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C O M O SE H A L O G R A D O establecer la correspondencia perfecta 

entre las crónicas mayas, las relaciones recogidas p o r los espa¬

ñoles a raíz de l a C o n q u i s t a y las fechas grabadas en los 

m o n u m e n t o s arqueológicos, cotejadas con la técnica del r a d i o -

carbono, estamos en condiciones de reconstruir l a h i s t o r i a de 

l a civilización maya. Esta nueva aportación de conocimientos 

vendrá a destruir muchas de las bellas fantasías que se h a n 

b o r d a d o a lrededor de este p u e b l o a d m i r a b l e y aún poco 

conocido. 

E n l a interpretación de las crónicas mayas debemos agra

decer el interés y l a pac ienc ia de J u a n Pío Pérez, c o n t i n u a d o 

p o r Crescencio C a r r i l l o y A n c o n a y el trabajo de m u c h o s 

filólogos, extranjeros en su m a y o r parte, que h i c i e r o n pos ib le 

l legar a las mejores traducciones actuales, debidas a A n t o n i o 

M e d i z B o l i o y A l f r e d o B a r r e r a Vázquez, que a su a h i n c o 

s u m a r o n sus profundos conocimientos de l a lengua maya. 

L a s relaciones hispánicas más interesantes se deben a l a 

p l u m a y d i l i g e n c i a de fray D i e g o de L a n d a . E n u n arrebato 

de fervor rel ig ioso q u e m ó todos los códices indígenas q u e 

p u d o r e u n i r , destruyendo así l a h i s t o r i a ant igua de Yuca¬

tán, y en u n a r r e p e n t i m i e n t o tardío compiló pacientemente 

u n a serie de datos útiles en su Relación d e l a s c o s a s d e Y u c a ¬

tán, con los cuales se h a logrado la interpretación de lo poco 

que conocemos de las inscripciones jeroglíficas. 

E n e l campo de l a arqueología, el interés por l a civil ización 

m a y a se despertó c o n l a publ icación de I n c i d e n t s of t r a v e l i n 

C e n t r a l A m e r i c a , C h i a p a s a n d Yucatán, de J o h n L . Stephens, 

con fieles i lustraciones de C a t h e r w o o d . Gracias a ellos, los 

más eminentes arqueólogos e x p l o r a r o n y estudiaron sus restos. 

Sylvanus G . M o r l e y le dedicará su v i d a y es el h o m b r e q u e 
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más h a sabido de lo q u e a lo m a y a se refiere. Su t r i b u t o 

a l m u n d o h a sido l a s u m r n a de todos los conocimientos ad

q u i r i d o s a l a fecha; pero tenemos l a esperanza de que e l 

f u t u r o nos ofrezca descubrimientos notables que, como el de 

B o n a m p a k , l l e n e n las lagunas faltantes. L a exploración actual 

se h a encaminado a los restos más accesibles o espectaculares 

y, p o r lo tanto, queda m u c h o m a t e r i a l p o r estudiar. 

C o n los elementos reunidos a l a fecha apenas se puede 

i n t e n t a r u n ensayo de his tor ia , que se irá perfeccionando 

a m e d i d a que los conocimientos aumenten. A u n en el caso 

de q u e las exploraciones se l leguen a agotar y se logre desci

frar l a t o t a l i d a d de los jeroglíficos, el resultado será decep

c i o n a n t e si se c o m p a r a con l a h i s t o r i a c o m ú n que conocemos. 

L a s inscripciones n o darán más que cálculos astronómicos y 

temas religiosos. L a s crónicas ev i tan l a referencia a batallas, 

n o m b r e s y actuación de los gobernantes. L o s temas filosóficos 

y religiosos se tratan con a m p l i t u d , pero en f o r m a velada p a r a 

nosotros, desconocedores de los s imbol ismos de su lenguaje y 

los secretos de su pensamiento. 

P a r a hacer este relato más comprens ib le en algunos pasajes 

se h a recurr ido a l a imaginación, pero se expresa claramente 

y se just i f i ca todo lo supuesto. A pesar de esta l icencia , l a ver

sión histórica que se presenta aquí es i n d u d a b l e m e n t e más 

apegada a l a r e a l i d a d que las que n o se basan en los datos 

or ig inales . 

E L E S C E N A R I O D E L A S C U L T U R A S A M E R I C A N A S 

L a civilización m a y a es l a culminación más esplendorosa 

de las culturas autóctonas americanas, nacidas en e l m e d i o 

más host i l que se p u e d a i m a g i n a r : u n país montañoso, con 

l l u v i a s irregulares, fa l to de animales domésticos y acosado 

p o r las tr ibus cazadoras-recolectoras. E n estas condiciones, y 

reducidos a sus p r o p i a s experiencias, l a evolución de los pue¬

blos americanos fue m u y lenta . 

C u a n d o u n p u e b l o a g r i c u l t o r encontraba u n a comarca de 

suelo fértil, c o n agua a b u n d a n t e y de fácil defensa, podía 

m u l t i p l i c a r s e y lograr las condiciones necesarias para mejorar 
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su c u l t u r a . C o m o su al imentación se c o m p l e m e n t a b a con l a 

caza, ésta se ext inguía en u n a m p l i o r a d i o a su alrededor, 

lo q u e ev i taba motivos de fricción con las t r ibus nómadas 

vecinas. 

L a p r o s p e r i d a d de los pueblos sedentarios n o podía ser 

i n d e f i n i d a , pues a los pocos siglos de establecidos, las tierras 

se empobrecían con las quemas, único m e d i o de desmonte 

a su alcance, y l a caza desaparecía de sus contornos. C o m o 

la poblac ión c o n t i n u a b a en aumento, e l excedente h u m a n o se 

veía o b l i g a d o a emigrar en busca de sustento, a veces a gran 

distancia. A m e d i d a que l a comarca se despoblaba p o r fal ta 

de producción agrícola, las incursiones de las t r ibus aumen

taban, hasta que, a l ser intolerables, el p u e b l o c u l t o emigraba 

en masa. 

Este fenómeno se repit ió cont inuamente en l a América 

M e d i a , l o que e x p l i c a l a superposición estratigráfica de cul¬

turas, s i n transición entre sí, ya que después de algunos siglos 

de descanso las tierras recobraban su f e r t i l i d a d y probable

mente volv ían a ser ocupadas p o r pueblos de c u l t u r a diferente, 

algunas veces i n f e r i o r a las que les precedieron. 

D e n t r o de este ambiente dramático es i m p o s i b l e que se 

acomoden los cuadros sinópticos culturales d e l V a l l e de Méxi

co, tales como nos los presentan la mayoría de los historia¬

dores. P o r fal ta de datos cronológicos se h a aceptado que el 

gran desarrol lo de T e o t i h u a c á n se logró en 600 años de ocupa¬

ción c o n t i n u a p o r u n p u e b l o m u y numeroso. C o m o los medios 

de transporte de l a época tenían u n r a d i o de acción de 25 

a 40 ki lómetros, u n a población m u y densa contaba c o n u n a 

zona v i t a l m u y r e d u c i d a y fácilmente agotable, p o r l o que es 

lógico suponer q u e las cuatro etapas culturales de T e o t i h u a 

cán se d e s a r r o l l a r o n en cuatro épocas distintas, separadas p o r 

largos períodos de descanso de las tierras. 

A c e p t a n d o el c r i t e r i o que hasta hoy se sostiene, se l lega a 

u n a conclusión absurda que, de ser c ierta, sería m o t i v o d e l 

más a l to o r g u l l o p a r a los pueblos americanos: pasar de l a 

p r i m e r a etapa c u l t u r a l , l a " a r c a i c a " , que se considera que 

f i n a l i z a a l r e d e d o r ' d e l año 200 a. C , p a r a l legar a obtener su 

mejor expresión artística 872 años más tarde, en e l U s u m a -
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c i n t a , y escribir su fórmula matemática perfecta 100 años 

después: le fecha 771, en C o p á n , adelantando a l europeo con

temporáneo en conocimientos astronómicos y con perfecto 

c o n o c i m i e n t o de l a numeración p o r posición y d e l cero. Esta 

hazaña evo lut iva n o la h a logrado n i n g ú n p u e b l o del m u n d o 

sin u n apoyo c u l t u r a l exterior. Q u e d a en manos de los espe

cial istas destruir ese absurdo, con l a ayuda de los nuevos 

descubr imientos y de las últimas técnicas p a r a determinar 

las fechas. 

L a c u l t u r a m a y a resultará de u n a casual y feliz conjuga

ción de factores que permitió l a unif icación de las viejas c iv i 

l izaciones americanas, que así p u d i e r o n lograr sus más altas 

expresiones, de las que sólo podemos c i tar las que h a n dejado 

materiales: su calendario , su sistema de escritura y sus monu¬

mentos artísticos. 

E L V A L L E D E M É X I C O 

L a h i s t o r i a de l a civilización m a y a se i n i c i a en el V a l l e 

de M é x i c o , de acuerdo con las crónicas recogidas en Yuca¬

tán. Sólo dos de ellas, l a de M a n í y l a de T i z i m í n , señalan 

épocas anteriores a la formación de l a c u l t u r a maya y sólo 

l a p r i m e r a m e n c i o n a el lugar de su or igen: T u l a p a n C h i c o -

n a u t l a . D i c e así l a crónica de M a n í : 

Éste es el orden de los katunes desde que salieron de su tierra, 

de su hogar en N o n o u a l [Nonohualco]. 

Cuatro katunes [del año 81 a l 159] estuvieron los T u t u l Xiú 

al poniente de Zuyuá [Yucatán]. 

L a tierra de donde vinieron [es] T u l a p a n Chiconautlan. 

Cuatro katunes caminaron hasta que llegaron aquí [Chacnoui-

tán], donde estaba'Holón C h a n T e p e u y sus vasallos. 

Cuando salieron de la región [Nonoual], era el [principio del] 

8 A h a u [año 159]. 

81 tunes [caminaron], porque era el pr imer tun del katún 

13 A h a u [año 239] cuando llegaron aquí a esta r e g i ó n . . . ; fue 

cuando llegó a Chacnouitán A h Mecat T u t u l Xiú . 

99 tunes [98 años] estuvieron en Chacnouitán [del año 239 

a l año 337]. 

L a parte correspondiente de l a crónica de T i z i m í n es m u y 
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lacónica y se i n i c i a a p a r t i r de l a sa l ida de N o n o h u a l c o ; pero 

las fechas que c i ta se corresponden con las de l a crónica 

de M a n í , como se ve a continuación: 

[Caminaron] 8t tunes [del año 159 al 239]. E n el primer tun 

de l katún 13 A h a u llegó a Chacnabitón Mecat T u t u l Xiú; estuvo 

99 tunes [del año 239 al 337]. 

E l c l i m a , las aguas y tierras d e l V a l l e de M é x i c o deben 

haber tenido u n fuerte atract ivo p a r a los pueblos cultos; pero 

su condición de frontera con las tr ibus nómadas del N o r t e 

lo h a c í a n m u y vulnerable , pues c o n frecuencia deben haber 

P E R F I L E S C O N L A F R E N T E D E P R I M I D A 

P A L E N Q U E M O N T E A L B Á N II T E O T I H U A C Á N III 

(Máscara) (Estatuilla) (Máscara) 

L a deformación de la frente fue usual en muchos pueblos americanos, 

desde América del Sur hasta Norteamérica, donde aún en épocas recientes 

vivían los "Cabezas Planas". 

Las pinturas y esculturas encontradas en la América Media demues

tran que esta deformación se usó en alguna época en la Huasteca, Teo

tihuacán, Oaxaca, el Sur de Veracruz y en toda la zona maya. 

Las condiciones climáticas especiales del Va l le de México han permitido 

rescatar de los entierros de Teotihuacán cráneos deformados bien conser

vados. 
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s u f r i d o las incursiones que se organizaban en las faldas de 

las montañas con el f i n de r o b a r sus productos y sus mujeres 

a los pueblos agricultores. 

Pocos siglos antes de l a iniciación de l a era crist iana, debe 

h a b e r sido u n p u e b l o de fi l iación n o n o h u a l c a el que sufría 

las consecuencias d e l e m p o b r e c i m i e n t o de ¡as tierras del V a l l e . 

P r o b a b l e m e n t e fue e l que dejó los restos conocidos como T e o -

t ihuacán I I I , caracterizados p o r las máscaras de frente depr i 

m i d a . A l g u n o s eruditos suponen que estos restos corresponden 

a l a ñ o 800, pero los estudios actuales d e t e r m i n a n para esta 

fecha e l p r e d o m i n i o de l a c u l t u r a Mazapán (tolteca), m u y 

poster ior a la que indicamos a r r i b a . 

L o s restos del p u e b l o n o n o h u a l c a son incapaces de defen

derse de los ataques de las tr ibus mecas, de lengua p i p i l , afín 

de l a náhuatl , p o r lo que probablemente t e r m i n a n subyugados 

y aceptan a los mecas como gobernantes. Esta costumbre 

parece m u y común entre los pueblos cultos, pero s in cualidades 

guerreras, pues muchos de los gobernantes de l a b r i l l a n t e 

T u l a son chichimecas, de c u l t u r a i n f e r i o r a sus gobernados. 

L a inyección de sangre joven a l p u e b l o decadente vendrá a 

p r o d u c i r más tarde l a c u l t u r a T e o t i h u a c á n I V , que se des

a r r o l l a en Azcapotzalco. 

L a fusión de los pueblos meca y n o n o h u a l c a debe haber 

p r o d u c i d o u n a u m e n t o de población, i n c o m p a t i b l e c o n l a 

c a p a c i d a d de producción d e l V a l l e , p o r l o que u n o de los jefes 

mecas, de n o m b r e T u t u l X i ú , establecido en T u l a p a n C h i c o -

n a u t l a , decide emigrar en busca de tierras más favorables p a r a 

su p u e b l o , ahora convert ido en agr icul tor . 

E l n o m b r e T u t u l ( "pájaro" en náhuatl) o T u t u l Xiú debe 

h a b e r sido patronómico, más que el de u n i n d i v i d u o , pues 

sólo así se e x p l i c a que se v u e l v a a encontrar muchos años 

después. T u l a p a n C h i c o n a u t l a n o puede ser otra que l a 

C h i c o n a u t l a actual , p o b l a d o s i tuado a 28 kilómetros a l N o r t e 

de l a c i u d a d de M é x k o . 

L o s nonohualcas d e l V a l l e de M é x i c o deben haber mante

n i d o contacto con los nonohualcas d e l Sur, pues así se entiende 

q u e T u t u l X i ú conduzca a su p u e b l o a " s u casa de N o n o u a l " . 

P r o b a b l e m e n t e l a sa l ida de C h i c o n a u t l a se efectuó en el ka-
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tún 8 A h a u , o sea en el período c o m p r e n d i d o entre los años 96 

y 76 a. C . , pues éste es el k a t ú n q u e marcará la mayoría de las 

migraciones posteriores. 

N o será éste el p r i m e r contacto de T e o t i h u a c á n c o n el Sur, 

pues e n las exploraciones de K i d d e r en el sitio arqueológico 

de Kaminal j iyú encontró ta l c a n t i d a d de cerámica de t i p o 

T e o t i h u a c á n I I I , que se dice que ocurrió u n a ocupación teo-

t ihuacana en gran escala, probablemente m u y anter ior a l a 

expedición de T u t u l X i ú . 

N O N O H U A L C O 

Después de u n a peregrinación, cuyo derrotero y duración 

no m e n c i o n a n las crónicas, en el año 81 de l a era cr ist iana 

los T u t u l X i ú se establecen en N o n o h u a l c o , " a l P o n i e n t e de 

Zuyuá" . Zuyuá es c i tado p o r los quichés, y así se entiende 

que con este n o m b r e se conocía a Yucatán o, p o r l o menos, l a 

parte occ identa l de l a Península, donde estaba Mayapán. 

A l t i e m p o de l a conquis ta española se conoce p o r N o n o h u a l -

co l a zona occ identa l de Tabasco , p o b l a d a p o r chontales que 

h a b l a b a n u n i d i o m a afín del maya. N o n o h u a l c o en lengua 

náhuat l parece s igni f icar " t i e r r a de m u d o s " , o sea de gente 

cuyo i d i o m a n o es e n t e n d i d o p o r los que h a b l a n el náhuat l . 

Otros l o i n t e r p r e t a n como " l u g a r de los que c a m b i a r o n de 

i d i o m a " . D e acuerdo c o n Sahagún, los nonohualcas y los 

olmecas n o eran chichimecas, es decir cazadores, y p o r l o tanto 

fueron agricultores, de lo que se deduce que eran los únicos 

pueblos cultos de que se tenía n o t i c i a en el V a l l e de M é x i c o , 

antes que se desarrol lara l a c u l t u r a tolteca. E n l a época a que 

se ref ieren las crónicas, es seguro que N o n o h u a l c o abarcaba 

desde T o r t u g u e r o hasta l a región de los T u x t l a s , l u g a r en 

que se encontró l a P l a c a de L e i d e n , con fecha grabada a l 

estilo maya, q u e es contemporánea de l a estancia de los T u t u l 

X i ú en esta región. T a m b i é n es posible que se extendiera 

hasta O a x a c a , donde existe u n a zona de chontales, q u e ta l 

vez h a y a n c a m b i a d o de i d i o m a posteriormente, p o r q u e a 

excepción de los de Ocelotepec, los demás h a b l a b a n e l zapo-

teco o el náhuat l e n l a época de l a conquista. 
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E n M o n t e A l b á n , en l a época de l a c u l t u r a M o n t e A l -

bán I I I , ya se usaba l a numeración de puntos y rayas, l a cerá

m i c a tzacol c o n que ya se inició l a civilización maya, y se 

erigían estelas y pequeñas bóvedas angulares, que después 

se h a r á n características de las construcciones mayas. E n las t u m 

bas 104 y 105 se h a pretendido leer u n a fecha casi 700 años 

a n t e r i o r al p r i n c i p i o de l a era crist iana. S i esta fecha resulta 

c ierta , se habrá demostrado que la l l a m a d a c u l t u r a zapoteca 

es e l antecedente lógico de l a c u l t u r a maya, pues en l a 

t u m b a 105 se muestra u n perfecto d o m i n i o de l a p i n t u r a , con 

tendencia a l f l a m b o y a n t , y las figuras representadas se en¬

c u e n t r a n también en l a zona maya. Quizá l a intensa d e s t r u c 

ción q u e se observa en las p inturas de M o n t e A l b á n se deba 

a su gran antigüedad, pues pueden resultar casi 1,500 años 

anteriores a las re lat ivamente b i e n conservadas de B o n a m p a k , 

ejecutadas en u n c l i m a m u c h o más desfavorable p a r a su 

conservación q u e el re lat ivamente seco de O a x a c a . A t e n d i e n 

do a su estilo, los especialistas consideran que estas p inturas 

son casi contemporáneas. 

Después de u n a estancia de 80 años mayas, T u t u l X i ú y su 

p u e b l o a b a n d o n a n N o n o h u a l c o . L a causa p u d o haber sido 

que l a población creciera excesivamente, c o m p r o m e t i e n d o l a 

a l imentación de los nonohualcas, o b i e n que sus exploradores 

descubrieran u n a región más r i c a en mantenimientos . L a s 

crónicas señalan l a sa l ida de N o n o h u a l c o en e l año 159 d. C , 

correspondiente a l p r i n c i p i o d e l katún 8 A h a u , que parece 

tener u n s igni f icado mágico p a r a el p u e b l o maya, ya que lo 

el ige p a r a hacer sus m o v i m i e n t o s migrator ios más i m p o r 

tantes. 

S u larga estancia en N o n o h u a l c o permite a los mecas asi

m i l a r l a avanzada c u l t u r a reg ional , l a c u a l absorbe a l paso 

l a c u l t u r a teot ihuacana, pues parece i n f l u i r en l a p i n t u r a y 

a r a u i t e c t u r a de M o n t e A l b á n . 
x 

E L P E T E N 

O c h e n t a y u n años t a r d a r o n T u t u l X i ú y su p u e b l o en 

recorrer u n p o c o más de 400 kilómetros de dis tancia entre 
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N o n o h u a l c o y Chacnouitán. L a gran duración de este l i m i t a 

do recorr ido nos hace ver lo penoso que resultaban los m o v i 

mientos de pueblos en masa, que tenían que hacer paradas 

de varios años p a r a reponer sus víveres, años que s u m a b a n 

al t iempo necesario p a r a hacer exploraciones y a l que se perdía 

para rodear o c a m b a t i r a los pueblos hostiles que se inter

ponían en el c a m i n o . P o r consiguiente, cuando sus caracterís

ticas culturales aparecían a l f i n a l de su j o r n a d a , había 

transcurr ido m u c h o t iempo desde su sal ida d e l l u g a r de o r i 

gen. Este r a z o n a m i e n t o nos hace suponer que tres cul turas 

afines, como l a T e o t i h u a c á n I I I , l a M o n t e A l b á n I I I y l a 

Palenque, n o se p u d i e r o n desarrol lar simultáneamente en tres 

regiones distantes entre sí, como l o suponen los historiadores 

modernos. 

E l hecho de que T u t u l X i ú aparezca en las crónicas desde 

l a sal ida de C h i c o n a u t l a hasta l a l legada a Chacnoui tán, pro

bablemente 250 años más tarde, nos refuerza en l a opinión 

anterior de que n o es u n a persona, sino u n a f a m i l i a o t r i b u 

que mantenía l a hegemonía en el conjunto de pueblos q u e 

e m i g r a r o n . T o d a v í a se volverá a encontrar este n o m b r e entre 

los gobernantes de Yucatán, desde el siglo x hasta l a conquis ta 

española. 

A l a l legada de T u t u l X i ú a Chacnoui tán en el a ñ o 

239 d . C , l a comarca estaba o c u p a d a p o r amigos suyos: 

H o l o n C h a n T e p e u y sus vasallos. H o l o n s igni f ica " jefe" 

en maya, c h a n es "serpiente" en i d i o m a tzeltal, y t e p e u es 

" c a u d i l l o o c o n q u i s t a d o r " en náhuatl . Podría interpretarse 

que este jefe de l a gente " c u l e b r a " m a n d a b a a l a a n t i g u a 

gente de U o t á n , q u e de acuerdo con los relatos de C h i a p a s , 

se decían los " c h a n " o culebras. L o s vasallos a que se refiere 

deben ser los mayas, descendientes de los navegantes caribes; 

" c h a n " es e l n o m b r e que se d a n a sí mismos los lacandones, 

probablemente los representantes más puros de l a raza maya. 

A l g u n o s intérpretes de las crónicas mayas h a n t r a d u c i d o 

este pasaje d i c i e n d o que T u t u l X i ú l legó a C h a c n o u i t á n 

" a c o m p a ñ a d o " p o r H o l o n C h a n T e p e u y sus vasallos. M e d i z 

B o l i o , conocedor del i d i o m a maya, traduce que l legó " a d o n d e 

estaba" H o l o n C h a n T e p e u con sus vasallos, como se h a i n d i -
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cado anteriormente. E l jefe de los " c h a n " , T e p e u , recibió 

a su huésped, el señor meca T u t u l X i ú . Nótese e l n o m b r e 

n á h u a t l de los dos c a u d i l l o s en u n a crónica escrita en i d i o m a 

m a y a . 

Chacnouitán o C h a c n a b i t ó n — c o n estos dos nombres f i g u r a 

en las crónicas— es u n lugar n o ident i f icado, pero que se 

supone quedaba en l a zona c o m p r e n d i d a entre T e o p i x c a , 

C h i a p a s y el Petén, en G u a t e m a l a . B i e n puede haber sido 

c u a l q u i e r a de estos lugares: 

1 ) Salinas de N u e v e Cerros, en el A l t o U s u m a c i n t a . L a s 

crónicas asignan u n a estancia de 98 años en Chacnoui tán, d e l 

a ñ o 239 al 337 d. C ; l a ú l t ima fecha se refiere probablemente 

a l a salida de los itzáes de B o l o n - u i t z (Nueve C e r r o s ) , p a r a i r a 

e x p l o r a r y p o b l a r Yucatán, posiblemente presionados p o r l a 

s a l i d a de T u t u l X i ú r u m b o a l Petén. C o n l a sal ida de los 

itzáes de N u e v e Cerros, n o se vuelve a c i tar a T u t u l X i ú 

en las crónicas, que también se desligan de l a c u l t u r a m a y a 

clásica, la c u a l se podrá seguir solamente p o r m e d i o de l a 

arqueología. 

2 ) E l Petén, en a lgún lugar vecino a U a x a c t ú n . Así se 

e x p l i c a que en U a x a c t ú n se grabara l a p r i m e r a fecha que con 

seguridad marcó l a civil ización maya: el año 328, nueve años 

antes de que se a b a n d o n a r a Chacnouitán, según las crónicas. 

C o m o está inscr i ta en u n m o n o l i t o de gran tamaño, ésta debió 

labrarse en el s it io en q u e fue encontrada. 

L a s cual idades mejores de tres pueblos distintos se a m a l 

g a m a n en el Petén p a r a dar or igen a l a civil ización más 

b r i l l a n t e de l a A m é r i c a p r e c o l o m b i n a : el náhuatl p r o p o r c i o n a 

a l gobernante recto y a d m i n i s t r a d o r eficiente; el n o n o h u a l c a , 

con antiquísimas raíces culturales en L a V e n t a , M o n t e A l b á n 

y T e o t i h u a c á n , aporta su escritura, su sistema de cálculo y 

el a d m i r a b l e ca lendar io ; y los vasallos mayas, trabajadores 

dil igentes, p r o p o r c i o n a n su m a n o de o b r a y su excelente gusto 

artístico. Pos ib lemente las tres rel igiones se y u x t a p o n e n p a r a 

p r o d u c i r u n c o m p l i c a d o r i t u a l . 

L a forja de l a civi l ización maya comienza en el año 239, 

con l a l legada de T u t u l X i ú a l Petén. A m e d i d a que los 

pueblos recién l legados se a c o m o d a n en l a región y enseñan 
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sus artes, e l despierto p u e b l o maya las aprende y las plasma 

a su m o d o . 

E l p r i m e r m o n u m e n t o fechado se produce apenas unos 

88 años después de que los civi l izadores l legan a Chacnouitán. 

S i no estuviera tan destruido, posiblemente veríamos u n estilo 

d is t into d e l maya. Desde el m o m e n t o en que e l arte cae en 

manos mayas, se i n d i v i d u a l i z a hasta a d q u i r i r su sello p r o p i o , 

s in pasar p o r los balbuceos en madera con que algunos mayis-

tas pretenden expl icar u n arte maya p r i m i t i v o , que no existe. 

S i b i e n su p r i m e r m o n u m e n t o está ejecutado en f o r m a torpe, 

sus cómputos calendáricos ya son precisos, p o r lo que M o r l e y , 

a l referirse a los mayas, dice: " N a c i e r o n como M i n e r v a , ar

mados y listos p a r a f u n c i o n a r " . 

L o s antecedentes arqueológicos en l a zona d e l Peten son 

éstos: 

a ) H o r i z o n t e de l a c u l t u r a arcaica, l l a m a d a localmente 

M a m ó n , caracterizada p o r cabecitas y torsos gruesos de mujer , 

modelados en a r c i l l a . F i g u r i l l a s de este estilo se h a n encon¬

trado en e l V a l l e de México, bajo las lavas del X i t l i , a cuya 

erupción los historiadores prefieren dar "conservadoramente" 

l a fecha reciente de hace 3,000 años, a u n q u e algunas personas 

serias le a t r i b u y e n l a remota ant igüedad de 20,000 años. L a 

duración de esta c u l t u r a debe haber sido m u y larga, pues 

alcanzó a extenderse p o r toda l a A m é r i c a M e d i a . L e sucedió 

u n largo período de desocupación, ya que sus restos se encuen¬

tran cubiertos p o r u n a capa de t ierra negra, que M o r l e y piensa 

que prov iene de excavaciones contiguas, pero que p o r ser 

general es más probable que se deba a l i n t e m p e r i s m o y a l a 

acumulación de materia orgánica en muchos siglos de aban

dono. 

b ) H o r i z o n t e de l a c u l t u r a h o l m u l . Ésta debe ser i r r a d i a 

ción de u n a c u l t u r a contemporánea, l a p r i m e r a fase de M o n t e 

A l b á n I I , que en O a x a c a tuvo u n a m p l i o desarrol lo, posible

mente p o r su gran duración. 

c ) H o r i z o n t e de l a c u l t u r a chicanel . D e b e ser l a que existía 

en l a época en que arribó T u t u l X i ú a l Petén y l a que aca

b a b a de constru ir l a pirámide de los mascarones de estuco, 

E V I H - s u b , en U a x a c t ú n , que p o r encontrarse b i e n conser-
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v a d a , hace suponer que poco t i e m p o después fue cubier ta 

p o r l a estructura que le sirvió de protección. L o s pueblos 

mayas que sa l ieron a p o b l a r Yucatán c o n t i n u a r o n usando l a 

cerámica c h i c a n e l e h i c i e r o n pirámides semejantes en Y a x u n á . 

E X P A N S I Ó N D E L A C U L T U R A M A Y A E N E L P E T E N 

A p r o x i m a d a m e n t e a los 60 años de establecida en u n m e d i o 

agr ícola favorable, l a población d e l Petén debió haberse cua¬

d r u p l i c a d o y s u espacio v i t a l empezó a ser estrecho; los jefes 

d e b e n haber m a n d a d o part idas de exploración en busca de 

lugares apropiados para colocar l a poblac ión excedente. 

D e acuerdo con las fechas de los m o n u m e n t o s arqueólo-

gicos, se puede suponer que l a p r i m e r a emigración maya se 

m o v i ó r u m b o a l Sur, a u n a zona cuyo centro se sitúa en 

C o p á n , que en el año de 460 d. C . inscr ibe su p r i m e r a fecha. 

E s t a peregrinación salió a l m a n d o de sacerdotes y caudi l los 

perfectamente instruidos en las ciencias y artes del Petén. 

L a segunda emigración, r u m b o a l N o r t e , es histórica, y a 

q u e está re fer ida p o r las crónicas d e l Chilán B a l a m y corres¬

p o n d e a l a p e q u e ñ a bajada o migración que m e n c i o n a L i z a n a . 

F u e efectuada p o r los pueblos autóctonos que habi taban l a 

reg ión de N u e v e Cerros, donde se f o r m a e l río U s u m a c i n t a , 

presionados p o r los meca-nonohualca a l pasar p o r aquí en su 

v ia je a l Petén. Esta emigración se establece algún t iempo 

e n B a c a l a r y después pasa a o c u p a r l a península de Yucatán, 

q u e n o había s ido h a b i t a d a p o r pueblos sedentarios desde los 

t iempos de l a a n t i g u a c u l t u r a M a m ó n . E n el ú l t imo l u g a r 

q u e o c u p a n , l a parte occ identa l de l a Península, se encuentra 

l a p r i m e r a fecha marcada en Y u c a t á n : 475 d . C . en el d i n t e l 

de O x k i n t o k . E l p u e b l o itzá, que es e l que ocupa Yucatán, 

apenas recibe i n f l u e n c i a de los meca-nonohualca , pues sigue 

usando su cerámica chicanel ( la tzacol, que reciben de inter

c a m b i o c o n e l Petén, es sumamente r a r a ) . P o r este m o t i v o 

n o se e n c u e n t r a n los hermosos m o n u m e n t o s de las otras áreas 

mayas n i se usa la fecha de cuenta larga. 

L a tercera y últ ima corriente c u l t u r a l se local iza más 

tarde y se d i r i g e a l P o n i e n t e d e l Petén, posiblemente repasan-
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Expansión d e la, c u l t u r a m a y a e n e l Petén (240 a 650) 

d o l a r u t a de invasión de T u t u l X i ú . Debe haberse i n i c i a d o 

después d e l año 400, pues siendo l a distancia tan corta, l a 

zona d e l U s u m a c i n t a presenta sus pr imeras fechas en e l año 

509, en que se levantan los pr imeros marcadores de t iempo 

en P i e d r a s Negras y en Y a x c h i l á n . E l año 519 se graba en 

A l t a r de Sacrificios, y el 550 en T o n i n á . Para esa fecha parece 

q u e ya se h a e x p l o r a d o todo el terr i tor io en que se desarrol la 

l a c u l t u r a maya. 
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D u r a n t e este período se consol ida todo el terr i tor io metro

p o l i t a n o del Petén. T i k a l m a r c a su p r i m e r a fecha en el 

a ñ o 416 y l lega a ser t a n i m p o r t a n t e que poco t iempo después 

o p a c a a la a n t i g u a U a x a c t ú n y probablemente l a l lega a su¬

p l a n t a r como centro polít ico y rel igioso. A p a r e c e n nuevos 

centros de población como B a l a k b a l , Uolactún y X u l t ú n . 

L a s corrientes de irradiación c u l t u r a l de l Petén se señalan 

e n el m a p a adjunto , que muestra l a expansión alcanzada 

desde el año 240 hasta el año 550. 

E n u n segundo período de expansión, de 550 a 650, se 

señala tardíamente l a r u t a de invasión de Yucatán, c u a n d o 

t o d a l a Península está p o b l a d a y se h a l lenado de pirámides 

"desde el m a r hasta el t ronco de l a t i e r r a " . T u l u m m a r c a 

su p r i m e r a fecha en 554; Ichpaatún, en Bacalar , en 593, y 

C o b á en 608. E n Y u c a t á n no se encuentran fechas de este 

período, p o r q u e n o se m a r c a r o n o p o r q u e no se h a n explo

r a d o los restos contemporáneos; éstos f o r m a n seguramente e l 

corazón de las construcciones monumenta les posteriores, que 

son las que se h a n estudiado de preferencia. 

E n la r u t a d e l Sur se m a r c a el año 569 en Pusilhá, q u e 

debe haber s ido p u n t o de escala en l a ocupación de C o p á n . 

L a zona del U s u m a c i n t a muestra u n a gran act iv idad, y de 

Y a x c h i l á n pasan a ocupar C o m i t á n , que señala su p r i m e r a 

fecha en 588. D e Piedras Negras l a corriente c u l t u r a l conti¬

n ú a hacia P a l e n q u e , que m a r c a el año 638 y probablemente 

sigue al P o n i e n t e y l lega a T o r t u g u e r o , donde se m a r c a e l 

a ñ o 642, penetrando hasta C o m a l c a l c o , sitio en que n o se h a n 

encontrado fechas. 

L a población d e l Petén sigue a u m e n t a n d o y se f o r m a n 

nuevos centros como N a a c h t ú n , N a r a n j o , U x u l y C a l a k m u l ; 

pero el hecho más n o t a b l e es l a m a r c h a a l G o l f o de México , 

señalada en J a i n a c o n el año 652. C o n e l la se descubre l a r u t a 

q u e algunos siglos más tarde servirá de c a m i n o a l a G r a n 

B a j a d a de L i z a n a . 

C o n este período se puede considerar t e r m i n a d a l a expan

sión t e r r i t o r i a l m a y a , q u e abarca a p r o x i m a d a m e n t e e l per íodo 

ant iguo de l a cerámica tzacol, que los tratadistas clásicos hacen 

f ina l i zar el año 633. 
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E l d i n t e l d e O x k i n t o k . — L a s tribus mayas que poblaron Yucatán usaban la 

cerámica chicanel pre-maya. E n esta fecha, 9-2-0-0-0, 4 A h a u , 13 U o (año 

475), se ve la tendencia a abreviar la forma clásica de anotación de la 

cuenta larga. Nótese el jeroglífico introductor con la representación del 

mes U o y los números del baktún y el katún. 
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D e los pueblos mayas que se desarrol lan en l a época deno

m i n a d a d e l A n t i g u o I m p e r i o , el yucateco es el de más baja 

c u l t u r a , y sus restos, cerámica, construcciones e inscripciones 

son de baja c a l i d a d . E n cambio, son los únicos que nos h a n 

legado sus anales, c o n anotaciones históricas m u y breves. 

L o s pobladores de Yucatán, los itzáes y los cantzuculcab, 

c u a t r o tr ibus que las crónicas d e n o m i n a n " las cuatro divis io

nes de l a t i e r r a " , son or ig inar ios de N u e v e Cerros, región del 

a l t o U s u m a c i n t a , donde a l a l legada de los meca-nonohualcas 

son " i n v i t a d o s " a buscar nuevo asiento y e m i g r a n para con

servar su l i b e r t a d . 

E n su c a m i n o hac ia el Noreste, posiblemente pasando 

p o r e l lago de Petén Itzá y s iguiendo el curso del r ío H o n d o , 

e n el año 337 descubren l a l a g u n a de B a k h a l a l (Bacalar), 

y en el año 432 o en 435 f u n d a n Chichén-Itzá en Yucatán, país 

v i r g e n y fértil que se encontraba despoblado desde muchos 

siglos antes, o sea desde el f i n de l a c u l t u r a M a m ó n . Este 

hecho lo e x p l i c a claramente l a crónica y lo comprueba la 

arqueología: 

. . .y aquéllos [los itzáes] pusieron nombre al país, a los pueblos, a 

los pozos donde se establecieron, las tierras altas que poblaban 

y los campos donde hacían sus moradas. Porque nadie había 

llegado aquí, a Yucalpetén, cuando nosotros llegamos (Chilán 

B a l a m d e C h u m a y e t ) . 

E n el año 435 los itzáes f o r m a n su gobierno en Bacalar 

y organizan l a ocupación en Yucatán; es ésta l a Pequeña 

B a j a d a q u e c i t a L i z a n a , y de l a c u a l dice que entró en la 

península p o r e l Or iente . E n el p r i n c i p i o d e l katún 4 A h a u 

(año 4 5 5 ) , los cuatro pequeños grupos de los cantzuculcab 

se r e p a r t e n en cuatro zonas de Yucatán: unos v a n a K i n k o l a h -

petén, a l O r i e n t e , que probablemente corresponda a T u l u m ; 

otros a N a c o c o b , que se p u d i e r a i d e n t i f i c a r con Cobá, al 

N o r t e ; otros o c u p a n Chichén-Itzá, y el cuarto g r u p o se esta

blece en l a zona occidental de l país y l a d e n o m i n a Holtún-

Zuyuá , que es l a que se organiza antes que las otras, como 

l o demuestra e l d i n t e l de O x k i n t o k , fechado en el año 475, 

p r i m e r a fecha que se conoce en Yucatán. 
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E n e l año 495 los itzáes pasan a gobernar Chichén-Itzá, 

después de 60 años de haber d o m i n a d o Bacalar . 

A los 120 años mayas de estar establecido el gobierno en 

Chichén, parte de los itzáes a b a n d o n a n esta c i u d a d en el 

año 613 y p u e b l a n C h a k a n p u t ú n ( C h a m p o t ó n ) . Esta migra

ción fue o b l i g a d a p o r u n crecimiento de l a zona vecina de 

Cobá, q u e posiblemente p o r esa fecha había ocupado a Y a x u -

ná, p u n t o t e r m i n a l de u n a gran carretera que se i n i c i a en 

Cobá. L o s itzáes o c u p a n l a zona despoblada de Campeche, 

a l Sur de J a i n a , lugar que probablemente ya estaba ocupado 

p o r los mayas del Sur que algunos años después m a r c a n 

aquí l a fecha de cuenta larga correspondiente a l año 652. 

E L A P O G E O M A Y A 

P a r a e l año 650 h a n cesado los grandes movimientos de

mográficos, y las nuevas zonas pobladas trabajan activamente 

como focos locales de difusión de c u l t u r a . E l desarrol lo a l 

canzado "en los nuevos centros l lega a i g u a l a r a l de la metró

p o l i y en algunos aspectos lo sobrepasa. A p a r e c e u n a nueva 

m o d a l i d a d técnica que p r o n t o se d i s e m i n a p o r toda el área 

maya: la cerámica tepeu. 

Desde el año 240, el germen de l a c u l t u r a m a y a está for

m a d o , y d u r a n t e el período de expansión se acentúa su expre

sión artística. Después de 650 los mayas se dedican con 

a h i n c o a l perfeccionamiento de su sentido estético, que les 

permitirá p r o d u c i r sus obras maestras. 

L a distr ibución d e l terr i tor io maya debe haber sido hecha 

p o r tr ibus, y cada u n a se desarrol la en su región de acuerdo 

c o n sus medios y su capacidad de asimilación. Así se e x p l i c a 

l a fuerte diferenciación local , p o r lo menos en seis provinc ias 

que en o r d e n cronológico de formación son: 

1 ) E l Petén. E n su terr i tor io se encuentran l a c i u d a d más 

ant igua, U a x a c t ú n , y la más grande, T i k a l . D e s a r r o l l a las 

pirámides más altas y esbeltas, y con seguridad u t i l i z a los 

mejores artistas de l a época anter ior a l a expansión maya. 

E n esta p r o v i n c i a se logra l a cerámica pol ícroma más be l la , en 

U a x a c t ú n y C h a m a , y se alcanza l a más estupenda realización 
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de grabado en madera: los dinteles de l templo I V en T i k a l . 

P o r su gran período de ocupación, es l a zona en que se des¬

a r r o l l a la población más numerosa, como lo p r u e b a el área 

abarcada por sus ciudades. 

2 ) Zona chortí. Sus centros mayores son Copán y Q u i r i -

guá, donde se consigue el más alto desarrollo matemático y 

astronómico en l a c u l t u r a maya y se logra computar el t i e m p o 

con gran exacti tud. E n el campo del arte, se real iza l a estela 

más grande, l a más bel lamente esculpida y los jeroglíficos 

más hermosamente grabados. 

3 ) Yucatán. Esta zona se dist ingue p o r el carácter mítico 

de su pueblo, que posiblemente conservó las costumbres p r i 

m i t i v a s que trajo d e l Petén y siguió adorando a l C h a c que 

aparece en los mascarones del templo E V H - S u b , de U a x a c t ú n , 

a n t e r i o r a la civil ización maya. S i se exceptúa Cobá, que 

desarrolló u n arte parecido a l de l Petén,-en el resto de l a 

Península se encuentran pocas expresiones artísticas de l a épo

ca y parece que el yucateco prefirió cont inuar su tradición 

p r i m i t i v a , como lo demuestra l a a b u n d a n c i a de cerámica 

chicanel , que usaba antes de sal ir de l Petén. E n esta época 

debe haberse p o b l a d o l a región de los chenes, a l suroeste de 

Yucatán. Debe haber sido el trampolín p a r a l a G r a n B a j a d a , 

ya que las fechas marcadas con l a serie i n i c i a l , característica de 

la civilización maya, j a l o n a n l a r u t a de los mayas d e l Sur, 

r u m b o a Yucatán. 

4 ) U s u m a c i n t a . Esta región es el semil lero d e l arte. E n 

escultura en p i e d r a rea l i zan los bellos tableros murales de l a 

estructura O-13, en Piedras Negras, el de la t u m b a del T e m p l o 

de las Inscripciones de P a l e n q u e y los dinteles de Y a x c h i l á n ; 

en modelado en estuco, sobresale el d e l T e m p l o del H e r m o s o 

R e l i e v e , en P a l e n q u e , posible antecesor de los tableros de 

C o m a l c a l c o . E n m o d e l a d o en a r c i l l a , l a f i g u r i l l a de C h i x o y 

es el antecedente de las bellas f igur i l las de Taina, y en p i n 

t u r a se real izan los sorprendentes murales de B o n a m p a k . 

5 ) Zona choltí-tzeltal. S i t u a d a a l Poniente de l a anter ior , 

comprende l a región de T o n i n á a Comitán. N o s presenta 

u n arte de poca belleza; parece que l a c u l t u r a maya de esta 

zona se desarrolló solamente p o r l a i n f l u e n c i a de v e c i n d a d 
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y sus habitantes n o l o g r a r o n elevar el arte a l a a l tura de sus 

vecinos. Sus estelas son m u y chicas, y las figuras pesadas. 

A semejanza de las de C o p á n , son de b u l t o , contrastando con 

l a mayor ía de las estelas mayas, esculpidas en bajo relieve. 

6 ) Z o n a de los chenes. Esta región, enclavada en C a m p e 

che, n o presenta m o n u m e n t o s artísticos de ca l idad, y a u n q u e 

se er ig ieron muchas estelas, casi todas son lisas y no están 

fechadas, p o r l o que se d i f i c u l t a seguir su evolución. E n esta 
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z o n a se i n i c i a e l estilo de fachadas recargadas de ornamenta¬

ción, p r i m e r o hechas con estuco y después c o n p i e d r a labrada, 

q u e a l avanzar h a c i a el N o r t e dará or igen a l hermoso estilo 

p u u c . 

L o s m o v i m i e n t o s demográficos son m u y restringidos y más 

b i e n e n este período hay u n a consolidación de l a población. 

E n el S u r aparece Quir iguá, que desde 707 produce sus bellas 

estelas. A l P o n i e n t e nace T i l á , con su p r i m e r a fecha grabada 

e n 688. A l N o r t e m a r c a n el año 726 en O x p e m u l , señalando 

l a r u t a h a c i a J a i n a , donde aparece Etzná, c o n l a fecha de 

672, y Santa R o s a X t a m p a k , m a r c a d a e n 750. Esta avanzada 

de los mayas d e l Sur será l a que i n i c i e el estilo "chenes" en 

C a m p e c h e , q u e evolucionará p a r a convertirse en el " p u u c " 

de las montañas de Yucatán. 

L a diferenciación de las provincias es tan fuerte, que n o se 

p u e d e a d m i t i r l a idea de u n I m p e r i o maya. Es más, pueblos 

vecinos y contemporáneos como U a x a c t ú n y T i k a l ofrecen 

p o c o en c o m ú n p a r a suponer que h a y a n t e n i d o e l m i s m o 

g o b i e r n o . L a u n i d a d m a y a v is ib le está representada p o r el 

c a l e n d a r i o , los gl i fos calculi formes, l a falsa bóveda y l a s i m i 

l i t u d de las deidades, que hace suponer que profesaron u n a 

re l ig ión común. 

Q u e l a expansión se efectuó s in v i o l e n c i a , l o i n d i c a el ca¬

rácter apac ib le de los personajes representados en toda l a 

z o n a maya, y se entiende que haya sido así p o r q u e a m e d i d a 

q u e l a poblac ión crecía, había grandes áreas despobladas que 

p o d í a n absorber el exceso. Quizá l a única excepción se encuen

tre en l a zona d e l U s u m a c i n t a , que p o r l o l i m i t a d o de sus 

recursos agrícolas codició las fértiles y poco pobladas tierras 

de Yucatán, l o que causó choques v io lentos con los itzáes, 

o r i g i n a n d o u n a guerra que puede e x p l i c a r satisfactoriamente 

las batallas q u e se p i n t a r o n en B o n a m p a k : los guerreros de 

ambos bandos corresponden a l m i s m o t i p o r a c i a l . Se señala 

el año de 692 p a r a l a ejecución de los frescos, lo que los hace 

l igeramente posteriores a l contacto establecido en J a i n a , cuyo 

p r i m e r m o n u m e n t o , fechado en 652, debe haberse er ig ido 

algunos años después de su ocupación p o r los mayas d e l U s u 

m a c i n t a . 
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E l año 790 señala l a mayor a c t i v i d a d construct iva de l a 

c u l t u r a maya, pues l a fecha correspondiente, 9-18-0-0-0, aparece 

marcada en 19 m o n u m e n t o s conmemorativos diseminados en 

toda l a región de i n f l u e n c i a maya. Es el n ú m e r o m a y o r 

de marcadores de t i e m p o que se levantan simultáneamente en 

toda l a duración de l a c u l t u r a maya. 

L o s l i b r o s indígenas nos p r o p o r c i o n a n para esta época los 

siguientes datos históricos: 

E n 688 se abandona totalmente Chichén y se dispersan sus 

moradores. E l gobierno de Chichén-Itzá pasa a establecerse 

a C h a m p o t ó n con el resto de los itzáes, reuniéndose con l a 

p r i m e r a emigración q u e abandonó Chichén y se estableció 

en l a costa de C a m p e c h e en 613. 

L a s crónicas n o e x p l i c a n l a causa d e l abandono de C h i c h é n 

" f a l t a n d o 4 tunes y 20 días p a r a f ina l i zar el 8 A h a u " . C o m o 

m o t i v o posible se puede c i tar e l e m p o b r e c i m i e n t o de l a t ierra 

después de 256 años de ocupación c o n t i n u a ; pero este argu¬

mentó n o es m u y sólido, p o r q u e parece que el p u e b l o itzá 

era m u y reduc ido . M o t i v o más seguro sería l a l legada d e l 

katún 8 A h a u (672 a 6 9 2 ) , fecha que parece e legida p a r a 

el c a m b i o de asiento de los pueblos mayas, o mejor, l a presión 

guerrera, proveniente de Cobá, como lo hace p r e s u m i r el 

magníf ico saché (carretera) constru ido de C o b á a Y a x u n á , 

lugar s i tuado a pocos ki lómetros a l Sur de C h i c h é n, o las 

incursiones de los mayas d e l Sur, que p o r esa fecha estaban 

establecidos en J a i n a . L a idea de amenaza de guerra tiene 

f u n d a m e n t o en l a destrucción de l a cercana U x m a l en fecha 

apenas anter ior , 674, como se deduce de l a siguiente c i ta d e l 

Chilán B a l a m d e C h u m a y e h " E n 1544 se cumpl ían 870 años 

de que fue destruida l a c i u d a d de U x m a l y abandonadas 

sus t ierras". 

E n el año 692 "fue conquis tada l a t ierra de C h a k a n p u t ú n 

p o r los itzáes". Esta c i ta i n d i c a que las tierras vecinas a C h a m 

potón, o estaban ocupadas p o r tr ibus extrañas, o lo fueron 

después de que l a p r i m e r a emigración de itzáes se estableció 

en l a región en 613. L o s desalojados deben haber v e n i d o 

d e l Sur, ya que en 672 g r a b a r o n l a estela de Etzná, p u e b l o 

vecino de C h a m p o t ó n . 
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E L C O L A P S O D E L A C U L T U R A M A Y A 

E l breve período c o m p r e n d i d o entre los años 800 y 909 

señala l a declinación construct iva de la c u l t u r a maya; si ésta 

sobrevivió algún t iempo después, n u n c a lo sabremos, pues 

su estado de desorganización no le permit ió dejar h u e l l a 

de actividades posteriores. C o m ú n m e n t e se conoce como pe¬

ríodo de la decadencia, pero a m i j u i c i o el término n o e x p l i c a 

satisfactoriamente la f o r m a brusca como se apaga u n a c i v i l i z a 

ción en su cénit, desapareciendo p a r a siempre. 

C o n o c i d a es l a débil estructura de los pueblos americanos. 

E l m a y a no debe haber sido l a excepción: los conocimientos 

f o r m a n el p r i v i l e g i o de u n a minoría selecta, en este caso 

extranjera, que los usa p a r a d o m i n a r a l pueblo abor igen; 

en u n a organización de este t ipo , basta con que desaparezcan 

los portadores de l a in te lec tua l idad , mandatarios y sacerdotes, 

p a r a que se desvanezca l a v i d a organizada y l a c u l t u r a . 

A n t e r i o r m e n t e se h a expuesto que el año 790 muestra l a 

m a y o r ac t iv idad maya. T r e i n t a años más tarde, en el per íodo 

de 820 a 889, sólo se levanta u n p r o m e d i o de cuatro m a r c a , 

dores de t iempo p a r a cada katún. 

L o s últimos m o n u m e n t o s d e l U s u m a c i n t a se fechan en 850 

y las estelas finales de l a civil ización m a y a clásica se dedican 

en el Petén el año 889, lo que parece demostrar que en esa 

fecha sólo quedaba v i d a organizada en Uaxactún, X u l t ú n y 

X a m a n t ú n . 

C o m o dato curioso, U a x a c t ú n dedica su p r i m e r a estela, l a 

p r i m e r a estela maya, el año 328, y tiene también el p r i v i l e g i o 

de levantar l a ú l t ima en el año 889, p o r lo que m a r c a el 

t i e m p o durante 561 años s in interrupción. P r o b a b l e m e n t e 

fue el lugar que presenció toda l a duración de l a c u l t u r a 

m a y a clásica, 640 años hasta l a ú l t ima estela que se erigió. 

L a fecha f i n a l que se graba en e l estilo m a y a clásico 

aparece en u n objeto ins igni f icante: u n pendiente de jade 

q u e se encontró en T z i b a n c h é , con l a fecha 10-4-0-0-0, corres

pondiente a l año 909 de nuestra era. Este pendiente se recono

ce p o r hoy como el h u m i l d e epi taf io de l a b r i l l a n t e civil ización 

que constituye u n o r g u l l o del N u e v o M u n d o . 
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F i n d e l a c u l t u r a m a y a clásica 

L a civil ización m a y a clásica m u r i ó s in dejar h is tor ia . E l 

único legado que nos dejó son sus magníficas obras: templos, 

palacios, grabados en p i e d r a y madera , modelados en estuco, 

p i n t u r a , cerámica, etc. H a b i e n d o d o m i n a d o a l t iempo termi¬

n a r o n p o r ser sus esclavos, como lo demuestra su obsesión 

p a r a m a r c a r las fechas. S u maestría en el manejo d e l t iempo 

terminó p o r d i v i d i r l o s . E n C o p á n y Q u i r i g u á l legaron a usar 

u n ca lendar io perfecto, según l a opinión de los expertos; 
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p e r o e n el año 810 v u e l v e n a usar e l incorrecto ca lendario 

a n t i g u o , dato único en que se v i s l u m b r a u n a controversia 

cientí f ica en q u e vencen los tradicionalistas. 

L a declinación maya, que se efectúa en f o r m a brusca, h a 

d a d o lugar a las más variadas conjeturas. L a fal ta de datos 

históricos l a hace más oscura; pero el pensar en u n a decadencia 

es absurdo, y a que l a mayoría de las ciudades t e r m i n a n casi 

e n s u p l e n i t u d artística y si b i e n l a c a l i d a d de los monumentos 

b a j a e n los últ imos años de tan breve lapso, este fenómeno 

p u e d e atr ibuirse a l a emigración de los mejores artistas con 

las pr imeras oleadas de l a G r a n B a j a d a . 

L o s arqueólogos n o h a n encontrado rastros de destrucción 

ocas ionada p o r l a guerra, p o r l o que se inf iere que l a desocu¬

p a c i ó n del terr i tor io se efectuó pacíficamente. 

L a peste es otro argumento usado como explicación, pero 

u n a e p i d e m i a de tan g r a n m a g n i t u d i n d u d a b l e m e n t e habría 

t e n i d o repercusión en las zonas vecinas, y las crónicas de 

Y u c a t á n n o hacen alusión a e l la . 

L a única expl icación lógica es el a b a n d o n o de las tierras 

p o r su i n c a p a c i d a d p a r a a l i m e n t a r a u n a población numerosa 

y e n crecimiento. E l Petén, l a zona más favorecida p o r su 

p o s i b i l i d a d de riego, había soportado u n a explotación agrí¬

c o l a c o n t i n u a de cerca de 660 años de duración. E l terr i tor io 

d e l U s u m a c i n t a , c o n siembras en ladera, debe haberse agota

d o e n menos t iempo, lo q u e e x p l i c a que se haya abandonado 

50 años antes, después de u n a ocupación de 400 años. 

L a mayoría d e l p u e b l o creador de l a c u l t u r a maya emigra 

r u m b o a l N o r t e , como se deduce d e l derrotero marcado p o r 

los últ imos m o n u m e n t o s fechados. Este g r a n m o v i m i e n t o de 

p u e b l o s constituirá l a G r a n B a j a d a m e n c i o n a d a p o r L i z a n a , 

efectuada p o r m u c h a gente q u e penetra p o r e l Poniente de 

Y u c a t á n en e l 4 A h a u (968 a 987), p a r a aprovechar las tierras 

fértiles ocupadas p o r l a poca gente q u e con los itzáes penetró 

p o r e l O r i e n t e en l a P e q u e ñ a B a j a d a , efectuada en otro 

4 A h a u (455 a 475) , 5 1 3 años antes. 

C o m o consecuencia de l a G r a n B a j a d a , que en el U s u m a -

c i n t a debió in ic iarse después d e l año 850 y en el Petén después 

de 890, l a zona m a y a d e l S u r q u e d ó despoblada y las regiones 
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marginales posiblemente q u e d a r o n con u n a población redu

cida de pequeñas aldeas en que los pueblos aborígenes volvie

r o n a su c u l t u r a p r i m i t i v a . 

Es caso curioso que en los dos extremos opuestos del terri

torio o c u p a d o p o r l a civilización m a y a hayan quedado dos 

pueblos que por or igen común o co inc idenc ia l l e v a n nombres 

similares: el chortí y el choltí. L a lingüística estudiará las 

af inidades de estos id iomas, que seguramente deben ser m u y 

parecidos a l que habló l a raza maya desaparecida. 

E l agotamiento de las tierras d e l Fetén y d e l val le d e l 

U s u m a c i n t a l legó a ta l grado, que p o r el año 1000 las reco

r r i e r o n algunas tr ibus toltecas, s in poder establecerse en ellas, 

y t e r m i n a r o n p o r asentarse en las tierras altas de G u a t e m a l a , 

a l Sur de las ru inas mayas, donde se f u n d i e r o n con el p u e b l o 

aborigen, formando así l a raza maya-quiché. 

L a s crónicas de Yucatán n o m e n c i o n a n ningún hecho 

i m p o r t a n t e en el período d e l colapso maya. L a p r i m e r a fecha 

que se descubre en Chichén-Itzá corresponde a l año 879, 

m a r c a d o en el T e m p l o de l a Serie I n i c i a l , que i n d i c a que 

p a r a ese t iempo los mayas d e l Sur o c u p a b a n el solar que los 

itzáes a b a n d o n a r o n en el año 69a, casi 200 años antes de 

que se grabara l a fecha en d i c h o templo . 

Y U C A T Á N Y L A C U L T U R A M A Y A - T O L T E C A 

Se conoce generalmente con el n o m b r e de R e n a c i m i e n t o 

l a época de c u l t u r a híbr ida maya-tolteca que se desarrolló en 

Y u c a t á n inmediatamente después d e l eclipse de l a c u l t u r a 

m a y a clásica. Se destaca p o r sus br i l lantes realizaciones arqui¬

tectónicas, que se i n i c i a n h a c i a el año 1000 y t e r m i n a n brus

camente en el año 1460, con el a b a n d o n o de Chichén-Itzá. 

Se caracteriza p o r u n a g r a n a c t i v i d a d constructiva durante 

l a c u a l se desarrol lan s imultáneamente dos estilos artísticos, 

s i n l legar a mezclarse. U n estilo tiene su origen i n m e d i a t o 

en l a región vecina de los chenes en C a m p e c h e y resulta de l a 

evolución del arte m a y a clásico. E l otro se originó en el A l t i 

p l a n o de México , en T u l a , y fue i m p o r t a d o p o r los conquis

tadores toltecas. 
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L o s mayas d e l Sur emigraron hacia el N o r t e casi desde 

el p r i n c i p i o de l a c u l t u r a maya clásica, estableciéndose a l Sur 

de l a región o c u p a d a p o r los mayas l legados en l a Pequeña 

B a j a d a , como l o p r u e b a la zona de diseminación de l a ant igua 

cerámica tzacol, en pequeña cant idad, y l a más reciente tepeu, 

más abundante , zona que parece l i m i t a d a a l N o r t e p o r u n a 

l ínea que a l O r i e n t e se i n i c i a en Cobá, pasa p o r Y a x u n á y 

t e r m i n a en U x m a l . Estos emigrantes deben haber destruido 

a U x m a l en 674 y obl igado a que Chichén-Itzá fuera abando

n a d a p o r p r i m e r a vez en 688, pues en ambas ciudades se 

e n c u e n t r a n rastros de arquitectura de estilo "chenes". 

C o m o estas ramas de pueblos mayas deben haberse des

p r e n d i d o del Petén antes que el arte h u b i e r a m a d u r a d o , 

c r e a r o n u n estilo arquitectónico diferente, en el cua l las 

fachadas se o r n a m e n t a n con profusión, a base de motivos 

c o m p l i c a d o s en que p r e d o m i n a n mascarones, serpientes, pája

ros y representaciones humanas. A l p r i n c i p i o l a decoración 

fue m o d e l a d a en estuco, como se ve en las r u i n a s de H o c h o b ; 

p e r o posteriormente se labró en p i e d r a , quizá p o r l a a b u n d a n 

c i a de cal iza fáci lmente trabajable, f o r m a n d o u n a chapa 

o r n a m e n t a l sujeta a l corazón de l a construcción, ejecutado 

c o n concreto de cal , como se puede apreciar en X k i c h m o o k 

y e n todas las construcciones arquitectónicas monumentales 

q u e se l evantaron posteriormente en Yucatán. 

L a a b u n d a n c i a de estelas lisas quizá i n d i c a que en ellas 

se p i n t a r o n las fechas, y con las pocas estelas grabadas se 

d i f i c u l t a seguir l a cronología de la evolución constructiva; 

s i n embargo, l a gran superficie abarcada p o r los restos de 

Etzná y Santa R o s a X t a m p a k hace suponer que estos sitios 

fueron habitados p o r m u c h a gente y p o r u n per íodo m u y lar¬

go. L a s crónicas n o m e n c i o n a n esta región y los arqueólogos 

apenas h a n estudiado sus restos; pero p o r l o poco que se sabe, 

deberá considerarse como u n a p r o v i n c i a c u l t u r a l de l a c iv i l i za

ción m a y a clásica, de la cua l fue contemporánea. 

A n t e c e d e n t e s t o l t e c a s . — Y A r e i n o de T u l a l lega a su apogeo 

bajo su cuarto rey, T o p i l t z i n C e Á c a t l Quetzalcóatl , h i jo de l 

c h i c h i m e c a M i x c ó a t l C a m a x t l i , n a c i d o en e l año C e Ácat l 
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( U n o c a ñ a ) , 843. E n su temprana j u v e n t u d n o descansó 

hasta vengar l a muerte de su padre; fuera de esto, m u y poco 

se sabe de su v i d a . A l g u n a s tradiciones l o hacen res id i r en 

C u a u h n á h u a c ( C u e r n a v a c a ) , y es posible que después h a y a 

pasado a O a x a c a y a l S u r de Veracruz . Se vuelve a tener 

noticias suyas c u a n d o aparece en T u l a n c i n g o , poseyendo u n a 

gran sabiduría puesta e l servicio de u n a religión q u e parece 

haber sido pract icada anter iormente en Veracruz, T e o t i h u a -

cán y X o c h i c a l c o : l a de Quetzalcóatl . Posiblemente a e l lo 

deba su úl t imo n o m b r e . E n e l año 870 pasa a v i v i r a 

C u e x t l a n ( la H u a s t e c a ) , adonde v a n a buscarlo los toltecas 

a l a m u e r t e d e l rey I lhuímat l , acaecida en 873, admirados 

p o r su sapiencia y su p i e d a d . N o es seguro si se le instaló 

en T u l a como rey o solamente como jefe sacerdotal, siendo 

rey Huémac. 

. E l gobierno de C e Á c a t l se dist ingue p o r el g r a n i m p u l s o 

dado a l a a g r i c u l t u r a y a las artes. C o n sus enseñanzas se 

logran cosechas n u n c a vistas, que l a tradición h a exagerado. 

Se. i n t r o d u c e el trabajo de metales, el l abrado de cantería 

y piedras preciosas y muchas artes más. E n T u l a se construye 

e l templo de Quetzalcóatl , q u e n o l legó a terminarse, pero 

que fue m u y a d m i r a d o en l a antigüedad. H o y apenas se 

empieza a conocer p o r las exploraciones iniciadas hace poco. 

C o n su a t i n a d a l a b o r conquistó el corazón d e l p u e b l o , 

pero también despertó l a e n v i d i a d e l todavía poderoso clero 

de Tezcat l ipoca , el dios q u e se adoraba antes, y ese clero, con 

intrigas, logró desprestigiarlo. A b r u m a d o p o r enfermedades 

que le causaron u n a vejez p r e m a t u r a y decepcionado, Quetzal

cóatl enterró sus riquezas y en 895 abandonó T u l a , que q u e d ó 

en l a anarquía y adoptó u n a rel igión sanguinar ia . A l pasar 

p o r C h o l u l a dejó a sus ayudantes, que fueron a d m i t i d o s en el 

gobierno d e l país, y cont inuó su viaje a l O r i e n t e , escoltado 

p o r sus más fieles vasallos q u e l o acompañaron hasta Coatza-

coalcos. A q u í se despidió de todos, prometiéndoles volver, y 

partió solo p a r a T l i l l a n T l a p a l l a n , donde se sabe que m u r i ó 

en el m i s m o año de 895. 

A l g u n o s autores suponen que C e Ácat l Quetzalcóatl v iv ió 

largo t i e m p o en Y u c a t á n , pero p o r los anales de más conf ianza 
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se i n f i e r e que no pasó de Tabasco . S i n embargo, su viaje 

d e b e haber es t imulado a los toltecas p a r a establecerse en 

N o n o h u a l c o , de donde luego pasaron a i n v a d i r Yucatán. 

M u c h o s años más tarde sube T o p i l t z i n Nácxi t l a l t rono 

de T u l a , apoyado p o r su padre Atecpanécatl . Posiblemente 

sea e l T o p i l t z i n que en otras tradiciones f igura como h i j o de 

T e p a n c a l t z i n y de su c o n c u b i n a X ó c h i t l , l a h i j a d e l descu

b r i d o r de l p u l q u e . 

L a s noticias de l p r i n c i p i o de su re inado son escasas. Sube 

a l t r o n o en 1029 y parece que el p u e b l o lo aborrecía p o r l a 

condic ión de su n a c i m i e n t o . Después tiene fama de sabio y 

seguramente sigue las enseñanzas de C e Ácatl , p o r l o q u e 

t a m b i é n se le conoce con e l n o m b r e de Quetzalcóatl , co inc i 

d e n c i a que h a c o n f u n d i d o a los historiadores. 

L a s tr ibus nómadas del O c c i d e n t e se m u e v e n hacia T u l a , 

c r e a n d o u n a situación molesta p a r a el p u e b l o tolteca, que e l 

sabio Nácxi t l resuelve a l m a n d a r l a s a l Sureste, con la pro¬

mesa de darles señorío. C o n ellas organiza fuerzas expedi

c ionarias , a l m a n d o de príncipes y capitanes toltecas, p a r a 

reforzar sus tropas provincia les que p o r esa época h a n con¬

q u i s t a d o C h a k a n p u t ú n y se p r e p a r a n p a r a asaltar Yucatán. 

S e g ú n los A n a l e s c a k c h i q u e l e s , parte de estas tr ibus peleó 

c o n t r a los nonohualcas y logró l legar hasta Zuyuá (Yucatán), 

d o n d e fueron derrotados. Después de v i v i r errantes, termina¬

r o n p o r asentarse en las tierras altas de G u a t e m a l a , fundién

dose con los restos mayas p a r a f o r m a r el p u e b l o maya-quiché. 

L a s tr ibus bárbaras tenían cercada a T u l a , sus tierras 

agrícolas estaban agotadas y los odios religiosos inic iados en 

t i e m p o de C e Ácat l se recrudec ieron, p o r l o que Nácxi t l l a 

a b a n d o n a en 1064, seguido p o r su corte, y se refugia en C h o l u -

l a , c i u d a d de los olmeca-xicalancas entonces consagrada a l 

c u l t o de Quetzalcóatl . E n esta c i u d a d debe haber radicado 

m u c h o t iempo, pues en e l la l o a lcanzan los últimos restos d e l 

p u e b l o tolteca a l a b a n d o n a r d e f i n i t i v a m e n t e T u l a en el año 

1079. Poco después r e a n u d a su viaje, pasando por M i t l a , y 

l l e g a a Yucatán, donde se le c i ta p o r p r i m e r a vez con relación 

a l a " t ra ic ión" de H u n a c C e e l , q u e posiblemente sea corrup¬

ción de H u n Nácxi t l , acaecida en el año 1105, "90 tunes antes 
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del a b a n d o n o de C h i c h é n " , que se efectuó en el año 1194. 

A su l legada a Yucatán debe haber tenido alrededor de 

90 años, pues se le c i ta como el anciano Nácxi t l . 

L a c o n q u i s t a de Yucatán p o r los toltecas debe haberse 

i n i c i a d o desde antes de que Nácxi t l ocupara el t rono de T u l a . 

L o s pueblos del Pacífico, que después se l lamarán maya-

quichés, l legan a T u l a y allí reciben a sus dioses y los símbolos 

del poder de manos de Nácxi t l , q u i e n a l darles o r d e n de que 

se m o v i l i c e n al O r i e n t e les dice que hay guerra en Zuyuá. 

Efect ivamente, en el O r i e n t e t ienen que pelear contra los 

nonohualcas , los x u l p i t i y a u n en los poblados de Zuyuá, 

donde son derrotados. A raíz de esta derrota vagarán hasta 

que a l f i n se establecen en las tierras altas de G u a t e m a l a . 

A ñ o s más tarde, los príncipes maya-quichés irán a T u l l a n 

Zuyuá (Yucatán) a p e d i r l a confirmación d e l poder para 

gobernar sus tierras. A l l í encuentran a l señor Nácxi t l , rey 

de O r i e n t e y juez de todos los reinos, que les entrega las 

insignias de realeza. 

Según se refiere, N á c x i t l Quetzalcóatl v iv ió hasta los 

104 años de edad. Se estableció p r i m e r o en Chichén-Itzá, y 

después de f u n d a r M a y a p á n y dejar organizado el gobierno 

m e d i a n t e acuerdos con los aborígenes que sus sucesores des

conocen después, mientras los mayas a t r i b u y e n su i n c u m p l i 

m i e n t o a u n a "traic ión de H u n a c C e e l " , parte r u m b o a C h a m -

potón, d o n d e construye u n templo en m e d i o d e l m a r para 

después m o r i r a u n a avanzada edad. 

L a i n f l u e n c i a de T u l a se manif iesta en Yucatán p o r la 

a r q u i t e c t u r a con elementos típicos toltecas, como son el t rono 

d e l jaguar, el C h a c m o o l , los atlantes, las co lumnas serpentinas, 

los desfiles de águilas y jaguares, los zompant l is , etc., que no 

eran usados en l a región. L o s toltecas i n t r o d u c e n el uso de 

joyas de oro y el cul to de l a Serpiente E m p l u m a d a , símbolo 

de Quetzalcóat l que aquí se l lamará Cuculcán, y que se her

m a n a c o n e l C h a c m a y a en l a decoración de las fachadas de 

los edif icios. 

L a s crónicas mayas.—Las crónicas de esta época son abundan

tes, a u n q u e a veces m u y oscuras. H a sido necesario seleccio-
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L A G R A N B A J A D A , E N E L R A T O N 4 A H A U , 968 A 987 

Los Itzáes son desalojados de Chakanputún o Champotón en el 8 A h a u , 

928 a 948, posiblemente presionados por los invasores toltecas, y vagan por 

los despoblados de T a n x u l u c m u l por espacio de 40 años. E n este l u 

gar los sorprende la gran migración que viene del Petén hacia el Norte, 

que los obliga a salir para Chichén-Itzá y Sac-lac-tun. 

Los toltecas llegan a Chichén-Itzá y regresan a poblar Mayapán, en 

el lugar l lamado Sac-lac-tun por los Itzáes. L a gente del Usumacinta, 

capitaneada por A h Zuytok Tutul-Xiú, se establece en U x m a l , y l a que 

viene del Petén con Cabal X i ú ocupa los llanos de Ichcaansihó (hoy 

Mérida). 

n a r los datos que se c o n f i r m a n , completados con aquellos que 

se es labonan lógicamente con los anteriores. L o s datos crono

lógicos de esta época de oro de Y u c a t á n están pobremente 

expresados p o r l a arqueología, y las fechas a t r i b u i d a s n o son 

de entera conf ianza. P o r o t r a parte, l a exploración de las 

r u i n a s n o se h a agotado aún, y es pos ib le q u e posteriormente 

se encuentren más fechas legibles. 
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E l N o h e m a l o G r a n B a j a d a c i tada p o r el padre L i z a n a , es 

e l n o m b r e con que se conocía en Yucatán a l gran m o v i m i e n t o 

de pueblos toltecas y mayas d e l Sur, q u e entraron p o r el Po¬

niente y o r i g i n a r o n el R e n a c i m i e n t o maya. N o h a sido posible 

ac larar qué pueblo inició l a G r a n B a j a d a ; pero se supone 

q u e f u e r o n los toltecas los que en e l 8 A h a u (928 a 948) 

desalojaron a los itzáes de C h a m p o t ó n , empujándolos a los 

despoblados de T a n x u l u c m u l , a l Sureste de Campeche, donde 

fueron a v i v i r "bajo los árboles, bajo l a t ierra, bajo los beju

cos, y allí padec ieron" (Maní). 

40 años después del a b a n d o n o de Champotón, en el 4 A h a u 

(968 a 9 8 7 ) , los itzáes " v i n i e r o n a asentarse a su casa, Chichén, 

o t r a vez". Ésta es l a fecha de l a G r a n Bajada, como se deduce 

de l a segunda Crónica d e C h u m a y e h " 4 A h a u es el katún en 

q u e b a j a r o n la G r a n B a j a d a y l a Pequeña B a j a d a " . C o m o 

se v i o anteriormente, l a Pequeña B a j a d a se efectuó en otro 

4 A h a u (455 a 475) . 

E n el 2 A h a u (987 a 1007) se estableció en U x m a l el cau

d i l l o A h Z u y t o k T u t u l X i ú , que p o r otro n o m b r e se conoce 

como H u n U i t z i l C h a c , que podría interpretarse como " e l 

X i ú de l a montaña que a d o r a a C h a c " . U x m a l es u n va l le 

rodeado de montañas, s i tuado a l S u r de Yucatán. E n esta 

fecha se c i ta l a fundación de Sac- lactún, que se nombrará 

M a y a p á n después, y con seguridad estaban asentados en Y u c a 

tán los cocomes, de fi l iación tolteca. E n la destrucción de 

C h a k a m p u t ú n p o r K a k u p a k a t T e c u i l u , en el año 994, se 

m e n c i o n a p o r p r i m e r a vez el n o m b r e de u n conquistador 

tolteca. 

C o n f o r m e l o re lata el cronista H e r r e r a , T u t u l X i ú capita¬

neaba las grandes compañías de gentes que procedían de l a 

sierra d e l Lacandón, en C h i a p a s , p o r l o que queda claramente 

expresado que venían de l a región d e l U s u m a c i n t a , contra 

l a opinión general de los nuevos autores que los hacen v e n i r 

del V a l l e de México . E l n o m b r e de este c a u d i l l o nos sugiere 

que tanto él como los del m i s m o n o m b r e que gobernaron 

posteriormente en Yucatán, descendían de A h M e c a t T u t u l 

X i ú , q u e en el año 239 había l legado a l Fetén. L o s últimos 

intérpretes de las crónicas mayas, con excepción de M e d i z 
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B o l i o , h a n c o n f u n d i d o a A h M e c a t con los T u t u l X i ú de la 

G r a n Bajada y p o r este m o t i v o h a n dislocado el orden de los 

anales en las fechas anteriores a l año 416, haciendo más oscura 

l a en sí difícil h i s t o r i a maya. L a p r u e b a d e f i n i t i v a de q u e 

A h Z u y t o k T u t u l X i ú n o tenía vínculos con el V a l l e de 

M é x i c o , es l a fa l ta absoluta de características toltecas en los 

restos de U x m a l , l u g a r donde éste se asentó. E n cambio , 

A h M e c a t debe haber i n t r o d u c i d o l a cerámica tepeu del A l t i ¬

p l a n o de M é x i c o en l a zona maya. 

13 A h a u (1007 a 1027) "es el katún en que f u n d a r o n 

M a y a p á n . H o m b r e s mayas se l l a m a r o n " . Esta cita i n d i c a 

q u e los toltecas, bajo l a dirección de los cocomes, d o m i n a b a n 

l a Península desde antes que N á c x i t l Quetzalcóatl subiera a l 

t r o n o de T u l a , c o n t r a d i c i e n d o l a relación de L a n d a , q u e 

a t r i b u y e a Quetzalcóatl l a fundación de Mayapán. L o s tolte-

cas organizan l a distribución de tierras a los inmigrantes e i n -

t r a d u c e n u n a nueva m o d a l i d a d e n l a zona maya: el pago de 

tr ibutos . L o s invasores son asimilados rápidamente p o r e l 

p u e b l o maya, como se deduce d e l siguiente pasaje de l C h u m u -

y e l , referente a este katún: " . . .entonces se igualó su lengua" . 

11 A h a u (1027 a 1047) es l a fecha en que C a b a l X i ú se 

establece en Ichcaansihó (hoy M é r i d a ) , y se reparten las tie¬

rras fértiles y agua, factores que desparecerán totalmente 

d e l Sur y l a invasión de Y u c a t á n : mientras en Chiapas y 

G u a t e m a l a las tierras estaban agotadas, aquí encontraron t i c 

r ras fértiles y agua, factores que desaparecerán totalmente 

después de cuatro siglos de explotación, d e b i d o a l a erosión 

resultante p o r haberse pract icado u n a a g r i c u l t u r a intensa y 

c o n t i n u a d a . 

E s de creerse q u e C a b a l X i ú ("el X i ú de la l l a n u r a " ) 

h a y a venido d e l Peten, pues a l prefer ir las tierras l lanas de 

r i e g o no hacía más que r e v i v i r el sistema agrícola usado en el 

P e t e n , donde aún se p u e d e n ver vestigios de canales de riego. 

S i esta suposición es cierta, se l legará a l a conclusión de q u é 

el apogeo m a y a se desarrolló bajo el gobierno de u n p u e b l o 

d e l A l t i p l a n o , ya que los jefes de los mayas del Sur son Xiüs . 

A s í se e x p l i c a e l tamaño excepcional , p a r a l a zona maya, de 

los esqueletos de altos jefes exhumados de los entierros 
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de Uaxactún y de Palenque, que m i d e n alrededor de 1.80 mt . de 

estatura. (Los estudios antropométricos arrojan u n p r o m e d i o 

de 1.55 mt . de estatura p a r a los pueblos mayas modernos.) 

L a L i g a d e Mayapán.—La l legada de los toltecas propició l a 

unión de los pueblos conocida como L i g a de M a y a p á n , que 

probablemente se inició pocos años después d e l año 1000. 

L o s jefes de los pueblos confederados, como U x m a l y Chichén-

Itzá, fueron invitados a construir sus casas en l a c a p i t a l tolte-

ca, Mayapán, que j u n t o con sus templos se insta laron dentro 

de u n recinto "rodeado de u n a cerca n o m u y alta, de p i e d r a 

seca, como de m e d i o cuarto de legua, a l que se tenía acceso 

p o r dos puertas angostas", según lo describe L a n d a . 

E l gobierno de l a L i g a de Mayapán, copiado de l a orga¬

nización de T u l a , fue altamente benéfico para Yucatán, y des

arrol ló u n a gran a c t i v i d a d constructiva. G r a n parte del éxito 

se debió a la sabiduría de Quetzalcóatl , a q u i e n , según los 

relatos de L a n d a , los mayas recordaban como u n gran republi¬

cano. Posiblemente concertó alianzas benéficas que después 

de su muerte no fueron c u m p l i d a s p o r los de Mayapán, que se 

aprovecharon de su posición ventajosa p a r a sojuzgar a l pueblo 

m a y a y especialmente a los itzáes. 

Después de a b a n d o n a r C h a k a n p u t ú n , los itzáes vue lven a 

Chichén , donde se i n s t a l a n más a l N o r t e d e l sitio que o c u p a r o n 

antes. Posiblemente de esta época sean las ruinas de l a Iglesia 

y el g r u p o de L a s M o n j a s , donde e l estilo chenes se funde 

progresivamente con e l p u u c . A m e d i d a que l a población 

se desarrol la h a c i a el N o r t e , l a a r q u i t e c t u r a va tomando c a r a o 

terísticas toltecas, y, a l l legar a inmediaciones del Cenote Sa

grado, lo maya sólo se mani f iesta p o r los mascarones de 

C h a c , l a falsa bóveda y a l g u n a inscripción en caracteres mayas. 

E n l a zona montañosa d e l Sur crece la gran urbe de 

U x m a l , q u e artísticamente e v o l u c i o n a s i n i n f l u e n c i a tolteca. 

E l estilo "churr igueresco" de los chenes se ennoblece y se 

convierte en el e q u i l i b r a d o y b e l l o estilo puuc, en que l a so¬

b r i e d a d d e l a d o r n o d e l cuerpo i n f e r i o r de los edificios contra

rresta l a f i l i g r a n a de grecas de p iedra , a l ternada con masca

rones, q u e decora el cuerpo superior . L a más be l la realiza-
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c ión de estilo puuc , l a o b r a maestra de Yucatán, es el Pa lac io 

d e l G o b e r n a d o r en U x m a l . 

C o n el R e n a c i m i e n t o se manif iestan en Yucatán ritos bár

baros que los itzáes no conocían o p r a c t i c a b a n en pequeña 

escala. T a l e s son el ofrecimiento a los dioses de corazones 

h u m a n o s , el f lechamiento, que debió ser i n t r o d u c i d o p o r las 

t r ibus chichimecas, los sacrificios de doncellas en e l Cenote 

Sagrado y l a inmolación de infantes, ritos todos éstos que 

p r o b a b l e m e n t e v i n i e r o n del Sur, y que parecen haber or ig ina

do guerras con las cuales quiso imponerse l a rel igión piado¬

sa de Quetzalcóatl . 

Después de 200 años de tener u n g o b i e r n o común, los 

cocomes de Mayapán, quizá con l a ayuda d e l señor de U x m a l , 

a tacan a Chichén-Itzá. L o s capitanes de M a y a p á n t ienen n o m 

bres nahuas: Centéotl , Tzontecómatl , T l á x c a t l , Xochihuéhuet l , 

Itzcóatl y Cocaltécatl . I t zmal también es atacada en castigo 

de i n m o l a r niños a H a p a i C a n , u n a d e i d a d sanguinar ia . 

E n el katún 8 A h a u (año 1195) fue destronado el señor 

de C h i c h é n y se inició l a dispersión de los itzáes, que tarda¬

r o n 30 años en despoblar su c i u d a d . Se re fug iaron p o r 

segunda vez en T a n x u l u c m u l , lugar n o ident i f i cado que algu

nos sitúan a l Oeste del lago Petén. F o r m a r o n alianzas con 

los demás pueblos mayas agraviados p o r los cocomes, y en el 

11 A h a u (1283 a 1303) los itzáes y sus al iados, usando las 

armas y l a estrategia toltecas, c o n q u i s t a n M a y a p á n y estable

c e n u n g o b i e r n o común. C o n e l p r e d o m i n i o itzá, Chichén se 

d e s a r r o l l a todavía más a l N o r t e y e l T e m p l o d e l G r a n Sacer¬

dote, de estilo netamente tolteca, fue fechado en 1339. E n 

M a y a p á n se erige el ú l t imo m o n u m e n t o fechado (1437). 

L a conquis ta de Mayapán, según l a costumbre americana, 

fue sólo u n a guerra de escarmiento, pues los sucesores de los 

cocomes c o n t i n u a r o n o c u p a n d o l a c i u d a d y sus dominios . 

A l pasar e l t i e m p o pretendieron volver a tener l a hegemonía 

e n Yucatán, p o r l o que empezaron a i n t r o d u c i r tropas m e x i 

canas de las guarnic iones de X i c a l a n g o , c o n las cuales tomaron 

pr is ioneros entre l a gente maya. 

Esta a c t i t u d h i z o que A h X u p á n X i ú , señor de U x m a l , 

r e u n i e r a a todos los caciques mayas p a r a caer sobre M a y a -
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pán, donde e x t e r m i n a r o n a l a f a m i l i a C o c o m , excepto a u n 

príncipe q u e había sal ido p a r a U l ú a . Esta vez el castigo 

fue ejemplar, pues entre los años 1441 y 1443 M a y a p á n fue 

arrasada desde sus c imientos, " . . .para vaciar e l poder a m o n 

tonado e n e l l a " . 

L A D E C A D E N C I A Y L A C O N Q U I S T A E S P A Ñ O L A 

L o s mayas conservaron tan celosamente sus costumbres, 

que l a c u l t u r a tolteca n o dejó más h u e l l a q u e l a de sus 

monumentos . E l C h u m a y e l observa que cuando l l e g a r o n los 

toltecas añadieron días a l año, l o que puede s ignif icar q u e 

usaban años de 400 días, de acuerdo con el sistema v iges imal . 

N o se tiene n o t i c i a de que ta l calendario se h a y a usado en 

T u l a , quizá impuesto p o r Quetzalcóatl , pero los pueblos maya-

quichés q u e sal ieron de allá y p o b l a r o n los altos de Guate

mala , lo usaron hasta después de l a conquista y de acuerdo 

con él fecharon sus Crónicas los cakchiqueles. 

E l p u e b l o maya, s in sus dirigentes extranjeros, n o tiene 

capacidad p a r a manejar u n a organización de gran m a g n i t u d . 

C o n l a destrucción de M a y a p á n cesa l a a c t i v i d a d construct iva. 

L o s caciques pref ieren gobernar sus señoríos con i n d e p e n d e n , 

cia, quizá en l a f o r m a p a t r i a r c a l que usaron p r i m i t i v a m e n t e 

los itzáes; l a gente está cansada de hacer construcciones in¬

útiles y l a t ierra está agotada. L o s señores se reparten en 

pequeñas aldeas: los T u t u l X i ú en Maní , los C o c o m en Sotuta. 

L o s itzáes v u e l v e n a l Petén, de donde habían sa l ido m i l años 

antes, p o b l a n d o Ta-Itzá-al (hoy T a s a y a l de Flores), a l S u r 

de T i k a l y en l a o r i l l a d e l lago de Petén. T o d a l a población 

maya retrocede a u n n i v e l m i l p e r o y l a pasada grandeza 

queda atestiguada p o r sus ruinas. 

L o s españoles no tardarán m u c h o t i e m p o en darse a cono

cer en Yucatán. E n 1511 l legan unos náufragos a l a costa 

or ienta l , de los cuales sobreviven Jerónimo de A g u i l a r y 

G o n z a l o G u e r r e r o . A l r e d e d o r de 1515 se presenta u n a m o r t a l 

e p i d e m i a de v iruelas , enfermedad que con seguridad fue 

traída p o r los náufragos. A continuación pasan tres expedi

ciones que e x p l o r a n las costas de Yucatán: l a de Hernández 
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de C ó r d o b a e n 1517, l a de G r i j a l v a en 1518 y l a de Hernán 

Cortés en 1519, que rescata a Jerónimo de A g u i l a r , el cua l 

p o r sus conocimientos de l a lengua maya, le será posterior¬

m e n t e de m u c h a u t i l i d a d en l a conquista de México . 

L a conquis ta de Yucatán l a i n i c i a M o n t e j o p o r l a costa 

d e l O r i e n t e mediante u n a campaña que abarca los años de 1527 

y 1528, c o n resultados tan desastrosos, q u e a b a n d o n a su em¬

peño. E n u n segundo intento ataca p o r el P o n i e n t e en 1531 

y se ve o b l i g a d o a retirarse en 1535. L a suerte favorecerá a 

los españoles años más tarde, debido a las r iva l idades entre los 

T u t u l X i ú y los C o c o m , que no o l v i d a b a n l a matanza de 

M a y a p á n . 

E n el a ñ o de 1536 A h D z u m X i ú , señor de M a n í , solicitó 

p e r m i s o a Ñ a c h i C o c o m , señor de Sotuta, p a r a pasar p o r su 

p r o v i n c i a a l hacer u n a peregrinación a l Cenote Sagrado de 

Chichén-Itzá. C o n c e d i d o el permiso, A h D z u m X i ú salió 

de M a n í c o n su h i j o m a y o r y cuarenta nobles de su corte; en 

O t z m a l , a 8 kilómetros a l Sureste de Sotuta, Ñ a c h i C o c o m 

l o recibió c o n su corte, agasajándolo p o r espacio de cuatro 

días, a l cabo de los cuales asesinó a todos sus invi tados. 

Esta m a t a n z a preparó el somet imiento de los mayas a los 

españoles, pues en el tercer in tento de conquis ta que inicia¬

r o n en 1541, e l joven T u t u l X i ú se entregó con su extensa 

p r o v i n c i a de M a n í , p o r l o c u a l la campaña se aceleró y p a r a 

el año de 1546 todo Yucatán estaba bajo el yugo español. 

C o n e l somet imiento de T u t u l X i ú se terminó u n largo 

período de 1,500 años durante e l c u a l u n a sola f a m i l i a fue 

capaz de d a r gobernantes eficientes, probablemente debido 

a l a esmerada educación q u e daba a los príncipes desde su 

i n f a n c i a y a l a costumbre de elegir como rey a l mejor elemento 

de l a f a m i l i a , sistema que d i o m u y buenos resultados entre 

los reyes m e x i c a , p u e b l o emparentado con los meca. 

L a descripción de Yucatán en tiempos de l a conquista , 

hecha p o r el español fray José de Paredes, nos hace ver palpa¬

blemente l a causa de la decadencia maya: " T o d a l a p r o v i n 

cia es p l a n a en lo general, s in cumbres n i montes altos. T o d a 

e l la es u n a d i l a t a d a a l f o m b r a de peñasquería, i n t e r r u m p i d a 

a trechos c o n l a p i e d r a s u e l t a . . . " 
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E l celo excesivo d e l obispo Diego de L a n d a , que m a n d ó 

r e u n i r y q u e m a r todas las p inturas indígenas, p o r considerarlas 

sacrilegas, nos h izo perder documentos en los cuales quizá 

se citaba l a h i s t o r i a deta l lada de l a c u l t u r a m a y a . P o r f o r t u n a 

algo se salvó c o n l a Relación que escribió L a n d a y l o que 

se conservó escrito en los l ibros que se h a n n o m b r a d o d e 

Chilán B a l a m , en que l a h i s t o r i a posiblemente se reconstruyó 

de m e m o r i a . 

L o s itzáes serán los últimos en s u c u m b i r a l a conquista . 

L a d i f i c u l t a d de acceso a T a s a y a l les permit ió conservar su 

independencia hasta 1697. F u e r o n sometidos a l a fuerza p o r 

Ursúa el 13 ele marzo, poco t iempo antes de que empezara 

el katún 8 A h a u . Posiblemente si los españoles h u b i e r a n 

esperado unos cuatro meses, los itzáes se h u b i e r a n sometido 

sin presentar resistencia, pues años antes le habían p r o m e t i d o 

a l padre A v e n d a ñ o que aceptarían ser vasallos d e l rey de 

España y abandonarían el cul to de sus antepasados, c u a n d o 

l legara el t i empo prescrito p o r sus profecías. P r o b a b l e m e n t e 

se referían a l a l legada d e l katún 8 A h a u que, como hemos 

visto antes, inf luyó fuertemente en los pr inc ipa les sucesos 

de la v i d a d e l p u e b l o maya. 

A J U S T E C R O N O L Ó G I C O D E L A S C U L T U R A S P R E H I S P Á N I C A S 

L a cronología prehispánica descansa sobre hipótesis s im-

pl i f icator ias que a l correr d e l t iempo se h a n tomado como 

leyes. 

L o s cuadros cronológicos, elaborados en u n a época en que 

se carecía de documentos y en que las exploraciones arqueo¬

lógicas apenas se i n i c i a b a n , se h a n v e n i d o c o p i a n d o de u n 

autor a otro , s i n n i n g u n a crítica y a u n i g n o r a n d o los frutos 

de l a investigación reciente. P o r este m o t i v o es común en

contrar, e n l i b r o s modernos y escritos p o r autoridades en l a 

mater ia , q u e las culturas clásicas de T e o t i h u a c á n se desarro

l l a r o n entre los años 500 y 1000 de nuestra era, cuando actual

mente se está seguro de que en esta época T e o t i h u a c á n ocu

paba u n l u g a r secundario y en c a m b i o florecía l a c u l t u r a 

tolteca, creadora de l a cerámica Mazapán. Este error se or iginó 
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c u a n d o se creía que T e o t i h u a c á n era l a T u l a fabulosa; pero 

las exploraciones de los últ imos años h a n demostrado que l a 

c a p i t a l tolteca estuvo establecida en l a actual T u l a , en el Esta

d o de H i d a l g o . 

L a estratigrafía cerámica, único i n s t r u m e n t o con que se 

a u x i l i a l a cronología, h a sido de gran va lor para f i jar l a 

re lación entre las épocas culturales, pero en ningún caso 

nos i n d i c a las fechas absolutas. 

Se h a supuesto q u e u n t i p o de cerámica representa u n a 

época def in ida , digamos de u n a duración de 200 años, y cuan

d o este m i s m o t i p o se encuentra en pequeña cant idad en u n 

l u g a r distante, se dice que h a l legado p o r intercambio comer¬

c i a l . Pero también puede suceder que este t ipo de cerá

m i c a sea el prefer ido de u n p u e b l o y lo siga conservando p o r 

varias centurias: en este caso su zona de diseminación repre

sentaría los lugares que sucesivamente ocupó d i c h o pueblo . 

L a teoría d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l de cerámica resulta 

i m p r o b a b l e cuando se trata de l a de uso doméstico, y a que 

es difícil suponer q u e los pueblos d e l V a l l e de México com

p r a r a n trastos hechos en Y u c a t á n y viceversa, cuando cada 

u n o de ellos era capaz de fabr icar sus propios utensil ios, de 

i g u a l eficacia, s in pagar e l a l to sobreprecio que i m p l i c a u n 

transporte largo y tardado. E n l a l ista de tributos de l a época 

azteca n o f igura l a cerámica, quizá p o r l a baratura de l a l o c a l 

y l o difícil de l transporte p o r su f r a g i l i d a d y peso. 

E n la época actual n o es difícil encontrar pueblos indíge

nas vecinos que f a b r i c a n cerámica m u y dis t inta . Esto m i s m o 

p u e d e haber sucedido en el pasado, pues en algunos sitios 

se h a n encontrado ofrendas q u e posiblemente fueron enterra

das en el m i s m o día, q u e cont ienen piezas de cerámica de 

varios tipos. 

O t r a teoría m u y favorecida p a r a establecer fechas es l a 

de l a reconstrucción cíclica de los templos. D e acuerdo con 

e l l a , las siete superposiciones de T e n a y u c a representan u n 

per íodo de 7 p o r 52 años, o sea de 364 años. L a cerámica 

encontrada posiblemente atestigüe u n período de ocupación 

de más de m i l años. 

C o m o las crónicas mayas son los documentos que abarcan 
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V A L L E D E M É X I C O M O N T E A L B A N G U A T E M A L A 

T l a c u ü o q u e 

Chimalpanecus 

Quetzalcóatl 

M O N T E A L B A N V 

(Cultura Mixieca) 

Éxodo tolleca 

M A Y A . Q U 1 C H É 

(Tierras altas) 

N o n o h u a l c a s 

Quichés 

Toltecas-Chichimecas 

(Mazapán) 
Artes Mixtecas 

T E O T I H U A C A N I V 

(Coyotlatelco) 

~ 2 

T E O T I H U A C A N III 

(Cerámica naranja delgada) 

M O N T E A L B A N I V 

r 
A h Mecat 

T u t u l x i ú 

M O N T E A L B A N III 

( C u l t u r a Zapoteca) 

Éxodo maya 

Kaminal.Juyú 

M A Y A - T O L T E C A 

Y P L U G 

C r a n Bajada 

C H E N E S 

(Campeche) 

Y A X U M A 

(Chicane!) 

Pequeña Bajada 

. (Itzáes) 

e l período histórico más largo que se conoce en l a ac tua l idad, 

buscando las relaciones conocidas c o n los pueblos contempo

ráneos hemos l o g r a d o f o r m a r el cuadro cronológico adjunto; 

s i n pretender q u e sea exacto, debe estar m u y cercano a l a 

r e a l i d a d . Esperamos que las nuevas técnicas, sobre todo l a d e l 

radio-carbono, sean las que establezcan las fechas definit ivas. 

P o r razones obvias este cuadro, que apenas abarca las culturas 

recientes, presenta fechas más remotos que las que se consig¬

n a n en los l i b r o s modernos. 

T O L T E C A 


