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1 :JV'T'l{.O<D V CCI ÓN 

La historia de l.a muJer México, área específica de 

estudio, da reciente creación y aún está proceso de 

conso1idación nuestro pai.s, obstante el. auqe de l.as 

investigaciones al. respt:tcto. En l.os úl.timos años, el. deseo de 

conocerse a sí mismas, impul.só a qrupos de mujeres, preocupadas 

por su presente y pasado, a iniciar investiqaciones, integradas 

en muchos por estudios mul.tidiscipl.inarioa, para conformar 

una nueva visión do l.a mujor en nuestra nación. 

Nueva, porque en l.os estudios existentes hasta a l.a focha apenas 

refl.oJa l.a presencia de l.as mujeres en el. acontecer histórico, 

ya que más que aparecer .como protagonistas, se pone en evidencia 

l.a ausencia o 1nv1s1b1l.ida.d que l.as muJeres han tenido para l.os 

hi.storiadores. obstante que representamos numéricamente más o 

1a mitad de 1a humanidad. Las diferentes corrientes 

historiográficas marginan pasar de 1o que seña1a 1a 

historiadora austríaca, residente en 1os Estados Unidos, Gerda 

Lerner, quien dice: 
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... hay mujeres en la Historia y hay hombres 1a 
Historia, sería de esperar que ningún p1antoamiento 
histórico de un per~odo do terminado pudiera haberse 
escr.i.to sin tratar de las acciones ideas tanto de 
hombres como de muJeras. 1 

No obstanto 1o anterior, la realidad es otra, pues apenas existe 

constancia de la presencia femenina en el desarrollo histórico y, 

excepción de algunos personajes notables, las muJeres 

fiquran como agentes del cambio histórico. Las invostigaciones 

hacen dependiente la &XP4=!riencia histórica de los pueblos a .l.a 

experiencia de los y por esto la historiografía 

tradicional se limita a mencionar alguna mujer destacada (que por 

.l.o general es reina, santa, gobernante o heroína). 

En v.i.rtud de que términos qenerales las investigaciones 

realizadas hasta la fecha han sido en gran medida parciales, 

puesto que ignoran, debe conformarse una nueva visión 

historiográfica de la mujer apoyada en una búsqueda de fuentes y 

documentos que nos permitan un nuevo análisis historiográfico. 

Con tal ori~ntación al conocimiento histórico, podernos afirmar 

que 1a muJer ha participad.o en 1a constitución de toda esa serie 

comp1eja de instituciones, costumbres y rasgos, es decir todo 1o 

qua constituye 

deeerm.inantemente 

.l.a cultura, y por 1o tanto ha actuado 

la historia de .l.a humanidad y no puede ser 
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considerada como un montón de datos olvidados, cuyo mejor destino 

sería incorporarlos a la visión tradiciona1 da 1a historia o sea 

desde 1a perspectiva mascu1ina. 

Por 1o tanto, para poder recuperar e1 va1or histórico de 1a mujer 

hay que entender que 1a experiencia acumu1ada por 1as mismas no 

igual 1a de 1os hombres, que as una experiencia 

di~erenciab1e y separada de e11os y para amp1iar nuestro 

conocimiento a1 respecto, hay que sacar a 1a 1uz 1as aportaciones 

da ambos géneros en 1a reproducción del capita1 cu1tura1 y de1 

modelo social en forma integral. 

En consecuencia, hay que detenerse a ana1izar 1a historiografía 

tracli.ciona1ista y androcéntrica para buscar un nuevo esquema que 

permita reco9ar l.a comp1aja relación de 10 soxos, evitando caer 

en ideas extremistas en las que la muJar aparece como la eterna 

víctima. Evitemos, así mismo, verla únicamente como una constante 

luchadora, eje de .l.a vida social, política y económica de .l.os 

pueblos, participando en acti vi dadas ''masc::ul..inas" como jefes de 

estado 

de 

algo así, ya que caeríamos en el otro extremo, hablando 

grupo restringido que 1o representativo de la 

experiencia co1ectiva femenina. 
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Por 1o tanto, en vez de estudiar a 1as muJeres desde dos puntos 

de vista, v~ctimas protagonistas, hay que ana1izar 

experiencia co1ectiva del. pasado toda su comp1ejidad, sin 

astabl.ecer juicios actual.es, poro también sin ignorar l.os 

mecanismos patriarcal.es de dominio-subordinación entre 1as 

sociedades, ya que tradiciona1mente l.a escritura de l.a historia 

que ha predominado fiJa en l.a vida públ.ica, económica y 

pol.1. ti ca, l..qnorando muchas l.as insti tuc1ones y a l.os 

or9anismos rel.acionados con los 1ndiv1duos, es decir, l.a famil.ia, 

el. matrimonio y l.as rel.aciones interparsonalos, así como do todos 

1.os víncul.os que se van generando en el plano afectivo y toda l.a 

ideo1ogia que esto conll.eva on todos los aspectos en l.on cual.es 

no puedo sosl.ayarse el. papel. que desempeña 1.a muJer. 

En tanto que constituye una investigación do la situación de 1a 

mUJer en ol. pasado, este estudio se trata de pl.a.ntear un 

anál.isis h1stórico a partir de una visión integral., entendida por 

10 tanto, s61.o historia de l.as estructuras 

económicas, socia1es y políticas poatuiadas por el enfoque 

tradicional., sino como una indagación que comprenda a l.a vez l.as 

dimensiones de I.a esfera privada, el. estudio de 1as 

estructuras de l.a. fam.il.ia., l.a. sexual.idad, l.a. reproducción. l.a 

cu1tura femenina, el. traba~o doméstico y l.a social.ización da l.os 
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hijos entre otros aspectos. para establ.ecer así una visión más 

compl.eta de1 papel d.a l.a muJer l.a infraestructura de l.a. 

a1evacla comp1e)idad social.. 

En este contexto, l.o que se pretende con esta investigación, es 

e1 reconocimiento de que l.a mu~er forma un grupo social. 

diferanciab1e respecto del. hombre y que ti.ene formas de vida, 

pautas de conducta. y funciones social.as propias y más 

restringidas que l.aa del. var6n. 

Con este enfoque, a1 presenta trabajo se orientará al. estudio del. 

papel. de l.a mujer en l.a soc.iedad maya prahi.spá.nica durante l.a 

época del. poscl.ásico, basándonos en fuentes escritas del. si9l.o 

XVI, ya sean indígenas o de cronistas español.es. 

Lo anterior, debe que aún cuando existen di.versas 

investigaciones sobre l.a mujer prehispánica, l.a gran mayoría de 

e1.l.as se refiera a l..as mu:1ores maxicas, de l.as cual.es se tiene 

mayor infonnac16n, por l.o que resul.ta más atractivo y accesibl.e 

su estudio y por l.o tanto, muy escasa. l.a invosti.gaci.ón de 

mu:Jeres prehispánicas de otras zonas, incl.uyendo l.as del área 

maya., no obstante que l..os mayas constituyeron puebl.o 

características muy particul.ares de a1ta cu1tura en Mesoamérica, 
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pues desarrol.1ar<?n, además de observaciones astronómicas muy 

avanzadas, una escritu:a jeroql.ífica capaz de registrar l.os 

sucesos y marcar fechas cal.endáricas con abso1uta precisión, 

siendo pruebas importantes de bril.l.ante cu1tura 1os 

formi.dab1es restos de construcciones, escu1turas, pinturas y 

cerámica. 

Durante mucho tiempo l.a civi1i::aci6n maya fue considerada 

única y pacífica y que contompl.aba l.a vida desde su edén 

sel.vático, observando l.os astros y real.izando comp1icadas 

inscripciones ca.l.endáricas. Pero esta quimera quedó atrás con 

diversas investigaciones donde se demostró que 1os mayas 

constituyeron una teocracia, que se comportaba con e1 mismo afán 

bé1ico que l.os demás pueblos a su alrededor, 1o que es evidente 

en 1os mura1es de Bonampak. 

Los mayas, como todos l.os pueblos mesoamericanos, fueron 

aqricul.tores, siendo esta su principal. actividad económica. Se 

puede afirmar que también fueron importantes navegantes que 

expl.otaron grandes zonas y cubrieron enorTnes distancias bordoando 

l.as costas del. Go1fo de México y l.as pe119rosa.s a.quas de1 Caribe, 

ostab1eciendo así comercio con otros pueblos. 
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como se ha indicado, 1a presente investigación intenta mostrar a 

.1a mujer maya prehiapán.ica. como parte de esta cul.tura y de un 

pueb1o que además tenia un profundo senti.do rel.i.qioso que regía 

su vida diaria 

integrantes cor.io 

por l.o tanto, trataremos do describir a sus 

humanos sensibl.es, contradictorios 

pensamiento y acción, decir en toda su cornpl.ejidad, como parte 

de toda l.a humanidad, como nosotros mismos. 

Igual.mente describiremos l.as mu:.ares mayas desda esfera 

privad.a, doméstica y cotidiana, sin perder de vista que dentro 

de e$tas actividades pudo estar sujeta a mecanismos de protección 

de l.os intereses de 1.a el.ase dominante y de mantenimiento de.1 

dominio del. varón-

Por 1o tanto, 1as mujeres mayas prehispánicas 1as 

identificaremos con una serie de rasgos particul.ares, producto de 

una sociedad determinada, momento hist6rico concreto, sin 

pretender hacer Juicios actua1es. 

Lo que pretondemos rosoñar no es real.mente l.o vivido por l.a 

total.idad de estas muJeres. Rasul.taría impoaib1a. Lo qua 

pretende mostrar son los destel.1.os, .lo que nos rafl.ejan 1os 

testimonios escritos. No sabemos si dicen 1a verdad o mienten; 1o 
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qua nos debe importar es l.a imaqen que proporcionan da una mujer 

o un pequei'ío grupo de mU:Jeres y, a través de esa imagen que el. 

autor del. texto nos proporci.ona, tratar do recon:struir a l.as 

mu:Jeres y a su contexto en general, sin dejar de tomar en cuenta 

que es l.a impresi.6n que al autor se la formaba do el.l.as _ Pero 

debemos tomar en cuenta qUe esta reali.dad que se nos pretende 

describir an l.os textos esta i.nevitable.mente afectada, y esto es 

porque muchos de estos testimonios escritos son de m.i.litares o 

ecl.esiásticos, que pretenden dar :JUstificaci6n ante sus 

autoridades y por lo tanto, nunca buscaron dar testimonio de l.o 

cotidiano o de la intimidad, y porque esta escrito por hombres. 

A l.o mascul.ino pertenece la campaña da l.a conquista mil.itar y 

religiosa, es doci.r, todo l.o que compete l.o público, empezando 

por l.a escri.tura. Para el. hombro cronista do este tiempo, sól.o 

esto es l.o visibl.e, y ocul.ta el. resto, sobre todo a 1as mu:Jeros. 

Cierto qua al.gunas están ahi, pero son descritas simból.icamente o 

desde su punto de vista de sol.dado violento y guerrero que impone 

conquista sol.amente por medio do las arzna.s, sino que 

también se impone a los otros, l.os derrotados, a través de su 

sexualidad, como dueño de 1os cuerpos en especial. del. femen1no. 

12 



Asimismo, 1.as mujeres son descritas por hombres qua además de 

pertenecer a J.a 191.esia católica, están obl.iqados a no acercarse 

a e11as demasiado, ya qua a través de su discurso evangelizador 

condena corno pecado todo aquel.1o que no se entiende, 

inc1uyendo 1a desnudez y 1as prácticas sexua1es de 1os habitantes 

de este continente. 

Desafortunadamente, no se cuenta con documentos escritos de 

mu3ores español.as que nos re1aten 1o que vieron o como vivieron, 

mucho menos de muJ&ras indígenas. Conformémonos: no aparece nada 

femenino, sino só.lo a través da 1.a mirada de1 hombre, por 1.o que 

ta1 vaz 1o qua dice, y sobre todo l.o que no dice, nos ayude a 

vislumbrar ese entorno femenino que pretendamos explicar. 

Por todo esto, el. análisis histórico de 1as mu3eros mayas 

prehispánicas es un tanto complicado, ya que 1.as únicas fuentes 

documenta1es que tenemos a 1a mano son 1.as de l.os conquistadores 

español.as, mi.litares o rel.igiosos, quienes sól.o se ocuparon de 

ciertos hechos que, según su punto de vista, 1.es parecieron 

.importantes y por el.1.o l.os registraron; además se investigaron 

l.as diferentes regiones conocidas por 1os conquistadores dol. área 

maya para poder lograr e1 ob3etivo. 
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Entre 1as fuentes más importantes destacan 1as crónicas hispanas, 

como 1a Re1ación de ias Cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, 

quién rea1izó e1 mejor compendio acerca de1 pueb1o maya yucateco 

después de 1a destrucción de 1os c6dices. Recopi1ó algunas 

actitudes de 1a vida de 1a muJer, sus costumbres, alimentación, 

vestido y fostiv.i..dades en 1as que participaban. Sin embargo, no 

hay qua olvidar que 1a visión da Landa es una visión mascul.ina, 

ro1iqiosa, conquistadora y del. si.ql.o XVX, y asta crónica se hizo 

para orradicar los ritos religiosos y costumbres de 1os pueblos 

mesoamericanos y poder as~ justificar l.a conquista 

misión evangelizadora. 

Otra crónica fundamental para 1a investigación, con 1a misma 

importancia de l.a antes mencionada, es l.a real.izada para l.a zona 

de Guatemala denom.i.nada: Hi.:storia de Guatama.J..a Record.ación 

Fl.orída de Francisco Antoni.o da Fuentes y Guzmán, y aunque no 

toda l.a información fue recabada en forma di.recta, 

proporcionó serie de datos muy importantes para l.a 

el.aboración de l.a presente investigación. 

De 1as crónicas indíqenas, que constituyen relatos anónimos, 

aunque de indudabl.e factura nativa, escritos muchos de e11os en 

ca.stel.1ano, podamos mencionar al. PopoJ.. VUh y a 1os 1ibros Chi.l.a.m 
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.saiam, que nos ha.b1an de 1a creación de1 mundo y de 1a humanidad 

y mencionan importantes mujeres diosas o mujeres míticas. 

Esperamos, por 1o tanto, poder expresar así y hacer evidente &1 

importantísimo pape.l desempeñado por 1a mu3er en 1a avo1ución, 

desarro11o y mantenimiento de 1a sociedad maya prehíspan~ca. 

NOTAS 

1).Lernar, G. "Tha Cha1J.anqe __ ,,, 1982,paq.38 

15 



c11,-JT'ILOJ 

Al. consu1tar diferentes fuentes escritas co1onial.es acarea de1 

nacim.i.ento entre l.os mayas de l.a zona de Guatama.l.a, encontrtlmOs 

que: 

•. a1 tiornpo del. instante en que sal.en a l.uz 
criaturas, l.as recogen en l.a misma ropa, con l.as parias y 
desaseos con que nacen, y se enea.minan á l.os ríos, donde 
se bañan, y purifican con todo esmero l.os infantes, y 
vuol.ven á sus casas regocijadas y al.eqres, .. 1 

Por l.o tanto, el. baño const.ituía un ritual. primordial. para todo 

recién nacido. A1 parecer el. sexo excl.uía a nadie, ya que 

iqua.l. el. trato para niiias y niños. 

Al. respecto, nos podemos preguntar, ¿por qué este ritual.? ¿para 

qué servía? Definitivamente, éste era una medida. de higiene 

importante, pero sabiendo que los mayas tenían sentido 

rel.igioso de l.a vida, tenía además otra funci6n: El. baño era un 

ritua.l. nocesario por l.a impureza de l.a sangre de l.a madre; l.a 

sanqre ocul.ta en nuestro cuerpo siqnifica 1a vida. Al. herirnos 
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intencional. accidental.man te, brota, sal.e. Si .l.a perdemos 

equival.e a .l.a muorte. La criatura al. sal.ir do1 vientre materno 

provoca herida, y como no se conocían l.as causas do asta 

sangre que fiuía al. momento del. parto, posib.l.ernente 1a 

cons1.deraban asociada a l.a muerte y, por tanto contaminaba al. 

niño. Estos r1.tua.l.es por l.o regu.l.ar, no son bien expi:i.cados, pero 

podemos pensar que servían para proteger1os de '""1as infl.uencias 

ma..l.ignas, . el. mal. de ojo, o para cuidar al. niño de .l.as fuerzas 

hosti.l.e:1 indefinidas" .2 

Por a.l.l.o era necesario purificar al. recién nacido con un baño 

ritual.. 

La sangre como 1íquido v.:i.ta..1 dasempei'íará un papel. muy importante 

en .l.os ritual.es del. pueb.l.o maya corno se axp.l.icará más a.del.ante • 

Hay que aftadir qua da acuerdo con l.a investigadora Eve.l.yn Reod en 

••términos positivos .l.os ritual.es hacen crecer al. niño más fuerte 

y .sal.udab.l.o. •• 3 

Después de .lavar a sus hijos l.as mujeres :regresaban a 
sus casa.a y se acostaban sus .lechos, l.l.amados 
tapescos; que eran tejidos de varas, habiendo debajo de 
el.l.os .l.a suficiente braza que .las cal.ienta. y provoca a 
sudor copioso. 4 

17 



Desafortunadamente no se menciona máa acerca del. cuidado de 1os 

niños al. momento de nacer, pero estas brasas tenían un objetivo, 

porque si 1a madre y e1 recién nacido estaban cerca de1 fuego, 

porque lo necea i taban , sólo para mantener una buena 

temperatura para los dos, sino porquo hasta nuestros días este es 

una arma defensiva. Frazer dice que : 

En algunos pueblos de oriente tienen l.a costumbre de 
rodear madre después del. parto con un fuego 
ardiente dentro, o al 1ado del J.u9ar an e1 que 
regularmente se tenía que quedar después del. nacimiento 
de su hiJo, pues se pensaba c¡ue esto fuego protegía el. 
alma. agitada de un niño en al. momento más crítico de su 
vida, que es el nacimiento.5 

Sin embargo, sabemos que para las madres que vivían en el período 

primitivo de nómadas, los peligros no eran míticos, sino real.es. 

Las mujeres y los hombres dormían entonces en grupo an el. campo o 

en cuevas alrededor de hoqueras. Esta costumbre se afianzó con al. 

tiempo y se volvió una parte más del ritua1 de1 nacimiento, que 

no es exc1usiva de un sólo pueblo, sino que en muchos se seguía 

como uso ceremonial., porque en todos e11os se usó el. fuego como 

defensa en contra de los animal.es. 

E1 nacimiento constituía verdaderamente un gran acontecimiento 

fam.i1iar y socia1, por l.o que ent~e 1os pueblos mayas de 1a zona 

de Guatemala se realizaba sacrificio rítua1, que generalmente 
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consistía, en época prehispánica, en sacrificar un gua301ote. Se 

debe hacer notar que por fa1ta de conocimiento Las Casas 1a 11ama. 

qa.ll.i.na. 

En naciéndol.es un hijo o hija l.uego, tomaban una qal.1i.na 
y ia sacrificaban, o J.a enviaban al. sacerdote que por 
e11o haciendo gracia l.a sacrificasen. 6 

Posteriormente época co1onia1 l.a qa11ina sustituyó a1 

guajo1oto. como al.imanto pero e1 gua30J.ote usó sól.o para 

eventos preponderantes, como nos comenta 1a Dra. Mercedes de l.a 

Garza . 

• • • La qal.l.i.na, por su resistencia, fac11idad para. 
criarl.a, fecund1.dad y condición de excelente alimento, 
rápida.mente sustituyó al. guajol.ote prehispánico, el. cua1 
se reservó para fiestas más importantes ... 7 

Continuando con 1a secuencia del. ritua1 del. nacimiento entro J.os 

grupos de Gua.tamal.a, debido a su rel.igiosidad, se consu1taba que 

día era propicio para cortar.le el. resto del. ombl.igo. Determinado 

éste día tomaban una mazorca y con ciertas pa.1abrao, que no 

sabemos eran frases repetidas inventad.as en el. momento, 

podían por 1a buenaventura del. recién nacido y con un cuchil.1o de 

chay, que era una especie de pedernal. negro, nuevo, que antes 

hubiera sido util..i.zado para otra cosa, cortaban el. ombJ.iqo. E1 

cuchi11o era arroJado al. rio y l.a mazorca se desgranaba sembrando 
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granos en nombre de1 hijo (a) , consagrándol.as de esta forma 

sustento del. pequoño. Cuando el. maíz estaba l.isto, parte de 

1a cosecha se destinaba al. sacerdote de1 temp1o y con otra parte 

preparaba a1imento para el. pequa~o, e1 cua1 probabl.amcnte era 

atol.e, dic.iéndol.e ''que asi. no sol.amente comía del. sudor de BU 

rostro, pero da su propia sangre".8 

Me parece que l.a parte "del. sudor de BU rostro" es ya una frase 

co1oni.al. añadid.a por el. cronista, ya que esta frase 1a 

encontramos en l.a Bi.b1ia , en el. l.ibro del. Génesis capíeuio 3 en 

donde nos rel.ata qua l.a pareja formad.a por Adán y Eva fue 

expul.sada del. Paraíso y él. varón condenado a que ncon el. sudor de 

tu rostro comerás el. pan" por l.o que sól.o anal.izaremos l.a 

re1aci6n entre l.a sanqro y el. maíz. 

En aste ritual. podemos asociar el.amentos i.mportantes en l.a 

craaci6n del. hombre según l.os mi~ús mayas: el. maíz y l.a sanqra de 

l.oa ani.ma.l.as que si.rve para e1 ma~z. 

En l.os mi.tos mayas de l.a creación del. ser humano, l.os anima1es 

no sól.o fungen como col.aboradores de l.os dioses en l.a obra de l.a 

creación hwna.na, sino que su propia sangre se integra al. cuerpo 

del. hombre. Así vamos que en l.os relatos prehispánicos de l.a 
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creación del. hombre en l.as tierras al.tas de Guatemal.a. la función 

de los anirna1ea era: "conseguir l.a sustancia sagrada de la cual 

serán formados loa hombres : e1 maíz".9 

E1 Popo.l. Vi.Jh nos di.ce que de lugares ocultos. cuyos nombres se 

dicen en l.as crónicas, ba)aron hasta los sitioa propicios e1 gato 

del. monte, e1 coyote, el 1oro, la cotorra y el cuervo. 

Estos cuatro animales les dieron la noticia de las 
mazorcas amari1l.as y las mazorcas blancas, 1es diJeron 
qua fueran a P~ii y les enseñaron el camino de Paxii. 

Y así encontraron la comida y ésta fue l.a que entró en 
la carne del hombre creado, del hombre formado; ésta fue 
su sangre, de ésta se hizo la sangre de1 hombre. A.sí 
entr6 el maíz. (en la formación del hombre] por obra de 
los Proqenitores.10 

Este relato aparece también en 1os Anales de los Cakch.2.que.l.ea, 

pero forma diferente, ya que aquí .los animal.es indican el 

lugar en donde se encuentra ol ~~í= y a1 fundirse con su sangre 

se forma el hombre: 

Sól.o dos anima1es sabían que existía e1 a.lirnento en 
Paxii (maíz) , nombre de1 1ugar donde se hall.aban aquel.l.os 
animal.es que se llamaban o1 Coyote y e1 Cuervo. El. animal 
Coyote fue muerto y entre despojos, al ser 
descuartizado, se encontró el maíz.. Y yendo el. anima.l. 
.l.1a.ma.do Tiuh-Tiuh (gavilán pequeño) a buscar para sí l.a 
masa del. maíz, fue traída de entre el. mar por el Tiuh
Tiuh l.a sangre de l.a Danta (tapir) y de la cul.ebra y con 
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e11a.s se amasó el. ma.í.z y de esta masa se hizo 1a carne 
de1 hombre por e1 Creador y Formador.11 

En este ra1ato. e1 maíz y 1a sangre de 1.os animales son 1os 

e1ementos fundamenta1es 1a formación de los hombres; a1 

respecto 1a Dra. De 1a Garza comenta que e1 tapir o danta es 

anima1 importante, pues e1 amante de l.a diosa madre y 

representa el aspecto amoroso e irracional del. cosmos, en cuanto 

que a 1a serpiente se relaciona al.a naturaleza humana.12 

Y así, se repetía de esta manera, en forma ritual y mágica, la 

creaci6n de la hi::manidad a través de 1a ceremonia de1 corte del. 

cordón umb11ical., donde el. nuevo ser será considerado como parte 

fundamental. y sa~racla dentro de su comunic!a.d y posiblemente 

presentado ante ell.a. 

Este rito l.o podamos considerar como una actua1ización de 1os 

paradigmas contenidos los mitos de la creación de 1os primeros 

padra3, por l.o que para mantener vivo este mito recreaba. en 

este rito el cual contaba posiblemente con plegarias especificas 

y como ya comentó anteriormente con ofrendas y sacrificio. 

Asimismo, l.a sangre del. recién nacido, cuando emana de1 cordón 

umbi1ica1, se funde nuevamente con 1a mazorca; ya qua: 
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.. de esta manera el. l.iquido vital. se reproduce en el. 
ato.le el.aborado de l.os granos de .la generación de .la 
simiente originada en 1.a mazorca donde so cercenaron l.os 
restos del. omb.ligo que l.o unió con su madre. 13 

Después de varios días, a.l nii\o l.o presentaban ante e.l. CHILAM 

(sacerdote),. quien .leía a.l destino de.l nuevo ser, basándose en 

l.os días da.l. ca1.ondar.io TZOLI<IN,. ya que .los mayas prehispánicos 

creían que .l.a vida del. recién nacido e~ta.ba predestinada por l.os 

signos de.l día y hora en que había nacido, aunque esto no 

detarmi.nante, ya que podía modificar ol. 

futuro de l.os niños y 1.as nii\as, y así por ejemp1.o, en el. caso de 

que una de el.l.as naciera en el. día correspondiente a l.a fl.or que 

estaba rel.acionada. con l.a l.u3uria,. no necesariamente se dedicaría 

a l.a prostitución,. sino que se podía, por medio de ritos y una 

severa educación,. canibiar su destino, aunque el. caso de qua 

naciera con buenos augurios,. l.aa educaban con .la misma severidad 

para que no desviara su ca.mino. 

Aunque no se tienen muchos datos, nos dice l.a Dra. De l.a Garza 

que: 

.. en l..os l...ibros del.. Ch..2...lam Ba...la.m de l..os mayas yuca.tecas 
mencionan .las características de .los diferentes 

signos, que eran sin duda .la base para a.laborar e.l 
horóscopo~ a.l l.ado de.l numeral que acompañara al. s~gno y 
de .la hora del. nacimiento, y so seña.la a al.gún animal. 
asoc.iado al signo. Por ejemp.lo,. se dice que l.os nacidos 
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en el. día CABAN eran sabios y prudentes, 
juiciosos y además aptos para dadi.c:arse al. 
comerciantes o curanderos. El. animal. asociado 
carpintero. 14 

Asimismo, Fuontes y Gu2:mán nos refiere: 

buenos y 
oficio de 
as pájaro 

que cuando nacía l.a criatura 11.ama..ban al. brujo adivino, 
sal.iendo l.a madre, con ol. niño en brazos y ahí invocaban 
al. demonio quien se aparecía en l.a figura de un an.i.mal., 
como por ejempl.o si nacía el. 2 de enero, su forma era de 
cul.ebra: y l.os padres l.o tenian que sacar todos l.os días 
a l.a misma hora en donde se aparecía su nagual., para que 
se acostumbrara y l.e perdiera el. temor a su compañía. 15 

Por l.o señal.ado anteriormente, podemos decir que l.o que se l.es 

asi.gnaba TONA, que otra que el. medio de 

vincul.ar el. mundo social.izado con el. mundo natural. "sal.vajeº, 

o di.cho de otra forma, ''vincul.a .l.a conciencia y e.1 inconsciente y 

de esta manera armonizan dos mundos contrarios, el. de l.a 

natural.eza y el. de l.a cul.tura. Así que l.a tona son dos aspoctos 

del. alma: una huma.na y otra animal., que l.e da cual.ida.das 

distintas." 16 

En cuanto al. futuro de l.as niñas, podemos decir que siendo l.a 

sociedad maya tan organizada, más que 1a l.ectura de1 destino que 

l.es esperaba, oficio futuro estaba determinado por l.as 

necesidades de l.a sociedad y el. estrato social. al. que 

pertenecían, l.o que el. sacerdote conocía muy bien. 
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Después de1 nacimiento, en Yucatán se acostumbraba a 1os 
pocoo días poner1e un nombre a 1a niña, que ora formado 
con 1a partícula IX, más al anJ..mal. o planta referido en 
1a predicción del día de su nacimiQnto y por este nombre 
era conocida hasta l.a ceremonia do l.a pubertad.17 

Otra costumbre quo pensamos no era privativa de los varones por 

las representaciones iconográficas, la deforma.c16n craneal, ya 

que existen muchas imágenes femeninas cabeza deformct.da y l.os 

esqueletos recuperados del. Cenote Sa9rado do Chichén Itzá, tanto 

de mu:Jeres corno de varones, así. lo demuestran y nos parece que 

esta costumbre estaba extendida a todo el pueblo on general. 

Esta costumbre, al parecer, era con un sentido religioso, ya que 

aeqún el1os 1es fue dada por sus ancestros y 1as 

representaciones de los dioses darnos cuenta que en efecto 

tienen la cabeza deforniada. 

Los yucatecos dejaban pasar varios días después del 
nacimiento, cuatro o cinco, y ponían la cabeza del recién 
nacido entre dos ta.b1illas amarradas fuertemente, una 
oprimiendo el hueso frontal y otra el occipital, para que 
la ca.bez.a del chiquillo perdiera su conformación 
natural.18 

En la zona de Guatemala, Fuentes y Guzmán nos exp1ica qua: 

El. modo de criar los h.i.jos es fa:Jándo1os contra. una. 
ta..bl.a, desde el pacho hasta los pies; por cuya causa 
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todos 1os indios tienen 1as cabezas de 1a parte de atrás 
11anas y ap1astadas.19 

En cuanto su vestido nos re1ata e1 cronista de Recorciac.i.6n 

F..Zorida, que: 

creo 

No 1os abrigan ni guardan, antes bien 1os crían desnudos 
y casi en carnes, aunque sean hijos do señores, 
d.íscurriendo que así se crían fuertes y sin achaques; 
criándose, cuando mucho, con una canusa de manta .... 20 

que da importancia hacer notar que para J.os 

conquistadores esto de1 poco vestido de 1os niños l.es ha de haber 

parecido inconcebible para ellos ya qua l.a vestimenta de 1os 

espai"i.ol.es era i.nadecuada para este c1i.ma, en c::arnbio l.o normal. 

para l.os nat1vos1 ora vestir de manera ligera de acuerdo al. c1ima 

y a 1.as actividades del luqar. 

Pero a 1.o que si l.o daban gran importancia (l.as madres) 
es que no pernu.tían que vieran mucho a sus hi.jo.:s, por 
temor a que l.es provocaran '"mal. de ojo 0 por envidias, o 
un '"~.l. airoº que l.os pudiera enfermar, por l.o que 
cubrían el. rostro del. pequeño con un ceda1 o redeci.11a.21 

El. aJ.i.mento principal para los menores fue l.a lecho materna y 

pernu.tían que otras mu3eres como nodrizas amamantaran 

hi,Joe, que esto .fuera muy necesario, por muerte 
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enfermedad de .l.a madre. Los criaban de esta manera hasta que 

c::ump1ían 1os tres años de edad sogún Landa y F'Uontes y Guzmán. 

Para ternu.nar queremos decir que al parecer 1os niños se criaban 

1ibremente y sin pres~ones de sus padres respecto ai c.l.ima o 1a 

a1imentación y que en esta primera parte de su vic;ia no divic.lian 

ta3antemente a ios sexos como posteriormente se exp1ic:ará. 
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APtn.ILO 11 

Las enseñanzas social.es y 1os va.lores de 1a_comunidad. durante 1os 

primeros años de vi.da de1 ser humano son vi ta1es para , su buen 

desarro11o social. que 1o l.l.evará a una mejor convivencia socia1-y 

superación personal.. 

En e1 1ibro The Mothers, Robert Briffau1t, mostró c6mo e1 cuidado 

materno, instintivo en el. mundo animal., proporcionó 1os cimientos 

para desarro11.ar una intel.i9encia más amplia y superior en e1 ser 

humano que el. mismo Briffaul.t define como ••cuidado soci.a1••, as 

decir, 1a preocupación mutua de todos l.os ~embros da l.a a1dea o 

pobl.ación por el. bienestar y l.a aequr~dad del. otro.1 

Para docirl.o en otros términos: l.os :t. ns tintos de crianza• de J.as 

hembras l.ee permitieron 11.evar l.a del.antera en l.a moclifica.ci6n de 

l.os impulsos animal.es y reemplazar l. os gradual.mente con 

comporta.znientos soc1al.1.::ados. Esta ''social.i;:ación" contrasta 

fuertemente con e1 comportamiento animal, determinado por el. modo 

da supervivencia, donde predomina el. sentimiento individualista y 

competitivo. 
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El. cuidado materno comJ.enza a manifestarse con l.os ma.rníferos y 

está menos desarrol.l.ado en l.os herbívoros, donde .la cría madura 

rápidamente y requiere de menos cuidados. Entre l.os carnívoros 

.los cachorros tienen un per~odo de más cuidado o protección en eu 

infancia. Sin embargo e.l pinácul..o de estos cuidados entre .los 

anima.les se a.lcanza con l.os primates supor.iores, ya que, 

dice F. Wood Janes: 

Esto .lo vamos en el. gil::>6n bebé qua cue.lga de su madre 
durante siete meses aproximada.mente y e.l oran9Után Joven 
quien depende de .los cuidados de su madre durante dos 
años. 2 

La osencia do social.izar a.l animal. es romper el. dictado absol.uto 

de l..a natura..l.eza y raampl.azar .J.o.s .l.nstintos puramente animal.as 

con respuestas condicionadas y comportamientos aprendidos. Los 

hwnanos hoy se han desprendido de l.os instintos anima.les que 

tenían or.iqi.na1mente ya que l.a mayoría de éstos han desaparecido. 

A un ni~o por eJempl.o, se l.a debe enseñar sobre .los pe.ligros del. 

fuego, a..l qua evitan instintivamente .los anima.l.es. Según Ra.lph 

Linton~ estas nraacciones no aprendidas" se han reducido ahora a 

••cosas corno l.os procesos digestivos, .J.a a.d.aptaci6n del. ojo a .la 

intensidad de ..la .luz y a l.as re.spuentas invo.luntarias sim.i.l.ara.s ... 
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Y agrega: 

Cuanto menos instinto posee una especie, mayor os el. 
espectro de comportamientos que puede desarrol.l.ar y este 
hecho, uni.do a l.a enorme capacidad para aprender que 
caractar.i.::a a .los humanos, ha dado como resul.tado una 
riqueza y var.iedad do comportamientos adquiridos que no 
tienen absol.utarnente para.lel.o on otras especies. 3 

Por todo esto pensamos que fueron 1as madres l.as que 
cruzaron rápidamente el. puente de l.a ani.mal.idad al. de l.a 
hum.anidad. Pues l.as madres estaban provistas de 
respuestas afectivas y de cooperación y éstas fuoron 
hac.iéndose extensivas al. mundo de l.os hu.manos baJo l.a 
forma de col.aborac.i.6n social.. 4 

Por l.o tanto, se puede agroqar al. respecto que l.as ma.dros, en 

ejerc.ic.io del. cuidado rn¡1.ternal., comenzaron e..l proceso de 

domestic:aci.6n que condujo do cierta manera a l.a social.ización y a 

l.a cul. tura. ºEs en l.a asociación inaternal. , no en l.a sexua.1, que 

al crecimiento del. asi l..l.amado instinto social. aparece", seqún 

dice Briffaul.t.5 

Entonces, tenemos que el. mundo en el. que se movía. l.a cr.iatura 

maya, desdo su nac.i.nu.ento hasta que aprendía caminar (Y aún con 

mayor edad) total.mente femenino ya que ••pormanocía 

contacto con su madre .la mayor parte del. día, ya que ésta l.a 

traía sujeta a su espalda o a horcajadas sobre l.a cadera••. 6 
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Debido a que 1as madres 1os traían con el.l.as durante todo e1 cil.a, 

mi.entras real.izaban l.abores cotidianas corno mo1er e1 ma~z o ir a1 

mercado, el. proceso da socia1izaci6n era rápi.do bajo el. e:r"i.caz 

cui.dado cercano y amoroso de 1a madre. 

Durante 1a infancia es 1a etapa en 1a que 1os nii'\os presentan 

cambios da social.i.zaci6n más rápidos por l.o que en l.a sociedad 

maya todo asto era motivo de fiesta, como primera palabra, su 

c:umpleai'\os, por supuesto,, paro en partic::ul.ar, 11.ama 1a atenci6n 

1a manera. que en l.a. do Yucatán 1os cargaban haciendo una 

ceremonia especial. 

Esto 

Los niños permanecian auJetos 
cadera de 1a madre, esto os 
Yucatán como e1 het:z:mek y aún 
ceremonia especial. cuando al. 
primera vez do esta manera.7 

parece qua debió do 

o a horcajadas sobre 1a 
conoc1do actual.mente 
hoy día real.iza una 
infante cargado por 

muy importante, ya que 

demostraba. el. buen desarrol.lo del. infanta y que ara capaz de 

sostener su cabeza y tener mayor control. sobre su cuerpo como 

para poder mantenerse erguido sobra l.a cadera de l.a madre, aunque 

esto les ocasionaba que 1a mayoría de a11os presentaran 

deformación en las piernas como nos describe Landa: 
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Comúnmente todos estevados que tienen l.as piernas 
torcidas o arqueadas ) porque an su niñez, cuando l.as 
madres l.os l.l.ovan de una parte a otra van a horcajadas en 
l.os cuadril.es.a 

I:9Ual.mante, durante l.a infancia e.l. período de lactancia es muy 

importante para l.a interrel.ación entre l.a madre y el. hijo pues 

l.os mantenía muy unidos. Los niños practicaban l.a l.ibre demanda y 

posibl.emente estaban todo el. día con l.a madre, el.l.a sabia el. 

momento de l.as necesidades al.imenticias do sus hi3os para 

sa.tisfacerl.os de inmediato y como rol.ata Landa de l.as mu3eres de 

Yucatán l.a l.actancia ae prol.ongaba por varios años ya qua 

"criaban l.as indias a l.os niños hasta l.a edad de tres años." 9 

Y tambión l.o afirma el. cronista de .l.a zona de Gua.tamal.a Fuente y 

Guzmán a.l. escribir sobre l.as madres de esta zona. ••oanl.es el. 

pecho sus madres á l.os indios (hasta que) por l.o menos, cumpl.en 

tras años••. 10 

Queda c.1aro que .l.as madres siempre amamantaban a sus hijos por 

tiempo prol.ongado y menos que murieran estuvieran muy 

enfermas se aceptaba que .1os amamantaran otras mujeres, ya que 

consideraban l.a l.eche materna como fuente de sa1ud 1!1.sica y 

mental., esto úl.timo era muy importante, pues así a.vitaban 1as 
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mal.as i.nfl.uencias de otra persona extrai\a que 1.os 1i.egara 

ama.man tar .. 

.... pues vemos que no sól.o en l.as l.echas se introduce ia 
corrupción o contagio de ioa humores, sino l.a corruptel.a 
de l.as costumbres y l.o torcido da l.as incl.inaciones. 11 

El. autor de Racorclac.J.ón F.l.orida, comenta que 1.as ~u jaras 

españo1as deberían de aprender de l.as indias sobre l.a l.actancia y 

no perm.it¡r que nodrizas al..J.menten a sus hijos, porque no s6l.o 

con .l.a .l.eche se contam.:inan, sino que con al. trato sin cariño y 

sin l.a atención de l.a madre durante esta época, el. nifto recibiría 

una ma..l.a infl.uencia.12 

Continuando con el. cronista Fuentes y Guzmán, nos rel.ata que: 

l.as madres no se preocupaban de darl.es un trato especial., 
pues al satisfacarl.os de l.eche se dedicaban a sus tareas 
cotidianas como mo.ler el. maíz o l.avar sus ropas y sin 
mucha preocupación l.oa acostaban en el. suel.o o l.os 
cargaban en sus espal.daa sirvióndol.es esto de arrul.l.o.13 

En este contexto, es importante preguntarnos ¿hasta qué punto l.as 

madres de e{ltas c:omun1dados so dieron cuenta o intuían que l..a 

l.actancia prol.onqada puado ser un anticonceptivo natural. y con 

eJ.io ospac1ar ei número de hijos para su mayor atención?. 
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A1 res~c:to, el Dr. Mi.gue.l Anqe.1 Mancera nos i.l.ustra acerca de 

l.as propiedades de la "pro.Lactina" que actúa como anticonceptivo 

natural entre algunas muJeros: 

A través de los años, como método anticoncoptivo, se ha 
util.i:.o:ado on forma. un tanto empírica la lactancia 
materna. El mecanismo de acción por el cual se realiza es 
que al ol.evarser la hormona de l.a pro.lactina interfiere 
con el proceso de ovulación, esto es, :se l..laqa a un 
estado anovu.latorio. Esta hormona se produce en el 
hipotá.1.am.o y se almacena en .la hipófisis de donde se 
.libera en forma fisiolóqic:a en los estados do embarazo 
puerperio, y lac:tanc1a. 14 

Por l.o tanto, .la ceremonia de.l des to te era motivo de r;¡ran fiesta 

y convite, porque con esto se separaba totalmente ~.l infante del 

cuerpo de .la madre y se iniciaban otron ca.znbioa .su vida de 

mayor soC':l.al.i:aci.ón, por lo que podemos considerar esta ceremonia 

como un rito de paGaje, on el. cual. e.l infante daba un paso más 

haci.a integración l.a comunidad y podia iniciar así 

propiamente su educación cívico-religiosa. 

Para 1a ceremonia de.l deatete Torquem.ada ref.i.ore que entre l.os 

naturales de 1a Nuova España se hacían: 

..• muy grandes y cé.lcbres convites; además de juntar 
muchos deudos y parientes para la. ce.lobraci6n de esta 
fiesta. hacían grandes sacrificios a sus dioses, que era 
e1 principa.l fin que tenian en esta. ocasi6n.15 
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Con rel.acibn la a1imentacibn infantil. después del. destete 

encontrarnos e1 comentario en 1a Recordación Florida que dice: 

Quitados del. pecho, desde que l.os desmaman tan, aunque 
sean hijos de caciques ó ahaguaes, no permiten que coman 
otro man~ar que el. pan de maíz, tam.a.1 ó tor~i11.a ... 16 

Se acostumbraba complementar l.a alimentación do 1os niños con el. 

atol.e, por lo que al. cumplir el. año, se l.o daban en porciones 

pequeñas, asi. como tanibién, para que se fuera acostumbrando, se 

l..a ampe::z:aban a dar torti.11.a.s y legumbres, ya que probablemente 

estos alimentos las madres 1os cultivaban en l.os pequeños huertos 

de sus casas. 

Los niños aprandían a ca.minar y a hablar imitando a sus madres ya 

que siempre estaban con el.las. 

Cuando los niños aprendían a c:aminar, tenían todo un mundo que 

explorar, pero si.ampre ba.JO 1a mirada vi9i1ante de la madre, que 

l..os ponía a sal.vo de los peligros más comunes, como eran, por 

ejemplo, acorcarso a.1 fogón o al. camal. ca.lientos. 

Nos parece importante recordar 1a costumbre de l.as madres de la 

zona de Gua.tamal.a quienes no permitían con mucha facilidad que 

vieran a sus h.1.JOS pequeños, pues temían que 1.os ••fascinaran••, 
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esto podemos interpretar.l.o como que l.os embrujaran 1es 

nhecharan un mal. de O:JO" por l.o que l.os traían con una redaci1l.a 

cubriéndoles e1 rostro.17 

cuando ya podían sal.ir al campo acompañando a .l.a madre a cortar 

za.cate y cargar pequeños hati.l.los de leña, esto es, a .l.a edad más 

o menos de cuatro o cinco años, cubrían a .l.as ni.ñas con 

fa.l.da de manta de fabricación casera de l.a cintura para aba.Jo. 

Luego qua empiezan á andar, así l.os varones como l.as 
hembri tas, l.os carqan con cosas acomodadas á su edad y 
fuerz:as, l..l.evándol.os l.a madre de l.a mano á ver á. l.os 
abuelos ó parientes, para quieneo l.l.eva.n aquel. roqa.l.il..l.o 
de su carquío. 18 

Lo anterior hace suponer que al. momento que el. infante 

ca.minaba era motivo de qran alegría, por lo que .l.o !.levaban con 

sus fami.l.iares para poder presumir su progreso. 

En cuanto a sus esfínteres encontramos que: 

•.. l.os primeros meses defecaban y orinaban en su lecho 
de vari!.l.as o en el. paño con que la madre los traía 
colgados; más grandes, el.los buscaban el. l.ugar donde l.es 
pl.aci.era. Qui.zá antes de .l.os tres anos, sigu1endo el. 
ejemp1o de .l.os mayores, real.iz:a.ban estas necesidades 
fuera de .l.a casa en los sitios dedícados a e11o. 19 
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Fuentes y Guzmán nos relata que 1a:s madres acostumbraban a 1as 

niñas desdo muy pequeñas á mo.ler e.l maíz, acomod.á.ndo1os 

pequeñas piedras, as.i. como también .recol.ectar al. aJ.godón e 

h.i..la.r.lo para después ta,Jor tel. as y manta. En es ta parte el 

c::ronj_sta hace una. ohse.rvac.1ón importante y es que ••ffácenl.a.s bañar 

muy á menudo, tanto que hay días que .las 11.evan a 1.oa ríos dos y 

tres veces~•. 20 

Proba.b.lemente este comentario S9 deb.i6 a que .los europeos no 

tenían ia cos~umbre deJ. baño contínuo y mucho menos varias veces 

al. d.ia. 

En casnb~o, respecto a .los infantes yuca.tacos, Landa no precisa .la 

frecuencia a1 día, pero sí mencLona quo: 

Cr~abanae 1os primeros años a ma.raviiia lindos y gordos. 
Después con eJ. continuo bañarios las madres y 1os so1es, 
se hacLan morenos. 21 

Continuando con .las costumbres de .los mayas yuca.teces, Fray O~eqo 

do Landa nos re1ata que a partir de .1.os tres ciños portaban 

simbo1os que ios idan~ifica.ban según e1 sexo; 1os n.i.ños se J.es 

co.locaba cuenta blanca en .la coronJ.J...l.a, y respecto l.as 

niñas se procedía de .la s~guiente manara: 
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Fuentes y Guzmán nos relata que l.as madres acostumbraban a 1as 

niñas desde muy pequeñas á moler al maíz, acomodándo1as 

pequeñas piedras, así también recolectar el a1qodón e 

hi1ar1o para despuBs tejer telas y manta. En esta parte e1 

cronista haca una observación importante y es que •1 Hácen1as bañar 

muy á menudo, tanto que hay días que las 11evan á los ríos dos y 

tres veces"'. 20 

Probab1emonte este comentario sa dabi6 · a qua 1os europe:os 

tenían la costumbre de1 baño contínuo y mucho menos varias veces 

a1 día. 

En cambio, raapacto a 1os infantas yucatecos, Landa no precisa 1a 

frecuencia a1 día, pero sí menciona quo: 

Cría.ba.nse 1os primeros años a maravi11a 1indos y qordos. 
Después con el. continuo bañar1os 1as madres y 1os sol.es, 
sa hacían morenos. 21 

Contínuando con 1as costumbras de 1os mayas yucatecos, Fray Dieqo 

de Landa nos relata que partir de 1os tres años portaban 

símbolos que 1os identificaban según e1 sexo; a 1os niños 1es 

colocaba cuenta bl.anca en l.a coron1.11a, y respecto 1as 

niñas se procedía de l.a siqu1.ente manera: 
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... y a las muchachas traianlas a.bajo da los riñones con 
un cordel delgado y en él una conchuela. asida, que les 
ven~a a dar a 1a parte honesta y de estas dos cosas era 
entre e11os pecado y cosa muy fea quitarla. de las 
muchachas antes de1 bautismo. 22 

Acerca de 1a costumbre de colocar una concha marina en e1 pubis 

de 1.as niñas, podemos pensar que ésta como ser acuático, el. 

simbolismo sexual 1a idea de 1a procreación y de 1a 

~ertilidad, l.o que l.a convierte en un atributo de l.a diosa lunar, 

ya que el. Satél..i.te al refl.eJarse en el. mar (origen de la vida) 

asemeja una gran concha marina y por l.o tanto esto significaba 

probablemente que 1a diosa resguardaba l.a pureza sexual. de la 

niña que l.a portaba. 

La concha· 1e seria retirada a 1a niña cuando iniciara cu pubertad 

y, probablemente a1qunas de ellas, 1a menstruación. Con re1aci6n 

esta palabra encontramos los siquientes significados que l.a 

vinculan a 1a palabra luna: 

en otros idiomas la palabra menstruación y l.a pa1a.bra 
luna son l.as mismas o muy parecidas. Nuestra pal.abra 
menstruac16n significa cambio de 1.una, Mena su 
significado es luna. 23 

Y en 1enquas mayances encontramo5 que 1 U en l.a zona yucataca es 

1una y .!:! '.la k 'iik r Et5 "menstruo o regla da mujer''. 24 
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Asimismo en cakchiquel. Iq usado como "1 una y 

menstruaciónu. tan t:uq, et:~:i.xok. 25 

Por 1o que podemos concluir que sí existía una asociación ritual. 

entre niñas. conchas de mar y l.a diosa 1unar y que, además l.a 

asociaban a1 inicio de l.a pubertad; no podemos afirmar que se l.es 

retiraba en su primera menstruación, pero si que cuando se hacía 

esto, l.a seña1 de que estaban preparacias para casarse y 

cumpl.ir con su principal. obJetivo, 1a fecundidad. 

En cuanto a 1os JUegos de los niños pensamos que éstos e.staban 

orientados a imitar 1as l.abores de 1os mayores para poder así 

intaqrar1os rápidamente a 1a sociedad o a1 grupo de traba.Jo al. 

que pertenecían l.os padres, especial. l.as niñas l.as 

entretenían poniéndolas a ayudar en 1as labores domésticas, al. 

respecto, cabQ citar el. comentario de Fuentes y Guzmán quien 

aunque no especifica las labores de las niñas nos da una idea de 

estos entretenimientos infantiles a1 señalar que~ 

Los Juegos de los chiquillos se reducen á cosas muy 
caseras, templadas y en que no pueden recibir daño; como 
en sembrar y cuidar una mi.l. pi.l..l.a de veinte á treinta 
pies de maíz; te3er mata tillos, esto es cebadera y 
hondas de cabul.la (cabuya = fibra do agave)~- 3ugar con 
pe1ota.s de ul.e, que pica y salta con gran pu3anza, y 
otros semeJantes divertimentos. 26 
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En cuanto a1 aspecto re1igi.oso no podamos &eparar1o de 1a vida 

coti.c:liana de estos pueb1os así que pensamos que 1a ni.ñas 

observaban y al.c;runos casos ayudaban sus madres l.a 

preparación de ofrendas, l.impíeza y mantenimiento de a1tares 

domésticos en 1os qua se rea1izaban pequeños cultos, ya que Landa 

comenta a.1 respecto: 

Eran muy devotas y santeras, y así tenían muchas 
devociones sus ído1os, quomándol.es de sus inciensos, 
ofraciéndo1es donas de ropa de a1god6n, comidas y 
bebidas. 27 

Las niñas no asistían a l.as ceremonias púb1icas de autosacrificio 

ya qua, por ejampl.o, entra l.os qu~chés, encontramos que ~só1o a 

1os varones 1es estaba permitido presenciar estos eventos para 

posteriormente imitar a sus padres". 29 

En 1os primeros años 1a educación proporcionada por 1os padres no 

1imitaba a l.os buenos consejos, ya que imitando a 1os mismos, 

1es instruía e1 comportamiento habitual. base 

principios fundamental.es. como son l.a obediencia l.os padres, 

famil.iares y adul.to.s en general.. por l.o que eran de:saprobados 

cuando cometían al.guna falta . 

... cada padre de familia. procura, con el. mayor y más 
esmerado desva1o. educar y perfeccionar sus hijos en 
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todo aquel.l.o que l.e parece ser justo y digno del. emp1eo y 
orden racional. .. 29 

Estas enseñanzas verbales se acompañaban da una severa vigíl.ancia 

que pretendí.a educar conforme a .los ob,Jetivos de l.oa padres, 

evitar .las infl.uencias da .las ma.las amistades y el.l.o evitar 

pl.eitos a causa do l.os hi,Jos con otros famil.iarea. 

Y el. traer á sus hijos á .la vista y siempre á su .lado, 
es porque racol.an y tomen que con .la:s compañías de .los 
otros se perviertan ó desmanden á. travesuras qua no .l.as 
convienen. da donde rasul. tan muchas desgracias:, y entre 
l.oa padres de unos y otros muchos y notab.les disgustos.30 

Más o menos "a l.a edad da .los siete aña-:1 se hacía .la separaci6n 

da .los niños de .las madres". 31 

A..s.1. qued..a.b¿;an .los ba,Jo .la enseñanza directa de .los varones 

en .los oficios y .labores propios de su sexo, esto es, entraba de 

.l.leno al. ámbito mascu.lino y púb.lico. 

En cambio, .las niñas quedaban bajo .la tute.la da .la madre y 

confinada• al. reducido espacio de.l mundo doméstico cuidando que 

no sa.liera so.la cuando así se necesitara, propiciándose de ésta 

manera una educación tota1menta diferente~ iniciando una ta~ante 

separación de J.os géneros. 

43 



Al.. parecer en .l.os primeros af\os de vj.da. de 1os i..nfantas 

existía una aeparaci6n de géneros pero a partir de l.os siete a~os 

anteriormente se menc::ion6 en 1a cua1 inicia l.a 

preparación de- una manera di.recta y forma.1 de sus actividades 

dentro de 1a sociedad es muy importante 1a división de géneros. 

Este tipo de aclucaci6n, tan bien organizada, separando 1as 

actividades femeninas da l.as maacul.inas, nos hace pensar que no 

existieron antagonismos entra l.os géneros, ya que cada uno de l.os 

a1.l.os se ocupaba de sus l.abores aspeci.ficas sin invadir el. 

terreno del. otro. 

concl.uimos que l.a. vida infantil. era coparti.cipe de l.a axmoni.a 

entre l.a ~atural.eza y l.a vida social. en 1a que l.oa padres sumaban 

esfuerzos y trat~n de formar individuos generosos, nobl.es da 

sentimientos, di.apuestos a abandonar 1os intereses particul.aree 

en cump.l.inu..ento de l.os fines co.l.ectivos, respetando l.os 

dioses, a l.os mayores y a el.l.oa mismos. 
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Cltt"ln.ILOlll 

Para l.os mayas, 1os ritos de pubertad marcaban el. momento el 

cua1 los j6venes de ambos sexos de:Ja.ban de ser infantes y 

transformaban en adu1tos, por lo que no seña1aban 1a etapa de l..a 

ado1escencia y l.a intención de esta ceremonia era que los jóvenes 

se convirtieran en personas úti1es 1a comunidad 1a que 

pertenecían. 

Se enfatizaban ciertos principios sobre el.l.os que serían 
sus guías a 1o larQO de su vid.a; por GJetnpl.o escuchar y 
obodecor a 1os ancianos. compartir generosamente 1os 
frutos de 1a.s cacerías con otros. especial.mente con sus 
par ion tes. no mol.estar a 1as mujeres de 1a comuni.dad, 
especial.mente a las que están emparentadas con ellos, ni 
dañar a sus parientes en el. sentí.do más amplio como sería 
por modio de maqia maléfica. Antes de que 1os Jóvenes 
puedan ocupar lugar l.a comunidad, 
participar on consaJos • deben poseer aquel.las 
cual.1ficac1on~s que les permitan actuar por el. bienestar 
de todos y esto lo logra mediante una educación ri.qurosa 
que culmina en un rito especial.. 1 

A.1 parecer esta coremonia de i.ni.ciaci.ón estaba deotinada en un 

pasado remoto exclusivamente l.os varones. pues en el.la, .l.os 

jóvenes aprendían acerca de l.os l.oqros de sus antepasados y cómo 

éstos de:Jaron de sor a.ni.males para converti.rse en hombres. Era 

representada por medio de una pantomi.ma ritua1 1.1.amada muerte y 
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renacimiento, ya que seqún se 1e describe, todos 1os novicios que 

participaban en ia iniciaci6n mueren y 1uego renacen a una nueva 

vida tota1 y p1ena. 

A1gunos investigadoras pionsan que este rito e1 muchacho 

a1canzaba 1a hombría, y por tanto, no podía vo1ver a 1os dias de 

su niñez y a 1a íntima asociación con su madre y heJ:Tna.nas. 

En a1gunas sociedades de África donde aún se han 
encontrado manifestaciones actuales de este tipo de 
ceremonias nos encontramos que só1o los jóvenes 
participan, por lo tanto, pensamos que la iniciación 
femenina co.-nonzó sólo despuós que esta coremonia se 
convirtió en un rito de pubertad y fue una copia tenuo 
de1 ceremonial mascu1ino. 2 

Entre 1os qrupos mayas no podemos aseQurar qua esta ceremonia so 

11evara cabo para las mujores en e1 momento de la menarquia, 

pero de 1o que si nos hablan las fuentes, es que era un rito de 

pasaje muy importante, ya que 1a puerta de acceso a un nive1 

social superior, después de una severa educación que separaba a 

1os géneros desde l.os primeros ai\os de vida, por 1o tanto, a1 

.11egar a 1a pubortad ésta cereznonia era seña.1ada como tabú para 

1os hombres genora1 y e11o terminaba 1a astricta 

viqilancia de1 comportamiento mora1 de 1as mu3eres en particu1ar, 

sino al. contrario, se 1o cuidaba aún más hasta que alcanzara 

nivel. de reconocimiento socia1 sea cuando se convirtiera 
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esposa y madre, cumpl.iendo así con l.os ro1es rel.igiosos y 

socia1es. Esto 1.o podemos constatar cuando se nos dice que: 

Esta 

Las mu:ieres, l.os siete años más o menos, seguían 
manteniendo su separación de 1os varones, pero cada vez 
en forma. más estricta, hasta. conc1uir con una ruptura 
tota.1 en 1a pubertad cuando 1a niña quedaba como "1a 
mitad pel.iqrosa••, y l.a otra mitad dol. gOnero huma.no, 1os 
hombres como parte social.mente reconocida. 3 

ceremonia esperada por 1.as Jóvenes mayas 

perfeccionándose en 1as 1a.bores domésticas, participando con 1a 

madre y 1.as demás mujeres en el. hogar en el. desempeño de estas 

actividades. 

Para 1as Jovencitas continuaba e1 aprendizaje de uno de 
1.os val.ores femeninos más importantes para 1.os mayas; 1a 
honestidad, consistía en 11.evar un comportamiento que iba 
desde no fal.tar a l.a moral. col.activa hasta sequi.r una 
daterTn.i.nadd manera de vestir; o sea, entre el.1.os 1.a 
honestidad que era más quo quardar l.a castidad,· era l.a. 
mesura que se observa en acciones, pal.abras y vestido. 
Las mozas tenían que guardar con los varones una conducta 
de rechazo a cual.quier vínculo directo, con excepción de 
1.o estrictamente necesario, observando ciertas reg1as. 4 

En este sentido, podemos pensar que durante esta etapa de su vida 

1a. rol.ación hija-madre era de una importancia vital., pues l.a 

:ioven recibía. de su madre 1a educación y preparación para ser 

••una mu:ier honesta•• como l.o había sido e11a y de este modo 

perpetuar el. sistema de moral. establ.ecido, ya que a.1 cumpl.ir con 
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todas .las prohibiciones que .limita.han el. comporta.nuento femenino, 

ponía de manif.iesto 1a decencia que 1as caracterizaba, 

proyectando con esto una imagen de val.ar ante l.os demás, .logrando 

de esta manera al. prest;..ig.l.o social. tan importante para .la mujer 

maya, sobre todo on .la aristocracia, ya que probabl.o.menta entre 

1.a gente del. puob.lo ostas reg.las ara menos rigurosas. A.1 respecto 

nos seña.la Fuentes y Cu=rnán quo: 

En .los pa.lac.ios de l.os royas que hubo en os tos países. 
había dentro de el..los e.l mismo orden: y DJ.. .las niñas, 
cuando sa.lían a aspa.ciarse a .los Jardines y huertas se 
divertían. y se separaban do .la compañía de .las otras que 
iban a cargo de 1.a guarda o madre mayor, .las castigaban 
severamente, aunque fueran infantes, con raJ:n.<;t.s de ortiga 
que Llaman chichicasee. Hoy se tiene e.l.laa mucho 
cuidado y recato, digo en 1.as principal.es, que de .las 
mazeguaies o p.lebeyas l.as más ue pierden. 5 

Por esto, l.a educación en .la que se desarro.l.laban .las Jóvenes era 

estricta y bajo .la severa viqiiancia de sus madres, por io que a1 

cometer cuaiquier fa.lta eran castigadas de diversas maneras como 

nos rel.ata Landa a.l referirse a 1.aa mozas yuca.tecas: 

Enseñan .lo que saben a sus hi3as y crían.las a su bien a 
su modo, que .las riñen y .las adoctrinan y hacen trabajar, 
y si hacen cu.lpas .las castiqan d.á.ndo.les pe.l.lizcos en ias 
ora3as y .les brazon. Si .las ven a.lzar .los OJOS, .las riñen 
mucho y se .los untan con pimienta, que es grave do.lar; y 
si no .son honestas, .las aporrean y untan con .la pi~enta 
en otra parte, por castigo y afrenta. Dicen .la a .l.as 
mozas indiscip.linadas por mucho ba.ldón y grave represión, 
que parecen mu3eros criadas madre.6 
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Como se puede observar, 1as Jóvenes eran consideradas socia1monte 

diferentes a 1os varones, ya que tenían que mostrar una educación 

recatada y decente, además de no mostrarse coquetas ni 1ivianas 

ante 1os hombros en ningún 1ado, por supuesto mucho menos en 1a 

cal1e, donde estaban expuestas a 1as cr1t.ic::as más severas por 

parte de 1a gente de1 pob1ado. Como eJemp1o de esto tenemos que: 

Hab1aban con 1os varones só1o cuando dirigían 
e11as, pues no era. usua1 que 1as muJeres J...niciaran una 
conversación. En 1as c::a11es 1es estaba vedado hab1ar con 
personas de otro sexo; no debían de hacer1es ningún qui~o 
o coqueteo, ni obs9rvar1os o nu.rar1os a la cara; ino1uso 
1as J6vones se hacían a un 1ado para que o11os pasaran.7 

Inc1uso e1 arre91o persona1 de 1aa Jóvenes debía de ser senci11o, 

ya que se consideraba un ga1anteo deshonesto e1 ma.qui11arse y 

usar adornos de 1a forma que 1o acostumbraban 1as mujeres 

casadas, aunque a1 parecer sí se 1imaban 1os dientes y usaban un 

pe1nado muy particular, que probablemente 1as diferenciaba. de 1as 

muJores mayores. 

Traían cabe11os muy 1ar9os y hacían y hacen de e11os muy 
ga1án tocado partido en dos partas y trenzábanse1os para 
otro modo de tocado. A 1as mozas por casar, sue1en las 
madres curiosas curarse1os con tanto cu~dado que he visto 
muchas indias de tan curiosos cabe11os como curiosas 
españo1as. A 1as muchachas hasta que son grandecitas se 
1os trenzan on cuatro cuernos y en dos, que 1es parecen 
muy bien.B 
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todos estos cuidados nos infornia Landa que 

acostwnbraban bañarse muy seguido y que 1.o hacían con agua fría, 

aunque en ocasionas usaban agua ca.1.J.ente pero que esto no era 

frecuente para conservar 1a buona sa1ud, este dotal.l.e de1 agua 

fría creo asombró a1 cronista tanto que 1.o detal.l.ó,, continuando 

c:on el. rel.ato encontramos a1go que nos p;:irece muy importante 

cuando el. cronista nos dice que a1 bañarse 

"honestidad... pues acostumbraban desnudar.so 

1o hacen con 

al. pozo a donde 

ac:ud~an por aqua para e1 baño, aquí podamos notar que l.as buenas 

costumbres, l.a educación y 1.as necesidades de estos puebl.os eran 

tota1mente diferentes y no fueron entendidas por l.os europeos por 

l.o tanto criticadas severamente y después prohibidas de acuerdo a 

1.a moral. catól.ica que hasta hoy exal.ta 1.a castidad y 1.a 

continencia sexual. para 11.egar al. paraíso ce1estial..9 

Pero aún con estas costumbres que actual.mente nos pueden parecer 

muy 1.iberal.es, l.a división sexual. y educacional. ora muy tajante, 

l.o que provocaba que el. mundo femenino fuera cerrado y ríqi.do 

para conservar 1.as buenas costumbres, por io que esto hacía que 

el. medio en que ae desarro21aba. l.a mujer fuera tota1mente ajeno a 

l.os intereses de l.os varones; ya que si.ando infl.ex.J.bl.es .las 

normas de conducta quo debían de seguir frente a l.os hombres, se 
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marcaba así c;;iran y evi.dente dir-erencia aoci.a.l. entre .l.os 

géneros femenino y masculino. 

En cuanto a1 rito de pasaje de 1a pubertad .l.o describe 

dota.1..1.adamente Landa aunque á.l. .l.o .l.l.amó bautismo, ya que el. a.qua 

tenía un pape.!. fundamenta.!. y seqún á.l. .l.os mayas yucatecos .l.e 

11.amaban ..... caputzihi.l. quiere decir nacer da nuevo". 10 

E.l. mismo Landa nos di.ce que esta ceremonia se efectuaba durante 

una fiesta 1.1.amada. em.ku que qui.ere decir ''bajada de Dios•• .11 

Con asto Landa reforzó probab.l.emente su idea de bauti.zo ya que 

re.1.acionó e.l. uso de.l. agua y .l.a pa.l.abra capuezihi.l. con e.l. bautizo 

de Jesús en e.l. rio Jordán y .l.a bajada de.l. espíritu santo (Marcos, 

cap. ::r, 9-11 > 

Esta ceremonia era de suma importancia entre .l.as niñas ya que era 

indispensab.l.e para pocler contraer matrimonio posteriormente. y se 

creía que con esta ceremonia .l.as niñas contaban .l.a protección 

de .l.os diosos en contra de fuerzas ma.l.ignas que .l.os pudieran 

afectar en su nueva vida que iniciaban en ese momento. 

Lo que pensaban que recibían con él. (bautismo) era una 
propia disposición para ser bueno en sus costumbres y no 
ser dañados por sus demonios en .l.as cosas tempora1es y 
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vivir mediante é1 a su buena vida, a conseguir 1a g1ori.a 
que e1los esperaban. 12 

Con esta cerernonia dejaban atrás l.a vida infanti.1 y se 11.egaba a1 

nivel. de adu1to, brincándose l.a etapa. que nosotros 1.1.ainamOs 

ado1escenci.a y debiendo asum..i.r, a partir do este n1ornento 1 todos 

l.os deberes propios de su categoría.. As1., 1.a inic:iaci6n está. 

consagrando una nueva situaci6n: 1a de adulto, a1 hacer posib1e 

existencia. social. superior ·an 1a que se 1e abre a.1 individuo 

s6l.o las puertas de l.a sexua1icla_cl, si.no que también 

enfrentaban a. todas l.as responsabil.id.ades de .l.os adul.tos dentro 

de su comunidad. 

La. ceremonia para 1.a nueva existenci.a se rea.1.izaba en qrupo, a1. 

parecer para consagrar toda una genera.c::i..ón. El. sacerdote 

c:onsul.tab.a l.a. fecha propicia para l.a ceremonia y cuando l.a tenía 

.l.i.sta, l.o pu.bl.i.caba pidiendo 1.a partic:i.paci6n. de todos l.os que 

quisieran acudir, s:i..cmpre y cuando tuvieran 1.a edad adecuada. Un 

nu..embro de l.a comun.:i..dad, proba.b1emente un padre de 1os iniciados, 

orqani.za.l::ia el. acto ayudado por un principal que é1 mismo e1egia; 

después, )Unto con el sacerdote escogían a cuatro ancianos que 

participaban de 1a.. ceremonia como ayudantes de éste y rocibían e1 

nombre de cha.ces. 
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E1 día da 1a ca1ebraci6n se reunían en 1a casa de1 que hacía 1a 

fiesta, sitio especi.a1 que probab1emente era un patio, 

arreq1ado y 1impiado previamente para una ceremonia tan 

importante, a1 cua1 acudían 1os jóvenes que serían sirnbo1izadoa 

colocándose en orden, de un J.ado 1as muchachas y de1 otro 1oa 

muchachos. 

Las niñas tenían como "madrina" a una mujer anciana que quizá. 

representaba el. ejemp1o a se«;1Ui.r, aunque no se exp1ica s.i. asta 

mujer participaba activamente en 1a ceremonia. 

A continuación se rea1iz.a.ba el. acto de purificación de1 1ugar y 

ponían cuatro banqui11os en 1as cuatro esquinas del. patio donde 

estaban sentados 1os cuatro chaces con cordel. qua rodeaba el. 

patio, de manera que 1os niños quedabiln en meclio del. cordel., 

después pasaban dentro del. cordel. todos 1os padres de 1os niño& 

que habían ayunado como acto de purificación. 

Dentro de este espacio ponían otro banqui11o donde el. sacerdote 

se sentaba un brasero y a11í venían J.os niños y 1as niñas; 

por orden, J.es daba e1 sacerdote un poco de maíz mol.ido 

incienso en J.a mano el. cual. arrojaban en el. brasero y terminando 

de haccrl.o, todos cogi.an el. brasero y el. cordal con el. que 1.os 
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tenían cercados y e.l. sacerdote poniendo un poco de vino (ba1ché) 

en un vaso, agarraba. todo y 1o 1.1.eva..ba fuera del. puebl.o, con .l.a. 

advertencia de que no podía beber do.l. liquido sagrado; ni mirar 

atrás y a.l. terminar este acto decían que e.l. ma.l. se había ido y e1 

.l.ugar quedaba purifica.do para 1a coremonia. 

cuando se había alejado esto persona)e; se limpiaba nuevamente e.l. 

.l.uqar de 1.as hojas de.l. árbo.l. c:ihom que anteri.orTnente se habían 

esparcido y en su l.uoar ponían otras de.l. árbol. que 1.l.amahan copó, 

además de colocar unas esteras mientras e.l. sacerdote se cambiaba 

de vestimenta y con un hisopo en l.a mano, que era. un pa.l.o muy 

corto, l.abrado y con barba.a y ciertas col.as de serpientes como 

caaca.be.l.es. 

A continuación, l.os chaces ponían en 1.a cabeza de 1.os 
muchachos unos paños blancos que l.as madres habían traído 
expresamente para esta ceremonia, preguntándoles a 1.os 
gra.ndeci.l...l.os si habían hocho al.qún pecado o ''toca.miento 
feo•• y si 1.o confesaban .l.os separaban de 1os otros. 13 

Aquí Landa se refiere quizá a .l.a masturbación, tan condenada. por 

.l.a iglesia católica. 

E.l. sacerdote ordenaba call.ar a todos los presentes y continuaba 

con 1a ceremonia bendiciendo a 1os muchachos con un hisopo, a1 

mi.amo tiempo que decía unas oraciones; después se .l.evanta..ba e1 

57 



principa1 que 1os muchachos habían e1eqido y con un hueso que 1e 

daba e1 sacerdote toc::a.ba nueve veces en 1a frente a cada uno de 

1os niños y a continuación con agua virgen tra~da de1 monte, 1os 

ungía en 1a cara y entre 1os dados de 1os pies y manos. 

Terminada esta parte de1 rito, e1 sacerdote .se 1evantaba y 1as 

quitaba 1os paños b1ancos y otros que traían atados a la espa1d.a 

y se 1os daba a los chaces, terminando esto, 1es cortaba 

navaja de piedra 1a cuenta que habían traido pegada en 1a cabeza; 

tras de é1, 1os ayudantes con un manojo de f1ores go1peaban 

nuevamente a cada niño nueve veces, 1es daban a oler las flores y 

a ~chupar e1 humazo". 14 

Después, se recogían 1as viandas que habían 11ova.do las madres, 

orqanizándosa una comida para los presentas y otra parte de 1os 

alimentos lo ofrecían a las deidades pidiendo lo recibieran como 

ofrenda de 1os muchachos iniciados. Casi a1 terminar 

oficiante 11amado cayom 1a d.a.ban a beber el ba1ché que sobraba y 

debía de tomarlo sin descanso, ya que de no hacerlo así, 

considerado como una fa1ta para 1os diosas. A1 final de todo aste 

rito de iniciación: 

Hecho esto se despecii.a.n primero a 1as muchachas a 1as 
cuales iban sus madres a quitar1es el hi1o con que habían 

56 



andado atadas por 1os riñones hasta entonces, y 1a 
conchue1a que traían en 1a purJ..dad 1o cua1 era como una 
1icenci.a de poderse casar cuando qui.era que 1os padres 
quisiesen.15 

Comenta Landa que osta fiesta terminaba con e1 reparto de mantas 

entre 1os que habían ayudado en 1a ceremonia, quizá como muestra 

da aqradecimiento, y una conu..l.ona. 

Esta ceremonia de1 caputzihi:I.. tuvo un qran significado entro 

todos 1os pob1adores de esta zona, por 1o que creemos qua no era 

privativo da 1a c1ase pudiente, ya que se debe de haber efectuado 

por todos 1oe estratos soci.a.1es con sus diferencias económicas, 

pero desarro11ándose en 1a misma forma en el. sentido rel.iqioao. 

Desde a1 punto de vista educativo, so suponia que l.a mujer que 

había pasado e1 Caputzihii ya había adquirido 1os conocimientos 

de lo saqrado accesib1es para su condición; manejaba l.os códigos 

mora1es; conocia 1as conductas adecuadas sexo. y esta.ha 

capacitad.a para ser una buena esposa primero y madre después. A 

partir de este momento, ya de manera definitiva e i.nvio1a.b1e, 

estaba. comprometida a respetar todos 1os tabúes femeninos y a 

dedicarse 1as tareas domésticas, siendo sometida una 

constante supervisión de sus madres. 
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Este cuidado aumentaba en función a l.a jerarquía social. a l.a que 

pertenecía 1a muchacha, por 1o que pensamos que en el. caso de 1os 

campesinos no se practicaba forma estricta, ya que por l.a 

necesidad de mayor trabajo 

l.a ayuda de 1as mujeres 

aqríco1as. 

en 1a mil.pa,, se rec1ama..ba muchas veces 

que así cooperaban 1a.s funciones 

Una da 1as a.cti.vicla.des de 1as jóvenes upobres••, era acompañar a 

madrea rea1i.:z:ar transacciones mercantiles con 1os pocos 

excedentes do prod.ucci.ón doméstica, (hortal.izas o hi1ados) ,, 

así como tambi.én a aclqu.1.ri.r por medio dol. trueque l.o necasar1.o 

para el. ho9ar. 

Las jóvenes debían inte9rarse al. grupo femeni.no de pari.antaa para 

hil.ar y tejer tal.as, ocasión que, según reva1a Landa, era cuando 

se divert.1.an ºCon ch;istes de mofar y contar nuevas, y a ratos 

(con) un poco de murmuración"". 16 

Es en este momento en que l.as mujeres eran dueñas de un espacio y 

tiempo propio en el. cual. de dedicaban a comentar (chismear 

trasmitir noticias verdaderas o fal.sas) l.os acontacim.ientos de l.a 

pob1ación _ A1 chismear J.as mu:1eres el.aboran representación 

ideol.ógica de l.os hechos e intercambian con l.as otras un saber 

60 



que radica en l.a distorsi6n intencionada de l.a realidad que se 

apracia.17 

Lo antari.or, permite tomar estos acontecimientos rea1es o no, 

como ejempl.os de mal.a o buena conducta, que ayuda a 1as madres a 

educar a sus hi3as de acuerdo a sus intereses. 

Respecto a 1a educación de l.as mu)'eres nahuas de1 a1tip1ano 

centra1, encontramos 1a obra de De Las Casas, Apo.logét:ica 

hi.storia .suma.ria, qua tenían institución la que las 

muchachas estaban consao-radas a la vida rt3:1igiosa, para lo que 

recibían, al.l.í mismo, educación especia.! de 

CihuaquicaiLi. El. fraiie dominico que l.an conoció 

nombre 

tenía 

pruebas de su existencia en 1a zona maya. ya que al. referirso a 

l.a casa de las jóvenes nahuas dice: ny tengo col.eqido,. l.o mismo 

fue de las provincias de Gua.tamal.a y de Nicaragua y Honduras y do 

muchas provincias por más de ochocientas l.eguas bien largas". 18 

Otro fraile que trata de 1a existencia de estas casas es López de 

Cogol.l.udo, que al. exp1icar 1a función de las construc:ciones de 

Yuc:atán, aspec:ia1mente las de Uxma1; dice: 

61 



.. junto a1 edificio d.e1 temp1o en a1qunas partes de1 tamp1o hay 

otro, donde vivían unas donce1las, que eran monJas al. modo do l.as 

¿vírgenes vestal.es? de l.os romanos••. 19 

Estas interpretacioneo son realmente personal.es y europeas 

una el.ara influencia de la mitoloQía griega y romana, ya que l.a 

diosa qrieqa Hest::ia o Vesta para los romanos, era J.dentificad.a 

con l.as labores del hogar. Su santuario estaba on el Foro y en él 

se conservaba el. fuego sagrado que no debía ext1nguirso, el cual 

ora cuidado por seis Jóvenes donc:el.l.as cspec1almente el.egidas y 

educadas, las vírgenes vest::a1o$. Éataa ingresaban al templo antes 

de cumpll.r los trece años do edad y servían el.neo años 

oriqinalmente, que después fueron aumentados 

vestales tenían que ser libros por nac1m1onto, 

treinta. Las 

tener ningún 

defecto físico y 

voto de castidad, 

ví rgones. Si de el.las quobrantaba su 

enterrada viva. 20 

Poro definitivamente no cuenta con testimonios dJ.rectos que 

comprueben lo dicho por los frailes en la zona maya, por lo que 

creamos, que pensaban que las costumbres eran las mismas en todo 

al. territorio, por lo que afirmaban hechos sin poder 

comprobarlos. 
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La educaci6n de 1as mujeres j6venes era en forma verba1 

imitando 1a conducta de sus madres, por l.o que estas procuraban 

que no cometieran ninquna fa1ta, ya que si esto sucedía no sol.o 

ocasionaba el. descrédito socia1 para l.a joven, sino taznbién para 

1a madre ya que significaba que no había educado a sus hijas de 

una manera honosta. 

Enseñan (l.as madres) l.o que saben a sus hiJas y crían1as 
bien modo, que 1as riñen y adoctrinan y hacen 
tra.baJar, y si hacen culpas las castigan dándo1es 
pel.11zcoa on l.a3 oreJaS y en 1os brazos. Si las ven alzar 
los OJOS, las riñen mucho y se los untan con su pimienta, 
que ea grave dolor; y si no son honestas, las aporrean y 
untan la pimienta otra parte, por castigo y 
afrenta. Dicen las mozas indiscip1inadas por mucho 
baldón y grave represión, que parecen mujeres criadas sin 
madre.21 

Ante todas estas restricciones las educaban con 1.a idea de que 

el. verdadero val.or de una mu]er era .su capacidad reproductora, 

sin importar su aspecto físico ni su capacidad intelectual., si es 

que se les permitía desarrollarla, por l.o que aconseJaban a los 

J6Venes a huir de l.as mujeres hermosas y llamativamente vestidas, 

ya. que lo mismo muJer faa bonita. Y las mismas 

recomondacionos se daban a l.as ~6vene5 respecto a loa muchachos . 

... Como parece 1a diligencia quo ponían los padres en 1a 
instrucción y amonestaciones que hacían en esto a los 
hijos ... ,, y que no mirasen, l.as hermosas, ni l.a 
disposición y atavíos que truJesen, y así huyesen .l.as 
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ocasionas, y añadían 1a razón, diciendo que no era. una 
mujer diferente de otra, porque tan verdadera mu:Jer era 
ia fea como 1a hermosa. Lo mismo amonestaban 1as madres 
1as hijas donce11as por respecto de 1os hombres. 22 

Con esta. poCa información de 1a vida da 1as muJercs Jóvenes, 

damos cuenta que su vida estaba muy restringida a1 entorno 

doméstico cajo 1a vigilante mirada de sus madres, y ponsamos que 

de sus fam.i1iares en genera1, para que no cor!letieran a1quna fa1ta 

que pus1ora duda 1a honestidad de 1a fa.mj.1ia ante 1a 

comunidad. 

64 



NOTAS 

1 Raed, Eve1yn, La Evo.l.ución da .l.a Mujer c:ls1 e..lan matr~arca.l. a 

ia fam.:L.l.ia pat.riarca.l., p. 203 

2 Raed, Eve1yn, op. cit., p 202 · 

3 Ba1anci.i.er, Gaorga en Izquierdo, y de ia Cueva, La Educación 

M'a.)1-a en .Los Tiempos prehíspa.nico.s, p. 4 7 

4 :Izquierdo, y de 1a Cueva, op. cit., 47 

S Fuentes y Guzmán, Recordación F1orida, p. 299 

6 Landa, Diego de, Re1ación de 1as ~osas de Yuc::atán, p.57 

7 Landa, Diego de, op. cit., en Izquierdo y de 1a Cueva, p. 40 

e Landa, Diego, op. cit. p. SS y 56 

9 Landa, Diego de, op. cit. p. 55 

10 Ibidem. p. 44 

11 :Ibidem. p. 47. 

12 Xbidam. p. 44. 

65 



13 Ibidem. p. 46 

14 Ibídem. 

15 .Xbidam 

16 Landa, Diego de, op. cit. p. 57 

17 Lagarda Marce1a. Los cautiverios de 1as mujeres .•• p. 52 

18 casas, Bartol.omé de l.aa ,, Apo.1.ogát:ica. Hist:oria Sumaria, 

vol.. II; p. 30. en Izquierdo y de 1a Cueva. op. cit., p56 

19 L6pez, de Cogol.l.udo, Diego, Los Tres Sig.Z.os de .1.a Dominación 

E.spaño.Z.a, vol.. I p. 231, en Izquierdo y de J.a Cueva, op. 

cit., p 56 

20 Royston, Pi.ka Edgar, Diccionario ele Reiigiones, p.461 

21 Landa Diego de. op. cit., p. 57 

22 casas, Barto1omé de 1as, Op. Cit •• vol..I.X, p. 524 

Izquierdo y del.a Cueva, op. cit., p.59 

66 



CArinlLO IV 

El. matrimonio era otro rito de pasaje muy importante para estas 

sociedades; con él. l.as mu:1eres obtenían el. reconocimiento social. 

iniciaban J.o que sería l.a vida adul. ta, adquiriendo también 

muchas responsa.bil.idades, sobre todo en l.os traba.Jos domésticos, 

que incrementaban al. momonto en que se convertían en madres, 

por l.os compromisos inherentes a l.a educación de sus hijos. 

Hasta l.a actual.idad, en al.qunas comunidades el. matrimonio 

consiste en un intercambio de interoses entre dos grupos social.es 

y constituye un J.azo l.egal. entre un hombre y una mu3er que es 

sancionado por el. grupo, en virtud de que l.a 1nsti.tución del. 

matrimonio es qua no origina an J.os interesas 

individual.es. sino en l.os del. grupo. 

El. matrimon.i..o, por l.o tanto, no es sól.o una uni6n personal. que 

intente satisfacer 1as necesidades afectivas, paico1ógicas 

fisio1óqicas de 1os interesados, sino que es un contrato 
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institucional. que sirve para asequrar 1a continuidad de l.a 

fami.l.ia y, en muchos casos, l.a sa1vaguarda de l.as propiedades. 

As1, encontramos que entre l.os ant.i.quos mayas a1 víncul.o 

ma.trimonia1 constituía rito de pasaje fundamental. para 1a. 

raproducc.i.6n tanto bio16gica como social., en a1 cua1 en muchos 

el. sentimiento amoroso desconocido por l.oa 

contrayentes, ya que eran 1os padres l.os que acordaban estas 

uniones, quizá de acuerdo a sus intereses, 

eran parte de l.a nob1eza. 

especial. cuando 

El. matr.i.monio reconocido, aceptado y bendecido por l.os 

sacerdotes, pues constituía l.a forma mediante 1a cual. 

vinc:u1aban dos personas y, través de e11os, respecti. vas 

fami.l.ias. Además, significaba 1a entrada de l.a pareja a1 mundo de 

l.os adul.tos con todos sus derechos y obl.i.gaciones. Al. parecer, e1 

rito cumpl.i.ó además con funciones tal.es como e1 poder doterm..i.nar 

con cierta seguridad quien era el. padre de 1os hi.JOS de l.a mujer; 

proporcionar al. marido el. derecho al. control. sexual. de su pareja, 

adJudicándose l.a excl.us.i.vi.dad de ésta; ayudar a mantener l.os 

índices pob1aciona1es necesarios (con muchos hijos), para el. 

agrado de l.os di.oses y para el. trabajo agrícol.a o l.a guerra, 
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independientemente de que sólo por el matrimonio, que era 1a vía 

1eqa1, 1os hiJos tenían e1 reconocimiento de 1a sociedad. 

En este caso. en donde 1os padres concertaban el matrimonio, la 

posición de la Joven maya era totalmente pasiva, ya que ella y su 

familia debían de esperar a que fuera requerida por los parientes 

de un varón para ol matrimonio. La fam.i.lia del pretendiente solía 

hacer la e1occi6n de la esposa con esmero y así tenemos que: 

Los padres tienen mucho cuidado de buscarles con tiempo 
a sus hiJos, muJeros do estado, y condición y si podían, 
del mismo lugar; y poquedad era entre e11os buscar las 
mUJ&res para si, y los padrAs casamiento para 
hijas .... l 

Con estas palabras, Landa se refiere a que la JOVan de la zona de 

Yuca.tán debía de pertenecer a la misma clase social del hombre, y 

sobre todo, tenía mucho cuidado que fuora parte da su 

familia. Además, de acuerdo a las costumbres del pueblo maya, 

consideraba de poco valor social y educacional que los Jóvenes 

buscaran su pareJa o que los padres de la chica casadera 1e 

buscaran e!lposo; asim..i.smo, l.os padres del. pretendiente tenían 

mucho cuidado quo no se violaran las leyes de rel.ación de l.os 

signos baJo ios cua1es habían nacido los contrayentes, además de 

que 1a muchacha tuviera las virtudes indispensables y necesarias 

para el matrimonio, tal.es la modestia, l.a sumisión, el 
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:r;ecogi.mi.ento, 1a habi1i.dad femenina e1 tejido y 1a 

administración doméstica. Esto era muy importante, ya. que l.a 

mujer esco9ida no era ob:seto de diversi.6n, sino que sa buscaba 

qua fuera digna a 1os o~os de l.os demás. 

Es necesario hacer notar que todos estos requisitos se tomaban en 

consideración, cuando menos entre 1a nob1eza, por razones de tipo 

po11.tico y eeonóm.i.co, ya que Las Casas comenta respecto a l.os 

pueb1oe de Guatoma1a, que si e1 var6n que se pretendía casar 

"señor .. o •1 hijo de sai\oru, 1e buscaban a una :soven de otro puebl.o 

para contraer matrimonio, establ.ecer parentesco, formar al.ianzas 

y, de esta manera, mantener 1a paz entre el.los.2 

Continuando l.as costumbres matrimonial.es de 1.os mayas de 

Yucatán, Landa nos asegura quo: 

muchos había que nunca habían tenido si.no una 
(mujer) l.a c1.1al. ninguno tomaba (en 1a farn.1.l.ia) dol. padre, 
porque era cosa muy fea entre el.1os; y si a.l.gunos 
casaban con l.as cuñadas, mu:sei-os de hermanos, era 
tenido por mal.o. No se casaban con sus madrastras ni 
cuña.das, hermanas de sus mujeres, ni tías, harina.nas de 
sus madres y si. alguno l.o hacía era tenido (por) ma1o. 
Con todas l.as de:m.ás parientas de su parte de su madre 
contraían (matrimonio), aunque fuese (su) prima he:rmana.3 

Es necesario señal.ar dos datos importantes, con base en 1a cita 

anteri.or, el. primero rofi.ore a que Landa afirma que sól.o 
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tenían ºuna mujer", esto probabl.emente un error de 

apreciación, ya que según nos acl.ara Tozze:r, l.a pol.iga.m.i.a era 

frecuente en l.as el.ases al.tas, y así señor podía tener una 

esposa, 1a principal. y va.rías concubinas, e inc1uso hacer uso de 

escl.avas.4 

Lo anterior, consideramos que ara una costumbre social. aceptada 

por l.a col.ectiv:i.dad. y por l.o tanto, no se puede tomar como 

infidel.idad matr.i.monial.. 

La otra obsor..."aci6n a l.a cita, es que no practicaban el. l.evirato, 

(unión con vi.udas de l.os hermanos), ni el. soroato, (unión con 

hermanas de su esposa); además, l.a prohibición extend.1.a a 

otras mujeres más dentro de .la misma fa.tn.:i.l.ia, como eran l.aa 

madrastras-tías de 1a l.ínea materna y var.i.as mujeres más, como 

serian .las sobrinas que tuvieran el. mismo apel.l.ido. 

A diferencia de l.a :zona de .l.os quichés, en donde sequ.i.an 

reqlas tota1mente diferentes, y como nos expl.i.ca Las Casas, l.a 

exoqanu.a era total.mente patril.ineal.; al. respecto comenta: 

Casá..banse con todos l.oa grados de consanguineidad de l.a 
manera dicha, porque más por hermana tenían l.a de su 
l.ina3e, aunque no tuviesen memoria de.l grado en que l.e 
tocaba, sino que fuese remontis.i.mo, que .la hija de su 
madre con que fuese de otro marido, y por este error 
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casaban l.as herma.nas de madre, y no de padre, aunque no 
so hacía frecuentes veces. Casábanse también l.as 
madrastras por algunas cauaas que tenían y respectos, 
pero esto raras veces y sin que por el.l.o hiciese 
castigo o diese pena. S 

Las Casas nos precisa. que el. parentesco só1o se atribuía a l..os 

hombres, a grado tal. do no reconocer l.os hi.Jos de sus hi:Ja& 

como nietos, y se casaban con medias hermanas siendo hijas da 

diferente padre, con l.as cuñadas, y también con 1a madrastra, 

aunque a.el.ara que esto hacía voces, pero estaba 

perrni ti.do. 

Cont~nuando con e1 ritual. del. matrimonio en el. área quiché, Las 

Casas nos da una deta11ada descripción de este acontecimiento tan 

importante y así, encontramos que 1os grupos nobles contrataban a 

••mensajeros••, a l.os que!! nosotros podemos 1.1.amar casamenteros, que 

servían de intermediarios ontre l.os padres de l.os posib1es 

contrayentes; estos 11evaban presentes a l.a familia de la joven 

pretendida en matrimonio y de una manera muy decento l.e pedían 

que tuvieran a bien el. matrimonio de l.os jóvenes; si l.a fa.ntil.ia. 

de ia 3oven no aceptaba l.os presentes, daba una disculpa. y no se 

concertaba l.a unión, pero en caso contrario, si l.os recibían, era 

una muestra que ponsarían en l.a proposición matrimoniai y esto 

como dar una esperanza; regresaban l.os casamenteros hasta en 

tres ocasiones y siempre con mayor número de regalos, hasta que 
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1os padres de la joven aceptaban e1 matrimonio, y a partir de ese 

momento se trataban 1as dos fam.i1ias como parientes. 

Concertado el. Inatrimonio,, el. padre del. joven enviaba 

representantes y .. muJeros ancianas honrad.asº por la joven; e1 

padre de e.l.1a hacía una gran fiesta en su casa, con graneles 

comidas y borracheras para despedir.l.a. Después de esto .l.a 

transportaban en hombros, proba.b.l.emente @n tá.l.amo, a.l. pueblo 

donde contraería matrimonio. A .l.as afueras de éste, antes de su 

entrada, :e presentaban personas enviad.as por e.l. suegro 

ofrendas de avos e incienso a 1os dioses. En cuanto llegaba a 1a 

de futura fam11ia, l.a col.ocaban en tá..l.amo 

especia.l.mente adornado para .l.a ocasión, mientras tanto, fuera de 

.l.a casa se desarro.l..l.aba una gran fiesta con bai.l.es, cantos y 

mucha comida. 

Como anotamos anteriormente, si .l.os desposados eran nob.l.es, .l.a 

unión matrimonial l.a efectuaba un sacerdote o .. pri.ncl..pa1° anciano 

quien .l.os )Untaba, .l.es ataba .l.os cabos de 1as mantas que tenían.y 

.l.os amonestaba para que fuesen buenos esposos y después 

realizaban otras ceremonias, .l.as cua1es no son descritas por e1 

cronista. 
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En 1a noche después del. matrimonio, dos mujeres ancianas de 

autor1dad encerraban a 1os contrayentes y 1es daban instrucciones 

acerca de eu primer encuentro sexua1. 6 

Para 1a gente de1 puebl.o, Las Casas describe l.os acontecimi.entos 

de fonna cliferente, ya que nos dice que eran 1os padres 1os que 

iban a buscar mujer para sus hijos; si tenían padre, al.9ún 

hermano o un tío, y que si no contaba con parientes, l.o hacía 

quien estuviera a car90 del. muchacho, o a quien éste l.e servía 

hacía cargo de l.a petici6n. En cuanto concertaba el. 

matrimonio, 1a madre, o en caso de que no contara con e11a, 1a 

pariente más cercana, era 1a encargada de ir por l.a muchacha, y 

11.egando al. puebl.o era un anciano el. que oficiaba l.a ceremonia. 7 

A1qo que nos l.l.ama l.a atenci.6n es que Las Casas afirma que 

"compraban" a l.a novia ; a.1 respecto comenta que: "'La mujer que 

una ve: dotada o l.a habían comprado, como el.l.os dicen, no vol.vía 

3amás entre sus pari.entes, ... N B 

Lo anterior nos parece un comentario equivocado, ya que como 

expl.i.cará posteriormente, estas mujeres podían regresar con su 

fami.l.ia consanguínea, aunque an el. momento del. matrimonio pasaba 

a formar parta del. grupo del. marido y por l.o tanto, estos dones o 
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presentas, posibl..emente eran una demostración del.. poder económico 

del.. contrayente y conetituían una forma de sir.tbo.lizar e.l víncul.o 

entra J..as dos famil.ias. Y agrega que cuando se había concertado 

.la boda y ésta no se real.izaba, el. padre de .la 3oven tenía qua 

retribuir a.l padre del. varón desairado con a.lquna JºYª o dádiva y 

l.a. cast.iqaba.n, aunque no dice como, pero que todo esto .lo hacían 

porque no permi. tían este tipo de burl.as. 9 

Regresando a l.os mayas do Yucatán, Landa nos rol.ata da una manera 

sencil..l.a, sin tanto deta.l.le, l.a unión matrimonial... Aquí podemos 

des tacar qua 

padres, quienes 

concertaban J..os rna.tr.imonios por medio de l.os 

ponían de acuerdo y entonces .le 

entraqa.clas a.l padre de .la novia narras y dote•• y .la madre del.. 

muchacho hacía '"vestidos a l.a. 

encontramos en que e.l día de l.a boda, 

hijo... La diferencia. l..a 

reunían l.os invitados en 

.la casa del. padre de l.a. desposada y ahí asistía e.l sacerdote para 

.la ceremonia. en .la. cua.l preguntaba l.os padres de l.os 

contrayentes si ostaban de acuerdo y al. aceptar .le entregaban al. 

::iovan 

f.iesta.10 

mu3er para esa noche y después se hacia una gran 

Acerca del matrimonio entre 1a. gente joven, Fuentes y Guzmán nos 

dice que en .los grupos de Guatama.1a, 1a joven no 11eva más elote 
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que saber trabajar en asuntos domésticos, pero que a1 marido 

trabaja a1gún tiempo para ios suegros, sin especificar e1 

tiempo.11 

En cambio Landa dice para 1os mayas do Yucatán, que e1 yerno se 

quedaba a trabajar en 1a casa de 1os suegros por espacio de cinco 

o seis años y qua si no 1o hacia bien, l.o achal;)an de 1a casa, 

quedando así probab1emente disue1to e1 rnatrimonio.12 

La circunstancia de que e1 joven esposo trabajara en l.a casa de 

sus suegros, qui.ere decir que el. resu1tado da una 

superioridad de 1a esposa, ya que tenemos otras situaciones, como 

en 1ao zonas quichés, en 1a que 1a mujer iba a vivir a 1a casa de 

1oa suegros, por 1o que quedaba incl.uida dentro del. patril.inaja 

de 1a fami1ia de ou esposo. 

Lo que cierto que 1as nonnas da residencia ejercen 

infl.uencia sobre 1a vida de 1a famil.i.a, ya que l.a proximidad de 

otros parientes no sól.o afecta l.a rol.ación saxua1, si.no también 

l.os sentimientos hu.manos, ya qua además l.a recién casada era 

vi..qi.l.ada y supervisada constantemente en su desempeño en 

l.a.bores domésticas y aconsejada continuamente para cwnpl.ir de l.a 

m&Jor inanera con su papel. de esposa, ya fuera por su madre o 
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sueora, según 1a fami.1ia con 1a cua1 se decidiera que viviera 1a 

nueva pareja. 

otras fo~s de matrimonio sería l.a uni6n concertada por .los 

pacires cuando l..os futuros desposados eran niños; en es te caso, 

asequra Landa, 1os padres contraen matrimonio en nombre de sus 

hijos, sa tratan como sueoros y esperan a qua estos sean mayores 

para consumar e1 vi.ncu.lo.13 

En cambio, Las Casas dice que en 1os 9rupos de Guatema1a, cuando 

se concertaban estos matrimonios desde 1a i.nfanc:i.a, eran ent:z:e 

9ante de l.a nob1e~a, y 1os padres de 1a niña tenían cuidado de 

dar1e a1 señor una esc1ava dos para. que atendiera sus 

necesidades saxua1es mientras 1a niña crecí.a .14 

De 10 anterior, se desprende que an estos ca.sos 1os desposados no 

aran siempre da 1a mi.ama edad, sino que a.qui. l.a. era l.a 

mujer y a1 var6n debía esperar a que esta creciera para tom.ar1a 

como mujer. 

Ahora bien, continuando con Las Casas, este comenta qua: .. Mujeres 

1i.bres se casaban con escl.avos a1qunas veces, y eran escl.avos 1os 

hijos que pa.ri.anº.15 
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Esto quiere decir que 1os hijos adquirían e1 estado social. de1. 

padre, por ser un sociedad patri1inea1, como anteriormente se 

precisó, pero 1o importante de el.l.o 

de mujeres que estuvieran 

que el. varón podía hacer 

servicio 

escl.avas. sin probl.ema al.guno, ya que 

que fueran 

necesario el. 

matrimonio en estas relaciones, por l.o tanto. l.os hijos do entes 

señores reconocidos y considerados escl.avos por 

haber nacido de mu] eres de esta condición. Por l.o que podemos 

constatar que l.as l.eyes y costumbres igual.es para mujeres 

y hombres, ya que estos contaban con más privil.egios. 

Los viudos y l.as viudas podi.an real.izar su contrato matrimonial. 

sin ningún probl.ema ni fiesta, ya que como apunta Landa, ••_ .. con 

sólo ir el.l.os a casa de el.l.as y admitirl.os y darl.es de comer se 

hac.ia el. casa.miento''. Y agrega que esperaban un año para poder 

casarse de nuevo, ya que si l.o hacían antes de este tiempo eran 

mal. vistos por l.a sociedad.16 

En cambio para l.a zona de Guatemala, enco~tramos que en el. caso 

de quedar viuda, l.a mujer era casada con el. herma.no dai difunto o 

con algún pariente de éste qua fuera so1tero.17 
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Siendo al. matrimonio un acontecimiento tan importante para estos 

puebl.os no podían fal.tar l.os cantos que hacían al.usí.6n a l.as 

jóvenes que so presentaban en matrimonio. como en Los Cantares de 

Dz.i1bal.ché, Campeche. concretamente en ol cuarto canto dond.a 

menciona kam n.iicte, que l.1taral.mente es recibimiento de l.a fl.or 

y significa boda, ya que l.a fl.or &stuvo asociada al. y al. 

sexo femenino. También se menciona l.a virginidad de l.as j6venes, 

por l.o que penSa.JT\OS que para estos gr.•..ipos fue importante. No 

podemos asegurar que todas l.as doncel.l.as que presentaban al. 

matrimonio l.os cantaran al.agria, ya que l.a mayoría no conocía 

al. futuro esposo. 

Cantar 4 Coox-H-C-Kam-Ni.1cte "Vamos al. reci.bim.iento de l.a fl.or" 

Al.09r1.a 

caneamos 

p<:>rque vamos 

al. Recí.b~mi.ento de l.a Fl.or 

Toda.& 1.as mu3ares 

moz:as, 

[tienen en] pura risa 

y risa 

sus rostros, en tanto que sal.tan 

sus coraz:ones 

en el. seno de sus pechos. 

¿Por qué causa? 
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Porque ea.ben 

que os porque darán 

su virginidad femeni1 

a quienes el.l.as aman. 

¡cantad La Fl.orf 

Os ayudarán (acompañarán) 

el. Nacom y ol. 

gran Señor Ah Ku1el. 

presentes en el. cadal.so. 

El. Ah Ku1el. canta: 

"Vámonos, vámonos 

a poner nuestras vol.untados 

ante l.a Y.irgan 

l.a Bel..la V.irgen 

y Señora 

l.a El.or do l.as Mozas 

que ostá al.to cadal.so, 

l.a Señora-

Suhuy Kaak 

Asimismo [ante] l.a Bol.l.a 

X Ka.nl.eox 

y [ante] l.a Bel.la X Z 

oot y l.a Bel.l.a 

Señora VJ.rgen 

X Tºootºmuch. 

El.l.as son l.as que dan el. Bien 

a l.a Vida aquí sobro 

l.a Sabana y a la redonda 

aqu~ en la sierra. 
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Vámonos, vámonos, vámonos 

jóvenes; asi. 

daremos perrecto re9ocijo 

aquí en oitil. 

Piich, oitil. Bal.che.18 

Continuando con l.as costumbras de 1.as parejas 1os cronistas nos 

re1atan que estos puebl.os permitían 1.a separación de l.a pareja; 

por esta raz6n creemos que es inexacta 1.a afirmaci6n da ni.a 

compra de 1a mujer .. , l.o que trataremos do a.xp1:i.car 

continuación, así como a1gunos casos de re1.aciones extramarita1es 

o abuso sexual. y l.a manera de casti9ar1os. 

Entre 1as costumbras de l.a gente de Guatema.l.a, Las casas re1ata 

que 1as mujeres abandonaban a sus maridos por prob1ema.s entre 

al.1os y si se fueran con otro hombre o a casa de sus padres, si 

e1 esposo 1c pedía quo regresara y e11a acoptaba, e1 marido 

casaba nuevamente porque necesitaba quien 1e quisara y rea1izara 

l.os demás trabajos domésticos; apunta que al.gunos, l.os 

usu.fridos••, esperaban hasta un año por si l.a mujer se decidi.a a 

regresar.19 

Un comentario importante di.ca que l.as mujeres eran ••poderosas••, 

pues si se negaban a regresar, l.es podía obl.i9ar a hacer1.o; 
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por l.o tanto, no podernos pensar que 1os presentes que se hacían a 

1os padres de l.a novia al. momento de pactar el. matrimonio 

significaban l.a compra de ésta. 

En cuanto al. adu1teri.o de 1as mujeres tenían diferentes 

actitudes, el. mismo La.a Casas nos dice que cuando l.a mujer 

incurr~a en adul.terio por primera vez, l.o común era corrag:i.rl.as 

de pa1abra, pero si continuaba en su actitud l.as repudiaban y se 

casaban con otra; esto era por igual. para l.a gente del. puebl.o y 

1a nobl.eza. Aunque también menciona que l.a gente del. puebl.o 

"sufría su i.n:iuria más paciencia"; y si l.a mujer cometía 

adul. terio dos tres veces, l.a reprendían l.l.amando a 

parientes para que ta.tnhién l.o hicieran; cuando obstinadas, 

denunciaban el. hecho al. principal. del. puebl.o quien mandaba por 

ol.l.a y l.a condenaba a ser su escl.c;1:va o l.a vendia. Este casti90 

también era el. mismo para mujeres que se negaban cohabitar con 

sus esposos. Termina d1ciendo que cuando tenían h::.:ios tol.eraban 

muchas si tuacionea, pero en dg, c;ue l.os hubiera, l.as 

situaciones se podían arregl.ar sin tantos probl.emas.20 

En otras ocasiones, se podía contar con 1a. paciencia y buenos 

sentimientos del. marido que no danunci.al::>a a l.a mujer y 1.a 
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comunidad .loa consideraba ''buenos y humanos"'. Ta1 

comentario de Las Casas quien nos dice que: 

AJ..qunas veces dicen .los indios que l.os ·que aran buenos 
hombres y pacientes no decían al. señor el. pecado da su 
mu:::ier1 sino dábanl.e pá:::iaro de .los que e1l.os 
sacrificaban y decían a su mu:::ier y a1 adúltero que 
sacrif~caaen y se confesasen a. l.a manera que el.1os se 
confeaa.ban 1 y con este sacrificio y confes.ión se 
contentaban y no pedían de su 1n:::iur1a otra venganza ... 21. 

e1 

En estos casos recordemos que J.a "confesión" es pública por l..o 

tanto estas mu:::ieros quedaban socia.lmante seña.ladas. 

También sa presentaban otros casos como cuando l.a adúl.tera era 

una mujer :::ioven~ entonces, el esposo no .la vo1vía a ver, pidiendo 

l..a restitución de .la dote que era pagada por el hombre adúl.tero y 

se entreqaba a los padres de ol.la.22 

El.. hombre que incurría adulterio con la mujer del. señor 

principa.l de .la comunidad si. era nob.le .lo mataban (no se dice de 

que forma) . Pero en cambio si el que cometía .la fal.ta un 

hombre del. pueb.10 lo despeñaban. En e.l caso de que tuvieran 

rel.aciones sexual.es con una mu:::ier esc:l..ava que .fuera do su 

propiedad, tenían que pagar l.o que val.ía .l.a mu.Jer compraban 

otra para el hombre a.foctado 1 pero ol caso de que .l.a mujer 

fuera concubina, l.a pena era mayor.23 

83 



Las penas variaban según l.os casos que se presentaban; si. eran 

gente del. puebl.o, como el. caso del. hombre que tenía re1aciones 

con una viuda o casada. l.os casti.qa.ban hasta en dos ocasi.ones 1 

pero si reinc.idi.a l.o ataban con l.as manos a1 to y quemaban 

debajo da el.J.os hierbas de ta..bacoy, que era muy ol.orosa y 

mol.esta; pero que si cont.i.nua..ba.n '"pecando••, 1os mataban frente 

.l.a comunidad. 24 

Las autoviudas (os) eran a.horcados por su del.ito. En otros casos 

"especial.as'' e1 procedimiento variaba ya que tenemos que; si una 

pareja de .sol.teros tenía re.l.aciones, l.a "pena'" que se 

casarán, pero en el. caso do que no fuera así, l.a pena era 

0 pecunaria .. , y si el. principal. de l.a. comunidad se enteraba y l.a 

mujer afectad.a., representa.da por su padre o un hermano, rec::l.a.ma..ba 

un castigo, al. varón que había cometido l.a fal.ta l.e daban pena de 

muerto o J.o hacían escl.avo.25 

En ca.sos de vi.ol.aci.ón ten~os que: ""El. que hacía fuerza a muJer, 

si. era cosa notable l.o mataban o hacían escl.avo".26 

En el. caso de que un hombro casado abusara de una donce11a, .l.a 

fami..l.i.a da ésta podía cal.l.ar el. del.ito para que ia joven pudiera 

casarse; pero l.o denunciaban. el. agresor paqaba cierta 
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cantidad de p1u.mas, probab1emente 

presentes perdidos 27. 

compensación por 1os 

Había otras formas de castiqar estas fa1tas, ya que por ejemp1o, 

si se tenían re1aciones sexua1es con viudas o eac1avaa, 1a pena 

era pagar con p1uma.s; en de que 1a mujer fuera casada, e1 

paqo de pluma.a se hacía, pero si 

1os dos "ahogaban en pena" 28. 

amantes de mucho tiempo a 

A1go que nos 11ama 1a atención, según Las Casas es e1 hacho de 

que si una mujer acusaba a un hombre de abuso sexua1 no creían en 

pa1abra; só1o en 1os momentos da amenaza de muerte, 1a pa1abra 

de 1a mu3er era vá1ida; así que para poder acusar hombre, 

tenía que aportar pruebas de que 1a habíari forzado 11evando una 

prenda del agresor y só1o cuando 1o hacía procedían a castiqar1o 

como si fuera una pena de adulterio.29 

Por 1o que podemos constatar, en a1qunos casos en 1os que se 

afectaban 1os intereses 

domi.nante los castigos 

castidad de mujeres de 1a eia·sa 

rápidos, poro ante 1a qente del 

pueblo tenía una actitud d.i.ferente, hasta cierto punto 

diría que más relajada, aunque asto no quiere decir que no se 

castigara a los infractoras. Probablemente e:sto se re1acionaba 
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con e1 ""robo" de una mujer como derecho de propiedad y 1os 

castigos a l.os varones eran más duros por atentar contra l.os 

bienes de otro. 

En tanto l.a mujer estaba menos expuesta a castigos inmediatos al. 

suponer probabl.emente que el.1as decidían estas rel.acionas 

extramarital.es sino que eran seducidas, por l.o tanto tratadas con 

mayor benevol.encia por no tener cul.pa. 

El. hacho de que estas mujeres denunciaran un abuso sexual. y s61o 

el. caso de que 11.evaran pruebas atendían l.a denuncia nos 

permite refl.exionar hasta que punto fueron consideradas como 

personas íntegras y confiab1es. 

Para ser reconocidos ya cabal.mente como adul.tos, el. siquiente 

paso de l.a joven pareja después de e1 matrimonio, era l.a 

reproducción; ya que ésta permitía continuar l.a organización de 
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1a comunidad y asegurar para 1os dioses .las personas que 

encargarían de rea1izar 1os ritos necesarios para mantener a1 

equi.1ibrio de1 cosmos. 

Los niños eran probab1emente un re9a.lo de 1os diosas por 1o que 

1a pareja maya se empeñaba por todos .los medios conseguir 1.a 

fecundación pronta y l.o fundamental. no s61o ara e.l tener hijos. 

sino que l.o importante era tener muchos hijos. ya qua asto 1as 

va.lía e1 reconocimiento de .la comunidad. 

Bartol.omé de .las Casas refiriéndose a .los mayas da .la zona da 

Cuaterna.la, nos ral.ata l.o que hacían .las parejas que no podían 

engendrar después de casados: 

Para consequir e.l beneficio de hijos 1.os que no 1.os 
tenían, ofrecían muchos qéneros de sacri~icios: sáca.banse 
mucha sangre de .las partes susodichas de sus cuerpos, 
sacrificaban muchas aves, hacían muchas promesas, 
.l1arna.ban a 1os médicos y sortil.egios para que .les diesen 
conseJo que dobían de ofrecer para alcanzar a tener 
hijos; .los cuales, echadas .las suertes, respondían que 
por a1qún pecado suyo l.os dioses no .les habían dado 
hi.Jos; muchas vocos se los con!:'esaban, y final.monte .les 
mandaban hacer pen.i.tencia, y lo máa frecuentemente les 
aconse~aban eran que apartasen cama de 1as do sus muJeres 
cuarenta y cincuenta diaa; que no comiesen cosa con sal.; 
que conu..esen pan seco, so.l.o maíz, y que estuviesen 
tantos días en el campo en al.guna cueva que 1es 
señal.aban; que durm.i.esen en ..la ha: de 1a tierra para que 
ap1acasen a Dios; que no se bañasen tanto tiempo; que al 
fin de .los días diesen tanto incienso, y tantas 
codornices, y tantos pájaros da tal y ta.1 color, y hecho 
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todo esto mandábal.es que tornasen a conversar como da 
antas vivían. Era tanto 01. deseo que tenían da haber 
hijos. que ninouna cosa 1es decían 1os ta1es médicos. por 
dificil.ísima que fuese, que no l.o hiciesen 30. 

Fray Francisco de Ximánez, acerca de 1os quichés de Verapaz, 

presenta un re1ato más escuoto pero que c:onfi.rma l.o di.cho por Las 

Casas: 

... l.os mandaban hacer penitencia. y l.o que más 
acostumbraban a mandar ora que apartasen cama marido y 
muJer: por espacio de cuarenta o cincuenta días, que no 
comiesen cosa con sa1 , que no comiesen el. pan seco, o 
s61o maíz, o que estuviesen tantos dias en el. campo 
metidos en a1guna cueva, que 1es seña1aban. que durmiesen 
sobre tiorra desnuda. Todo esto hacían porque sus dioses 
se ap1acasen y 1es diesen hijos y hechas todas estas 
cosas, 1es daban licencia para que vo1viesen a conversar 
con sus mujeres.31 

Estas dos citas i1ustran conductas de estas 

comunidades que necesario comentar: on primor término, 

necesario hacer 1a ac1aración de que en la sociedad maya 1a idea 

de pecado diferente a1 modelo cristiano católico 

individua1ista que imp1ant6 más tarde, 1o que los re1ioiosos 

confundieron, ya que 1a re119i6n maya estaba l.igada a 1a vida 

socia1 y explicaban fa1tas cometidas (aunque fueran 

invo1untarias) , ante l.as exigencias de dioses. Éstas 

coincidían el. buen orden de 1a sociedad materia de 

prácticas ri tua1es, prohibiciones, comportamientos sexuaies. 
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re1aci.ones con l.a comunidad, fal.tas de respeto a 1os mayores y 

pensamos que muchas más. Por l.o tanto, esta moral. de orden social. 

mantenía control. absol.uto sobre 1a sociedad y aventajaba en 

mucho a un espíritu individua1ista y egoísta. 

Practicaban dieta al.imenticia rígida que unida 

abstinencia sexua1 pernu..tía l.a l.impieza del. cuerpo. A el.l.o l.e 

sequía el. autosacrific.i.o de l.os va.ranos, que hacían brotar l.a 

sangra de diferentes partes de su cuerpo: al. respecto Las Casas 

comenta que: --También hacían sacri.fici.o 

especial. cuando pedían hijos, ...... 32 

l.as fuentes, 

Se sacrificaban en árbol.es de espesas hojas y más si de ahí 

brotaba agua que consideraban virgen como al.go di.vino asociado a 

l.a fertil.:ida.d. Tamh:ién se real.izaba el. sacrificio de diversas 

aves de col.ores específicos, quemaban incienso y cuando todo esto 

no l.es daba resul. ta.do, consul. ta.ban l.os sacerdotes quienes l.es 

reiteraban que por sus pecados no podían tener hijos, así que 

muchas veces l.os confesaban y l.os mandaban a una cueva a dormir. 

Las cuevas durante toda l.a historia de l.a hum.anidad han si.do 

objeto de cu1tos y mitos simbó1icos y en e11as se 11evaron 

desde tiempos :i.runemor:i.al.es ceremonias. Las cuevas o grutas muchas 
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veces pueden interpretarse como s~1o de1 seno materno, 

ocurre en varios mitos de origen de1 mundo y 1a humanidad. 

As~ que podemos re1acionar a 1a cueva también como un escenario 

de1 mundo sirnbó1ico y re1igioso ctónico, es decir, rel.acionado 

1a tierra, que a1 igual. que 1a l.l.uvia esta rel.acionada con l.a 

ferti1id.ad. Por 1o tanto, considerarnos que 1os 6rqanos femeninos 

1os re1aci.onaban con l.as cavernas, asociándolos a l.a sexual.idad y 

a 1a forti.l.idad en 9enera1 y por esta ra:::6n, l.a pareja dormía 

dentro de estos l.uqaros. 

En cambi.o Landa sól.o menciona que para sus partos acudían l.as 

parteras y co1ocaban ba30 sus c::amas una figura de l.a di.osa I.xche1 

..... que d~cían era 1a di.osa de hacer criaturas ... 33 

Aunque dice más, posibl.emente estas mujeres tenían un a1tar 

dentro de sus casa, en el. patio otro l.uqar, en e.l. cual. 

rezaban y hacían su petición de pode~ tener hi3os. 

La diosa Zxchel., según como l.o refiere Landa, estaba asociada a 

l.a l.una como símbol.o femenino de fertil.idad y se l.e consideraba 

como diosa de 1a procreación y del. nacimiento, aunque como anota 

To::::er, estos no son sus únicos atributos.34 
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Pensamos que esta gente creía que l.a l.una era una el.ase de 

presencia ben9fica cuya 1uz y contacto terreno as indispensabl.e 

para el. creci.mi.ento _ La di.osa lunar al. ser ce.l.este y terrena al. 

mismo tiempo, permite que l.as sem.il.l.as germi.nen y crezcan l.as 

p1antas; sin embargo, su podar no se acaba aquí, ya que sin 

ayuda l.os animal.es no tandrian cachorros, ni l.as mujeres niños. 

Por l.o que l.a diosa maya. l.uniterrena presidía l.os nacimientos, el. 

origen de todas l.as cosas, el. comienzo de l.a vida y por l.o tanto, 

hay que estar en contacto el.l.a, directamente para poder dar 

vida a un nuevo ser que estará al. servicio de 1os dioses. 

Una vez que se l.ogra..ba el. embarazo tan deseado, pensamo~ que .l.a 

noticia era recib1da con qran al.agría, pues l.a pareJa de j6venes 

había l.oqrado el. principal. propósito del. matrimonio, que es el. de 

qanarar una nueva vida. 

Suponemos que el. embarazo era considarado un estado normal. de .l.a 

mujer (ya que esa era su principal. función para ser considerada 

una verdadera mujer), pero esto no quiere decir que sel.e restara 

importancia, así que posib1emonto l.as futuras madres recibían 

aparte de un sinfín de consejos respecto a su estado. también una 
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determinada dieta y un cuidado espaci.a1 por parte de l..as 

parientes más cercanas que ayudarían a recibir al.. nuevo ser-

C1aro está que estos cuí.dados variaban entre una mu:¡er nob1.e 

qui.en contaba con muchas más atenciones y mujeres especi.al..í.zadas 

en alumbramientos una mujer de1 pueb1o, que tenía que rea1izar 

todas 1.abores domQsticas ordinarias y, en muchos casos 

ine1uso, ayudar con 1as labores agrícol..as, por 1o qua daba a luz 

so1a en el.. ca.xnpo o con ayuda de sus parientas más cercanas o 

vecinas que 1.e ayud.al::>an. 

No tenemos da.tos acerca de estos cuidados, o de 1a dieta durante 

este período, pues 1os cronistas español.es no 1o mencionan y en 

1oa 1.ibros indígenas tampoco fue anotado ya que, según pensamos, 

como eran cosas de mujeres, tan conocidas y cotidianas, carecían 

de importancia para e1.1os. 

Buaea.ndo información al.. respecto, encontramos que entre 1os 

grupos mayas actual.es de Chiapas se cree en una magia protectora 

relacionada con e1 embarazo; consideramos que ésta.s creencias son 

actitudes ante eventos tan importantes como l.a formación de un 

para comunidad, heredada.a desde tiempos 

prehispánicos, y que continúan siendo importantes para di.versas 

92 



comunidades de esta región; en cuanto a 1a dieta que se practica. 

desde 1a infancia hasta l.a edad en que ya no se puede procrear, 

tenemos e1 siguiente ejemplo: 

• __ para evitar e1 parto mú1tip1e nunca podrán comerse 
frutas qe.me1as (pl.átanos, plátanos dobles, chayotes con 
dos senu..11as y huevos con dos yemas. 

Para evitar que e.l hi:JO nazca en zurrón nunca podrá 
comerse 1a nata que se forma sobre e1 atol.e; para quo el. 
hijo no nazca con defectos físicos 1a madre nunca deberA 
burl.arse de gentes con anomal.ías porque si no su hijo se 
verá afligido de los mismos defectos.35 

Con relación a 1os cuidados derivados de su estado de embarazo• 

encontramos quo la mu:Jer se expone a la muerte, ya que e1 hecho 

de 11evar dentro de su cuerpo nuevo aer, al. que nutre con su 

sangre, aire, y que otra a1ma distinta a 1a suya, 

desarro11a una 1ucha interna entre los dos. Y e1 elemento que más 

destaca que la mujer eate momento tiene un cal.ar 

especial. que 1a mayoría de 1as ocasiones que se 1e menciona es 

negativo para ciertas actividades; asi se tiene 1a creencia de 

que no podrá presenciar el.. corte de 1a fruta antes de que esta 

madure, ya que se enegrece y pudre, y se contrarresta este efecto 

si e11a 1anza una bocanada de aqua sal. sobre l.a :t'ruta o l.a 

mordisquea en tres ocasiones.36 
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Ante esto podamos decir que el. estado normal. de una mujer férti1 

es ••cal..i.ente", como suma del. cal.ar da1 hombre y l.a mujer, l.o cual. 

permite l.a procreación, en cambio J.a esteri1idad se asociará 

estado anormal. de ••frialdadº. 37 

Por todos estos ejemplos pensamos que distintas actitudes ante el. 

embarazo y l.a procraaci6n, son costumbres que so practican desda 

tiempos prehispánicos, r.o obst.a.nt·::. c:r..i~ :"!.'=' hayfln !'J.ido consignadas 

en cóci.ices o l.ibros, sino que son más bien parte de l.a tradición 

oral.. 

Con todos estos cuidados l.l.eqa.ba al. momento del. parto en e1 cual. 

si se prosantaba al.quna compl.i.caci6n se re.lacionaba con al.quna 

fal.ta qua hubieran cometido l.os padres, en especial. 1a madre, por 

l.o que era una costumbre muy extendida 1a confesión de l.os 

pecados de l.a muJar embarazada, que 1o hacía con e1 objetivo de 

l.09rar el. al.umbramianto en momentos de un parto dificil._ En l.a 

zona de Yucatán l.a confesión debía ser públ.ica, nos dico Herrera, 

y cuando l.a muJer no l.o hacía, 1os parientas se ocupan de que 

cumpl.iese con sus obl.igacionea.38 

Lopéz Madel., comenta que 1os babi.tantee de la zona de Yucatán 

acostumbraban confesarse una vez. en su vida y esta era cuando 
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sentían que esta.han en pel.l..gro de muerta, por 1o que en muchas 

ocasiones creemos que cuando so encontraban ante un al.umbra.miento 

difícil. confesaban sus fa1tas al. marido; o a l.os fa.rni.l.iares que 

estuvi.oran corca y como comenta al. cronista, si se sal.va..ba.n de 

morir, osta confesión l.es provocaba graves probl.emas.39 

En rol.ación directa con el. momento del. parto, encontramos que en 

Guatemal.a l.as muJeros tomaban una poción de chiie, cordonciiio y 

otros brebaJ&S que l.l.aman :suchil.es, y l.es col.oca.ban debajo de 

sus l.echos l.1amados tepescos, brasas que l.as ayudaban a evacuar 

l.a pl.acenta., y este descanso duraba tres o cuatro días, pues 

i.runed:i.atarnente 

mol.ar el maí::.40 

1ncorpora.ban a actividades di.arias como 

Por l.o que podemos apreciar, el. embarazo y el. parto no l.o 

describieron detal.l.adamente l.os cronistas y podemos asaqurar 

que l.as muJeres seguían su vi.da coti.di.ana sin un cuidado especia1 

ya que por l.a fal.ta de datos no se puede saber y si tomamos 

cuanta el. si.gni.f.i.cado de l.a pal.abra "parto.. que qui.ere decir el. 

""'ser que ha nacido, cual.qui.ar producción física .. podemos 

pensar que 1as mu3eres después de1 a1u.rnbram1ento tenían un trato 

eapec:i.a1. 
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La 1abor más importante para l.a mujer era l.a producción de 

al.imentoa y l.a fabricación de vestidos para l.a fanu.l.ia. 

En este tipo da sociad.a.des, en l.a cual. l.a divis.i.6n de1. trabajo 

estaba determi.nac:la, 1.os hombres invertían tiempo y eneroía para 

obtener y 1.1.eva.r l.os al.imantes mientras l.as mujeres empl.eaban 

mucho tiempo, esfuerzo y para preparar1.os y cocinarl.os; 

esto es tomando en cuenta que l.os al.imantes preparaban una 

vez al. día, sino en dos o más ocasiones. 

Laa: actividades rel.acionadas con la. comida se iniciaban con l.a 

preparación de l.os al.imentos en grupo, ya que como estas mu3eres 

eran parte de fam.il.ias extensas, seguramente se organizaban para 

real.izar estas ta.reas: l.os al.imontos se sirven y se ingieren, 

pero todo termina el. consumo ya que después hay que 

l..irnpiar y l.a.var l.os utensil..i.os o11as y comal.es que 

util.iz:aron. Todas estas actividades exigen cotidianamente tiempo 

y energía. Además, el. cocinar impl.ica conocimientos compl.e:1os y 

precisos para preparar y me] orar l.os al.imentos, ya que 

prepararl.os no es simpl.emente hervirl.oa o asarl.os, y su propósito 
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fundamenta1, aun en fo.rtna i.nconsciente, ea obtener de estos 

va1or nutriciona1 y 1oqrar qua obtengan un sabor aqradab1e. 

Estas raqiones contaban con numerosas pl.antas comastibl.es, pero 

e1 maíz fue l.a base fundamanta1 para 1a vida do estos puab1os, y 

torno a é1 se organizaron estas sociedades. La vida cotidi.ana 

de 1os hoqares giraba en torno a ese grano. 

El.. maíz, por l.o tanto, era su principal. al.imanto; no 1o usaban 

so1amente para su consumo, ya que con él. podían criar animal.es 

para a1imento y 1os sacrificios que acostumbraban, como l.os 

quajol.otes, que 1a época eol.onia1 fueron sustituidos por 

ga11inas, ya que éstas 11eqaron reproducir rápidamente. 

También tenían Gtro tipo de animal.os domésticos, como 1os venados 

y 1os perros sin pel.o, que más tarde fueron remp1azados por e1 

cerdo traído por los español.os, así como aves de bb11os pl.uma3es, 

que 1es servían de ornamento en nu vestido. 

Son grandes tra.ba:sadoras y vividoras porque de e11as 
cuel.qan los mayores y mas trabaJos de l.a sustontación do 
sus casas y educación de sus hi:sos y paga de sus 
tributos, y con todo eso, si es menester, 11.evan alqunas 
veces carga mayor labrando y sembrando sus 
mantenimientos. Son a maravi11a gran:seras, va1ando de 
noche el. rato que de servir sus casas 1es queda, yendo a 
1os morcados a comprar y vender sus cosiiias. 
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Crían aves de l.as suyas y l.as de Castil.1a para vender y 
para comer. Cri.an pá3aros para su recreación y para 1as 
pl.umas, con l.as que hacen ropas gal.anas; y crían otros 
animal.es domGsticos, de l.os cual.as dan el. pecho a l.os 
corzos, con J.os crian tan mansos que no sabon írsal.as al. 
monte jamás, aunque l.os l.l.even y traigan por l.os montes y 
c:íen en e1l.os 41. 

Landa. rol.ata que tenían diferentes formas de preparar o1 maíz, 

una de el.l.as l.a noche anterior, se ramoJaba el. maíz en agua 

con cal., l.o que hacia que a.bl.andara y perm:i.tía quitarl.e 

fácil.mente el. hol.l.e30 que l.o recubre y l.a punta del. qrano que es 

muy dura; a l.a mañana siguiente el. maíz estaba mas o menos cocido 

y l.o mol.ían en "piedras", J.as cual.es posib.lemente eran l.os 

metates. 

En cuanto al. consumo, encontramos que el. mi.amo cronista dice qua 

de l.o mol.ido se formaban una especie de ''pel.otas•• que al. secarse, 

.l.as podían transportar fácil.mente .l.os cami.nantes y navegantes y 

cuando necesitaban comer, remojaban una parte de el.l.as y obtenían 

una bebida que era sabrosa, posibl.~ente esta bebida era al.qo 

parecido al. pozoi de l.a actual.idad. 

Continuando, dice que l.o más mol.ido do estas pel.otas l.o 

cal.anta.han obteniendo una masa b1anda, como especie de papi1l.a, 

1a cual. también me:z:cl.aban con agua y esto era porque según el. 

cronista no 1os qusta.ba tomar agua sol.a. Otro tipo de bebidas 
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eran 1as que se preparaban con maíz muy mol.ido como "pinol.e .. , que 

a1 combi.nar1o con e1 agua obtenían atol.e y, aunque menciona e1 

cacao que era muy preciado, debemos rwcordar que se preparaba con 

aqua y no croemos que haya sido de consumo popu1ar, ya que 

posibl.emente por su al.to costo estuvo reservado para l.os estratos 

pudientes. 

Landa comenta que hacen ••pan•• da diferentes maneras, aunque 

l.as especifica, por l.o que podemos pensar que esta habl.ando de 

torti.11.as, ya que comenta que cuando enfr1.a.ban ya no 

consumían, por l.o que l.as mujeres l.as preparaban hasta dos veces 

a1 día.42 

Para l.a de Gua tamal.a es Fuentes y Guzmán donde 

encontramos una descripción más detal.l.ada de l.as distintas formas 

de preparación del. maíz. 

La reseña se inicia con l.a obsarvaci6n de que el. maíz 

rápidamente comparándol.o con el. ti.ampo que se tarda e1 trigo 

europeo; y que es fácil. su preparación que era de l.a sigui.entes 

formas: al. maíz se cocía casi s6l.o remojándol.o con cal., en caso 

da que no se tuviera ésta con cenizas; posteriormente se l.avaba 

perfectamente unas ol.l.as agujereadas para usadas como 
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co1aderas 1as cua1es 1.1.amaban pichachas. A continuación se mo1ía 

a mano en una pi.edra .. 1.a.bra.da a cantería .. que recibía el. nombre 

de metat, en donde se preparaba l.a masa agregándol.e el. a.qua que 

necesitara sogún l.a cantidad del. maíz mol.ido; esta masa a 

diferencia del. trigo, necesita para su cocimiento de 1.evadura, 

condimentarl.a con sal., cernirl.a o cuhrirl.a para protegerl.a de 1a 

temperatura. En rel.acibn con esta 1.abor encontra.tnos un comentario 

acarea de l.¡¡a.s mujeres indígenas chontal.es de Tabasco, desde el. 

punto de vista de un varón esp3ñol. conquistador: 

- - .l.as mujeres están tan a.costumbradas al. mol.ar (tnai..z) 
que corno desde su nacimiento l.o usan ... no l.o reciben por 
ninguna vejación ni mol.eatia ... 43 

A continuación, encontramos l.as diferentes formas de preparación 

del. maíz para su consumo: ya 1ista 1a masa se hacían tortil.l.as 

del.9adas que 11.a..man t:azcai, inmediatamente so cocían en seco al. 

fuego sobre cwa.ai; aquí es necesario recordar que l.os 

español.es al referirse este tipo de al.i:mentos 1.o hacían con el. 

nombre de torti11a, ya que l.o comparaban con un guiso españo1 que 

se continúa preparando y consiste en huevos batidos en una sartén 

dándol.e una forma más o menos circul.ar. 

Ahora bien, de l.a nu.sma. masa se hacían diferentes a1imentos como 

l.os tamaie!5, que se preparaban envol.viendo una porción de esta 

100 



masa en 1as propias hojas de maíz y se co1ocaba en una o11a, 

poaib1emente con poca agua, para que se cociera a1 vapor y seqún 

e1 cronista duraba este comest.ib1e quince o veinte días; otra 

manera de consumirse e1 maíz erra tostado con sa.l, ésta ya fuera 

tierno o maduro, se cocía en agua y ie 11amaban potzoi.44 

En relación a otro tipo de productos agríco1as el. mismo cronista 

menciona que: 

Rinden estas 
copi.a; verduras 
chi.le, que 
pim.ientos.45 

tierras frutas sazonadas, en abundante 
maravi11osas; pul.que ... , maíz, frijo1os, 

el. Perú l.1a.rna.n ajies y en España 

Las aspocioa que servían para condimentar o sazonar ios a1.imentos 

bion pudieron ser cul.tivadas por ias mu::ieres en a1qún 1uga.r 

específico de casas, ya qua necesi ta.ban espacios más 

pequeños, 

.Aquí, nocesario mencionar 1a a1farería como una actividad 

esencial. y necesaria para 1a preparaci6n de 1os a.1.imentos, ya que 

o.l uso de.l barro y su conformación marc6 un cambio profundo en 1a 

organización de .la vida cotidiana. con é1 se 1ograron cocinar 1os 

a1imentos, lo que perm.i ti6 que duraran más tiempo sin 

descomponerse. Por otra parte, estos utansi1ios tuvieron otros 

dentro de 1a cocina como ser~a e1 a1macenar granos 
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11.quidos, o bien para guardar otros artefactos necesarios en 1as 

actividades domésticas. Estos artícu1os no l.os fabricaban todas 

1as mujeres en genora1, ya que sequramenta en a1 mercado 

podían adquirir trastes más sofisticados o de otras regiones con 

1os comerci.antes dedicados a asto, pero a1gunas de e11as han de 

haber formado grupos que tenían conocimiento de este arte y 1os 

fabri.caban en serie para comercia1ización y ta1 vez otros 

grupos e1a..boraban casas a1gunos utonsi1.i.os pequeños y 

necesarios para e1 uso diario pequeños coma1es. A este 

respocto tonemos el. siguiente comentario: 

Las 

... ,.l.as h.l.Jas y mujeres se entretienen y gastan e1 
tiempo en l.arqas y de1icaclas tareas de al.fareri.a, 
fabricando l.as más cumpl.idas porciones de .l.oza basta, 
bien que l.a de más cuenta no es 1a más fina que se gasta 

Goathemal.a y l.os puebl.os circunvecinos; aunque no 
general.mente en todos porque en otros tambi.én se fabri.ca 
y l.abra, ... 46 

tuvieron gran importancia l.a economía de estos 

pueblos ya que no sol.amente las consumían, sino que también 1as 

cuidaban forma esmerada para que sus plumas sirvieran de 

adorno a los veatidos tanto de hombres como de mujeres. A este 

respecto tenemos una magnifica doscri.pc:i6n de Landa quien anota 

que: 
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Tienen aves domésticas y que crian en l.as casas como son 
sus qal.l.inas y qal.1os en mucha cantidad ... Crían a1gunas 
pa1omas mansas, ... Cri.an para l.a p1uma cierta casta de 
anadones (patos) bl.ancos •••. y así 1es pe1an muchas veces 
l.as barrigas. quieren aque11a p1uma para 1as 1abores de 
sus ropas. 

Hay muchas diversidades de pá3aros y muchos muy 1indos, 
y entre e11os hay dos castas de torto1i11as muy na.1adas, 
y l.as unas muy chiquitas y dom~stica.s para criar. mansas. 

Hay muchos pavos que aunque no son de tan hermosas 
pl.wna.s como 1os de acá da España, 1as tienen muy gal.anas 
y son a maravi1l.a hermosos, tan grandes como l.os ga11os 
de l.os indice y de tan buen comer.47 

De acuerdo con Landa, l.a mu:Jer maya criaba. venado perm.i.tiéndol.e 

ama.manta.rae de senos, queriendo significar esto qua como 

al.l.as l.os criaban e1 animal. no se iría a el. bosque, haciéndo1os 

as~ tan domésticos que 3arnás huirían aunque e1l.as 1os 11evaran.48 

Pos:ibl.amente la runci6n del. venado era de suma importancia para 

l.a aqricul.tura, ya. que estos animales comían y podaban al.rededor 

de l.os campos de cu1tivo manteniéndo1os así l.impios de hierbas. 

Los perros fueron criados como parte de 1as costumbres domésticas 

de 1os hogares de 1os mayas de Yucatán ~ A l.a l..l.egad.a. de 1os 

conquistadores so comían perros habitual.mente; después su consumo 

proba.bl.emonte fue supl.ido por l.os cerdos que introdujeron l.os 

aspaño1es; estos perros sin pal.o y mudos no aó1o servían como 
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a1ímento, también 1os usaban como rastreadores en 1a caza y eran 

sacrificados en una ceremonia especia1 en 1a que danzaban mujeres 

viejas y que será detal.l.acl.a. en un capítul.o posteri.or. A este 

respecto comenta Landa: 

..• del.os cual.es se aprovechaban para su mantenimiento y 
n.i.nquno de o11os era domestico sa..1vo l.os perros, l.os 
cual.es no saben l.a.drar ni hacer mal. a 1os hombres, y a 1a 
caza sí, que encara.zna.n 1as codorni.ces y otras aves y 
siguen mucho (a) 1os venados y algunos son qrandes 
rastreadores. Son pequeños y comían1os los indios por 
fiesta, y yo creo se afrentan y tienen (hoy) por poquedad 
comerlos. Dicen que tenían muy buen sabor. 49 

La dieta de estas comunidades estaba bien balanceada, pues .l.os 

quisados que preparaban eran de l.eqwnbrea, venado, aves y 

pescados. 

También se nos informa acerca de 1as costumbres de tomar sus 

alimentos: por 1a mañana una bebida caliente, durante e1 día, .l.as 

otras bebidas frías y por .l.a noche, 1os guisados preparados por 

.l.aa mujeres. Y que cuando tenían carne preparaban sus salsas 

con 1equmbres y chile. Acostumbraban comer el suelo o sobre 

estera y que cuando terminaban de lavaban 1as manos 

y l.a boca.SO 
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Un punto importante es 1a mención de que 1os hombres y 1as 

nlUjares no acostumbraban comer juntos. Esto no 1o consideramos 

como una separación sexista, sino que el. servir 1os a1imantos 

tomaba parte de1 trabajo femenino. Esta tarea 1a 

cu1mi.nación del. trabaJo que se había iniciado con 1a búsquoda, 

organiz:ac:ión, preparación y cocimiento de 1os m.ismos: sarvir1os 

con esmero y cuidado cuanto temperatura y sabor, 

terminar esta 1abor en orden y de 1a meJor manera. 

Otra tarea excl.usivamente femenina era tejer diversas prendas: 

esta actividad tuvo una gran importancia., ya. que de l.a misma 

manara que l.as madres enseñaban a sus hiJas l.a. preparación de 1os 

a1i..mantos, tenían también l.a obl.igación de instruirl.as en el arte 

del. tejido, ya quo como se ha comentado, oran l.as encarqadas de 

vestir a sus fa.nu.l.ias. La fibra más preciada era el. al.qodón, pero 

su cu1.ti.vo y en muchas regiones su .. importación", l.a hicieron de 

clifíci1. adquisición para 1a gente común, por 1o que posib1emente 

una parte de l.a pob1ación util.izaba fibra de henequén, que ea 

variedad do aqave, de cul.tivo muy difundido .1.a. zona de 

Yucatán. Con estos materia1es hacían taparrabos, mantas y 

huipi1es, además supon~os de otras prendas necesarias para 1a 

fami1ia. 
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Respecto a 1a forma de hi1ar y toJer .las fibras tenemos eJemp1os 

actuales que nos muestran que el. hi1ado consiste en estirar y 

torcer 1a fibra util.izando el. huso para después el. tejer.las en 

1os tal.ares sujetos a .la c.i.ntura.; ha.ata l.a actual.idad una 

1abor que raqu.i.ere de mucho tiempo y esfuerzo físico. por l.o que 

este traba.Jo se real.izaba en grupos fam1l1aras en dando tenían l.a 

costumbre de comontar l.os inc.i.dentes del. qrupo y de la comunidad. 

haciendo de éstos chistes o refl.exiones sobre o1 comportamiento 

de otras personas que sirvieran de e~emp1o .las mu Jeras 

j6venes.5l. 

Respecto al vestido que usaban l.as mu)eres de Yucatán Landa 

comenta: 

Las indias de l.a costa y de las provincias do Baca1ar y 
Campeche son muy honestas en ~u tra.Je, porque al.lende de 
la cobertura que traían de l.a mitad para abajo (fal.da) • 
se cubrían l.os pechos atándoso1os por deba.JO de l.os 
sobacos (a.x.i.1as)con una manta doblada; todas l.aa demás no 
traían de vestidura más que un como saco l.argo y ancho, 
abierto por ambas partes y metidas él. hasta .los 
cuadril.es (cadera) donde so l.os apretaban con e1 mismo 
anchor y no tonían más vestidura sa.lvo que l.a manta con 
que siempre duermen que, cuando iban en cam..i..no, usaban 
.l1evar cub.i.orta, dob1ada o enrol1ada, y así andaban. 52 

Para .la ::ona de Gua.tamal.a encontramos que estos teJ.i.dos, por .lo 

requl.ar bl.ancos, se co1oreaban de negro, verde, azu.l y ama.ri1.lo. 

d&,Jándo1os como verdaderas obras de arte. Además se usaba el. 
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pel.a.m.bre de ciertos animal.es, con l.os que e.laboraban mantas que 

uti.lizaban como sarapes y eran de.lgadas como seda, cal.ientes y 

muy estimadaa.53 

Como parte de .la coquetería femenina usaban adornos sobrepuestos 

al. vestido, como serían co11ares y pul.seras que l.as mujeres 

fabric:a..ban para el..laa mismas y para sus hi3as, a l.o que Las casas 

comenta: 

-cuentecitas no mayores a l.a cabeza da un a.lf.i..l.er, 
hoyos en el. centro y que .las ensartaban y con .las que 
hac~an adornos y .labores muy finas.54 

Entre sus actividades diarias se puede considerar .la atención al. 

arreg.lo personal. y tenemos en Landa una al.ocuente descripción de 

l.aa mu,Jeres yuca tacas. Dice e.l cronista que son de ''mejor 

disposición'', posibl.emente refiriéndose a que eran más sanas quo 

l.as español.as, al. tas y "bien hecha.a", de grandeB caderas, aunque 

no tanto como 1.as mujeres negras. Las que se sabían hermosas 

.l.ucían y Landa confirma que 1.o eran; de co.lor moreno debido al. 

sol. y a 1.os continuos baños. Dice que no maqui11aba.n el. rostro 

ias español.as, ya que estas mu3eres l.o consideraban frívoio, 

poro que tenían 1.a coHtumbre de aserrarse 1.os dientes_ 
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Se horacla.ban ia nariz por el. cartí1ago que l.a di.vide y ae ponían 

una piedra de ámbar, 1o c:ua1 tenían c:omo gran gal.1ardía; de l.a 

misma manera se perforaban l.as orejas co.l.oc:ándose orejeras ••al. 

modo de sus maridos••, .l.o cual. indica que esta costumbre por 

igual. para l.os dos géneros. se labraban el. cuerpo de l.a cintura 

hacia arriba, exceptuando l.os senos y estas l.abores eran finas y 

del.icadae. Se cUbrían l.os brazos, senos y espa.l.da con una goma 

ro.Ja y ol.orosa, l.a cual. dice Landa que era como l.iqu.idámbar y que 

1.ea duraba varios días y ••seqún ora bueno el. unguento". En cuanto 

a1 cal:>el.1o, l.o traían l.argo y trenzado, acomodado de diferentes 

astil.os, ya que 

tranzas.SS 

l.as niñas l.as peinaban con dos cuatro 

A través de esta descripción podemos darnos cuenta del. enorme 

esfuerzo de esta muJeres en su trabajo cotidiano en ol. cual. como 

anotan l.os cronistas sus jornadas eran mayores sobre tocio 

tiempo, ya que corno se anota l.a preparación de al..imentos, el. 

cuidado do animal.os quizá do pequeña huerta, ol. aseo y 

cuidado de l.os h.1.JOs e h.iJas; .la el.abo.ración de toxt.i.l.es y 

arreql.o personal. debió agotador; pero es con todo esto que 

poch"tmos darnos cuenta de 1a dependencia de los va.rones en 

re1aci6n ias mujeres, pues ell.as al mantener un orden dentro 

de sus hoqares permitían que e1.l.os ded..1.caran otras 
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acti.vid.adea, como 1a observación de 1.os astros u organizar J.as 

guerras. 

oeb:ido su ra1ación con J.aa pl.antas, verduras y raíces 

comeatib1as, 1as mujeres deearro11aron una gran intuición acerca 

de 1as propiedades comestib1es y curativas de 1as hierbas, por 1o 

que podemos pensar que 1as mu3eres tuvieron un gran conocimi.ento 

de 1a uti1idad de éstas. 

A1 respecto, es pertinente recordar 1a qran cantidad de p1antas 

que uti1i::.amos actual.mente para una qran variedad de dol.encias. 

Como e3emp1o, para do1or de estomago, tomamos un té de 

manzani1la o anís de estre11a, 1os cua1ea son preparados por 1as 

mu:ieres 

do1encia. 

1a medida y cocimiento exacto para a1iviar esta 
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Por lo tanto. no podemos dejar de tomar en cuenta el. conocimj..ent;.o 

de 1as mujeres respecto a l.as pl.antas medicinal.os y como ejempl.o 

de e11o. tenemos 1a exp1icación del. cronista de Recordación 

F1orida para 1a de Guatema.1a que hab1a acerca da 

diferentes p1antas medicinal.es. y preparación para 

determinadas enfermedades. como 1o describe el capí tul.o IV de1 

tomo I; aquí só1o mencionaremos una medicina especial. para 1ae 

mujeres. acerca de 1o cual. indica que: 

L1ámase SiguatpactJ..i. que quiere decir medicina de 
muJeras. da pactJ..i. que es ºmedicinaº. y siguat. que 
siqnifica .. mUJer.-. El. o1or ea de vohemoncia agradab1e de1 
incienso do sahumar: su cocimiento. quo se reduce á 
muchas uti1idades. no tiene más 9usto que e agua natural.. 
y esta desopi1a 1a madre obstruida de 1as muJeros; 
deshace sirrosiclades y tumores de1 vientre y vaso. hace 
con suave efecto y sin congoja de do1ores internos, f1uir 
y baJar el. menstruo .... 56 

A1qo que so debe comentar os referente a 1a diosa Ixche1 ya antes 

mencionada como protectora. de 1os nac1m.ientos • la que Landa 

también menciona como diosa de 1a medicina, ya que en e1 mes Zip 

se reunían ºhechicero~ y sua muja.res .. para invocar a. esta diosa. 

11arnando a esta ceremonia como Ihe~J.. Ixche1.57 

Nos parece importante 1a relación entre una diosa y 1a medicina; 

pues pensamos que as un reconocirniento a 1as actividades de 1as 

mujeres que• probab1emonte en tiempo.a muy remotos• iniciaron el. 

110 



da J.as pl.anta.s como medicamentos para que posteriormente 

estos conocimientos fueran asimi1ados por un grupo de varones que 

contro1aron e1 uso de estas p1antas. 

Por .l.o expuasto 1 consideramos que l.as mujeres mayas tenían el. 

conocimiento, pero que eran l.os varones sacerdotes 1 hechiceros o 

curanderos, l.os qua tenían e1 contro1 de1 uso de estas pl..antas; 

esto no porque tuvieran miedo de su rna1 uso 1 sino probabl.emente 

debido que el.1os representaban el. poder sacerdotal. del. 

conoci.m.iento, rango social público esta.bl.ecido, por l.o 

tanto 1 no podían dejar que .l.as muJeres ocuparan nsusn ca.rqos 

decisiones tan importantes; el.l.oa aparecían l.os dueños del. 

conocimiento y l.as muJeres s61o l.as que ejecutaban 1as 

ordenes. l.inu.tando l.a participación da l.as mismas~ a oficios como 

parteras, sobre todo de las el.ases al.tas y que al. momento de 

a1umbram.iento el.l.as administraran al.quna bebida, pero bajo l.a 

superviaión del sacerdote encar~ado de este momento; pensamos que 

entre l.a gente del. pueblo su uso no se vio tan restringido y su 

conocimiento era más ampl.io. 

l.l.l. 



Las actividades de 1as mujeres época de guerra no se 1imi.taban 

a esperar a sus compai\aros an sus casas,, sino que tuvieron una 

participaci6n activa en 1os enfrontam.ientos_ 

Las mujeres eran 1as que 1.1avahan e1 a1imanto a 1oa hombres en e1 

frente según nos informa Herrera: 

1a guarra entre los grupos mayas se daba con frecuenciar 
pero no podía durar mucho tiempor debido a que la 
provisi6n de comic:ta. era poca ya. que 1a transportaban en 
sus espaldas por no contar con bestias de carga.SS 

Por la información qua aquí se nos dar 1.as mujores sólo eran las 

encargadas de las provisiones sin tener una participación activa 

an 1os anfrentanu.antos: pero encontramos otros datos acerca do la 

guerra entre 1.os pueblos mesoamericanos, que bien podamos ¡xansar 

excluyen los pueblos mayas, ospecial ciudades 

fortificadas como Mayapán y al respecto tenemos que: 

el. noventa por ciento de .los hombres pueden 
ayudar en la defensa, complementados con la ayuda de 1.ao 
mujeres trayendo armas, teniendo cuidado de los heridos, 
y así un pueblo de m.i.1. podría enrolar cuatrocientos 
cincuenta cornbatientes y repa.ler el ataque de un pueb1o 
de cinco mil .... 59 
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Entre l.os mi.tos mayas un dato i.nteresante en rel.aci.ón con 1a 

participación di.recta do mu3eros 1o encontramos en e1 Memoriai de 

soio1a, de 1a región de l.os cakchi.quel.es: 

... Cuatro mujeres se hab~an armado de cotas de al.godón y 
do arcos. disfrazándoso para l.a guerra como cuatro 
jóvenes guerreros. Las fl.ochas l.anzadas por estas 
combatientes ¡xanetraron en l.a estera do Chucuybatzín. 

Fue espantosa l.a gran revoluci6n que hicieron l.os 
Señores antiguamente. 

Después de l.a l.ucha l.l.evaron a enseñar l.os cuerpos de 
l.as mujeres al. cuartol. de l.os zotziies y l.os xahi1es, de 
donde procodían.60 

En esta cita necesario hacer notar dos aspo e toa que 

desprenden del. texto; el. primero es en rel.aci.On de considerar si 

estas muJeres fueron una especie de amazonas entrenadas para l.a 

l.ucha; pEtnsamos que así fue: el. segundo comentario es que después 

l.a cita refiere a que l.a estera o peta.te fue dañado por l.as 

fl.echas de estas mujeres l.o que pensamos es una forma simból.ica 

de decir que dañaron al. bando enemigo de manera importante. 

Ahora bien, parece el.aro que l.a guerra entre estos puebl.os fue 

sin duda cruel., ya que .sequramente tomaban prisi.oneros y l.os 

ofrecían en ceremonias a sus dioses y esto era por igual. tanto 

para hombres corno mu Jeras 1 aunque existía 1a posi.bi l.i.dad de que 

113 



continuaran con vid.a; todo esto cambió con 1a conquista españo1a, 

en 1a cua1 1as mujeres sufrieron vio1aciones y muerte nunca antes 

conocidas. ya que 1a 11evaron a cabo hombres que impusieron su 

espíritu conquistador y vio1ador. 

De 1o antorior tenemos varios ejemp1os en 1a zona do Yucatán en 

donde Landa nos d:i.ce qua: e1 capitán A.l.onso L6pez da Avi1a, 

cuñado de1 adelantado Montaje tom6 como p~isionera a una mu~ar on 

1a guerra de Baca1ar. Esta mujer había prometido a su esposo que 

1o esperaría y no tendría re1aciones con otro hombre. e1 

conquistador trató de convencer1a pero al 1ograr1o, y a1 

conocer sus intenciones de suic:1dio l.a mandaron "aperrearº.61 

Las Casas no informa de otra manera de abusar de 1as mu)eros: 

Como andaban los tristes españo1es con perros bravos 
buscando y aporreando los indios, mugeros y hombros, una 
india enferma, viendo que no podía huir de los porros qua 
no 1a hiciesen pedazos como l.o hacían a 1os otros, tomó 
una soga, y at6se al. pie un n1ño que tenía de un año, y 
ah6rcoso do un viga: y no l.o hizo tan presto que no 
11.egaron 1os perros, y despedazaron a1 n1ño: aunque antes 
que acabase do morir 1o bautizó un fraile. 62 

Las mujeres indígenas pasaron a ser un botín de guerra más para 

1os conquistadores, siendo uno de los ob3atos más cocli.ciados por 

1a so1dadesca que demandaba. indias hermosas. Pero no s61o 
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1as usaron como objetos saxua1es, sino que se aprovechaban aun de 

asto para obtener ganancias económicas ya que: 

Este hombre perdido se 1oó y jactó de1.ante de un 
venerab1e re1i9ioso dasverqonz:aclamente. diciendo que 
traba.Jaba cuanto pocll.a por empreñar muchas muoeres 
Indias r para que vendiéndo1.as preñadas por esc1.avas r 1e 
diesen más precio de dinero por e1.1as.63 

Con esto podemos darnos cuenta de 1a participación tan importante 

que tuvieron en astas comunidades 1.as muJeras y aunque 1a querra 

no es una actividad de índo1o doméstico~ no dej6 por e1.1o de ser 

fundamenta1 su intervención cuando fue necesaria. 
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cnrfNLov 

Cuando 1as mujeres son de edad avanzada. 11egan etapa 

conocida como 1.a menopausia en 1a que se experimentan cambios 

bio1óqi.cos como l.a pérdida de1 ca.bel.1o o trastornos en 1a pie1; 

a1 cambio más importante es e1 fin de l.a menstruación, con 1o que 

se pi.arde toda posibi1id.ad de continuar con e1 rol. de madre 

fértil. y por 1o tanto, puede haber un sentimiento dava1uatorio en 

l.as mujeres de acuordo a .l.os val.ores que rigen l.as sociedades 

actuales; por 1.o tanto, esta etapa vista temor y 

considerada ne9at1va, se9ún nos comenta 1a especial.is ta 

psicol.09ía cl.ínica Ora. Jul.ia Casamadrid.l 

Al. parecer dentro da l.a sociedad maya prehispánica esto 

sucedía, ya que por al. contrario, se l.es respeta.ha por 11.egar 

una edad avanzad.a y con el.l.o haber podido adquirir sabiduría y 

experiencia. 

Las mujeres da edad tenían mucho que enseñar a 1as j6venes, 

tomando en cons:i.deraci.ón 1as normas estab1ecida.s para una mujer 

honesta y respetada: por 1o tanto, en esa condición obtenían un 
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rec:onoci.rru.ento socia.l que .las pertnit.1.a a esa edad, sal.irse da1 

canon moral esta...bl.ec.i.do y por ejemp.lo, tener 1a .1i.bertad de 

emborracharse a.in sufrir pena a.lquna. 

AJ..gunas de e1J..as tenían el. oficio de.1 ''embel.l.acim.i.ento dentario'', 

y según dice Landa., esta func.i.6n era practicado por mujeres 

vie:ias. 

Tenían por costumbra aserrarse .los dientes dejándol.os 
como clientes de sierra y esto tenían por ga.lanteri.a y 
hacían aste oficio unas vie:JaS .limándo1os ciertas 
piedras y aqua . 2 

Con l..a pérdida de .la menstruación las mujeres podían participar 

de c.iertas ceremonias, como J.as de.1 cicl.o de l.a vida y otros 

ritos, ya que tenemos que entre .los mayas, como en .la ma.yoría de 

J.as socied.a.des antiguas del. mundo, sion.ifical::>a un estado ''impuro•• 

él; de l.as mujeres menstruantes y, por .10 tanto, podían 

relacionarse dl..osas; pero una vez madura sin 

menstruación, podía participar en l.os ceremonial.es. Esto se debe 

a que: 

... ,aquel.1as mujeres que pueden participar en .los ritos 
porque han deJado ya atrás su cal.id.ad de dadoras de vida 
a .1os hombres, convirtiéndose en dadoras de vida a l.oa 
dioses .3 
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Al. respecto, recordemos que en 1a ceremonia. de 1a pubertad 

esc09ía una mujer anciana como ""madrina'' de 1a generación de 

niñas a 1as cua1es se 1es retiraba l.a concha del. pubis; cargo que 

seguramente recal.a en una mujer hone!!!lta y apreciada por l.a 

comunidad, para que sirviera de ejempl.o a seguir en l.a vida a 

este grupo de niñas. 

También como e~empl.o tenemos otras coramoniás l.as qua 

participaban mujeres viejas en ritual.es ca1endáricos; una as l.a 

que Landa l..lama el. sacrificio del. año nuevo, Mu.Zuc, que l.o 

identifica como dom.inica.1, tal. vez: porque comenzal:::>a una nueva 

serie y pertinente hacer notar que en el. ca1endario cristiano 

romano, el domingo se considera un día santo con e1 cual. 

inicia una nueva sarna.na o un nuevo cic1o-

En esta ceremonia. se pedía buena siembra, con abundantes 11uvias 

y e.l. poder procrear muchos hijos; l.a cual. ara presidida por 

varones quienes hacían sacrificios de 3angre, ofrecían cabezas da 

pavo, a1imentos y bebidas de maíz y bai1aban con grandes zancos; 

pero también menciona a 1a mujoros viejas quienes: 

... habian de ofrecer1e (también) perros hechos de barro 
con pan en 1as espal.das, y l.a.s vieJas habían de bailar 
con el.l.os en 1as manos y aacrificarl.o un perrito que 
tuviese l.aa espal.das negras y fuese virgen ... 4 
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Otra ceremonia más en donde participaba. una mujer vieja, era 1a 

seña1ada. por Landa como una gran fiesta general., dedicada a todos 

l.os dioses, que se ce1ebraba en el. mes de Ya.xkin. 

En e11a sa invocaban a 1os diosas oiob-Zab-Kamyax. con un betún 

az.ul. untaban 1os inst.rumento:s de "todos l.os oficios: desde (1os) 

da1 sacerdote hasta l.os husos de l.as mujeres y 1os postes de l.as 

casas .... S 

En esta fiesta, mujer vieJa 901.peaba l.as coyunturas 

(articul.aci.ones donde se unen l.os huesos)de l.as manos por l.a 

parta de afuera para que fueran expertas en l.as l.abores de sus 

madres. A esta anciana l.a 11.ama.ban rxmo.l y según Landa quiere 

decir ni.a a11egadera .. , quien vestia há.b:ito de pl.umas; al. 

final.izar l.a fiesta, era una gran borrachera general., pero asta 

muJer para no perder 1as pl.umas en al. CalT\.l.no, 

bebida a su casa para emborracharse después.6 

11.eva.ba 1.a 

Pero no si.empre se divertían en 1os ritual.es, ya que en l.a zona 

de Gua tamal.a 

rel.acionad.a.e 

respecto: 

l.as mU')eras anc1anas se l.es encontrará. 

ritua.1.es da expiación. Lópaz Medel. refi..ere a1 
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Como 1os indios de UtiaCecan y Guatema.1a en un momento en 

que 1a confesión de l.os pecados da l.a comunidad era 

inminente, por sor estos demasiados y estar l.os dioses 

sumamente enoJado$, oscoqían anciana, l.a más 

decrépita y v.ieJa y la ll.ova.ban a un l.ugar de cruce de 

ca.mi.nos. Al.l.í todos comenzaban Juntos, cual.lo, 

decir sus pecados y cu1pas. A.l final.izar l.a confesión 

col.activa, el. sacerdote l.anzaba piedras sobre l.a cabeza 

de 1a anciana, ocas.ionándol.e l.a muerto. En seguida todos 

l.os presentas se acercaban y l.a cubrían piedras, 

hasta formar un montícul.o erigiendo así una gran tumba. 

El. ritual torrninaba con el. regreso de todos a sus casa, 

seguros do que sus pecados y culpas habían sido expiados 

y qua todo el. puebl.o asta.ha purificado y limpio, puesto 

que l.a anciana había concentrado en sí misma l.a cu1pa do 

toda l.a comunidad ante l.os dioses.7 

Proba.bl.emente este era un ri.tual. el. quo l.a mujer anciana 

representaba a un ser que, habiendo cumpl.ido con su misión en la 

vida, ayuda.ha a l.a comunidad con su muerte a borrar l.as fal.tas de 

todos y permitía con esto una nuevo c.i.cl.o renovado, 1ibre de 

impurezas r .l.o que nosotros .l.l.arnaríamos ''chivo expiatorio"; 

inc1uso e1 cronista hace una comparaci.ón con 1a Bib1ia, 
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mencionando el. l.ibro de I..av1.tico, capítul.o 16, en e1 cual. 

re1ata cómo debe de 1impiar sus pecados e1 puebl.o juc:U.o con 

ri t":» anua1, por el. que todas l.as penas expían inmol.ando un 

macho ca.brío en el. al.tar a Yahvéh. 

Cuando a1quna de el.l.as moría, se preparaban para l.a ceremonia de1 

enterramiento, que posibl.ementa era iqual. para hombres y mujeres 

y sol.amente se diferenciaba por l.a el.ase social. a l.a qua 

pertenecían. 

Como no se cuenta con datos específicos, que describan entierros 

femeninos, sal.ve que l.a diferencia es el. tipo de ofrendas, 

expl.icará forma general. el. sentido de l.a muerte entre l.os 

mayas. 

Esta gente tenía mucho, excesivo tomor a l.a muerte y l.o 
mostraban en todos l.os servicios que a sus dioses hacían, 
no era por otro fin para otra cosa sino para que l.es 
diesen sal.ud vida y mantenimiento - Pero ya que venia.n a 
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morir, era cosa de ver l.as lástimas y l.l.antos que por sus 
difuntos hacían y 1a tristeza grande que lee causaban. 
L1oraba.n 1os de día en silencio, y de noche a al.tos y muy 
dolorosos gritos que era l.ástima oírl.oe. Andaban 
mara.vil.la tristes muchos días. Hacían abstinencias y 
ayunos por el. difunto, espocial.mente e1 marido o la 
mujer, y decían (del. difunto) 1o había l.1evado el. 
diab1o, porque de él pensaban que les vonían todos 1os 
mal.os, en especia~ l.a muerte.e 

La muerto soqún l.as observaciones del fraile franciscano, ara 

temida con horror por l.os yuca.tocos, pues l.a consideraban, según 

él., como un castigo, pero cuando ésta 11eqaba, se preparaban para 

real.izar el. ú1tímo rito de pasaje de l.a persona. 

Entonces, l.os muertos eran amortajados y l.es 11.ena.ban l.a boca con 

maíz mol.ido, depositando una bebida, el. koyam, además do "'a1qunas 

piedras de 1as que tienen por moneda, para que en l.a otra vida no 

1es fal.tase que comer".9 

Es posibl.e que esta af1rmac16n de Landa sea equ:lvocada, ya que a.1 

parecer l.a piedra y el mai.:: son símbol.o de inmorta1idad; el. 

maíz, además de el. principal. al.imanto, l.a sustancia 

di vi.na, 1a que hab.i.a hecho l.a de l.os primeros 

hombres, simbolizando así l.a energía vital.. Y 1a piedra recoge e1 

espíritu la parte inmortal. del. hombre que es el. corazón.iO 
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Las costumbres funerarias variaban, ya que l.os restos podían ser 

crema.dos o sepul.tados; en cuanto l.a posición en l.a que se 

enterraba e1 cuerpo, también variabl.e, ya que se han 

encontrado restos en ''posición oxtendic:l.a y posición f1exionada, 

sin precisar si. ésta es parcial. o toea1 (feta.1 o sedante) ... 11 

E1 entierro entre l.a 9ente da1 pueb1o se real.izaba dentro de 1as 

casas o atrás de el.l.as. Deposi ta.ban junto al. cuerpo al.gunos de 

su& ídol.os, adamás de pertenencias particulares según su género u 

of:i.cio. Después l.a casa era abandonad.a .. menos cuando había en 

el.1a mucha gente con cuya compañía perdían al.90 del. miedo que l.es 

quedaba de l.a muerte. •• 12 

La cremación era reservada a l.a gente nob1a entre l.os mayas, l.as 

cenizas se recogían y conservaban en vasi.3as de barro qua podían 

ser verdaderao estatuas que depositaban en l.os templ.os. 

Landa en su rel.ato comenta acerca de l.as penas que tendrían l.os 

qua se habían portado mal. que sufrían con castigos y .. qrandas 

necesidades de hambre y frío y cansancio y tristeza, •.. u13 

En cambio dice que l.os que 11.evaron una. vida ••buena.'', a. su al.ma 

l.os esperaba su gl.oria, al. i.qual. que a l.os que 

conducidos después del. suicidio por l.a diosa Ixta.l:>. 
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Aquí, es necesario hacer las siguientes observaciones; primero, 

que Landa hace juicios desde e1 punto de vista de 1a re1igi.ón 

judeocristiana de bueno y ma1o, con su consecuencia que sería 

premio castigo; y e1 otro comentario, seria quo 

investigaciones recientes se verificó lo anotado por Landa. quién 

ma1 interpretó la representación de la diosa Ixtab, que 

representa con una soga a1 cue11o y el OJO cerrado, pero que nada 

tiene que los suicidios. ya que asta deidad estaba 

asociada a la c:aza de los venados, los cuales eran lazados en 

esta forma, por 1o que se llevaba a cabo un ritual antes de ir a 

1a caza da estos animales, pidiendo permiso a esta deidad, para 

que no erraran en su tiro y poder capturar al animal.14 

E1 entierro de 1a gente noble ora más comp1i.cado y daba 1uqa.r a 

ritos talas como la preparación esmerada del cuerpo, rico atavío 

mortuorio, ofrendas de joyas. plumas y sacri.fic:ios de sirvientes 

y mujeres como acompañantes. 

Esta práctica de sacrificar seres humanos, en especial para qua 

acompañaran a señor nob1o, era con e1 fin da que 1e ayudarán 

en sus necesidades en 1a otra vida. 

129 



En re1ación con e1 sacrificio do mujeres, podemos pensar que se 

trataba de que no padeciera con 1a preparaci6n de a1imentos o si 

como e11os pensaban en una vida después de 1a muerte, que se 

dasarro11aba con pautas semejantes a 1as que rogi.an sobre la 

tierra, 1as necesitaban probab1emente también como compañeras. No 

encontramos datos de mujeres nob1es que hayan sido enterradas con 

tantos 1UJOS y acompañantes, aunque han habidos da:scubrim1entos 

recientes, como en Pa1enque, que deberán proporcionar informaci6n 

al respecto. 

En cuanto a 1os objetos que constituían 1as o~rendas funerarias, 

éstos comprendían como una parte esencia1 las pertenencias de1 

difunto, sus úti1es de traba.jo, adornos etc. para qua 1os 

siguiera usando después da la muerte. 

como referencia a 1o anterior, contamos con un breva comentario 

de Las Casas relación los entierros de mUJ&res de 1a 

Verapáz, Guatema1a: 

A las muJeres, 1as piodras en que habían de moler maíz, 
1as o11as para cocar o guisar 1a comida, 1os cántaros y 
vasiJa para 1a bebida, p1atos escudillas etcetera.15 

Confirmando lo anterior, encontramos el comentario da1 Dr. Ruz, 

quien nos indica que 1a costumbre de dejar objetos quG le 
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sirvieran a 1a muJer que moría era porque todavía oxper.i.mentaba 

sensaciones~ necesidades y sentimientos como 1os v-i.vos y por lo 

tanto, necesi.t.al::>a 1o que había. usado en esta v;i.da, como serian 

metate, sus o11ao, rna1acates para molar el. maíz, cocinar 

hi1ar .. 16 

Estas mujeres l.l..eqaban a una madurez activa, por 1o que su "Vida 

continuaba en otra etapa 1ogrando una ancianidad real.izada como 

resul.tado do una vida productiva y rica en experiencias, por lo 

tanto, pensamos en 1a. imagen de una mujer val.orad.a. y queri.da por 

su fcun.il.ia y l.os que l.a rodeaban, que continuaba trabajando con 

sus consaJos para el me3ora.nu..ento socia.1, por lo que eran mujeres 

que nunca eran abandonadas. 

con asto, la muJer completaba. un ci.c:l.o que sa hab.i.a iniciado 

tiempo atrás, primerO como niña ol:>edionta, después como madre que 

conducía con inteli9encia l.as tareas domésticas de su hogar y al. 

final., como abuela querida y respetada. 
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CO!NCLVSIÓ:N 

cada cul.tura se forma una imagen de l.o qua significa ser mujer. 

En l.a mayoría de l.os casos se pude a~i.rma:r que en real.idad se 

trata de mol.des a l.os que debe ajustarse el. oénero femenino da 

sociedad para cumpl.ir con l.aa pautas de conducta que da el.l.aa 

aspera. En el. curso de su dasarrol.l.o, l.as mujeres van 

incorporando por diversos mec::anismos 1as prescripciones 

cu1tura1ea que l.es permiten ejercer su rol. genérico da manara 

adecuada. a l.as exigencias social.es. 

Por l.o tanto, al. proceso de l.a. incorpora.ci6n da l.as pautas 

cul.tural.es en l.a conducta da l.a.s mujoras se va dando de distinta.e 

maneras; comienza desda l.a infancia. partir da l.a compl.eja 

rel.aci6n que se aata.bl.aca entre niñas y mujeres adul.tas mediante 

l.a educación; asimismo, está presente en l.a múl.tipl.e in~ormación 

transmitid.a en distintos aspectos de 1a cotidianeidad que van 

desdo 1a forma de reao1ver un prob1ema, hasta en 1os sentimientos 

o actitudes permitidos o rechazados, de acuerdo 

muJer y a1 estrato social a1 quo se pertenece. 

La cu1tura de 1os pueb1os maya.a referidos 

cond.i. ci6n da 

aste traba.Jo, 

promovía una educación simi1ar para todos .1os miembros de 1a 
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comunidad, sin permit~rl.os actuar .libremente de acuerdo a sus 

deseos, capacidad o .i.n teresas. A través de l.as pautas marcadas 

por mod-:i.o de l.a rel..iqión y l.a fanu.l..ia, el. estado presionaba a sus 

mi..ambros para que se comportaran de acuerdo a 1os patrones de 

conducta deseados según l.os intereses del. rango social. al. cua.l 

pertenecian. 

Por .lo tanto, l.as mu:Jeres de estas sociedades eran severamente 

presionadas por .la rel.iqión, l.a f.amil.ia, l.a sociedad y l.os 

varones que l.a conformaban, para que se ajustaran al. 

comportamiento requerido, recompensándol.as o castiqándol.as según 

fuera el. caso, con el. fin de requl.ar el. comportamiento permitido. 

Siendo el. puob.lo maya fervientemente rel.ig.ioso todos l.os 

aspectos que .lo determinaban, hizo partícipes a l.as mujeres en l.a 

representaciones de deidades que cont.r.ihuían a l.a regonorac.ión 

del. universo, pero fomentando l.os rasgos que considera.han 

caracterísc.i.cos de l.as muJeres como l.a pasividad, l.a pureza y .la 

doci1idad. 

Las forma.a do control. a .J.as que se ha sujetado a l.as mujeres 

aparecen en forma evidente en el. mod.eio femenino más q.l.orificado 

que es l.a madre. Esto 1o podemos constatar en e1 hacho de que l.a 

135 



aocj.edad maya datermi.n6 qua e1 pape1 más importante da l.a mujer 

en 1a sociedad, 

1eqa1izada, como 1o 

como reproductora, pero ba:lo una forma 

e1 matrimonio; ias mujeres que se 

ajustaban a estos patrones se 1es consideró decantes y honestas 

ya que cumpl.ían con su deber primordial. para con l.os dioses y J.a 

socieclad. 

Oe esta manera, se educó y convenció ias mujeres para que 

aceptaran l.a roproducci.6n como l.a única función que 1as hacía 

merecedoras del. reconoci.rniento social. y l.as convertía en madres 

que tenían el. gran privil.egio de ser protegidas por un hombre en 

ospecial., l.ogrando de esta manera el. respeto y 1.a aceptación 

social., a través do su marido. 

Al. aceptar J.as mujeres · pape1 da meras reproductoras 

bi.ol.6qicas, ia sexualidad femenina se vio reprimida, ya que como 

obsarva:nos, existían fuertes castigos para las mu.Jeras que eran 

ca..J.ific:adas coquetas. Por l.o tanto, el. control. de l.a 

sexual.idad femenina y su J.1mitac16n a 1.a maternidad, como única 

manera de darl.e respuesta a sus necesidadas sexual.es, fue una 

forma de utilizar a las mu3oros fund.a.ment91mente como encargadas 

del. cuidado y l.a reproducción do la ospocie. 
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En consacUenci.a, 1as mujeres dopendian de1 daeeo de l.a pareja, 

que l.as considoraba.n como objeto sexua1 o como madres, y da asta 

manera responcil.an a su función soci.al. y no como compañeras a l.as 

qua amaban .. 

Uno de 1os aspectos más importantes que se desprende de todo este 

comportamiento femenino, es que l.as mu~eres fueron 

di.cha ideol.ogi.a y al. parecer asumieron 

partícipes de 

actitud de 

convencimiento, pues no sabemos qua se cuestionaran al. respecto; 

ideol.oqia, que por otra parte, era desde nuestro punto de vista, 

total.men1:.a patriarc:::al. y que se l.as transmitían a sus hijas como 

parte de una buena educación. 

Las mujeres de esta época adquirían un status socioeconómico da 

acuerdo con quien unían on matrimoni.o, por era tan 

importante sa.b.Gr de qua "condiciónº era su pareja y sus med;ios 

econ6mi.cos, quedando p<:>sibl.emente ra1eqado el. aspecto afectivo 

entre 100 contrayentes. 

Las características bio16gicas de l.a mujer 1e asignan su func1ón 

de reproductora de 1a espacia, pero es 1a interpretación da asta 

función bi.ol.ógi.ca determinada. por l.a C\J.l.tura, y el. tipo de 

sociedad e•,. que se desenvo1v:i.eron estas mujeres, l.o que di.apuso 
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su situación re1egada en su medio. Por 1o tanto; esta c1aro que 

eran a1abadas y respetadas 1as mujeres que tenían un qran nWnero 

de descendientes y que educaban a 1a3 hijas para que cump1ieran 

ca.ba.1mante con 1a función para 1a que estaban socia1mente 

destinadas como reproductoras de 1a especie y de l.as ideas. 

Consideramos que estas mu3aras no eran sujetas a humi11acionas o 

ma1 trato da pal.abra u obra, pero había otras actitudes. 1as 

que había reciprocidad en re1ación con 1os varones, ya que 

estaban comp1etamente re1egadas en forma oficia1 de 1a educación 

inte1ectua1. 

Las cua1idadas o características que fomentaban entre 1os 

hombres eran 1a agresividad, 1a. i.nte1.i.gencia, l.a fuerza fi.sica, 

l.a destreza, l.o competitivo, l.o que se muestra otros; 

cambio, lo femenino debería de lo no agresivo y pasivo; por 

e11o no era necesaria una educación especia1 para 1as niñas fuera 

do la que roc.ibían on su hogar, ya <:rue ahí eran protegidas por 

l.os hombres y éstos tenían toda .la responsabil.idad de 1a buena 

marcha, no s61o do la fa.nu.lia, sino do l.a sociedad misma. Así que 

de todo esto se desprende que 1os roles de género determinaban el 

código de conducta y lo que esta sociecla.d esperaba de cada uno de 

sus m..i.ernbros _ 
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La subord.inac~ón de 1as mujeres a1 género mascu1ino era incu1cada 

como un principio de buenas costumbres; 1as mujeres eran 

compañeras de sus esposos, ya que pasaban de la paternidad de su 

padre biológico a la paternidad do1 marido, y cuando anviudaban, 

.las casaban irunediatamente; 1oa de separación de .1a 

pare3a e1l.a podía regresar al. hogar paterno si es que no se iba 

con otro hombre. Por l.o expuesto, pensamos que las mujeres 

podían so1as, y 

mismas, ya c¡ue como 

porque no pudieran mantenerse a sí 

ha comentado eran grandes trabajadoras, 

sino porque social.mente no estaba perTnitido que 1as mujeres 

quedaran sin un tutol.aJo masculino, el cual podemos entender como 

protección. 

Por l.o tanto, l.as mujeres tenían que desenvolver 

contexto en el cua.1 1a re.1i9i6n, el. estado y l.a familia, dirigida 

por varones que control.aban todo 1o público, 1es imponían 

forma do asum.i..r su propia vida, un estilo de vida, ya que por 

medio de "privil.eqios" o patronos esenciales de 1o dob.i.a s~r J.o 

femenino, se .les subordinó al. control. masculino. 

El. contexto de l.a vida de estas mujeres r'ue en un ambiente de 

confinamiento y restricc:.i.ones; eran rel.e9adaa de la &ducaci.6n 

formal., subordinadas a.1 padre esposo, atentas 1os 
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requerimientos do1 varón de1 cua1 dependian socia1mente y sa 1es 

imped1a hasta 1a el.acción de 1a pare,Ja,, por 1o que queda. de 

manifiesto su imposibiJ.idad para decid.ir y ••ser para si mismas••; 

siendo el. único sentido de vida sól.o o1 faci11tar 1a 

convivencia de conformidad 1os designios de l.a comunidad. 

Para concl.u1r,, queremos decir que a1qo que pareció muy 

importante; qua todas 1as fuentes consul.tadas constituyen 

puntos de vista, observaciones y comentarios de l.os varones 

español.es que escribieron sobra l.a sociedad maya y no l.as propias 

mayas ya que nunca se l.ee que l.as muJeres opinaran o que se l.es 

hubiera pregunta.do si estaban da acuerdo con au forma de vida. 

Por l.o que l.os cronistas dieron por hecho que estas mujeres 

acataban l.as normas ya astab1ecid.as sin protestar; por l.o tanto, 

1o interpretaron como rasgo de felicidad y no de conformismo, 

pero consideramos que al. no encontrarse sus pensamiontos~ ideas o 

anhal.os dentro do todos os too rel.atos y permi tirl.es 

educación formal., fue una forma de rel.egar1as plano 

as.i.métri.co en l.a sociedad en 1a que vivían estas mu,Jeres y así 

como se term.i.nó con l.a idea de que e1 puebl.o maya era un puebl.o 

pacífico, dedicado a l.a observación de 1os astros, es necesario 

prequntarnoa ¿estuvieron de acuerdo en ser este tipo de mujeres?. 
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Por todo 1o anterior hasta donde hoy conocemos por 1os cronistas, 

suponemos que hubo un consenso genera1 en aceptar1o, pues se 

viv~a dentro de una cu1tura, de una organización po1ítica., 

re1.:i.9:i.osa y soc.i.a1, en 1.a que todo ti.ene su ex:p1.i.cación en 1.o 

tao16q.i.co, en 1o trascendente. Por e11o a1 parecer 1a mayoría de 

estas mujeres adm.i.ti.an ese .i.daa1 femenino, aunque todas 

quisieron o pudi.eron v.i.vir1o. 
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