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Chilam Balam to a’alik’e:

“... Ya’ab máaxo’ob a’alike le suuma’
leyli’ ti’ yan ichil le dzono’oto’; táan u
kaláanta’al tumen juntúul k’u’k’um
kaam. U láak’o’obe’, ku
ya’alakobe’bisa’ab  tu noj kaajil jo’ wa
México. Tu laka’al Maak’oobo tu
wenlo’ob ti u kajalboob”, U lik’oobo
yam u taa’zo u laa´kín…”.

El chilam balam dice:

“... Muchos dijeron que la soga que
estaba dentro del Cenote se encuentra
cuidada por un viejo y una serpiente.
Otros dijeron que se lo llevaron a
Mérida o a México, todos los hombres
duermen en el lugar donde nacieron,
su despertar traerá una nueva era…”

U YICH PIICH
“u  tzikbalilo’ob Oxcutzcab Yeétel Maní”1

1 Maria Luisa Góngora Pacheco “u  tzikbalilo’ob Oxcutzcab Yeétel Maní”, INI Méx., 1993. Pág.
20.
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INTRODUCCIÓN
(TULAK DZI’IB)

Hablar de los mayas xiu es un tema el cual me llena de satisfacción, debido a la

relación que me identifica por ser del Estado de Yucatán, Estado que esconde grandes

aires históricos que hablan por si mismo.

Son ya algunos Historiadores los que han trabajado a cerca de este tema en la

actualidad tal es el caso de Laura Caso Barrera, Sergio Quezada, Pedro Bracamonte y

Sosa, Francisco González Hermosillo entre otros, unos enfocan su estudio en los

diversos límites de acción política de estos grupos a tratar dentro y fuera de la

península yucateca, otros, hacen referencia a la definición etimológica de las palabras

mayas de la época, aunque la mayoría resalta la importancia del linaje Xiu en la llegada

de los españoles como un eje de control y apaciguamiento de los grupos rebeldes de

aquellos tiempos,  debido a que no había sino restos de grupos que por grandes

espacios fueron los protagonistas de hechos y acontecimientos de la vida en la

península de Yucatán; pero es poco la descripción que se ha vuelto a retomar a cerca

del encuentro de dos extraños, una historia que singularmente gente cotidiana conoce,

quizás por falta de interés o por no pertenecer a la región de la península de Yucatán,

por otra parte, las nuevas investigaciones han retomado temas específicos que integran

el encuentro, dentro de sus antecedentes históricos a grosso modo. Tras la

disgregación y esparcimiento de los grupos que formaban la Federación de Mayapán,

fueron los Xiu quienes acaparaban cierta supremacía  con un nuevo sistema de control

buscando la manera de hacer renacer un nuevo imperio bajo su sombra, aunque
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supongo que su objeto era el que siempre habían tenido en mente después de vivir

siempre bajo el poder hegemónico de los Itzaes y Cocomes que fue la de realizar sus

ambiciones, de encontrarse por encima de ellos, y que para su mala fortuna fue un

hecho no realizado, el objeto se vio truncado por la llegada de los españoles naciendo

nuevas relaciones de subordinación entre ellos ante una corona que buscaba acabar

con la hostilidad de los grupos conquistados utilizando como instrumento a este linaje.

Habiendo vivido los Xiu bajo la hegemonía de sus coetáneos  Cocomes e Itzaes,

se dice que la federación de Mayapán fue un eje de control  que a pesar de ser un

aparato tripartito de mutuo acuerdo que estuvo regido bajo la hegemonía del linaje más

fuerte y de sólidas estructuras logrado bajo su poderío regional. Lo que me hace pensar

que el poder político de la familia Xiu mucho antes de la llegada de los españoles se

encontró subordinado a la de los Itzaes y Cocomes  de acuerdo  al orden de  llegada o

asentamiento de estos grupos en Yucatán, o bien, a la densidad territorial obtenidos en

conquista de pueblos aunados a sus territorios y que solo después de la caída de estos

grupos  mencionados gozarían  de un poder de control a través de sus estrategias para

obtenerlo y conservarlo; a pesar de una nueva subordinación de poder gozaría

plenamente de una fuerza sobre los pueblos circunvecinos a través de un poder

legitimado por la corona española, teniendo como punto de irradiación la Provincia de

Maní hacia los pueblos que integraban su territorio.

Cierto es que el linaje o grupo Xiu, fue un grupo fundamental en la formación de

estructuras de control a la llegada de los españoles, debido a su posición hegemónica

en la que se encontraba en dicho momento, pero, aunque se destaca que el poder que
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él tenía era amplio, era reducida durante la Confederación de Mayapán, hasta su

desintegración que sería trascendental  después de un buen tiempo de estar bajo el

yugo de otros cuchcabales2 de poder.

Habiéndose establecido tres grupos de gran importancia en el sureste

mesoamericano (Itzaes, Cocomes y Xiues),  quienes formaran la triple alianza conocida

como la Liga de Mayapán, se puede decir que los Xiu  hasta la caída de los dos

primeros grupos en paréntesis mencionados tendrían un poder que en sus manos no

incluiría a los grupos regidos por los Cocomes con quienes tenían fricciones a raíz de la

forma en que éstos “se habían hecho del poder”.

Mi objetivo ofrece un compilación descriptiva de el encuentro entre los Xiu con

los españoles, para proporcionar una idea de cómo un linaje tan importante después de

haber gozado de un poder de corto tiempo consecuente al quebrantamiento de los

Itzaes y posteriormente de los Cocomes, va a reiniciar nuevamente relaciones,

subordinado a una corona. Iniciare desde la liga de mayapán pues a su destrucción se

da la disgregación de los pueblos, situación en la que los encontraron los españoles.

La delimitación del tema tiene como inicio el tiempo de la llegada de los grupos o

pueblos que conformarían la Federación de Mayapán, que Sergio Quezada delimita

2  Este término fue determinado por Shubasha Okoshi después de una investigación sustentada por

Sergio Quezada en “Pueblos y Caciques Yucatecos: 1550-1580” del mismo, para referirse a centros

políticos  como ese l caso de Chichen Itzá o Mayapán, quienes fungían como centros de poder en sus

momentos gobernados por los Itzaes y Cocomes respectivamente.
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aproximadamente de 997-1007 aproximadamente, y como punto final,  1543 que es el

año en que se reconoce la sumisión indígena, resaltado por la fundación de Mérida,

teniendo como Santo Patrón San Bernabé Apóstol. Esta fecha memorable, es la

conclusión y el inicio de una historia que abrió las pautas de las primeras relaciones de

Francisco de Montejo hijo con Tutul Xiu descendiente de la casa Xiu. Mas adelante se

podrá observar el porque a pesar de que la familia Xiu tuvo su importancia como linaje

noble hasta el siglo XIX mantuvo un último cargo político de un miembro Xiu como

gobernador será en Oxcutzcab y  Maxcanú a finales del silgo XVII. Finalizando así su

importancia, no como linaje noble, sino como un eje de control político de gran

importancia para ser posteriormente un caciquismo localista de reducido poder.

La península de Yucatán forma la parte principal de mi delimitación geográfica,

ella se sitúa al sureste de de la República Mexicana. Dentro de esta extensión territorial

se establecieron los tres grupos Itzaes, Cocotes e Itzaes, protagonistas de éste trabajo.

Tutul Xiu centró su centro de gobierno al desintegrarse la confederación de Mayapán en

la población de Maní que abarca poblaciones como Ticul (quien va a formar parte en su

crecimiento y fortalecimiento), Oxcutzcab, Tekax, Muna, Teabo, Zotuta, Curul, Holcan,

entre otros, todos inmersos en los límites de aquella unión de los tres grandes linajes al

principio mencionados. Mas adelante observaremos nuestra delimitación geográfica

ilustrada en la figura de página siguiente que se refiere a la diáspora mesoamericana

poco antes de la llegada de los españoles teniendo como cuchcabal a Chichén Itzá,
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ocupada por los Itzaes en ese entonces, los Cocomes se ubicaban en la población de

Mayapán y lo Xiues en Uxmal3.

3 Tomado el “Album de Arquitectura Maya de Tatiana Proskouriakoff 1969, México D.F.
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Habiéndome referido a una breve introducción del tema, en el siguiente apartado,

me haré un pequeño balance historiográfico de quienes han tratado a cerca de este

tema.
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BALANCE HISTORIOGRAFICO

Existe actualmente en Yucatán un personaje de aquella sobresaliente familia  Xiu

quien publicara un árbol genealógico en el cual se encuentra inmerso por considerarse

descendiente directo de esta familia, su nombre es Gaspar Antonio Xiu Cachun4,

oriundo de la ciudad de Oxcutzcab ubicado al sureste del estado de Yucatán. Esta

publicación encierra cierta veracidad fundamentada con documentos suficientes para

llegar a una conclusión genealógica,  sin descartar una posible exageración, pues se

acerca más a la subjetividad que a la objetividad por lo involucrado que se encuentra

esta persona. No obstante esta publicación tiene un valor importante como fuente

primaria por los documentos que contiene para esta genealogía.  Dentro de ella se

pueden conocer los nombres de aquellos Xiu  y su importancia por etapas conforme a

los a tiempos determinados por el autor. Este texto fue publicado en Mérida Yucatán

por Editores Maldonado en 1994; la fecha nos indica que es un trabajo reciente a esta

tesina y a mi parecer contiene información de suma importancia a pesar de ser una

genealogía.

4 Gaspar Antonio Xiu Cachún, es oriundo del poblado de Oxcutzcab Yucatán donde actualmente radica.

El linaje real de Gaspar Antonio Xiu y Maximino Yam Cocom podía arrastrarse en las cinco dimensiones

del “Kinkungs”, ambos aseguran ser descendientes de la familia Xiu y Cocom, los Xiu gobernaron Uxmal

y la Cocom reinaron en Mayapán. Xiu Cachún es conocido por numerosas personas de la región de Ticul,

Yotholin, Peto o Tekax, como descendiente directo del os Xiu de Maní, el escuchar su nombre nos

regresa el  de su Abuelo Gaspar Antonio Xiu, un conocido personaje del siglo XVII. Cabe mencionar que

su relevancia como descendiente directo de este linaje, ha sido objeto de entrevistas que se han

transmitido en canales como el once del Instituto Politécnico Nacional.
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Para determinar un trabajo compilatorio de los Xiu y su encuentro con los

españoles, sin duda alguna, uno de los primeros que dieron descripción de tales hechos

fue Eligio Ancona quien hace un amplio y bien documentado estudio que versa sobre

los siglos XIV, XV, XVI y XVII en Yucatán; no se limita a la mera narración de hechos

históricos, sino que busca las explicaciones de los procesos, sobre todo desde una

perspectiva política social. Los temas que aborda son: la época prehispánica, donde

ilustra los encuentros de Tutul Xiu y Francisco de Montejo hijo paso a paso, importante

para esta recopilación; la época colonial, donde destaca los cacicazgo de esa época, la

importancia de los mayas y su cultura, los intentos separatistas, los oligarcas y sus

nexos con Estados Unidos, y el papel fundamental del henequén en la economía de la

entidad. Claro que lo primero comentado es la que tiene apartada nuestro interés. No

es raro encontrarlo incluido dentro de la bibliografía de algún libro que se refiere a la

historia de los mayas de Yucatán pues son historiadores clásicos del tema. Quizás la

persona mas adentrada a la época es Ancona, debido al amplio panorama de los

antecedentes históricos del encuentro entre Francisco de Montejo y Tutúl Xiu.

Otros investigadores que no tratan directamente el tema, pero hacen grandes

aportaciones de ideas, es el caso de Fidel Martín Quintal, Profesor de la Universidad

Autónoma de Yucatán, quien se ha encargado de hacer antologías y monografías de

distintas épocas de la Historia de Yucatán; una de sus monografías es a  cerca de la

población de Ticul Yucatán, esta población actualmente es muy conocida por su

ubicación mas que por su Historia ya que se encuentra situado sobre la ruta puuc, ruta

donde se encuentran situadas las ruinas arqueológicas como Labnáh, Cabáh, Uxmal,

Loltún, Ixpoto It entre otros  que le restan atención a este lugar. Su importancia radica



15

en que una vez desaparecida la triple alianza política y militar de los mayas y Xiues de

Chichen Itzá, Mayapán y Uxmal que duró 987 a 1461, la porción norte de la península

de Yucatán se fragmentó en varias provincias entre las cuales hubo algunas

denominaciones por los cocomes de Sotuta y los Xiues de Maní. Ticul perteneció y

tributaba a este cacicazgo, cuyo señor Tutúl Xiu decidió someterse por conveniencias

políticas al os españoles; fue a encontrarse a ellos en T-Jó5, haciéndose acompañar de

varios de sus caciques subalternos entre los que estaba el batab de Ticul, que mas

tarde, al ser bautizado, recibió el nombre de Francisco Ché. El 27 de abril de 1591, los

frailes franciscanos levantaron una casa de paja que dedicaron a San Antonio de Padua

y que mas tarde al hacerse de mampostería, se convirtió en el convento del mismo

nombre, que fue terminado el 27 de Marzo de 16246. Quintal Martín es un Historiador

muy confiable en sus escritos debido a que no solo es un contemporáneo si no que es

un analista de la Historia,  trata a Ticul a partir de su fundación hasta su relevancia a

través de la historia, un lugar que como veremos en el desarrollo de nuestra antología

forma una parte fundamental en el proceso de obtención de lugar en la vida política

Xiu.

5 T’jo, O T’ho era conocido como Ichka’ansijo’, que significa Ojos de Serpiente, su fundación radica en la

posición geográfica que tenía.

6 Libro de Ciencias Sociales publicado por el  Gobierno del estado de Yucatán en 1988, uno de los

programas que a mi parecer se ha realizado para que la niñez conozca su historia. Actualmente se

emplea libros de texto totalmente en maya, no solo para los hablantes sino para los niños en general,

como un proyecto de conservación de la lengua Maya.
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Silvanus G. Morley es uno de clásicos investigadores de la cultura maya, quien

en su texto la “civilización maya” editado por el fondo de cultura económica, hace

referencia a los antecedentes de el linaje Xiu como de el los Cocomes e itzaes, aunque

no contrasta tanto con esta investigación, si aporta algunas referencias que bien

pueden ser utilizadas correctamente de acuerdo a nuestras necesidades.

Precisamente Morley fue quien estuvo a cargo de la genealogía de Gaspar Antonio Xiu

Cachún.

La Relación de Fray Diego es importante pues no sólo cuenta el origen del

nombre Yucatán, el descubrimiento y conquista por los españoles de esta península en

el siglo XVI, sino que se detiene extensamente en la historia y leyendas de las tribus

mayas que la habitan. Cuenta las primeras noticias de la gran civilización maya,

extinguida en el siglo XV, a través de los relatos recogidos de los indígenas y da un

panorama completo de lo que era el Yucatán y sus habitantes hacia 1560. Algunos

Historiadores piensan que es una pena que la descripción de los símbolos de la

escritura maya hecha por fray Diego no sea más extensa, pues (aunque de gran ayuda

a los estudiosos de la mayística) no ha permitido el desciframiento de la misma. la

Relación de las Cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa son muy favorecedores

como fuentes primarias.
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La palabra Xiu7 en lengua Maya significa hierba, aunque en ocasiones es de

cierta complicación precisar dicho significado debido a la diferente utilización de la

misma por distintas fuentes.

Las recientes investigaciones, forman parte importante del quehacer y rehacer la

historia. Quizás uno de los que han tratado definiciones de esta índole  es Tsubasha

Okoshi,  a quien Sergio Quezada hace varias referencias en su publicación “Pueblos y

Caciques Yucatecos 1550-1580” publicado por el Colegio de México en 1995, el cual

trata de las definiciones etimológicas del significado de los nombres que tenían cada

palabras, de acuerdo a su función o estructura política y social durante la época

prehispánica y que aún en casos escuetos se siguen utilizando en la península

yucateca. Quezada es un Historiador dedicado al estudio de Yucatán en los siglo XVI y

XVII, su texto antes mencionado, nos muestra el origen de las estructuras políticas de

Yucatán antes y durante la época colonial, mostrándonos a su vez  un desgloso de

información desde los antecedentes de estos (confederación de Mayapán), hasta la

formación de los primeros poblados españoles y la relación que tienen los Mayas dentro

de ella, a los que llama Caciques, por lo que muchos Xiu tendrían un papel importante

como tales dentro de ella.  Este libro intenta explicar los efectos que la presencia

española tuvo sobre las instituciones mayas yucatecas entre 1550 y 1580,

7 En lengua Actual todavía hablada por los de la región significa Hierba, en el diccionario lo podemos

encontrar con el mismo significado aunque difiere en su escritura que es xiiw, la falta de precisión de

estas definiciones, estriba  en que éstos no son originarios de la península yucateca sino que son

provienen de la región del estado de tabasco, por lo que definirlo como hierba tiende a una confusión.

Como tal esta definición etimológica es la que mas se acerca a ello.
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aproximadamente. El área estudiada se circunscribe a la parte noroccidental de la

península de Yucatán, territorio sobre el cual los españoles ejercieron un control

incuestionable durante el periodo colonial. Por los pies de nota se puede decir que este

estudio se sustenta en el examen de las fuentes que dan cuenta de la historia de la

organización política yucateca desde el siglo X de nuestra era hasta principios de la

octava década del siglo XVI. Sin embargo, en esta obra se enfatiza el análisis de la

organización política y territorial maya durante la invasión y de los cambios que sufrió

desde la visita de don Tomás López Medel en 1552 hasta la de don Diego García de

Palacio en 1583. Estas tres décadas fueron cruciales en la historia política indígena,

pues en ellas se sentaron las bases para construir el sistema colonial en Yucatán (Parte

de este comentario se sustenta con el que hace la Universidad Autónoma de Yucatán,

como resumen de este libro).

Algunos comentarios respecto a este texto nos dicen que estas fuentes

documentales que respaldan este libro no son novedosas puesto que virtualmente son

las mismas que emplearon Ralph L. Roys, Robert S. Chamberlain y France V. Scholes8,

entre otros, en las obras que escribieron hace varias décadas sobre los mayas

yucatecos, posiblemente a si es, pero no dejan de tener su importancia, sin embargo,

los trabajos historiográficos sobre Mesoamérica y los Andes, publicados en años

recientes, ya han aportado valiosas e interesantes ideas que ha permitido analizar las

8 Cabe destacar que estas fuentes no solo son parte fundamental dentro del trabajo de Sergio Quezada,

si no también en los trabajos referentes al tema de los Mayas en general. Por lo que distingo, lejos de

pasar a fuente de segunda mano, continúa siendo una aportación muy importante en la Historia de

Yucatán.
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fuentes documentales desde un ángulo diferente y ofrecer una interpretación original de

la historia política maya del siglo de la invasión y de las tres primeras décadas de la

presencia española en Yucatán. Cabe mencionar que el trabajo de Sergio Quezada fue

editado por el Colegio de México. Actualmente ha publicado nuevos resultados de

investigación, me refiero al Texto “Papeles de los Xiu de Yaxa”, que junto  a Okoshi

concretizan a los Xiu, esta investigación se caracteriza por el empleo de varias fuentes

de archivos, no haciendo menos importante su obra anterior. Es de mencionar que los

documentos relativos a nuestro tema son escasos en la región en la que vivimos, la

mayor parte de tales se encuentra en Yucatán, que como sabemos, es originario

nuestra investigación, por otra parte existen documentos en Maya que como es antigua

difiere en el Maya castellanizado que del que tengo como lengua materna. También

existen traducciones que desafortunadamente se encuentra fuera de nuestro alcance

pues ello radica en el extranjero; es por esto que los documentos que aquí se utilizan

son incuestionables en cuanto a utilidad. Esta publicación fue editada por la Universidad

Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Yucatán, ambas con

fecha de 2001, por lo que es del o mas reciente  a nuestro manos.

Laura Caso Barrera, es una investigadora que tiene sus inicios dentro del tema

desde 1985, mostrando el interés en su tesis de maestría “Caminos en la selva:

Relación entre Yucatán y el Petén Siglos XVII-XIX” publicado por El Colegio de México,

no menos importante que los anteriores. da un bosquejo de los grupos mayas y sus

relaciones con otros grupos de la misma cultura, así como sus características y lugar de

asentamiento muy importante dentro de los antecedentes que hemos de emplear. Pero

no es sino bajo un artículo  incluido en el Texto de Francisco González Hermosillo
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donde explaya su total interés a cerca de los Xius. Dicho texto tiene como título

“Gobierno y Economía en los Pueblos Indios” publicado por la EHNA en el 2002, que no

es mas que una compilación de recientes investigaciones de las culturas de México

antes y durante la época colonial. Caso Barrera nos ofrece un apequeña introducción

de los Xius a través de sus intereses políticos que se forman mediante acuerdos con la

metrópoli, mencionado as u vez algunos personajes claves, por supuesto, coetáneos al

tiempo. A pesar de ser un artículo que a mi parecer es bastante entendible, fricciona en

cuanto a la utilización de nombres, pues Investigadores anteriores, lo empleaban con

otros, por lo que suele a confundir a quienes empezamos por leer a las primeras

menciones o indagaciones para culminar con lo actual y conjeturar y concluir con los

distintos puntos que nos marcamos dentro nuestro interés.

La conquista Inconclusa de Yucatán, Los Mayas de las Montañas 1556-1580, es

un libro complementario a las investigaciones de Quezada y Okoshi; el autor es Pedro

Bracamonte y Sosa. Su contenido se limita a puntos similares de los autores  antes

mencionados. Los asentamientos indígenas de la montaña pueden clasificarse en

cuatro categorías de acuerdo con su relación con las autoridades coloniales: pueblos

que mantenían estrecha relación con la Iglesia y el gobierno colonial por estar situados

en la entrada de la montaña, como Bolonchén, Sahcabchén, Tixchel, Popolá, Tihosuco,

Chunhuhub, Chancenote y la villa de Bacalar; pueblos que estaban situados en el

interior de la montaña y aceptaban la sujeción intermitente, como Tipú, Sacalum y

Tzuctok, pero recurrían a la sublevación y cobijaban a los indios fugitivos; ranchos y

parajes de indios cimarrones sumamente dispersos; grupos libres como los itzaes,

cehaches y lacandones y otros que estaban situados en las partes más lejanas a las
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que se denominó la Montaña Alta. Este trabajo tiene como objetivo central el estudio,

en un periodo que abarca los años 1560-1680, de las tres primeras categorías, aunque

cuando para efectos de comparación y explicación se haga continua referencia a los

grupos libres y también a los pueblos del norte colonizado. Este libro es de colección

Peninsular que fue publicada entre CIESAS y la editorial Miguel Ángel Porrúa; se divide

en dos series: "Estudios" formada por textos analíticos y monográficos y "Memoria

Documental" con documentos inéditos de archivos extranjeros y nacionales de muy

difícil acceso de la época y siglo XIX en ambos casos sobre la península yucateca,

especialmente sobre la sociedad maya y sus relaciones asimétricas con la sociedad

regional, una aportación mas para mi presente trabajo.

“Historias mágicas del mayab” es un libro de cuentos escritos por Euleterio López

Zavala. En esta obra Eleuterio, un campesino maya que asume el oficio de cuentero,

nos muestra y sumerge en la fascinación del Mayab con su cosmogonía; la génesis del

hombre maya, su religión, sus actividades cotidianas, su reencuentro con el pasado, la

toma de conciencia de su identidad y su proyecto de vida futura. Estos cuentos están

traducidos al maya, inglés e italiano. Pero no deja de ser es un texto lleno de simpáticas

historias que  vuelan en el lomo del viento, caen como gotas de cristal en las cavernas,

y juegan en las arenas del mar, haciendo temblar al rocío en las copas de jade

cobrando vida en la voz de otros cuenteros9, porque siempre habrá alguien dispuesto a

hablar y alguien dispuesto a escuchar las historias y la magia del Mayab, uno de ellos

es el realizador de esta tesina. Historias bellas con respecto a la época echaron a volar

mi imaginación y me sirvió como inspiración para poder redactar. Cabe mencionar que

9 Meza Otilia “Leyendas Mexicas y Mayas” México 2001, Pág. 56.
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muchos de estos cuentos son relatos relativos a los Xiu y de la población de Maní, este

libro fue publicado en 1993 por el Estado de Quintana roo, bien se dice  “Utsikbalo'ob

yuum Eleuterio ku xik'nalo'ob tu de ello pu'uch iik', ku ch'aajo'ob ti'u ch'ak xiix

áaktuno'ob, ku ki'ki' báaxaalo'ob ich le p'uja' ti'aan tu jo'ol che´yéetel ku kuxtalo'ob tu

ka'atén tu kaal uláak´Aj Kansiyaano'ob. Tuméen bayjal biin u yaantal juntúul máak táak

u tsool t'aan yéetel je' máak utia'al u wu'uyik le k'ajlayo'ob yéetel le k'intaj ti'e lu'unil

Maayab”. No necesito abundar mas para comentar que Maria Luisa Góngora Pacheco,

estro personaje que se dedica a este tipo de relatos.

Los libros de Chilam Balam, que aunado  aun diccionario de Lengua Maya,

complementan favorablemente este trabajo.
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CAPITULO I

YUCATÁN: UBICACIÓN

GEOGRÁFICA
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I. YUCATÁN: SU UBICACIÓN GEOGRAFICA.

La península de Yucatán está rodeada al norte y oeste por el Golfo de México, y

el este por el Mar Caribe; su frontera terrestre se define, desde el punto de vista

geográfico, por una línea recta que se extiende desde el Golfo de Honduras hasta el

límite oeste de la Laguna de Términos, en el estado de Campeche; espacio que abarca

el territorio actual de Belice, gran parte de la región del Petén en Guatemala, una

pequeña parte del apéndice oriental del estado de Tabasco, casi todo el estado de

Campeche, y los estados de Yucatán y Quintana Roo10.

 La superficie de la península carece de accidentes topográficos notables, excepto por

una pequeña sierra conocida como el Puuc cuya altitud oscila entre los 100 y los 170

metros sobre el nivel del mar. Las rocas son calizas y relativamente planas y la

capacidad del suelo es casi inexistente. Las costas son bajas y rectilíneas, excepto un

tramo como de 15 kilómetros al sur desde el puerto de Campeche que es alto, con

salientes y ensenadas rocosas. La costa norte lleva en el lado del mar una franja litoral

arenosa y amplia que se extiende de este a oeste. En el interior de este borde existe

una especie de laguna, denominada ciénaga. En la banda oriental de la península se

encuentran de norte a sur las bahías de la Ascensión, del Espíritu Santo y Chetumal, y

en la base sudeste la de Amatique. La circulación superficial de las aguas es muy

escasa y, aparte del río Champotón, los verdaderos ríos se encuentran ubicados

10Betancourt, Belisario; Estrada, Frederic; Gari, Pilar; Gari, Clara, Geografía Alfa Náutica Programa

Educativo Temático. España 1995. Pág. 95.



25

solamente en la base peninsular. Por la banda oriental el Río Hondo y el Nuevo

desembocan en la Bahía de Chetumal y el Balis y el Sibún fluyen al Mar Caribe y por la

occidental el San Pedro, el Candelaria y el Mamantel con dirección al Golfo de México.

La naturaleza caliza de la península de Yucatán determina que la mayor parte de

las aguas provenientes de las lluvias se filtren hasta constituirse en mantos freáticos

que se mueven de manera lenta hasta desembocar como fuentes gigantescas bajo el

nivel del mar. El fenómeno más importante de la circulación subterránea de las aguas

es el hundimiento parcial o total de las bóvedas de las grutas. Después del

hundimiento, el fondo de la caverna queda por debajo del nivel freático de las aguas

subterráneas, aparecen anchos pozos naturales de contornos más o menos circulares y

paredes más o menos verticales que reciben el nombre de cenotes, plural de una

corrupción española del vocablo maya dzonot.

  El Petén está en la base de la península en una cuenca interior que mide

aproximadamente 100 kilómetros de largo por 30 de ancho, circundada por una cadena

de cerros que se extiende de este a oeste. En la parte norte de esta cuenca se

encuentran 13 o 14 lagos que durante la temporada de lluvias se unen. El más

importante es el PeténItzá. Su clima es extremadamente caluroso; llueve casi todo el

año por lo que, desde las colinas del norte de la cuenca y en los valles del este y el

oeste se extienden grandes y espesos bosques tropicales con árboles de hasta 40

metros de altura. Es rico y abundante en especies y géneros de animales (venados,

jaguares, corzos, pecaríes, monos). Sus aves (loros, guacamayas, tucanes, garzas y

colibríes) son famosas por sus exquisitos plumajes multicolores. También existe una
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gran variedad de serpientes (nauyaca o cuatro narices, cantil, cascabel, coral) El lagarto

habita en las lagunas y pantanos, y los insectos como las hormigas de toda clase,

abejorros, abejas silvestres, mariposas, garrapatas, pulgas y luciérnagas, son parte de

la fauna.

 A medida que se avanza desde el Petén hacia el norte de la península la selva

se va haciendo baja de manera imperceptible y alcanza en promedio entre los 25 y 35

metros de altura. Este tipo de vegetación cubre el norte de Belice y del Petén, sur y

centro del estado de Campeche, casi todo Quintana Roo, así como una parte del sur

del estado Yucatán. Por esta característica esta región es conocida como “Las

Montañas”. Su fauna es abundante (jaguares, pumas y demás felinos; venados,

pecaríes, puercos de monte, monos y otros mamíferos menores) Hay serpientes,

lagartos y aves (faisán, pavos de monte, guacamayas, loros y tucanes). Existen

innumerables insectos, pero sin duda el que más abundó fue la abeja11.

En el norte de la península la vegetación se vuelve más baja y el clima se hace

seco. La espesa selva tropical cede su lugar a un bosque con árboles menos altos, a

los arbustos y a los matorrales que crecen entre las piedras. El gato montés, el jaguar,

el pizote, el venado, el puerco espín, el puerco de monte, la comadreja, el oso

hormiguero, el topo, la ardilla, el zorrillo, el agutí, el armadillo y la tuza forman parte de

la fauna de estos montes. Sus aves son el gorrión, la lechuza, la pava, la paloma, las

codornices, picazas, tordos, papagayos. Los reptiles que abundan son el lagarto y la

iguana y las víboras.

11 Atlas de la República Mexicana Secretaría de Educación Básica y Normal 2001. Pag. 75.
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CAPITULO II

ACERCA DE LOS MAYAS
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II. ACERCA DE LOS MAYAS

Los mayas fueron una cultura de gran tradición cultural e histórica que data de

principios de nuestra era. Laura Caso Barrera y Sergio Quezada son unos de los

investigadores que se acercan a los restos más antiguos de la presencia de los mayas.

El posible origen del pueblo maya del norte de la península de Yucatán, en lo que hoy

es nuestro estado, se remonta a la época del hombre de Loltún (8000  a. C.

aproximadamente). Y es en el siglo V, en el año 435, cuando se tiene la primera noticia

de los itzáes12, "los que hablan la lengua entrecortada". Según se relata en el Chilam

Balam de Chumayel, los itzáes llegaron a Bakhalal (hoy Bacalar) procedentes de

Chacnovitan y entre el 435 y el 455 fundaron Uc Y abnal, "los siete del linaje Abnal";

siglos después ésta fue llamada Chichén-Itzá, "cerca de la boca del pozo de los itzáes".

Del 555 al 692, durante el período teocrático, se dió un primer momento de

desarrollo cultural propio de la zona de los Chenes y Chichén-Itzá, por el centro

principal de esta zona. Pero por distintas circunstancias económicas, políticas y

culturales, los itzáes abandonaron su ciudad y peregrinaron a Chakanputún o

Champotón, en el actual estado de Campeche, permaneciendo en este lugar hasta el

928.

12 Material tomado de: Breve historia de Yucatán.  Quezada, Sergio. Fideicomiso Historia de las Américas

Serie Breves historias de los estados de la República Mexicana. EFE, Colegio de México, México, 2001.

288 págs
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Mientras tanto, en el año 869 Ah Mekat Tutul Xiu, jefe del pueblo xiu, llegó a

Chakanputún procedente de Potonchán (en el actual estado de Tabasco) y obligó a los

itzáes a abandonar Chakanputún en el año 948. Algunos regresaron a Chichén-Itzá en

el año 987, otros se separaron y fundaron Mayapán  en el año 948; desde entonces a

estos últimos se les llamó cocomes. Tanto los itzáes como los cocomes presentaban

entonces claras influencias de la cultura tolteca originaria de la zona del Altiplano

Central. Los toltecas habían llegado a la península conducidos por Quetzalcóatl (así

llamado por los toltecas) o Kukulcán para los mayas, quien arribó a Chichén-Itzá por el

año 987, cuando los itzáes habían logrado extender su poderío militar hasta Bakhalal y

Chactemal 13.

Entre los años 987 al 1007 aproximadamente, Ah Suytok Tutul Xiu llegó a la

ciudad de Uxmal fundada en el siglo VII14..

  Poco tiempo después, las tres ciudades importantes del período o etapa

militarista en la zona del norte de la península de Yucatán, se unieron en una Triple

Alianza: Mayapán, Chichén-Itzá y Uxmal, logrando extender su influencia política,

cultural, comercial y militar al sur, hasta Centroamérica, y al oeste, hasta el Altiplano

Central.

13 Caminos en la selva, relación entre Yucatán y el petén Siglos XVII-XIX” El colegio de México. Pág. 219.

14 Roys en el pié de nota de Quezada sugiere que los Xiu eran de origen nahua. Según la tradición

indígena procedían de Tulipán Chiconautla, de donde salieron dirigidos por Holon Chan Tepen  y durante

80 años estuvieron errando hasta establecerse hacia 1849 en un lugar al poniente de Suyuá.
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En esta etapa, de 987 a 1461, junto al desarrollo militarista de las sociedades

mayas, se dió un nuevo carácter a la producción artística y cultural. Los cocomes, los

tutul xiu y los itzáes reunían, tanto su propia cultura, como muchos elementos de otras

culturas mesoamericanas, principalmente -como ya señalamos- la influencia tolteca y

más tarde mexica. En un principio, estos dos últimos grupos utilizaron el comercio como

medio de penetración cultural en otros pueblos del  rea; aunque también los mayas

recibieron y dieron en intercambio, no sólo mercancías materiales sino, sobre todo,

elementos culturales en la religión, en el arte y en la organización política.

El gran poder desarrollado por la Triple Alianza duró poco tiempo, puesto que

Hunac Ceel Cauich, señor de Mayapán, derrotó a Chac Xib Chac, jefe de los itzáes de

Chichén-Itzá, quienes se vieron obligados a abandonar su ciudad y dirigirse a la isla de

Tayasal (en el lago Petén-Itzá, al norte de Guatemala), según el relato del Chilam

Balam de Chumayel.

Existe una leyenda sobre las causas y la forma en que se dió este

acontecimiento. La misma señala la importancia que en ese momento tenían los

matrimonios para las alianzas entre los pueblos mayas, y se refiere al matrimonio fallido

de la princesa Sac-Nicté originaria de Mayapán, con Ulill, señor de Uxmal, por la

intervención de Canek, señor de Chichén-Itzá Esto originó, según cuenta la leyenda, la

lucha entre los pueblos, retirándose los itzáes del norte de la península de Yucatán.

Posteriormente, las contradicciones políticas y económicas de dominio y poder,

hicieron que las relaciones entre Mayapán y Uxmal se deterioraran y que el pueblo se
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rebelara. Ah Xupan Xiu, al frente de los inconformes, entró en guerra contra Maya pán

entre los años 1441 y 1461, siendo destruida la ciudad de los cocomes, quienes

emigraron a Sotuta, al centro del estado de Yucatán; mientras que poco después los

Tutul xiu de Uxmal se dirigieron a Maní.

A partir de ese momento, la zona maya del norte de la península se dividió en

varios cacicazgos pequeños hasta la primera llegada de los españoles a las costas de

la península de Yucatán en 1517. Para entonces formaron dos grupos: los cocomes de

Sotuta al mando de Nachi Cocom, y los tutul xiu de Maní al mando de Ah Dzum. En

1536 los primeros derrotaron a los segundos, tratando de reconstruir el poder perdido.

  Los Mayas de la Península de Yucatán tienen una historia común hasta fines del

siglo pasado. En la época prehispánica alcanzaron su mayor esplendor en el llamado

horizonte clásico, que abarcó aproximadamente del año 325 al 900 de nuestra era. En

61 se presentó un gran auge cultural relacionado a un proceso de desarrollo económico

de crecimiento demográfico de concentración de la población en torno a los centros

religiosos; de expansión de la agricultura en zonas ganadas a la selva, lo cual permitió

la obtención de excedentes alimenticios para el sostenimiento de los Sacerdotes y de

los Nobles, la construcción de centros ceremoniales y el desarrollo del arte monumental

y de la ciencia.

La realidad es que a ciencia cierta, se desconoce el origen de los mayas. Sus

antepasados, según se cree, formaron parte de una inmigración que entró al continente

americano en una fecha bastante lejana o quizás formen parte de la cultura olmeca.
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Este grupo, quizás reforzado por nuevas oleadas migratorias, logró imponerse y

dominar a la población aborigen.

Se supone que los mayas evolucionaron de una sociedad igualitaria, en la que

los jefes alcanzaban el prestigio y el liderazgo por su experiencia y edad y se dedicaban

a organizar el trabajo comunal a una sociedad teocrática, en la que los sacerdotes se

basaban en la religión para obtener tributos de los campesinos y artesanos. Esto llevó a

la formación de una sociedad estratificada en la que se empezó a generar la

desigualdad social y la explotación de unos cuantos sobre el resto de la población,

situación que se vio agudizada en la etapa militarista, que iba aparejada a guerras de

conquista y al gran desarrollo del comercio.

 Los Mayas tenían, hacia mediados del Período Clásico una división del trabajo

según el sexo, la edad y la posición social, había agricultores, cazadores y recolectores,

pescadores, canteros, albañiles, talladores de piedra o lapidarios, tejedores,

carpinteros, curtidores, plumarios, escultores, pintores, alfareros, orfebres, talladores

del hueso y personas dedicadas a otras artesanías, al igual que sacerdotes y sirvientes

en los templos, comerciantes y cargadores, navegantes, mayordomos que recogían los

tributos, guerreros, jueces, señores gobernantes, matemáticos y astrónomos. En

nuestro siguiente capítulo haremos un bosquejo de lo que fue la liga o confederación de

Mayapán.
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CAPITULO III

LA FEDERACIÓN DE MAYAPÁN:

UNA ALIANZA CON UN INTERÉS EN

COMUN.
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4. LA FEDERACIÓN DE MAYAPÁN: UNA ALIANZA CON UN INTERES EN COMÚN.

  A pesar de ser uno de los temas mas controvertidos en la historia del Yucatán

Prehispánico previsto en la tesis que sostiene, que la conformación de la llamada

“Federación de Yucatán” se dio como consecuencia de la irrupción de grupos ajenos a

la región mencionada y que se  originó al cuestionar la existencia misma de una

confederación,  podría considerarse como una confusión de términos. Considero que si

hubo una alianza entre éstos tres grupos, ya que todo parece indicar la duración de una

virtual unión.

   La federación de Mayapán fue una alianza que se formó a raíz de la unión de

tres grandes ciudades como: Uxmal, Chichén Itzá y en redundancia Mayapán, durante

la última luz del florecimiento maya. Esta Federación fue necesaria, de acuerdo a

algunos investigadores con los que comparto opinión, para contrarrestar las irrupciones

de otros pueblos ajenos a Yucatán, y que además de fungir como defensa, fue un eje

de control para pueblos los territorios adquiridos mediante pugnas, acuerdos o guerras.

Esta alianza no significó  una igualdad de poderes, pero si el respeto de acuerdos

establecidos  entre ellas.  Chichén Itzá ocupó inicialmente el lugar del ah tepal principal,

pues durante un largo período tuvo una posición hegemónica por arriba de Mayapán y

Uxmal debido a su acción de pueblos de Chiapas y Guatemala o de Tabasco y

Veracruz, como anticipa Sergio Quezada en una de sus obras que justamente tenemos

como referencia.

  La federación se encontraba estructurada como se muestra a en el cuadro
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FEDERACION DE MAYAPAN

CHICHEN ITZA UXMAL MAYAPAN

APARATO POLITICO MILITAR APARATO POLITICO MILITAR APARATO POLITICO MILITAR

TERRITORIO CONQUISTADO TERRITORIO CONQUISTADO TERRITORIO CONQUISTADO

AREA DE INFLUENCIA AREA DE INFLUENCIA AREA DE INFLUENCIA

siguiente, y se puede apreciar que la hegemonía no es visible en ella, ya que ésta

cuestión era resaltada por las tierras o pueblos conquistados que  hacían estar uno por

encima de otro. Lo que si se puede notar es que tenían una misma estructura política.

FEDERACIÓN DE MAYAPÁN15

Todo parece indicar que la duración de ésta factible alianza fue transitorio. A la par de

15 Cuadro basado en Quezada, Sergio, Pueblos y Caciques Yucatecos, 1550-1580, El Colegio de México

1993.
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consolidar su poder sobre Yucatán, Chichén Itzá principió a expandir sus territorios por

medio de la conquista. Aunque es difícil establecer con certeza las fronteras que

alcanzó durante su proceso de expansión, según las fuentes históricas su influencia se

extendió hasta Chiapas y Guatemala16. Caso Barrera, por su parte, planteaba que

Chichén Itzá logró dominar a los pueblos ubicados en los alrededores  de laguna de

Términos, y que tabasco y las higueras fueron parte de un imperio comercial controlado

por ese centro político.

HEGEMONÍA DE CHICNE ITZÁ17

 Existen evidencias documentales y de investigaciones arqueológicas recientes que

sugieren que su territorio fue mas restringido, pues en el proceso conquistador los

16 Según la Relación de Izamal RHGY, 1216, las relaciones histórico-geográficas  de la gobernación de

Yucatán I, contienen innumerables referencias, posiblemente un tanto exageradas, respecto a que la

presencia de Chichén  Itzá  se extendió hasta México, Guatemala y Chiapas.

17 La figura muestra en sí la hegemonía de ChIchén Itzá (1050-1250). Desarraigado de la ideas de Sergio

Quezada.

U Chukabal Chichén Itzá
Ah Tepal

Haulach Uinic
¿?

Halach Uinic
Uxmal

Halach Uinic
Mayapán

Aparato religioso Aparato Militar

Aparato Administrativo

Uinic
¿?
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Chichen Itzá
Ah tepal

Pueblos Conquistados
Halach Uinic

Uxmal
Halach Uinic

Mayapan
Halach Uinic

Aparato Religioso Aparato Militar

Aparato Administrativo

Itzaes se encontraron con resistencias y fue incapaz de dominar la región que abarca

desde Yaxuná hasta Cobá.

  De todas maneras el ímpetu conquistador de Chichén Itzá fue eficaz pero

acelerado, pues a mediados del siglo XI fue erigido en el centro político de primer orden

de un vasto territorio. A raíz de éstos procesos de consolidación política  y de

expansión. Se le comenzó a llamar como u Chukabal18 Chichén Itzá, y se convirtió en la

sede del Ah tepal, es decir, en el lugar de residencia de un único señor o soberano19.

CUADRO HEGEMÓNICO DE CHICHÉN ITZÁ20

18 Tsubasha Okoshi lo define este término después de un desglosamiento de la palabra “Chukabal” como

el espacio territorial gobernado por un poder que reside en un lugar determinado que se define como

capital.

19 En Sergio Quezada, Pueblos y Caciques Yucatecos 1550-1580. Pág. 25.

20 Cuado basado en el libro de Pueblos y caciques, de Sergio Quezada. La estructura real de la

confederación de Mayapán se erigió de acuerdo a la posición hegemónica de Chichén Itzá, con la

creación de un Ah Tepal,  con poder desde el  seno de este, subordinó a los grandes señores o Hala

Uinicoobs de cada Ciudad como se muestra en el cuadro siguiente.
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  De manera simultánea, la aparición del soberano significó la necesidad de crear

una estructura política compleja que le permitiera gobernar, sus vastos territorios, en

otras palabras, un tipo de de organización estatal debió surgir en las tierras bajas del

norte de Yucatán. Este fenómeno implicó recomposiciones políticas. Una de ellas debió

ser la sujeción y subordinación de los halach Uinicoob o grandes señores de Uxmal y

Mayapán.

  Posiblemente como parte de la formación de una estructura política, algunos de

los máximos representantes mayas fueron promovidos a posiciones políticas superiores

y alcanzaron un status de halach uinic. Mediante éste mecanismo el ah tepal21 principió

a intervenir en las sucesiones de la élite maya  y el poder de esta comenzó a emanar

de dos orígenes distintos, por un lado del sistema preexistente y por el otro de su virtual

aceptación por parte del soberano. Las fidelidades a los conquistadores debieron

desempeñar un papel crucial para que éstos funcionarios continuaran con el poder y

para que los recién promovidos a rangos superiores pudieron mantenerlo.

  Así mismo el acopio de grandes volúmenes de tributos debió influir para que la

organización administrativa fuera compleja, y se impusiera a la población un conjunto

de funcionarios con el fin de obtener un control contable de la recaudación de tributos y

de organización de la energía humana22. Al mismo tiempo, desde su posición

hegemónica, Chichén Itzá adquirió un gran esplendor arquitectónico y monumental, y

se convirtió en una de las ciudades más prósperas de Mesoamérica.

21 Este es el lugar de residencia de un único señor soberano, bien puede situarse dentro del chukabal.

22 Op cit. Pág.26
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  En íntima relación con estos procesos políticos, la conquista de los grupos

extranjeros significó que dioses desconocidos fueran impuestos al panteón yucateco y

surgieran nuevos ritos en el panorama religioso de la península. Desde la perspectiva

maya, éste fenómeno de incorporación de deidades desconocidas significó la aparición

de la idolatría. Sin lugar a dudas la ceremonia religiosa que mayor esplendor adquirió

fue el culto a Kukulcán. Paralelamente, el aparato sacerdotal también debió sufrir un

procesote gradual complejidad23.

  Sin embargo, a mediados del siglo XIII las disensiones entre Chac Xib Chac,

soberano de Chichén Itzá, y Hunac Ceel, gran señor de Mayapán, inauguraron un

período de guerras internas entre las diversas facciones integrantes del espectro

político de la península. Sus pugnas trajeron como resultados la caída de Chichén y su

virtual declinación. De una u otra manera, durante la segunda mitad de ese siglo entró

en un proceso de decadencia, mientras mayapán empezaba a surgir como la nueva

capital  del norte de la península de Yucatán.

  El surgimiento de Mayapán como nueva capital de las tierras bajas de norte de

Yucatán trajo consigo cambios y redefiniciones territoriales, religiosos y políticos. A

diferencia de Chichén Itzá, su esfera de influencia fue más reducida. En el ámbito

religioso continuaron los ritos a Kukulcán, pero éstos no alcanzaron el gran esplendor

que había adquirido tiempos atrás. Incluso arquitectónicamente Mayapán resultó ser

una pobre copia de Chichén Itzá. En fin, Mayapán representó un período de declinación

trágica de la cultura Maya.

23 Ibidem Pág.28.
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  Asimismo, en contraste con Chichén Itzá, que logró ser la sede de un ah tepal o

soberano, Mayapán solo pudo constituirse en la sede del múltipla, es decir, de un

gobierno confederado. Esta nueva forma de organización debió representar una nueva

forma de innovación en la historia política maya, pues dado su carácter de

confederación debieron establecerse un conjunto de alianzas y sometimientos entre los

señores que la constituyeron.

  Es bien conocido que en ésta confederación participó un conjunto de señores

cuya identificación solo es posible a través de los linajes a los cuales pertenecían. En

Mayapán, la residencia original de los Cocom, se establecieron los Xiu, los Chel, los

Tzeh, los Canul, los Cupul y, posiblemente los Iuit, los Pech y los Cochua.

Aparentemente un señor Cocom desempeñó un papel predominante en ésta

organización política, pero sin lograr concentrar el poder.

  A pesar del contraste con Chichén Itzá, a partir de la segunda mitad del siglo XIII

Mayapán se erigió como la sede del gobierno confederado  y desde ahí se comenzaron

a regir los destinos  políticos, administrativos y religiosos del norte de la península de de

Yucatán. Un conjunto de innovaciones de índole político fue diseñado para poder

mantener el control del territorio. Uno de estos cambios fue que la élite integrante del

gobierno confederado procedió a redefinir sus zonas de influencia. Landa decía a éste

respecto: “Entre los señores se repartieron las tierras dando pueblos a cada uno

conforme a la antigüedad de su linaje y ser de su persona”.
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  Así mismo, como la élite residía en Mayapán, le encomendó al caluac la función

de administrar sus excedentes tributarios. De la misma manera, para gobernar a cada

unos de sus pueblos se vio obligada a delegar cierto tipo de responsabilidades en el

batab24. Aunque no se sabe con exactitud cuales fueron las funciones que se

encomendaron, un análisis lingüístico del término aclara alguna de ellas. En maya,

batab está compuesto por dos morfemas. El primero es baat y significa hacha mientras

que ab, el segundo morfema, es un sufijo instrumental.  En este orden de ideas se

pueden entender que la persona que poseía el hacha, instrumento que simboliza poder

o dominio, ejercía funciones políticas, judiciales y administrativas. Poco se sabe sobre

los lazos que existían entre éste personaje y la élite residente de Mayapán, pero la

pertenencia a un mismo linaje debió tener un papel decisivo en su designación.

  A mediados del siglo XV, a raíz de las pugnas entre los Xiu y los Cocom,

Mayapán fue destruida, el gobierno confederado se desintegró y se inició el colapso

final. La caída de este centro político generó un vacío de poder, es decir la élite fue

incapaz de conformar una nueva estructura política que los centralizara. La disolución

de la Confederación de Mayapán, disgregó a todos los grupos Mayas obligándolos a

formar sus propios ejes de gobierno, y cada señor, según la tradición indígena recogida

por Landa, fue “yéndose... a su tierra”, y desde su respectiva capital comenzó a regirla

con el título de halachuinic o gran señor. Poco sabemos de cuantas capitales surgieron

con la caída de la Mayapán; pero cuando los españoles comenzaron a merodear las

costas durante el primer cuarto del siglo XVI existían las siguientes: Calkiní, Ekbalam,

Calotmul, Hocabá, Can Pech, Maní, Chancenote, Motul, Chauac-há, Popolá, Chetumal,

24 Okoshi, define éste término como cacique.
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Sací, ChichénItzá, Sotuta, Cozumel, Tihosuco, Dzidzantún y Belma.

Para entender el significado de las palabras mayas, adentrémonos un poco en

las cuestiones políticas de los Mayas. Po ejemplo,   en estos centros políticos que

arriba se menciona residían los halachuinicoob o grandes señores, y de ellos

dependían conjuntos variables bataboob o caciques, quienes gobernaban sus

respectivas poblaciones. Los mayas llamaron a esta gama de relaciones políticas

cuuchcabal, y los españoles provincia. Sin embargo, estos grandes señores no

pudieron someter a un sinnúmero de bataboob o caciques; quines, hasta la invasión

española, gobernaron sus poblaciones de manera independiente. Ellos ocuparon un

lugar importante en el espacio peninsular. Unos estaban asentados en el rincón

noroccidental, en una región denominada Chakán o sabana. Otros se encontraban en

los alrededores de Tizimín en una área conocida como Chikinchel o monte oriental. Un

tercer grupo ocupaba el área que se extendía desde la parte central del actual estado

de Campeche hasta el norte del Petén en Guatemala, región conocida como el

Cehache, término maya que expresa la idea  “abundancia de venados”. Y, finalmente,

un cuarto grupo se encontraba en el norte y centro del actual Belice en un espacio

conocido como el Dzuluinicoob25.

La estructura política de las provincias indígenas constaba de tres niveles. El

primero era el cuchteel, parcialidad o barrio, integrado por un conjunto de casas que

agrupaban cada una hasta seis familias. La parcialidad proveía de fuerza de trabajo y

productos a la élite. Sus hombres formaban los ejércitos. El segundo nivel era el batabil

25 Grandes señores.
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o señorío, el cual estaba bajo el dominio del batab o cacique. Él sujetaba política y

administrativamente a un grupo de parcialidades, y residía en una de ellas, denominada

cabecera por los españoles. Por lo general los barrios se encontraban ubicados a cierta

distancia del lugar de donde vivía su cacique por lo que para administrarlas nombraba

para cada uno a un funcionario llamado ah cuchcab. El batab jugaba la función de unir

a su población sujeta con el halachuinic del cual dependía.

El batab o cacique recibía y usufructuaba parte de los excedentes tributarios de

fuerza de trabajo y productos, y por medio del ah cuchcab convocaba a la población de

sus parcialidades para la guerra y para las festividades y ceremonias tutelares. El tercer

nivel lo encarnaba el halachuinic o gran señor y residía en la capital. De él dependían

los caciques. El cargo era hereditario por línea paterna. Sus funciones eran religiosas,

militares, judiciales y políticas.

A la llegada de los españoles únicamente quedaban disgregaciones de los

grupos que alguna vez formaran la liga de mayapán, todos dispersos debido a la lucha

que ocasionaron las inconformidades de la ambición de controlar los cuchcabales

formados a través de la alianza. Únicamente sobrevivían pequeñas poblaciones que

tenían un batab o cacique como  halach uinic. Dos linajes habían sobrevivido después

de la dispersión. Los Cocomes que tenían su centro político en la población de Zotuta y

Los Xiues en la población de Maní, y sobre de ellos un antecedente de viejas

rivalidades acarreadas desde la hegemonía de los Cocomes en Mayapán. Pugnas que

les impedirían una nueva alianza en contra de los nuevos extraños que a largo plazo los

privarían de todo derecho de pensar, de elegir o de vivir.
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CAPITULO IV

ANTECEDENTES DE UNA

BUSQUEDA
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4. ANTECEDENTES DE UNA BÚSQUEDA

4.1 DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN.

Aún puedo imaginar el momento de la llegada de aquellos hombres blancos, y

escuchar a los antepasados mayas decir  “Ma’ax le ma’ako’obo”, ignorantes de la

importancia que esto tendría en el perfil de su vida. Alguna vez oí en la  voz de mi

abuela el significado de la palabra Yucatán “Uy u Ta’n”, y es que ella a penas  sabía

leer, pues su origen indígena humilde no se lo permitió, ya que estuvo desde niña

dedicada a labores de hacienda, trabajo duro, desde el momento en el que el sol

anunciaba el amanecer hasta horas después de haberse escondido; pero ello es una

historia oral, de mucho valor para los que queremos sentir susurrar voces del pasado.

Mas adelante los libros le darían la razón o mas bien le darían la confirmación a sus

palabras, así como aquella historia de una princesa Ix que algún tiempo se casó con un

príncipe, el príncipe Xiu, por lo que según esto venimos, o mas bien pertenecemos a un

linaje que ha logrado sobrevivir al tiempo, posiblemente de Maní o de poblaciones como

Oxcutzcab o Muna, lugares cercanos a Ticul, nuestro lugar de donde procedemos.

Aunque no va al caso esta anécdota simplemente quise dejar plasmada una idea, un

recuerdo de una persona que siempre estuvo orgullosa de donde provenía26.

26 Narración de la Sra. Dolores Haas Valle. Durante los años de mi infancia, ahí en Ticul solía platicarme

muchas historias de los antepasados mayas. No obstante su condición académica, no quita la

importancia de aquella Historia oral que en muchos como ella todavía persisten en sus labios que

resguardan y disfrutan pues forman parte de su pasado indígena, convirtiéndolos en fuentes de

información de igual importancia como las fuentes escritas.
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Fueron muchos viajes infortunios realizados en el sureste de Yucatán finalizados

entre la ignorancia y el naufragio. Recordemos un poco a cerca de este hecho

relevante, el descubriendo del territorio Maya, específicamente  la península de

Yucatán.

4.1.1 El último viaje de Colón

La primera noticia que tuvieron los españoles de esta región fue naturalmente

vaga e imprecisa. El testimonio de tal suceso es atribuido a Bartolomé Colon, Hermano

de Cristóbal el “descubridor”, en un informe redactado en 1505,27 y que manifiesta  el

momento en el que Cristóbal realizaba su cuarto y último viaje, por las tierras del nuevo

mundo, en el cual, se halló en una de las islas existentes frente a las costas de

honduras, donde se encontró con una gran canoa  tripulada por mercaderes indígenas

que por su aspecto e indumentaria despertaron el interés de esta persona, que por lo

que el texto expresa no estaba tan acostumbrado a la desnudez de los naturales  que

hasta entonces había conocido28. “La nave Maya tenía como ocho pies de ancho,

bastante larga y de una sola pieza. Bajo un cobertizo de petates sostenido por ambos

27 Orosa Díaz, Jaime, Historia de Yucatán Edición autorizada, Universidad de Yucatán Dirección General

de Difusión y Comunicación. Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán 1984. Pág. 73.

28 Es importante saber un poco de cómo fue el primer contacto de los Mayas con los españoles, pues es

una de las situaciones que muchos desconocen, ya que aquí en México la Historia es familiarizada con la

de los Aztecas. Ello no quiere decir que se este descartando otros temas, pues es muy probable  que sea

debido a que esta cultura  es  la que se encuentra  arraigada los que vivimos en el centro de la república,

lugar donde se desarrolló.
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lados de la embarcación, se resguardaban los pasajeros y la mercancía, consistente

ésta en mantas de algodón, hachas de cobre, espadas, utensilios de barro y caco de

buena calidad. La tripulación estaba formada por veinticinco hombres y algunas

mujeres. Los hombres llevaban amplios ceñidores en la cintura y las mujeres se cubrían

el cuerpo con mantas de algodón29. Mediante la comunicación entre españoles e

indígenas se darían lo primeros indicios de la existencia de la península maya. A pesar

de la importancia desconocida de este hecho, no despertó el interés necesario de

Bartolomé pues continuó su viaje al Sudoeste, olvidándose de tal encuentro. Por lo que

el Historiador Juan Francisco Molina Solís hace referencia a que si en lugar de dirigirse

al sudoeste hubiese tomado el rumbo del poniente o hacia el noroeste se habría

anticipado al descubrimiento del territorio Maya.30

4.1.2 Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón

Años después, en 1508, los expedicionarios Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez

Pinzón, quienes pretendían seguir la obra de Colón y que navegaban por el golfo de

honduras se acercaron a las costas de Yucatán.  Díaz de Solís y Yáñez Pinzón fueron

acompañados por el piloto Pedro Ledesma, quien por haber tomado parte en uno de los

29 Op cit pág 25, no está pos demás aclarar que el desarrollo de los antecedentes históricos tiene un

carácter informativo, seguiré tratando este tipo de aspectos ya que pueden ser utilizados en otras

ocasiones por informar, por ejemplo, en este punto se puede diferenciar la vestimenta de los habitantes

de los Mayas de la de los  Aztecas. Al vivir en una zona cálida la ropa era poca, los aztecas andaban un

mas cubiertos.

30 Ibidem
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viajes de Colón, conocía bastante las regiones que este había recorrido, después de

haber circundado litorales de honduras Belice y Guatemala llegaron a la Bahía de

Chetumal31 y Ascensión pasando por el cabo Catoche. Y aunque existen discrepancia

sobre el itinerario  de ese viaje se dice que llegaron a río lagartos de todos modo no hay

duda de Díaz de León y Yáñez Pinzón fueron los primeros que vieron las costas de

Yucatán.

De regreso a España tuvieron que enfrentarse a algunas dificultades con las

autoridades españolas, mismas que se resolvieron posteriormente. Ledesma fue

nombrado Piloto de la Casa de Contratación, Pinzón obtuvo un cargo en Sevilla y Díaz

de Solís recibió una indemnización. Años más tarde, éste último que había recibido el

mando de la expedición a América  del Sur, encontró una trágica muerte en Río de la

Plata, donde los naturales lo descuartizaron32.

4.1.3 Naufragio de Juan de Valdivia

Si el descubrimiento de Yucatán le es atribuido a Díaz de Solís y a Yáñez

Pinzón, los primeros españoles que pisaron su territorio fueron náufragos, cuyo barco,

que iban de  Dariem33  a la Española34, fue desviado por un temporal que los obligó a

buscar protección en las costas de la península.

31 Antes conocido como Chetumal que en significado Maya significa “Abundancia de Arboles ”

32 Op Cit  27.

33 Lo que hoy es Panamá

34  Hoy  Santo Domingo
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En 1511, el alcalde de Dariem, Núñez de Balboa, decidió enviar un comisionado

a la española en busca de vituallas35, nombrando para esa misión a Juan de Valdivia.

Este se enfrentó a la altura de Jamaica con un Huracán36  que hizo que la embarcación

se estrellara en unos arrecifes muy peligrosos, obligando a tripulantes y pasajeros, en

número de veinte, a huir en un pequeño bote, tratando de salvar la vida.

Después de varios días de lucha contra el oleaje, durante los cuales cayeron al

agua siete de sus compañeros, los náufragos sobrevivientes arribaron a un lugar

habitado donde los nativos los retuvieron, Valdivia y cuatro de sus hombres fueron

sacrificados, quedando en prisión los demás37.

Varios de estos últimos lograron escapar, llegando hasta el poblado de

Xamancaan   de Cuyo Cacique Ah Kin Cutz, recibieron un trato humano. Entre ellos se

encontraba un religioso de nombre Jerónimo de Aguilar y el soldado Gonzalo Guerrero,

quienes fueron dedicados a la servidumbre de sus captores. Guerrero se hizo

35  Considerado como víveres, Vitualla es un término que utilizan mayormente los del ejército.

36 Op Cit. Pág. 27

37 Gonzalo Guerrero, naufragó  en las costas de la península de Yucatán hacia 1511, el soldado español

Gonzalo Guerrero fue hecho prisionero por los mayas y convertido en esclavo; desde ahí habrá de hacer

que su suerte cambie a tal grado que llegará a ser Gran Capitán de los ejércitos aborígenes. Hombre

antes que nada, dueño de sus decisiones, Gonzalo Guerrero toma mujer indígena y procrea los primeros

mestizos mexicanos. El amor por su esposa es también amor por su nueva tierra; amor tan grande que

Gonzalo combate encarnizadamente contra sus compatriotas conquistadores. conocido en el sureste

mexicano como el padre del mestizaje, es emocionante escuchar su nombre. Sin duda alguna retiene su

importancia en el recuerdo absorbente en la Historia de los Mayas de la península de Yucatán.
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interesante ante el Cacique de Chetumal y habiéndose casado con la hija del mismo,

decidió incorporarse a la vida de la tribu renunciando a sus costumbres hispanas y

adaptándose por completo a las Guerrero fue nombrado capitán de las tropas de su

suegro, Nah Chan Can, y se dice que gracias a las enseñanzas que impartió a sus

soldados, dicho Cacique pudo enfrentarse a los españoles que arribaron posteriormente

a la Península en son de conquista38.

Cuando en 1517 los hombres de Francisco Hernández de Córdoba llegaron a

Cabo Catoche, Aguilar, que tuvo noticias de aquel suceso, trató de comunicárselas a

Guerrero, pero no consiguió ponerse en contacto  con su compatriota.

No fue sino hasta el año de 1519 cuando dicho religioso pudo convertir en

realidad sus deseos, pues al llegar Hernán Cortés a Cozumel y tener noticias de la

existencia de los dos sobrevivientes, hizo que unos enviados suyos fueran tierra

adentro en busca de los mismos.

Cuando ese intento, al parecer, había fracasado, la presencia de una canoa

entre cuyos pasajeros estaba Jerónimo de Aguilar, ubicó a Hernán Cortés, quien

después de abrazarlo, lo hizo vestirse a la europea y le solicitó informes a cerca de su

aventurada existencia entre los mayas y de Gonzalo Guerreo. Pero, éste como ya se

dijo antes, por los estrechos lazos que había creado con los naturales, se quedó para

38 Comentarios de la Sra. Graciela Pech Chin, en una de mis visitas a San Antonio Dzozil, me narraba la

forma en que su abuelo le contaba tal suceso. Posteriormente, me comentaba que esta historia como

otras es revelada generación tras generación, como recuerdos del pasado.
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siempre en la Península, donde dejó las primeras semillas del mestizaje, fruto del

encuentro de las dos razas.

4.1.4. Francisco Hernández de Córdova

Estando gobernada Cuba por Diego Velásquez, éste  se enfrentó a la escasez de

brazos, por lo que se pensó en la conveniencia de patrocinar una exploración a las

tierras cercanas, con el fin de conseguir indios que pudieran se utilizados en dicha isla.

Por cierto que el propio Velásquez contribuyó, por esa circunstancia, a la

incorporación del dominio español tanto de la región de Yucatán, como del extenso

territorio conquistado por Hernán Cortés recibió el nombre de Nueva España, ya que en

las sucesivas expediciones que se organizaron después, intervinieron los hombres que

a sugerencia suya  o bajo sus auspicios, adquirieron interesantes experiencias en la

tierra y en los mares vecinos39.

En 1517, contando con el apoyo de Velásquez, salió de Santiago de Cuba el 8

de febrero de ese año, una expedición a las islas Guanajas, con el objeto ya indicado.

Era su comandante Francisco Hernández de Córdoba, rico vecino y encomendero del

lugar, a quien acompañaron Antón de Alamitos, Cristóbal de Morente y Luís Ochoa de

39 Ancona, Eligio, Antología de la Historia de Yucatán, México: Cultura 1951. p. 163.
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Salcedo, quienes utilizaron para ese viaje un bergantín40, dos navíos menores y ciento

diez hombres.

Al igual que muchos de sus compatriotas, Hernández de Córdoba, aparte  de la

misión expuesta, llevaba en la mente el sueño de descubrir nuevas tierras. Por ello,

cuando  Antón de Alamitos quien había acompañado a Colón en uno de sus viajes, le

habló de la posibilidad de la existencia de países habitados por rumbo del oeste, se le

despertaron sus aún no declaradas ambiciones de riqueza y de poder.

Sin embargo, no fueron tales utopías las que desviaron su itinerario, si no una

tormenta que lo obligó a navegar perdido lejos de la ruta original y arribar a las costas

de una isla que si de momento pensó pudiera ser una de las guanajas, resultó menos

que Islas Mujeres, en la Costa Oriental de Yucatán.

Ante la presencia de las embarcaciones extranjeras, los nativos se trasladaron

en varias canoas a la nave capitana, donde después de saludar a Hernández de

Córdoba y comer y beber con él y sus oficiales, los invitaron a bajar a tierra. Los

visitantes se impresionaron por las construcciones en ese lugar y los ídolos que

estaban en un adoratorio indígena. Precisamente la particular conformación anatómico

que tenían tales ídolos, hizo que los españoles le pusieran a la citada isla el nombre

que hasta hoy conserva.

40  Es una clase de barco de dos velas, coetáneos a la época.
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Dirigiéndose después a tierra firme, Hernández de Córdoba conoció en los

diversos puntos que recorrió, las grandes, las grandes construcciones de cal y canto y

las figuras que aparecían grabadas en sus muros y que revelaron el grado de cultura

que habían alcanzado los mayas, y que aún se mostraba a pesar de las ruinas en que

se hallaban muchas de ellas  cuando llegaron los españoles.

Al arribar A kin Pech donde fue fundada después la Ciudad de Campeche

nombrada también en los primeros tiempos como Salamanca, sus habitantes  a

Hernández de Córdoba y a sus hombres bajar en busca de agua, pero si les advirtieron

que no deseaban su permanencia en dicho lugar. Y cuando mas adelante

desembarcaron en otro caserío del rumbo llamado Potonchan o Champotón, el cacique

moch cohuó ordenó a los nativos que cercaran a los extranjeros y tras un fiero combate,

los hicieron retroceder y abandonar el sitio, no sin causarles algunos muertos y

heridos41. Entre los últimos se hallaba el propio Hernández de Córdoba, quien por haber

quedado gravemente lastimado por lesiones recibidas, ordenó a sus soldados una

pronta retirada y el retorno a Cuba.

4.1.5. La tercera expedición de Cortés

La noticia de las tierras recorridas por Hernández de Córdoba en su

desafortunado viaje, despertaron el natural interés de Velásquez, quien resolvió

organizar una nueva expedición, misma que puso bajo la dirección de Juan Grijalva,

quien con la ayuda de otros vecinos de la Isla, entre ellos Pedro de Alvarado, Alonso

41 Op. Cit. 175
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Dávila y Francisco de Montejo, se dedico a hacer los preparativos del viaje. Habiendo

reunido entre 250 y 300 hombres y contando con cuatro navíos, Grijalva zarpó de

Matanzas, llevando entre sus inmediatos subordinados a los ya citados y al conocido

Antón de Alamitos como piloto en jefe. El 3 de Mayo de 1518 arribaron a Cozumel,

donde desembarcaron sin encontrar oposición entre los nativo, por lo que tomaron

posesión de  la isla en nombre de la corona de Castilla.

En tierra firme Grijalva conoció después una población a la que vio parecido a la

de Sevilla, y que probablemente era Tulum, y otros sitios que le causaron una grata

impresión. Y continuando al sur encontró una bahía, a la que le puso el nombre de la

Ascensión por haberla descubierto un 13 de Mayo. De retorno tocó otra vez Cozumel y

siguió sobre la costa hacia  occidente para anclar cerca de Ah Kin Pech, donde los

guerreros mayas, reunidos en números, lo combatieron. Pero al siguiente día Grijalva

desembarcó con fuerte escolta y se enfrentó a los naturales, logró derrotarlos y

ahuyentarlos, aunque con un saldo de tres soldados muertos y setenta heridos, entre

ellos el mismo jefe de la expedición.

Embarcados de nuevo, los españoles pasaron por Champotón  hasta llegar al

sitio que Antón de Alamitos llamó “”Boca de Términos”, donde se encuentra la Laguna

de Términos, llamada después del Carmen, lo cual les hizo afirmarse en su creencia de
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que Yucatán era una isla. Después llegarían hasta la desembocadura del caudaloso río

de tabasco, el cual lleva el nombre de Grijalva en nombre de su descubridor42.

Mientras tanto en Cuba, ante la prolongada ausencia de Grijalva, el gobernador

Velásquez dispuso la salida de Cristóbal de Olid para ir en su busca. Pero habiendo

llevado únicamente a Cozumel y no encontrando huella de sus compatriotas, resolvió

retornar a la isla antillana.

La expedición de Grijalva, por otra parte, siguió hasta el norte, arribando a los

dominios de Moctezuma, donde estableció relaciones con los naturales, recibiendo de

ellos ricos regalos de oro, plata, piedras preciosas, textiles etc.

Después de comisionar a Pedro de Alvarado para que fuera a informar a Diego

Velázquez del resultado de ese viaje, Grijalva, acompañado de Montejo y Dávila,

prosiguió sus exploraciones  hasta llegar al río Pánuco, donde los vientos fuertes y las

corrientes adversas lo obligaron a regresar.

Tocando de vuelta la laguna de Términos, Champotón y Campeche, Grijalva

siguió hasta el cabo catoche, cruzó el canal y llegó a la habana en otoño de 1518.

42 Relación de las cosas de Yucatán, Fray Diego de Landa México 1994. Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes Pág. 107.
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El interés de Diego Velázquez  por la región de Yucatán se acrecentó durante la

ausencia de Grijalva. Los informes de de Hernández de Córdoba, adornados con datos

de su imaginación y de sus ansias de ver ampliada su autoridad, habían sido

trasladados oportunamente a los reyes de Castillas, quienes a su vez, le expidieron al

Gobernador de Cuba el título de Adelanto de Yucatán  y Cozumel.

De ahí la decisión de Velázquez de  Organizar una tercera expedición a las

tierras de la que tenía tan sorprendentes noticias, y que puso bajo el mando de Hernán

Cortés, vencidos los recelos existentes entre los dos. Por ese hecho, como se sabe,

Cortés recibió la oportunidad de convertirse en el conquistador de México y, por

consiguiente, en una de las figuras que contribuyeron a forjar el imperio colonial de

América.

Hernán Cortés utilizó el conocimiento y las experiencias de Pedro de Alvarado,

Francisco de Montejo y Alonso Dávila, quienes habían acompañado a Grijalva, y de

Pedro de Alamitos, a quién nombró piloto principal. Se dice que Grijalva, por las

razones expuestas manifestó muchos de deseos de participar en la nueva expedición

en la nueva expedición, pero que le fue posible por haber caído en desgracia ante

Velázquez.

La flota contó con once navíos y gran números de soldados y marinos, que se

calculaba llegaba a cuatrocientos hombres, además de caballos, cuatro pequeños
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cañones, suficientes armas y pertrechos y los demás elementos necesarios para la

aventura, zarpando del puerto de la habana el 10 de febrero de 151943.

Después de detenerse en Cozumel, donde rescató a Jerónimo de Aguilar en las

circunstancias ya descritas, Cortés dobló al Cabo Catoche y habiendo tocado la laguna

de Términos, siguió rumbo a Tabasco. Este punto inflingió una derrota a los naturales,

de los que obtuvo el sometimiento, recibiendo valiosos obsequios, entre los cuales

estaba la Malinche, la hermosa indígena tabasqueña que a partir de ese entonces se

volvió destacado personaje en la historia de la conquista de México, gracias a su

dominio de los dominios nahoa y maya.

4.1.6. Francisco de Montejo

Como ya vimos en páginas anteriores entre los capitanes que participaron en las

expediciones de Juan de Grijalva y de Hernán Cortés, figuró Francisco de Montejo

natural de Salamanca y quien después de una estancia en Santo Domingo, se había

establecido en Cuba donde disfrutaba de una encomienda.

Como hombre conocedor de las costas de Yucatán por la experiencia obtenida

en el viaje, Grijalva, con quien como se recordará, llegó hasta Tabasco, Montejo le fue

de mucha utilidad a Hernán Cortés en la aventura que lo llevó a la conquista de México,

pues tuvo bajo su responsabilidad uno de los navíos y el comando de una compañía de

43 Orosa Díaz Jaime, Historia de Yucatán Universidad Autónoma de Yucatán,. Pág. 31.
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soldados, y tomó parte en la campaña de tabasco y en el reconocimiento del lugar

donde fue establecida la Villarrica de Veracruz.

Fue uno de los primeros alcaldes de esa población, cuyos vecinos lo designaron

justamente con Alonso Hernández de Portocarrero, como su representante ante las

cortes españolas, para defender el derecho de Cortés a ejercer la autorización en la

Nueva España, contra las pretensiones de Velásquez. Como resultado de esa misión,

Hernán Cortés recibió el mandamiento de Capitán General y Alguacil Mayor del país

conquistado.

De vuelta al viejo mundo, y después de haber cumplido otra comisión de Cortés,

Montejo se quedó en España atendiendo asuntos particulares. En Sevilla conoció a

Doña Beatriz Álvarez Herrera, viuda noble y rica y con dos hijos, y se casó con ella,

estableciéndose en Frades, una villa cercana a Salamanca, su ciudad natal, donde mas

tarde nació su hija Catalina.

Al finalizar 1526, presentó ante Carlos V sus proyectos para conquistar y

colonizar Yucatán, región en la mantenía su interés. En esa presentación los apoyaron

Pánfilo Narváez y Antonio de Sedeño, logrando la autorización del Monarca, en las

capitulaciones firmadas el 8 de Diciembre del mismo año, en las que le fue concebido a

Montejo el título vitalicio de Gobernador y Capitán General y el de Adelantado con el

carácter de hereditario, ya que sus descendientes podrían usarlo perpetuamente hasta

su extinción. Los gastos de la expedición serían a costo del propio Montejo y sin

compromiso alguno para la Corona.
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Como recompensa a sus esfuerzos, se le autorizó a separar para sí diez leguas

a sus esfuerzos se le autorizó a separar para sí diez leguas cuadradas como propiedad

hereditaria, y le fue otorgado el cuatro por ciento de todo ingreso que tuviera Yucatán,

de cualquier fuente, con carácter perpetuo para sus herederos y sucesores y la

extensión vitalicia del pago de derecho de importación o exportación de toda mercancía

y provisiones de  cualquier especie. Igualmente se le dio licencia, sin limitación alguna

para importar ganado de las indias occidentales.

El documento citado ordenaba que la expedición llevara cuando menos a dos

religiosos, incluyendo de una serie de instrucciones para lograr el desarrollo de la

colonia proveer el sostenimiento de quienes deberían ocupar los puestos municipales

de gobierno44.

Invirtiendo todos sus bienes y los de su esposa, Montejo se entregó para

preparar el viaje, para la cual adquirió cuatro navíos y reclutó cerca de trescientos

hombres, bien armados y pertrechados, aparte caballos y una gran cantidad de víveres

y otras provisiones, calculándose que los abastecimientos reunidos podrían satisfacer

las necesidades de un largo viaje.

En la expedición participaron Alonso de Ávila (o Dávila) quien había sido

compañero de Montejo en los viajes de Grijalva y Cortés, y al que la Corona nombró

44 Material tomado de: Breve historia de Yucatán. Quezada, Sergio. Fideicomiso Historia de las América

series breves historias de los estados de la República Mexicana. EFE, Colegio de México, México, 2001.

288 págs.
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contador, Pedro de Luna y Hernando de Cueto, designados a su vez tesorero y veedor;

Antonio Sánchez Calabrés, con el cargo de piloto y jefe: Alonso de Cáceres y Alonso de

Luján; los eclesiásticos Juan Rodrigo de Caraveo, capellán general del Adelantado;

Perdo Fernández, Capellan de la Armada, y Gregorio de San Martín, fraile carmelita45.

Además viajaron un cirujano de Sevilla, de nombre Iñigo López; los

farmacéuticos Pedro Díaz de Ocaña y Pedro Atenas ambos de Toledo, el platero Juan

Laines, que tendría a su cargo avaluar y trabajar las piezas de oro y plata que se

esperaba hallar; un vecino de Medellín, a quien por atribuírsele estar familiarizado con

asuntos de leyes, se esperaba sería de utilidad; y varios comerciantes catalanes, entre

los que figuraba Juan Ote Durán, que tuvo luego conflictos con Montejo, para que

ayudasen en el abastecimiento de la colonia, realizaran los trueques con los naturales y

pusieran las bases para iniciar el comercio.

Al fin, después de una última revista en junio de 1527. La flota de Montejo salió

de San Lucas de Barrameda  rumbo a Santo Domingo, donde dejó uno de sus navíos,

el llamado la gabarra. Allí mismo contrató los servicios de Gonzalo Nieto, hombre de

vasta experiencia, pues había estado en la Nueva España y en la Florida, y participado

en las campañas contra los nativos dominicanos.

Poco tiempo después, Montejo reanudó su travesía hasta llegar a Cozumel en

septiembre de 1529.

45 Orosa Díaz Jaime, Historia de Yucatán Universidad Autónoma de Yucatán,. Pág. 42.
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Podemos referirnos que Francisco de Montejo padre, tenía ya sesenta años.

Había empleado otra gran parte de su vida en los campos de batalla y debía sentirse

cansado, a pesar de la robusta complexión de que le había dotado la naturaleza.

Además de esto, eran tan grandes los contratiempos que había experimentado en

Yucatán, era tan poco lo que se había avanzado después de doce años de lucha, que

el adelantado  llegó a dudar de su propia fortuna y a creer que no estaba reservada

para él la gloria de plantar en la Península el estandarte de la civilización”46. Estas

consideraciones tuvieron peso en el ánimo de  este señor, pues había agotado todo su

patrimonio en hacerse a la mar en busca de riquezas como todo español en la época de

las empresas históricas en el continente americano. Es por esto que sabiendo de que a

su hijo no le faltaban ni el valor ni el talento necesarios para llevar al cabo la empresa

en que había prestado toda su atención, determinó sustituirle el poder que la Corona le

había otorgado en la capitulación de 8 de diciembre de 1526. Con este objeto le llamó a

Ciudad Real, que posteriormente en su presencia, le brindaría su deseo y le entregó

unas instrucciones escritas, que la historia ha recogido, y que nosotros colocamos en el

apéndice, como un monumento característico de aquella época de transición, digno  de

ser transmitido a la prosperidad47.

  Este documento es notable bajo más de un título y muy conocido en la Historia

Colonial sobre todo cuando se refiere a las encomiendas. A pesar de tener estas

prescripciones que contiene para que la propiedad de los indios sea respetada y para

46 En Ancona Eligio, Historia de Yucatán: desde la época más remota hasta nuestros días 1889. Mérida

Yucatense “Club del libro 1951” Pág. 93.

47 Ancona Eligio Antología de la Historia de Yucatán México: Cultura 1951. Pág. 109.
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que sean tratados con cierta clase de consideraciones los que se sujeten

voluntariamente al yugo español, revela el sistema poco escrupuloso que el signatario

había seguido en sus campañas anteriores, sistema por otra parte, que era el mismo

que observaban sus compatriota sen toda América. Se sujeta a los caciques a una

especie de plagio por temor por el temor de a influencia que pudieran ejercer en sus

respectivos dominios, y se manda castigar con severidad a los no reconozcan

inmediatamente al Dios de los cristianos y al Rey de España, como si una conquista de

esta naturaleza pudiera hacerse en pocos días, en hombres que no entendían el idioma

que se les hablaba.  Da aquí, a mi opinión, parten las estrategias para apaciguar la

llamada hostilidad del hombre castellano hacia el hombre indígena. Podemos recordar

a la Santa Inquisición o el mito de la Virgen de Guadalupe. En el caso de la península

de Yucatán vamos a encontrar un panorama muy diferente, la de los linajes. Estos

linajes como los Xiu, Cocomes o Itzaes48, estaban acostumbrados a un dominio político

territorial, lo que va a despertar intereses por aceptar estas condicionantes por los

ibéricos con el fin de mantener su papel hegemónico de control.

  Regresando con Francisco de Montejo, conocido también como el Adelantado,

traza a su hijo un plan de campaña, que mas tarde se verá felizmente desarrollado por

éste, donde va a acabar por darle facultad de para repartir las tierras  y  encomendar

48 Es importante aclarar que los dos grupos que deseaban éste control en esta etapa eran los Cocomes y

los Xiues, pues recientemente se había quebrantado la Federación de Mayapán, y ello había creado

pugnas entre los dos. Laura Caso Barrera y Sergio Quezada hacen referencia a este conflicto, que es

imposible no tomarlo en cuenta, pues de ellos parte una de las grandes pugnas que caracterizarían este

período.
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los indios entre los conquistadores que le acompañasen, según los méritos que cada

uno hubiese contraído. Esto lo podemos observar también en el centro mexicano con

los aztecas.

  Francisco de Montejo Hijo le va a comunicar a su  padre todas estas

particularidades de su travesía. El joven Montejo va a dar la vuelta a Potonchan, en

cuyo puerto entró a los treinta días de su salida. Sus compañeros de aventura, que no

le aguardaban tanta confianza, se tendrían que llenarse de gusto al saber los poderes

que traía, porque su joven jefe, por así decirlo, se había sabido ganar el respeto en el

campamento con su valor, su buen carácter y su liberalidad49. El capitán  trajo consigo

algunos aventureros españoles que se le incorporaron en Ciudad Real, y aún parece

que por esta época se presentaron en la colonia algunos indios mexicanos, que venían

a aliarse a sus antiguos enemigos para pelear contra su raza, en especial los Xiues.

49 En Diego López de Cogolludo Historia de Yucatán Siglo XVI. Pág. 106.
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XIU Y ESPAÑOLES: EL ENCUENTRO
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V. XIU Y ESPAÑOLES: EL ENCUENTRO

  Francisco de Montejo desembarcó en Potonchan con la firme resolución de llevar

al cabo la conquista del lugar o de morir en la empresa. “Supo comunicar este

sentimiento a sus camaradas, los cuales, olvidando las contrariedades de antaño y la

mala suerte con que hasta entonces habían luchado, abrieron de nuevo su corazón a la

esperanza, y llenos de en entusiasmo, juraron seguir a su joven caudillo a donde

quisiera llevarlos”50. Ello queda demostrado cuando este pequeño ejército

expedicionario salió de su antiguo campamento en la primavera de 1540, y emprendió

sin marcha por la orilla del mar con dirección a Campeche.

  Los indios de Champotón,  llegaron a traducir sin duda los proyectos de sus

huéspedes, ni tardos si no con toda contrariedad habían difundido ya la alarma en todo

el país, y con este motivo el viaje de los españoles fue varias veces interrumpido por

batir a los naturales, que salían a oponerse a su paso. Desde el primer día tuvieron

necesidad de pelear con un batallón que se les interpuso en el camino, el cual fue

fácilmente desbaratado. No queriendo dar un paso atrás y no encontrando una

población alguna para guarecerse, los soldados de Montejo  durmieron aquella noche al

raso, cerca de las aguas del Golfo en sus camas de arena.

  Al día siguiente continuaron su marcha y no tardaron en encontrarse con una

serie de fortificaciones hábilmente combinadas para entorpecer el paso. Al parecer

nada era capaz de detener a estos expedicionarios, y las trincheras a pesar de estar

50 Op. Cit. 110.
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guarnecidas por numerosos defensores, fueron cayendo una tras otra en poder de

aquellos. Las mismas historias se fueron repitiendo en los días subsecuentes, y

Montejo fue siempre dueño del campo. Los indios morían en tal gran numero, que los

españoles formaban algunas veces con sus cadáveres, una especie parapetos para

resistir a los vivo. No obstante, los invasores experimentaron algunas pérdidas, y con el

objeto de disminuirlas en lo posible, el capitán formó una descubierta de cuatro

hombres que saliesen todos los días a explorar el campo, antes de que el ejército

emprendieses u marcha. Puso a la cabeza de estos exploradores a Alonso Rosado51 y

a fe que nunca tuvo motivo para arrepentirse de su elección.

   Una mañana en que el grupo había salido según costumbre, al amanecer, volvió

poco después diciendo que en un pueblo llamado sijó52, los indios estaban reunidos en

gran número con el objeto de interceptar y se dirigió a sihó. Los indios se hallaban

fortificados dentro de una vasta trinchera, compuesta de palos, piedras y tierra, y

lanzaron un grito terrible de amenaza al percibir desde lejos a sus enemigos. “Un

castellano se acercó demasiado, talvez con el objeto de reconocer las fortificaciones,

fue muerto en el acto en castigo de su temeridad. Alonso Rosado avanzó después sin

contar el número de los que los seguían, y a pesar de la lluvia de flechas en los que se

vió envuelto, una sola le hirió el muslo. Esto no le impidió seguir peleando y ahí mismo

51 Hombre de confianza de Montejo, uno de los primeros hombres que van a  radicar en Yucatán como un

gran hacendado de la localidad cerca de Tanil Yucatán, además que era un hombre seguro de sus

posturas y de confianza de Montejo el Mozo (En Diario de Yucatán Miércoles 3 de Marzo 2001. Escrito

por Juan Francisco Peón Ancona)

52 O ich’can sijo’ hoy la ciudad de Mérida.
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hubiera sido victima de su arrojo, si no se le hubiesen incorporado en aquel instante

varios de sus compañeros, y luego y todo el ejército”53, ante el cual todos los indios

comenzaron a dar señas de su debilidad que notaron los agresores y redoblaron su

esfuerzo  a tal extremo que aquellos se vieron obligados a desbandarse.

  Francisco de Montejo entro en el pueblo y lo encontró completamente

desamparado de sus habitantes, aunque bien surtido de las provisiones que acaso se

habían dispuesto para la eventualidad de un sitio. Esta circunstancia le convino

permanecer allí algunos días, los cuales empleó en atraerse a los naturales, que se

hallaban escondidos en los montes vecinos. Muchos de los fugitivos acudieron a su

presencia, y el caudillo después de reprenderlos por el acto de hostilidad que acababan

de cometer, los exhortó a aceptar el poder español, conducta que en su concepto les

tendría mas cuenta que la pasada. Los indios cedieron, y Montejo satisfecho de no

dejar a  sus espaldas a ningún enemigo, prosiguió su viaje para Campeche, sin

experimentar contratiempo alguno sobre su marcha, ni en la ocupación de la ciudad.

  El jefe de la expedición hubiera deseado continuar inmediatamente su marcha

para tihó, donde según las instrucciones de su padre, debía fundar la capital de la

colonia. Pero se le impidió por entonces por la necesidad que tenía de permanecer en

la costa para recibir algunos socorros que le habían prometido, y que aún no habían

llegado. Deseoso, sin embargo, den o perder un tiempo que le parecía precioso,

53 Relación de Cosas de Yucatán, Fray Diego de Landa Revisión del Texto por María del Carmen León

Cázares, México Consejo Nacional para la cultura y las Artes 1994 Pág. 35.
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dispuso que le precedieses u primo Francisco de Montejo con cincuenta y siete

españoles que puso a sus ordenes.

   La expedición del sobrino del adelantado tiene mucha analogía con la que

emprendió Alonso de Ávila, cuando marcho en busca de las pretendidas minas de

Bacalar. Como el antiguo contador, el joven Montejo debía internarse con un pelotón de

soldado sen un país que le era completamente desconocido y poblado de millares de

enemigos. Solo había a favor de éste, la circunstancia de que creía poder contar con

una aliado en el territorio que iba a invadir. Durante la primera residencia de los

españoles en Campeche, hacia el año 1531, trabaron amistad con el cacique de la

provincia de Zcanuul, llamado Ná Chan Can, y en las instrucciones que el viejo

Adelantado dio as u hijo, hizo mención especial de este personaje y aún insinuó que

podía contarse con sus servicios. Pero esta esperanza no tardó en desvanecerse,

porque sea que  Na Chan Can hubiese muerto o variado de opinión con el transcurso

de los años, el hecho es que las expediciones contaron en Acanul la misma acogida

desfavorable en todo el país.

   Este contratiempo no arredró  al joven capitán, y siguió su marcha al través del

angosto sendero, que según su guía, debía conducirlo a T-hó . El viaje de Champotón

fue afortunado en comparación de este. Los indios emboscados en los dos lados del

camino, no cesaban de hostilizar a los invasores, y aunque nunca llegaron a empeñar

ningún combaten formal, los tenían fatigados con las muchas celadas que las armaban.

Como si esto no fuera bastante, el camino se hallaba a cada instante obstruido con

albarradas, árboles caídos cadáveres de hombres y animales, en estado de corrupción,
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y otras muchas inmundicias, que interceptaban el paso e infestaban atmósfera. Los

viajeros tenían necesidad  de detenerse a cada instante para desembarazar la vía, y

como había ya comenzado el verano, el calor se hacía insoportable durante el día.

   Todas estas contradicciones hubieran podido sobrellevarse con resignación, si al

terminar su jornada diaria hubieran encontrado siempre un plan para restaurar sus

fuerzas y un vaso de agua para apagar su sed. Pero los indios comenzaron a cegar los

pozos y alzar los víveres por los lugares donde transitar. Fue ya muchas veces preciso

desviarse del sendero principal para caer bruscamente sobre alguna aldea y arrancar

de grado o por fuerza a sus habitantes, las provisiones de que tenían necesidad.

  En Pocboc  tuvo lugar un suceso que vino a aumentar sus privaciones el

campamento comenzó a incendiarse durante la noche, y los españoles, temiendo un

ataque en las tinieblas como el de Champotón, se armaron violentamente y salieron en

busca del enemigo. Pero notando  al cabo de algunos instantes el silencio sepulcral que

reinaba en el pueblo, señal inequívoca de que de que no había sido invadido por los

indios, volvieron su atención al incendio intentando apagarlo por cuantos medios

estaban a su alcance. Pero las llamas habían tenido harto tiempo para cebarse en los

maderos y la paja de que estaba formado el real, y los infelices castellanos no tardaron

en ver reducidos a cenizas su equipaje y los pocos víveres que habían podido acopiar.

Varias ocasiones fueron los intentos de contrarrestar el dominio español, pero todos

fueron fueron aplacados en su momento. Y es en la entrada a Tho’ el 23 de Enero de
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1541 cuando se sellaría la sumisión indígena, fundándose San Idelfonso54.

V.I. FRANCISCO DE MONTEJO Y TUTUL XIU

  Uno de encuentros mas memorables en la historia de la conquista de los mayas

de Yucatán, es sin duda alguna la de Francisco de Montejo y Tutulxiu, que era

descendiente de una casa poderosa que en otro tiempo se había enseñoreado de todo

el país por medio de conquistas sucesivas:  que hacia un siglo poco mas o menos que

sus ascendientes habían sido arrojados de su corte de Mayapán a consecuencia de

una revolución que desmembró sus dominios; que los pueblos rebeldes se habían

hecho entonces independientes; y que él solo conservaba el señorío de Maní y de

algunas provincias comarcanas. Añadió que hacía mucho tiempo que estudiaba con

interés los movimientos de los españoles; que sus continuas victorias le habían llegado

a persuadir de que eran invencibles, y que deseoso de evitar a su pueblo un

derramamiento inútil de sangre, venía voluntariamente a someterse a sus pies con

todos lo caciques que dependían de él55. Uno de los documentos que muestran tal

posición, lo podemos encontrar en el Diccionario de Motul en un papel titulado carta de

los diez caciques  donde los señores naturales aceptan la voluntad de su majestad56.

54 Al año se fundaría la Ciudad de Mérida en ese mismo lugar.

55 Ancona, Eligio, Historia de Yucatán: Desde la época más remota hasta nuestros días 1889. Mérida

Yucatense “Club del Libro” 1951, Pág. 103.

56 Microfilmado  por la cámara 2806 de la sociedad genealógica mexicana Rollo 60. Fondos del Instituto

Yucateco de Antropología e Historia. En los acervos de microfilme del Museo de Antropología e Historia.

Dentro del diccionario de Motul atribuido a Fray Antonio de C. Real.
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  No se detuvo en lo anterior la relación inicial de los Xiu con lo españoles,

ofrecieron sus servicios  para alcanzar si el derramamiento de sangre la sumisión de los

demás pueblos de la península, haciéndose la ilusión de que la casa de los Xiu

conservaba todavía entre ellos una poderosa influencia.

  Se habían concretado una sumisión voluntaria al arrodillarse los Xiu frente a la

divinidad de los españoles al mismo tiempo que ellos.

  Discrepando algunos historiadores sobre las causas que pudieran impulsar a

Tutul Xiu a reconocer el dominio español sin combatir, han creído encontrarlo en la

supersticiosa influencia que debían de haber ejercido en su ánimo las profecías del

chilam balam. Basta echar una ojeada sobre el mapa de Yucatán y recordar algo de su

antigua historia para comprender la difícil situación a que se hallaba reducido Tutul Xiu

en los momentos en que la península era invadida por los españoles. La revolución que

un siglo antes estallado en el país, había reducido considerablemente los dominios de

la familia y los había encerrado dentro de un círculo de hierro, que condenaba a los

jefes a la impotencia. El señorío de Maní tenía al oriente a los Cocomes, rivales y

enemigos implacables de la casa de los Xius; y al norte a los Cheles, rama destacada

de la de la dinastía Cocom, y al oeste, a la provincia de Acanul, cuyos habitantes

podían ser considerados como extranjeros, y cuyo cacique se había hecho aliado de

Montejo en 1529.

  Durante la primera invasión española, Tutul Xiu permaneció tranquilo en sus

Estados, porque la guerra se limitó a la región oriental de la península. Pero cuando
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doce años después, el sobrino del adelantado ocupó T’ho y alcanzó enseguida en

seguida la victoria de Xpeual, aquél príncipe comprendió que el territorio de Maní no

tardaría en ser invadido y que sus vecinos los Cocomes, los Cheles y los hijos de

Acanul, en vez de auxiliarla, contemplarían gozosos su derrota y no dudaría de un mal

éxito  en cuanto a su lucha con los españoles.

  De ésta manera los Xiu, aliados ya de los españoles, emprendió la idea de

comunicarles a los pueblos rebeldes a unirse a los españoles debido a su posición de

invencibles, enviando embajadores en son de paz, dando como respuesta un cruel final

de de éstos embajadores, que solo reflejó una aumento al odio en su contra57. El

atentado de Nachí Cocom no tenía precedente en las historia de los mayas: la persona

de un embajador había sido considerada siempre, inviolable, cualquiera que fuese el

objeto de su misión, y Tutul Xiu que pecaba de bondadoso y confiado lloró por mucho

tiempo la gran pérdida que había experimentado con la muerte de sus vasallos, e

incremento su fuerza de alianza con el invasor español.

  Francisco recibió la infausta noticia en los momentos en que creía más

asegurada su empresa. Varios Caciques de la inmediaciones de T’hó se habían

presentado en su campamento a reconocer espontáneamente al señor de Castilla  y los

presentes con que habían acompañado éste acto de sumisión, hacían reinar la

57 Un claro ejemplo de éste odio fue la matanza de los embajadores. que enviados a Zotuta, se disponían

a convencer a los Cocomes de bajar cabeza ante los españoles, lo que les ocasionó la muerte.

Incrustados con flechas y torturados cruelmente, A Kin Chí , único sobreviviente, fue enviado ciego como

respuesta al atrevimiento cometido por lo Xiue.
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abundancia y la alegría entre su pequeño ejército. Afectó no dar importancia a la

respuesta de Nachí Cocom, pero hizo todos los preparativos necesarios para ponerse

el abrigo de cualquier sorpresa.

  Entre tanto Nachí Cocom no estaba ocioso. Éste príncipe descendiente de

aquella antigua casa de Kukulcán había elegido en otro tiempo para regir el destino de

los Mayas, estaban muy orgullosos de su origen, que creía divino; y como se había

cuidado de instruirlo en la historia de su patria, sabía muy bien que Tutul Xiu había

acaudillado el movimiento que arrojó a sus mayores del trono de Mayapán. Veía en el

último descendiente de éste caudillo, un detentador de los derechos señoriales que el

creía poseer sobre una gran parte de la península, y por ésta razón y no por otra,

aborreció al cacique de Maní. Por la misma razón aborreció a los españoles desde el

instante en que desembarcaron en el territorio con el fin de someterlos por medio de las

armas.

  Montejo sostuvo su última gran batalla en contra de los indios rebeldes, siendo la

más encarnizada de la historia de la Conquista de Yucatán, la última conquista del resto

de una cultura que lucho al ver amenazada su existencia. Los Cocomes fueron los

últimos en caer, los últimos en ver la decadencia de lo que fueran algún día, la realeza

viva de Yucatán.
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CONCLUSIONES

El encuentro de los mayas y españoles, no objeta diferencia alguna a lo sucedido

con la de los mexicas, la situación de la península de Yucatán era un tanto similar a lo

que sucedía en la gran Tenochtitlan, existía una desunión a causa de tensiones y

pugnas entre sus habitantes, la diferencia es que a pesar de haber anomalías e

inconformidades intestinas entre los Mexicas, Tenochtitlan seguía siendo un gran

imperio capaz de contrarrestar por sí solos a los españoles. Por otro lado en Yucatán,

los pueblos disgregados tras el derrumbamiento de la Liga de Mayapán, vivían en

constantes conflictos relacionados con amenazas de aquellos pueblos con los que por

algún tiempo convivieron e interactuaron en todos los ámbitos políticos, sociales y

económicos, hecho que  interfirió con su tranquilidad, y de donde tienen antecedentes

dichas pugnas.

Muchos conocemos a grosso modo lo sucedido en el encuentro de los españoles

con los Aztecas, pero no es suficiente lo que se sabe en el encuentro de éstos con los

Mayas, incluso nada58.  Este trabajo se dedicó a proporcionar un pequeño breviario del

encuentro de dos culturas totalmente diferentes, con el fin de dar una idea de lo

acontecido en éste encuentro. Si es bien sabido como fue el encuentro de los

españoles con los aztecas, al menos se tiene la idea. Mesoamérica representa una

región cultural vasta y compleja. Las culturas que se desarrollaron dentro del territorio

mesoamericano se definieron con características propias. Los mayas crearon en la

58 Para comprobar tal situación, me dediqué a cuestionara a compañeros y excompañeros de la carrera, y

no tenían idea a cerca del tema. Quizás por falta de interés o quizás por falta de información.
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parte central del continente americano una extraordinaria cultura, que surgió, se

engrandeció y declinó a lo largo de más de tres milenios, desde la fundación de los

primeros poblados, hacia 1800 antes de Cristo, hasta el sometimiento gradual a la

monarquía española, que se dio de 1524 a 1697 después de Cristo.  El punto es que al

referirnos a Mesoamérica, se nos viene a la mente Tenochtitlan, Teotihuacan y los

Mayas, pero al referirnos a la conquista únicamente manifestamos la idea de la de los

Aztecas. Y la idea de este trabajo es reflejar la importancia de la conquista de los

mayas que por estar situado geográficamente hacia el sureste de la república

mexicana, no se irradia la idea de hablar de la conquista y la colonia por no pertenecer

a un área determinada que influyera en el interés de nosotros los alumnos.

El encuentro de Tutul Xiu con los españoles, marcó la pauta que definió la

conquista sobre los mayas de Yucatán. Por una parte las dinastías Xiu y Cocom no

tenían la posibilidad alguna de posicionarse en un estado de paz y tranquilidad, debido

a la creencia que tenían ambas partes de ser hijos de Mayapán. Por otro lado, existen

distintas versiones a cerca de la creación de Mayapán. Se dice que durante la

hegemonía de Chichén Itzá, Mayapán se encontraba ocupada por los Cocom,

posteriormente a la caída de éste centro ceremonial ocupada por los Itzaes, serían los

Cocomes que asentarían se poder en el cuchcabal que tenían de resguardo. La ruptura

que causó los problemas entre los mayas, se dice que fue iniciada por los cocomes,

quienes se sentía ser lo privilegiados de ser los predecesores de Kukulcán y que se

encontraban relacionados con los Mexicas, por lo que mantuvieron una relación

cercana con éstos, al grado de traerlos y ubicarlos dentro del territorio del cuchcabal

con el fin de agrandar sus fuerzas. Los Xiu tuvieron una reacción casi inmediata a esta
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situación que amenazaba su libertad, matando a los halach uinicoob de Mayapán con

resultados airosos. De ahí el esparcimiento y establecimiento de éstos grupos o linajes

en distintos puntos del estado de Yucatán. Siendo los lugares mas importantes Maní y

Zotuta en donde se establecieron Tutul Xiu y Nachí Cocom respectivamente. Ambos

personajes cargaban con el odio de lo sucedido tras el derrumbamiento final de

Mayapán.

De aquí parte el encuentro de los Xiu y Yucatán que es recordado en muchos

textos, desde que se iniciaron las investigaciones relacionados con este

acontecimiento. En el mismo mes en que fue fundada Mérida, se presentó Tutul Xiu

dando muestras de amistad hacia Montejo y acompañantes. Tutul Xiu iba acompañado

de los principales señores de su cacicazgo y seguido por un importante séquito de

guerreros y sacerdotes, este hecho confirmó su vasallaje a los reyes de castilla, y con

ello se puso a disposición de los conquistadores, ofreciendo sus oficios para conseguir

el sometimiento de los otros pueblos renuentes a conocerlos

Montejo se dirigió a pacificar a los Cocomes, situación que no fue sencilla, ya

que éstos últimos tenían en los ibéricos la misma postura que tenía de los Xiu, es decir,

invasores de su territorio e intrusos de sus legados. Una lucha sangrienta hizo declinar

a Nachí Cocom quien a comparación de Tutul Xiu, gozaba de uns prestigio enorme

entre los mayas, pero que finalmente aceptó el yugo español.

La importancia de las pugnas entre los linajes mayas no hubiera detenido a la

conquista española. El mas claro enemigo, hubiera sido el tiempo.
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Aunque la fundación de Mérida no podía significar en modo alguno el fin de la

conquista, sí fue desde luego un paso definitivo en el proceso de la dominación

española de la península. Por su condición de Capital de la naciente colonia, fue el

asiento obligado de las autoridades civiles y religiosas encargadas de su gobierno y,

por consiguiente, el escenario donde se produjeron los principales problemas de

acomodamiento cultural, administrativo y político que acompañaron a la consolidación

de la provincia.

Tengo que hacer una mención especial  a mi abuela y mi madre, la primera,

porque tenía la razón sobre la historia que alguna vez me contó y que al inicio de este

trabajo mencionaba con mucho contraste, y que acaparó mi atención en mi niñez. Pues

ya ha sido demostrada tal historia, es posible recuperarlo a través del libro de los Xiu o

bien, los Papeles de los Xiu de Yaxá, Yucatán dentro de la introducción que realiza

Okoshi. A mi madre que tan solo recordar su rostro, veo a la mujer maya real y

auténtica y no dudo sin titubear que ella haya sido parte de aquellas familias honorables

que alguna vez reinaron sobre su propio territorio.
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ANALISIS DE FUENTES

Las fuentes históricas a cerca de la descripción del encuentro de los mayas y los

españoles, son muy reducidos en cierta manera. Los escritos más importantes fueron

elaborados por los religiosos coetáneos al encuentro entre estos dos mundos, como es

el caso de Fray Diego de Landa y su compilación de escritos titulado “relación de las

cosas de Yucatán”. Diego de Landa llegó a Yucatán en 1549, y su legado fue publicado

en 1816 en París Francia. Es la crónica más auténtica que se tiene sobre la región de la

península de Yucatán. Estos escritos dan razón minuciosa de las tradiciones, historia,

religión, ritos y costumbres de aquellos mayas que asombraron a los ibéricos a su

llegada a Yucatán; también da cuenta de sus grandes ciudades y edificios, de sus trajes

y fiestas, de su calendario y sus sacrificios. Me llamó mucho la atención algunas

ediciones de esta obra, contiene un abecedario maya y signos gráficos de los días del

año. El libro en general se puede consultar en la biblioteca del Museo de Antropología e

Historia en donde pocas veces te solicitan una carta para tener acceso a consulta y en

el Colegio de México en donde la carta expedida por una institución es necesaria.

Existen documentos que datan a partir de 1562 en los acervos del Museo de

Antropología e Historia a los cuales se pueden tener un acceso sin impedimentos como

lo que anteriormente mencionaba, estos documentos se encuentran organizados por

áreas, en este caso es Yucatán. Cada área se puede identificar mediante un catalogo

que facilita la búsqueda de la información requerida. Estos archivos se encuentran

detenidos en Microfilmes los cuales no presentan dificultad alguna para poder ser

utilizados.
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Dentro de los archivos que se pueden utilizar, se encuentra la situación natalicia

de ésa época, como también los nombres de aquellas personas que fueran bautizadas

como un hecho de conversión de una nombre originario a un nombre cristiano. Este

archivo data de los años 1562 con una continuidad hasta finales del siglo XIX. La

mayoría de los archivos de los cabildos resguardan documentación a cerca de

peticiones solicitando a la corona respeto a su situación social en cuanto a una posición

de linaje, en estos casos Tutul Xiu59 sería uno de los primeros en hacer una de éstas

peticiones en la provincia de maní. Cabe mencionar que la mayoría de éstos

documentos se encuentran escritos en lengua materna Fray Diego de Landa va a ser

uno de los primeros en traducir éstos documentos de gran importancia. Las peticiones

que enviaban los conquistados irradiaban impotencia y sumisión a ante una

aculturalización,  con el fin de mantener algunos privilegios que poseían por ser parte

de la nobleza maya.

Existe un documento publicado en 1877 bajos los auspicios del Ministerio de

Fomento de España que obtuve precisamente en uno de los microfilmes,60 en ella se

refleja toda esta situación de sumisión  no muy arriba mencionada, así como la la

impotencia que los obligaba a pedir a la corona no enviar mas gente para la

59 Desafortunadamente no pude recavar éste documento, importantísimo como fuente de primera mano.

Aunque se menciona en diversos textos con relación a la época colonial. Podría estar recluido por su

antigüedad en el Archivo General de las Indias.

60 Microfilmado  por la cámara 2806 de la sociedad genealógica mexicana Rollo 60. Fondos del Instituto

Yucateco de Antropología e Historia. En los acervos de microfilme del Museo de Antropología e Historia.

Dentro del diccionario de Motul atribuido a Fray Antonio de C. Real.
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aculturalización, anteponiéndose ellos como ministros que podrían realizar éstas tareas.

Yoklal a chinamob tulacal cech Ahtepale naatah ca’ cah ti yul- ol alilhabici u nah tulacal

uchebal  ca lukube laitah-oklal cech ahtepale bailcum a tumutic ychil a u ahualilob

yahbebecahulobcautzac a tichkakticob yetl u caccunicob yetel u cambecicob himac

mabal yohemaobe bacix nachacob yetel pinacoom yan ti yahualil … U chinam a u

ahtán lahulob nabenic a cilich kabob cech ahtepale (Porque vuestros vasallos todos de

vuestra majestad entendemos el deseo vuestro de que nos salvemos tiene, y para

proveer siempre vuestra majestad en sus reinos, de ministros suficientes para que

alumbren, ilustren y enseñen a quienes nada saben … Somos súbditos de vuestro reino

y siervos que besan las sacras manos de Vuestra Majestad). Éste archivo muestra su

propia antigüedad en su carácter lingüístico escrito en maya antiguo o más bien en un

inicio por traducir la lengua materna de los mayas.

Uno de los investigadores que sin duda alguna a realizado una gran labor en la

recopilación documental es Tsubasa Okoshi Harada, su libro “Papeles de los Xiu de

Yaxá, Yucatán” parte desde 1557 desde la distribución de los montes de Maní hasta el

primero de octubre de 1817. Este rico acervo convertido en una antología de

documentos históricos, contiene papales escritos por descendientes de la familia Xiu,

solicitando a la corona que les resguarden sus privilegios y honores. Estos documentos

son tan antiguos como el colonialismo mismo que sirvió para legitimar a los caciques

mayas y a los señores naturales con los que les permitieron mantener sus honras y



81

privilegios que conservaron de manera celosa y los heredaron de generación en

generación61.

Los documentos que Tsubasa presenta en ésta publicación tiene sus propios

antecedentes en unos manuscritos que la Universidad de Harvard bautizó Xiu

Cronicles62  y permanece actualmente en la Biblioteca  Alfred M. Tozzer. Originalmente

estas fuentes pertenecieron a los Xiu y se encontraban bajo la protección de Don

Bernabé Xiu, pero fueron despojados de éstos documentos en contra de su voluntad.

En suma expresión de Okoshi, Don Bernabé Xiu guardaba los documentos como

una actitud acostumbrada por los mayas de conservar sus fuentes de generación a

generación. Para esos años el texto tenía un forro de pergamino, contaba con 88 hojas

y estaba mutilado; pues al decir de su aún propietario “por la acción del tiempo fueron

desapareciendo las letras de algunas hojas, por cuyo motivo arrancaronse éstas”.63

61 En la introducción de “Papeles de los Xiu de Yaxá, Yucatán” publicación de Tsubasa Okoshi Harado

por parte de la UNAM, 2001.

62 Crónicas Xiu, en español. No se sabe a ciencia cierta quien tituló el manuscrito como Xius Cronicles,

dice Tsubasa: “No es una crónica sino un conjunto de de papeles de naturaleza administrativa

pertenecientes a los descendientes de una de las ramas del linaje Xiu, a los de Ah Mochan Xiu, penúltimo

halach Uinic de Maní, bautizado como Melchor Xiu”, pues este nombre no refleja su contenido como tal.

63 Op. Cit. Pág. 19.
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En la actualidad los papeles de los Xiu de Yaxá, constan de 82 folios que a fines

del siglo XIX estuvieron encuardenados o, como decía Don Bernabé, con “un forro de

pergamino”64.

Se han hecho publicaciones a partir de la existencia de estas fuentes históricas;

en 1919 Charles P. Bowditch y William E. Gates realizaron una edición fotostática de 20

ejemplares con una introducción sucinta de Adela C. Bretón y mas tarde Ralph Le Roys

tradujo los papeles en inglés. Sylvanus G. Morley realizó un estudio sobre los Xiu desde

la época prehispánica hasta el siglo XX que tituló “The Cacique System in Yucatán”.

Los Papeles de los Xiu de Yaxá, Yucatán, pueden dividirse en tres apartados. El

primero es “el Árbol Genealógico de los Xiu”, el segundo lo constituye “la memoria de la

distribución de los montes de maní” y el tercero, el  mas abundante, es un conjunto de

documentos que dan cuenta de trámites realizados entre 1608 y 1817 por los sucesores

de Don Melchor Xiu con el fin de que les respetaran sus honras y les conservaran sus

privilegios. Un claro ejemplo de ello son lo papeles de Don Juan, Doña María y Doña

Petrona Xiu Cimé, para que les guarden sus honras y privilegios:

64 A pesar de las condiciones excepcionales en que la Biblioteca Tozzer los ha mantenido para

conservarlos, han sufrido las inclemencias del paso de los años y muchos están rotos, manchados,

borrosos y, al menos, hasta junio de 1982 se encontraban desordenados.
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Ten cen don Juan Xiu

U mehen don Alonso Xiu

Ah cahnal ti cah Oxcutzcab

Uay Lic in chacancunic u probanza in yum

Uch’ebal a uanticen cech

In tzicanil yum

Ca procurador yetel ca defensor

Ti señor teniente general

Uchebal firmatic probanza

Yume hex u kaba cicob lae

Doña María Xiu

Yetel Petrona Xiu

In tzican yume

Caix a uc yohel caix u tzac

U dzabal an kam

Yo, don Juan Xiu

Hijo de Don Alonso Xiu, difunto,

Vecino del pueblo de Oxcutzcab

Aquí presento la probanza de mi padre

Para que me ayude usted

Mi reverenciado señor,

Nuestro procurador y nuestro defensor,

Ante la presencia de mi reverenciado

Señor,

El señor teniente general

Para firmar ésta probanza

Señor, he aquí los nombres de

Mis hermanas mayores:

Doña María Xiu

Y Doña Petrona Xiu,
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Yetel col

Hal haan tu me ca tzicanil yume

Ti señor governadoresob

A matan ti ca yumil ti Dios

Yetel ca noh ahau ah tepale

Yume tu menix uchamail yichám in na

Ti doña Catalina Cimé

Pencuyut

Hidalgo u yuma

Yanix u probanza

Don francisco Kú u kaba

In tzican yume

Lay tah men ma ch’acan

Ti cah Oxcutzcab

Yume o ba catak tech

Mi reverenciado señor

Saber y luego contar

Les fue dado su ah kam

Y hecha su milpa.

Fue mandado por nuestro

Reverenciado señor,

El señor gobernador

Por la merced de nuestro señor

Y nuestro gran ahau, ah tepal.

Señor, y porque el marido de mi

madre

Doña Catalina  Cimé

Es de Pencuyut

E hidalgo el se{or,

Y hay una probanza
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Yoklal ca yumil ti Dios

Uchebal a uanticoon

Ca a dzab yiyil a probanza

Lay u okotba ta tan

Cen u dzenil a mehen udzbenic a kab

Ti Don Juan Xiu.

De don Francisco Kú, su nombre,

Mi reverenciado señor,

Ésta es la razón por la cual

No aparece en el pueblo de Oxcutzcab.

Señor, espero nos ayude por nuestro

Señor Dios y sea otorgada su aprobación

a esta probanza

Esta es la petición ante la presencia de

Usted.

Yo, su mas pequeño hijo, beso su mano

Don Juan Xiu.

Las probanzas a los cuales se refieren los documentos, fueron elaboradas por

los procuradores en representación de los propietarios de las tierras reconocidas ante

los licenciados, tenientes generales del rey. La mayoría de los papeles de los Xiu de

Yaxá, tienen el mismo objeto. Por lo que se presta para hacer una genealogía de este

linaje tan importante como los Xiu.
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La sintaxis y lingüística que denotan los escritos reflejan una carencia

absoluta. Muchas de las palabras expresas son el reflejo de la ausencia de una

gramática exclusiva de la lengua maya, ya que se escribían de acuerdo a las reglas

gramaticales del idioma español, es decir, se plasmaba de acuerdo a lo que se

escuchaba, a pesar de que quienes lo escribían, eran los mayas ya cristianizados y a

su vez enseñados a escribir.

Es posible que las distintas traducciones que se hicieron de los textos no

sean los correctos. No tengo idea alguna de que un diccionario de maya al español

haya  sido elaborado por un hablante de la lengua originario de la región, debido a que

ellos no tenían los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo a pesar de haber sido

educados. El diccionario de Motul microfilmado por el museo de Antropología e Historia

Yucateco, fue atribuido a Fray Antonio de la  Casa Real preparado cerca del año 1577,

no es solo un diccionario como tal, registra nueve nombres de obras teatrales que

parecen referirse mejor a representaciones-entremeses de carácter cómico, farsas

donde la gracia estaba en el decir y que muchas veces servían para expresar críticas

sociales; más serias parecen haber sido ciertas representaciones nocturnas cuyo

carácter "obsceno e idolátrico" enfurecía a los sacerdotes cristianos, quienes las

sustituyeron por representaciones religiosas de las costumbres de la Europa medieval.

Por lo que no es confiable quien elaboro éste diccionario.
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Entre los Cantares de Dzibalché, un pueblo cercano a Campeche, descubiertos

en 1942 y publicados en 1965 por Alfredo Barrera Vázquez65, podemos identificar

ejemplos de ambos tipos de danza-teatro. Los textos, que datan de la época

precolonial, mencionan las figuras e instrumentos mencionados, y su contenido

atestigua la preocupación por el tiempo y la muerte por sacrificio. Desgraciadamente, la

música no se ha conservado, aunque, por lo menos en el caso de las farsas, aún en

este siglo ha habido representaciones vivas.

Existen otros documentos que actualmente se encuentran en el Archivo General

de las indias. Los cuales no están a nuestro alcance pero que sin duda alguna no son

difíciles de hallar en textos como referencia de la vida de los mayas de Yucatán en

época colonial.

En el siguiente mapa podemos apreciar,  la Provincia de Maní, punto irradiante

de control Xiu, poder legitimado por la corona a la llegada de los Españoles Siglo XVI-

XVII. Notamos la población de Ticul, Oxutzcab y Zotuta  centros de gran importancia en

la vida política de la familia Xiu, de manera especial el primero antes mencionado, con

el que se dieron los lazos de parentesco cruciales para los Xiu. Ésta situación forma

65 Según su biografía Barrera Vázquez nació en Maxcanú, Yuc., el 26 de noviembre de 1900.  Murió en

Mérida, Yuc., el 28 de diciembre de 1980. Mayista. Fue profesor de la Universidad de Yucatán.

Colaborador de la Enciclopedia yucatanense y director del Diccionario maya Cordemex (1974-79). Autor

de una Cartilla maya-español dealfabetización (1946) y de la Nomenclatura etnobotánica maya

(1976).Tradujo al español textos clásicos mayas.
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parte de las recientes investigaciones hechas por autores arriba mencionados,

principalmente por Sergio Quezada, Laura Caso Barrera y Tsubasha Okoshi.

MAPA 266

66 Mapa codificado de Roys, 1957:62 elaborado por Raúl Lemus en el laboratorio de sistemas de

información Geográfica de el Colegio de México.
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