerra, cuy~ presencia como patfon? d~ 19~ katun~s • 
9 Al1au,. ocasioné! cónrC.90.tacLope.s_beJJ.é:ás)'iposjb°{em"ehfe;á,•n1ve1-· 
cósm-ico, que se 'frácii:Icen:en~éómbates;J tevaéfos a cábo por tos 
mandatarios. · ·"·· · ' >• · · 

4 Jbid 
5 Diccionario f-laya Cordemex, P>709 
6 /bid., p, 906 
7 Thompson, Historia y Religión de /o.s mayas, p. 350 
8 Diccionario f-/aya Cordemex, p. 557 
9 /bid, p. 906 
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En el Chilam Balam de Tizimir1 se encLtentra un pasaje 

muy similar al anterior, que en yucateco dice: "Sotz'il u 

hetz katun. Ti ho Ahau. Pus Hom u uich y ahaulilob cab 

t•.(4) Edmonson traduce este pasa¡e como •zotzil era el 

asiento del Katun en S Ahau. Puz Hom era el rostro de los 

seRores de la tierra"(5) y anota que el nombre Puz Hoa 

siqnifica •dust-dart•.(6J 

Otra posible referencia a esta deidad se encuentra en 

el C6dice P6rez. En este manuscrito, la deidad reqente del 

katun 5 AhaLl es PpLlz Han: Zodzi l u hedz 1'atur1 ti Ho Ahau. 
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Ppuzhar1 yahaul i.1. moocchaharii U< il yahaulil -- .- -· - .. - " 

cabob i. (7J ·e:~pr:e~i ones ·;; qüe ;,; .Sol is . AlcaÍ a" traduc:e c:omo 

"Zodzil eriqe l:~¡Ür1 •en ~el'. 5 Ahiiú;\~Ehtci~'\;ada y prisionera 

esta la )~¡i~ ·~~ • ·ifi~'· ~b'e i~~r.•J.ci~i=~:~~~~~-~~'5 ·~~ ~ran en fil a, 

l as··c:o.lmenass~~ 8eri'cir~d~sp~2~f'0o~~~i~,,;Vi'"' 'miel". es> 
.,_;:-::_, 

~<<;.,_· _.,. 
Por su parte Barrera VasqÚe~~1di~C::~O'· 

"Sodzil, Murc:ielaoo -:sL1• . .::.. .• Í.Go~·,..., es el asiento del 
Katun 5 ahau. Bizc:a ser~ i~ mirada de los seffores 
terrenos; 1 i si ad os estat-:-ar1~ --·-1 os señ"ares terrenos de 
todas cate>qorias. mas no por deformidad sino porque 
se haran Ch'maques, Zorras, los que son columnas del 
pueblo, los que son puntales del pueblo". C91 

Cabe aclarar que para ninouno de los autores 

mencionados Pus Hom es una deidad. Edmonson piensa que es 

un personaies historico, posiblemente un qobernante de 

Zodzil. Si bien el nombre roo es suficiente para asequrar que 

se trata de un dios, si hay elementos para proponerlo. En 

la Rueda de katunes del Chilam Balam de Chumayel aparecen 

otros nombres de diosms c:omo patronos de otros varios 

ka tunes, por lo qLu? la presencia de PL<s Hom en la secci en 

del 5 Ahau nos permite inferir que este es tambien el nombre 

de una divinidad. Ademas, en los otros pasajes paralelos de 

los manuscritos de Man! y Tizimln, aparece nuevamente este 

nombre Co su equivalente> asociado con el katOn 5 Ahau. 
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En c:L1anto al ziqnific:~do dil nombre, no podemos 

proponer ni no una traduc:c ibn .;~d~lJ i ~6 ce ;a ~l.1e' Íos morfemas que 

l O C:Omponen pL1eden tener ~a/~ O~ : .~~n't~d'~·~, adf;\nas; de que en 
" . - .'.?";_;; , ~--~:~--, " '· ;:¿;~'.;:' .',~,~~~ -::;-~ -- ~;~y;~-~->' ·:.<;, 

la qraf la de los· manL\scí-:i~\:'6~\ no/•: 5e .mal"c:an· .; .fes c:i erres 
''\;-. º·'..t-': -e:·;~·~:~ :\~-~:f,~~-'.:J~;,'(~.;~ :·'t::~,.ff;'~;' ,,_' ·- .. ·-

:::::::::::::: ::::·:J~r~~.r~¡r,:~~i"J;.\~i~::~::: .. :: 
"limpiar c:on Lm paño °cJ~~~~o,~~p~~~\~~i:-~~~~~;~r~~~~i~~SiJaiido_ · 

e1 polvo v soplar e1 porvo'c}i:1e?1a•Yóll~·;'.¡fci~~'\'6°1:¿:{~:c:osa; 
"'-2::.:-:-:::C:~',_ '::.:;~~~--~' • -E:·-_.,,,. _.--:-:-=·'°' "'--,, -

P.'us:·;j;,,~¿~r;;rd~ c:on el ~is~no esc:amar el pesc:ado". ( 10) 

diccionario sionific¿\: 11 corv·a o q1ba. y el que la tieneº. 

ºenarcar o encorvar y Ah P'us os corc:ovado o qibado 11
; otros 

diccionarios coloniales señ'ala.n ademas: 11 almizcle 11
, "hedor 

c:omo de pato o manta quemada", "hedor de quemado". Clll Hom 

seoün lo asentado en el Motul, tiene el sentido de "zanja, 

sima hoya o barranc:a osc:ura y hundimiento de tierra y c:abo o 

quebrada que dejO alqün aouaduc:ho y c:averna de tierra y 

atollad ero", as! como 11 ac:elerac:iOn o apresurami ento 11
1 

11 creciente de mar o de ria''• ••trompeta~ bocina o sacabuche y 

tañer trompeta". Otros voc:abularios anotan ademas: "hoyo que 

deja el hundimiento de una c:osa huec:a", "linde entre 

heredades''• ••sonar el viento o fueqo' 1 y 11 eniambre de abeias 

c:ampesi nas o avispas". < 12> Hari, la variante que aparec:e en 

el Cl,.:Jice P1'rez, sqün el Diccionario de Notul es "cosa 

limpia, desembarazada, esc:ombrada y rasa" y 11 el yerno 

respec:to del sueqro y de la sueqra" y Plo Perez anota que 
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[ONCLUSIONE.S 

Las energías. sagrada's g~e :dÓm,inan.cacía uno de los lapsos -
temporales erieJ<pensamieritci inaya son múltiples. En el caso d.e los 
katunes, encontramos en: cada uno una fuerza que preside el ·periodo, 
deificada yper;so11a1,·1a cual.recibió un nombre específico. Son Jos 
dioses·rnay~s de quienes depende el orden y el bienestar del mundo: 
Los. hay vinculados con· la estructura y la armonía cósmica, con el 
cielo y Jos astro.s (estrellas y Sol)~ con la energía fecundante y 
con Jos aspe~tos atmosféricos, .con el plano terrestre y con el 
mundo .subterraneo. 

: -. Cada;c!eiaad; almenas tai como se muesfrá en l cis textos 
proJéti~cis; de:tlli larri Baíam, tiene varios peri odas dentro de Jos··· -
c-uales• rige. Esto significa, a nuestro modo de ver,.que las 
divinidades n-Íayas tenían periodos en los que su poder seha.éja 
manifiesto sobre el rriundo, y otros en que.estaba látenté: Pero n_o 
se trata- solo de_ las deidades patronas de cada -katú:n;sirio·qlÍe 
los manuscritos muestran que había otros dioses que eH~cí¡3n, de 
manera simultánea, diversas influencias sobni el.mundo:Asf pór 
ejemplo, en un día se conjugaban los efectos del d]os•patr:órlo·del 
signo y del numeral del calendario de 260 días, deL.diáydel mes; 
del cargador del año y del katún; de tal manera qUe Jáaiye~si~<Jd 
de elementos .que se presentaban en. los di?tintos p~riodo::;~era 
explicada por losmayas como el resuHado de fa reunión dé' Jos 
poderes de todas las deidades que actuaban en él los: · -

Es claro que•alas deicfádes _se les ideócon c~ract~rÚstÍc-~t 
11umanas: a veces·séa l ode·a cierTós aspedos '·ffsTéos"--'conífsLi 
"cabeza", o su "dedo'\ a'sús nece.sidades comosu ~·hambpe·:yo ~u 
"sed"; a sus cualidadescomo el ... conocimiento" o a slJ.''fuer#f; á 
sus "estados de ánimo''; como "tristeza" o "rabia"; etc. ErlJás libros 
de Chilarn Balam muchas veces acompañan a ca•cia;'unodelos 
augurios figuras de cabezas humanas, que según los texfos¡'sori JÓs 
señores que rigen cada katún. Aunque todas ella.s presentan gran 
similitud, sólo se reconocen por el numeral de] día Aháu:que. les 
cOJ-responde. En los códices se representaron los dioses cómo seres 
antropomorfos, pero siempre tienen por lo menos un elemento 
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simbólico, estilizado que los dif.erencia .dejos hornbcés, como ojos 
r·odeados por una yoluta1· nariz .ramificada, :iabios· largo; .· son 
algunos de los rasg0s;que ·.nosperrriite6{distingui.rlos. •las · 
accioii~s.qU~páffrem,rea1i;::.ar y los .. atr:;ibÜ\os.éiµe~pre.s;e~tah 10.s. 
dioses eh Josm.ánUscritos Jerogi.ifkos; •genéraliiiedte\se-. pueden 
equiparar:coÓ· las referencias•én los 1 ibros dé chí lam Ba l:a'm.·.-. . • 

,.·, ·.;-;,-, ··'<',.:. 'l.:.~:. .. : ... ,,._ ~-(• ",,.·; ·.~ ,:,,··_·_. '. -."::~,:~. ,.:-.-.-. 

klos'rector~es••de' los katunes se' les concib\ó c9mó~seres 
mascuii no's;·~n ciertos •. ·pasajes sus nombres incluyen}e l \préJi Jo• ah 
o la palabráahaú, y. a·veces ambos elementos se 1hte,r;carnb.iª.n); lo 
largo dejtexto:sih embargo, en·.contadas ocasiones'c:encontrélmos ·· 
que · algUnos.nombres están pr·ecedidos por-·•. el. pr'efijp :¡)<'que 
puede sértanto un diminutivo deferencial, cornoJndicados.·de 
femenino';L'aunque no nos es posible afirnú1r'por~ceL1o~':oue_se 
trata •. de .de.idades femeninas, si podemossugerir{;qú~·C:rehas< 
funciones divinas se les concibió precisamente como femeninas>·· 

El pensamiento maya incorporó a las caracte'rísticas.;de•sus 
dioses, aquellas facultades que los hombr~es no poseen, como 
provocar sequías o buenas cosechas, que los diferencian 
sustancialmente del ámbito humano, Así,.· les asignarán ciertos 
atributos que 1 os .hacían "poderosos"; algunos de ·el Jos .es.tán 
expresados en sus nombres y en su mayoría, proceden del.mundo · 
natural tales como colores; animales y vegetales; otros, en cambio 
se refieren a numer.ales, así como a aspectos del mundo 
sobrenatural que tienen uná significación simbólica y creemos que 
aluden a sus cualidacles,Jacultades y atributos. · - · · 

Aunque los dioses son seres invisibles, hay ocasiones enque se 
manifiestan en el. mundo, mediante sus . acciones benéficas. o 
devastadoras, a través 'de-ciertos el emenfos-nattiraTes._como la 
lluvia o la sequfa. sús epifanías pueden ser ciertos animales, 
como la guacamayao la Jáhgosta, que aveces sólo se "escuchan", 
como en el casodeJos r;Úgidos del saraguato, y es entonces que 
cualquier ser hurnariolos puede' percibir. su presencia puede darse 
tanto_ en el dfa comode~j_1a;[io'c11e; aunque cada uno tiene, dentro de 
los periodos 'quefrüje,?{rfiornentos en Jos que específicamente se 
muest1·an, como e~']Ós casos,de!So L Venus y otras estrellas. 

"·':;i'.;" 

1 Comunicación per:o~~IR~úl d~I Moral 
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Las· funciones.de .. los .. dioses están. el ararnente establecidas. Cada 
uno cumple con ciertas tareas de rr1anera específica, por lo que 
podemos afirrnar qué su 'poder··esfa limitado expresamente a aquello 
qüe le compete, aunque cada uríó realice múltiples tar·eas. En 
conjunto, los dioses for·man una unidad armónica, en donde las 
acciones de unos se complementan con las de los otros. Sus 
funciones esfán jerarquizadas; y los 1·egentes de los ka tunes tienen 
a su cargo, en diferentes momentos, acciones primor-diales dentro 
del univer·so, mientras que otrns par·ecen actuar corno auxi 1 iares. 
Como fo .seí'\aló .Tl1ompson, los dioses mayas tienen aspectos 
benéficos y maléficos, que se conjugan y pueden pr·esentar-se 
durante un.mismo. lapso .. 

Al par'écer1~todos los dioses se asocian. con algúll secfor del 
cosmos: Los hay vincUl ados con el centro del univer~sg; como Yaxal 
Chac yYaxal Chüen; otros, con los puntos cardinales: Yax Cae .A11 
11ut se relaciona con el este, Kinich Kakmo eón el nór~te, AlfBacocol 
con el oeste. A la vez, algunos son celestes, corno ltzarn Na, 
Amayte Ku, Yax Coc Ah Mut, Yaxal Chac, Yaxal Chuen, Buluc Cllabtán 
y Kinich Kakmo, mientras que Ek Chual1 es una.deidad terr·estr·e y Al1 
Bacocol, .del inframundo. Sin embar·go, las influencias sagradas, 
lejos de permanecer· en e 1 lugar· de 1 universo donde reside el di os, 
llegan a.otros planos cósmicos. En el mundo y sobre los 11ornbres se 
percibe la pr·esencia divina, y en última instancia es ahí donde 
confluyen sus energías, y desde donde se deben propiciar o 
contrarresta~ · 

La máyoría de las deidadés que rigen loskat.unes<en.l()s>libros de• 
Chilam Balam están.asociadas·con etciel.o;,Quizástpori!serestala 
r·egión cósmica más inaccesible,.·. que ~e asocia·i:Je i;.OaJi.eráii'direé:ta 
con e 1 poder y 1 o per·enne. . . . . ... · 1,:~ n'.i; ;i:;;; 

En los manuscritos indigenas, tr-~::¡ son las/d~1'.c1.a~~,S§el'cielo 
propiamente dicho: Amayte Ku , Yax Coc'AhbufoéH,t~a.\11X~a.~ Ce.id.a 
una parece corresponder· a. un aspectoparticú1ar;:;9e1{dip.s cé.leste y 
creador, al que se le atrubuyen func1Óne~ y>car¡¡i.c'té~í.s,ticas 
específicas. Los tres parecen l1aber sido representaqos' én los 
códices como el dios o de sc11e.llhas: Amayte ku Co Amayte l<auiD es 
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el regulador del orden cósmico: Su nombre significa El que es 
Cuadrangular y da Abundantes Cosechas; él dió. estabilidad al 
universo desde sus orígenes: el quetzal que se posó sobre la ceiba 
durante el prnceso cosmogónico parece ser su kartofania, a la vez 
que simboliza el 01-den cósmico. Tiene además, una cuerda como 
atributo de poder, mediante la cual delimitó en los tiempos 
primigenios al universo y con ella establece comunicación con el 
plano terrestre. Dos pa1·ejas de deidades feminas coadyuvan a sus 
tareas; IX Pucyolá, e lx Ual lcim quienes se asocian con el caos 
primigenio, y cuya presencia tiene efectos nefastos sobre el mundo, 
e lx BolonYol Nicté e IX Dziban Yol Nicté, diosas encargadas de · 
enviar a la tierra la energía celeste que permite la re11ovación d.e 
los campos y la fe1·tilidad de la tierra. ..· . 

El aspecto nocturno y est1·ellado del cielo es Yax Coc Al1 Mut. Una 
manera de simbolizarlo parece J1aber ,sido la piel der jaguar, 
atributo de los soberanos mayas'. Tiene como una de sus 
característicasesenciales la sabiduría; se relaciona con el oriente; 
punfocardinaldesde donde parecen caminar todos los astros y por 
donde primero amanece y primero anoéhéce. Según el pensamiento 
maya, es eJ lu'gar del origen, primer s1tio "ordenado" dentro del 
procesoé::osmogónico. Por ello, él. también parece representar e,l 
orden del universo, pero en relación con el papel que jugó e]este 
dentro de. la cósmogoriía. La columna y el ave del levante sor)SÚS 
símbolos, y su hombre puede significar El Ave deJ Anurfcio 
Primigenio: . .. . . ... · .. ·.·, .·.. ·.. .. .. .. .·.-. .. . , i'· ·~· • 

ltzam Na parece ser Ía deidad capaz.deproducir;catástrpfes: 
tiene un poder de destrucción, mediante el:cual ,JUede tefrni~ar:;con 
el mundo y el ordén que en él prevalece,~~Yª.Iq~~,:qqfo\ú.ef:•s§biie el 
cielo y los astros,Ja tierray)os.liquicj<)s_±iit%~?J{for~~!Q~/Jl...1S8J.Q;;:.es . 
el productor de las·grahdes trans'rO:cílláffóljes;~e()jlSpen'sadqrdé un 
nuevo orden y de los.bienes sobre.t1a .. :ti.érra1slí~!~c.c:1()11Et~ no se 
limitan a los tiempos primordialésjsir)cY:gúegl~sfá·pfes'ente én la 
vida diaria de los mayas,por.16•qlJ:eiu~~ulfo.Je's'uíio•de los más 
difundidos. ·· .. '· .. :••'._;,S'." .. !;;{•ffr'•':.·<s;n ''' 

otras fuentes coloniales;dJ..Cen~'expr:és~aríl:,~1)(7 qúe los mayas 
teni an una deidad l lamada<:HuíÚYtza0ha:''X'o}?axcocahniut."2 Esto 
nos corroboraría que se trata deúf\ fÍÍfsmo dios;''celeste, que recibía 

·-" . - .;,_· ::···· ., -. <'.:~ _;·1·>;· .•. ·! - ".. " •. -

.., - ,, ___ :·_·:_~,. :;,·--~,~·:; .:·:~,.:-.:.:-~<:;"<····-'.~-·.'"-. . --,,::·; .:·.:.'; 
4 López de Cogolludo, Los tres sig!Os de la do(ninaéióriesf)añola en l'ucatán o sea 
historia de esÚ provinicia, Vol./, p. 249 , · ·. .· . . 
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por lo menos dos nombres: ltzam Na y Yax Coc Ali Mut; además tenia 
otras den_ominaciones que lo as9ciarian directamente eón los 
astros: 1 tzam Tzab y Ek Coc Al1 Mut. Landa l1abla de una deidad 
llamada YZarnnakauil,3 por lo que pódemosafirmar (¡-ue Ttzam Na 
en su .aspecto de dios cuadrangular y gené'radór (fe .láferfilidád 
cósmica. era Amayte l<auil, que es otra for·ma de Amayte l<u: Este 
dios, a su vez, parece cor-r-esponder a u YumilCaan, Sellar del Cielo y · 
a Hal1al l<u, Deidad Verdadera."! - - - - · .. - ··-·. 

La fertilidad cósmica, que es de origen celeste, procede de dos 
deidade.s: Yaxal chac y Yaxal Chuen. Ambos comparten el).itÚ]o de -
yaxal,-que según creernos cor-responde a sus funciones prirnigeniás, · 
en el centro del universo; desde donde dispensan la energía ce.leste 
queperrnite l~r-enovació.n vegetal. El primer-o de ellos.se rel¡;¡ciona 
directªrneDte.conJa nuvia, que junto con el viento yJos.ra~os. 
pudiéron ser su epifanía. Así, esta deidad se vincula, a la vez/con.el 
agua y con elfuego, los cuales se estimaban de origeh éeleste; y 
er·an. dos elementos imprescindibles dentro de las prácficas 
agrícolas mayas. Yaxal c11ac tiene corno atributos dé pódersoha}as, 
tambores {abanicos~ con los que envía sus cargas de energía ál 
mundo,· que pueden ser fastas y nefastas; se le con.óce en los 
códices, como eldios B. Por su parte, Yaxal c11uen es la única deidad 
que .siempr-e actúa de manera benéfica, según los libr~os de. chuam 
Balam. Es generadora de la renovación vegetal, y tal vezse asoció 
con ese aspecto debido a que l1a sufrido diversas transformaciones: 
su nombre significa Mono Aullador Primigenio, y se relacidna con 
los l1ombres de alguna creación anter·ior-, que fueron conver-tidos 
precisamente en esos primates; además es un dios que ha sido 
decapitado -pero no muerto-, cuya cabeza parece ser Venus, la 
estrella-de la-rnáfiana y de la tarde. Por-ello,~ sus funciones se 
asocian con los ritmos de la vegetación, con los ciclos de vida y 
muerte; cuando está presente simbo)iza la regeneración de los 
campos, valencia siempre positivCJ er) el pensamiento maya. 
Corresponde al dios C.deJoscódices.. , 

Encontramos que el se~tro!t~sJ;,i~~:d.~{rerti]idad se'l()Calizaén 
3 Landa, Relación de lascosasd~}J2~Íári;·?~~:: •:" -- {: , .• ;i .. ' -

4 El libro de los libros de Chi lam'B~l;m/~?75:,:s~lfá't~;deÜ~aprÓfe~ía t~mbién de 
un Katún 1 Ahau 
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el cielo, en lo alto del eje del mundo, dependiendo en ultima 
instancia .de ltzam.Na y descendiendo al plano terrestr·e mediante 
las acciones divinas de lx Bolon Vol Nicté e lxDzibanYol Nicté, 
fuerzas femeninas encargadas de desencadehar entre 1ó_sJ1orntíres 
una intensa actividad sexual, que a su vez tránsÍni.tir'á.n a>lo.s 
campos, permitiendo su fructificación. Yaxal Chac, desde etcéntrO 
del cielo enviar;á .el viento •. los rayos y la 11uvia::coh 0 10·.~·que se 
fertilizará la tierra, y Yaxal c11uen, en su epifariía'esfélar; 
propiciará la germinación vegetal. ·, · '.< 

• . - );C: 

las c.~rac:ferísticas del so 1 parecen 11aberse deificádoYen dos 
seres: s,u1uc:qh'a~tan Y•KiriichKakrno. 7Ambos. compaí-te71 Un~ serie de 
elementos; que a su ve:z son. lospeculiares,deLastro, per·o también 
preser)taí) otros .·que.1 os individual izan.e Creém os que ·se 1 es• 
representó e.n los códices como al dios G de Schellhas.:Bulüc. 
Ch'.abtan és una~ deidad ambivalente; ···envía al rnundo la 'energía 
calorífica lumínica (k'inta/1) que nutre a todos los seres vivos, yen 
especial las tonas de los hombres; por ello su nombre puede 
significar El Once que Crea l1acia las Cuatr~o Partes del Mundo,Su 
poder rige los destinos individuales y parece estar en relación con 
los gobernantes, quizás porque el los poseen tonas poderosas. En sú 
aspecto devastador envía "soles excesivos" al mundo rnediante sus 
"cuerdas" y sus "flechas", que se manifiestan como un fuego 
exterm ínador, el cual provoca se qui as, y aun la rnuerte de grupos· 
hurnanos enterns. Su padre es Al1 Uuceb, El Siete Peldaños, y en los 
periodos que él preside nace Hun Yopol lk, El que Provoca el 
Espíritu que Seca, dios cuyas funciones parecen estar encaminadas 
a provocar· esterilidad en los campos. Kinich Kakmo, Guacamaya de 
Fuego de Rostro Solar-, es la epifanía del Sol del rnedío día, quien, 
como una .. guacarnaya de vibrantes colo.res se rnani fes taba a los 
hombres en su santuario de lzarnal. Ahí, recibía ofrendas que eran 
transformadas mediante el fuego, atributo divino que se asocia con 
un "calor" especial que poseen ciert.os l1ombres. Tanto la energía 
ardiente del Sol como la que pOr- su causa poseeh ciertos hombres 
poderosos, ocasiona desequilibrios. en la .salud hurnana. l<inicl1 
Kakmo, con su mirada fija, de guácan1aya, se representó:como urí 
dios estrábico, posible medio de indiéar'que la energía descendía 
mediante su vista dirigida a un sofo pui:itp, la cualllegabahasJa IOs 
gobernantes a manera de flechas. El los poseen una .energíá petul íar 
que les brinda el Sol, y ostentan como átributo divino flechas y 
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escudos, lo que los convertí.a en poderosós guerreros, semejantes a 
ese astro .. Tal vez por: •. eHoi .. lós .antiguos mayas producían el 
estrabismo en los pequeños, como un cnedio de asemejarlos a)' Sol. 

El fuego es un atributo di~i~o. De Origen celeste, '1op~seen 
tanto yaxal CJ1accorno Buluc: Cll'abtan y Kinicll Kaknio. El. phni:éro de· 
e.11 os, en fórma de r.ayo;0 c6rno un pode1· f erti l ízante, una .clli~pa de· 
vida, íJ11E{rítras que . ios otros, como un poder renóvador y · 
1·egeneradór, c¡ue a lavez. puede nutrir a los seres del mundo, o 
aniqui l~rlos. ~k Chuah,es la deidad ígnea de la tierra; posee como 
átributo de poder un taladro de fuego, con e 1 cual l.o produce desde 
el céntro del plano terrestre y al parecer, su presencia se recreaba 
en cada uno de los llogares, imagen simbólica a escala délfuego 
centraJ .del. mundo. En su aspecto nefasto se vincula con la lumbre 
devastado1·a de los campos, per·o también ésta tiene un aspecto 
benéfico, que se traduce en el renacimiento vegetal. su emblema era 
el cacao, y era especialmente venerado en los cacaotales; es 
probable que por esto J1aya sido patrono de los comérciantes. Se le 
representó en los códices corno un dios negro con labiosrojos Ces el 
dios 11 de Schellhas), quizás como una manera de destacar su 
vínculo con el mundo ctónico, pues en el interior· oscuro de.la tierra 
es donde se gesta la vida, y donde oper·a el rojo de .Ja sangre y del 
fuego, símbolos de la energía vital que emana de este dios. Su 
nombre. sígnifica Escorpión Negro, y se vincula con este arácnido 
terrestre de llábitos nocturnos. 

En el centro del universo /1ay un axis mundi, un lugar por medio 
del cual seda la comunicación entre los planos cósmicos. Este eje 
es empleado por diversos dioses celestes parca enviar sus cargas de 
ener-gíá.a1 inundo, conio ltzarnNa, Amayte Ku;Yaxarch-acy Yaxal 
Chuen. Ek Chua/1, deidad terrestre, se sitúa también en ese punto 
central, y desde ahí parece irradiar su energía calorífica hacia los 
cuatro rumbos del mundo. · 

La guerra, tanto humana corno cósmica, pareceestar presidida 
por el Sol. Buluc Ch'abtan y Kinich Kakmó esf~n estrechamente 
asociados con las actividades bélícas entré'~los>hórnbres, ya que 
entre sus funciones está la de lucl1ar;·coticlian·arnei1te'c?ntra las 
fuerzas de la oscuridad, tal y como ocufríó/enclos tiempos 
primordiales. Poseen, como ya vimos; flechas; que Son unó de sus 
atributos de poder y con ellas envían s~s c:?rgas d.e ~pergía a la 
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tierra, y en especial a ciertos l1ombres: los gobernantes. El los son 
los encargados en el mundo, de conservar la armonía en Ja sociedad, 
semejante a Ja divina, prnducida por el Sol. Sac Uacnal. parece ser 
otra deidad vinculada con Ja guerra, aunque no sabemos.si también 
se relacione con el Sol. 

Por último, cabe mencionar a Al1 Bacocol, un dios del mundo 
subterffáneo, cuya existencia se encuentra 1 igada a Ja sangre de los 
gobernantes. Requiere del culto de los soberanos, quienes poseen; 
desde la perspectiva maya, un liquido vital peculiar que los 
diferencia del resto de los J1ombres; con él se nutre este dios, 
mediante las ofrendas que le brindaban los mandatarios. Se asocia 
con el oeste, punto cardinal que se relaciona con el inframundo, Já 
oscuridad y la muerte. Entre sus funciones está la d.e destruir la 
existencia humana, al1orcando a los J1ombres, aia vez qué provocar· 
sequías, plagas y otras calamidades. Es, por ello, un dios de. la 
muerte, qUe atenta contra seres vivos (hombres y plaritas)yi:onfra 
aspectos-positivos del mundo, como la lluvia o Jos gobernantes 
legítimos. Es decir, es una deidad que ocasiona la de.strucción de 
diversos elementos favorales. Pero también· se asocia con la 
transformación de los seres: sus acciones están encarninadas a 
producir un équilibrio en el universo, que permita la llegada de 
nueva vida. su nombre, posiblemente aluda a su naturaleza 
esquelética, a la vez.que áJa cuef~dá, que es su atribu.to de poder. 
Creemos qúe correspondeaLdios kde Schelihas. · · 

·;., .. _;. ·-~ ~ 

Este traba jo· es-.un"a,:~~r1~~a~;ox;rnáci ón'a ·1 os•d i oses re gen t.es de 
Jos ka tunes. Los antigl1<is'sacerdoÚ:s mayas,; eran qlJi e1~es conocí.an 
s~s tun~ion.es,.suis.~r:?]:,te~Js\g,a,S,~f.·~ü~::at~;ttfütg~:' ,~119~ S?Jb ían 
como v1 ncul arse • .:con-l9s;r•de1 dad(?s,:, el) os;"pod1aQc:expL1car~ t9_s_ _. 

~~~~~c~~s¿,~~~;:1~Acá6~~-t~·20~t~ª~-ªq:ft;~~~;i:~~f~:~Jf:e0~cRff ám 
Los que 10 saben vienen del gf'a1íf1 ¡íl;:ijé;N@;í16'sotfos; los 
hombres mayas. l:sos sabrán el signifiéc:¡d?~de:;Jóque hay 
aquí cuando lo lean. Y entonces :10 ve,-:á1vy entonces lo 
explicarán y entonces serán claros los oscuros signos del 
Katún. Porque ellos son los sac.erdotes. Los sacerdotes se 
acabaron, pero no se acabó su nombre, antiguo como ellos.5 

5 Libro de Chilam Balam de Chumaye/, p.51 
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