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I1'TRODUCCI0lf 

La imagen habitual que tenemos de loa ma::,aa ea la de un 

pueblo extraordinario, que se distingue por su arquitectura, lle~a 

de dinamismo, libertad e iJ!l&ginaci5n creadora; por sus relieves en 

piedra y en eatueo, que expresan un predominante interla por lo hu

-no, y por sus c,lculoa cronol5gicoa y aatron6micoa, loa úa avan

zados entre las culturas antiguas, que parecen reflejar una áctitud 

que rebasa las meras finalidades pr,cticaa que mueven a otros pue

blos. 

As~, loa ma::,aa, en sus altas jerarquías, se han presenta

do ante nosotros como artistas y aacerdotes-aatr6nomoa entregad~a 

al conocimiento de lo divino y del devenir c5amico y, como algo se

cundario, al conocimiento de loa factores que afectaban la vida hu

mana 11atorial. Sogdn tal modo do valoraci5n de la realidad cultural 

ma::,a, con baso en la lectura de las techas .itoa identifica-

dos de la·s inscripciones, no hay en este pue later&a por el 

hombre, en tanto que individuo, ni por la e . hist5rica, o 

sea, por loa hechos humanos en el devenir. Laa·repreaentacigea hu-
.. $1 

manas en el arte se interpretan como deidades antropomortizadaa o 

como prototipos del sacerdote, o incluso, loa textos indígenas pos

teriores a la conquista, escritos en lenguas mayances y caracteres 

latinos, que mencionan acontecimientos del pasado, han sido conaido 
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rados como meras predicciones astrol6gicas y no como un af&n do con 

seryar ol recuerdo del pasado. 

Sin embargo, esta imagen de una sabiduría que ignora la 

importancia de lo humano responde a una visi6n parcial, no s6lo po~ 

que se desconoce el sentido total de las inscripciones mayas, ya 

que no se ha encontrado la clave del desciframiento de la escritu

ra jeroglífica, sino tambi6n porque hay numerosos testimonios de 

que los mayas sí se preocuparon por conservar el recuerdo del acon

tecer pret6rito·: recientes investigaciones epigr!ficas han mostra

do que en los textos mayas hay tambi&n nombres de personajes y do 

dinastías; nombres do lugares, y glifos de nacimiento, muerto y co~ 

quista, al lado de fechas cuidadosamente registradas y de represen

taciones humanas indiYidualizadas. Adom!s, las fuentes españolas 

de los siglos inmediatos a la conquista coinciden on afirmar que 

los mayas conseryaron el recuerdo del pasado de diYersas maneras, 

desde la simple tradici6n oral hasta la elaboraci6n de c6dices o 

inscripciones donde asentaron los hechos sobresalientes desuco

munidad y de sus grandes hombres; estas afirmaciones se corroboran 

con los textos indígenas posteriores a la conquista que hablan del 

pasado, los cuales no tienen s6lo un significado astrol6gico, sino 

que constituyen taabi&n un intento de conservar la memoria de los 

grandes linajes mayas, nutri&ndose en los antiguos relatos sobro 

el pasado, y son herederos do la forma de concebirlo que tuvieron 

los antiguos mayas, según lo manifiestan sus propios autores. 

Todo esto significa que los sacerdotes-astr6nomos mayas, 

lejos de ignorar su propio pasado como comunidad, se preocuparon 



simultáneamente del devenir c6smico y del devenir humano, dentro de 

un contexto peculiar de creencias que los distingue como una cultu

ra original. 

Pero también encontramos que este interés por el paaado 

no fue exclusivo do los mayas, sino que es uno de los aspectos más 

notables de las principales culturas mesoamericanas, y es necesario 

no olvidar que la cultura maya participa con ellas de una misma ma

nera de situarse ante ol m~ndo, o sea, de una ideología común que 

nos permite hablar de una cultura mesoamericana, integrada por di

versos núcleos con su propia identidad, que responde a los condi

cionamientos de cada regi6n y al desenvolvimiento libre de cada co

munidad. 

Así pues, estamos anto el hecho de que los mayas, en su 

contexto cultural mesoamericano, tuvieron un marcado interés por 

mantener vivo el recuerdo del pasado, pero nos falta saber el por

qué do ese interés, qué significaba para ellos el pasado, pues aun

que nosotros, como miembros de la tradici6n cultural que se inici6 

en Grecia, espontáneamente lo 1·1amamos historia, sabemos que esta

mos ante una realidad distinta de la nuestra, do aquella que inven

t6 el término para referirse a una forma do ver el pasado. Por ello 

creemos que os necesario detenerse primero en una breve considera

ci6n del significado de este concepto y, sobre esta base, analizar 

el interés por el pasado entro los mayas, para saber si se trata 

realmente de historia. 

3 

La palabra historia viene del verbo historeo, que signif! 



ca inquirir, examinar, observar, preguntar, dar cuenta do aquello 

que se ha escuchado, y tue aplicada por Her6doto, con el sentido 

de "narraci6n escrita acerca de lo inquirido", a su propia actitud 

hacia ol pasado 1. Desde entonces, la historia se ha definido como 

descripci6n o investigaci6n del pasado del hombre. Poro tam~ién so 

habla do historia como el conjunto de los hechos del pasado, por lo 

que os importante recordar la olemontal e indispensable distinci6n, 

que ha hecho la mayor!a de los actuales fil6sofos de la historia, 

ontre "historia" como historiografía o investigaci6n del acontecer 

pretérito del hombre e historia como el acontecer mismo, que sería 

la manifestaci6n de la libertad creadora del hombre en el tiempo. 

Lo que aquí nos interesa señalar es el significado que se ha dado 

al t,rmino "historia" en el primer sentido, o sea, como investiga

ci6n del pasado, para podor distinguirla del mero recuerdo del pa

sado, que no implica una actitud especial ante &l, sino quo se de

be a la funci6n natural llamada memoria, con la finalidad de saber 

c6mo llamar al recuerdo del pasado entre los mayas. 
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Varios pensadores contemporáneos han dicho que la historia 

ha de partir do una previa conciencia del hombre como ser comunita

rio, de una identidad comunal, y que surge cuando una mento conscie~ 

te comprende la coherencia do lo.e acontecimientos humanos en cone

xi6n y les da un signi!icado2 • Por tanto, "es un tipo de investiga

ci6n o inquisici6n" 3; "es el conocimiento del pasado humano"\ es 

la narraci6n o oxplicaci6n do los pasados hechos humanos5 ; es esta-

6 
blecer, comprender y explicar los hechos humanos; es un mirar ha-

cia el pasado con una menta clara y crítica, lo cual requiere un 
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discernimiento entro leyenda y verdad, y una conciencia de los tres 

componentes de la temporalidad, que en el pensamiento m!tico so en

cuentran fundidos en una eternidad divina7 • 

Para comprender mejor esta forma de. ver el pasado a la 

que se ha llamado historia, creemos que es importante compararla 

con el mito, ya que la cultura maya y las otras culturas mesoameri

canas nunca abandonaron esta forma de explicaci6n do su aprehenai6n 

del cosmos y del hombre,. sin que esto signifique que no cultivaran 

otrae. 

El mito puedo ser considerado como el primer relato his

t6rico, en tanto que en 61 se narran y explican acontecimientos dol 

pasado humano; pero no es historia, en sentido estricto, porque no 

hay en 61 una proocupaci6n por el pasado del hombro en cuanto tal, 

sino una proocupaci6n por las fuerzas divinas, que permoan todos 

los aspectos de la vida. Un ejemplo es la conocida narraci6n del 

Diluvio, antiguo mito sumerio que fuo heredado por los hebreos e 

incluido en la Biblia; este mito relata, como bien sabemos, c6mo 

los dioses, o Dios, enviaron un gran diluvio a los hombrea para ca! 

tigar su mal comportamiento, y hoy sabemos que se trata do un he

cho real, gracias a las excavaciones arquool6gicas on Sumoria, que 

mostraron la existencia de una gran inundaci6n que aumorgi6 algu

nas aldeas, hacia 4000 a c. Los autores del mito no muestran nin

gún inter6a en constatar la significaci6n do este bocho natural pa

ra la vida comunitaria, ni en señalar la fecha en que ocurri6, por

que s6lo ven en 61 la manifostaci6n del poder de los dioses sobre 

los hombres. No hay conciencia do la acci6n humana ni del pasado, 



porque si se tienen lps ojos puestos s6lo en lo divino no se descu

bre que lo humano es otro orden, sujeto a la temporalidad, ya que 

lo divino es intemporal. Así, como dice Cassirer, on el mito "ol ~ 

sado, el presente y el futuro so hallan todavía fundidos; forman u

na unidad indiferenciada y un todo indiscriainado. El tiemp~ m!tico 

no posee una estructura definida; sigue siendo un •tiempo eterno"ª• 

En cambio, cuando el relato del pasado pone el 6nfasis en 

los hechos del hombre y busca asentar la verdad sobre ellos, so re

gistra la focha en que se,dio el acontecimiento, porque hay ya una 

conciencia del devenir humano. Entonces se ha pasado de la leyenda 

m!tica a la historiografía y ya se puede hablar de una conciencia 

histórica, o sea, de un registro do los hechos como resul.tado· do 

una inquisición, de una reflexión sobre ol pasado humano. 

La historiografía parece haberse dado en algunas culturas 

antiguas, por ejoaplo en la asiri"a, donde hay multitud de textos 

que relatan la vida y hazañas de ioa reyes, e incluso sabemos de un 

rey que reunió en una gran biblioteca todos los textos que pudo en

contrar para conocer el pasado de su pueblo: Assurbanipal, ol dlti

mo rey asirio y tambi6n el ds culto. Pero los actuales filósofos 

do la historia que heaos consultado afirman•que la historia sólo se 

ha dado en la civilización occidental, a partir de los griegos, ya 

que las dom!s culturas no inquirieron sobro el acontecer pret6rito, 

no fueron concientes del pasado, el presente y el futuro,como tres 

momentos diferenciados del devenir humano, y permanecieron sumidas 

en una etapa religiosa. Kahlor, por ejemplo, nos dice: "Entre las 

grandes culturas do nuestro planeta, nuestra civilizaci6n occiden-

6 



tal es la única que ha producido historia, historia explícita y 

distintamente humana119 • Este autor afirma que el primer pueblo que, 

hizo historia dentro de la civilizaci6n occidental fue el griego, 

porque fue el primero que experiment6 el fen6meno 4el cambio, y, al 

anal~zar la conciencia hist6rica de los griegos señala que los his

toriadores cre!an que los acontecimientos se repetían, por lo que 

la indagaci6n hist6rica era pragml.tica: conocían el pasado para vi

vir y actuar, y vivir y ac~uar era estar de acuerdo con un orden 

c6smico, dentro de la eterna recurrencia. 

7 

En verdad, esta concepci6n era resultado de una indagaci6n 

acerca del pasado, al que se daba un significado especial, y estaba 

influida por la actitud científica iniciada por Tales de Mileto. En 

verdad los griegos, espec!ficamente Tucídides, hacen historia como 

una nueva y distinta creaci6n humana que busca, como dijo Ber6doto, 

"que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los he

chos p&blicos de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y ma-

10 ravillosas hazañas, as! de los griegos como de loa b,rbaros" y que 

se hable de los hechos como 10· hace Tuc!dides, quien dice: "No erra

ria quien quisiese examinar las pruebas que he aportado, admitiendo 

los hechos tal como los he narrado y no como los muestran las bri

llantes exageraciones de los poetas, que los adornan para engrande

cerlos, ni como los historiadores que mezclan la poesía en sus rela

tos, y tienden da a lo agradable de oir que a la veracidad1111 • Tu

cidides es el primer historiador que hace explícito lo que conside

ra como historia y la finalidad que &sta tenía como conocimiento hu

mano: la búsqueda de la verdad objetiva y racional acerca del pasa-
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do, no s6lo de la propia comunidad, aino de todaa, para que loa hom 

brea comprendan au presente. 

Por esta conciencia de sus propias capacidades de conoci

miento, ae ha diqho que loa griegos descubren el car,cter cient!fi

co del conocimiento humano, pero eilo no significa que ellos sean 

loa primeros que inquirieron en au pasado, que a6lo ellos y la ci

ri.lizaci6n que engendraron hicieron historia. La actitud critica e 

inquisitiva hacia el pasado que define a la conciencia hiat6rica 

puede tener varios grados, uno de loa cualea·aer!a el que podr!a 

lla-rae ya "actitud cient!fican hacia el pasado, en la que no a6lo 

ae da raz6n del acontecer pretlrito, sino que tambiln ae da raz6n 

del propio quehacer del investigador, de au altodo aiateú.tico de 

inveatigaci6n. Muchos til6sotoa actuales afir-n que entre loa gri! 

goa a6lo Taé!didea tuvo una actitud cient!tica porque pretende a

sentar la verdad objetiva aiateáticamente y se da cuenta de que su 

1Dquiaici6n representa algo nuevo y decisivo; pero ello no signifi

ca que Ber6doto·no haga hia~oria, ni tampoco que en otras culturas 

no haya conciencia hiat6rica. 

Tuc!didea condena a loa historiadores anteriores que em

plean un lenguaje poltico porque eat, descubriendo algo nuevo, in

nuenciado por el pensamiento racional de su lpoca, poro nosotros 

taabiln hemos descubierto algo nuevo: que loa relatos polticos, in

cluyendo a ~os mitos, no eran aeras f,bulaa para divertir, sino una 

manera aimb6lica de expresar la conciencia del cosmos y la concien-
.. 1'' 

cia del hombre que tuvo el mundo antiguo. Hemos creado una nueva ac 

titud hacia el pasado y por eso no es v,lido en nuestra ~poca afir-
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mar, con Tucídides, ni con ningún racionalismo, que antes O al mar

gen do los griegos el hombre estuvo sumido en la incol'.ECi.encia des! 

mismo y del mundo, sin que por ello dejemos do reconocer las valio

sas aportaciones originales do los padres de la cultura occidental. 

Claudo Lévi-Strauss, que ha demostrado que en los pueblos 

primitivos existe todo un sistema do clasificaciones, de diferen~i! 

ciones, que forman parto integrante do una taxonom!a global y din,

mica; que vo que magia y ciencia no son opuestas, sino dos modos do 

conocer, desiguales s6lo en cuanto a sus resultados te6ricos y prá~ 

ticos, y que nos habla de una 16gica y un verdadero af,n de conoci

miento, m!s a11, de las necesidades utilitarias, en los pueblos sa! 

vajes, nos dice: "Nunca y en ninguna parto, el •salvaje' ha sido, 

sin la menor duda, ose sor salido apenas de la condici6n animal, e~ 

tregado todavía al imperio de sus necesidades y de sus instintos, 

que demasiado a menudo nos hemos complacido en imaginar y, mucho m! 

nos, esa conciencia dominada por la afectividad y ahogada en la con 

fusi6n y en la participaci6n1112 • 

Así, si entre los pueblos ús primitivos se ha encontrado 

que existo una actitud consc:i.ento, un pensamiento racional, con ma

yor raz6n éstos deben haber existido en las grandes civilizaciones 

antiguas al margen de la griega, por lo que las afirmaciones del 

pensamiento contemporáneo occidental sobre los orígenes de la hist~ 

ria entre los griegos nos llevan más bien a preguntarnos si en ver

dad todo afán por registrar el pasado entre los pueblos no occiden

tales carece de algún grado de reflexi6n sobre él, porque no sepa

rece al griego; si ningún otro pueblo, adem!s del griego, tuvo con-
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ciencia del devenir; si no pueden haberse dado otras formas de con-

ciencia del pasado, dintintas de la griega, pero dignas de conside

rarse conciencia hiat6rica, y si en verdad la conciencia hiat6rica 

occidental ha estado al margen de la religiosidad en sus diveraoa 

aoaentos, por ejemplo, en la 6poca de la patriatica. 

Aaimi-o, cabe enfatizar que en la miama civilizaci6n oc

cidental, a partir de Her6doto, ha habido varios grados de concien

cia hiat6rica, pues la visi6n del pasado del propio Tucididea reau! 

ta auy pobre comparada con la de los historiadores contempor&neos, 

en cuanto al grado de ret.lexi6n y actitud critica; porque la con

ciencia hist6rica es ella misma hiat6rica, o sea, que ha ~ariado de 

acuerdo con las diferentes 6pocaa. Por eso, cuando se habla de la 

actitud critica hacia el acontecer pret&rito de Vico o de Herder se 

afir- que ellos son loa iniciadores de la conciencia hist6rica13 , 

de lo cual resulta que no a6lo loa pueblos ajenos a la civiiizaci6n 

occidental carecen de esta conciencia, sino que toda preocupaci6n 

anterior por el pasado no ea historia, en sentido estricto. 

Por tanto, creemos que el afirmar que a6lo la civiliza

ci6n occidental ha bocho historia ea una opini6n anti-bist6rica, º! 

tremiata y basta etnocentriata, como ba dicho Miguel Le6n-Portilla, 

porque ha desconocido la significaci6n que puedan tener otras for

mas de recuerdo del pasado, ajenas a la occidental, incluso las que 

so apoyan en una idea ciclica del acontecer humano, semejante a la 

griega, como ea la maya. No creemos que la preocupaci6n por el pa

sado en otras ci~ilizaciones pueda descartarse como no hiat6rica, 

simplemente uniformando a sus creadores con el nombre común de "tri 
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bus abor!genes" o "pueblos m!ticos", como lo hace Kahler. 

Y en relación ya a los pueblos mesoamericanos, tan distin 

tos de la tradición occidental, tcómo ha de verse su afán por con

servar el recuerdo del pasado, si ni siquiera es mencionado en la 

moderna filosofía de la historia? Le6n-Portilla, en su indagaci6n 

sobre la conservaci6n del pasado entre los nahuas, se ha cuestiona

do estas afirmaciones sobre el origen de la historia y nos dice: 

"Para el investigador de las antigU.edades del Nuevo Mundo, esta con 

clusión no puede pasar inadvertida. Si asume una actitud critica, 

como es de esperarse, ttendr, por ello que desechar como no hist6-

rico, en sentido estricto, tal vez todos los documentos que pueda· 

reunir, provenientes de los pueblos que estudia? tDeber, ver en e

llos s6lo otra manera de testimonio implícito, como son los deús 

vestigios que descubren los arqueólogos, pero no el reflejo de una 

14-concioncia hist6rica verdaderamente digna de ese nombre?" • Más 

bien, J....a aetitud crítica ha de consistir, comq lo aeaala Le6n-Por

tilla, en preguntarse cu,les fueron loa motivos que llevaron al ho! 

bre mesoamericanó a registrar su pasado, quiénes eran y qué prop6s! 

tos tenían los que se ocupaban de esto, qué les interesaba rescatar 

del olvido, dentro de qué marco de creencias realizaron su tarea, 

para saber si hay en ellos una actitud inquisitiva y reflexiva, o 

sea, una conciencia histórica, o si se trata de un simple registro 

de lo que so recuerda, sin ningún juicio acerca de ello. 

Las diversas fuentes que hemos consultado nos muestran 

que los pueblos que integraron la cultura mesoamericana fueron pue

blos profundamente religiosos; sus dioses, presentes en todos los 
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aspectos do la vida, influenciaban ol destino de loa hombros y fue

ron protagonistas de infinidad de leyendas mitol6gicas. Pero estos 

misaos pueblos taabi6n elaboraron textos sobro el acontecer huma.no, 

de loa que fueron protagonistas loa grandes hombrea del pasado, y 

estos textos fueron utilizados para conformar el sor de la comuni

dad, en vistas al futuro¡ ¿c6ao podríamos llaaar a oata forma de i

dentidad co1111nitaria y conciencia del pasado huaano, en su relaci6n 

con el presente y el futuro? ¿xo podría sugerir una conciencia hia

t6rica, ya que, adeúa, los acontecillientoa registrados ae acompa

ñan de la fecha en que ocurrieron? 

Como vereaoa, loa textos mayas sobre el pasado, y loa te! 

toa aeaoaaericanoa en general, constituyen una narraci6n concisa y 

coherente sobre loa grandes linajes y sus hechos sobresalientes, y 

sobre·loa orígenes de la coaunidad, peregrinaciones, guerras y fun

da~i6n do ciudades. Para lograr esta narraci6n concisa y cohoronto 

ea endente que ae ha seleccionado del vasto campo de la experien

cia pasada loa hechos que ao consideraron significativos, y esto im 

plica ya una for- de reflexi6n sobre el pasado, aunque loa creado

res do oatoa textos no hayan llegado al grado de dar raz6n de au r! 
, 

flexi6n, de su quehacer, co•o lo hace Tucídidea. Por tanto, creemos 

que ea dlido considerar como una modalidad de conciencia hist6ri

ca, o si se quiere, como un grado incipiente do historia, al mero 

hecho de elaborar esto tipo de textos, aunque ol sentimiento reli

gioso se halle presente en ellos. O bien; ¿se trata de una activi

dad que pertenezca a otro género, distinto del do la historia? 

Pero, adeú.s de los textos mismos, en un grupo mosoameri-
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cano: los aztecas,· parece haber otras evidencias quo expresan una 

verdadera actitud crítica o reflexiva hacia el pasado, como lo ha 

mostrado León-Portilla, quien habla de una auténtica conciencia hi! 

tórica en este pueblo. Esto significa quo la historia no ea privil! 

gio de la cultura occidental, y significa también que otros grupos 

mesoamericanos, con mayor o menor grado do reflexión, pueden haber 

realizado historia, en sentido estricto, do una manera original, c2 

molo hicieron los aztecas. 

Nuestro inter3s est, centrado en el grupo maya, y en este 

caso pa.rticu1ar hemos encontrado que las inscripciones y códices s2 

bre el pasado se dieron en el marco de un seilalado humanismo en el 

arte y de una asoabrosa sistematización del devenir, basada en un 

concepto cíclico, que ha sido llamada, inclusive, "filosofía del 

tiempo" y que se ha considerado .como lo medular de esta cultura, 

por lo que nuestra principal interrogante ha sido si puede haber un 

registro tan cuidadoso del pasado, un hullianismo tan notable y una 

conciencia tan clara do la temporalidad• sin una conciencia histó

rica. Es decir, en esta investigación nos proponomoa mostrar que 

existió una soilalada preocupación por el registro de loa aconteci

mientos pasados entre los mayas, y analizar esta actividad en au e

sencial relación con la ciencia del tiempo y con el humanismo en el 

arte, para saber cuál fue el grado de reflexión sobre el pasado al 

que llegó el maya y si es v,lido realmente llamarle conciencia his

tórica. 
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l. EL CULTIVO DE LA HISTORIA EN EL MUNDO MESOAMERICANO 

El regiatro del acontecer pret6rito 

Deade loa tieapoa de floreciaiento de la cultura olaeca 

arqueol6g1.ca (Precl&aioo auperior), puede advertirse en Meaoaalri

ca una preocupaoi6n por el devenir y por dejar aemoria de loa pers2 

-jea iaportantea para la comunidad, coao parecen aoatrarlo la in

venci6n de una eacritura jerogl!fica y de un aiatema calendirico, y 

la realizaci6n de eaculturaa humaaaa individualizadas, coao laa e

noraea ca~esaa de La Venta y San Lorenzo; latae, aeg6n Piila Chan, 
. 

"parecen retratar a iaportaatea jugador•• de pel-ota o aacerdotea 

que a~recieron ae lea inmortalizara en la piedra" 1• Podr!a pensar

se que laa cabeza• expreaan un concepto religioso, coao la antropo

aorfizac16n de loa raagoa del jaguar, pero ea un hecho que cada una 

de ella• tiene una exprosi6n individual profundamente humana, por 

lo que creeaos que, efectivamente, se trata do personajes importan

tes para la comunidad. 

Como el hacer retratos de loa grandes hoabrea puede invo

lucrar la idea de la continuaoi&n de valorea humanos sociales, rel~ 

gioaoa y aoralea, encarnados en un hombro ilustro, pensamos que en

tro loa olaecaa pudo haberse iniciado el intor&s por conservar el 

recuerdo del pasado; sobre todo considerando que ellos son loa ero~ 

dores de la escritura jeroglífica y do loa c6mputoa calend!ricoa ea 



Moaoam6rica. 

Las creaciones olmecaa son heredadas directamente 1or 

loa grupos de Oaxaca, cuyo principal centro cultural ea Monte Al

b&n. En este centro encontramos una evoluci&n del calendario y de 

la escritura jeroglífica, y hay multitud de inscripciones precll-
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,aicaa que eo han interpretado como registros de acontecimientos P! 

aadoa. Dice Piila Chan quo "hay jeroglíficos sin nuaeralee y con Ta 

.,lor aimb6lice, entre elloa representaciones de dedos ooao expreei! 

nea Terbalea ••• cerro o pueblo, hacha, caaa. ••• relieves de guerre

ros con glitoe de conquista, representados con el jeroglífico del 

2 cerro y una cabeza humana inverti~". Estas inscripciones reve1aa 

entre loa zapotecae un claro inter6a por dejar memoria de eu paaa.

do, y en el periodo Clleico ae multiplican,. extendi&adoae taabi&a 

a loa otros centros y regiatrlndoae la fecha en que ocurri6 el he

cho. Por ello, laa inacripcioaea zapotecas del periodo ClA.eico pue

den conaiderarae como el antecedente do loa importantes textos "hi! 

t6ricoa llixtecaa quo se elaboraron en el periodo Poatc1'aico y que 

contienen datos importantes del periodo anterior. 

Pero si ea manifiesto que en eata zona de Meaoamlrica 

exiati6 una preocupaci&n por conservar el recuerdo del pasado en 

el periodo C1'aico, ocurre que en el Altiplano Central no encontra

mos suficientes datos que nos permitan asegurar lo mismo. 

Duran~• el periodo Precllsico en el Altiplano se dio un 

gran humanismo: laa figuritas de arcilla de muchos sitios, como 

Tlatil~o, Zacatenco, El Arbolillo, Cuicuilco y Copilco muestran al 
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hombre en 1111 vida cotidiana, en la alegria eapont&nea e inaediata 

del vivir. aiaple e infantil; pero 7a en el periodo el.laico ae ha 

consolidado 1UUl religiSn donde el interla por lo propiaaente huma

no parece oc•par un lugar aecundario, pues en Teotihuacln, princi

pal centro cütural de eae periodo, encontramos que las repreaen

tacioaea aobre-lientea eon de tipo religioso: ha7 aobre todo el! 

bolos eaot6ricoa, dioeea 7 grandes aacerdotea no indiYidualizadoa 

que lea r:ladea cütq, en un arte eaquealtico, auy intelectual, 

eiab6lico y hierltico. Aunque ha7 tigurillaa que repreeentan al 

ho~bre; ª'DACl•e el aimboli-o en la pintura puede aer el inicio de 

una eacritara pictogrltica, y ha7 algunos jerogl!ficos, coao el 

alabolo del do, acompaiados de nuaeralea de puntoa y barraa, no 

hay iaacripcionea que parescaa r•giatrar hecho• del paaado del 

hoabr•, lli. retratos de go~ernaatea, coao ei para el teotihuacano 

la trayectoria teaporal del hoabre tuera algo intrascendente ante 
1 

la preaeate eternidad de lo diYino. 

Parece ser que el teotihuacano ae preocupa de al ~aao 

tundaaentalaente en el eentido religioao, ea decir, en relaci6n a 

loa dio-• y a n destino deepula de la auerte, como lo expresan 

las alacaraa tunerariaa de piedras duras y la pintura mural de Te

pantitla, que representa el Tlalocan; ahl aparecen loa hombrea, 

realizado• con gran dinaaiaao 7 Yitalidad, aeaejantoa a las tigu-, 

rillaa de arcilla "tipo retrato", lleyando una Yida de placer; pe

ro esta pi.atura ea una excepci6n en el arte teotihuacano y no ha

bla del deyenir humano, sino de una Yida a-hist6rica, da all& del 
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tieapo. 

No sabemos, realaente, si el teotihuacano lleg& a tener 

un interls por su pasado., pero por eu v{ncuio con las otras cultu

ras meeoaaericanae cl4eicae ea posible que e{ lo haya tenido, y, 

adeúa, el sabemos que eu cultura fue la base de toda la cultura 

posterior en el Altiplano Central, y que los representantes de la

ta, loa grupos nahuas, ee afanaron notablemente por conservar el 

recuerdo del acontecer hu~no., &Heredaron esta preocupaci&n de 

loe teotihuacanoa? &Fueron influenciados por loa grupos del Sur? 

Ro podemos responder a eetae interrogante•, ni es eea nuestra in

tenci&n; por tanto, veremoa enaeguida laa foraaa de conaervaciSn 

del paaado en el periodo Poetcl!aico entre los principales grupos 

do Mesoaalrica, a excepci&n de loa aayas, o sea, entre loa nahuas, 

loe mixtecaa, loe zapotecaa, loe totonacas y_loa taraacoa, para 

aaber ai hay posibilidades de llaaar "historia", en sentido es

tricto, a eas expresiones culturales. 

Lo ocurrido en Meaoamlr~ca durante el periodo Poatcll

aico ea aucho mi.a accesible a nuestro conocimiento gracias a loa 

c&dicea ind{genae y a los textos hiap!nicoa ·posteriores a la con

quista, que constituyen la fuente principal de informaci&n sobre 

ese periodo. Por ellas sabemos que hubo una gran preocupaci&n p~r 

el acontecer humano entre loa principales grupos meaoaaericanoat 

que, de alguna manera relacionados entro a{, realizaron c&dicea 

para registrar su historia y consideraron el conocimiento del pa

sado como algo de esencial importancia en la formaci&n de sus j&-
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venea y en loa actos sobresalientes de la vida social e individual, 

como pueden aer loa nombramientos de un nuevo cacique, laa bodas y 

loa rituales funerarios. 

Entre las muchas y variadas fuentes coloniales quo oat,n 

a aueatro alcance destacan loa textos de escritores ind{genaa quo 

relatan la historia de su pueblQ 1 como Tesoz6moc 1 Chimalpain, Mu

ño• Caaargo e Ixtlilx6chitl; loa lienzos y planos geogr,ficoa in

digenaa realizados para asegurar la posoai6n de tierras, y loa tex

tos de escritores españolea que intentan dar una viai6n general de 

la Hueva España y otras provincias o que muestraa la trayectoria 

histórica de algunas provincias en especial, como Las Casas, Tor

que-da, Berrera, Motol.in!a, Sahapn, Dur,n, Mendieta, la~ 

oión de Mi.choacáa, La Rea, Escobar y Burgoa. 

La for- más el~mental de recuerdo del pasado fue l.a 

transmisión oral de padrea a hijos, costumbre que trajo consigo, 

seguramente por una mayor conciencia de la importancia del pasado, 

la necesidad de asentar en una forma da precisa los hechos de la 

comunidad y de l.oa grandes hombrea del pasado, para lograr una 

transmisión úa fiel do ellos. Aa{ ae crean los códicos,s donde se 

registraban: los acontecimientos no como un relato, sino simplemen

te mencionando el. hecho y la fecha de su acaecimientoº 

Son muy pocos los c6dices prehisp&.nicos de contenido 

hist6rico que se conservan hasta hoy, pero ellos, y las varias co

pias col.O.niales de antiguos c6dices·, nos revelan la forma pecul.iar 

de registrar los acontecimientos del pasado, quizá de todos los 
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grupos •oaoamoricanoa. De los c6dices prehisp&nicos destacan por 

su importancia hist6rica los c6dices mixtecas, como el Bodley, el 

Nuttall, el Solden, el Vindobonensis y el Colombino y Becker I, 

que contienen genealog!aa y hazaflas de los caciques, fandaci6n de 

seftor!oa y relaciones entre ellos de carlcter guerrero, aieapre 

con el registro do fechas. Loa hechos aparecen constatados con ta! 

ta ainuciosidad, que se puedo seguir no s6lo la biograf!a de un 

personaje, desde su naciaiento hasta su muerte, sino taabi&n la 

trayectoria y el destino de su pueblo. Sabeaoa que se trata de he

chos reales y no de leyendas aitol&gicaa por la comparaci&n entre 

Tarioa c6dicea, que nos aueatra que se registra la biograf!a de 

loa miamos personajes, las mismas hazaha y las lliaaaa fechae, coa 

algunas yariaates. Aa{, Alfonso Caso, que interpreta algunos de e! 

tos c6dicea, pud~ darnos la biogra!{a coapleta de gobernantes ao

breaalientea coao los llaaados 8 Venado "Garra de tigre" y 4 Vien

to "Serpiente de fuego"; en la tercera parte de la interpretaci&n 

del Bodley, Caso nos dice: "Adn cuando hay muchos puntos dudosos 

en la traducci&n que heaos hecho, creeaoa, sin embargo, que la le~ 

tura de las genealog!aa eat& casi siempre comprobada por lo que 

nos dicen otros manuscritos, y tiene en consecuencia bastante aeS! 

ridad113• 

Sobre loa textos acerca del pasado de los nahuas, los~ 

potecaa, los totonacas y los mis•os llixtecas nos hablan amplia y 

detalladamente las fuentes de los siglos XVI y XVII. Por ellas sa

bemos que estos pueblos registraron su origen, sus migraciones y 
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conquistas, la fundaci6n de ciudades y los hechos de sus gobernan-

tes. Ixtlilx&chitl, por ojeaplo, nos dice: "Tenían y tienen para 

cada g6nero aua escritos, unos que trataban do loa anales poniendo 

por su orden las coaaa que acaec!an en cada aao, con d!a, mea y h2 

ra. Otros tenían a su cargo las genealogías y descendencias de loa 

Reyes y Se!orea y personas de linaje, asentando por cuenta y raz&n 

loa que nacían: y borraban loa que morían, con la mis- cuenta"~. 

Esto nos revela que loa nahuas tenían una verdadera for

•• siatedtica de registrar el ,-.. do, de acuerdo a la aucesi&n 

teaporal; no se trata del aiaple recuerdo de loa hechos del ·hom

bre confUAdidoa con los mitos o vistos como manifeataci&n del po

der de loa dioses, en un tieapo eterno, aino de una verdadera dis

ciplina, basada en una diatinci&n entre lo humano y lo divino, que 

les p•raitía hacer del pasado-algo coherente y racional. Y esta 

disciplina no fue exclusiva de un solo grupo, sino de todos loa na 

huaa, pues, hablando de Texcoco, Ixtlilx&chitl afiraa: "En la ciu

dad de Tezcuco estaban loa Archivos Reales de todas las cosas refe 

ridas, por haber sido la metr6poli de todas las ciencias, usos y 

buenas costuabrea"5• 

Los textos afirman que esta tradici&n nahua de escribir 

sobre el pasado del hombre se inici& en Tula, el origen cultural 

de loa grupos nahuas, segGn ellos miamos. Clavijero dice que "los 

toltecas fueron en el Nuevo Mundo los primeros que se sirvieron 

de la pintura para hacer historia¡ a lo menos no tenemos noticia 

6 
de que otra naci&n lo practicase antes de ellos" ; on este punto, 
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la tradici6n que recoge Clavijero eat, de acuerdo con lo quo sabe

mos hoy dol Altiplano Central, ya que no hay datos que indiquen· 

que loa tootihuacanos elaboraran c6dicea, aunque esto no significa 

que no lo hayan hecho. 

Y entre los toltecas se aeAala a Bu6mac como uno de loa 

principales promotores de la conservaci6n del recuerdo del pasado; 

Ixtlilx6chitl', dice que"antea de morir junt6 todas las historias que 

ten!an loa Tultecaa desde ~a croaci6n del mundo on aquel tiempo, 7 

las hizo pintar en un libro muy grande, en donde estaban pintadas 

todas aua persecuciones y trabajos, prosperidades y buenos suce

sos" 7• 

Hay tambi6n innumerables menciones a loa c6dicea sobre el 

pasado de loa otros grupos meaoaaoricanoa. Burgoa nos habla de loa 

c6dicea zapotecas y mixtecas que encontr6 en cada pueblo; por ejem

plo, cuando describe las costumbres do Guaxolotitlan, dice: ,.-y du

ra en la meaoria de estos siglos 1·a gloria do las descendencias de 

sus progenitores, y repiten on toscos caracteres, vivos loa m6ri

toa disfrazados do muertos coloros118 • 

Sobro los totonacas sabemos de au.omigraci6n, d~ los 1~

gares que fueron ocupando, las fechas do las fundaciones de ciua

dea y las conquistas que padecieron do parte de los grupos tolte

cas y·nahuas del Altiplano; asimismo sabemos do una sucesi6n de 

nueve reyes que supuestamente gobernaron ochenta a6os cada uno.La 

precisi6n de los datos y las fechas so debe a que los escritores 

espa6olea loa tomaron de los c6dices elaborados por los mismos to-
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tonacas. Sobre la estructura de estos c6dices es Pedro M4rtir de 

Angler!a quien noa da una priaera infor-ci6n: "Loa caracteres que 

usan son ·muy diferentes de los nuestros y consisten en dados, gan

chos, li-s y otros objetos dispuestos en linea como entre nosotros 

y seaejantea a la escritura egipcia. Entre las lineas dibujan figu

ras de hombrea y de animales, sobre todo de reyes y magnates, por 

lo que ea de creer que en estos escritos ae contienen las gestas de 

los antepa-doa de cada rey ••• 119 

Aparte de los códices aixtecae prehiep{nicoe que hemos 

mencionado, co~ocemos otros de loe nahuas y de loe totonacas. En-

.. ,tre los c6dices nahuas est!n la Tira de la Peregrinación, la Matri

cula de '?ributoa, el Borb6nico, el~, el Mendocino, el Cozcat

~' el Azcatitlan y el Mexicanus, de los cuales quiz! uno o do~ 

aon de origen prehiap{nico; y de los totonaca• han quedado algunos 

c6dices elaborados deapu&e do la conquista, como el Misantla, e1 

Chiconguiaco y el Tonayan. 

En cuanto a los tarascos_, a quienes muchos cronistas, co

mo La Rea 1°, ligan al grupo mexica, pero que ml.s bien se relacionan 
1 .. 

con pueblos del Per6 •, no hay muchos testimonios de que hayan ela-

borado c6dicee antes de la conquista, sino que la mayoría de las 

fuente• niega eu existencia. Beaumont, a quien sigue Eapinosa, di

ce: "Tuvieron curiosidad loa de M&xico de conservar en sus pinturas 

loa noabres y sucesión de aua reyes;on eato aolo excedieron a loa 

taraacoa,de quienes ni entre loa indio• se deacubrieron memorias ni 
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ae hallan relaciones en 'loa autores de la monarqu!.a indiana ••• 1112 , 

y el autor de la Relaci&n de Michoacln afirma:: que le fue clit!cil 

escribir porque no hab!.a libros. Pero esto no significa que loa 

tarascos no hubieran realizado c&dices, sino que latos no se hall! 

ron; quizl tenga raz&n Escobar, quien afirma que los c6dices fueron 

destruidos por loa mis•os indios a la entrada de loa españolea; ca

ai al principio de su obra, este autor dice: "Aqu! ae hablan de nu

merar sus reyes, copiar sus sucesiones, referir sus hazañas, con

tar sus hechos, celebrar sus leyes y narrar aua obras, pero casi 

todo talta porque falt6 el cuidado en loa antepasados, y ellos a 

la entrada de nuea~roa españolea sepultaron las aeaoriaa en su la

guna, pues en ella arrojaron las mantas que eran sus papelea teji

do• en que contaban sus hechos; si no escritos con plwiaa como las 

deala nacione~, pintados con plumas como ningunoa ••• n13 Esta atir

maci6n no carece de l&gica, pues si loa c&dioes eran tan valiosos 

para loa tarascos como para loa deús pueblos mesoaaericanoa, pue

den haber decidido incluso destruirlos para que no cayeran en a.

nos de los invasores. 

Otro de los cronistas, Baaalenque, nos da un dato impor

tante que parece revelar una tradici&n prehiap!nica de registrar 

el pasado: al hablar de la fundaci&n del pueblo de Charo, dice que 

sus habitantes eran matlaltzincaa de lengua pirinda, y refiero c&

mo llegaron ah!: "Y hemos de tratar deste Pueblo en gracia d61 y en 

favor suyo se me conceda dozir la causa de su venida! esta Provin

cia, la cual referir& seg6n un libro antiguo de su lengua, Y nues

tros caracteres que vno de los primeros bautizados y que supo es-



crivir, eepn la tradici6n que ten!an, eecriTi6 luego para quedar

•• en aeaoria" 14• 

De cualquier •nera, ain dudando de la existencia de c6-

dicee sobre el pasado, podeaoe hablar de una preocupaci6n por 11 

entre loe taraecoe, ya que todas laa fuentes noe hablan de una a

rraigada tradici6n oral que pasaba de padrea a hijoa, y de aacerdo

tee especializado• en aprender de memoria loe hechos eobre-lien

tee del pa-do. 

Be, puee, manifiesto que loe pueblos meeoaaericanoa que 

heaoe mencionado ae afanaron por conservar la memoria de eu pasado 

y que poaeyeron un considerable niaero de textos en loa que inscri

bieron loa hechos eignificativoe de eu comunidad, aitu,ndoloe en una 

auceei6n teaporal y no en el eterno presente a!tico. Eatoa textos 

no hablan de cualquier auceeo del paaado, ao hablan del pasado en 

general de la ooaunidad, sino aolaaente de aquellos hechos que•• 

consideraron traacendentea y que constituyen un todo coherente. Hay 

en ello• la intervenci6n de lo• dioaee,pero el lnfaaia eatA pueato 

en loe hechos h1111&noe que afectaron a la comunidad y,por ello, no 

pueden aer confundidos con loa mitoa. Esto noe hace considerar a loe 

textos meeoaaericanoa sobre el pasado como una verdadera hiatoriogr! 

f!a, o eea, como resultado de una inquieici6n acerca del pasado. 

Ea,ai se quiere, una forma priaaria de reflexi6n, un primer grado 

de actitud inquisitiva, no precisamente un conocimiento objetivo y 
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racional del pasado, que busca la vordad acerca de 11, como la o

bra de Tuc!didea, pero en tanto que roflexi6n sobre ol pasado, 

creemos que puede aer·llaaa.do historia, como la llamaron ospontl

neaaente loa cronistas eapa6olea de loa aigloa XVI y XVII, sin co! 

tradecir lo que tradicionalmente ha sido considerado como tal. 

Sin embargo, no quoreaoa afir-r la aparici6n de la hia

toria en el auado aeaoaaericano baalndonoa a6lo en loa c6dioea so

bre el pasado, sino que pr•teademoa ver taabi6n quilaea eran y qui 

finalidades ten!an loa creadores de ellos, para tratar de conocer 

su concepto del pasado, dentro de su concepto del mundo y de la T! 

da, y saber si realaente tuvieron una conciencia hiat6rica. 

Loa "historiadores" t la tranamiai6n del recuerdo del pasado 

Las fuentes hablan de loa creadores de c6dicea sobre el 

pasado, aeklaado esta labor como un oficio eapecializado Y de 

gran, importancia ea la vida coaunitaria. Loa "historiadores" eran 

hombrea respetados dentro de la coauaidad, como aquel Tequaaitzia 

Chichimlcatl Tecuhtli, del que habla Mu6oz Camargo, que "dej6 me

moria de estas dos guerras como hombre de fe y crldito; por lo que 

aua historias son celebradas y tenidas, inmortalizando la faaa de 

sus antepasados, y eternizando su memoria entre los vivos· desde 

loa siglos pasados y presentes1115 • 

Durln nos informa de un cargo especial dentro del Esta

do azteca para registrar el pasado, lo que nos muestra que no s&lo 

eran los reyes quiones oscrib!an, como se afirma en otras fuentes, 
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sino que te~an a eu cargo a personas eepecializaciaa para ello,que 

ocupaban wi puesto oficial en el gobierno; Dice Dur,n: "Montezuma, 

viendo el buen consejo de Tlacallel, acord6 de llamar al yatoria

dor Real, que ae llauba Quauhc&atl, viejo de mucho• ailoa ••• " 16 • 

Entre· loe totonacas, loa hietoriadorea eran taabiln an

oianoa experiaentadoa, oomo lo afirma Las Caaaa, quien aenciona la 

exiateacia de personajes de edad avanza~ que eran elegidos-para 

relatar el paaado. "Cundo alguno aorta _dice_ eleglaee otro que 

era ••tillado de por buena y honesta vida, no aozo, sino de•••••

ta o eeptenta ailoa arriba, que hobieae aido caaado y entonces fue

•• ya nudo. B~toa eacreb{an por figuras, historias, y lae daban a 

loa pont!ficea o papae ••• n17 

En algunos lugares, ioa "hiatoriadorea" eraa .. cerdotea. 

La Reiaciln de Niohoac&n afir-, a prop6aito de un capitulo dedi

cado a una parte de la vida del gran rey Tari,curi: "Todo este ca

p!tlll.o paaa4o tenia el Cazonci en 1111cha reverencia y hacia el sa

cerdote que aavia eata hiatoria que ae la contase auchaa veces y 

decia que eate capitulo era doctrina de loe Señorea y que era avi

so que habia uadado Tar1'curi l todos elloe1118 • Por esta m.eaci6n, 

veaoa que entre loa tarascos habla unoa aacerdotee que aprendian 

de aeaoria loa hechos de su pasado, y noe aueatra que cada sacer

dote aprend!a algo diatiA~o, quid. para lograr una mayor fidelidad 

a loa hechos paaadoe. Por eso se nos ocurre que quizl aean loa ta

raacoa a quienes ee refiere Laa Casas, cúando, al hablar de loa 

te:ictoe "hiat6ricoa11 y del oficio de "historiador" en la Hueva Ea-
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paila y otras provincias, dice: "En algunas partea no usaban esta 

-nera de escrebir, sino que la noticia de las cosas antiguas ve-
" 

n!a de unos a otros, de mano on mano. Ten!an en ello tal orden pa-

ra que ·no se olrldasen, conviene a saber que se inatruian en las 

antiglledades cuatro o cinco, o quizl. da, por lo que oficio de 

·historiadores usaban, refirilndoles todos los glneros de cosas 

que portenecian a la historia, y aquellas toúbaalas aquellos ea 

la aeaoria y haciaaeelae recitar, y si el uno do alguna cosa no se 

acordaba, loe otros se la enaeadaban y acordabaa• 19 • 

Si la labor del registro del pasado era incluso un ofi

cio eapeoializado entre loa pueblos aeaoaaericaaoa, &oúl era eu 

fizaalidad'l &qui sigaific6 para ellos el pasado? 

Loe pueblos m,aoaaericanoa parecen haber considerado 

que el pasado no ea algo muerto, sino algo vivo 1 rigente ea la 

rlda presentes la clave del presente y dol futuro, descubriendo 

aai el sentido del devenir propiamente humano; vieron que la iden

tidad de un pueblo como comunidad eat, en su tradici6n y utiliza

ron la "historia" para conformar su futuro como naci6a. Loa textos 

de loa informantes de Sahagla, al hablarnos de los origeaea de los 

nahuas, dicen que los sabios abandonaron Taiioanchaa llevAndoae 

loa c&dices, lo que ocaaion& gran angustia entre los que so queda-

roa: 

"&Brillar, el sol, amanocer,'l 

¿c&mo ir,n, como se ostablecer,a loa macehuales 

(el pueblo)? 

Porque se ha ido, porque se han llevado la tin-
20 (ta negra y roja (los c6dices)" 
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Esto significa que ol nahua fue consciente de que sin P! 

sado, sin tradiciones, el mundo entero se viene abajo; y no s6lo 

el aundo hu-no, sino el aundo a nivel c6saico, Se. trata de la con 

ciencia de la relaci6n con el pasado, como sentido de la T~da dol 

hombre 7 su coamoa. Ea por ello que ol recuerdo dol pasado ae re

giatr6 aiatemáticaaente en textos eapoc!ficoa, y que estos textos 

fueron utilizados para una tranaaiai6n da fiel de la historia. 

La enaelaau. de la historia eatre loa nahua• ae hao!a 

aediaate ua admirable aiateaa educativo, que ha sido analizado 

coa deteaiaieato por Le~a-Portilla. Eate investigador, deapu,a de 

hablar de laa limitaciones de la escritura pictogr,fica 7 foa&tica 

de loa c6clicea nahuas, dices "Conscientes de eaaa limitacionea, 

desarrollaron un verdader~ coapleaeato de la eacritura en aua c6-

clio••• Coao la aayor!a de la• coAa huaanaa, eae compleaento fue 

reaultado de la aiate-tizaci6n de algo que ya exiat!a desde loa 

tiempos antiguos. Entre loa nahuas~ como en auchoa otros pueblos, 

hab!a surgido de ~n modo eapontl.neo lo que ao conoce como tranami

ai6n oral, de padrea a hijos, a trav&a de generaciones. Pues bien, 

el coapleaento de la escritura Úhuatl de loa c6dicea Tino a ser, 

en realidad, una aiateaatizaci6n de esa foraa eapontlnea de trana

aiai6n .oral. Fueron aua sabios ~loa tlaaatiniae- quienes ••• im

plantaron en loa centros de educaci6n ese aiateaa dirigido a fi

jar en la aemoria de loa eatucliantea toda una serie de textoa-co-
21 

mentarioa de lo que estaba escrito en loa c6dicea" • Asi, la es-

critura aorrla como indice o referencia del relato sobre el pasa-
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do, que ora aprendido do memoria en cantos rítmicos, y un hombre 

educado on esa forma tenia en su haber todo el contenido que no 

translliten loa escuetos c6dices. Le6n-Portilla nos pono como ejem

plo un bello cantar n&huatl: 

"Y• canto las pinturas del libro, 

lo voy desplegando, 

soy cual florido papagayo, 

hago hablar loa c6dioee, 

en el interior de la caea de la• pin tura•" 22 

Las fuentes son bastante explicitas en este asunto.;, He-· 

rrera, por ejemplo, dice: 111 como sus Figuras no eran tan auficie! 

tea, como nuestra escritura, no podían concordar puntualmente en 

laa palabras, sino en lo substancial de loa conceptos: pero usaban 

aprender de coro, Arengas, Parlamentos y Cantares. Ten!an una gran 

curiosidad, en que loa Muchachos los to-sen de aemoria, i para 

esto .tenían Eecuelae en que loa Ancianos enseñaban A loe Mozos, ea 

tas cosas, que por tradici6n, se han siempre conservado mui ente

raa ••• 1123 

En otros grupos meaoaaericanoa encontramos que ~aabi6n 

se registraba el pasado con la finalidad de ser transmitido a la 

comunidad. La "historia" de loa mixtecae, que habla fundamental-· 

mente de hechos b6licoa y de la biografía de sus protagonistas, ea, 

como la nahua, una "historia" pragdtica, es decir, parece que fue 

pensada para transmitir ciertos ideales &picos que habían de per

petuar el ser propio del pueblo mixteca: su car&cter guerrero. y 

conquistador. Esto significa que los c6dices eran tambi6n una es-
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pecie de libros de texto que a&lo regiatraban noabrea y fecha•, y 

que aerv!aa para ayudar al -••tro a revivir el pasado. 

El. cronista Burgoa noa corrobora oata enaeilanza de la 

historia entro loa grupos de Oaxaca, cuando refieres "Entro l.a 

barbaridad de eataa -cionea ae hallaron muchos libro• a au aodo, 

en hojas o tel.aa do especiales cortezas de lrbolea ••• donde toda• 

na kiatoriaa eacrib!an con unos caracteres tan abroviadoa, que 

en una sol.a pla- ezpreaaban lugar, sitio, provincia, año, aoe. y 

d!a, ••• 7 para esto a.loa hijos do loa señorea, y a loa que ea

cog!aa para au sacerdocio onaofJa,ltaa, e iastru!aa desde au 111.ilea ~ 

ciladolea decorar aquellos caracteres 7 tomar de aeaoria la• his

torias 7 de eatoa •e-os iaatruaeatoa he telli.do en aia manos, y 

o!doloa explicar a algunos rlejoa con Natante admiraci6a y ao

l!aa poaer eatoa papelea, o coao tablas de COIIJllOgraf!a pegados a 

lo largo de las •la• de loa aeiloroa, por grandeza y vanidad, pre-
24 cilndoae de tratar en aua juntas y visitas de aquellas aat•riaa" 

Sobre loa toto-caa, cuyo af&n por registrar el pasado 

aeacio-• Las Caaaa y M4rtir de Angler!a, nos dice el priaero, 

deapula de dar la aeabl.ansa del "historiador": "Estos eacreb!aa 

por figuras, historias, y•las dabaa a loa pont!ficea o papas, Y 

loa papas lo refer!aa deapula ea.sus sermonea al pueblo"25 • As!, 

al lado de la educaci6n religiosa que el _pueblo recib!a de parte 

de loa sacerdotes, se daba una educaci&n sobro el pasado de la co

·aunidad, para aaatener au identidad. Lo mismo ocurr!JL con loa ta-

rascos, paea hemos encontrado varias menciones a cierta• pllticaa 

que hacia el sacerdote mayor sobre la vida de los antepasados Y 
\ 
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que ten!an el car(cter de una especie de locci&n; de ello deduci

mos que entre los tarascos el conocimiento del pasado era enseñado 

como gu!a para los actos esenciales de la vida individual y colec

tiva, como ocurr!a con los aahuaa, loa mixtecaa y loa totonacaa. 

Aal vemoa que la tranamiai6n del conocilliento del pa-

do iba deade una eaaeilaaza a loa j&veaes noble• ea loa centros••

pecializados para ello, ba•ta sermonea o pllticaa al pueblo, que 

for-ban parte de J.aa ceremonia• religioaaa. Pero ah habla una 

foraa'a&s elemental de educaci&a sobre el pasado: la alusila a los 

hechos de los antepasados en las ceremonias falliliares. 

Dico Huaoz Caaargo, ea su Hiatoria de TJ.axcalla, que 

cundo una au.jer parla, "si era var&a el reciln nacido,eatraba el 

aal~dador y declale que fuese bien nacido y venido al aundo a pa

decer trabajos y adversidades, y abl le tra!a l la meaoria los be-

26 oboe de sus antepasados ••• " 

En la Relaci&n de Hicboac(a se dice que ea las bodas el 

padre del novio pronunciaba un discurso en el que se inclulan es

tas palabras: "Porque somo• y tenemos nuestra cepa aqul-, aqul nos 

dejaron nuestros antepasados los chichimecas ••• entonces nombraba 

sus antepasados que habian aorado alll"27 • 

Y cuando mor!a un cacique o algGn personaje importante, 

recordaban sus hazañas y le eriglan estatuas para memoria de su 

grandeza. Esta fue una forma muy comGn en Mesoam3rica do tranaai.

tir loa ideales de la comunidad; es la glorificaci&n personal de 

los grandes h~mbres, que se inicia desde los olmecas, que se da 



32 

al lado del nacionalismo de loa aztecas, que encontramos en los o

tros aeAor!os nahuas, donde mis que un nacionalisao se refleja la 

individualidad y la universalidad del hu-niata, y que se manifios 

ta taabi6n, auy seAaladamente, eatre los tarascos y entre loa mix

tecas, pueblos de grandes guerreros. Adeúa del reconocimiento p6-

blico de loa hechos de loa hoabrea aobreaalientea, estos hechos ae 

registraban en loa c6dicea para ser transmitidos a las generacio

nes futuras, por ello, la "historia" aeaoamericana es fundaaental

aente "historia" de loa grandes linajes. 

Un ejeaplo de esta costwabre de engrandecer a loa gober

nantes ea el discurso que X6lotl, el rey chichiaeca, dirige a au 

pueblo: "Yo viTo (o por aejor decir) auero, cercado de penaaaien

toa de acrecentar el Estado, que aia Maiores y Pasados me dejaron, 

y ao peraitir que en lli. acabe au Noabre; antes hacerlos tan vale

rosos, con el lli.o, en que oi6ndose por él Mundo digan quien fue 

mi Padre, y que no era posible aenoa, sino que de tal tronco, ha-

28 b!a de nacer una buena Raaa •• •" 

Y entre loa aexicaa ae unen el ideal guerrero y el per

sonaje ilustre, coao lo expreaaa loa Cantos de guerreros, que re

fieren po6ticaaente la actitud dominadora de este pueblo, ponien

do de relieve las figuras centralea, al lado de importantes tlat2 

ques de otros aeñorfoa nahuas, coao-Nezahualc6yotl y Chim.alpopoca. 

La guerra aparece como una realizaci&n de los ideales tradiciona

les del pueblo, aquellos que cumplen a l'oa antepasados: 

"No os asuste la guerra, 

florea de escudo son, principea. 



Solaaente con ellos ae ••cribe,•• da 

la Abuela y el Abuelo ••• 1129 
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En la obra de Dur&n veaos claramente la conciencia del 

azteca de la necesidad de pasar a la posteridad para ejeaplo de 

loa hoabrea Yenideros, aunada al orgullo de sentirse aieabroa de 

la naci6n úa importante del aundo; esto orgullo era resultado de 

haber adquirido una identidad mediante un cuidadoso manejo de la 

historia. Al Ter Motec'llhzoila loa retratos en piedra que se hablan 

hecho de &l y ele 'flaca6lel, dijo:' 11Bor-no Tlaca&lel, content&cloae 

an eataa figura•, las cuales aer&n aeaoria perpetua de nuestra 

grandeza, como teaeaoa meaoria de Quetsalc6atl y de Topiltsia, de 

loa cualea oat4 escrito que, cuando ae fueron, dexaron eaculpiclaa 

aus figuras ea palo• y en piedras, ea quien adoran la gente co

aú, y saueaoa que eran hoabrea como nosotroa; llev6aoaoa aoaotroa 

esta gloria por delante1131 • 

Laa diveraaa for-• de enseflanza del pasado que heaos •! 

&alado, que n.n 4esde la aiaple traasmisi6n oral de padrea a hi

jos, hasta la educaci&n siateútica basada en textos, nos aueatran 

que en los princ~pales grupos mesoaaericaaos el recuerdo del pasa

do lleg6 a constituirse en algo esencial para la coaunidad, no a6-

lo porque le daba Wla identidad, sino porque era aodelador del fu

turo. El pasado no se conaerv6 por el mero af,n do registrar loa 

hechos "para que no queden en el olvido", como dir!a Bor6doto, •i-

"" no con la finalidad pr&ctica de conformar el ser de la comunidad, 

y esto parece significar que el hombre mesoamericano tuvo una co~-



ciencia de la continuidad teaporal del hoabre como fundamento de 

au aor, o aea, una conciencia del sentido propio del acaecer huma

no, que se da en el orden ere la relaci6n paaado, presente y futu

ro,. aunque ninguno de loa creadores de estos textos haya dicho ex

preeaaente que era consciente do dicha continuidad. Pero la neceai

dad de dar al pueblo una for- de aer ciaentada en au paaado no ~6-

lo iaplica la diferenciaci6n de loa tree coaponentea de la teapora

lidad, sino tambiln el haber dota4o al paeado de cierta significa

ci6n, y eato s6lo •• logra con una reflexi6n sobre 11. 

Ahora bien, la captaci6n del de•enir humano y la creaci6n 

de un concepto acerca del paeado, iaplican, a su ••z, una preTia 

~aptaci6n del de•enir en general y un af,a de coaprenderlo. Por eso 

en la idea que ol hoabre aesoaaericano tu•o del de•enir parace es

tar la el••• del significado que dio al pasado. 

La concepci6n del caabio·y la historia 

El hoabre se percata del cambio de -nera oapont&nea e 

iDllediata, y percibe, asimismo, que el. de•onir sigue UD orden cícl~ 

co. Esto es manifiesto en laa principal•• culturas meBOamericanaa, 

que expreean su conciencia del de•enir dentro del marco de un con

cepto cíclico del acontecer uni•ersal, donde no a6lo se repiten 

loa dias y las estaciones, sino el mundo mismo que muere y rena

ce. Aaí, las leyendas míticas hablan de cuatro grandes edades del 

uni•erso a las que lla-n Solea; grandes ciclos, regidos por dis

tintos dioses, que habían terminad~ con UD cataclismo pa~a dar 
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lugar a un nuevo mundo. 

Cada uno de loa Solea ae divid!a, a au voz, en periodos 

do tieapo cualificados taabi&n religiosamente: como la manifeata

ci3n de una deidad, que ejerc!a aua influencias en el mundo y en 

loa hombrea. Al repetirse c!clicamente loa periodo• volvian a pro

ducirae laa lliamaa influencias divinas sobre loa hoabrea, por lo 

que era neceaario conocer cuales aer!an eaaa influencias para pre

ver lo que ocurrir!a en el.futuro. Le6n-Portilla afir- que "rita; 

aente persuadido de que aa! era el universo en el que le habla to

cado eziatir, el hombre prehiap&nicb hizo de loa c6mputoa de tiem

po un saber ae aalvaci6n. Deaarroll6 con eztrema preciai6n aua 

aiatemaa calendlricoa y ahond6 en au peculiar forma de aatrolog!a, 

aieapre preocupado por cuando acontec!a o pod!a suceder en cada 

uno de los cicloa ••• n31 

De este modo, el hoabre qued6 soaetido a laa leyes del 

devenir univ~~aal; pero el hombre prehiaplnico no ae limit6 a si

tuar au propia trayectoria dentro de las leyes generales del cam

bio, entendidas religiosamente, sino que parece haber comprendido, 

on cierto modo, la esencial novedad del futuro humano o, dicho de 

otra uaera., el carlcter libre del acontecer· del hombre, quien 

puede cambiar, ai se lo propone, el destino que loa diverso• ci

clos del tiempo traen para ·a1, como lo mueatra, fundamentalmente, 

la actitud de los áztecaa, entre loa grupos mesoamericanos de loa 

que hemos hablado en eate capitulo. 
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La concioaoia hiet6rica do loa aztecas 

Creeaoe, coao lo heaoa expresado ya, que el hecho de ata 

narae por registrar el pasado, con la finalidad de darlo a conocer 

a laa nuevas geaeracionea, implica ya una reflexi6n sobre el acon

tecer huaano y sobre loa tres componentes del devenir, por lo que 

ae puede coaaiderar como conciencia hiat6rica. Pero de loa aztecas 

conocemos datos sobre una peculiar actitud critica hacia el paaa-', 
do, ·que nos peraih corroborar una verdadera conciencia hiat6rica 

en el-mundo aeao-ericano. 

Las fueatea noa hablan de una gran reforma en la ideolo-

g{a y costuabrea de loa aztecas, llevada a cabo durante el gobier

no de Itzc6atl y proaovida por el c6lebre consejero Tlaca6lel. Es

to ae debi6 a que, al vencer a loa topanecaa de Azcapotzalco, loa 

aztecas buscaron definirse como gran naci6n dominadora, y esto re

querla, de acuerdo a la importancia que entre los grupos nahuas te 

nía el pa-do, poseer una trayectoria dnica y excepcional. Así, a

parte de la tradici6n coadn de Chicomoztoo, crearon el mito de~

tl4n como origen !laico, deahaci6ndose de las relaciones antiguas 

sobre au pasado que, seguramente, mostraban al pueblo azteca como 

un grupo inaigaificaate entre loa otros grupos nahuaa. 

Refierea loa inforpntea de Sahagdn que hasta la &poca 

de Tlaca6lel ae conservaba la tradici6n nahua entre loa aztecas, 

pero que en el reinado de ltzc6atl ae decidi6 croar la nueva vor

ai&n: "La historia era conservada, pero fuo quemada cuando rein6 

ltzc6atl en M6xico. Loa señorea moxicas, reunidos en consejo, di-
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jeron: 'No os nocoaario que la gente comdn conozca las pinturas; 

ol gobierno ser, difamado y ellos esparcirln la falsedad por toda 

la tierra, porque en ellas se guardan muchas mentiraan 32• As!, ae 

destruyen loa antiguos textos y ae crea la nueva historia azteca, 

y para convencer al pueblo de esta nueva versi6n del pasado y enf! 

tizar el relato de la peregrinaci&n a partir do Aztl,n, Motecubzo

-, el sucesor de Itsc&atl, decidi6 enviar emisarios a buscar las 

tierras originales, loa cualea regresaron diciendo que las hab!an 

encontrado y que incluso hab!an hablado con Coatlicue, madre del 

dios Buitzilopochtli. 

Esto significa, en primor lugar, que el pueblo conoc!a 

bien loa relatos sobre el pasado y, en segundo lugar, que loa go

bernantes consideraron que la modificaci&n del pasado era una bue

na manera de logra~ la unidad del pueblo y su conciencia de naci&n 

dominadora, requisitos indispensables para lograr los fines futu

ros que se propon!an. La nueva historia azteca se crea como ejem

plo de valorea nacionales, ea decir, con una finalidad pragidtica: 

que el azteca actGe para el engrandecilli.ento de au naci&n, apoya

do en una definida identidad comunitaria. 

Tlaca&lel busca modificar la tradici&n sobre el pasado 

porque ,sab!a que late da forma al futuro; define y delinea el fu

turo de su naci&n mediante una aut&ntica critica, una verdadera r! 

flexi&n sobre el significado de los antiguos relatos y con una cla 

ra conciencia de la interrelaci&n pasado, presente y futuro en la 

vida del hombro. Pero ¿cu,1 era el fundamento de ese futuro gran

dioso que, lib~emente, prepararon los dirigentes del pueblo azteca? 
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Basados en la creencia do la existencia de cuatro Solea 

anteriores que hablan terminado con una cat!atrofe, se ~opua~e

ron que el Quinto Sol, el Sol de Movimiento, permaneciera vivo por 

el mayor tieapo posible, aliment!ndolo con sangre humana. Ea decir, 

asumieron la responsabilidad de cambiar el destino c6smico aedia~

te su propia acci6n, detener el ciclo fatal del devenir y preservar 

as! la •ida de la huaani~ad entera, de la humanidad de loa cuatro 

ruaboa del uni•erao. Esta fue la aiai6n del pueblo azteca;, late fue 

el fundaaento do su actitud guerrera y dominadora, que le llev6 a 

subyugar a muchos de loa pueblos de Meaoam6rica. 

Miguel Le6n-Portilla, que nos ha revelado la aignifica

ci6n del concepto azteca de la historia, afirmas 11Asi, en el marco 

de creencias de un universo ciclico, loa aztecas introdujeron esen

cial no•edad: la idea do poder alargar indefinidaaente las cuentas 

de años del sol de mo•illiento. Con su reinterprotaci6n del pasado 

tomaron la carga de iapedir que se cerrara el ciclo de interaoci6n 

de hombrea y dioses, el lapso del recuerdo posible, el tieapo único 

de lo que llamamos historia. Conscientemente he empleado aqu{ el 

tlrld.no de historia porque considero que quienes repensaron su pa

-do para engrandecer su propia iaagen y afirmar un destino, hicie

ron de hecho critica de loa antiguos relatos y se plantearon cues

tiones sobro la posible aigníficaci6n de 6atos1133• 

Ea interesante hacer notar aquí c6mo dos de loa pueblos 

antiguos•• interesados en su pasado, hebreos y aztecas, coinci

den en recrear su historia, en concebir una historia universal Y 
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en considerarse "pueblos elegidos", loe unos, para establecer el 

reino de Dios en la tierra, y loe otros, para mantener la vida del 

universo, ni Ús ni menos. Es posible que esto se deba a que la 

conciencia de la historicidad implica, por olla mi•-, conciencia 

de la propia responsabilidad por el futuro; os decir, que asi co

mo el hombre se sabe resultado do una trayec~oria bist6rica, sabe 

quo ol futuro ser& resultado do lo que 61 baga, independientemente 

de que este hombre so sienta sujeto a lo divino, o no; pues laa 

creencias religiosas, como es bien patente en estos dos casos, no 

iapiden al hombre ser consciente dos! mismo y del .sentido de sus 

propias acciones libres. 

La conciencia bist6rica del azteca es heredada por los 

historiadores indigenas posteriores a la conquista, quienes, adn 

dentro dol nuevo orden ideol6gico que implant6 la civilisaci6n oc

cidental, so consideran como depositarios de la tradici6n de -nt! 

ner vivo el pasado, de mantener viva la identidad de au pueblo pa

ra que trascienda al futuro. Buscan asentar, decir, dejar cons

tatada su historia como clave de la continuidad de·au naci6n, y 

esta actitud ea seguramente la quo les transmitieron sus antepa

sados, de quienes no dudan. Dice Chimalpain: "Estas historias an

tiguas, tradiciones antiguas de los linajes reales que aquí se re

fieren no son frivolidades, no son cosas imaginadas o fingidas. No 

se trata de ninguna fábula, sino que todos los datos han sido co

tejados unos con otros seg,1n las m!s antiguas versiones do las vio 
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jaa y de loa viejos de la nobleza de Tzacualtitlan Tenenco, nues

tras abuelas, nuestros pasados, nuestros primos, de quienes somos 

aua nietos y biznietoa11 34• 

Y Tezoz6moc, al iniciar su cr6nica, afirma que relatar& 

el origen y fundamento de la ciudad de ,MAxico coao lo aprendi6 de 

sus antepaaadoa: "As! lo vinieron a decir, aa! lo vinieron a aaen

tar'en au relato, y noa lo vinieron a dibujar en aua 'pergaminos' 

loa viejos y las viejas qu6 eran nueatraa abuelas, nueatroa abue

los ••• nuestros antepaaados1135 • Tezozóaoc se aitú aqu! coao un 

eslabón áa de la cadena histórica, se inati¡uye .en continuador de 

un aer histórico, en depositario de una tradición, cuya misión ea 

continuarla y legarla a loa mexicanos futuros. "(Su) tal amonesta

ción ~aila.de_ viene a acaecer que nos dejaron, fueron a legar a 

quienes ahora vivimos, a quienes de ellos -liaos, y nunca se per

der&, nunca se olvidar& lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a 

asentar en au tintura,en au color, au fama, su renombre y el re

cuerdo que de ellos se tiene, en loa tiempos por venir nunca ae pe~ 

der&, nunca ae olvidar,; siempre lo guardaremos noaotroa ••• n36&a!, . 
sin dudar de la continuidad hiat6rica y dotando al pasado d~ una 

trascendente significación, a pesar de participar ya de otras cree! 

cias tan distintas a la1¡1 de loa aztecas, Tezozómoc a~ionta: "Lo i

r,n a decir, lo ir,n a nombrar, y quienes (aún) virlr,n, quienes n! 

cer!n, los hijos de loa mexicanos, los hijos do loa tenochcaa ••• 113? 
porque ha heredado la conciencia de que el acontecer humano ea una 

interrelaci6n de pasado, presente y futuro y porque ha aprendido a 

ver los relatos del pasado con una mirada inquisitiva, como lo hi-

ciaron sus mayores. 
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II. EL AFAN' MAYA POR MARTENER VIVO EL RECUERDO DEL PASADO 

PERIODO PRECLASICO 

El Precl4sico en la zona maya es un periodo de ostructur! 

ci6n, en el cual no aparece todav!a la cultura propiamente maya,ª! 

/ 
,no que se advierten caracter!sticaa muy similares a las de varios 

-1- ~ 

gru¡,os de la Costa del Go:Lto y una fuerte influencia olmeca. 

' 
En el 4rea sur se realizaron estolas con techas e inacri¡ 

,:. 
cionea jorogl!ticas, como la de El BaGl, cura techa dista a6lo unos 

cuantos aftoa de la de la estela C de Tres Zapotes (31 a.c.), y hay 

algunos relieves con los tomas caracter!aticos de loa relieves cl4-

sicoa, como la gran estela de Padre Piedra, Chiapas; pero todas es

tas obras no son sino antecedentes del estilo maya, por lo que se 

ha establecido un acuerdo en fijar el inicio de la cultura maya pr2 

piamonte dicha en el momento do la aparici6n de estelas con jeroglf 

ficos mayas, que se erig!an con frecuencia al final de diversos pe

riodos, generalmente loa de veinte aftoa; de centros ceremoniales 

con templos construidos empleando la falsa b6veda, y de cer4mica P2 

licroma de estilos mayas. Estas creaciones marcan el inicio del pe

riodo Cl&sico, que se da al fina~ del siglo III, ya que la focha 

m&s antigua, inscrita en la estola 29 do Tikal, corresponde a la 

fecha cristiana de 292 d.C. 



PERIODO CLASICO 

Para intentar conocer la cultura en general de los mayas 

del periodo Cl!sico hemos do basarnos en la interpretaci6n cient!

fica del material arqueol6gico existentp y en la apelaci6n a algu

nas fuentes escritas de los siglos XVI y XVII que coincidan, de al

g6n modo, con la interpretaci6n arqueol6gica. Ello se debo a 4uo 

los mayas desarrollaron en este periodo un tipo de escritura que 

rebas6 ol aspecto meramente pictogr(fico y que, por ello, no ha re

velado la clave do su desciframiento. Sin embargo, las investiga

ciones epi~ráficas han logrado muchos avances en la intorpretaci6n 

de glifos y en ellas nos apoyaremos, fundamentalmente, para saber 

si son los textos mayas inscripciones que "tratan exclusivamente 

del paso del tiempo, de datos sobro la Luna y el planeta Venus, do 

c!lculos calend!ricos y do asuntos de los dioses ••• 111 , o si "ha qu! 

dado demostrado ampli11111tnte que existi6 una inscripci6n hist6rica, 

sobre la opini6n de que s6lo asuntos astron6micos y religiosos es

t!n tratados en los textos mayas112 , como lo afirman, respectivamen

te, Eric Thompson y Tatiana Proskouriakoff. 

Recientemente, la arqueolog!a empez6 a enfocar de una ma

nera cient!fica la posibilidad de que las i'nscripciones mayas pudi! 

ran tambi6n referir acontecimientos del pasado humano. As!, ·ratiana 

Proskouriakoff, Heinrich Berlin, David Kolley y Alberto Ruz han lo

~rado descubrir que los mayas registraron hechos humanos pret6ritos 

e inscribieron nombres de personas, de dinastias y de lugares, cam

biando para nosotros la imagen de un hombre preocupado s6lo por el 



devenir c6•ico y por lo divino, por la de un hombro preocupado 

tambi6n por su propio ser hiat6rico. 

Antes de oata nueva actitud ae habla negado el contenido 

hiat6rico de las inscripciones mayas, quid. a causa de quo latas 

hablan sido vistas como manifestaciones de la religi6n y de la cien 

cia astron611ica 7 cronol6gica de loa mayas, y la inYeatigaci6n ba

bia cerrado loa ojos a otras posibilidades. Quiz4 on au admiraci6n 

por las capacidades cientlticaa de loa -ya•, la mayor parte de loa 

estudiosos se olrld6 de que una misma fuente puede tener adltiples 

significaciones y quo un mismo pueblo puede haber sobresalido en 

una actividad cultural sin que necesariamente ae negara la impor

tancia de las otras. 

Sylvanus Morley fuo uno de loa mayistas que úa radical

mente neg6 la preocupaci6n por el pasado entre loa mayas, aunque en 

1915 parecla oatar seguro de que las inscripciones registraban los 

hechos bist6ricos. Se basaba para afir-r esto en que casi todas 

las fechas se asocian a eventos conteapor,neos a la erecci6n de las 

estelas, y, adem&a, en que el inter,ralo entre una y otra no regis

tra ning6n periodo natural y dejaron de erigirse do pronto. Afirm6 

entonces: 11Ba sido demostrado, m&s all4 de toda duda, que la mayo

ria de las fochas en los monumentos mayas se refiere al tiempo de 

su erecci6n, de modo que las inscripciones que ellos presentan son 

bist6ricaa, dado que tienen registros contompor&neos de diferentes 

6pocas113 • Poro deapu6s, en su obra La civilizaci6n maya, publicada 

en,4?1t6, Morley cambi6 do opini6n y afirm6: "Las inscripciones ma

yas ••• no encierran en manera alguna la glorificaci6n de una perao-
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na ••• como las inscripciones do Egipto, Asiria y Babilonia. No re

fieren historias de conquistas reales ni registran loa procesos de 

un imperio, ni elogian, ni exaltan, glorifican o engrandecen a na

die114. 

Por su parte, Eric Thompaon tambi6n neg6 la existencia 

de registros del pasado en los monumentos mayas, afir-.ndo que se 

trataba de temas cientificos y religiosos. En 1954 publica Grande

za Y decadencia de los mazas, donde asegura: "Basta donde se aabe, 

loa textos jeroglificoa del periodo C1'sico tratan enteramente del 

transcurso del tiempo y de asuntos astron6micos ••• Ko parece que se 

refieran en modo alguno a personas en particular. Probablemente en 

este periodo ning6n individuo ea identificable por au glifo de nom

bre ... 115 Y en au obra Maza BieroglYphic writing, publicada en 1960, 

reitera que las inscripciones no registraron hazañas de indiYiduoa, 

sino que son enteramente registros impersonales de fechas calendl

ricas y aatron6micas y do asuntos religiosos6 • Sin embargo, cuando 

se enter6 de los trabajos de Tatiana Proskouriakoff, que interpre

taba como registres de acontecimientos hist6ricos las estelas de 

Piedras Negras, oacribi6 en el prefacio a la segunda odici6n de~

ya HioroglYphic writing: "Como sus ideas e i·nterpretaciones son to

darla tentativas, y sus conclusiones pueden ser modificadas antes 

de que aparezcan impresas, yo s6lo puedo decir que las implicacio

nes do su trabajo son do la mayor importancia. Puede sor que ellas 

me conduzcan a revisar mi opini6n sobre la impersonalidad de loa 

textos en los monumentos mayas117 • Finalmente, 011 la 6ltima obra de 

Thompson, titulada Maya History and Religion y que se edit6 en 
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19?0, encontramos que interpreta algunas estelas como registros 

del pasado, al dar una versi6n de la historia de los mayas de Po

toncban. Dice, por ejemplo: "Dos glifos Cipacti, posible o adn pr2 

bablemente glifos de nombre, est,n inscritos en la estela 3 de Sei 

bal. Cipacti fue el nombre de la familia reinante Putun en Poton-

8 
cban". Por ello, parece que Tbompson ba rectificado su idea so-

bre la carencia de registros del pasado entre loa mayas. 

El glifo Emblema 

Con el prop6aito de buscar datos bist6ricoa en las ins

cripciones mayas, Heinricb Berlin descubri6 que hay un glifo ex

clusivo de cada ciudad maya y le llam6 glifo Emblema; loa glifoa 

Emblema, dice Berlin, "parecen referirse a algo estrechamente •in

culado a cada lugar; podría tratarse, v. gr., del nombre miaao do 

la localidad, de una deidad tutelar, de una dinastía, etc.119 Los 

Emblemas aparecen en clluaulaa, que son la vinculaci6n estrecha do 

dos o da glifos, y en muchas de ellas se ve relaci6n con katunes 

"ociosos", o sea, con numerales que no parecen tener el significa

do cronol6gico acostumbrado. Este glifo se compone de un elemento 

principal, que varia en cada ciudad, con dos grupos do afijos con! 

tantea: el llamado superfijo Ben-Ich y un prefijo del grupo que 

Tbompson llam6 "acultico" (Fig. 1). 

Seg6n Barthel, el superfijo Ben-Icb puede significar "el 

primero de adelante" o "el que estA encima", que podrían correapo!! 

doral titulo do rango. En los prefijos del Emblema siempre apare

ce un elemento de lo precioso para el maya, como un pectoral de 
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concha o u- placa de turquesa. Segdn ftoapaon son aieapre del gr! 

po acultico, pero Seler crey6 que ae trata de una "corriente aaa

gu:lnea"• Barthel di.ce que de c-lquier -nera ae trata de un "lí

quido precioso•, pero que si este liquido representa -ngre "pue

de entenderse taabiln geneal6gicaaente coao •sangre de origen• ••• 

tale• 'eleaentoa precioaoa• aiabolizan a nuestro parecer al suce

sor leg!tiao de un li-je"1º. Coao el gobierno era heredi.tario, 

puede referirse al priaoglnito leg!tiao de li-je paterno; aa!,loa 

prefijos del Bable- nor-1 repreaentar!an "s:laboloa patrilinea-

1••", y por el Ben-Ich, que significa "el que eat& enciaa", el Ea

ble- se podr!a traducir coao "estirpe eleftda de personas•. 

Aa!, parece aer que el llllbl•- tuyo u.aa tunci6n en ina

cripcionea de aconteciaientoa humanos; aer!a coao la ez;preai6n de 

la norma pol!tica de auceai6n heredi.taria en el gobierno, dentro 

de la clase noble doaiaante. Y coao adeala de aparecer en caai to

dos loa aon111lentoa de una ciudad, a yecea aparece el Bable .. de 

una ciudad en otra, indi.ca taabiln la relaci6n entre las dos ciuda 

dea, qui.si una relaci6n de tipo pol!tico. 

Bate descubriaiento noa habla Jade una noci6n de comaJa! 

dad pol!tica, que ae ezpreaa en un aoabre que la identifica, Y que 

noa peralte aaoaarnoa a la indi.Yidualidad de cada ci,adad -7&· lll 

Bable .. de Tikal ea el T569s un nudo y gotas de agua, que quia 

aea un tocado. El de Cop!n ea el T756a: la cabesa do un murci6laga. 

En Palenque hay trea Bable .. a:el T570, hueso, el T793a, cabeza de 

aniaal, y una Yariante del T1040, crlneo; parece aer que eatoa gl! 

toa de Palenque tenian funciones distintas: el 570 ea el Gnico ro-
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presentado en todo Pal.enque y el que aparece en otras ciudades do

minadas por olla. El de Piedras Negras ea el T585c, una variante 

del Quinconce, y puede ser piedra de sacrificio. En Yaxchilln hay 

un Emblema doble, ea decir, aparecen siempre dos glifos juntos: el 

T562 y el T511; el primero ea una variante del glifo del cielo y 

el segundo os el signo dol noveno dia, disco de jade o "agua pre

ciosa". El Eable- de Quirigul ea el T560, relacionado con el in

fraaundo (Fig. 1). 

Otro investigador que analiza los Emblemas, en su b6squ! 

da do inscripciones sobre ol pasado· humano, es David Kelley, quien 

nos dice que hay Embleaaa que no siguen las reglas establecidas 

por Berlin, pues a veces aparece, en vez del prefijo acu4tico, un 

signo femenino(!!,), que representa la cabeza de una mujer con un 

rizo. Este signo se ha localizado varias veces en los glifoa ape

lativos de mujer, por ejeaplo, en el cuarto 2 de Bonaapak, sobre 

las cabezas de las aujeres, como prefijo del Emblema de Yaxchil&n 

(cuyo poder!o pol!tico sobre Bonampak ae expresa de esta -nera), 

que a su vez va seguido por el lai¡-peine-Imi¡; late ea un grupo 

de glifos que frecuenteaente sigue al Emblema, y que Kelley iden

tifica como t!tulo personal y no como parte del Eableaa~1 Proakou

riakoff, en au investigaci6n en Yaxchilln encontr6 que el Imi.x

peine-Imix y ol glifo ~ son opcional.es, y aparecen generalaen

te despuls de nombres de mujeres, sin caabiar nunca su posici6n al 

final de la clluaula nominal; seg6n Thompson, estos glifos signi

fican "he dicho". 

As!, como el Emblema puede presentarse do diversas mane-



rae, ~elley dice: "Noeotroe debeaos concluir que a pesar de que no 

podeaoe todaT!a doterainar con seguridad la existencia de un glifo 

Bable-, excepto cuando se cuaplen las condiciones expuestas por 

Berlin, podeaoa a Teces reconocer un glifo Eablema en otros con

textoe"12. 

El deecubrilliento del glifo Eableaa ha sido de fundamen

tal iaportancia en la inTeetigaci6n del contenido hiet6rico en laa 

inscripciones -ya• del periodo c1,aico, pues su localizaci6n in

dica, frecuenteaente, Wla inacripci6n de acontecillientos humanos. 

Glifoe noainalee 

En 1959, Berlin analiz6 loa glifos del aarc6fago de Pa

lenque y deecubri6 que auchos de ellos no son religioso• o astro

n611icos, sino noabree de personas indirlduales. En la losa que cu

bre el aarc6fago hay una franja inferior con tres cabezas huaanas 

dentro de aedallones, y a aaboa lados de cada medall6n hay un gli

fo; en la franja superior se repite el aotiTo. Loa glifoa de loa 

aedallonee de loa lados eon id6nticoa entre a!, pero loa del cen

tro difieren en el prefijo del priaer glifo. En loa cuatro sopor

tes del aarc6fago aparecen taabi6n cabezas con aua reapectiToa pa

ree de glifoa. Ea relaci6n a esto, Berlin cree que hay una cone

xi6n entre cada tipo de cabeza y sus glifoa con loa puntos cardi

nales, pero descubre que estos glifoa son diferentes a los que a

parecen en loa c6dicea y otras inscripciones para designar los pu~ 

toe cardinales, por tanto, "puede tratarse de un caso de asocia

ci6n da especifica y no de orden genera11113 • 



De esto deduce Berlin, apoylndose en el hecho de que la 

inscripci6a cronol6gica del sepulcro no es de Serie Inicial, sino 

que corresponde a trece fechas de Ruedas Calend!ricas, que "los 

glifos que aparecen al lado de los personajes esculpidos en el aa~ 

c6fago air•en para identificar a &atoa por sus aoabres. Eatoa aia

moa nombres pueden aparecer en la• inscripciones croaol&gicaa del 

aarc6fago aaociadoa a Ruedas Calend!ricas mediante un Quiaconce. 

la cla•e estl ahora en saber el significado del Quincoace (&Raci

aieato? &Ca•llieato? &Muerte? &Conquista? &Coaieazo de reinado? 

etc."14(Fig. 1). 

Por su parte, .Alberto Ruz ha realizado un aaplio y pro

fundo estudio sobre el Teaplo de las lnacripcionea15 y en 11 nos 

dice que ya desde el deacubriaiento de la tuaba habia afir-do 

que las inscripciones "l&gicaaente" deben constituir un texto re

latiYO al-personaje enterrado, "texto que comprendiera la fecha de 

au naciaiento y la de au muerte, asi coao relaci6n fechada de aua 

hazailaa o de loa principales aconteciaientoa ocurridos durante su 

16 gobierno" • Ea esta obra, Ruz corrobora la tesis de Berlin sobre 

los glifoa noainalea del aarc6fago, pero hace una nue•a lectura de 

laa inacripcioaes llegando a diferente• concluaionea que las de su 

predecesor, en lo que se refiere a laa fechas. 

Parto Ruz de la preai• de que la inacripci6n jerogl!fica 

que rodea el canto de la llpida puede tratar de acontecimientos de 

la historia· do Palenque y, principalmente de la •ida del personaje 

enterrado, ya que la primera fecha de la inscripci6n, 8 !)!!!!, 13 

Pop, va acompailada del glifo de la "rana volteada" (o "rana •ira-
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da"), que ha sido identificada como glifo do nacimiento por Proakou 

riakoff, de acuerdo a su interprotaci6n de laa inscripciones de 

Piedras Negras; 7- la dltima fecha de la inacripci6n, 13 Cimi, 4 

E!!,, dista de la "fecha inicial" m!s o menos 40 años, edad m!nima 

de la posible odad de loa reatos 6aeoa; por tanto, las fechas pare

cen indicar que a! se trata de una inacripci&n sobre la Yida del 

personaje. SogGn la interpretaci6n de Ruz, el señor habr!a nacido 

en 655 d.C. y habr!a ascendido al trono a loa 28 años, en 683 d.C., 

aegdn las fechas del lado Sur de la l!pida; en el lado Este hay fe

chas de acontecimientos ocurridos cuando el personaje tendría de 14 

a 32 años, y en el lado Norte hay otras fechas que tambi,n caen den 

tro del lapso de la Yida del señor. 

Sin embargo, la fecha acompañada de la "rana yolteada" no 

ea la úa antigua de la inscripci&n, hay otras que marcarian acon

tec~entoa ocurridos ochenta y Yeinte años antes do su nacimiento; 

-astas son interpretadas por Ruz como relacionadas con loa an~epa.aa

dos del personaje. Si tomamos en cuenta las fuentes hiat&ricaa de 

loa siglos X'II y XVII, que nos hablan de la importancia que el ma

ya de linaje daba a sus antepasados, esta interpretaci&n parece Y,

lida; Landa dice: "Que tienen mucha cuenta con saber el origen de 

sus linajes ••• y eso procuran saberlo de loa sacerdotes, que ea una 

de sus ciencias, y j!ctanae mucho de loa yaronea señalados que ha 

habido en sus linajoa1117• Asi, el señor de Palenque bien pudo man

dar inscribir en su l!pida nombres o hechos de algunos antepasados 

ilustres. 

Concretamente de la fecha do nacimiento, por ser la pri-
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aera de la iaaoripci6a, y por estar acoapaiada del glito de la "r! 

- Tolteada", Rus desprende que "el peraoaaje enterrado ae llaaa

r{a Uaxac Ahau (ea -ya yucateco) o nxnk Ajaw (ea leapa chol, 

que•• la que ha persistido ea la regi6a de Paleaque), equiTalea

te a 8 Ahau ea el caleadario ritual o tsolkia1118 • Se supone que la 

techa que aparece ea la• iaaoripcioaea al lado del glito de la "r! 

- Tirada" tuacioa6 coao noabre personal porque ea toda Meaoaa6-

rica durante el periodo Poatcl&aico la techa de -ciaieato fue el 

aoabre de la peraoaa, ya que de ella depeadia n destino. Sia ••

bargo, Kelley atiru que ea laa iaacripcioaea uyaa cierta• Ruedaa 

Caleadricaa t-bila tuacionaa coao aoabrea peraonalea. 

Por otra parte, Rus coiacide aoa Berlia en que la• 10 

figuras huu~a que aparecea ea loa o-tro lado• dol aarc6tago, 

eaergieado de aigaoa ~ (tierra) son tiguraa hiat6ricaa, por 

loa diatiatoa glifoa aaociadoa a ella•, que repreaentaa aua aoa

brea, y porque eat&n acoapalladaa del glifo Eabl•-· Alguno• de••

toa glifoa aoaiaalea parecen encoatrarae taabi6a en la faja croao-

16gica que rodea el canto de la l&pida, asociado• a fecha• de Rue

das Calendiricaa. "Si eata hip6teaia •• correcta _dice Rus_ existe 

una relaci6n hiat6rica entre la• fecha• do la 1'pida y loa perso

naje• del aa,rc6fago, aiendo 6stoa quid parientes o antepaaadoa 

· 19 del gran ae&or enterrado en la cripta" • 

Historia• din&aticaa 

Loa trabajo• de Berlin sobre el deacubriaiento del gli

fo Eabl•- (1958) y aobre loa glifoa noainalea del aarc6fago de 
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Palenque (1959) abrieron la puerta a la b6squeda de registros so

bre el acontecer huaano en las inscripciones -yas, gracias a la 

cual se ha logrado comprobar que los -yas no fueron ajenos a su 

propia trayectoria hist6rica. 

Tatia- Proskouriakoff, interesada en el posible conte

nido hist6rico de las inscripciones -ya•, realiz6 investigacio

nes en Piedras Negras y en YaxchilJ.n, Bi.n ús antecedentes que 

una sugerencia superficia1 de Bowditch sobre la estela 1 de Yax

chilJ.n, a principios de siglo, y los descubrimientos de Berlin. 

Proskouriakoff lleg6 a sorprendentes conclusiones que seklaron 

un nuevo camino de interpretaci6n de las inscripciones -yas, ca

mino que haa recorrido algunos investigadores como Kelley y Ruz. 

En Piedras •egras observ6, en pri.aer lugar, que las ia! 

cripciones aparecen como conjuntos de registros independi~ates, 

cada uno sobre cierto ntaero de estelas relacionadas entres! y 

con el edificio frente al que est(n colocadas, y por el aúlisis 

de estaa fec:laas y los glifos que las acompailan concluy6 que cada 

grupo registra la vida de un peraonaje. Todas las estelas de un 

grupo llevan una fecha y un glifo o cl(usula, de los cuales los 

de la primera estela siempre son loa mismoa: una rana YOlteada h! 

cia arriba y una cabeza estilizada con un lienzo .-rrado alrede

dor dol 6valo do la cara: glifo de "rana virada" y glifo de "do

lor de muelas" ("upended frog" y "toothache")(Fig. 1). A las fe

chas que acompail.an a estos glifoa Proakouriakoff las llaa6 "fecha 

inicial" y "fecha inaugural" respectivamente, ya que la estela 

muestra tambi6n un motivo invariable: un personaje con traje ce-
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reaonial, sentado dentro do un nicho eleTado, y abajo de 61 unas 

huella• que ascienden de•de la base; a este aotiTo le llaa6 "aoti

TO ascensional" Y loba interpretado coao el ascenso al trono do 

un gobernante, lo cual parece sor auy claro. De acuerdo con las fe -
chas que acoapaian a cada uno de loa glifos, el de la rana• queº! 

t! al lado de la fecha ida antigua, indicarla el naciaiento del 

personaje, y, ~or tanto, au noabre, y el de "dolor de auelas", el 

ascenso al trono. Hay adema una tercera fecha, que parece corres

ponder a la erecci6n del aonumento. 

Deapu6a de esta priaera estela ae erigian aonuaentoa ca

da cinco aAoa con otros aotiToa y con un glifo constante y uno ya

riable, lo que puede indicar un ai-o sujeto relacionado con Tarios 

hechos cli.ferentea, o yarioa sujetos relacionados con un aiaao he

cho, coao dice Berlin. Pero según Proakouriakoff, las estelas re

gistran la Tida de un solo personaje, pues la fecha de la 6ltima 

estela diata de la fecha de nacimiento un lapso que no exoede la 

duraci6n de una Tida humana. Tres grupos de estelas en Piedras Ne

gras aarcan periodos de 60, 6~ y 56 a!oa, aeg6n Proskouriakoff, pe

ro aeg6n Berlin• loa periodos son de ú.a de 120 a!oa, por lo que 

no podr{a tratarse de un solo personaje sino de Tarioa. 

Independienteaente del problema de laa fechas, Berlina

naliza taabi6n loa aotiTo• de· laa estelas y dice quo no parecen ro

giatrarao fechas de nacimiento de hijos, porque según las fuentes 

del siglo XVI, particularaente Landa, no se sabia quien herodaria 

el trono; algunos reTeraos representan mujeres, y Borlin asegura 

que pueden ser las esposas do los ee!orea, pues una de estas fe-
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mujer aparece despu6s de varias dol hombre, lo que puede indicar 

matrimonio. En uno de los grupos el matriaonio se habria efectuado 

cuando 61 tenia veinte años y olla doce y medio. Esto lo vemos coa.

firmado por Landa, quien dice: "Quo antiguamente se casaban de vein 

t ñ .. 20 e a os ••• 

Despuls do esta ia.vestigaci6n, Proskouriakoff aa.aliz6 

las inscripciones de Yaxchil4n. Al principio del articulo en el que 

publica su investigaci6a. de estas inacripcionea noa dices "Mi obje

to es ver c6mo el coa.tenido de loa regiatros de Yaxchil,n difiere 

del de Piedra• Negras y deacubrir si la orientaci6n hiat6rica pres

~ª ayuda para aclarar las fechas de Yaxchil,n, que son muy difici

les do situar1121 • 

Encontr6 que en Yaxchil,n hay menos registros de Serie 

Inicial, y como muchas estelas est4n casi destruidas, los textos 

m4s facilmente legibles se encuentran en los dinteles, cuyaa ano

taciones son exclusivamente de Ru,.edas Calendtricas. 

A peaar de la diferencia con Piedras Negras, en Yaxchi-

1,11 hay un registro muy claro del nacimiento y acceao al trono de 

cierto gobernante, cuya cl,usula de identificaci6n (analizada taa

biln por Thompaon y Borlin} ao caracteriza por la presencia del gl! 

fo llamado 11P4jaro-Jaguar" (dinteles 29, 30 y 31). Otra cl,usula 

contiene el glifo llamado "Escudo-Jaguar" y eat, asociada con la 

fecha del acceso de 11 P4jaro-Jaguar". Por tanto, se trata de dos go

bernantes principales en Yaxchil4n. 

El gobernante sobresaliente, sobre todo por sus numerosas 
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conquistas, fue "Escudo-Jaguar"; no se conoce la fecha de su naci

miento ni la de su acceso al trono, lo que puede significar que 

fue un forastero usurpador. Seg6n la serie de katunes Ben-Ich que 

aparece, Y que quiú indican su edad, dobi6 nacer alrededor de 
22 

9.10.15.0.0 (64? d.C.) y vivir da o menos 90 años. Su glifo pu! 

do ser noabre do linaje y, adeúa, siempre o~t,n presentes dos o 

ds glifos Emblema, que pueden indicar pueblos o distritos sobro 

los que rein6 "Escudo-Jaguar". Dospu6s del Emblema aparecen a ve

ces glifos Imix-poino-Imix y~. 

La mayor!a de las estelas representan capturas do perso

najes, y Proskourialtoff afirma que puede tratarse de incorporacio

nes de tribus o pueblos. Asociado a estas escenas de captura, o a 

retratos de hombres ar-dos, se presenta siempre un glifo, al que 

Proskouriakoff ha denominado "glifo de captura", y taabi6n aparece 

el noabre del prisionero, que generalmente va incluido en la cl,u

sula apelativa de su captor. 11 prisionero•• destacado de "Escu

do-Jaguar" fue un seilor llaaado "!h!!!", ya que varias estelas ha

blan de a1, sobre todo el dintel 45, donde se representa una bata

lla auy importante que la investigadora compara con la batalla re

presentada en loa frescos de Bonampak. Hay una fecha muy distanci! 

da de la de la batalla para la celebraoi6n de la victoria, aunque 

taabi6n puede tratarse de la consolidaci6n del poder do "Escudo-Ja 

guar por el sacrificio do prisioneros de guerra. 

Por otra parte, hay muchos registros distintos a los ha

bituales, o sea, sin ol glifo Ben-Ich; de ellos dice Proskouria

koff: "La 6nica explicaci6n que puedo ofrecer es que el grupo mi-
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ras conquistas no eataba familiarizado con las for-• cl,aicaa de 

registrar fechas hist6ricas, Por otra parte, el extraño estilo de 

loa monumentos sugiere un origen extranjero. tFue Escudo-Jaguar, 

entonces, un extranjero que uaurp6 el reino de Yaxchi1'n por una 

ocupaci6n politic~ o militar? tEa eso por lo que no hay registros 

de au acceso for-1 al trono?1123• 

La relaci6n as-clara de la Ti.da de "Escudo-Jaguar" y 

aua expediciones militares eat, en la estructura 44; hay varias f! 

chas que registran loa eventos, como la de la estela 15, donde se 

corrigen datos de la captura de"!!!!!!"• La Gltima fecha, 9.15.0.-

12.0 (741 d.C.) aeflala un momento en el que el rey tendrla 90 a

ños, pero la inacripci6n oa posterior, como varias otraa, por lo 

quo es probable que el registro de sus hazaflas tuera hecho deapu6s 

de su muerte. Respecto de 6sta, Proskouriakoff cree que ocurri6 en 

6 il• 12 Yaxkin, veintinueve años despu6a de la captura de un per

sonaje llamado "Cruz !!!!". 

"Escudo-Jaguar" aparece taabi6n en la estela 11 1 queºº! 

memora el acceso del otro gran rey, 11P&jaro-Jaguar", en 9.16.1.0.0 

(752 d.C.). 11P&jaro-Jaguar" aubi6 al poder once años deapu6a de la 

6lt1- fecha de "Sacudo-Jaguar". Do ese periodo no hay registros, 

por lo que puede haber sido una 6poca de conflictos en la que va

rios pretendientes.aspiraron al trono. Dice Proskouriakoft que qu! 

z& las grandes iaacri_pciones que realiz6 11P&jaro-Jaguar" para con

memorar au acceso al trono tuvieron por objeto probar su legitimi

dad, debido a la lucha por el poder. En la repreaentaci6n de este 
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acceso aparecen loa retratos de "Escudo-Jaguar" y su eapoaa, aso

ciados a un hoabre joven por la fecha 12 Q!!, 19 Yaxkin; esta es

cena puede significar la transferencia dol poder, o bien, la fi

gura -yor puede representar a "P!jaro-Jaguar" y la del hombre jo

ven a un deaceadiente de "Escudo-Jaguar" que no tenia aún edad pa

ra gobernar. 

l>e "P!jaro-Jaguar", ademl.a del registro de "u nacimiento 

y el de su aacenai6n al poder, hay la anotaci6n de otro evento, o

currido tres aloa deapu6a de au acceso. Este evento ae da en 7 

~. 14 ~ y e~t, registrado en loa dinteles 8 y 411 en aaboa, 

la figura del rey eat, veatida de manera aeaejaate, con un tocado 

de ,1,1oc, y se pueden identificar coao retratos de "P,jaro-Ja

guar". En el dintel 8 el rey, acoapaiado de UD noble, captura un 

prisionero, cuyo noabre ea "Calavera enjoyada"; coao en loe regis

tros de "Escudo-Jaguar", la eaceaa de captura ae acoapaña del•gli

fo de captura", y el aoabre del prisionero aparece incluido en la 

cl,uaula nominal de su captor. 

Parece no haber otros eventos registrados de las hazaiaa 

de "P,jaro-Jaguar", por lo que no ea posible hacer un relato cron2 

16gico de au reinado, pero Proakouriakoff intenta hacer el del go

bierno de "Escudo-Jaguar", aeacionando loa titulo• que el rey re

cibe y loa aonuaentoa en loa ·quo eat,n registradas sus hazaña, 

partieado de la posible fecha de su naciaieato, basta el acceso al 

trono de"P,jaro-Jaguar". 

En base a loa descubrimientos de Berlin y Proakouriakoff 

David Kelley realiz6 una interpretaci6n de los monumentos de Qui-
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rigd, intentando estructurar la historia ciidstica de sus reyes. 

Por principi.o, .Kelley encontr6 que los mayas de Quirigu¡ 

no siguieron el 11:isao aodelo de inacripci6a hist6rica que loa de 

Piedras Negras, pero da auficiontos bases para pensar que, a po

sar de esa diferencia, ae trata efectivaaente de regiatroa do acon

tecimientos buunos, como ocurre con Yaxchilln, donde taapoco se a~ 

gue el 11:1-o·aodolo que en Piedras Negras. Parecerla, por esto, que 

asi coao hay estilos artiaticos distiatos en cada ciudad -ya, por 

au iadepeadeacia y libertad creadora, taabila tuvieron ideas disti! 

tas para el registro don pasado, aunque, coao ea el arte, con au

cboa aspectos coauaes que nos permiten unificarlas como -yaa. 

Kelloy rocoaoci6 cl,uaulaa que ngieroa ser nombres o ti

tulo& y que aparecen repetidas en varios contextos distintos, espe

cialmente cerca del final de las inscripciones, aates del glifo Ea

blema de la ciudad. Ve que taabila ea Quirigu¡ ol glifo Iaix-peiae

!m sigue al glifo Ellbleaa y lo interpreta coao clluaula nomiaal, 

no como un glifo relacionado coa el Emblema. Interpreta otros gru

pos de glifos come parentescos, aunque coa algunas dudas. 

No encuentra Kelley ea Quirigu' loa glifos que Proakou

riakoff identific6 ea Piedras Negras coao glitoa de nacimiento y de 

acceso al trono (la "rana virada" y el "dolor do muelas"), pero si 

un glifo que puede indicar generaci6n, y fechas que se repiten en 

varias serios de monuaentos, loa cuales registran lapsos correspon

dientes a la posible duraci6n de vidas bu-.aaa¡ as!, afirma que au! 

que no ae encuentren en Quirigu' las condiciones establecidas por 

Proskouriakoff, puede hablarse de una fecha de nacimiento y tratar 
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de eetableoer alguaoa dato• ~obre loa goberaaatee de eaa ciudad· 

por el recoaocild.ento·de na noabrea, que fueron iaecritoa en loe 

aoa-eatoa. De eetoe glitoe nold.aale• recoaoci6 cl,ueulae perteae

cieatea a trea goberaantea coa baataate eeguridad, y augiri6 con 

dudae otra• doa, aa{ ea que ae puede hablar de ciaco reyea auceei-

Toe. 

11 fundado~ de la diDaatia de Quirigu& eetuTo aparente

aente relacionado coa un gobernante identificado de Cop&n, y ee 

aaaitieato que uno o doa reyes tardioa 4e Copin coapartieron algu

no• noabree 7 titulo• coa loe gobernaatea de Quirigu&. El noabre 

de faailia de eatoe goberaantee fue .2!!!, cielo, y la conexi6a ea

tre laa cloe ciudadee eat, iadicada en la fecha 9.15.6.14.6 (alre

dedor de 737 d.C.), 6 ~. 4 .!!S,, ya que eeta fecha de registra 

ea la escalera jeroglifica de Cop&n y en la• eatelae F, J, E, Zoo

aorfa 6 de Quirigu,, y poaibleaente Zooaorfaa O y P. Bn QuiriguA, 

aeociada coa eata fecha hay una cl,ueula que ee repite ea diferen

te• textoe: contiene la cebesa de un aurci6lago con el infijo Haab, 

que ea el principal eleaento del glifo Bableaa de Copla, pero ein 

el prefijo del grupo "acu,tico". Coaparada con laa estelas A y B 

de Copla, erigidaa aeie aloa antee, la fecha 6 ~. 4 !!! presen

ta UDa cl,usula eiailar a la que aparece en eaaa estelaa, precedi9! 

do al lable- de Copla, con ei prefijo "acdtico", seguido a au 

Tes del Ild.x-peiae-Illix. En la estela B, eaa cl,uaula concluye la 

inacripci6n. 

Todoa eatoa dato•, resultantes del estudio coaparatiTo 

que hace Kelley, eugieren que la cl&ueula contiene los apelativos 
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del gobernante representado en las eatelas A y B do Cop&n, y que 

loa glifoa asociados con la fecha 6 !a!i, ~ l!!:. en Quirigul ae re

fieren al mi.sao indirlduo. Cronol6gicaaente esto taabi6n ea facti

ble, pues la fecha de las estelas A y B ea a6lo aeia aaoa da -ti 

gua que la tocha 6 2!91, ~ !!s.• 

Bl glifo Bableu. taabi&n aparece en otras clluaulaa en 

Quirigul, en particular aaociado a la fecha 12 ~' 5 ltayab. Ea

ta fecha, y la anterioraente aencionada se repiten en series de •2 

nuaentos en Q11irigul, por lo tanto, aabas ae refierea al lliaao in

dirlduo, coao ocurre en Pi.edras llegras. 

Bn Quirigul no aparece el gllfo de la "raaa Tirada", pe

ro aparece otro glifo que puede tener la miaaa funci6n: aiabolizar 

el a.aciaiento, porque se encuentra entre una fecha de Serie ID1.

cial, que regiatra ua momento del paaado, y series de glifoa que 

parecen apelatiYoa. Bate glito, o grupo de glifoa, ae relaciona 

con el dios!, Ah Bolon Tucab; en -7& yucateco Tzacab quiere de

cir generaciones o linaje materno, y ~elley pienaa que•• refiere 

al aacillieato del personaje y que la fecha 12 ~. 5 1ta7ab ea el 

equiYalente de lo que Proakolll'iakoff l.la ... "fecha iaicial", a pe

aar de la ditereacia del glito aaociado. Bl hecho de que eaaa apa

reatea indicacionea de fecha de nacillieato y "techa inaugural"•• 

repitan en otras aeriea de aonuaeatoa, que marcan un lapao aeae

janto al de una rlda humana, le parece a ltelley da blsico que el 

particular acoapailaaiento de glitos que distinguen laa "techas in! 

cialea" y las "techas inaugurales" en Piedras Negras. O aea, que 

aunque no so encuentren la "rana Tirada" y el "dolor de auelaa", 
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"la treoueate repetici6a de techa• aueatra eiailarida4 a la de Pie -
draa Negra• Y ofrece una oportunidad de establecer la hiatoria di

úatica112~. 

La ol&uaala que Kelley identifica como apelati•o del rey 

do Copla ea Quirip& ea "Cielo de dos pies", cuya nerte parece e! 

tar registrada ea el Zooaorto 6, de acuerdo al glifo coa u ojo 

cerrado y aigaoe oaracterieticoe de la auerte. Su posible euceaor 

fue un uaurpador o un ••ceaer adopti•o, aegla Proekouriakott. El 

tercer rey gobera6 auy poco tieapo. El cuarto ee representa ea un 

Dicho, ooae loe reyes de Piedras Negra•, 7 el quinto eat& eeflal.ado 

coa auy pocoa datos. Todas eataa repreeentacioaee lleYan ea bble

u. de Qui.risa' 7 ea todas aparece el Iaiz-peiae-Iaiz; al lado de 

••toa eleaeatoe ooauaea aparece el glifo del cielo,~. el pa

troalid.co de la diaaatla, aegla Xelley. 

Coa la• ill•••tigaoioaea de Proakouriakott, Berlin, Xe

lley 7 Rus ao a6lo queda deaoetrado, eegla parece, que loe -7•• 
turieroa ... preocupaoi6a por n paaado, expreaacla ea el regiatro 

de aoavea de lugar••, personaje• 7 diaaatiae, 7 de loe hechos eo

breaalieatee de loe grandes gobernantes, sino que queda abierto el 

caaiao para reconstruir la hiatoria de loe u.yaa del periodo C1'

eico 7, con ello, lograr una ·aejor coaprenei6a de ne expreaionea 

espiritual••• 

Beaoe dedicado T&riaa p&giaae a señalar loa resultados 

de la epigrafia en su b6aqueda de datos sobre la hiatoria de los 
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uyaa cl4aicoa porque coaaideraaoa do fuadaaental iaportaacia para 

nuestro teu el deacubriaieato de iaacripcionea sobre el acontecer 

humano, ya que ea ol Gnico dato positiTo prehisp4nico de la in

quietud uya por registrar aupa-do. Adeúa, porque estos descu

briaioatos coaatituyen uaa a6lida baae para considerar Taracea la• 

aeacionea que hacen las fuentes posteriores a la conquiata de la 

existencia de textos que conteaia.n la historia de loa grupoa ma

yas, difereaoiadoa de loa .textos religioaoa, astroa6micoa y aatro-

16gicos, coao aoa loa tres o6dicea que haD llegado haata nosotros. 

PJ:RIODO POSTCLASICO 

En el periodo Poatcllaico eaooatraaoa uaa gran coiacid•! 

cia eatre el afia de oonaerTar el recuerdo del pa-do del -ya y 

el de otro• pueble• aeaoaaerioaaoa, ya que ae trata de - periodo 

donde -cha• ideaa y creaciones oultvalea ae hicieron coaunea, d! 

bido a la expaaai6n nahua. Nla o aenoa ea el aAo 1000 a.c., loa 

toltecas de Tula arriban al lrea aaya, y a partir de entonce• la• 

creacioaea culturales preaeataa uila nueya tonalidad: adquieren el 

intelectualiaao religioso y la sobriedad austera caracteriaticaa 

de la gente del Altiplaao Ceatral, coao ae adrlerte, sobre todo, 

en el oulto religioao, la arquitectura, la pintura y la escultura. 

Sin eabargo, loa uyae no pierden el eapiritu heredado de loa aa

yaa cllsicoa, aino que lo integran, dando lugar a una aueTa foraa 

de expreai6n donde, al lado del conyencionaliaao for•l, del aoae

tiaiento a loa dioaea y del eapiritu guerrero, se sigue dando la 

fantaa!a art!atica, la aeatalidad •teútica, el af4n de orden Y 
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de aedida, un lenguaje enigútico y oscuro, lleno de po6tico aia

bolieao, y una eaoti•• exaltaci6n del hoabre, como la que encontra 

moa en el Popol Vuh. 

En la• tradicionea aobre el pasado ae da una curiosa aes 

cla de eleaentoa uyaa "puros", como el predominio de la preciai6n 

cronol6gica y la peculiar importancia dada a loa linajes nobles, y 

elemento• nahua•, coao la• aarracione• del origen en un lugar r•

aoto, de aiete tribus priaigeniaa, de peregrinaciones a tray6a del 

agua y de mi priaer asentalliento ea follan o !ula. 

Estas tradicionee han llegado haata nosotros gracias a 

loe texto• ind!genaa, eecritoe en lengua• uyancea y ca~acterea 

latino•, de los cualea aobreaalen por n importancia el Popol Vull 

y loa Libroa de Chilaa Balaa, y a loa textos redactado• por frai

le•, aoldadoa y encomenderos espa&olea. 

Entre laa tuentea eapaaolaa teneaoa las que dan una ri

ai6n general de las Indias o de Yariaa Provincia•, coao Las Caaaa, 

!orqueuda,, Kotolin!a y Berrera, y las que hablan particularaente 

de la cultura uya, coao Landa, Roún y Zaaora, Fuentes y Guzúa, 

AyendaAo, Ciudad Real, Cogolludo, Reaeaal y Xia6nez. De estas fue! 

tea, la ús iaportante es, sin duda, la Relaci6n del•• coea• de 

Yucat,n de Fray Diego de Landa, tan valiosa para el coaocilliento 

de la cultura uya, como lo ea la obra del padre Sahagia para el 

,rea nahua; ella ea la que aporta uyor añero de datoa sobre la 

antigua cultura uya, pues la intenci6n del obiepo fue dar a cono

cer, priaordialmente, la historia y coatuabrea de loa -y••, Y no 

lo• hechos de la conquista o la tundaci6n de conventos o infor--
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cionea al rey de Eapafla sobre lo relatiYo ~ la organizac16n de la 

colonia, coao otras tuentea, ain que ello aignitique que &ataa no 

contengan taabi&n Yaliosos uteriales para el conociaieato de la 

cultura uya. 

Adea&a de la obra de Landa, .arias tueatea del siglo XVI 

eatln taabi&n escritas seg&n infor-cionea de loa aiaaoa indio• y 

obaer.acioaes directas del autor, aieatras que 1111choa de loe cro

nistas posteriores copian, .&a o aenoa textualaente, loe datoe de 

lae obras del siglo XVI, sobre todo de la de Landa, o reciben una 

iafor .. ci6n .&a desyirtuada por estar da alejados del aoaento de 

la conquista, auaque, por esto aiaao, dan aueYoa datos iaportantee 

para conocer la iategraci6a de la• doe cultura• duraate la Colonia. 

Hay ua tercer grupo de fuentee, coaatituiclo por loe tree 

c6dicee -7&• que aobreYiYieroa a la deatrucci6a lleyada a cabo 

por loa frailea fraaciecanoe ea eu afla de "coabatir la idolatrú". 

Batos c6dices son el Dreade, el ~ro-Cortesiano y el Pereeiano, loe 

cuales coaatituyea una fuente de esencial iaportaacia para el coao

ciaiento de la religi6n y la aatroaoid.a de loa 079-s, puea au con

tenido ea fundalleatalaente religioso y aatron6mico, aegdn las in

terpretaciones que ae han hecho hasta ahora; pero taabi6a reYelan 

el carlcter huaardstico de estas creaciones, puea loa c6aputos ••

tron6aicoa y loa dioaea siempre estln en conexi6n con la vida huma

na en todos aua niYolea. 

Pero adea&a, ae ha dicho que báy indicios de registros 

de tipo hiat6rico, aobre todo en ol Pereaiano, baalndose en que 



cada plgina contiene un~ y aparece on ol centro la deidad rei 

nante en el aieao, acompa&ada de un largo texto jeroglífico. Dice 

'.rhoapeoa: "El aayereo ea un regietro de 11 auceaiToa finales de ka 

tia (aproximallaaeate 20 a&oe, 7200 d!aa), uno en cada plgiaa; regi!, 

troque fue ueado ea Yucat,n al tieapo de la conquista eapa&ola (y 

casi aeguraaente por micho• siglo• antes) coao armas6a para regia

trar ••••toa hiat6ricoe y prefeciae, y para anotar laa deidades 

que reinaron sobre calla kat6a, y, probableaente, cereaoniaa apro

piallaa para ello"25 • Ba8'adoee taabiaa en que el regiatro de e.l!!

!lll ee eapleaba para aaeatar hechoa del pasado, Morley dice que 

aunque lo• tres c6dicea existentes ao registran la historia 11bay ... 
fuallaaeato para creer que el Codex Pereaiaaua puede aer, en parte 

al aeaoa, de aaturalesa hiat6rica•26 • 

Aai, por ooaparaci6a coa textos escritos con caracterea 

latiaoa, ooao loa Libro• de Chilam Balaa, donde, usando loa perio

do• de Teiate ailoa, o de "cuenta corta", ee registran hecho• del 

pasado, aescladoa con profec!aa, •• pueie aupoaer que loa textos 

de Paria contengan taabiln -terial hiet6rico~ 

Kl lli.ao Thoapaoa, que ea alguna• de eua obra• aeg6 la 

preocupaci6a por el pasado entre loa .. yaa prehiaplnicoa, acepta 

la exiateacia de c6dicea 11hiat6ricoa", tal coao lo constatan las 

fuentes del eiglo XVI, y dice que quiJ fueron aeaejaatea a loa 

c6dicea aixtecaa. En au coaentario a loa c6dicea existentes noá 

dice: "No han aobreTirido registros hiat6ricoa, hasta donde se••

be, aunque ea posible que fechas hiat6ricas y prof6ticaa fueran 

ocultadas ea loa no elucidados textos do Parta. Adeúa, ciertos 
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pasajes en libroa escritos deapu6a de la conqlli.ata eapa&ola, en••

critura europea 7 lengua u.ya, dan la impreai6n de deriYar de aua 

predeceaorea jeroglificoa"27 • 

Loa c6dicea aollre el paado 

Auq•• ao conoscaaoa •• que tres o6dioea uyaa prehia

pl.aiooa, que no aoa precisamente regiatroa de aoonteciaientoa pa

-.doa, la exiatencia de la preocupaoi6n u.ya por conaeryar au hi•

toria en inecripoioaee, c6dicee 7 tradiciones oralee eat, aencioD! 

da en las fuente• poeterioree a la conq•iata eepaAola 7, gracia• a 

ellae,podemoe saber algo ele loe acenteciaientoa del periodo Poat

c1'aico 7 ele la foru u.ya ele conaeryar el recuerdo del pasado. 

Loa c6dicea eran para loa uyaa algo da que el medio ele 

coaaerYar na conocimientos y tradiciones, eran el aiabolo ele todo 

lo aagrado y digno de respeto, la el••• para coapreader el eepacio 

y el tiempo y para aituarae en ello•, la noru de ricia y el prin

cipio ele identidad ele au aer comunitario. 

El an6nimo escritor ele la primera parte del Chilaa Balaa 

de Chuaayel noa da una idea aumameate expreaiYa ele la aignificaci6n 

que••• c6dicee tenian para el u.ya: "La Relaci6n ele la explioaci6n 

ele la aabicluria de loa Libros Sagrados, y del orden del caminar ele 

laa Apoca•, aqui ae acaba, en estas tierra• de Nitdn-dzal,, ~

!!!!!, Tah Uayail, Bolt6n Itz,, Chichiaill, para que ae pudiera sa

ber la •·carga• clel paeo ele loa Ka tunea. Uno por uno, cada Ka tdn, ya 

fuera bueno, ya fuera -10, aai era escrito por loa escritores ele 

lo •grado ••• Ea la palabra del Se!or del cielo y de la tierra, el 
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fuego encendido en el rostro del Sol, que vino de arriba, que les 

fue dado. Ae! ellos saben el principio de la tierra, el tronco de 

nuestra rasa, y en el recto hablar de loe escritores sagrados lo 

han puesto ea loe libroen28 • 

Lae fuoatee llaman a loa o6dices a-lte o yaaalt6; por 

ejemplo Villagutierre, al relatar la reepueeta de loe embajadores 

de Canek, el cacique de loe itz&es del Pet&n, ante los españolea, 

dice: "Que por loe indios del Tip6, y porque lo le!a el rey ea-• 

analtehes, tea!an noticia de aquella provincia de Yucat,a (que a

naltehes, 6 historias, es una miaaa co .. • 29 • 

Se~n Medis Bolio, ea eu traducci6a del Chilaa Balaa de 

Chumazel, zanaltl significa Libros Sagrados; la palabra viene de 

za-ladebajo y !!,Jrbol, y fueron llaaadoe aai porque era costum

bre ritual que loe libros Agrados, que ae guardaban en los temploa, 

fueran llevado• en ciertas &pocas a lo• bosques y colocado• bajo 

ciertos ,rbolea, donde se hac!an ceremonias para evitar su destruc

ci6n30. Tosser, por su parte, opina que la palabra analte os una 

desTirtuaci6n de aaalte, que Tiene de la palabra -'huatl !!!!.!!, con 

la que ae designaba el ,rbol del cual sacaban el papel para loa c6-

dicea31. 

A la llegada do loa ••lJll,Aolea, loa aayaa de Yucat,a to

n!an muchos aaaltes o Libros Sagrados, que fueron vistos por va

rios de loa que se interesaron por escribir sobre las "antigUedadea 

do loa indios". Las menciones a estos c6dicee aparecen en la mayo

ria do la• fuentes; Landa, por ejemplo, nos dice: "Usaba tambi6n 

esta gente de ciertos caracteres o letras con las cuales eecrib!an 
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en aua libro•••• ooua aatigv.aa y aue oieaoiaa1132 • Pero no a6lo e.a. 

Yuoat,11 exiattan c6dicea, taabi6n loa había en Guate-la, coao lo 

ateatipan n.riaa fuentes, entre ellas la del padre AvendaAo que, 

al relatar••• viaje• a Tayaaal, J..a 6lti- ciudad -ya en caer en 

aanoa de loa eapa&olee, describe los c6dicee que hall6, coapar,ado

loa con loa aexioanoa y afir-.a.do que trataban de la cuenta de loa 

diaa, aeaea y años, de las profecía• y de las edades, aa! como de 

loa !dolos y los sacerdotea33• 

Por las citas anteriores veaoe c6ao.loa asuntos tratados 

en loe o6dicee eran prodoainaateaente religiosos e hist6ricoa; el 

a&Auacrito Q!!!, que trata de las costuabrea de Mayap&n, sostiene 

que la escritura no se eapleaba para cartas o aauntoa legales, ya 

que todo eao se arreglaba verbalaente, y Tosser, citando este -

nasorito, ahde que lo que ee eacrib!a eran loa hecho• iaportantes 

del pasado, las vida• de los señorea y los pron6atioos de loa tau

-turgoa3 .... 

Aai, hiatoria y religi6n estaban !nti-•ente ligadas y 

aabae conatituian el fundamento de la vida para el -1•, ya que e

ran la materia contenida en eua.Libroa Sagrados. Aunque la tradi

ci6n que recogieron loa españolea adjudicaba la invenci6n de la es

critura y el calendario a Tutulxid, coao lo afirma la -yor!a de 

las Relaciones de Yucat,n, taabi6n ae la atribulan a un hombre hi

jo del dios Itzaan&. Cogolludo asienta: "Tengo por cierto fue el 

hoabre, que entre ellos priaero invent6 loe caracteres quo aervtan 

de letras a loa indios, porque a 6ato le llamaban taabi6n Itzamná, 

y le adoraban por Dioa ••• 1135 El recuerdo del pasado y loa mi.toa •e 
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unifican en una sola tradici6n en -noa de loa guiaa de la coauni

dad, como ocurre con todoe loe grupo• de Meaoaa6rica y con cultu

ras paralelas, donde ningdn aspecto de la Ti.da ee dealiga de la re 

ligi6n. 

Pero eeto no quiere decir que entre loe -yaa, loa nahuaa 

y otros pueblos no existieran o,dicea eapectfioamente deetinadoa a 

regiatrar el pasado. Las fueates parecen eeilalarnoe eeto, puea ha

blan de c6dices 11hist6ricoa" Roaln y Zamora, s,nchez de Aguilar, 

Fuentes y Guzaln, La.a Caeaa, Burgoa, CerTantes de Salazar, Xia6_nez, 

las Relacione• de Yucat,n, hecha• por loa encomenderos, Pa1acio, B! 

rrera, w.rioe documentos relacionados con laa infor-ciones del al

calde de M6rida Diego de Quijada, G6aara y otros cronistas ale, al

guno• de loa oualee aseguran haber tenido dicho• c6dicee en aua -

noa. Lae mi•-• fuentes indtgenaa posteriores a la conquista, aen

cionan textos destinado• a registrar el pasado, por ejeaplo, el a! 
1am Balaa de Chu-zel, que afir-: "La relaci&n de la hiatoria de 

esta tierra, en au tieapo, •• hacia en pintura•""· 

Una de la• deecripcionee •• notable• de loe regiatroa 

-1aa sobre el pa•do humano la da Fuentes y Guzún, ,uien no a6lo 

habla de loa c6dicea, sino tambi6n de la• iilscripcionea diTeraaa •! 

bre la historia de loa aayaa, quid. aludiendo taabi6n a las estelas 

que se realizaron desde el periodo C1'aico: "Con ala o menos curio

sidad, en pergaminos do Tenado, en aantaa, piedras y -deroa, pin

taban, eaculptan y tallaban loa aucesoa, y coaaa aeaorablea de au 

tieapo, y la cuenta de tributo de aua reyea, y loa aeñorea de au 

ostirpe ••• 1137 Dice que en loa -deroa, refiri6ndoae quiz¡ a loa 
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dintele• de loa teaploa, ae aarraba 1a ri.da de loa reyea, baalado

•• en la cuenta de 52 a!oa, y a!ade: "porque ofrece -teria sufi

ciente en lo que eacribiaa de la Yida de aua Reyes, en que con ad

mirable aodo laa narraban y•• explicaban en auficientiaiao grado, 

y aieapre en lo ostendido y capaz de loa pergaainos y mantas, con 

tintas auy finas y per ... eates, aia que en aua escritos pad.iera 

hecharae aenoa circuaatancia ninguna, puoato que declarando elªº! 

bre de la peraona, taabi6n asentaban loa a!oa y la duraci6n de au 

reinado, aua batallas y triunfos, y au gobierno y dispoaici6n po

litica ••• 1138 

Aai pues, coao coinciden en asegurar muchas fuontea, loa 

-yas ae preocuparon por dejar constatado au pasado, asentando loa 

acontecillieatoa aobreaalientea con la fecha en que ocurrieron. Ea

to noa lleYa a preguntarnos qui6nea eran y qui finalidad tenían 

loa que ae ocuparon de conaerY&r el recuerdo del pasado, ya en una 

for- ordenada y aiateútica, coao ea la de realizar textos crono-

16gicoa sobre el acontecer humano. 

Loa 11hiatoriadorea11 

El conocilliento y manejo do loa c6dicea, ea decir, la•! 

biduria, no estaba al alcance do todos, sino exclusiYamonte en -

noa de loa aacerdotoa. Estos tenían la obligaci6n do instruir a 

loa iniciados en el sacerdocio y a loa caciquea en el conocimien

to de la oacritura y ea el culto, por tanto, au misi6n era taabi6n 

educadora. :W.nda describe aai las obligaciones do los aacordotea: 

"Que laa ciencias que onae!aban oran la cuenta do los meaos, a!oa 
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y diaa, laa fieataa y cereaoniaa, la adlliniatraci6n de aua aacra

aeatoa, loa diaa Y tieapoa fatales, aua -aeraa de adiYiaar, reae

dioa para loa -loa, laa aatigUedadea, leer y oacribir con aua le

traa que representaban laa escrituraa1139 • Todoa loa croniataa que 

heaoa coaaultado nos hablan de la excluaiYidad de loa libroa aagr! 

doa, por ejeaplo, Martin Palomar, ea la Relaci6n de Motul, dice: 

"Aunque teaian letras y caracteres c;oa que ae entendia.a. ••• latae 

ao laa enaehbaa sino a loa aeioroa y a loa sacerdote•""°· 

Loa sacerdotes en general eran lla-doa Ah llnoob, pero 

tenian diati.D.taa actividades y no eran loa a:iaaoa loa que eacri

biaa loa c6dicea y loa que enaeiaban au contenido. Loa primero• 

eran loa auaoa aacerdotea, a- quienes, por su· oficio, las fuentes 

lla-• "croniataa o hiatoriadorea". Roún y Zamora afir-: "Tenia.a. 

eataa gentes aua cronistas e historiadores, loa cualea eacribiaa o 

-1 poniaa por aeaoria todas las coaaa que habian acaecido" • Y Las 

Caaaa aeilala que babia sacerdotes especializados ea la elaboraci6n 

de loa c6dicea cuando describe el oficio de "historiador" en la 

Nueya Eapaila y otras Provincias, a prop6sito de lo que vio y esc~

ch6 entre loa grupos de Guatemala¡ inquiriendo a loa -yaa sobre 

au origen, obtiene iaformaci6n sobre loa c6dices, sus autores Y su 

iaportancia, y nos dice: "Ea de saber que ea todas las rep6blicaa 

de aquellas grandes tierras y reinos do la Hueva Eapaia y las de

úa, entre otros oficios y oficiales que babia eran loa que ser

dan do cronistas e historiadores. Eatoa tenian noticia de loa or! 

genes de todas las cosas, aai tocante a la religi6a y dioses Y cul 

tu dellos, como do laa fundaciones de pueblos y ciudades, c6ao co-
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aeauroa loe reyes Y ae&oroa·y ••• ae&orioe, y aodo de aua eleccio -
aoa y aucoaioaea; do culato y callea aoloroe hab!aa pasado; do••• 

oarae y haub~ do hechos •••orabloa bueaoa y malos; do loa graa

doe hoabrea Y buoaoa y eaforsadoe capitanea y nloroaoa, do lae 

guerra• que habiaa tenido y c6ao ea olla••• aolalaroa. Itoa, de 

la• priaeraa coetuabrea de loa que priaoro poblaron, y c6ao ao ma

daroa doapu6a ea bien o ea -1, y todo aquello que portoaoce a la 

. historia, para que hobioao ras6a y aoaoria de laa coaaa paaadaa"4~ 

Aeogura que loa libro• que coateaiaa todo oeto fueron •iatoa por 

auchoa religieaoa •, iacluao, por 61 lliaao, y aludo a la deatruc

oi6a que do ellos hicieron loa frailea ea Yuoatla. 

Pero ao e6lo aoa describo Laa Caaaa loa c6dioea aobre el 

paaado coa toda lliaucioaidad, aiao que aoa habla taabi6a del lugar 

social de na oreadorea y do la inatrucci6a que rociblaa loa que 

iban a dedicarse a aeta ciencia: "Batos cronistas nunca faltaban 

porque oate oficio de historiador de padrea a hijos•• dori•aba y 

ora oficio ea la rop6blica mucho eatiudo. Sieapre inatruia eate 

doa o troa hor .. aoa o parientes de aquella faailia ea lo que a laa 

historias tocaba y hacialoa oje~citar en ella llioatraa •i•la, Y a 

61 ocurrían cuando ea algunos articulo• y paaoa hiatorialoa duda

ban, y no a6lo aquello• aue•o• historiadores, pero loa royas y••

ioroa y aaoordotea, sobre las duda• que•• ofrocian cerca de laa 

ceriaoDiaa o precoptoa de la religi6n y de laa fiestas y de loa 

dio•••, y ea cualesquiera coaaa del gobierno antiguo y coaaa prof! 

naa de cualidad, luogo a 6atoa consultaban on lo que a cada estado 

de loa cij,.clloa tocaba 11 ~ 3• 
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Otros cronistas, como Fuentes y Guzún, nos corroboran 

oete cuidado en la tor-ci6n do loa que ae dedicaban a escribir 

sobre el pasado y sobre la religi6n entre los mayas, cuidado que 

ae debía a que aaboa eran aodoladores de la vida comunitaria y de 

la acci6n política de loa gobernantes. Por ello, loa auaoa sacer

dote• eran laa personas da respetadas de la sociedad, y loa tex

tos, su teaoro mAa valioeo. Landa dice cuando habla del abandono 

de Mayapla: "Que lo principal que (ae) lleYaron a aua tierraa ea

toa señorea que desampararon Ma;y;af!n fueron loa libros de aua cie! 

ciaa, porque aieapre fueron auy sujetos a loa consejos de aus -

oerdotea1144. 

El hecho de que loa textos sobre el pasado y loa textos 

religioso• fueran escritos por las mi.a-a personas, y aaboa conat! 

tuyeran lo da importante para la vida del -ya, según aua dirige! 

tea,no aigaifica quo no hubiera una diferenciaci6n entre loa mi.toa 

y loa hechos del pasado humano, como lo prueba no a6lo el regiatro 

de fechas, que ya significa una conciencia del devenir, sino tam

bi6n el af{n de decir la verdad acerca de lo acontecido. Fuentea y 

Guzún, al hablar de loa 11hiatoriadorea11 , nos clice: "Y ellos noª! 

nos ae eneraban on asentar la yerdad ain adulteraci6a, porque, 

cada t6rmi.no de siglo ae hacia p6blico lo escrito, y no convinien

do con la certeza de las cosas, quedaba toda au generaci6n infama

da, y privada de loa honores pdblicoa1145 • O sea, que babia una es

pecie de juicios pdblicoa cada cincuenta y dos años para revisar y 

aceptar o rechazar lo escrito por loa que se dedicaban a rogiatrr 

el pasado. En este lapso, los protagonista• de los hechos o loa 
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aa! corroborar la historia eacrita. Eate afh de veracidad, eata 

reviai6n de loa textoa, aoa habla ya de Wla actitud critica auy 

deaarrollada entre loa -yaa, y aoa peraite ver aua c6dicea aobre 

el paado ooao una verdadera hiatoriograf!a, elaborada coa loa ti

••• prlcticoa de aodelar la vida do la coaunidad. 

X. oaaeilaau. de la historia al pueblo 

Beaoa viato c6ao la coaae~nci6a y el -••jo de loa tex

to• aobre el paaaclo eataba excluaivaaeate en -no• de loa acerdo

tea y de loa caciquea, porque 6atoa eran loa gu!aa de la coauaidad; 

aia eabargo, el pueblo ao peraaaecia ajeno a eatoa coaociaientoa, 

puea al lado de la eaaelansa ea cueatioaea de la religi6a, taabi6a 

recibía la de au historia. Roda y Zallora nos ilustra aobre esto 

cuando, hablando de loa naoa acerdotea, nos dice: "Batos, allende 

del principal cargo que tedaa en las oeaaa de la religi6a, tea!aa 

por oficio eacrebir ea aua figuras y caracteres las hiatoriaa y he

choa notables de na Reyes y gente, y dlbaalaa a loa pont!ticea -

yorea, y deapu6a eatoa pont!tio••, predicando al pueblo, reter:laa 

loa hechos notabl~• de na -yorea1146 • Esto significa que loa tex

tos aerdan coao apoyo para una tranaaiai6n oral del recuerdo del 

paado, coao ocurría entre loa nahua• y otroa grupos, y que el co

aociaiento del pasado llegaba a todas laa claaea aocialea con la f! 

aalidad, aeguraaente, ae hacer conciento al pueblo de au propia rea 

lidad hiat6rica y de aua valorea tradicional••• 

Adeúa de eata enao!ansa de parte de loa aacerdotea, el 
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conocimiento dol pasado llegaba hasta ol pueblo mediante las foa

tiTidadea religioaas, donde se hac!an ropreaontacionea teatrales 

con te-a m!ticoa e hiat6ricoa, como laa que rleron loa oapaño

lea, ya que aiguieron realizlndoae doapula de la conquista. 

Eataa reproaentacionea noa recuerdan el origen del tea

tro en Grecia, que conaiati6 en representaciones cantadas de laa 

hazaña• do loa b6roea bom6ricoa, en laa fieataa dedicada• a Dioai

aioa, y mezclada• con loa.relatos a!tiooa do eato dioa. De manera 

aeaejante, el teatro aaya coaaiati6 ea -a aescla do religi6a y de 

tradici6n hiat6rica, pueataa en acci6n coa finea educatiToa. Cer• 

Tantes de Salazar dice: "Cantaba• ea estoa bailes, dospula de la• 

alabanza• del deaonie, loa bocboa fuerte• de sus antepaaadoa, llo

rando aua auertea ..... 47 , y Slncbez de Aguilar describe con úa de

talle eataa festividades, roTellndonos BU estructura: "En au gent! 

lidad y aora bailan y cantaa al Tao de loa Mexicanos, y ten!an y 

tienen au cantor principal, que entona y enseña lo que ae ha de 

cantar ... y le llmn Bolpop11 ; eate cantor, equivalente al corega 

del primitivo teatro griego, tenia a BU cargo los instrumentos au

aicalea y dirigía la representaci6n. En ella, dice Slnchez de Agu! 

lar, "cantan flbulaa y antiguallas"; y parece ser que babia inclu

so una caracterizaci6n en los que participaban, que quizl represe! 

taban dioses y personajes biat6ricos, pues 8'nchoz do Aguilar con

cluye dici6ndonos: "tenian y tienen farsantea, quo representan f,-

48 bulas, e hiatorias antiguas'' • 

El teatro maya tenia, adoúa, sitios especiales para la 

reprosentaci6n, ya que Landa, al describir el edificio principal 
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de Chich6a Itú, aaepra: "Tenia delanto de la eaoalera norte, al-

go aparte, dos teatro• do canteria, pequeños, de cuatro eaoaleras, 

enlosados por arriba, ea que dioea repreaeataban laa tarea• yººª! 

diaa para aolaz del pueblo"49. 

Si el te- do estas represeatacionea era de tipo religi! 

ao e hiat6rioo, ao tenia a6lo el sentido de solazar al pueblo, co

ao dice Landa, sino de educarlo de una -nera YiYa, de darle con

ciencia de pertenecer a una co1t11nidad hiat6rica. Ea poaible que el 

teatro - el mdo -ya constituyera una de las tor-• da coaunea 

de la eaaeilaasa de la hiatoria al pueble (y de otroa yalorea) •. To

zzer parece contir-rnoa eato cuando, citando el aanuacrito 9!! •
aepra que loa -Y•• coaponian cierto• caatoa, de acuerdo con la 

hiatoria conteaitla ea loa texto•, para tranaaitirla al ¡naeblo"50• 

Ua ejeaplo de eatoa caatoa sea loa Cantar•• de Dzitbalch6, que re~ 

cogen la tradici6n -Y• religioea • hiat6rioa, la• ooatuabrea y la 

aenaibilidad poitica del aaya ante la belleza. 

La ollra teatral que conocoaoa, el Rabinal Achi, •• here

dera de osa tradici6n, y narra, ya no coao un aiaple canto, sino 

oon estructura draútica, un he~ho hiat6rico, para dar una ensoilan 

za do tipo aoral. Ea un asunto aeacillo: un perrero quich6 quo h! 

so da&o a loa del pueblo de Rabinal, ea captura~o, interrogado Y 

auerto por loa otendidoa. Eata obr~ ae tranaaiti6 oralmente por•! 

riaa geaeracioaea, hasta que uno de aua depositario• decidi6 escr! 

birla, para aaegurar au perYiYeacia: "El dia 28 de octubre de 1850, 

he transcrito el original de eate baile del Tun, propiedad de aues

tra ciudad do San·Pablo de Rabiaal, para dejar un recuerdo a mi.a 
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doacoaclioatoa, ~uo perduro a~eapro con elloa.-Ad. aoa.-Bartolo 

Zia1151 • El conteaido y el cuidado ea la coaaerTaci6a de esto texto 

aoa comprueban ol aontido foraatiTo que teaia el teatro aaya, en 

cuaato al conociaiento del pasado. 

Aai puea, el registro de la hiatoria entre loa aayaa te

nia la finalidad de conformar la Tida de la coaunidad, de acuerdo 

con loa Talorea eatableci4oa por loa grandes hoabrea del pasado. 

Por ello, podeaoa afir-r q•e loa -1aa tuTieron una Terdadora ºº! 

cioacia do la interrelaci6a pasado, preaoato y futuro en la Tida 

humana, coao loa nahuaa y otro• pueblos aeaoaaoricanoa; conci•noia 

que•• manifoat6 taabi6n en la conquista oapaAola, pues la eaaela! 

za de la roligi6n y do la historia fllo el puatal al que•• aterra

ron loa -cordotoa aayaa ante la introducci6n del criatiaai ... , P! 

ra aalTapardar la ide11.~idad do au pueblo. Burgoa dice que loa id! 

latraa aon loa que"•• conaorTaa oa aua puobloa, a la aal.a locho 

de loa Tiejoa, que loa porauadoa a las auporaticionea antigua• do 

aua antopaaadoa, con aillarea de .errorea"52 • EfeotiTaaente, ea ro! 

aionea aecretaa, loa aacerdotea aoguian inatruyendo al pueblo so

bre aua tradiciones religioaaa e hiat6ricaa y, por ello, no fue 

f,cil a loa franciacanoa "desterrar la idolatria" por aedioa pa

cificoa y hubieron de recurrir a la Tiolencia. 

La tradici6n oral 

La realizaci6n de ~6dicea sobre el acontecer hu-no, au 

eatudio y la enseñanza de au contenido no conatituian la inica for 



- de coaaeryar la historia entre loa aayaa, taabi6a habia un coa• 

tante recuerdo del pasado en la Tida familiar, lo que nos aueatra 

una arraigada tradici6n oral que pasaba de padree a hijos. Estas 

pr,cticae eran parte eeeacial de la Tida del .. ya, que lo hacian 

coJBtieate de pertenecer a uaa coaunidad cimentada en au pasado. 

Laa cr6nicaa nos infor-n que, al -rgen de las enaeila! 

saa que loa sacerdotes daban al pueblo, loa .. yaa recibian una for 

-ci6n hiat6rica, al lado de la for-ci6n aoral que loa padrea da

ban a na hijos. RoÚII y Zaaora dice, "Cuanto a honrar al padre y 

a la -dre, guardbaalo oatrechaaente, coao noaotroe, porque loa 

padrea eaaeftaban y exhorta~aa con macha diligencia a loa hijoa que 

hoaraaea al padre y a la .. dre, y, loa Reyes y -yorea de la tie

rra1153, y Reaeaal asegura que un indio le dio a Francisco Hern,n~ 

des noticia sobre la hiatoria de aua antepasado•, y que al pregun

tar Bera,ades que c6ao sabia eaaa coaaa, el indio"reapondi6, que 

loa aeaorea lo enaeftaban a sus hijos, y aai deacend!a de uno en 

aano esta doctriaa1154• 

En la• cereaoaiaa familiares taabi6n se hacia aluai6n a 

loa antepasados; Landa dice que en loa banquetea de bodas "hacen 

aeaoria de laa coaaa de sus antepasadoa1155 , y Berrera asienta: 11L·oa 

caciquea eaparentabaa 11Doa coa otroa1 quaado querian casar algún hi 

jo eabiabaa con Presentes, un Anciano,, pedir la hija del otro: 6a 

te hacia una larga relaci6n de loa Hechos de loa Pasados del Eapo

ao, i aua calidadea1156 • El hablar del liaaje del contrayente tenia 

coao finalidad aaegurar la hidalguia, la nobleza de loa alaehenoob, 

pues loa uyaa, aepa Landa, "tienen aucha cuenta coa saber el ori-
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gen de aua linaje•••• y ••o procuran saberlo de aua aacerdotea, 

que•• una de aua cionciaa, y j!ctaaae aucho de loa Yaronea aela

ladoa que ha habido on aua linaje•"; en relaci6n a eato, Tozzer di 

ce que incluao ciertaa faailiaa eran llaaadaa "el primer linaje" 

en laa proyinciaa donde gobernaban57• Eata neceaidad de aaaifeatar 

eu nobleza quiz! tenia fin•• pr!cticoa de poderlo, pero ol heobo 

de recordar en todoa loa aapectoa importantes de la Yida a loa an

tepaudoa, significa taabi·6n el intento de afir-r la illentidad º! 

mitaria. 

Habia taabi6n la ooatuabre de eagraadecer a loa noble• 

que aoriaa, bacieado en loa eatierroa una relaci6a de na baulaa 

para que quedaae aeaoria de aua hecboa, coao ocurría entre loa na

hua. El Licenciado Palacio noa di.ce: 11Se enterraba& en aua propi~• 

ca-•, aaontadoa y Yeatidoa con todos na bienea; y aquella• cua

tro noches y diaa, su llorar era como a aaaera de mitote, cantaban 

na hazailaa y linajea ..... 58 

Eataa referencias a laa cereaoniaa faailiarea aoa hablan 

de un cultiyo del recuerdo del pa .. do que quiú a6lo ae dio entre 

loa almehenoob. Ello ea explicable, ya que, en general, no todo• 

loa he~hoa de una comidad aoa aignificatiYoa para 6ata, aino so

lamente loa que tieaen una traacendenci.a, y para loa -yaa, en es

pecial, loa hechos traacendeatea aieapre encarnaban ea hoabrea i

luatrea. Bato• hombrea, debido a la eatratificaci6n aocial de loa 

-yaa, a6lo podian aer loa alaehonoob, por ello, la "hiatoria" -

ya ea historia de loa linajes nobloa. 
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Todas laa for-• de conaervaci6n del paaado que heaoa ª! 

ilalado noa aueatran que desde el periodo CUai~o el -7ª ao fue 

ajeao a au propia trayectoria hiat6rica, aino que ee afaa6 por de

jar aeaoria de ella ea una for- úe preciaa y perdurable que la 

aiaple tradici6n oral que paaaba de padree a hijos. La ooapleja ea 

critura jeroglifica y loa exactos calendarios quo deaarroll6, a 

partir de la herencia olaoca, le peraitieroa aituar loa acoateci

aieatoa huaaaoa que coaaider~ significativo• ea el tieape y ea el 

espacio, daado aai al devenir del hoabre UD& coherencia y ua orden 

racional, que lo diferenciaron de la leyenda aitica. 

Laa inacripcionea -yaa no relatan cualquier auceao del 

paaa4o, sino a6lo laa biografiaa y loa hechos aobreaalieatea de 

lo• hoabres perteaecieatea a loa linajes ilustres, loa hoabrea cu-

1•• accione• afectaron la trayectoria hist6rica de la coawaidad. 

Ea sus c6dicea, el -ya relat6 taabi6n el origen do su pueblo, la 

fundaci6a de ciudades, laa guerras con otros grupos, la organiu

ci6a de su gobierno y la• catlstrofea uturalea que influenciaron 

en la vida de la coaunidad. O aoa, que el -1• hizo una aelecci6a 

de loa hecho• del acontecer huaaao que aerecieron paaar a la pos

teridad para ejeaplo de loa hoabrea venideros, lo cual iaplica 1111a 

verdadera reflexi6n aobre el pasado. 

Loe textos fueron elaborados por aacordotea eapocializa

doe para ello y teaian la finalidad de recordar con exactitud Y V! 

racidad loe hechos pasados para aer dadoá a conocer al pueblo ea 

for- oral: on aeraonos y reproeentacionoa draúticas quo so lle

vaban a cabo en las festividades religiosas. Estos nos habla de 
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uaa concieacia de identidad coaunitaria en loa dirigeatea del pue

blo, que trataban de inculcar a todas la• claaea aocialea; de una 

fiaalidad pr,ctica en el regiatro de loa hecho• del paMdo hu-ao; 

pero taabila no• habla de una coacieacia de la diatiaci6a entre la 

leyenda a!tica y la Tardad hiat6rica, pues para aaegurar la Terac! 

dad de loa textoa ae hacia uaa reTiai6a plblica de ello•, confroa

t,adolo• coa la aeaoria do loa hecho• paado• que coaaerTabaa qui

d. loa teatiJo• o loa protagoaiataa de ellos. 

Por todo esto, creeaoa Ter en el ar,a -ya por regis

trar loa aconteciaieatos pasacloa lo que ae ha eateadido por coa

cieacia hiat6rica; pero para aber con aayor certeza ai eatoa re

gistros aon resultado de una Terdadera inquiaici6n ea el paaclo h! 

-no, ai loa aayas crearoa un concepto de 61, si hay uaa real di.a

tinci6n entre el aito y la historia, y ai el registro del pasado 

se baa6 en una conciencia de la diferencia cualitatiTa del hoabre 

freate al coaaoa, creeaoa que es necesario a6n Ter qui expresa la 

repreaentaci6n huaaaa en el arte pl,stico y con qui finalidad de9! 

rrollaron au aiateaa croaol6gico y au ciencia aatron6aica, ya que 

estas creaciono• aparecen eatrechaaonte vinculadas a loa registros 

do acontecimientos hiat6ricoa. 
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III. HOMBRE, TIEMPO :S HISTORIAD EL MUNDO MAYA 

El af,a por -•tener Ti.Yo el recuerdo del pasado no apa

rece coao un hecho aislado•• el coatezto cultural -:ra, aiao ea 

!nti- Yi.nculacian con un aeilalado h---1 ... en la repreaentaciln 

pl,atica del hoabre 7 u- coapleja Yi.aila del deyenir, cualifica4o 

religioaaaeate. Bate y{aclll.o ae aanifieata, sobre todo, ea laa o

bras eacuit6ricaa del ,rea ceatral, realizada• duraate el periodo 

C1'aico, donde•• representa al hoabre, eaaarcado por loa teztoa 

jerogl!ficoa que hablan de au paNdo, por repreaeatacionea aatro

a&aicaa 7 por cSaputoa del tieapo. Pero taabi&a ae -Difieata ea 

loa Yeatigioa -terialea de1 periodo Poatc1'aico y ea laa copias 

de antiguo• teztoa que fueron realisadaa ea loa priaeroa aigloa 

de la Colonia por desceadieatea de loa grandes linajes -yaa. 

Por eea peculiar relaci3• de hoabre, tieapo e historia, 

aos parece iadispeaeable acercarnos a la coaoepoiSa del hombre en 

laa artes p1'aticaa y a la aigDificaciSn de la ciencia del tiea

po, pues a6lo Yi.eado laa iaacripcioaea 7 c6dicea sobre el pasado 

en el coatezto ea el que ae presentan ea posible tratar de pro

fundizar en au yerdadero sentido y coaprender asilliaao la idea 

de la hiatoria,coao acontecer, que tuyo el -ya prehisplnico. 



La concepcian del hoabre en el arte cl,ai.co 

La escultura aparece en la zona aaya desde finales del 

periodo Precl,aico, pero no ea sino hasta el siglo IV d.C. cuando 

el arte aaya, en general, eapieza a tomar ua estilo propio, d~fe

renci4adoae de todo cuanto se hizo en Mesoam,rica. Sobre esta dite 
. -

reacia nos dice Alberto Ruz, al coaparar el arte aa1a con el azte-

• ca: "Sus aaaifeatacionea artfaticas aueatran que la religiaa no 

lleg& entre ellos al trenes{ de deaeaperaci3n 1 crueldad que carac 

teriza la de loa aerlcaaoa. Un aire da apacible ae respira ea el 

arte aaya. ¿Ma1or sensibilidad deteraiaada por el aedio tropical, 

organizaci&a aoeial aenoa rlgida, religi&n meaos doga&tica? Quzl 

turleroñ que concurrir estas causas para que el maya pudiera con

aernrae da libre trente a lo dirlao 1 crear un arte da humano. 

La diferencia da deciaiYa entre la eat,tica azteca 1 la aaya ea 

juataaente, ea lata, una ma1or atiraaci3a del instinto sobre el i! 

telecto, de la rlda sobre el afabolo• 1 • 

EfectiYaaente, encontraaoa en el arte aa1a el reflejo de 

uu rlda da libre, da natural, sin que esto signifique que el 

uya no haya aido profundaaeate·religioao, coao loa otros grupos 

aeaoaaericanoa, coa loa que participa de l•s aiaaaa creencias. Pe

ro dentro de au peculiaridad respecto de otros pueblos, que coaai! 

ti& en un realiaao, una libertad creadora que llega al eateticia-

2 ao, coao lo atiraa Weatheia, y un vitaliaao, entre otras cualida-

des, el arte maya no es homog,aeo, sino que ae diyeraitica en m41-

tiplea estilos que responden a loa condicionamientos de cada re-



84 

g1Sn y a la eeneibilidad de cada grupo. Por aer de libre y da 

variado, encontraaoe en el arte -ya desde el goce de inventar un.a 

forma nueva en cada estela y una expreaiSn nueva en cada rostro, 

coao ocurri6 en el lrea central, haeta la aujeci3n obeeaiva a 

Chaac, que ee da en el norte de Yucatln (estilo Puuc). En este ca

ao, advertiaoa que ae trata de un arte que refleja una neoesida4 

apreaiante de lluvia, donde ee eatl respondiendo al con4icionaaie! 

to del medio geogrlfico; aqu! ee crea un canon art!atico-religioao 

propio, porque no exiaten noraaa est&ticas preeatablecidas por un 

clogaa religioso coa4n a toda la cultura -ya, que iapidan al ar

tista, o a la comunidad, realizar su propia libertad creadora, de 

acuerdo con aua propias circunstancia• rltalea. 

Aat, no se puede hablar de una evoluciSn del arte -Y• 

en general, eino de una oToluciln regional, y, coao afiraa lhlz, 

"la cirllizaci3n -ya realaente diferenciada•• noa preaeata ale 

coao un aoaaico de eatiloa que bajo foraa 4e etapaa" 3• 

Mientras el hombre eatl ala aujeto a neceaidadea -teri! 

lea inaediataa, ea aenos libre en lo que a creacioaee eapiritualea 

so refiere; quiz& por eao, en el norte de Yucatln no encontraaoa 

la misaa intenaidad creativa en cuanto a aatronoa!a, c3aputoa ca

lendlricoa o innovacionea est&ticae que en el lrea central; y por 

ello aieao, loa mayae do Yucatln no expresaron en el arte la gran 

preocupaciSn por lo humano que encontramos en el &rea central, do! 

de no ea un dios indispensable lo que predomina, sino ol·hoabre, 

primero oaterootipado y deapu&e individualizado. Y como pretendeaoa 

deatacar la importancia dol hombro en el arte aaya y vemos que por 
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au aituaci6n geogr&tica 7 por au sentido colocti•o, entre otros de -
terllinant••, loa -:ra• de Yuoat&n no la expresaron tan claraaente, 

YOlYer••• nueatra airada al &rea central, y priaordialaente al A!: 

te eacult6rico realizado durante el periodo C1'eioo, dejando taa

biln fuera de nuestra inyeetigaci6n al hea lllll', donde no heaoe •! 

contrado obras taa repreaeatatiYaa. 

Ba lae estelas del &rea ceatral, a pesar de la nriedad 

de eetiloa, encoatraaos sieapre el 111-0 te-: un gran personaje, 

coa eua atributos jerhquicoe de poder, acoapallado geaeralaente 

por personajes de rango inferior en actitud de aulliai6n, o de ea

cla•o• o prisionero• hullilladoa. Uno de loa aejoree ejeap1oa de 

eate teaa ea la estela 12 de Piedra• Regras, donde aparece UD per

sonaje atada.do ricaaeate, en el borde de una estructura o UD tro

no¡ bea acoapailantea lo rodean y nueye cautiyoa eat&n agrupado• 

en un escal6a inferior. 

Se 11.a dicho que lae eatelas repreaeataa al llalach uiaic 

11 "lloabre ••rdadero", la cabeza del poder pol.!tico, y que tea!an 

por objeto la gloriticaci6n de la casta gobernante. Pero, adeals, 

la• estela• expreaan un concept~ del 11.oabre, ea relaci6a al auado 

y al hoabre llieao, que fue precis&aclose con el tieapo, coao pare

cea aoatrarlo loa caabioe estil.!sticoa progreai•oa. 

Ea lae estela• ala antiguas, que•• localizan en la• ci! 

dadee de Uaxactún y Tikal, el aacerdote ee presenta coao el sobe

rano idealizado 7 dirlaizado, por lo que.sus rasgos corresponden 

siempre a la idea del soberano perfecto y loe rostros de laa di

yereaa estelas no ae diferencian entre e!; loa cuerpos son rigi-
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doe y est&ticoe, cargados de atributos de poder. En Uaxact6n encon 

tramos la figura con la cabeza, lae piernas y loe pies de perfil, 

y el toreo y loe brazos de frente; lata ea la manera IÚ.e sencilla. 

de representar la figura humana, la que surge espont!neaaente y 

que encontramos en todas las culturas antipae; en relaci6n a lae 

figuras egipcias as! representadas, ee dice que responden a la 

"ley de la frontalidad". M!s tarde, hacia 455, la figura huaana a

parece ya de frente en Uaxacth y Tikal, aodelo que se propagar4 

y se seguir¡ ·sieapre en algunas ciudades como Cop&n y Quirigd, y 

e6lo a yecea en lae ciudades de la cuenca del Unaacinta. A pesar 

de este caabio, las figuras eon siempre torpes, pesadas 7 fuera de 

proporci6n, como dice Morley4 , ya que no se ha doainado a6n la t6c 

nica del arte eec•lt6rico. 

Pero, independienteaente del doainio t6cnico, y buscando 

una eignificaci6n profunda, yeaoe en aaboe aoaentos una iu.gen del 

hombre absorbido por fuerzas religiosas, i.Dllereo en o6mpatoe cal•! 

d!ricos y aetron6aicoe, una iaagen eint3tica, coao la del aito, do! 

de hoabre y co-oa, concebidos religioeaaente, no eet(n plenaaente 

diferenciados. Sin eabargo, ea el hoabre el que se representa, no 

loa dioses; el hoabre tratando de surgir, de definirse, por lo que 

podeaos inferir que el maya ya tenia entonces una idea de si aie

ao como algo yalioao, aunque su Yalor consistiera en ser el deposi

tario del poder conferido por loa dioses. Se trata de una viei6n 

del hoabre como la que parece haber tenido el egipcio, cuyas re

presentaciones humanas son semejantes a las de los mayas, no e6lo 

por la "ley de la frontalidad", sino por el hieratismo, la ideali-
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zaci&n del soberano y la importancia dada a loa atributos de po

der. 

btre esta• estela• arcaicas, por decirlo as!, eetln la 

9 de Uazact4n (328 d.C.), la als r!gida por ser do las primeraa; 

la 1 de Tikal y la 5 de Uaxact4n, un poco mla naturaloa; la 26 de 

Uazactln ("5 d.C.) y la 4 de Tikal, donde la figura humana apare

ce ya de trente. 

A finales del aiglo VI, aegG.n auchos teatiaonios, se 

produjo un lapso de pasividad en la erecci&n de estelas, que fue 

sucedido por un nuevo auge de la cultura en general, iniciado al

rededor de 650 d.C. El arte pllstico presenta un gran caabio en la 

realizaci&n est&tica, lo que indica un -1or dominio de la t&cni

ca, pero que taabi&n refleja un cambio mls profundo en la concien

cia del hoabre que tuvo el aaya5• Las toraaa pierden su rigides, 

lo burdo se retina, las figuras humanas nao humanizan", pues ad

quieren aoviaiento, naturalidad y expreai&n de gran espirituali

dad, sobre todo en tres ciudades de la cueaca del Uaumacinta: Pa

lenque, Piedras Nograa y Bonaapak. 

&Qu6 le ocurri6 al maya del siglo VII? No podemos mla 

que aventurar la hip&teaia de que el hombre, el aiamo que hab!a 

sido representado durante siglos en las estelas, como a!abolo hie

rltico del poder conferido por los dioaea, se e-ncipaba un poco 

de ellos para aituarae con au dignidad propia dentro del universo, 

coao algo diatinto a 61 y, de algh modo; capaz de coaprender su 

aentido. Mientras que el hombre oriental, en un alto grado de ci

vilizaci&n, buac6 tundirse con la naturaleza, como lo vemos en la 
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pintura china, en la doctrina taoísta y en el hinduismo, por ejem

plo, el -ya tiende a destacarse en ella, aunque ambos la conside

ren divina. Mientras que el oriental incitó a la inacción, a no 

pensar, a no tratar de compr~nder, el -ya piensa, comprende yac

tda ante loa diosea para propiciarse un buen destino, aiatem.tiza 

el devenir para -nejarlo, describe loa astros y su movilli.ento pa

ra regular au propia vida. En sinteaia, no ae anula ante lo divi

no, se crea su propio sitio. 

Esta humanización en el arte uya es mani!ieata, por e

jemplo, en loa dinteles 2~, 25 y 26 de la estructura 2) de Yaxchi-

1'n; en el bello tablero mural Ko.) de la estructura 0-13 de Pie

dra• Kegraa y en las eatelaa 12, 1~ y 40 de la misma ciudad; en 

loa paneles y la estela 1 de Bonampak, entre muchas otras obras de 

eata región. Pero sobre todo es -nifieata en el arte palencano y 

en loa sorprendentes frescos de Bonampak, que lograron un perfecto 

equilibrio de for- y contenido. 

En Palenque encontramos al hoabre, en la grandeza hu-na 

que da la realización espiritual; encontramos al hombre expresado 

en loa hombrea concretos, individuales, que fueron retratados en 

estuco. El artista palencano prefirió ese llli.terial quid. porque en 

61 le era ida fAcil modelar loa infinitos matices expresivos del 

rostro y el cuerpo humanos, como lo muestran loa relieves de loa 

pilares del Palacio, las cabezaa,de la tumba del Templo de las In! 

cripcionea y las caras, obras notables por au expresión humana in

dividual. 

Uno de los mejores ejemplos do esa concepción del hombro 
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os la tuaba del Teap1o do las Inscripciones, sobre la cual se cona 

truy6 el templo, quizl para venerar al hombre enterrado en ella. 

Ese gran sacerdote, que paa& a loa dollinioa do loa "nueve aeflorea 

de la noche'! fue representado renaciendo en foraa de aaiz y prote

gido por el Sol y la lluvia. Todos loa aotivoa que encontraaoa en 

el aarc6fago tienen un profundo sentido religioso, pero a la vez 

nos aueatraa una preocupaci6n por el hoabre y por el sentido de su 

rlda. En loa relieve• de loa cuatro lados del aarc6tago aparecen 

diez figuras hu-.naa, aeia hoabrea y cuatro mujeres que surgen, c! 

da uno con una planta, de una faja de jerogl!ficoa foraada por el 

signo~. tierra. Todo esto parece expresar la idea de que hoa

bre y naturaleza foraan una unidad, de que el aundo ea un literal 

universo, es decir, una unidad de lo diverso, una armoda en la 

que participan todos loa aores terrenales 1 loa astros. 

Loa veinte aignoa de loa lados Este y Oeate de la 14pida 

corresponden a los aatroa, encabesadoa en el norte de la faja Es

te por el~. dia, y en el norte de la faja Oeste por el~. 

noche. Ruz dice: "Creeaoa que al enmarcar escenas con fajas foraa

das por loa signos aiab&licoa de loa aatroa, loa artistas -Y•• o 

quienes los dirigieron, deseaban dar a las escena• una diaonai&n 

c6aaica, recordar que la tierra y el cielo foraan una unidad, in

tegrar loa aconteciaientoa hiat6ricoa o simplemente terrenales en 
6 

la infinidad eapacial y en la eternidad del tioapo" • 

El aotivo de la llpida se diviae en dos secciones; la in 

ferior representar!a la muerte y la superior la vida; entre las 

dos se encuentra el hombre, atrapado en la muerte, como dice Ruz, 
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cayendo hacia atr,a sobre el monstruo de la tierra para mostrar 

que ea un ser destinado a la muerte; pero la muerte lleva en s! 

misma la vida, pues la faja inferior tambi6n tiene signos de vi

da: el Sol, semillas, la eatilizaci6n de una concha, que signifi

ca agua, tierra, diosa madre, nacimiento; hay tambi6n una probable 

mazorca y ~n grano de maiz. En la faja superior domina un motivo 

cruciforme, identificado con la planta deºmaiz y acompahdo de e

lementos asociados al cielo, al Sol y a la llurla (serpiente bi

c6fala); ea decir, aparecen todo• loa signos do rlda que, adema, 

ae representan en todo el templo. En lo alto de la cruz se posa 

un quetzal, a{mbolo de la libertad espiritual. O sea, que todo 

muestra una idea sobre el destino del úa a11,, la idea de un ci

clo humano de muerte y renacimiento, semejante al de la naturale

za, la idea do una resurrecci6n, quiú a una vida ús el.evada es

piritualmente. 

Pero ademls do esta visión de lo humano, como al.go que 

forma parto de la armonía cósmica, la tumba parece expresarnos una 

conciencia de la diferencia cualitativa del hombre. Ruz ha dicho: 

"El exceso do precauciones materiales para lograr un sepulcro in

destructible y eterno, aa! como la redundancia en la aimbolog{a 

protectora, induce mls a pensar que reflejan la tremenda preocupa

ci6n do un mortal. todo poderoso, aunque inseguro respecto a su dé! 

tino final, que la actitud do un ser que por au esencia supiera de 

antemano que lo esperaba la divinizaci6n y la vida eterna"7 • O sea 

que, lejos de expresarnos que el maya hab!a aobrevalorizado al ho! 

bre, la tumba nos expresa que conocía al hombre y su contingencia 
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loa dioaoa. 
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Doado el punto do Yiata de au oxproai6n pl,atica, ein t 2 

mar ahora en cuenta el hecho do que parecen haberse regietrado da

toe de la Yida del ao&or enterrado en olla, la tuaba entera -ni

fieata que el hombro indirldual era •alioao por 61 ld._o, laa cab! 

zaa do estuco colocadas debajo dol aarc6fago no aon oaterootipoa 

del ideal dol soberano, sino retratos do doa personaje• herteaen

te oaraoterizadoa y elo•adoa espiritualmente. El.las, aa! como la 

ropreaentaci6n de la 1,pida y otras obraa de Palenque, noa dicen 

que el maya conoci6 y yener6 al hombre coao tal, ain que eato sig

nifique que dejara de •enerar a loa dioaea. 

Pero el arte pl,atico dol periodo c1,aico en el ,rea 

centr•l ao a6lo noa mueatra una conciencia del hombre como un aer 

••lioao dentro del coaaoa, sino que tambi6n sugiere una conciencia 

del hombre como aer hiat6rico, o aea, una preocupaci6n por elªºº! 

tecer humano. El principal ejemplo de esto aon loa treacoa de Bo

nampak, que retratan a hombrea indiYidualea en un hecho sobresa

liente de au paaado, por lo que.constituyen una magnifica narra

ci6n do un acontecimiento hiat6rico. 

Se ha dicho que el toma de eataa pintura• ea una auble•! 

ci6n de caapeainoa reprimida ·por la casta gobernante, ya que loa 

•encedoree aparecen ricaaonte ataviados, mientras que loa yencidoa 

lle•an el yeatuario propio del maya del pueblo¡ poro tambi6n ae ha 

afirmado que, dada la magnitud do la ropreaontaci6n, ao trata de 

un combato político muy importante. 
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Las representaciones de los tres cuartos que componen e1 

Templo de las Pinturas de Bonampak estin ligadas entres!: en el 

primero se hacen los preparativos para una celebraci6n, destacando 

el halach uinic y su familia, acompañados do nobles y esclavos; e! 

tre los nobles aparecen tres personajes concretos que volvemos a 

encontrar en los otros cuartos, por lo que creemos que se trata de 

personajes hist6ricos reales. En el segundo cuarto se representa 

la batalla, que culmina con la represi6n; ea una imagen &pica tan 

grandiosa como las batallas de la Il!ada y que nos habla, en una 

forma tan expresiva como la palabra, de un hecho hist6rico concre

to (Fig. 2). En el tercer cuarto. se exalta la victoria con una 

fiesta, en la que participan los mismos personajes del primer cuar 

to. 

Por lo ins6lito en el lrea maya de una representaci6n 

pict6rica de ese tipo, se cree que se trata de un hecho inusitado 

que los caciques quisieron inmortalizar para dar una enseñanza al 

pueblo y para guardar memoria de su grandeza y domiDio. Si esto es 

as!, el templo de Bonampak ea uno de los da valiosos testimonios 

de que la humanizaci6n del arte pl!stico maya responde a una vi

si6n del hombre como ser hist&rico, y es necesario relacionarlo 

con otras escenas de batallas ejecutadas en relieve que, como he

mos visto, parecen representar hechos reales y concretos, ya que 

van acompañadas de inscripciones que verosímilmente relatan biogr~ 

f!as de los grandes personajes. 

En s!ntesis, las representaciones humanas del arte maya 
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realisadaa entre loa siglos VII y IX nos aueatran una concepciSn 

del hoabre coao un ser diferenciado del coaaoa y de loa dioses, 

auaque estrechaaente vinculado a ellos; el hoabre situado en su 

propia diaenailn, que ea la diaensi3n hist&rica. Esas figuras, 11! 

nas de dinaaisao y naturalidad, parecen repetirnos las palabras 

del Popol Vuh, cuando describe la aparici8n del hoabre hecho de ma 

- de -i•, sustituyendo al soberbio y Yanidoso hoabre de aadera: 

"Ya el alba se esparce, la conatrucciSn se acaba. Be aqul que ae 

nelye Yiaible el aostln, el autridor, el hijo del alba, el engen

drado del alba. Be aqu:f. que ae ye al hoabre, a· la hu-nidad en la 

superficie de la tierra"ª• Parece que aurgla el hoabre real, co-

cieate de al ai-o y de loa dioaea; el hoabre hist&rico, comcl.ente 

de au propia trayectoria teaporal; el eer eueceptible de eleyaciln. 

eapiritual y destinado a la reeurrecci8a en eua propias obraa. 

A prop&eito de aeta conciencia del hoabre en el arte CJ.! 

aico heaoa de aencionar loa estudios sobre el arte maya realiza.dos 

por Beatriz de la Fuente, en particular La escultura de Palenque y 

el articulo titulado La conciencia hiat&rica entre los mayas cl,ai 

coa a traYla de eu escultura. 

La inYe&tigadora aeilala UD primer periodo en la escultu

ra pal encana al que denoaina i'hierl tico mitológico" C 610-667 d .e.) 

por la rigidez de las foraas (poaici&n axial) y el carlcter m:f.tico 

de loa te-e. Dice que loa sacerdotes, "dominados por creencias m! 
gicas aparecen rlgidos, carentes de aoYiaiento y sujetos en su si

aetr!a al orden c6saico iapuesto por la religi&n119 • Un segundo pe-
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"el. teaa sufre un caabio fundaaental. y decisivo, del car4cter ai

tol&gico pasa al car4cter hiat&rico adn cuando sin relegar por co! 
.... 

pleto loa acceaorioa a:!ticoa1110 • Se basa para afiraar esto en que 

las ofrendas del primor periodo eran símbolos de agua, productores 

d• vida, y loas al Sol, y en el segundo periodo se ofrecen tiaras 

de turquesa, que son "ofrendas de poder:!o terrestre" y aparecen f! 

guras sojuzgadas, como en el Tablero de loa esclavos del Palacio. 

Afirma que aon retratos que muestran un culto a la peraonalidad 1 

no a la categor!a sacerdotal. 

En el art!culo sobre la conciencia hist6rica aeila.la que 

el surgimiento de esta conciencia ea "el comienzo de la ri.ctoria 

de la mentalidad racionalista sobre l.a irraciona11111 • J:lla ve ua 

"proceso de transformaci&n que va do la concepci6n dgica a la co! 

cepci&n hiat6rica del mundo ••• n12 

En estos estudios ae ha logrado la captaci&n profUAda 

del concepto del hombre que ere& el aaya, y nosotros heaos encon

trado en ellos muchas luces para esta investigaci&n, pero creeaoa 

que la conciencia hist&rica no implica necesariamente una mental.i

d.ad racionalista, y nos parece que el maya no abandon& on ningdn 

momento la concepci&n Úgica del mundo. No creemos que aagia y ai

to ae opongan a racionalidad, aino que hemos encontrado la racio

nalidad del mito y la religioaidad de la raz6n, tanto entre loa 111! 

yaa como entro otros puebloa. Por ello, no vemos opoaici&n entre 

concepci6n mgica y concepci6n hist&rica, aino que creemos que l.a 

conciencia hist6rica, o sea, la refl.exi6n sobro el acontecer huma-
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no, puede darse tanto en una mentalidad mgica, como en una menta

lidad racionalista. 

El objeto de que nosotros hayamos destacado la hu-niza

ci6n progresi•a de las representaciones humanas en el arte cl,sico 

del 4rea central, que culminan con el retrato del hombr• como tal y 

con escenas que narran hechos del pasado, ha sido seilalar que el~ 

ya cl,sico tu•o una profunda conciencia del hombre y de su trayect2 

ria temporal, que nos permite Ter s~s inscripciones y c6clices sobre 

el pasado como Yerdadora historia. O tcabe pensar en un humanismo 

tan seilalado sin una conciencia hist6rica? 

La ciencia del tiempo y la historia 

Basta ahora nos parece haber encontrado que la preocupa

ci&n por el pasado entre los mayas puede ser considerada como con

ciencia hist6rica, pero croemos que una aproximaci6n a la ciencia 

del tiempo no s6lo puede darnos una corroboraci6n de las conclusio

nes anteriores, sino ~ue puede acercarnos a la comprensi&n del sen

tido y el concepto de la historia entre los mayas. Nos basamos para 

afirmar esto on el hecho de que en las inscripciones sobre el pasa

do siempre se entrelazan los datos sobre los acontecimientos huma

nos con datos astron6miéos, lo que no se puede pasar por alto, por

que nos remite a una peculiar concepci6n de la historia que s6lo 

puede sor entendida en base a la significaci6n do la ciencia del 

tiempo. 

Los investigadores que se han aplicado a la labor de des-



cubrir datos hiat6ricos en las inscripciones no han profundizado 

en este hecho, quiz4 porque hasta hace doce años s6lo so habia vis 

to el aspecto astronómico negando el histórico, y era necesario 

descubrir que los mayas no fueron indiferentes a su propia trayec

toria hist6rica. Tatiana Proskouriakoff nos dice en su articulo so 

bre Piedras Negras: "El descubrimiento de que las inscripciones de 

Piedras Negras implican datos hist6ricos no significa que se deba 

abandonar la bdsqueda do significaciones astron6micas. Ea necesa

rio deslindar los dos campos dentro del problema de interpretaciSn 

de fechas. Pero la aproximación astronómica tiene ya un largo cam! 

no recorrido, mientras que la histórica jama ha sido iniciada. 

Quiz4 si hubilramoa invertido tanto tiempo buscando datos hist6ri

cos como el que ha sido empleado para los c,lculos lunares, ya hu

bi6ramos podido reunir el cuerpo substancial de hechos de la es

tructura di.dltica del 'Viejo Imperio' maya. Seguramente la aolu

ci6n final de las significaciones de loa textos depender, del des

ciframiento de loa jeroglificos, pero no debemos depender s6lo de 

eso, porque se puede enfrentar el problema por otros caminos, y la 

aproximación histórica merece una consideración fervorosa de nues

tra parte1113 • 

Pero la necesidad de deslindar loa dos campos en la la-· 

borde intorpretaci6n de fochas, on la labor de interpretaci6n hi! 

tórica nos parece que se convierto en necesidad de vincularlos, ya 

que, aeg-Gn proponemos hipodticu·nte, la historia para el maya no 

es algo aparto do la armon!a c!smica, sino que forma parte de ella, 

lo cual explicaría la connotación astronómica de los textos sobre 
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el pa-do y la seilalada funci6n pr,ctica de la astronoida. Por 

ello creeaos que el Ter ambos conociai.entos coao dos aspectos in

conexos quiú traicionaria el esp!ritu maya, por auy extraño que 

parezca a nuestras aentes occidentales un tal concepto de la his

toria. 

Bntre las creaciones que distinguen al -ya dentro de la 

cultura aeaoaaericana deatacan aua conceptos -teúticos y astron! 

aicoa, quiú loa da ayanzadoa entre las culturas antiguas. Estoa 

conceptos fueron reaultado de una conciencia del deTenir que pare

ce aer lo aedular·de au cultura. El -Y• capt6 el car&cter tempo

ral delco-os, el deyenir de todo cuanto existe y trat6 de hacer

lo coaprenaible ordeúndolo y regiatr,ndolo. Aai, deaarroll6 el 

uao del cero y el Talor posicional de loa aignoa da o menos mil 

años antea que loa bindfea, loa priaeroa en el "Viejo mundo" en 

llegar a eatoa conceptoa; regiatr6 el ciclo del Sel con una coi.ne! 

dencia caai exacta con el Año ~r6pico; regiatr6 el periodo de lun~ 

ci6n y las reTolucionea ain6dicaa de Venua; deaarroll6 todo un ai! 

te- calen4'rico, aiguiendo la herencia olaeca; cre6 una techa Era 

coao punto de partida para aus c4lculoa cronol6gicoa: ~ !!!!!, 8 

Cvabd, que correaponde al año de 3113 a.c., y ae aplic6 a la labor 

de calcular y regiatrar fecbaa aediaate un complicado sistema lla

-do de la "Cuenta larga" o "Serie inicial" no a6lo como algo G.til 

para la Tida humana material, sino por una conciencia ala profunda 

de la teaporalidad, como parece sugerirlo, auy particularaente, la 

techa 7 ~, 3 Pop, inscrita en la estela D de Quirigu,, que, si 
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la lectura que se ha dado ea correcta, registraría un dia situado 

cuatrocientos millonea de aAoa hacia el pa-clo. 

Eric Thompaon, el ia•eatigador que da se ha ocupado del 

toaa del tieapo, y que noa habla iacluao de una "filoaof!a del 

tiempo" entre loa aa::,aa, afirma: "Para los aa7as el tieapo conati

tuy3 un moti•o de iaterla abaorbente. Cada estela 7 cada altar se 

erig!an para aekl.ar el. paao del. tieapo, 7 por el.lo la dedicaci3a 

se hac!a al. fin de un periodo ••• Basta donde llega nuestro conoci

miento, loa monumentos -7•• coa iaacripcioaea ••• tratan excl.usi•! 

mente del paso del tiempo, de datoa sobre la Luna y el planeta Ve

nus, de cllculoa calend4ricoa 7 de aawatoa sobre loa dioaea 7 loa 

1~ ritual.ea impl.!citoa ea eatoa te ... 11 • Thompaoa ha afirmado que ea 

el pea-.ieato aa7a no ha7 uaa preocupaci3a por el. hombre, por 

eso, aobre la alteraci3n que el. tiempo producía en l.a •ida humana, 

aegGn el. concepto aa7a, el iaTeatigaclor aoa dice: "El fin que ae 

buscaba ea conocer loa factores que iafl.uiríaa en cada d!a y. ea c! 

da ailo, fue quid. de carlcter awadaao; l.a idea aa7a de la eterni

dad dol. tiempo fue, ea cambio, 1IIUl idea ús noble. Ea el aiateaa 

que loa aa7aa concibieron, el. camino por el. cual el tiempo se des

lizaba se extiende hasta ua punto tan distante en el paaado, que 

la mente del. hombre es incapaz de comprender su remotidad. Y sin 

embargo este pueblo se propuso atreri.damente re-pasar ese camino 

en busca de aquel punto inicial.1115 • Esto parece significar que los 

mayas concibieron el tiempo coao un ininterrumpido devenir que a

rranca de un pasado tan remoto que casi os eterno; dice Thompson 

que "los mayas hab:!an ll.egado a la conclusi6n de que el tiempo no 
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Seg4n esta Tisi3n, los aa7aa realizaron una Terdadera 

ciencia especulativa en su af,n de coaprender el deyenir, quiz¡ a 

partir de la aiaple obaerTaci3n del ciclo solar, y de manera secu! 

daria buscaron conocer laa influencias que el moTiaiento c3aaico 

traía para el hoabre. Si esto fuera as{, ae podría decir que los 

-yaa se entregaron al conociaiento objetiTo del deTenir c3smico 

sin aer concientes dei deyenir humano, al aiBao tiempo que perma

necían i.aaerBoB en una religiosidad donde el hombre se anula ante 

los dioaoB. ¿Pueden darBe estos dos fen6menos simúlt,neaaente? 

¿Puede haber una apertura racional, un af,n de siBteutizaci6n 1 

orden del oaabio, sin conciencia del hombre? ¿QuG significan en

tonces el humani•o que expreBa el arte p1'stico 1 el registro 

Bistealtico del pasado? 

Cuando nos preguntamoB si eBta ciencia fue un aero af(n 

deBintereaado por alg~ tan abBtracto coao ea el tiempo, 1 ai loa 

-1aB llegaron a un niTel de intereses puraaente eapeoulatiToB, 

encontramos que, lejos de esto, todo lo relatiTo al concepto do 

tieapo eat, en inti .. relaci3n ~on Bu religi3n, y su religi3n ea

t( en intima relaci3n con loa hombrea, como toda religi6n. Despo

jados de BU contexto, loa c,lculoa cronol6gicoa y aatron6micoa de 

los .-1aa, que tal Tez fueron lleTadoa hasta un extremo donde el 

tiempo humano resulta insignificante, pueden considerarse como una 

Terdadera ciencia objetiTa, aegln nuestro concepto occidental de 

ciencia; pero eso no significa que la actitud de sus creadores sea 

como la de un científico occidental, por lo que os necesario Terla 
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como resultado de una particular viai6n del coaaoa y de la vicia 

que comparten todos loa pueblos aoaoaaericanoa, y que ea cualita

tiva y esencialmente distinta de la nuestra. 

Como lo hemos señalado en al Capitulo 1, los hombrea ae

soaaericanoa concibieron un cosmos diúllico y divino, regido por 

una ley cíclica. El coaaos maya, en particular, ea una compleja 

coabinaci&n de tres planos verticales y cuatro "rumbos" horizonta

les, simbolizados por colorea, aves y ceibas c61111icaa. Es un uni

verso constituido por fuerza• divinas en constante interrelaci&n y 

en constante movilliento, que ha existido varias veces consecutivas, 

siguiendo un orden cíclico. Dentro de cada uno de estoa grandes c! 

clos, llamados Soles, ao producen infinidad de ciclos menorea: de! 

dadea que llegan "cargando" el tiempo, recorren un espacio y par

ten cuando ll.ega au "canaancio", dejando l"a carga del tiempo a la 

siguiente deidad. Esto nos expreaa un concepto de eapacio dinalliza 

do o temporalis.ado, una unidad espacio-tiempo, por l.o que el tiem

po ea el universo aiaao, en tanto que el universo ea dinaaismo. 

Le6n-Portilla, que ha realizado una profunda y original inveatiga

ci&n sobre el te- del tiempo entre loa aayas, nos dice: "Para e

llos el tiempo aisao fue la realidad primordial y sin l{mitea, la 

deidad de loa m4ltiples rostros, periodos o ciclos, que en jorna

das alternantes y con la posibilidad de retornos en un &mbito que 

no alcanza t6rmino, comunican su carga a todos loa planos y a to

dos loa rumbos del universo" 17• 

Pero el tiempo no ea el tr&nsito do un solo portador con 

au carga, sino de muchos portadores a la vez, cada uno con su lap-
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ao correspondiente: el de loa baktunea, el de loa katunea, el de 

loa~, el de loa uinalea y el de loa~. que se armonizan 

para fijar una fecha. Loa portadores del aAo aon loa d!aa con que 

late comienza y a6lo son cuatro, que correaponden a loa cuatro rU! 

boa del uni•erao: !!n, !!!!!!s,, ll y~; cada uno de ellos trae 

una influencia benlfica o mal6fica1 as!~ significa la abundan

cia de granos;~. la llu•ia; il y~. deaaatrea. 

El tiempo ae concibe aa!, como un orden, ae racionaliza, 

ae hace comprensible; poro taabiln ao antropomorfiza, ea decir,ª! 

quiere un rostro de hombre, pues pasa al dominio de loa hombrea y 

au conocimiento air•e para regular la •ida de loa hombrea. El tiea 

po, en tanto que interrelaci6n didllica entre hombrea y dioses, ea 

tiempo esencialmente cualitati•o, no un concepto abstracto y deah! 

manizado. El mismo Thompaon dice que "fue precisamente en loa i,n

tentoa de encontrar la cla•e de todas oataa influencias en confli! 

to que pro•en!an de loa di•eraoa dioses de tantos ciclos del tiem

po donde loa mayas alcanzaron aua úa grandes deacubriaientoa in

telectualea1118, y Le6n-Portilla afirma que "ciencia pura serta el 

-ber de loa mayas acerca del ti,eapo, ai ae eliminara de 61 su ab

sorbente connotaci6n religiosa y lo que hoy lla-riamoa su aplica

ci6n aatrol6gica1119 • 

Por tanto, parece ser que la ciencia del tiempo aurgi6 

de una originaria preocupaci6n por el hombre, por su vida mate

rial, en tanto que &ata eat, determinada ·por los dioses-tiempo. 

Nos parece anacr6nico y abstracto suponer que al maya le interea6 

saber qu6 ea el devenir en a! mismo, como si ol do•enir fuera al-
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go ajeno a au propia existencia. M!a bien parece habor¡o interesa

do, primordialmente, comprender y preciaar au propio sitio dentro 

de eate coamoa di.llÁllico, planear au propio devenir. 

De loa trea códicoa prehiapl.nicoa que conoceaoa, el códi 

ce Dreade nos augi.ere eata preocupación eaencial del -ya, en tan

to que en 61 encontraaoa un ejeaplo de loa grandes c,lculoa aatro

nóaicoa y cronol6gi.coa de loa aayaa, en relaci6n con la vida hu-

na. Loa aatroa aparecen antropoaorfizadoa, aobre todo de la pl.gina 

47 a la 50 del c6di.ce, donde ae representan como guerreros y per

aonajea heridos, realizados con gran naturalismo. De la ¡agina 32a 

a la 39a, el có.U:ce repreaenta eacenaa de peaca, aacrificio huaa

no, preparación de collidaa y bebidas, caída de lluvias, toraentaa, 

conjunción de planetas, fertilizaci6n de la tierra por aguaa plu-
~ 

rlalea, ,etc. Bato nos muestra que el -ya baja loa astros a su F2 

pio aundo, o que eleva au mundo a una repercusión astro-divina, y 

no que ae aleja de aí aiamo para re110ntarae a loa aatroa, como lo 

haría un cientifico occidental; nos muestra que lo que preocupaba 

al sabio aaya no era precisamente el conocimiento objetivo de loa 

aatroa, sino la coaprensión de loa hechos naturales que afectaban 

la vida huaana; ea decir, parece ser que el maya so afanó por con2 

cer el ritao de loa astros y por computar el tiempo con toda exac

titud para programar las actividadea b!aicas para la vida, en es

pecial la agricultura, lo cual corrobora el car!cter pr!ctico do 

loa conocimientos astronómicos, pero a la vez nos revela que au v! 

da pr!ctica, material, concreta, no era vivida dentro de la estro-
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chez de sus propios limites, sino en apertura e integraci6n con la 

totalidad del universo. 

Ahora bien, la preocupaci6n por la temporalidad, que le 

llev6 a crear una tan asombrosa sistoaatizaci6n del devenir, noa 

hace inferir que el maya concibi6 taabi6n al hombro como un ser 

temporal. Pero,tqul clase de temporalidad era la que regía la vida 

hu-na? tDe qui aanora qued6 integrado el hoabre, en tanto que ser 

hist6rico, al devenir universal? tQued6 inaerso indiferenciadaaen

te dentro do este devenir c6smico? o tdo alguna manera tue diferen 

ciado? 

Creemos que la respuesta está en los textos mayas poste

riores a la conquista, que revelan la ideolog!a y costumbres de 

loa mayas del periodo Postcl4aico, ya que ellos parecen expresar 

que la visi6n maya de un coeaos din,mico y divino, en integraci6n 

con la vida humana, trajo consigo la explicaci6a de la vida hist6-

rica, la conciencia de la propia trayectoria temporal del hoabre. 

En el periodo Postcláaico, loa aayas hab!an abandonado 

el sistema de fechar de la "Cuenta larga", prefiriendo registrar 

las techas a6lo dentro de un~ (7200 d!aa), sin tomar en cuen

ta el tiempo total. Cada 260 años volrla el lcat6n de un nombre da

do (que debido a la construcci6n de su calendario s6lo pod!a term! 

nar en un d!a !!!!!!) trayendo consigo las mismas influencias divi

nas, por lo que loa hechos ocurridos en el~ anterior se ro

potir!an. Pero como el hombre forma parte del cosmos, no a6lo se 

repiten loa hechos naturales, sino tambi6n los acontecimientos hu-
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manos, las acciones de los hombrea, quienes, como todo, reciben la 

carga diYina del !5!.l!!!. Un ejemplo es la conocida historia de los 

itzles, que en loa katunea 8 .!!!,!!_ se Yeian obligados siempre a a

baadonar su residencia20• 

As! la historia, o sea, el acontecer humano, ae concibe 

como una trayectoria c!clica en la que el pasado retorna de acuer

do al orden del tieapo, porque el hoabre no ea una realidad aisla

da de las otras realidades dialaicaa que constituyen el uniYerso. 

Por tanto, los acontecimientos registrados en los textos eran la 

claYe para preyer el futuro, lo cual explica el hecho de que, ade

úa del conocimiento del tiempo, la principal ocupaci6n de los sa

cerdotes era estudiar sus antiguos textos para poder predecir ,1 

destino que el tieapo traia para el hombre. En loa l,ibros de Chi

laa Bál- ae nos habla repetidas veces de esta actiYidad de los 

sacerdotes -yaa, por ejeaplo: "Se llaun profetas los sacerdotes 

Chilaa Balaa y Xup&n Rauat, porque conociaa loa libros sagrados en 

loa que se conoce el poryenir de loa Bun Ahau, que fueron quitados 

del cerro de Chun-caan cuando su poder se vino a tierra11 ~ 2otro '•! 
to dice:"Lahun Chabll erige Kat6n en el 10 Ahau KatGn ••• Se ayeri

gua lo que dicen loa antiguos libros ••• Se busca en el calendario 

22 si han llegado las seftalea del mundo ••• " ; y al describir las des 

gracias que vendr4n en el año~~ de un~ 5 ~, dicen: 

"Llorar4 Ku, Deidad, llorarl el mundo; ser& cuando recuerden sus 

linajes paternos sus linajes maternos y loa tres dobleces de k.a

tún pasados desde que murieron perdidos en los bosques y bajo las 

malezas por causa del poder del Sol sogdn sus historias y tradicio 
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signos en el libro do loa siete linajes que vio el Ah Kin, Sacer

dote-del-culto-solar, Chilam Balam, Brujo-int6rpreto, cuando ley6 

la rueda de loa katunes ••• Eso ruo lo que dedujo de loa signos pin

tados en el libro, sog6n su entender ••• Allí vieron c6mo caería la 

carga seg6n dijo el Chilam Balam ••• que caería un afto de reyertas 

y un sólo pleito se oiría, seg6n la explicaci6n que dan los signos 

pintados"23 • 

De la 6poca inaediataaente anterior a la conquista cono

cemos muchos hechos hist6ricos, precisamente porque estaban regis

trados en los c6clicea y airrleron de base para interpretar la lle

gada de loa eapaftoles; aai, so explica ol gobierno eapaftol en base 

al domi.nio de loa itz,ea, el culto cristiano en baso al culto de 

Kukulc4n, etc. El C6dice P,rez asienta: "En loa antiguos libros sé 

nos enaefta que cambiar! el mundo. Ea la seftal del Verdadero Dios 

la que lleg6 ••• 1124 

Todo esto nos revela que ae conaignaban loa acontecimien

tos ocurridos, regiatrando con exactitud la !echa de su acaecimien

to, y que ae llevaba un c6mputo. siateútico del tiempo, para poder 

despu6s conocer el futuro que esperaba a la comunidad. O sea, que 

había una verdadera inquisición de los acontecimientos pasados, una 

reflexión sobre su sentido, una significación de los hechos humanos, 

porque aai como ae buscó la causa de todo lo que acontece, el se~ 

tido del deyenir, se buac6 tambi6n la causa del devenir humano, Y 

esta cauaa ae encontró en el car&cter cíclico do la temporalidad 
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c6sai.ca, en la interrolaci6n necoaaria de pasado, presente y futu-

ro. 

Esto significa que la historia no fue concebida como al

go azaroso, ni tampoco como resultado de la acci&n de fuerzas in

domprensibles, sino que se cre6 una concepci6n racional, una expli

caci6n del acontecer humano, dotando al pasado de un significado, 

en base a la creencia do quo el doYenir estl sujeto a leyes nece

sarias. Porque aunque estas leyes c6amicaa sean concebidas como el 

morlmiento de m6ltiplea deidades, son leyes racionales, ya que son 

cuantificable~ con exacta preciai6n, ya que son comprensibles y ma

nejables. Asi, la historia ea racional porque la ley c6amica garan

tiza la l~galidad de la existencia humana en el tiempo: la raciona

lidad del tiempo uniyeraal fundamenta la regularidad con la que se 

produce la historia. 

Con esta peculiar concepci6n del acontecer humano,en la 

que el pasado se repite como loa ciclos de la naturaleza, loa ma

yas nos inducen a pensar que no adYirtieron la diferencia ontre 

loa tres componentes de la temporalidad hist6rica respecto de la 

temporalidad del mundo, que consiste en la noyodad del futuro. Sin 

embargo, ¿qui sentido tenia la inquiaici6n en loa antiguos textos? 

¿Era a6lo para saber fataliataaeate qui traería el mañana, de acuer 

do a lo que ocurri6 en el pasado? 

Lejos do esto, loa textos nos expresan tambi6n que el 

Yerdadero sentido de la inquiaici6n en el pasado, del conocimiento 

de las leyes de los katunes para proYor el futuro, era la poaibili-
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dad de prepararse para recibirlo, aceptando las buenas influencias 

y conjurando y eri.tando las aalaa, lo cual significa caabiarlo, de 

al.gin aodo. Aqu! encontramos que ya interviene la libertad del hoa 

bre, que el aaya ae percat6 de que aediante el conocimiento del P! 

aado 11 puede aodelar au propio 4eat1.no_, aiontraa que la naturale

no puede conocer ni caabiar el suyo. 

Deapula de haber inquirido en aua textos antiguos, los 

sacerdotes haclan p6blicoa sus pron6aticos, aconsejando la aejor 

-nera de actuar. Por ejeap1o, en una profocla el sacerdote exhor

ta al puebl.o a llevar a las doncellas a otro lugar, dada la carga 

del ~:"En ninguna parte han de entregarse las hijas de Cuch

lua Idzinil, Ber-ndad-de-heraanaa-aenorea; aaldr4n de esta pro

vincia, habr,n de irse ••• porque va a ser el tieapo en que paran 

las aozaa doncellas, las no casadas, un dla tras otro1125 , y en la 

profecla para el priaer ~ 11 !!!!]! que ae repite deapula de la 

llegada de loa eapailolea, ocurrida en el katún anterior del aisao 

noabre, ae recuerdan las desgracias del .katún anterior y se reco

aienda al pueblo: "Prepar&os para soportar la carga de la aiaeria 

que viene a vuestros pueblos porque este katún que se asienta ea 

katúa de lliaeria, katún de pleitos con el diablo, pleitos en el 11 

!!!!!!"26. 

Aal, la función de loa sacerdotes, al dar sus pron6ati

co& al pueblo, era aconsejar la mejor manera de actuar ante el des 

tino que traía el~. Landa nos dice que en el mea de !2, loa aa 

cerdotea se reun!an, sacaban sus libros y "hecho esto abría el m,s 

docto de loa sacerdotes un libro y miraba los pron6sticos de aquel 
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afto y los declaraba a loa presentes, y prcdicábalcs un poco enco

mendándoles los remedioa1127 • 

Al ligar la historia humana a la vida cósmica en la idea 

do que loa acontecimientos se repetían, el futuro se hace racional 

pues pasa al dominio del hombre, quien lo puede transformar, en b! 

ae al destino. Aqui es dondo creemos que se expresa la diferencia

ci6n hombre-mundo, pues el hombre es concebido como el ser quepo

soe la capacidad libre do organizar su vida, sin dejar do pertene

cer a la naturaleza, como si ambas cosas no se contrapusieran, si

no que ae complementaran dial&cticamente. Se trata de libertad, e~ 

tendida como conciencia activa del destino, ya que el hombre .maya 

no permanece pasivo ante su condici6n de parte ~ntegrante de un 

todo c6smico, sino que puedo conocerla y planificar su futuro, or

denando y registrando el devenir, investigando en aua textos sobre 

el pasado. 

La preocupaci6n por el tiempo no ea algo aparte de la 

proocupaci6n bist6rica, porque el hombre ea también devenir, de

venir integrado al devenir cósmico, pero devenir que es suscepti

ble de sor modificado por la acción consciente y libre del hombre. 

As{ pues, la ciencia del tiempo corrobora la existencia 

de una conciencia histórica entre los mayas porque a través de 

ella no sólo se pone de manifiesto que hubo una verdadera actitud 

inquisitiva y crítica hacia el pasado, sino también lo que seria 

el concepto del pasado y el sentido de la historia. Esta ciencia 

del tiempo no sólo tiene significación astronómica y religiosa, si 
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no que, siendo una "filosofía del tieapo" eat4 expresando la coa

cepci6n que el aaya tiene de la historia: un fea6meno racional. 

Esta racio-lidad ae expresa en que la historia, entendida como el 

deTenir propio de lo h1111Aao, no ea sino una aani!eataci6n especí

fica del de•eair uaiTeraal, el cual ae aira como un orden riguro

so q•e cealli.ate en juegos de iaterrelaci6n diÚmica de loa dioaea

tieapo, q•e constituyen una unidad espacio-temporal determinable y 

cuantificable coa ple- exactitud. 

Ea decir, el tieapo es racional porque es determinable 

topogr4fica y cualitatiTaaente, ceao divinidades diferenciadas 

que deaeapeba aoTiaientoa y funciones definidas e interrelaciona

das, y, a la vez, porque estas funciones taabi6n pueden ser deter

minada• cuantitatiTaaente con toda exactitud por loa c,lculoa ma

teal.ticoa y croaol6gicos, fuadaaentalaente porque el proceso tem

poral ae entiende coao reiteraci6n cíclica, repetici6n de lapsoa. 

El aorlmieato hist6rico, entonces, est, soaetido al mia

mo rigor, est, referido a la miama raci~nalidad del tieapo total. 

Loa momentos de la historia ae explican en funci6a de cargas divi

nas de loa lapaoa, y el proceso.miaao de la historia se concibe 

taabiaa cíclica y reiterativamente. 

Pero la historia no es s6lo esta racionalidad c•alifica

da religioaaaeate, este orden determinable aecesariaaente y aome

tido a una reiteraci6a fatal, sino que, en tanto que el hombro tie 

ne acceso a su coaprensi6n, puede conocer su futuro, y en esto im

pl!citaaente se est4 expresando la peculiaridad que el hombre ten

dria:dar sentido a su presente y prever su futuro, e incluso, en 
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baso a esta conciencia, modificarlo. 

De todo esto podemos concluir que si la conciencia hist~ 

rica es un mirar reflexivo y crítico hacia el pasado; si es crear 

un concepto acerca de 61, sobro la base de una. identidad comunita

ria; si es una conciencia del devenir humano, es decir, de que la 

vida del hombre es caabio creativo, renlta que los mayas tuvieron 

una verdadera conciencia hist6rica; que sus textos sobre el aconte 

cer pret6rito, en su íntima vinculaci&n con la concepci&n human!s

tica del hombre y con la ciencia del tiempo, son una auténtica hi! 

toriografía. Porque por su peculiar visi&n del cosmos como un eter 

no dinamismo cíclico, cualitativo y actuante, racional y divino, 

al cual pertenece el hombre, se afanaron por comprender su propia 

trayectoria, por encontrar su propio sitio, e inquirieron en su 

propio acontecér reflexionando sobre 11 y creando un peculiar con

cepto del pasado, el presente y el futuro; so responsabilizaron de 

preparar su porvenir registrando cuidadosamente los acontecimien

tos y dignificarón la imagen del hombre como algo distinto al co! 

moa y a los dioses pero nunca desvinculado de ellos. 
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IV. LA CONTINUIDAD DE LA COBCIDCIA HISTORICA EN LOS HISTORIADORES 

MAYAS POS'!ERIORES A LA CONQUISTA 

En loa capítulos anteriores h-oa apelado a las fuente• 

indigonaa poateriorea a la conquista para tratar de comprender el~ 

f,n por registrar el acontecer humano en loa mayaa prehiap¡nicos, ·------~-- -
del que nos hablan las inscripciones realizada• deade el periodo -------------- -----
c1,aico y las fuentes españolas de los siglos XVI y XVII. Ahora a-

nalizaremos eatoa textos indigeaaa en tanto que herederos de la pe

culiar conciencia hiat6rica de loa aayaa prehiap¡nicoa. 

A la llegada de loa espaftolea, loa mayas debian tener, si 

habia un cultivo tan notable de la historia, un conocimiento muy 

completo de su pasado; pero, como bien sabemos, los c6dicea, que e

ran el principal rocept,culo de la tradici6n, fueron destruidos por 

supuestos requerimientos de la evangelizaci6n, y los sacerdotes fue 

ron torturados, acosados y muertos, precisamente por la fuerza de 

esa tradici6n. Dice Landa: "Ball&moales gran número de libros de e! 

tas sus letras, y porque no tenian cosa en que no hubiese aupersti

ci&n y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sin

tieron a maravilla y lea dio mucha pena111 , y Cogolludo asienta, ha

blando del auto do fe de Mani, encabezado por Landa: "Con el recelo 

do esta idolatría, hizo juntar todos los libros y caracteres anti-
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guos que los indios tenían, y por quitarles toda ocasi6n y memoria 

de sus antiguos ritos: cuantos se pudieron hallar, se quemaron pú

blicamente el dia del auto, y, las vueltas con ellos sus historias 

de aus antigtledadea•2 • 

Esto, que tan escuetamente refieren loa frailea españolea, 

juatific,ndoae por la necesidad de cristianizar a loa indios, fue 

visto por 6stoa coao la -yor tragedia, pues la deaaparici6n de loa 

c6dicea 7 la peraecuci6n de loa sacerdotes significaban no s6lo la 

p6rdida de su identidad, sino taabi6n el deaaaparo ante el futuro, 

ea decir, la p6rdida de la posibilidad de prepararse para lo que 

trajera la carga divina de loa katunea. 

Loa evangelizadores sabían bien que la autoridad estaba 

en los sacerdotes, guias del pueblo, por eso dirigieron hacia ello• 

aua ataques. Loa sacerdotes desaparecieron 7 la fuerza espiritual 

del pueblo aa:,a se perdi6. Di.ce ol Chilaa Balaa de Chumayels 11Ro h! 

b!a 7a buenos sacerdotes que nos enseñaran. Este os el origen do la 

Silla del segundo tieapo. Y ea tambi6n la causa de nuestra muerte. 

Bo ten!aaoa bueno• sacerdotes, no teníaaos aabidur!a, 7 al fin se 

perdi6 el T&lor y la vergllenza. ~ todos fueron iguales ••• No había 

Alto Conocimiento, no había Sagrado Lenguaje, no había Divina Ense

ñanza en loa sustitutos de los dioses que llegaron aquí. ICaatrar 

al Soll Eso vinieron a hacer aquí loa extranjeroa113 • Estas pala

bras, llenas de amargura, nos muestran la tragedia con la que vivi6 

el maya la abolici6n de sus costumbres tradicionales, la p6rclida do 

su aabidur!a y de su conexi6n con el pasado, que signific6 la p6rd! 

da de su identidad. El lamento del escritor maya nos recuerda las 



11.3 

palabras de un mexica ante la caída de Tenochtitlan, que expresan 

tambi6n la p6rdida de la herencia hist6rica: 

"Golpe,bamos, en tanto, los muros de adobe, 

y era nuestra herencia un.a red de agujeros. 

Con los escudos fue su resgurdo, 

poro ni con escudos puede ser sostenida su soledad"'+ 

Pero si loa c6dicea fueron destruidos y los sacerdotes 

perseguidos y muertos, la conciencia hiat6rica del maya no pudo ser 

destruida y, precisamente gracias a olla, nosotros tenemos noticia 

de su historia antigua, de sus mitos y de sus costumbres; porque, 

por un lado• loa "indios viejos" de loa distintos pueblos comunica

ron a los frailea españolea interesados en las 11antigUedadea11 lo 

que sabían respecto de su pasado, generalmente aprendido do memoria, 

y, por otra parte, porque algunos de estos indios que aprendieron a 

escribir con el alfabeto latino, escribieron nuevos libros baa,ndo

se en los viejos c6dicea o en tradiciones orales. 

La cultura maya no muri6 con la conquista española, pues 

los mayas conatituian un pueblo por esencia conservador do su pasa

do y de sus tradiciones, como lo demuestran estos mayas do linaje 

que se marcaron la obligaci6n de preservar su herencia cultural • 
.._ __ _ 

Asi surgieron valiosos textos como el Popol Vuh y loa Libros de Ch~ 

1am Balam, que contienen una gran riqueza de detalles de la histo

ria, religi6n y costumbres de loa mayas prehisp$.nicos. 

Los cronistas españolea que investigaron sobre la cultu

ra maya mencionan como fuentes estos nuevos textos bist6ricos y 

religiosos escritos con la finalidad de continuar la tradici6n maya. 
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Fuentes y Guzún, por ejemplo, habla de varios aanuacritos quich&s 

que utiliz6 para relatar la historia de diversos poblados, y aenci~ 

na eJ. noabre de sus autores: 11En distintos manuscritos de los cita

dos, se halla la propia noticia, y tradici6n de la certeza de su l~ 

naja, que ea cuaderno de loa Calpulea o faailiaa nobles del pueblo 

de Sta. Catarina Iataguac,n, eacripto en veinte, y ocho fojas, por 

un cacique dellos, Don Francisco Garcia Calel Yauapaa ••• 115 Estos 

aanuacritoa eran, por lo general, de carActer hiat6rico y daban fun ....___ -
daaentalaente loa nombres de los gobernantes, tal vez, según losª! 

tiguoa aodelos mayas de escribir historia, aunque en todas las fue! 

tes indígenas encontremos influencias cristianas. 

L6pez Cogolludo y Fray Francisco Xim6nez tambi6n tuvieron 

a la mano los textos mayas escritos con caracteres latinos, pero el 

segundo tuvo la suerte de encontrar el libro ús importante que co-
--------------- ---- - -------

noceaos sobre la tradici6!!_~ist6rica y religiosa de loa quich6s: el 

Popol Yuh. El padre Xia6nez, fraile dominico llegado a Guatemala en 

1688, logr6 obtener de los quich6s el manuscrito, guardado cuidado

samente desde el siglo XVI en que fue escrito, y gracias a su cono

cimiento de la lengua quich6 de~cubri6 su valor y lo tradujo al ca! 

tellano, tal como lo encontramos en su obra Historia de la Provin

cia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. En ella dice que no hay 

duda de que el manuscrito sea original, pues "conozco que aquestas 

historias son sacadas y trasladadas de las que ellos tenían del 

6 tiempo de su gentilidad para conservar sus errores ••• " Esto mismo 

parece decirnos el propio Popol Vuh cuando asienta: "Esto lo escri-

biremos ya dentro do la ley de Dios, en el Cristianismo; lo sacare-
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moa al.a l.uz porque ya no se ve el. Popol. Vuh, así l.l.amado, donde se 

veía cl.aramente l.a venida del. otro lado del mar, la narraci6n de 

nuestra oscuridad, y se veía cl.aramente la vida./ Existía el l.ibro 

original, escrito antiguamente, pero su vista est, ocul.ta al. inves

tigador y al. pensador117 • O sea, que el escritor ve l.a necesidad de 

trasl.adar a un lenguaje escrito comprensibl.e para todos, en el. nue 

vo orden, lo que estaba antes escrito con l.os caracteres que s6lo 

l.os sacerdotes conocían, con el fin, posiblemente, do que la coauni 

dad quich6 no perdiera el contacto con su pasado. 

Ximlnes nos ilustra taabi6n sobre l.a forma como logr6 co! 

seguir el manuscrito, d,ndonos, al mismo tiempo, una informaci6n de 

la importancia que tenía el. l.ibro para la comunidad quich6: "Pero 

como fue con todo sigilo que conservó entro ellos con tanto secreto, 

que ni memoria se hacía entre los ministros antiguos de tal. cosa, e 

indagando yo aqueste punto, estando en el. Curato de Santo fomls Chi 

chicastenango, hallé que era Doctrina que primero mamaban con la l.e 

cho y que todos el.l.os casi lo tienen de memoria, y descubrí que de 

t l. "b t í h t í 118 aquea os 1 ros en an mue os en res ••• 

El Popol Vuh est! constituido por tres partes, dos de e

ll.as de car,cter rel.igioso y una de car,ctor histórico. La primera 

os l.a cosmogonía quich6 y el relato de la creación del. hombre, he

cho de masa do maiz, dospu6s de varios intentos fracasados por par

te do los dioses creadores; la segunda es un bello relato mítico, 

cuyos personaj os principalo-s son los semidioses y h6roes culturales 

Hunahpú e Ixbalanqué, quienes, después do vencer a la muerte, se 

transforman en el Sol y la Luna, y la tercera parto es una narra-
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ci6n hiat6rica ·~~re ~l origen de loa grupos de Guatemala, sus mi---------- -----
gracione•, la fundaci6n de aua ciudades, loa hechos de sus princi-

pales reyes, las guerras que tuvieron entre si, y la gloria del gr! 
-·-- ----------------~-

po quich, que subyug6 a loa otros grupos. 

Otras obras iaportantes de Guate-la son el Meaorial de 

So1o1' o Ana.lea de loa cakchiauelea y el Título de loa señores de 

Totonicapln. La primera es muy semejante al Popol Vuh, aunque con 

aenor valor literario; relata el origen del hoabre, creado de masa 

de -is, y, al igual que loa quichéa, loa cakchiqueles dejan cons

tatado el origen de sus linajes, mencionando los nombres de los in! 

ciadorea de los diveraoa grupos que llegaron a Tula, procedentes de 

lugares a!ticoa. Refieren laa hazaña• de lucha contra otros pueblos 

en su_peregrinaci6n hacia sus tierras de asentamiento, la fundaci6p 

de aua ciudades, guerras contra loa quich6a, etc. El relato habla 

de la conquiata española y de loa hecho• que la aucedieron, pero en 

esta parte pierde su iaportancia literaria e hiat6rica, ya que so 

reduce a hechos que afectaron la vida personal del autor y que no 

tienen ninguna traacendencia. La segunda obra es un titulo de pro

piedad, pero en ella encontramos la historia del pueblo quiché, re

ducida a señalar los hechos da importantea, sobre todo los de ca

r,cter guerrero, y el origen de loa linajes quich6a. Ambas obraa 

mencionan loa miamos hechos y a loa miamos reyes y ciudades que a~ 
-- ---- -

recen en el Popol Vuh, lo que nos confir~ la autenticidad de los 

datoahiát6ricos. 

Hay tambi6n varias cr6nicas menores que, como las dos an-
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teriores, hablan de los hechos esenciales de la historia do los gr! 

poa de Guatemala. 

'-----· Todas estas obras fueron escritas con el mismo prop6sito 

que los antiguos c6dices: transmitir al pueblo el conocimiento do 

la tradici6n y del pasado hist6rico, mediante su lectura en festi

vidades religiosas; por ello eran libros ;agrados que pertenec!an 

a la comunidad y no a un individuo. 

Las obras fundamentales do Yucatán son los Libros do Chi 

1am Balam, llamados así porque Chilam Balam fue uno de los sacerdo

tes mayas que predijeron la llegada de los españoles y la implanta

ci6n del cristiani8Jllo, como se afirma en el Chilam Balam de Chuma

yel. Al igual que las obras de Guatemala que heaos mencionado, 6s

tas oran libros de la comunidad, escritos para ser heredados de pa

dres a hijos, con el fin de mantener la identidad del pueblo maya 

fronte a la invasi6n de la nueva ideología cristiana. Los libros no 

mantienen una unidad como el Popol Vuh y el ~ial de Solol,, si

no que cada uno do ellos est, formado por diversos textos: sobro r! 

t.os y deidades; cronologías aint6ticas como las series de katunos; 

f6rmulas de iniciaci6n religiosa, como el Lenguaje de zuyúa; textos 

astrol6gicos y prof6ticos, textos m6dicos, textos literarios, prof! 

cías do varios sacerdotes sobre la llegada de los españoles, y tex

tos hist6ricos sobro los principales grupos de Yucatán, con abundan 

cia de datos y fechas concretas. 

Muchos de los textos de los Chilam Balam provienen de an

tiguos cantos aprendidos de memoria y transmitidos de padres a hi-
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jos, y los textos religiosos e históricos parecen haber sido-copia

dos de los primitivos códices jeroglíficos por algunos indios que 

quisieron perpetuar su tradición. Estos nuevos libros fueron censor 

vados cuidadosamente, siguiendo la antigua tradición maya do consi

derar sus libros como algo sagrado, y tenían la función do ser leí

dos en ciertas ocaaiones para instruir al pueblo, como ocurría en 

la 6poca prehisp&nica con los códices. Cuando el texto so maltrata

ba ora copiado por sus depositarios, y así fueron surgiendo cambios 

y añadiduras que desvirtuaron su primitivo car!ctor; sin embargo, 

estos textos constituyen la fuente esencial para el conocimiento de 

los antiguos mayas de Yucat!n, pues no se perdió la expresión del 

espíritu que los creó. 
-----

Adea!s de los libros mencionados,conocomos otras obras in 

dígenas de Yucat!n, como el Códice Pérez, recopilación hecha por 

Pío P6rez, que contiene el Chilam Balam de Maní, de considerable 

significado histórico, y otros escritos sobre varios temas 4 El Có

dice de Calkiní, capital de la provincia de los canules, que habla 

del linaje canul, de los límites y extensión de su territorio, de 

sus hombres ilustres y de la co~quista española; est! compuesto por 

varias relaciones sin orden cronológico, por tratarse de una recop! 

lación, pero su lenguaje es mis simple y llano que el do los Chilam 

!!.!l!!!i también era un libro de la comunidad. La Historia Y crónica 

do Chac-Xulub-Chen, de Pech Ah Nakuk, una historia de la conquista 

escrita por un maya do linaje. El texto histórico contenido en la 

Probanza de Don Pablo Paxbolom, que fue utilizado como probanza de 

méritos y servicios, y que es una historia del linaje de Pablo Pax-
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bolo•; el documento original estaba en n{huatl y fue traducido al 

chontal por un sacerdote nativo, para escribir la probanza; mencio

na a los reyes de la región, sus hechos y conquistas principales. 

La Probanza de los Xiúes, escrita para establecer limites de tie

rras y para pedir privilegios especiales para la familia Xiú, que 

se consideraba legitima poseedora del pueblo de Oxkutzcab; contie

ne un pequeño registro histórico, en lengua ma:'8. y escritura euro

pea, que constata el árbol genealógico do la familia; al final hay 

un p{rrafo del autor, Juan Xiú, donde declara que en 1685 copió el 

texto de un antiguo libro jeroglífico, Como los asuntos cubren los 

años de 1533 a 1545, el texto jeroglífico del que fueron tomados 

fue escrito durante la conquista española y constituye, por esto, 

una excepción, ya que no se sabe de otros textos jeroglíficos ma

yas escritos despu6s do la llegada de los españoles9• 

Entro la variedad de datos que encontramos en los textos 

históricos, hay algunos que parecen ha~er servido como puntos de 

referencia histórica para los historiadores mayas, pues se mencio

nan en todos los textos, haciendo girar alrededor de ellos la his

toria do cada región. Estos puntos de referencia son: el origen en 

Tul{n o Tollan, tanto para los grupos de Guatemala como para los 

de Yucat{n; la fundación de Ch! Izmachi y el reinado de Cotuh{ o 

Quicab, para los grupos do Guatemala, y ol establecimiento y gobie~ 

no de los itz!es en Chichón Itzá, su emigración a Chakanputún y su 

regreso a Chichón Itzá, para los grupos de Yucatán. 

Todas las fuentes, o la mayor!a do ellas, hablan de la 

\ 
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llegada de las tribus a Tulla, procedentes de Oriente, y do su par

tida hacia el Sur, comproblndonos la llegada do grupos nahuas a la 

zona -ya, entre loa que probablemente estaban loa Xiúoa, proceden

tes de Tabasco, y la integraci6n de las dos culturas durante el 

Poatcl,aico. Bn el Popol Vuh encontramos esta referencia: despu6s 

de haberse creado a las cuatro primeras parejas en Oriente, y de 

haberse aultiplicado, cuando aún no tenían dioses, recibieron la 

noticia de una ciudad y se dirigieron a ella: "Aai, pues, llegaron 

todos a Tulln. No era posible contar loa hombres que llegaron; e

ran much!aiaoa y caminaron ordenadamento1110• Ya en Tulln recibie

ron a sus dioses ·y ao distinguieron las tres grandes familias qui

ch6s, loa Quich6a, loa l!!!ll y loa Iloca·b. Entonces se diversifica

ron. sus lengua• y partieron hacia el. Sur; dice el texto: "Allí tam -

bi6n ae separaron., algunas hubo que se fueron para el Oriente a 

Yucatln_ poro auchas ae vinieron para ac,1111 • 

Los Anales do loa cakchigueles mencionan este bocho atri

buyendo a sus antecesores Gagavitz y Zactecauh la noticia do su or! 

gen. Estos dos hombres son para loa cakchiqueles la fuente de cono

cimiento de au pasado, los primeros maestros y guias de su comuni

dad. 

Los grupos de Yucatln tambi6n habl.an de su origen en Tu-

1'n; en los Chilam Balam ae dice: "La tierra de donde vinieron (ea) 

Tulapan Chiconautlan. Cuatro katunes caminaron hasta que l.legaron 

aqu!, en compailia del caudillo (holon) Chan Tepeu y sus acompañan-

t .. 12 es • 

Para loa mayas de Guatemala hay un hecho determinante en 
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eu pasado biet6rico: la fundaci6n de Cb! Izaacb! (que ee llaa6 des

pule Santa Clara de la Laguna), donde rein6 Cotubi o Quicab, el aáe 

importante de loa gobernantes quicble. De la fundaci6n de esta ciu

dad hablan el Popol Vub, la Historia guich6 de Don Juan Torrea, el 

Titulo de loa señoree de Totonicapfn y el Memorial de Solo1', que 

la menciona al relatar su propia historia. Taabi6n mencionan la fu! 

daci6n de Ch! Izma.cb! y el reinado de Quicab las otras fuentes de 

Guate-la, por lo que no hay duda de que se trata de- un hecho real 

y decisivo en la historia de eetoe grupos, que no olvid6 ninguno de 

loe que escribieron deapu6s de la conquista. 

Loa cakchiquelea tienen su punto de referencia exclusivo, 

que les sirve de referencia cronol6gica, como una especie de fecha 

Era: la revoluci6n en su ciudad úa importante, Iximchée. Este he

cho fue tan determinante en la historia cakchiquel, que el autor 

de sue anales no deja de mencionarlo, incluso cuando habla de he

chos posteriores a la conquista española. En cambio, la conquista 

es mencionada entre otros hechos do relativa importancia, siguiendo 

la continuidad del pueblo cakchiquel, oomo si simplemente hubiera 

subido un nuevo gobernante al poder. 

Las migraciones de los itd.ea son los hechos sobresalien-. 

tea de los grupos do Iucat,n. La historia de loa itd.ea se encuentra 

en loa Chilam. Balam de Maní (P6rez I), de Tizim!n y de Chuma7el, y 

esta historia, así como la de loa Xi6ea, está incluida en el libro 

titulado El libro do los libros de Chilam Balam, donde Alfredo Barr! 

ra Váequez y Silvia Rend6n han cotejado y traducido loa tres textos 
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que la contienen y la publican bajo el nombre de Cr6nica Matichu. 

Esta cr6nica deecribe as! el establecimiento de los itz,es en Chi

ch6n Itú: 

"6 Ahau (9.1.0.0.0: 435-455), fue que se deacubri6 Chi

(Chich6n Itzi ••• 
13 Ahau (9.4.o.o.o: 495-514) se ordenaron lae esteraa 

(y se ocup6 Chich6n ••• 
Diez veintenas de aftoe reinaron en Chich6n Itú y fue 

(abandonada. 

Transcurrieron trece doblecee de kat6n (deede el dea

(cubrilliento de Bakhalal). 

Y fueron a eetablocorse en Chakanput6n. 

All! turleron su hogar loa Itúea, hombrea religioaos" 13 

La cr6nica habla después del regreso a Chichón Itzl. de 

este grupo, aieapre registrando la fecha exacta de cada hecho. 

Si heaoa aencionado los hechos sobreealientea que relatan 

las fuentes indígenas posteriores a la conquista, no ha sido con el 

inter6a de constatar la veracidad de sus datos o de conocer la his

toria de las diferentes regiones, sino para ejemplificar el tipo de 

narraci6n hist6rica que crean loa historiadores mayas, probablemen

te siguiendo modelos de sus antecesores, los escritores de c6dices. 

Loa fragmentos que hemos citado nos muestran c6mo la narraci6n his

t6rica de loa mayas de Yucat4n es mucho ds escueta y ds precisa, 

en cuanto al c6mputo cronol6gico, que la de los grupos de Guatema

la. Hay en los autores de los Chilam Balam un interés predominante 

en establecer exactamente las fechas, mientras que en los autores 
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de las cr6nicas de Guatemala predomina el inter&s narrativo. Esto --
expresa que la historia, en su relaci6n esencial con la ciencia as

tron6mica y calend4rica 1 se _cult_i_v_6_ p~edominantemente en e~_norte 
----

de Yucat&n durante el periodo Postcl,aico, ya que en el (rea cea--tral cos6 la actividad cientifica a finales del Cl,aico. Sin embar-

go, las fuente• eapa&olaa afirman que tanto en el ,rea central como 

en el lrea sur hubo un ae&alado cultivo de la historia en el perio

do Postcl,aico, de lo cual son un claro testimonio las fuentes indf 

genas de Guatemala que hemos mencionado. 

Pero independientemente de laa diferencias formales entrj 

las fuentes indigenaa, nos interesa ante todo seftalar en ellas la 

herencia de la peculiar conciencia hiat6rica creada por el maya pr 

hiap&.nico, por lo que veremos enseguida lo que los miamos autore:J 

dicen respecto de la creaci6n de sus textos. 

En primor lugar, hay en la mayor!a de estos mayas de liD! 

je la conciencia de la necesidad de apegarse a los hechos, de decir 

la verdad, como ocurri6 con los h-iatoriadores prehiap&.nicos, lo que 

da-. BUS escritos -1111 car4cter realmente hi.at6rico I sin que esto si¡ 
------ -
nifique que se niegue la connotaci6n religiosa que impregna todo el 

pensamiento maya. El autor del C6dice de Calkini, por ejemplo, dice: 

"Esta es la verdad y lo justo tambi&n. No es relato de falsedad1114 , 

y el Chilam Balam de Chuma;vol afirma: "Derechamente, tal como pas6 

todo, as! esti escrito1115. 

Por otra parto, los autores de estos textos ind!genas de 

car&cter histórico manifiestan haber escrito para no perder el con-



121+ 

tacto con su pasado y para que el futuro no lo perdiera con el pre-
--~-------

aente, tal como lo habían aprendido do sus padrea. Ei autor dol !!!,------·-morial de Sololl asienta en su obra: "As! contaba mi difunto padre 

y ahora que ea muerto lhijo mio! escucha las cosas que me dec!a 

cuando estaba haciendo el lrbol geneal6gico. Y a ti te digo que de

bes hacerlo como lo hacia mi padre ••• Esta ea nuestra gonoalog!a, 

que no se perderá, porque nosotros conocemos nuestro origen y noº! 

16 vidaremoa a nuestros antepasados" • Y Nakuk Ah Pech expresa tam-

bi¡n esta certeza de que su historia se perpetuarl en el futuro: 

"Y fueron muchos quienes miraron cumplidos loa sucesos que cuento 

dentro de mi informaci6n a saber, para que soan conocidos los de mi 

linaje y por mis hijos, y por los que vengán detrla hasta que tenga 

lugar la muerte aquí en la tiorra1117 • 

Loa textos insisten en la grandeza de loa linajes ya qué, 

como hemos señalado antes, fue en las familias nobles donde se cul

tiv6 la historia, en sentido estricto. As!, en la conaervaci6n de 

esas familias de almehonoob está puesta la esperanza do la continu! 

dad del ser dol maya. El autor del Testamento de los Xpantzay dice: 

"Este ea el testamento de nuost_ros padrea y abuelos de nosotros los 

principales llamados Xpantzay, do nuestro nacimiento y goneraci6n ••• 

Este ea el testamento que no está perdido, que siempre lo han teni-

18 do loa principales que nos engendraron y que nos dieron a luz" ; y 

en una cr6nica do Guatemala titulada Guerras comunes de quichés y 

cakchiqueles, el autor declara: "Hemos contado nuestra ascendencia, 

nosotros, los señores principales. Este es el pueblo de Hun Zunnú y 

Hun Zaquiqoxol, o sea, el duende. Que nunca decaiga la gloria de la 
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estirpe del pueblo. Aai dijeron nuestros abuelos y padrea, loa zot

zilea, cakchiquelea, tukuch6a y akajalea. Cuatro naciones que ben

ditas sean por siempre jamás./ 1554 años. Que no se pierda esta re

laci6n ••• 1119 

Y el registrar la historia con la finalidad de entender 

y preparar el futuro, como lo hizo el maya prehiap&nico, en base a 

au concepto cíclico del acontecer, se manifiesta en el hecho do que 

loa historiadores incluyan los acontecimientos do la conquista den

tro de sus propias cronologías y en relaci6n con hechos anteriores. 

En la Cr6nica Matichu ae refiere aai la llegada de loa españolea: 

"Asimiaao, aún no terminaba de contarse el 11 Ahau 

(11.17.0.0.0: 1539-1559), cuando llegaron loa es

pañolea, hombrea arrojados ••• 

9 Ahau (11.18.0.0.0: 1559-1579), comenz6 el cria

tianiaao; ae Yerific6 el Bautiamo1120 • 

Las profecías de Chila• Balam, Napuc-tun, Nahau Poch, Ah 

Kuil-Chel y Natzin-yabun-chan, sobro la llegada de loa españolea y 

la implantaci6n del cristianismo, aai como otros muchos textos, nos 

ilustran sobro la relaci6n que establecieron los mayas entre loa h! 

chos do la conquista y su pasado. Nos dan a entender que asi como 

tradicionalmente so conocía el futuro por medio del pasado, as{ co

nocieron ellos el advenimiento del nuevo orden. 

Pero la expresi6n más elocuente de la herencia de una pe

culiar conciencia hist6rica del maya prehisp&nico, que engendr6 en 
.....__ -~---

sus descendientes el prop6aito y la fe de mantener la continuidad 

histórica, por encima do hechos tan definitivos como la implantaciln 



126 

de una nueya ideolog!a, eat, en el Chilam Balam de Chumayel, donde 

el escritor indígena nos muestra la conciencia del devenir y la im

posibilidad de eludir el destino c6emico, al lado de una profunda 

conciencia de la significaci6n de la conquista y de la p6rdida del 

ser hist6rico del -ya. Con un alto sentid~ po6tico y una honda pe-

¡netraci6n asienta: "Toda luna, todo año, todo día, todo viento, ca

[Jlina y pasa tambi6n. Tambi6n toda sangre llega al lugar de eu quio

"itud, como llega a su poder y a su trono ••• Medido estaba el tiempo 

'i/:~n que ~raron eobre elloe la reja de las estrellas, de donde, ve

'..L._'lando por ellos los contemplaban 1os dioeee, loe que estaban apri-, 

'1, /sionados en las estrellas. Entonces era bueno todo y entonces fue-
:)' 1 

ron abatidos ••• Bo fue así lo que hicieron los dzules -los españo

/1es- cuando llegaron aqui. Ellos enseñaron el miedo; y Yinieron a 

1
-rchitar las florea. Para que su flor rlvieee, dañaron y sorbie

ron la flor de loe otroa"21 • 

Pero al mismo tiempo, el escritor del Chilam Balam de Ch? 

mayel ha heredado la conciencia de su capacidad libre de modelar el 

futuro, ya que se propone no permitir que muera el eor del maya an

te el cristianismo con esta obra. que hereda a sus descendientes. Hay 

en 61 una gran esperanza en la vida futura; da por cierto que su 

ser hist6rico persistir.,,con toda su nobleza, gracias a esto libro 

sagrado,que recoge la sabiduría del pasado para que los hombres ve--- ~~ ---- --- ~----

nideros entiendan su presente y preparen su futuro, como lo hizo 

siempre el hombre maya; da por cierto que habr{ hombres que entien

dan y expliquen el significado de la carga divina de los katunes, 

porque el hombre maya seguirá siendo lo que fue: 
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"Esta es la memoria de las cosas que sucedieron y que hi

cieron. Ya todo pas6. Ellos hablan con sus propias palabras y as! 

acaso ~o todo se entienda de su significado; pero derechamente, tal 

como pas6 todo, as! est, escrito. Y ser, otra vez muy bien explica

do todo. Y tal vez no ser, malo. No es malo todo cuanto eat, escri

to ••• Verdaderamente muchos eran sus 'Verdaderos Hombres• ••• p~ro 

no est, a la nata todo lo que hay dentro de esto, ni cuanto ha de 

ser explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros, 

los hombrea mayas. Esos sabr,n el significado de lo que hay aqu! 

cuando lo ~ean. Y entonces lo ver,n y entonces lo explicar,n y en-

22 toncas ser,n claros los oscuros signos del Katdn ••• 11 
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CONCLUSIONES 

Con esta inveetigaci6n heaos intentado comprender la ac

titud del -ya ante su pasado, para saber si se puede hablar de u

na conciencia hiet6rica en este pueblo, aegdn el concepto tradicio

nal de historia, que consiste en considerar como tal una actitud re 

flexiTa 7 critica hacia el pasado, un crear un concepto de 11, con 

una diatinci&n entre el mito 7 la realidad hist&rica y una concien

cia del devenir, o sea, de la diferencia entre pasado, presente y 

futuro. Si heaos partido de la posibilidad de que el maya pudo te

ner conciencia hist&rica ea por la creencia de que esta actitud no 

excluye la religiosidad ni es privilegio del hombre occidental, co

mo lo han afir-do varios fil&aofos de la historia contemporáneos, 

que niegan a todo pueblo antiguo anterior o al margen de loa grie

gos la capacidad de reflexi6n. 

Nos heaos apoyado en ¡as fuentes arqueol6gicas y en las 

fuentes escritas sobre la cultura maya, sin pretender un análisis 

exhaustivo de ellas y conscientes de las dificultades que ofrece el 

tema, ya que la veracidad de ias fuentes e~critas os discutible Y 

loa descubrimientos opigr!ficos requieren aún de la confirmaci6n 

que les daría el desciframiento de la escritura jeroglífica. Sin 

embargo, creemos que unas fuentes corroboran a las otras y que ol 

an!lisis comparativo de la cultura maya con otras culturas me-
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aoaaericanaa corrobora las conclusiones sacadas de las fuentes, ya 

que la cultura aaya se dio en el contexto cultural de Meaoaa,rica 

y no coao una realidad inconexa. 

De loa aayaa se habla destacado eu gran capacidad cient! 

fica, gracias a la cual desarrollaron notabl-ente la aetronoaia y 

loe c6aputoa calend.ricoe, pero ee había negado en ello• una preo

cupaci6n por el acontecer huaano, por la vida hiet6rica, lo cual 

~eaultaba incoapatible con el gran huma.ni-o que refleja el arte 

aaya y con la fuaci6a pr4ctica do la aatronoaia; pero a partir del 

deecifralliento de glifoa que ae refieren a ciudades determinadas, 

llamados glifoe Ellbleaa, la arqueolog{a inici6 el camino de bde

queda de registros hiat6ricoa en las inacripcionea jeroglíficas, y 

as! se logr6 descubrir en loa textos cl4sicos registros de noabres 

de lugares, de personaje• y de dinaatiaa; fechas da nacilliento, de 

acceso al trono, de hechos sobresalientes y de auerte de grandes 

personajes individuales, deaoatrando que el aaya si se preocup6 

por dejar constatada su historia, entendida coao historia de loa 

grandes linajes. 

Coaparando las expresiones aayas con laa·de otras cultu

ras cl4aicaa de Meaoam6rica, encontraaos que en la cultura sapote

ca que, como la maya, ea heredera auy directa de las creaciones o! 

mecas, hay tambi6n mdltiples inscripciones que han sido considera

das como textos hiat6r.icoa, por lo que ea evidente que varios pue

blos compartieron el inter6a por su pasado desde el periodo Cl!si

co, inclusive, tal vez, Teotihuac!n, principal centro cultural del 
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Altiplano Central en este periodo; porque aunque no se ha hallado 

inscripciones jeroglíficas sobre el pasado que nos permitan asegu

rar que hubo una preocupaci6n hist6rica en el teotihuacano, sabe

aoa que estuvo •UJ' relacionado con los pueblos del Sur durante su 

apogeo y que constituye el fundamento cultural de los pueblos na

huas, quienes se af&Daron notablemente por no perder la memoria de 

1111 paaado. 

EA el periodo Postc1'sico se produce un gran cambio cul

tural en toda Meaoamlrica y encontramos una foraa distinta de re

giatrar el pasado, como lo muestran las fuentes escritas que he

mos connltado. Por principio, se da un cultivo de la historia a 

nivel aesoamericano, es decir, que se manifiesta de manera aemeja! 

te en ·1oa grupos da importantea de los que integran esta cultura: 

el nahua, el aizteca, el ~apoteca, el totonaca, el tarasco y el 

-ya. 

Podemoa decir que todos estoa pueblos, influenciado• muy 

señaladamente por los nahuas, tuvieron un vinculo coasc:Lente con su 

pasado, al que consideraron como algo vivo y vigente en sus vidaa 

actuales. Se percataron, de algdn modo, de que la trayectoria his

t6rica del hombre es una continuidad que no se puede rompe~, de 

que los hechos del pasado determinan la vida presento, como 6sta, 

a su vez, determinar, la futura. Descubrieron que la identidad de 

un pueblo como comunidad dependo de su conocimiento del pasado, Y 

asi, cultivaron la historia como una de sus ciencias fundamenta

les y se preocuparon por transmitirla, haciendo al pueblo conscien-
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te de olla. 

Esta concepción de la historia os manifiesta en la elabo

ración de textos sobre ol acontecer humano, por personas especiali

zadas para ello; en la formación cuidadosa y aiatomltica de loa hi! 

toriadores; en la apelación al pasado hist~rico de parto do los go

bernantes, para guiar al pueblo; en la creación de instituciones e

ducativas donde se tranamit!a la historia; en representaciones de 

tipo teatral con temas históricos; en discursos al pueblo sobre la 

vida de loa antepasados, y on una tradición oral en las ceremonias 

familiares. 
1 

Hemos hablado do historia al referirnos a la conservación· 

del recuerdo del pasado en el mundo mesoameric~no, considerando a 

los textos que hablan del acontecer humano como una verdadera his

toriograf!a, porque aunque los dioses estln presentes se puso el 6! 

fasis en los hechos humanos; porque estos hechos est!n acompailadoa 

de fechas, o sea,que est!n situados en una sucesión temporal, lo qu 

implica una conciencia del devenir, y porque no se registró cual- ¡ 

quier suceso del pasado, sino que se seleccionaron aquellos hechos/ 

que 

una 

se consideraron significativos para la comunidad,lo que espresa;. 

inquisición y una reflexión sobre el acontecer pasado del hom~ 

Sin embargo, para corroborar que estos textos son realmen

te resultado de una actitud inquisitiva y cr!tica hacia el pasado, 

basada en una conciencia del devenir humano y en una distinción en

tre el mito y la historia, hemos tomado en consideración el contex

to ideológico en el que ellos se dan, ea decir, el concepto del mun

do y de la vida, y la finalidad esencial con la que fueron escritos. 
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QUiÁ a partir de la obaervaci6n de la naturaleza, que 

eat, regida por leyes c!clicaa, el universo fue concebido como un 

eterno devenir cíclico, cualificado religiosamente como múltiples 

deidades que ejercen su influencia en el mundo de loa hombrea. co

mo estas infiuenciaa se repiten, el hombre prehiapl.nico conaider6 

que era necesario registrar con precisi6n lo ~currido en un ciclo 

determinado para prever lo que ocurriría cuando este ciclo ao repi

tiese, y aa! ae deaarroll6 la ciencia cronol6gica y aatron6mica, 

en la que destacaron notablemente loa mayas, al lado del registro 

aiateú.tico del pasado. 

En esta idea cíclica del acontecer parece no haber con

ciencia de la diferencia cualitatiY& del hombre, que consiste en la 

novedad del futuro, pero en dos pueblos, al menos, aztecas y mayas, 

ea evidente que el sabio mesoamericano AO ae limit6 a situar al ho• 

bre dentro de las leyes del universo, sino que penetr6, de alg,ín m2 

do, en la singularidad del destino humano, que consiste en au capa

cidad libre y consciente de estructurar su propia vida. 

Entre los aztecas, como lo ha señalado Miguel Le6n-Porti

lla, esta conciencia se manifes~6 en la deatrucci6n de los c6dicea 

antiguos, llevada a cabo durante el gobierno de Itzc6atl, y en la 

creaci6n de una nueva imagen de la trayectoria pasada del pueblo 

azteca, con la finalidad de dar a este pueblo una identidad de na

ci6n fuerte y dominadora, responsabilizada de una miai6n: impedir 

que ae cerrara el ciclo del Sol de Movimiento, mediante el sacri

ficio humano, para asegurar la pervivoncia de lo~ hombrea. Esto 

expresa una reflexi6n sobre los acontecimientos pasados Y su 
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capaz de modelar su futuro libremente. 
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Y entre loa aayas hemos encontrado, como primera eviden-. 
\ 

cia, que las inscripciones y c6dices sobre ol pasado se presentan 

en una intima vinculaci6n con representacio~es pllaticas del hom

bre que reflejan un excepcional humanismo, y entrelazadas con a!m

boloa astron6micoa y c6mputos calend!ricoa, por lo que hemos ana

lizado la concepci6n del hombre en el arte pllatico del periodo 

C1'sico y la finalidad de la ciencia del tieapo. 

De nuestro acercamiento a las artes pllaticaa hemos con

cluido que los mayas parecen haberse interesado por el hombre des

de el inicio de su cultura, ai-tu4ndolo cada vez da en su propia 

dimenai6n dentro del cosmos, ya que llegaron a representarlo con 

aovilliento y naturalidad, con expreai6n profundamente hu-na e, i! 

cluso a hacer retratos individuales. Hemos enfatizado el anlliaia 

del arte palencano y de los freacoa de Bonaapak, porque on el pri

mero se logr6 la da pura expresi6n humana en loa relieve• y oscul 

turas en estuco, y la da grande .exal taci6n del hombre en el Tem

plo de las Inacripcionea, mientras que en los segundos se relat6, 

con gran expresividad y naturalismo, y con una asombrosa perfec

ci6n pllatica, un hecho histórico. 

El estudio del hombre en las representaciones pllsticaa 

nos hizo ver que el maya conaider6 al hombre individual valioso por 

ai mismo, aunque en esencial relaci6n con el mundo y con los dio

ses, por lo que nuestra in.mediata interrogante fue si puede darse 

un humanismo tan marcado, al lado de un registro tan cuidadoso del 
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pasado, ain una conciencia hiat6rica. 

Sobre esta base heaos tratado de penetrar en la signifi

caci6n de la ciencia del tieapo, que los aayás desarrollaron como 

ninpn otro pueblo entre las culturas antiguas, apoy4ndonos funda

mentalaente en las fuentes ind!genaa posteriores a la conquista, y 

heaos encontrado ahi el teatiaonio de la finalidad que llev6 alma 

ya a regiatrar su pasado y su concepto del acontecer humano, lo 

que noa ha corroborado que loa sacerdotes-aetr6nomoe aayaa tuvie

ron 1Ula verdadera conciencia hiet&rica. 

Parece ser que loa aayae ae afanaron por comprender y re 

giatrar el tieapo no por un mero af(n desinteresado y abstracto de 

conocer el devenir en cuanto tal, sino por un af4n do precisar y 

de situar la vida del hoabre, tanto en el nivel de sus necesidades 

cotidia-•, coao la agricultura, como en el nivel hist6rico: fijar 

con precisi6n loe acontecimientos. Esta necesidad surgi6 por una 

peculiar idea cíclica de la historia, seg6n la cual, los aconteci

mientos han de repetir•• coao loa éiclos de la naturaleza, por lo 

que era necesario saber qu6 hab!a ocurrido para prever lo que ocu

rrir!a. Aai, loa sacerdotes des~rrollaron ua complejo sistema ca

lend4rico que lee permiti6 registrar exactamente la fecha de loa 

aconteciaieatoe, para deapu&s estudiar minuciosamente esto• tex

tos hiet&ricos y prepararae para recibir al futuro. 

La idea cíclica do la historia, manifiesta, sobre todo, 

en los Libros de Chilam Bala• nos ayuda a comprender por qu6 las 

inscripciones hist6ricas del periodo Cl4sico, 6nico testimonio 

prehiapnico del affn maya por registrar el pasado, se presentan 
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acompañadas por c&lculoa calend&ricos y astron6micos y por qu& pr! 

domin6 el afán por precisar y sistematizar el tiempo; poro, a la 

Tez, estas incripcionea nos comprueban la veracidad de las fuentes 

coloniales, cuando &atas se refieren a la elaboraci6n de c&dicee 

hiet&ricoa, puee s6lo conocemos tres c6dices mayae prehiap&nicoe 

que no son precisamente do naturaleza hiet6rica, aegdn lo que ee 

ha podido deecifrar de ellos. 

En la actitud del maya ante una historia que ee repite 

no heaoa visto un mero fatali-o, una pasiTidad y una sumisi&n an

te un destino inmutable, sino que parece haber una conciencia de 

libertad, entendida como conciencia activa del destino, en la idea 

de que el conocimiento do lo que el tiempo deparaba para el hombre 

le permitía prepararse y hasta cambiar en lo posible su destino. 

Aunque esta actitud maya est6 cargada de religiosidad y de magi

ciamo, creemos que expreea una Terdadera conciencia hiat6rica, do! 

de ol paeado del hombre, juzgado críticamente y dotado de un eig

nificado, se Te como algo TiTo, integrado con el presento y el fu

turo; donde la historia eo entiende como un proceso racional dote! 

minado por la racionalidad del coeaoa, pero al mismo tiempo com

prendido y manejado por el hombro. 

As!, el concepto del hombre on el arto pl&atico del ,roa 

central realizado durante el periodo c1,aico y la ciencia del tiea 

po, en su profunda interrelaci&n, nos permiten ver lae inscripcio

nes y c6dicea sobro ol pasado, on los que se busc& fundamentalmen

te constatar la verdad, como una verdadera historia, como una con

ciencia hiat6rica original dentro de Mcsoam6rica, aunque conectada 
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con la de loa aztecas por una concepci6n semejante del mundo. 

En ainteaia, la conciencia hiat6rica de aztecas y mayas 

ae -nifeat6 en la inquiaici6n critica del pasado huma.no con la fi 

nalidad ya no a6lo de conocer el futuro, sino de conformarlo, pero 

en tanto que loa prilleroa juzgan críticamente sus textos y loa 

tranaforaan para crear una nueva imagen de a! aiaoa, y se atri

buyen la aiai6n de conservar la rlda del un.iverao, convirti6ndoae, 

al aaparo de esta lliai6n, en el pueblo dominador por excelencia de 

Neaoaalrica, loa segundos exigen al historiador constatar a6lo la 

verdad de lo ocurrido, aorldoa no por un af4n de grandeza, no por 

11D. afln de aodificar el coaaoa, sino aiapleaente por la necesidad 

de hacer coapreaaible y manejable au futuro. Hay una distinta idea 

del hoabre en el aaya y en el azteca; quizl una mayor interioridad 

ea el priaero, una aayor preferencia por la realizaci6n espiritual 

iateraa, sobre la real.izaci6n espiritual externa, afanes menos pr4~ 

ticos que loa de los aztecas y una predominancia de lo individual. 

sobre lo colectivo; otro sentido y otro grado de libertad, quizl 

aeaoa grandioso que el del azteca, ya que el maya nunca peaa6 que 

su propia acci6a puede aodificar el co-os. 

M4a coao un coapleaento que como parte integrante de es

ta tesis, heaos analizado loa textos mayaa posteriores a la coaqui! 

ta, ea taato que herederos de la concieacia hiat6rica del maya pre

hiap4aico, hallando que su concepto de la historia, as! como tiene 

semejanzas al de loa historiadores nahuas, tambi6n ea peculiar, 

pues continúa las formas mayas iniciadas desde el periodo Cllaico: 

la historia no se dearlncula de la ciencia astron6mica, debido al 
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concepto cíclico; hay una marcada predominancia en la preciai6n 

cronol6gica, sobre todo en loa toxtoa do Yucat,n, y ao ha.ce explí

cita la necesidad de conocer el pasado para prevenir el futuro. 

Loa historiadores indígenas siguen considerando que la 

historia ea historia de los grandes linajes, por lo que eran ellos 

quionea la cultivaban, aunque la bac!an llegar hasta el pueblo. 

Que la historia ea relaci6n verdadera de los hechos del pasado, u

na de las caracter!aticaa da notables del concepto de la historia, 

como inveatigaci6n, del maya prehiapnico, que cuid6 de que los hi! 

toriadorea asentaran siempre la verdad, revisando pdblicaaento sua 

escritos y quid. en presencia de protagonistas o testigos de loa h! 

cboa, que pod!an desmentir al historiador condeúndolo & la deshon

ra de su linaje. E!_!x,l!cita tambi6n la idea de que la historiad! 

b!a conservarse y transmitirse a laa generaciones futuras para que 

no se perdiera la identidad del pueblo maya; por ello, deapu&a de 

la conquista loa sacerdotes siguieron instruyendo al pueblo sobre 

au pasado y au tradici6n religiosa, hasta que fueron reprimidos por 

la violencia. 

De esta investigaci6n puede concluirse, en general, que 

si la historia en Mesoam6rica no ae desliga nunca de la religi6n 

y ambas constituyen el fundamento do la vida espiritual, no por 

ello se ha de negar una verdadera conciencia hiat6rica en los hom

brea mesoamericanos, pues 6sta no es privilegio de una mentalidad 

completamente racionalista, que baya dejado atr4s la concepci6n re

ligiosa y mágica del mundo. Nosotros no creemos que magia Y mito 
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se opongan a racionalidad, ni que los pueblos antiguos anteriores 

o al margen de los griegos hayan sido inconscientes de si miamos 

como hombres. Por el contrario, es manifiesto que el hombre meso

americano se percat6 de a! mismo y de su vida creativa, hiat6rica, 

as! como se percat6 de la naturaleza, reflexionando sobre ella y 

logrando resultados asombrosos. Por tanto, puede afirmarse que ea

toa pueblos tuvieron una verdadera conciencia hist6rica, aunque és

ta haya sido cualitativa y esencialmente distinta de la aueatra oc

cidental que se inici6 en Grecia. 
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