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EL CONQUISTADOR Y EL JURISCONSUL TO 
TESTIMONIOS SOBRE EL rrzA 

MARlo HUMBERTO Ruz 
CEM, /IF, UNAM 

A pesar de sus caracterfsticas particulares, detenninadas en buena 
medida por el hecho de haber sido el Ultimo seftorfo del mundo 
maya, si no es que del mesoamericano, incorporado al dominio 
colonial espaftol (176 aftos despu~s de la cafda de Tenochtitlan), 
poco es en realidad lo que sabemos del pueblo Itz4. La Ultima 
obra de envergadura a ~1 dedicada fue escrita por Juan de Villa
gutierre Soto-Mayor, relator del Consejo de lndias, en 1701; hace 
casi 300 aft.os. 

En efecto, si bien es posible obtener algunos datos complemen
tarios sobre el tema en ciertas cr6nicas coloniales, 1 pnicticamente 
ning6n autor modemo ha emprendido el trabajo de archivo necesa
rio para intentar re-escribir la historia de los itz~ coloniales, ni 
poseemos tampoco investigaci6n emogrtiica alguna acerca de sus 
escasos descendientes, cuyo nUIIlero actual ni siquiera ha sido 

1 Frucisco Xim6nez, por ejcmplo, reproduce en su Historia (1973), ciertos 
puajes de la relaci6n que escribi6 fray Agustin Cano para refutar algunas de 
las afinnaciones de Villagutierre, como veremos mu adelante. 

L6pez de Cogolludo (1971), por su parte, describe las acciones emprendidas 
desde Yucatm contra los itz!es antes de su conquista fmal, mientras que An
dr6s de A vendaiio y Loyola -que intent6 en varias ocasiones convertir a los 
itz4Cs- (1987), Valenzuela (1979), Le6n Pinelo (1960) y Tovilla (1960) pro
porcionan algunos datos de importancia. 
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cuantificado;2 los pocos historiadores que se han ocupado del pe
riodo colonial se limitan por lo general a repetir a Villagutierre y, 
en el mejor de los casos, a fray Agustin Cano.3 

Los documentos que aquf presento no intentan, huelga decirlo, 
subsanar tal carencia de informaci6n; hacerlo requeriria de un es
tudio amplio y concienzudo de la enorme cantidad de fuentes pri
marias existentes4 cuya posibilidad me escapa, ocupado como es
toy en una investigaci6n acerca de los choles del MancM, pueblo 
vecino a los itz4es, y a6n menos conocido. De hecho, la lo
calizaci6n de los manuscritos que se siguen ocurri6 durante la bus
queda de datos sobre los manch~s. AI considerar que podfan ser 
fuentes valiosas para el conocimiento de los grupos mayanses de 
las llamadas Tierras Bajas, decidf paleografiarlos y publicarlos con 
objeto de hacerlos accesibles a los interesados en los mayas de la 
~poca colonial. 5 

El primero de dichos textos, cronol6gicamente hablando, es una 
carta dirigida por Martin de Ursua y Arizmendi -a la postre con
quistador del Itza- a fray Juan Femmdez Zejudo, el 16 de di-

2 Schumann (1971:9), empleando como criterio de clasificaci6n ellingiHsti
co, calculaba hace veinte aiios que los itzaes no llegaban a 500. En uno de los 
recuentos mas recientes sobre los pueblos mayas, el termino "itza" esta seguido 
de una interrogaci6n (Le Bot, 1986:8). Algunos autores discuten incluso la fi
liaci6n real de los hoy tenidos por itzaes con el pueblo prehisparuco y colonial 
del mismo nombre (Cf. Von Houwald, 1979: 76ss). 

3 Vease, por ejemplo, Means (1917). Algunas alusiones tangenciales al gru
po -incluyendo un resumen sobre las expediciones espaiiolas en su contra-
aparecen en el acucioso trabajo de Von Houwald (op. cit.), y otras, menos im
portantes, en Stone (1932), Hellmuth (1971) y De Vos (1980). Mas analfticas 
son las consideraciones de Saint-Lu (1968); el gran clasico para el area de Ve
rapaz, colindante con los dominies itzaes. 

4 Baste seiialar que tan s6lo acerca de la conquista de los itzaes y sus veci
nos, a mas de numerosos documentos sueltos, existen en el AGI tres volumino
sos legajos: AG 151, 152, 153 (que sin duda utiliz6 Villagutierre para su obra, 
a mas del manuscrito de Valenzuela), a los que han de sumarse los riqulsimos 
documentos que guarda el AGCA, relatives tanto a la conquista como a las 
exploraciones previas, la posterior "colonizaci6n" (a traves de presidios) y la 
administraci6n espiritual del area. 

5 Mi trabajo en los archives romanos fue posible gracias al apoyo del Insti
tute de Investigaciones Filol6gicas, mientras que para la mecanografla de los 
textos conte con el auxilio amable y eficiente de Elvira Ramirez y Laura Luz 
Juarez. Agradezco a J. P. Viqueira sus gestiones para obtener los mapas. 

-
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ciembre de 1695, dmdole noticia acerca de 1a campaf\a emprendi
da en contra de los itz4es. 

Lacalizado en el Archivo de la Congregaci6n de Propaganda 
Fide (ACPF), en Roma, el texto es~ escrito en un italiano bastan
te desgarbado y con no pocos enures de ortograffa y una que otra 
palabra inexistente en esa lengua, lo cual hizo en ocasiones muy 
dificil su traducci6n. 6 

A primera vista la existencia de un texto de esta naturaleza en 
uno de los archivos del V aticano resulta extrafta, pero no lo es 
tanto. 7 AI informar de sus avances en la conquista del Itz4 y ptras 
poblaciones que habfa hallado en su intento de abrir el camino de 
Campeche a Guatemala, 8 don Martfn buscaba obtener, a m4s de 
las prebendas de tipo civil, otras de orden religioso, tales como 
una indulgencia en articulo mortis para sf y otras, plenarias, para 
quienes participaran en una campaf\a que a la postre coadyuvarfa 
en la extensi6n de la fe cat6lica en el Nuevo Mundo. Pensaba con 
ello, sin duda, alentar la participaci6n de mercenarios, lo que nos 
muestra que el espfritu de conquista religiosa a6n pesaba en el 4ni

mo de un siglo xvn a punto de fenecer. 9 

El documento, que es en buena medida una pequefta relaci6n de 
m~ritos y servicios (Mbilmente presentada desde la 6ptica de la 
"reducci6n de gentiles"), da algunas noticias, muy tangenciales, 
acerca de lo ocurrido durante la conquista del Lacand6n que llev6 
a cabo en esas fechas el ej~rcito comandado por el presidente de la 

6 Deseo agradecer a Laura Trocchi su gentil ayuda al revisar Ia traduc
ci6n de algunos pasajes particulannente diffciles. 

7 De hecho, existe un "extracto" de otra carta del mismo Urstla (relativa a 
Ia conquista del Peten y fechada el 8 de marzo de 1698) en el Fondo Car
pegna (vol. 55, 3, ff. 95-97) de Ia Biblioteca Vaticana, que no me fue posi
ble consultar. 

8 Mtlltiples fueron las reales 6rdenes giradas tanto a Ia Audiencia de Gua
temala como a las autoridades de YucatAn para que emprendieran Ia apertura 
de tal camino; una de las mis pr6ximas a los documentos aqui presentados 
fue Ia real cCdula del 26 de octubre de 1693, que insistia en Ia necesidad de 
"construir" tal camino a fm de facilitar Ia "conquista y poblaci6n" del Peten 
ltzA (AGCA, A1 23, 2025, 14035, f. 43). 

9 Algunas de las ventajas de tipo social de que gozaban quienes participa
ban en este tipo de campaiias constan en Von Houwald (op. cit.: 177). 
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Audiencia de Guatemala, y se detiene un poco m4s al infonnar 
sobre los "progresos" logrados en la deseada sujeci6n de los it
z4es; progresos para entonces mAs bieri parcos y que se reducfan. a 
las promesas del piccolo r~ itz4 de rendirse, puesto que "ya era 
llegado el tiempo de la profecfa" (alusi6n a las ruedas prof~ticas 
de que dan cuenta los libros de Chilam Balam10), reiteradas mAs 
tarde durante la visita de un sobrino del sefior a Otamhuhu, cuan
do se le entreg6 a don Martfn "la corona"11 de los sefiores itz4es 
"en sefial de la nueva obediencia". 

El manuscrito nos proporciona tambi~n algunos datos sobre la 
resistencia que a la conquista espatiola ofreci6 otro grupo maya 
casi desconocido, el quehache ·(habitante del sur de Campeche y el 
norte del Pe~n),12 con el que se encontro Co~s en su malhadado 
viaje a las Hibueras y, mAs tarde, Alonso de Avila, lugarteniente 
de Montejo. U 

Como era de esperar dado el destinatario, Ursua dedica parte de 
su carta a sefialar los logros en la empresa evangelizadora, insis
tiendo en la ayuda prestada por el provincial de San Francisco, 
Orden con la que al parecer tanto el remitente como su familia 
mantenfan estrechos nexos. La empresa, como es com1ln en este 
tipo de escritos, se encuentra magnificada, exagermdose no s6lo 
las dificultades (tales como el n1lmero de enemigos a combatir, 
que llega a calificar como "infinito"), sino tambi~n los frutos que 
se esperaba obtener de la misma.t4 

10 Veanse al respecto, por ejemplo, las paginas 133-140 del Chi/am Ba/am 
ck Chumayel (1973), que dan cuenta del peregrinar de los itzaes, ciclicamente 
derrotados por otros grupos y obligados a emigrar durante los fatidicos katunes 
Ocho-Ahau. 

11 Por el testimonio de fray Agustin Cano (en Ximenez, 1973:407) nos ente
ramos de que dicha "corona" era de plumas. Villagutierre, por su parte, apunta 
que era "a modo de tiara, de plumas de colores" (op. cit.: 407). 

12 Vease al respecto el pequeiio articulo que dedic6 Villa Rojas a este grupo 
en 1962. 

13 Cortes (1963: 264ss). Sobre las excursiones de Avila en territorio queha
che -el llamado Mazatlan-, vease Ia Quinta Probanza de Montejo (en Ruz, 
1991). Algunos datos posteriores en Scholes y Roys (1968). Para Ia epoca de 
Ursua, consultese lo narrado por el propio Villagutierre (passim). 

14 Acaso el ejemplo mas depurado de tales exageraciones sea el panegirico 
sobre Ursua escrito por Francisco de Elorza y Rada en 1714 (y re-editado en 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIX, 1992 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
ISSN 0185-2574 
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 



EL CONQUISTAOOR Y EL JURISCONSULTO 339 

Conviene mencionar que el de don Martin noes el Unico docu
mento de su g~nero localizado en el Archivo de Propaganda Fide; 
en otros fondos del mismo15 se encuentran una solicitud de Ber
nardo de Mencos y Coronado al papa y las deliberaciones que en 
tomo a ella hicieran los miembros del Congreso de 1a Congrega
ci6n, en los primeros meses de 1720.16 

Las solicitudes de don Bernardo, por entonces presidente de 1a 
Audiencia de Guatemala, consistfan en el penniso de tener un ora
torio en su casa donde recibir 1a comuni6n, el poder llevar un altar 
poiUtil por todo el Reino yen particular en el Petbl Itz4 ("donde 
egli frequentementt ha necesittd di viaggare"), ser nombrado ca
ballero dello Spefon tf oro -con el Breve relativo, ya que se tra
taba de una orden vaticana- y la facultad, para su familia, de ser 
dispensados del grado segundo al quinto "e anche nella compater
nita" en cuestiones matrimoniales. M4s interesantes que sus solici
tudes son los m~ritos familiares que aduce para obtener tales 
prebendas. V e4moslos brevemente. 

La relaci6n inicia apuntando que cuando el padre del solicitan
te, Melchor de Mencos y Medrano, era gobemador del Partido de 
Totonicapm en 1685, dio toda la gente y equipaje necesarios a 
fray Diego de Rjvas y otros religiosos que se dirigfan al Lacan
d6n. 17 Asimismo, habi~ndose sublevado ante tales requerimientos 
los pueblos de San Mateo Ixtat4n y Santa Eulalia, fue basta ellos, 

1930 en Paris en una edici6n hoy swnamente rara), que magnifica incluso lo 
consignado por Villagutierre -en· el cual se basa- aderezAndolo apenas con 
algunas de las reales c6dulas enviadas a Urs6a y noticias sobre Ia nobleza de su 
es~. 

1 FondoActa, col. 90, ff. 151-153; Fondo SOCG, vol. 623 (correspondiente 
a las aetas dellS de mano, 8 y 22 de abril de 1720), ff. 11-18. Vease tambien 
ellndice general correspondiente a los aiios de 1716-1726 (1720, p.l51:5). 

16 Ademb de Ia solicitud de Mencos, constan otras notas sueltas acerca de 
los itzAes, lacandones y manches, as( como sobre Ia apertura del camino entre 
Campeche y Guatemala, en el fondo Miscellanea generali, donde se guardan 
algunos vol6menes del proceso ·de beatificaci6n de Margil de Jes6s (Cf. en 
particular los vols. XXXI y XXXll). 

17 Sobre Ia actuaci6n de Rivas y su grupo en Ia zona lacandona vease De 
Vos (1988:141ss). Algunos datos acerca del papel de Mencos, en Von 
H"uwald, op. cit.: 135. 
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gli acquieto faciendogli dare tutto il bisognevole per il trasporto 
de bastim{en]ti e per facilitare meglio I' essito si contbue seco 10 
spagnuoli entrando persona/mente nelle montagne per scoprire 
quei paesi, mosso unicamente dal zelo di convertire quei indii la
candoni alia nostra religione catolica.18 

En 1694, continua, cuando gobemaba 1a provincia de-Oliapas, 
se prosigui6 la entrada y consigui6 en dicha provincia "m4s de 
4000 pieza8 [de oro] de donativo, a m4s de 100 hombres a1 servi
cio de esta gran obra, que mantenfa a su costa". 

En 1699, a pesar de su edad avanzada, fue con sus soldados y 
su hijo Juan bacia el pe~n del Itz! (allf se encontrarfa con Ur
slia1~ y, seglin aduce, logr6 que se bautizara multitud de indios 
gracias a sus exortos "per il mezzo degli interpreti e tranandoli 
con belle maniere accit} jussero obedienti lasciando anco conver
titi due popoli nella jurisdiccione de Alain ai quali fu messo il 
nome di San Giuseppe, e di Nostra Signora de Dolori".20''uev6 
en su viaje de regreso a don Jo~ Pablo Canec, elllamado rey, y 
a su hijo don Francisco, que fueron bautizados en la catedral de 
Santiago. 

Uevaba tambi~n consigo al sumo sacerdote y un sobrino21 del 
rey, que murieron en el camino a1 igual que otros muchfsimos 
soldados (sus cad!veres fueron devorados por las fieras). M4s tar
de tocarfa el tumo a1 hijo de don Melchor, quien pereci6 en el 

11 "Los tranquiliz6, haci6ndolcs dar todo lo ncccsario para el transporte de 
los bastiptentos, y para facilitar el6xito [de Ia cmprcsa] cntr6 pcnonalmcnte a 
Ia montana ~nducicndo a 10 cspai\olcs-- para dcscubrir aqucllas regioncs; 
movido Wlicamcntc por el cclo de convertir a aquellos indios lacandoncs a 
nucstra rcligi6n cat61ica". 

19 La dcscripci6n de tal jomada consta en Villaguticrre (op. cit.: 602-660) y 
Ia resume Xim6nez (op . cit., Vll: 8-14). 

20 "Por mcdio de los int6rprctcs y tratAndolos con bucnas mancras a fm de 
que fucscn obcdientcs, dejando convcrtidos incluso a dos pueblos de Ia juris
dicci6n de Alain a los cualcs sc nombr6 San Jos6 y Nucstra Sciiora de los 
Dolores". 

21 Mas adelante Ia rclaci6n lo ascntara como primo (cugino) y no como 
sobrino (nipote), y tambi6n Elorza se refiere a 61 como "r6gulo primo del rey" 
(op. cit.: 277). 
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pueblo de san Pedro M~rtir, "nella pill fiorita eta de Ia sua giu
ventu al far del giorno 7 di maggio" de 1699.22 

El documento describe tambitn una epidemia que caus6 la 
muerte de numerosos soldados que estaban en "el barrio" del 
pueblo del ltd y otros que permanecfan en el poblado de Joiop, 
y enumera finalmente los mtritos de la lfnea materna de don Ber
nardo, emparentada con Alonso de Coronado y Maldonado, que 
se destac6 por sus acciones en Ronda y Arcos contra los moms, 
cuando tstos se rebelaron entre 1570 y 1573. El acta respectiva, 
sin embargo, nada anota sobre si se concedieron o no las gracias 
solicitadas. 

El segundo de los documentos aquf presentados, sin duda m~ 
interesante, es Ia Relacion que enviara desde el paraje de · Chacal 
el oidor Bartolomt de Arntzquita a Jost de Seals, presidente in
terino de la Audiencia, el 31 de marzo de 1696,23 para dar cuenta 
de lo ocurrido durante su entrada al pafs itd; hecho que marca el 
Ultimo gran intento guatemalteco por subyugar militarmente la 
regi6n y anticiparse a Ursua que, como hemos visto, sali6 de 
Campeche en junio de 1695 con el mismo prop6sito en mente.24 

Con ello, los funcionarios de Ia Audiencia intentaban atraer hacia 
Guatemala los beneficios que esperaban de Ia conquista; benefi
cios de los que temfan se apoderaran los de Yucatm. 

Sobre los antecedentes de la expedici6n de Arntzquita -nece
sarios para entender algunos pasajes de su carta- y de Ia campa
i\a en general nos habla in extenso el cronista dominico Francisco 
Ximtnez (1973: 302-442), apoymdose en lo escrito por uno de 

22 Se apunta que Juan Mencos habfa participado en Ia incursi6n que desde 
el ltza, y bajo el capitan don Marcos de Avalos, se hizo bacia el poniente 
"verso le parte e nationi di Sacpui, Valamte, Joiop ed oltre"; que se habfa 
desempenado como alferez del presidio del Peten y mas tarde como capitan. 
De allf sali6, enfermo, en busca de remedio que no pudo alcanzar. 

23 De hecho Ia Relacion parece haber sido escrita al menos en dos etapas, 
pues en Ia foja 2v el oidor apunta que el capitan Dlaz habfa salido 7 dias antes 
"del presente", y sabemos que tal hecho ocurri6 bacia el 7 de marzo. 

24 Seg6n Tozzer (en Margil, 1984:3), Ursua habria iniciado su intento desde 
1692. 
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quienes participaron en la expedici6n, fray Agustin Cano, 25 cuyo 
testimonio fue redactado en buena medida para desmentir diver
sas afirmaciones de Villagutierre, cuya pluma calificaba Cano de 
"mercenaria". 

Muerto el presidente Barrios Leal tras la conquista del Lacan
d6n (noviembre de 1695), ocup6 interinamente su cargo el oidor 
los~ de Seals. Este, adoptando las sugerencias de las "juntas de 
guerra" organizadas al efecto, acord6 que se prosiguiesen las en
tradas a la regi6n del Peten, dividi~ndolas en dos frentes: uno 
desde Huehuetenango --cien hombres bajo el mando del capitan 
Jacobo de Al~ayaga- y otro de ciento cincuenta que, bajo las 
6rdenes del oidor Am~zquita, incursionarfa por Verapaz. Una 
avanzada de esta Ultima columna, comandada por Juan Dfaz de 
Velasco -bajo cuyo mandp estuvo la entrada de 1695-, lleg6 a 
Cahb6n [o Cahab6n] eri enero de 1696, uni~ndosele un mes m45 
tarde el resto de la tropa (Xim~nez, op. cit.: 402-408, 412). 

Como en tantas otras ocasiones, buena parte del peso de la 
campafta descans6 en hombros indfgenas. En ciertos pasajes de la 
RelaciOn del oidor se menciona, descalificrutdola, la ayuda que 
prestaron los indios "convertidos" ala empresa. Vale la pena des
tacar que Xim~nez tambi~n se refiere a tal ayuda (op. cit.: 408-
410, 414) cuando apunta que, desde Cobrut a Cahab6n los indios 
habfan dado "un donativo de bestias mulares y caballares, y de 
mafz, chile y frijoles" a solicitud de la junta general, que -por 
medio del prior de CoMn-- les prometi6 a cambio eximirlos de 
entrar a la montafta como cargadores, pesada tarea que tanto ha
bfan resentido en la entrada del afto anterior. El incumplimiento 
de tal promesa no fue quiz~ ajeno a Ia decisi6n indfgena de pro
porcionar las peores bestias que tenfan. 26 

25 Von Houwald (op. cit.: 45, 47) sei\ala que el propio Ximenez particip6 en 
Ia primera excursi6n comandada por Dlaz de Velasco. 

26 A decir de Ximenez, "se fueron descartando [ deshaciendo] de todas las 
cabalgaduras inutiles que ternan y se junt6 gran porci6n de matalotes que ni 
para tierra Ilana y buena eran de provecho, cuanto mM para aquellas montai\as 
y lodazales" (op. cit.: 406). Von Houwald, con base en el testimonio de Valen
zuela, narra c6mo a los indios que se negaban a apoyar Ia entrada de 1695 "se 
les amenaz6 con 20 latigazos y algunos fueron incluso encarcelados" (op. cit.: 108) .. 
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Faltos pues de bastimentos y escasos de animales de transpor
te, se decidi6 que Juan Dfaz se adelantase con una buena porci6n 
de los soldados, dos religiosos (Crist6bal de Prada y Jacinto de 
Vargas) y los indios de Salam4 ("componiendo los caminos para 
que pasasen las recuas que habfan de llevar los bastimentos''), 
mientras el res to de la tropa esperaba por los alimentos ( Cf. Cano 
en Xim~nez, op. cit.: 415ss). 

Como lo sugieren Xim~nez y . Cano (ibid) en la decisi6n de 
enviar por delante a Dfaz intluy6 no s6lo el conocimiento .que 
tenfa de la zona -bajo su mando qued6 la tropa en la expedici6n 
de 1695-, sino incluso su propio deseo de reivindicaci6n, pues 
debe recordarse que con motivo de la entrada anterior (que habfa 
abandonado obedeciendo las indicaciones del mismo Cano), ha
bfa sido blanco de una feroz campana de descrMito en la que el 
propio Seals jug6 un destacado papel. 

De Guatemala lleg6 por entonces el aviso del presidente en 
tumo de que ya estaban en la isla los contingentes que entraron 
por Huehuetenango y Yucatm, lo que hizo a Am~zquita acelerar 
los preparativos y, seg6n Cano, reforz6 la confianza de Dfaz en 
poder adelantarse sin mayor riesgo. 

El 7 de marzo el grupo de Dfaz parti6 desde El Mopm, y tres 
dfas m4s tarde le sigui6 Am~zquita con el resto de la tropa. Este, 
alllegar al paraje de San Pablo (Las Ci~negas) encontr6 a 6 sol
dados enfermos que dej6 Dfaz cuidando las cargas de m·acz, y un 
mensaje del cual Cano y Xim~nez no dan noticia. 

Gracias a una copia parcial consetvada en el Archivo General 
de Indias, 27 nos enteramos de que el mensaje estiba fechado el 12 
de m·arzo y de que en ~1 el capit4n anunciaba al oidor haber llega
do al rfo Chacal "con felicidad". 

Relata que fue allf donde, habi~ndolos seguido el ano pasado 
los "petenes'', no ·los encontraron, y furiosos por eso "sacaron un 
cuerpo de un indio de Cobm que muri6 en este paraje, y con un 
bejuco al pescuezo lo sacaron de la sepultura y lo llevaron arras-

27 AGI, Audiencia de Guatemala 153, ff. 26v-27v. 
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trando como veinte pasos, donde lo dejaron, falt&ldole s6lo la ca
beza y los brazos [y] derribaron la cruz" de la sepultura. Anuncia
ba adem4s haber trazado ya el derrotero a seguir al otro dfa: por la 
sierra, rumbo al Norte. Fue la Ultima noticia que se tuvo del gru
po. 

De lo ocurrido con el contingente de Am6zquita nos enteramos 
por su propio testimonio, pero para saber la suerte final de Dfaz de 
Velasco y sus acompai\antes (49 soldados, 34 indios guerreros, 3 
de servicio y 2 int6rpretes, am6n de los 2 sacerdotes) tenemos que 
recurrir de nuevo a Cano a trav6s de Xim6nez (op. cit.: 419-421, 
432) y a Villagutierre (op. cit.: 456, 486, 523), quienes narran 
c6mo se supo que el grupo se enfrent6 --desprevenido- a los 
itz4es, muriendo los m4s en batalla y sacrificados otros, incluyen
do a los dos religiosos, cuyos restos, junto con los de Dfaz y un 
soldado, se encontraron m4s tarde en una gruta de la isla. 28 Algu
nos de los despojos, a decir de Xim6nez, fueron consumidos en 
"inhumanos banquetes", suerte de la que se libraron los cad~veres 
de los sacerdotes -a juicio del cronista- "porque estaban dema
siadamente flacos" (ibid). 

Podrfa antojarse extrai\a la publicaci6n de un texto que fue casi 
copiado a la letra por Villagutierre para conformar los capftulos 
s6ptimo a noveno de su libro sexto (1933:283-292; 1985:363-
375). En realidad el relator del Consejo us6, adoMndolo a su an
tojo, el manuscrito del capit&l apenas en una primera parte; aque
lla donde describe su llegada a Tayasal (y aun 6sta deformada si 
hemos decreer a Cano). El resto, que contiene las sugerencias del 
oidor sobre las estrategias a seguir en la "pacificaci6n", fue des
cartada por Villagutierre "por ser muchas y no haber sido puesta 
en efecto ninguna de ellas" (op. cit.: 375). 

28 Aunque De Vos (op. cit.: 195) apunta que "60 soldados espai\oles y 40 
indios amigos perecieron ahogados en el !ago", y cita como fuentes a Ximenez 
y Villagutierre, lo que anota este ultimo es que don Martin Can "avfa oydo 
decir que a los de Yucatan mataron en el agua", mientras que Dlaz y los de su 
grupo fueron "cogidos durmiendo en Ia sabana" (op. cit.: 456. El subrayado es 
mlo). DeVos atribuye err6neamente al contingente de Guatemala lo ocurrido a 
los de Yucatan. 
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Con tal decisi6n el cronista nos priv6 de conocer no s6lo las 
opiniones de un jurisconsulto acerca del derecho de guerra en una 
Guatemala que se disponfa a entrar en el siglo xvm, sino tambi~n 
de valiosos datos sobre la resistencia que ofrecfan al dominio his
pano algunos de los pueblos vecinos al i!U, tambi~n insumisos 
(mancMs, k'ekchfs y mopanes). 

Los motivos de tal resistencia eran mUltiples, e inclufan desde 
la exasperaci6n de los ya "convertidos" frente a la que se les habfa 
de antojar una empresa interminable -en la que ternan que often
dar bienes, trabajo, tiempo e incluso sus vidas-, basta cuestiones 
de tipo religioso. Ni siquiera los aspectos econ6micos se ballaban 
ausentes: los vecinos de los infieles vefan peligrar el comercio que 
desde largo tiempo antes efectuaban con los grupos del Pettn, la 
Verapaz y la costa mopm,29 como ya lo babfa seftalado en 1676 
(p. 1006) fray Francisco Gallegos, y como declararfan en 1698 los 
seftores itz~ (vid infra), agregando el nombre de los "lacantunes" 
al de sus contrapartes comerciales. 3° 

Las estratagemas que desarrollaban los indios para estorbar e1 
proceso de conquista, segUil Am~zquita, iban desde las ttcnicas 
dilatorias basta la franca buida, pasando por el adoptar "tan linda
mente el papel de tfmidos y abatidos, que aun al mismo tiempo 
que irritan quiebran el mtimo de castigar" (f. 22). Y sin la ayuda 
de los indios -gufas, inttrpretes, tamemes y cargadores- nada 
podfa lograrse, asienta el oidor, a quien se le bufan los gufas y 
gastadores, mientras que los tamemes le consumfan los alimentos 
o los dejaban escondidos en el monte "para almac~n abierto donde 
se proveen todos. los que se buyen" (ibid).31 

29 Sobre una situaci6n muy similar entre los "infieles" lacandones, y los 
chujes (lxtatAn) y kanjobales (Santa Eulalia) "cristianos" -a Ia que bacia refe
rencia el escrito de Melchor de Mencos antes resenado-- v6ase De Vos, op. 
cit.: 145-146. 

30 Esta declaraci6n de los propios itzaes contradice el testimonio de Margil 
(1984:18) de que los poblados lacandones (Sac Bahlam, Pet! y Map) s6lo co
merciaban entre si. 

31 Por otro documento nos enteramos que el 19 de marzo diecis6is indios de 
Tactic que llevaban 32 tercios de bastimentos atacaron a los soldados que los 
escoltaban y huyeron, dej6ndolos atados (AGI, AG 153, f. 27). 
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Tambien bubo, por supuesto, indios que colaboraron en la em
presa y no faltaron tampoco aquellos que la utilizaron para enri
quecerse a costa de sus propios hennanos como seftala el oidor 
Amezquita, pero tal actitud no sorprende viniendo de los caciques. 
Rara vez, si es que algona, estos representaban los intereses del 
pueblo. Tal como lo hicieran sus antepasados prehispwcos, la in
mensa mayorfa de los senores indfgenas del perfodo busc6 la ma
nera de beneficiarse con el trabajo de quienes se encontraban por 
abajo de ellos en la pir&nide social. 

Dar cuenta del "proceloso mar de dudas e imaginaciones" en el 
que segU.n Villagutierre (op. cit.: 372) se anegaba don Bartolome, 
tampoco deja de ser valioso. A traves de sus retlexiones, en oca
siones tortuosas, podemos acceder a los temores que debfan asaltar 
a un burocrata metido a militar, a veces pusil4nime ante la enor
midad de una empresa cuya gloria parece tentarlo a la vez que 
paralizarlo. 32 

Considerando insuficientes los medios con que contaba, temien
do que los indios que le acompaftaban pudieran coludirse con las 
poblaciones que intentaba someter,33 desprovisto de experiencia y 
desconocedor del terreno, Amezquita adopt(S la conducta que po
dfa esperarse en un funcionario: expuso con detalle la situaci6n, 
descarg6 responsabilidades seftalando culpables ( clima y Demonio 
incluidos) y solicit6 instrucciones despues de hacer sugerencias 
basadas en lo vivido, "aunque esto parezca dejar correr mucho la 
imaginaci6n por el campo de la melancolfa" (f. 20). 

32 De hecho los escrupulos de Amezquita iniciaron desde su designaci6n al 
frente de Ia tropa, pues las !eyes prohibfan a oidores, e incluso presidentes de 
Audiencia, el llevar a cabo personalmente descubrimientos o pacificaciones 
(Cf Saint-Lu, op. cit.: 361). 

33 Apuntaba el oidor: "los mopanes son dependientes o rama de los petenes, 
y estos de los ahizaes; los choles, camaradas de unos y otros ... y todos capita
les enemigos nuestros, con que se comprueba que lo mu cierto sera que todos 
nos engaiien, si ya noes que nos venden ... ". 

El mismo temor fue expresado 60 anos antes por Tovilla (op. cit.: 225): 
"que en los indios del ManchC no hay que ir confiados porque todos son unos 
y puede ser que una vez alia se aunen y nos vendan con los del Aji~a [ltza] en 
Ia mejor ocasi6n y nos maten a todos". 
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Poco hay en ~1. si es que algo, de Ia osadfa de un conquistador 
o e1 celo de un misionero, y en ello reside buena parte de Ia rique
za de su testimonio; exponiendo sin tapujos sus "temores", "con
gojas" e incluso sus dudas ante Ia legalidad de Ia acci6n que diri
ge, e1 oidor nos ayuda a completar el caleidoscopio de Ia actitud 
hum ana 

Seg11n narran los cronistas,34 abandonado por los indios de ser
vicio y atemorizado por sus enemigos Am~uita opt6 finalmente 
por regresar a Ia sabana de San Pedro MUtir y empez6 a construir 
una fortificaci6n seg11n lo propuesto por Seals. Alli recibi6 Ia or
den del nuevo presidente de Ia Audiencia, Gabriel Smchez de Be
rrospe, de regres~ a Guatemala. La toma de Ia capital itz~ habrfa 
de esperar basta Ia entrada de Martin de Ursua, en marzo de 1697; 
justo un ano despu~ que escribiera su carta el oidor. 

La cafda de Tayasal, Ultimo reducto de un sefiorfo inde
pendiente maya, fue narrada por algunos de los contempormeos al 
hecho, pero muy poco es en cambio lo que registran las cr6nicas 
acerca de la suerte corrida por los itUes despu~ de su conquista. 
Habiendo posibilitado -gracias a su resistencia- Ia escritura de 
una m~ de las "epopeyas" espaftolas, y las prebendas que de ella 
se desprendieron para sus conquistadores, la existencia de los •t
ues dej6 de ser motivo de inte~. 

Antes de desaparecer tras bambalinas para dejar la casi totalidad 
del escenario a los nuevos sefiores,35 los caciques y principales de 
Ia regi6n itz~ fueron llamados a declarar sobre la extensi6n de sus 
antiguos dominios y Ia frecuencia de sus enfrentamientos ~licos. 
Todo ello seiVirfa a su conquistador para informar al Consejo de 
India8 sobre Ia magnitud de su empresa y, con base en ello, poder 
granjearse m~ prebendas. 36 

34 V&nse en particular Xim6nez (op. cit.: 432-442) y Villagutierre (op . cit.: 
375-77), 

35 Sobre los caciques de 6pocas mAs tard{as, conocemos el nombre de Ber
nardo Chatha, quien el 15 de mayo de 1713 obtuvo el titulo de gobernador del 
pueblo de San Andr6s ("provincia y reducci6n del Itz!"), adyacente allago (Cf. 
AGCA, A1 24, L. 1, exp. 10 224, f. 185). 

36 Don Martin pedirla mAs tarde el titulo de adelantado del Pet6n y una 
encomienda por haber conquistado Ia zona (AGI, Escribanfa 339B, exp. 5). 
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Asf, el 1° de enero y de nuevo el 9 de junio de 1698, el senor, 
el supremo sacerdote y dos "capitanes" itz4es rindieron sus decla
raciones ante interprete y escribanos. 37 Estas nos informan de la 
existencia de cuatro "parcialidades" gobernadas por caciques (Tut, 

Citcan, Canek y ain) y otras tres bajo el mando de "reyezuelos" 
(Citcan, Thesucan y nuevamente Citcan), a las que habfa de agre
garse la "parcialidad" que quedaba directamente bajo el propio Ca
nek, la mayor de todas.38 

Con base en tales declaraciones y los testimonios de los solda
dos, los cronistas de la epoca urdieron una imagen pintoresca y a 

menudo idfiica de la nueva zona sojuzgada. Sin duda una de las 
descripciones m4s representativas de esta visi6n paradisfaca es la 
de Elorza, el cual asienta c6mo en las cartas enviadas por el gene
ral a la Audiencia apenas conquistada la isla: 

Ponderaba Ia averiguaci6n que hizo de lo delectable de Ia laguna, 
con abundancia de peces; su hermosura y aguas dulces, claras y 
delgadas, de mas de 26 leguas de circunvalaci6n; con arroyos y 
brazos a todos vientos; segura de piratas por no tener comunica
ci6n con los mares; con mas de 500 canoas en que navegaban los 
indios; muchos arboles de pimienta, Mlsamo, resinas preciosas y 
otros fructiferos e infructiferos no conocidos, cerca de Ia laguna. 

Y a 8 leguas de distancia, una sierra y canteras de alabastro rico y 
vistoso para edificios, de cuya materia estaban labrados los adora
torios, con idolos de precioso jaspe verde, morado, rubio y de me
tales inc6gnitos; cantidad de flechas de cristal de que usaban a 
falta de hierro; con brasilerias en Ia montana y montes de arboles 
de palo de Brasil. Y en los contomos del peten se cogia grana 
fina, afiil de estimado genero, vainillas sumamente gruesas, cacao, 

37 Estas declaraciones fueron tambien empleadas por Villagutierre (cap. ter
cero, libro noveno), aunque por desgracia el cronista decidi6 arbitrariamente 
dejar de nombrar varias poblaciones de las a!H consignadas, como puede ob
servarse a! cotejar ·eJ original (AGI, Patronato 237, R. 1, ff. 1-3v). 

38 Tal y como ocurria en algunos de los seiiorios yucatecos con mayor nivel 
de complejidad organizativa, todos los senores (batabob) reconocian Ia autori
dad del "rey Canek" , quien parece haberse desempeiiado a Ia manera de un 
ahau. A decir de Schumann (1971:21), canek era el termino empleado para 
denotar a! gobemante. 
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achiote y phitanos, y de otras especies: muchas corzas, venados. Y 
de aves, faisanes y semejantes. Demlis de Ia esperanza de encon
trar metales de oro y plata en el coraz6n de Ia tierra. 39 

A mcis de la extensi6n y feracidad de sus dominios, los interro
gados hubieron de dar cuenta -por "declaraci6n amistosa y vo
luntaria"- de la autoridad efectiva que posefan sobre ellos y (en 
un anexo hecho cinco dfas mcis tarde) de las continuas guerras que 
manteruan con sus vecinos, detallmdolas; con ello, su "ferocidad" 
quedaba demostrada y vema a servir para magnificar los logros del 
general espanol que habfa finalmente logrado sujetarlos. 

Pero la cafda de Tayasal no signific6, en manera alguna, la su
jeci6n total de los it:Ues; mcis bien marc6 el inicio de los proble
mas relativos a la administraci6n de un 4rea que de hecho jam4s 
logr6 controlar a plenitud la Audiencia. 40 jNi siquiera pudo hacer
se realidad perdurable la apertura del famoso camino que justific6 
las expediciones y los altos costos de ella derivados!41 

Como senalaba p4rrafos arriba, a1 hablar de la solicitud de Ber
nardo de Mencos, a6n en 1699 segufan los hispanos tratando de 
sujetar a la poblaci6n dispersa por la selva, en parte para suplir la 
baja en el n6mero de "congregados" que, adem4s -de los espai'io
les,42 sucumbfan ante las epidemias. 

A lo anterior se sumaban los problemas derivados de la manu
tenci6n de la soldadesca que vigilaba el presidio de Nuestra Seno
ra de los Remedios y San Pablo de El Peren; asf por ejemplo, en 

39 En el mismo tenor Elorza apunta: "los indios llevaban rosas de plata y 
oro en las orejas; de que se conocia haber minas de oro y plata en su terreno" 
(op. cit.: 237) 

40 Como un ejemplo de Ia manera en que se intent6 mejorar Ia administra
ci6n de Ia zona, consultense las lnstrucciones dadas por Ia Audiencia al mayor 
de campo del presidio en 1710 (AGCA, A1 38 3 21, 185, 3784). 

41 Vease, al respecto, AGCA, A3 1, 504, 10348, f. 4. "Los oficiales reales 
de Guatemala remiten a su majestad cuenta certificada de los gastos hechos en 
Ia reducci6n de los indios del ltza", 28 de mayo de 1700; AGCA, A1 12, 334, 
7022, "Libro de autos sobre pagas de misioneros, soldados, etc. que sirven en 
las entradas a sacar infieles". Aiio de 1702, y Von Houwald (op. cit.: 168-176). 

42 El 19 de abril de 1699 se inform6 que de un total de casi 200 soldados, 
88 estaban enfermos (apud Saint-Lu, op. cit.: 369, nota 401). 
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1701 Pedro de Chavarrfa, uno de los militares venidos desde Cam
peche levantaba una relaci6n certificada de servicios para acompa
ftar una solicitud de pago de salarios que le adeudaban desde mu
cho tiempo atms. 43 Nueve aftos m~ tarde la propia Junta de Ha
cienda se involucrarfa en el problema. 44 

Las labores de "reducci6n a poblado" de los itz4es, iniciadas al 
menos desde cien aftos antes de su "pacificaci6n" definitiva45 con
tinuaban todavfa en 1712, afto en que el mayor de campo Juan 
Antonio Ruiz de Bustamante infonnaba al presidente Toribio de 
Cosfo haber fundado un nuevo pueblo con treinta familias que lo
gr6 "se dieran de paz". A ~stas se sumaban adem~ "bastantes in
fieles" que segufan "bajando" de la montafta, a tal grado . que "no 
cabfa ya la gente en las casas hechas", por lo que se afanaba en la 
construcci6n de otras, al mismo tiempo que enviaba mensajeros a 
los montes "con recaudos para el sobredicho fin, con que procuro 
veneer a estos bMbaros, atray~ndolos con halagos y algunos done
cillos, sin el horror de las annas; que ~stas no obrarcm sino en los 
rebeldes". 46 

Los "donecillos" ofrecidos como incentivos para atraer a los in
dfgenas, que jugaron un papel _tan importante en otras empresas de 
"pacificaci6n" emprendidas en la ~poca, se revelaron fuente de 
problemas para el mayor de campo, pues las enviadas por la Au
diencia eran de ¢sima calidad ("s6lo fierro, sin ning11n acero"), 
por lo que se rompfan "a los primeros golpes", provocando el que 
los indios "llovieran" sobre ~1 "con hachas y machetes quebrados, 

43 AGCA A1 12 11, 333, 7018. Pedro de Chavarria, sobre el pago de su 
salario. Aiio de 1701. 

44 AGCA, A1 12 11, 334, 7048. La Junta de Hacienda, sobre pagos en Ia 
reducci6n de infieles del Pet6n. Aiio de 1710. 

45 Existe en el AGCA una real c6dula del 22 de junio de 1592, donde se 
ordena a Ia Audiencia de Guatemala proceda a Ia reducci6n (sin guerra ni "efu
si6n de sangre") de los indios residentes en Ia zona "Hamada Tay~a", hablantes 
de Ia lel}gua de YucatAn, a 800 de los cuales habia reducido a poblado el doc
trinero de Cozumacintla [Osumacinta, Tabasco], segUil inform6 el alcalde ma
yor de Tabasco, Nuno de Chavez de Figueroa en carta del 6 de mayo de 1591 
(A1 23, 1513, f. 728). ' 

46 AGCA, A1 12 11, 185, 3785. Juan Antonio Ruiz de Bustamante informa 
sobre las reducciones en el Pet6n. 22 de febrero de 1712. 
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para que se los mande [a] hacer nuevos, porno tener con que tra
bajar''. Incapaz de seguir costeando de su bolsa las reparaciones, 
Ruiz solicitaba a1 presidente enviase materiales de mejor calidad, 
y "m4s medianitos y manuales", como los prefert'an los indfgenas. 
"Pues ya que se les hace e1 bien, sea cosa que les sirva, para que 
el gasto que tiene su majestad se logre en bien de estos misera
bles, que tanto lo necesitan".47 

Ignoro si el encargado del presidio logro que su solicitud fuese 
atendida pero, con machetes o sin ellos, la labor de reducci6n pro
sigui6. En 1717 Bernardo Antonio Quiroz informaba haber "saca
do de sus montai'ias" a varios nucleos indfgenas de la rona y te
nerlos ya laborando en milpas de comunidad. Se construfan por 
entonces " una piragua de mejor f4brica" a fin de facilitar no s6lo 
la administraci6n espiritual de los pueblos comarcanos a la laguna 
sino incluso el "trajfn y comercio" entre ellos. 48 

Tal como ocurriera en los ramos militar y civil, la ad
ministraci6n espiritual de los nuevos territorios sojuzgados se con
virti6 en una fuente de problemas para la Audiencia y la Corona, 
pues la pugna se dio no s6lo entre obispados (en un inicio Yuca
tm pretendi6 hacer valer derechos sobre la rona), sino entre 6rde
nes religiosas y clerigos seculares. 

Como en tantas otras ocasiones, la actitud de la Corona al res
pecto fue oscilante. Franciscanos, dominicos, cl~rigos y jesuitas 
desfilaron altemativamente en las 6rdenes giradas por la Monar
qufa. 

Asf vemos que despu~s de haber emitido unreal despacho el 15 
de abril de 1713 para encargar a los hijos de san Ignacio el adoc
trinamiento de los nuevos fieles, apenas un ano m4s tarde, en for
ma por dem4s parad6jica, Madrid dio una real redula por la que 
ordenaba a1 presidente que, en caso de no haberse hecho aun cargo 
los jesuitas de la misi6n, enviase a ella a cuatro dominicos, al mis
mo tiempo que le autorizaba a convertirlas en "doctrinas" y enco-

47 Ibid. 
48 AGCA, A1 12 11, 185, 3786. Bernardo Antonio Quiroz informa sobre 

reducciones en el Peten ltza. Ai\o de 1717. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIX, 1992 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
ISSN 0185-2574 
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 



352 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA, XIX 

mendarlas a clerigos. AI mismo tiempo se le infonnaba haberse 
dado orden a1 obispo de Yucat:ml de no estorbar la tarea de los 
religiosos. 49 

Curiosamente el 16 de febrero de 1717 se darla otra real provi
si6n aprobando de nuevo el que los jesuitas tuviesen a su cargo la 
reducci6n de los indios del Peten ltd, 50 pero tal cosa parece no 
haberse llevado a cabo o haberlo sido s6lo temporalmente, pues 
m4s tarde aparecen clerigos a1 cargo de la misma. 

La secularizaci6n no signific6 el fin de los problemas. AI igual 
que en Talamanca, Yoro, Lacand6n y San Felipe del Golfo, la en
trega de las misiones del Peten a los seculares parece, por el con
trario, haber incidido en su decadencia y, por si fuera poco, conti
nuaban los problemas jurisdiccionales con Yucat:ml, Iugar de pro
cedencia de los clerigos. De ello dan testimonio los enfrentamien
tos dominicos con los diocesanos de Merida, mismos que se ex
tendieron al menos basta 1755 (Saint-Lu, op. cit.: 372). 

En julio de 1756 -nueva marcha atrns-, e1 rey habfa aproba
do el auto que diera la Audiencia para que los dominicos se hide
sen otra vez cargo de las doctrinas de la jurisdicci6n del Peten51 

pero, etema danza, las doctrinas aparecen en manos de los clerigos 
tres aii.os m4s tarde, sin que eso significase mejorfa. Aiannada 
ante tantos fracasos, la Corona orden6 a la Audiencia investigase 
el asunto en 1759 y, de nuevo, en 1765.52 

Hacia 1774 se calcul6 en cerca de dos mil el m1mero de indios 
"pacificados" y se insisti6 en la inutilidad de llevar a cabo nuevas 
entradas para buscar "indios por conquistar'', pues se aseguraba 

49 AGCA, A1 23, 1525, f. 317. Real cedula al presidente de Ia Audiencia 
sobre las "conversiones" del Peten ltza. Madrid, 30 de abril de 1714. 

so AGCA, Legislaci6n, A1 23, 1526, f. 68. 
51 AGCA, Legislacion, A1 21, 185, 3799, f. 12. Real cedula del 29 de julio 

de 1756 sobre las doctrinas del Peten. 
52 AGCA, Legislaci6n, A1 23, 1527, f. 277. Que Ia Audiencia investigue Ia 

denuncia del 14 de septiembre, hecha por el fiscal del Consejo de Indias, sobre 
Ia decadencia en las misiones desde que fueron secularizadas. 13 de diciembre 
de 1759. Orden repetida el 19 de marzo de 1765 (AGCA, Legislacion, A1 23, 
1528, f. 564). 
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que "aunque hay algunos, senin tan pocos que casi se puede dudar 
de su existencia" (apud Saint-Lu, op. cit.: 373, nota 417). 

As!, a casi ochenta aftos de haber perdido definitivamente su 
libertad, el pueblo itza no era ya m~s que un espectro de lo que 
habfa sido, pero lo que de ~1 quedaba segufa siendo motivo de 
disputa entre funcionarios y eclesi~ticos; su legendario pasado 
servia a sus nuevos senores para procurarse encomiendas, pago de 
soldadas, obvenciones y salarios, e incluso tltulos de nobleza 
sancionados por el Vaticano. 
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"Mapa de lo reconocido 
por fray Diego de Ribas 
en el Peten Itza. 1698" 
(AGI, Mapas y pianos, 
Guatemala 13). 
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CARTA DE MARTIN DE URSUA Y ARIZMENDI1 

[16 de diciembre de 1695] 

[f68] Muy reverendo padre fray Juan Fem&ldez Zejudo. 

En la presente flota recibf una [carta] de vuestra paternidad fecha
da Roma en Aracoeli [a] trece de febrero de este ano [1694], con 
singular jUbilo y alegrfa al enterarme de la salud de vuestra pater
nidad, que nuestro Senor conserve por dilatados anos, a cuyo ser
vicio estare siempre con la sinceridad de mi buena voluntad. Yeo 
que vuestra paternidad ha recibido la mfa del dos de junio del ano 
pasado de 1693, juntamente con la limosna que df y envie con don 
Agustin de Aricumm, y ha sido no poca la alegria que recibf con 
las susodichas nuevas. 

Estoy ciertfsimo de la pena que tuvo vuestra paternidad con la 
noticia de la muerte de mis sei\ores2 (que en Santa Gloria esten) y 
me acompai\a el consuelo de que mediante las oraciones de vues
tra paternidad y la aplicaci6n de misas estarnn gonzando de la 
Gloria, y asf le suplico continuar con ello en el futuro,3 por lo 
mucho que lo estimaron y veneraron, como por haber sido bene
factores de la religi6n seratica y el Instituto de recoletos. 

La indulgencia en articulo mortis que solicite a vuestra paterni
dad mandarme nola he recibido4 [segdn me dice] porque no esta a 

1 Archivo de Ia Sagrada Congregaci6n para Ia evangelizaci6n de los pueblos, 
Fondo Scritture riferite nei Congressi, America Centrale, Vol. 1, ff. 68-72. 

2 AI parecer se refiere a sus padres. 
3 Avvenire, en el original. 
4 Hauta, por avuta, en el original. 
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Ia usanza el concederla; por lo cual en Ia flota me mandati algu
nas medallas para toda Ia familia. que equivalddn a Ia susodicha 
legalizada mientras tales indulgencias llegan a obtenerse. s por lo 
cual doy a vuestra paternidad las graciass debidas ya que todo ello 
atafte al bien de mi alma. Dios se lo pague. Tampoco tengo noli
cia [si ya] fueron ~ibidas,6 encontdndome al presente en esta 
provincia de Campeche ejerciendo el puesto interino de gobema
dor y capit4n general. M4s adelante le ~lam saber el motivo de mi 
venida. 

En Ia de vuestra patemidad me dice haber puesto toda diligen
cia y empefto por conseguir de Su Santidad una indulgencia plena
ria para todos aquellos que viniesen a Ia empresa del viaje para 
[ comunicar] esta provincia de Communichi7 con Ia de Guatemala. 
y que hay no pocas esperanzas de que Ia concedan. pero que le 
parece diffcil a vuestra patemidad el que puedan venir en esta flo
ta. Estimo en el alma los buenos deseos que en Ia [ carta] de vues
tra patemidad reinan sobre Ia conversion toda; que si hubiese ve
nido habrfa sido grande mi alegrfa. por el buen estado en que mar
cha hoy esta empresa. como le participm detalJadamente en ~ta. 

Tengo muy presente al hennano de vuestra paternidad para asis
tirlo en todo como debo. pues de otro modo no cumplirfa con Ia 
nonna de buen amigo que declaro ser de vuestra patemidad y que 
sere mientras tenga vida. 

Sin retardo8 he sabido c<Smo Ia Majestad Divina conduce cami
nando con felicidad Ia causa del santo Aparissio9• nueva que cele
bre mucho dada Ia devoci6n que tengo al glorioso santo y [por
que] con esto tendremos Ia alegrfa de ver en breve a vuestra pater
nidad en estos lugares. 

s El original, bastante oscuro, uienta: nwfllre in Illite veng0110 vincolate k 
dd. indulgenze. 

6 Saito en el original, que consip.a: NONJ;meno ho IIOiilia k furono ricevu-
te. 

7 Sic por Cunpcche. 
8 Presto iflleso en el original. 
9 AI pare«r se reflCRI a Sebutiin de Aparicio, declarado beato (que no 

santo), el17 mayo de 1789 par Plo VI (EnciclopedUI de 111/gksia ... , 1982, 1). 
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La c&lula que su majestad (que Dios guarde) se digna expedir 
en mi favor sobre abrir el camino de [Campecbe a] Guatemala y 
reducir al gremio de nuestra santa madre Iglesia a los infieles que 
entre dicha provincia y ~ carecen del verdadero conocimiento y 
el agua del santo bautismo, no acompaftaba a mis nuevas por ha
ber sido enviada a las Islas Canarias para que en Ia primera oca
si6n de embalque a estas partes me Ia mandasen, pero basta ahora 
ni porIa susodicha ni por medio de [Ia flota de] aviso ni [ ... costu
ra] ha llegado a mis manos. 

Sin embargo, 10 llevado del celo que me asiste en Ia conversi6n 
de las susodichas almas, habiendo pasado a esta provincia como 
gobemador y capitm interino -con motivo de haber sindicado o 
hecho el expolio del reverendo obispo doctor don Juan Cano de 
Sandoval, que en santa gloria e~. a don Roque de Soberanis y 
Zenteno, 11 que era gobemador en propiedad mientras se arreglaba 
el dicho pleito y habiendo tornado posesi6n, con Ia noticia que 
tuve de que el presidente de Guatemala habfa salido con un grupo 
de gente a lo mismo, y teniendo por muy conveniente el coadyu
var a tal empresa que es del servicio de ambas majestades, mand~ 
al capitm Alfonso Garcfa de Paredes, regidor perpetuo de la Villa 
de Campeche [y] persona de entera satisfacci6n y credito, con se
senta hombres con municiones y bastimentos a mi costa, para que 
abriendo Ia montafla porIa cual se accede a12 las dichas provincias, 
fuese y pasase con el dicho presidente y se pusiese a sus 6rdenes. 

Y habiendo salido en prosecuci6n de su viaje, y encontrnndose 
con gran ntlmero de indios quejaches, los cuales se pusieron a Ia 
defensiva, y no quisieron aceptar nuestras condiciones, 13 mataron 
a ocho de aquellos y tomaron prisioneros a algunos [otros], los 
cuales confesaron que el ntlmero de indios era infinito. Y recono-

1° Hondimeno, por nondimeno, en el original. 
11 Obispo de Yucatm (1682-1695), doctor en Derecho Can6nico porIa Real 

y Pontificia Universidad de M6xico. Sobre su actuaci6n a) frente de Ia di6cesis, 
incluyendo sus diferencias con el gobemador Soberanis, v6ase Carrillo y Anco
na, 1979, ll:591-616. 

12 Riguardmw (controlan, examinan), en el original. 
13 Rendersi ai patti (rendirse a los pactos), en el original. 
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ciendo el dicho capitan que la gente que conduda se habfa atemo
rizado y resuelto no pasar adelante, regres6 a esta provincia, y ha
bi~ndome hecho relaci6n de lo sucedido y considerando que nego
cio de tanto servicio aDios y a su majestad converua no abando
narlo, pas~ de inmediato a reclutar cincuenta hombres con paga de 
ocho piezas, y doscientos indios a tres piezas14 mensuales: cien 
guerreros15 y otros cien gastadores,16 con municiones y bastimen
tos a mi propia costa, y los capitulares de la villa de Campeghe 
[Campeche], por su parte, ofrecieron otros veinticinco hombres, 
provistos de municiones y bastimentos a su costa. 

Y el dicho capitan Alfonso Garcia, a1 cual nombre como lugar
teniente de la prim era 17 gente para aquel viaje, y el capitan don 
Jo~ Fernmdez de Estenoz, segunda cabeza, [de] los otros veinti
cinco de la misma 18 forma, habiendo iniciado su empresa por Ia 
parte de Holonghen [Holonchen, j,por Hopelchen?] de Canguiche 
[Cauich], Ultimo [poblado] de esta provincia, el doce de junio de 
este aii.o, llevando para el mismo efecto a1 capitan Manuel Jorge 
de Zeheve, piloto e [f69v] ingeniero militar, con tres piezas diarias 
de sueldo a mi costa, para mayor beneficio, con las mismas 6rde
nes de ponerse a las del dicho presidente apenas lo encontrase, 
dmdole19 informaci6n sobre lo referido, con otras 6rdenes que me 

14 En forma err6nea el manuscrito consigna prezze en vez de pezze. 
15 Aguerriti en el original, tennino que literahnente se traduce por "aguerri

dos", pero segfut se deduce de Ia frase siguiente esta primera mitad de mercena
rios indfgenas tendria funciones de guerreros, tal como se repite en Ia foja 70. 

16 Terrnino militar que remite a quienes se aplican a abrir trincheras y a 
otros trabajos semejantes, con el fm de franquear el paso en las marchas. 

17 En el manuscrito consta Ia abreviatura pn, que en manera alguna corres
ponde a "primera"; sin embargo, del parrafo parece desprenderse que Ursua 
nombr6 un lugarteniente para el grupo de soldados que el mismo costeaba, 
quedando a cargo de otro capitAn el mando de los 25 restantes, cuyo salario 
pagaban los campechanos. 

18 El texto anota medema por medesima y, mas adelante, medemo por mede
simo, lo que acaso corresponda a una abreviatura de Ia epoca. 

19 El original consigna instruttione [sic], pero es de suponer que Zeheve 
--cuyo nombre, por cierto, Ximenez (op. cit.: 404) apunta como Zezera--, mas 
que dar instrucciones, infonnaria al presidente de Ia Audiencia sobre Ia actua
ci6n de Ursua; de allf que haya yo optado por traducir el tennino por una de 
sus acepciones secundarias (lstruire puede valer tanto por instruir como por 
adoctrinar, adiestrar, enseiiar, amaestrar, infonnar). 
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parecieron convenientes para Ia empresa. Y habiendo caminado 
cuarenta leguas abriendo montes [llegaron] basta una parte llama
da Zuetr,20 primera poblaci6n de los indios quejaches. 

En este tiempo lleg6 a esta ciudad don Diego Bernardo del Rfo, 
el cual me dio noticia de c6mo el dicho presidente y la retaguardia 
del ej~rcito se habfan retirado con motivo de iniciarse las llu
vias, 21 tras haber hecho ciertos descubrimientos de indios lachan
desi [lacandones], y orden6 que se fonnase en una de sus pobla
ciones un fuerte,22 dejmdolo guamecido con treinta hombres, ca
pitm y centinela, para seguridad de los religiosos de Nuestra Se
nora de la Merced.23 

No obstante lo referido, tuve por conveniente que se prosiguie
se el dicho viaje porno perder el trabajo y los gastos que se [24], 

expidiendo nuevas 6rdenes e instrucciones al susodicho capitm 
Alfonzo Garcfa para que se atuviese solamente a mis instrucciones 
en caso de haberse retirado el mencionado presidente. Y habiendo 
proseguido el viaje y andado basta cuarenta leguas m4s del susodi
cho Zeutor, se vio una gran sierra o montana muy alta, Ia parte 
superior25 a manera de un prado, que confinaba con Ia Ultima po
blaci6n de los quejaches, donde dejaron bautizadas y reducidas a 
nuestra santa fe m4s de quinientas personas, quedando con los in
dios antedichos cuatro religiosos de nuestro padre San Francisco 
que son: el padre fray Jos~ de Jesus y Marfa, guardim del conven
to de la Recolecci6n de esta ciudad; fray Diego [roto]Cavardia; 
fray Juan de San Buenaventura, religiosos del convento arriba 
mencionado, y fray D[i]ego de Salas, que era asimismo de aquel y 
[f70] hoy es de Ia observancia. 

20 Mas adelante aparecera como Zeutor. El sitio parece corresponder a 
Tzuctok o Tzutok; poblaci6n donde a principios del siglo xvn se estableci6 una 
guardiania (Villa Rojas, 1985:458ss). Vease tambien Ximenez (op. cit.: 404) 
quien consigna Zuctuc o Zactuc. 

21 "Entrada en las aguas", en el original. 
22 Redotto en el manuscrito. 
23 Sobre Ia participaci6n mercedaria en Ia conquista de los lacandones vease 

DeVos, op. cit.: 134-154. 
2A Laggionorono, palabra intraducible, en el original. 
25 Per di sopra alta en el manuscrito. 
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A principios del mes de octubre26 se retiraron al dicho Zeutor, 
lugar27 donde qued6 una guamici6n de ochenta y seis hombres 
con su capit4n para proseguir en la dicha empresa el primer dfa de 
enero del venidero 1696, reclut4ndose28 un total de ciento cin
cuenta hombres con el mismo estipendio de ocho piezas, a mu 
del ciento de indios guerreros y otros tantos gastadores a tres pie
zas mensuales. Y se tomaron las otras provisiones convenientes a 
efecto de que se ejecutase esta acci6n. Todo aquello, como he re
ferido, a mis expensas, y a aquellas de los [ otros] interesados s6lo 
los cincuenta hombres que acompaftan a la gente mencionada, ade
mu de los cinco religiosos de San Francisco que, con aquellos 
que estm entre los susodichos quejaches, hacen [un total de] nue
ve. 

Habiendo llegado a esta ciudad el capitm Francisco de Ariza, 
gobemador ordinaria de la Villa de Vacalam [Bacalar], por la 
elecci6n de nuevos oficiales de republica de 1a poblaci6n de Tipu 
[Belice] -para confirmarlos y pasar con aquellos a las otras po
blaciones supradichas- y habi~ndolo hecho y reconociendo en los 
indios el deseo que tenfan de recibir el agua del santo bautismo y 
[dar] obediencia al rey nuestro seftor, llevado del celo de Dios 
p~29 a bautizar mu de trescientas personas, chicas y grandes, y 
teniendo noticias de que los mencionados indios tenfan comunica
ci6n con los ytz~s. y ~stos tambi~n deseaban ver gente espafiola, 
el dicho Francisco de Ariza mand6 a Mateo Vicab, indio del Tupu 
[Tipu], con una embajada a1 reyezuelo30 de los dichos i!Ues para 
que se rindiesen padficamente, mandmdole una daga y otros pre
sentes, y habiendo esperado algunos dfas y viendo la tardanza del 

26 Lectura dudosa, ya que el texto consigna Gbre. 
TT El original asienta prosto por posto. 
28 Traducci6n dudosa. En el texto aparece raglultandosi. 
29 Aunque el resto del pmafo pareceria desprenderse de quiert "pas6" a Ia 

zona fue el propio Ariza, Ursua (o su traductor) emplea Ia primera persona 
verbal (passa1). 

30 A pesar de que el texto italiano consigna "reyecito" (piccolo re), prefer{ 
emplear el termino com6nmente empleado en el castellano de Ia epoca para 
referise al senor de los itzaes. 
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dicho indio, vino a esta provincia con siete indios del Tipu a ver
me y darme Ia obediencia, y [para] que le confinnase las eleccio
nes del afto proximo, traybldome de aquellas telas que usan y res
catan con los susodichos ytazes [ytUes], que [f70v] son muy deli
cadas y de diversos colores, que estm en mi poder. 

Con estas noticias p8 a infonnar al venerable Cabildo31 Sede 
V acante de la Santa Iglesia de esta ciudad, 32 el cual ofreci6 cuatro 
sacerdotes para entrar a catequizar a los dichos indios, y he deli
berado si se haga tambim [tal entrada] en enero, llevando treinta 
hombres de escolta, pues al presente no se puede [ entrar] estando 
los caminos anegados. 

Habiendo enviado de vuelta al Tipu a los mencionados siete in
dios el dicho capitmt Francisco de Arizea [Araiza], y viendo que 
convenfa saber la respuesta que habfa dado el reyezuelo, mand6 
tambim con aquellos a Pablo33 Kil, a fin de que Ia obtuviese con 
el dicho Mateo Dicam [Vicab] y, habi~ndolo hecho, escribi6 a don 
Francisco de Ariza una carta infonnmdo[le] c6mo los indios del 
Ytz4 estaban enviando tres o cuatro mil para hacer la guerra a al
gunos espaftoles, los cuales, habiendo visto la poblaci6n vinieron 
a padamentar, y sin esperar razones [los espatioles] die ron batalla 
matando a veinte y aprisionando a uno, por lo cual encontr6 muy 
disgustado a1 reyezuelo, y con su llegada lo pacific6 el dicho Ma
teo Vicab, y habimdole dado el regalo que le llevaba qued6 muy 
contento y complacido, y le respondi6 dijese al capitmt que lo en-

; vi6 que lo recibfa de buena gana y le prometfa rendirse a sus pies 
con ochenta mil indios que tiene como vasallos y sujetos, y que 
con mil amores habrfa recibido el agua del bautismo, y que no lo 
engaftase por matarlo; que promete a su gobemador cuatro mil in
dios para la ciudad de M~rida porque desea mucho ver a su rey. 
Tambim le dim34 que cuando llegue a esta poblaci6n me mande a 

31 Capilolo (Capl.) en el original. 
32 Mucrto el obispo Cano en febrcro de 1695, Ia scde yucatcca pcnnancci6 

vacante huta el 13 de novicmbrc de 1696, cuanto tom6 posesi6n el agustino 
Antonio de Arriaga y AgUero (Cf. Carrillo y Ancona, op. cit.; 620). 

33 Pavolo, por Paulo, en el original. 
34 Cambio brusco de persona verbal. 
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liamar avismdome con quien sea, que con su carta bajare a verlo 
por saber qui~n es, y que me da la paz; porque si viene directa
mente ami poblaci6n le hare la guerra. Y [tambi~n le dijo] que ya 
era liegado el tiempo de la profecfa, 35 y que deseaba ver a nues.:t 
tro gobemador puesto que le ofrecfa la paz, ya que los otros espa
noles no querfan conquistar pueblos sino matarlos. 

Los hechos referidos concuerdan con aquelios que me escribi6 
el dicho presidente de Guatemala acerca del encuentro que tuvie
ron los susodichos indios ytzaes con un grupo de gente espanola. 

Y ahora, -serMilas cuatro de la tarde- mientras escribfa ~sta, 
liega carta del dicho Francisco de Ariza con una carta del dicho 

·~ . Pablo Kil, en la cual avisa haber liegado a la villa de Chamuchu 
[i,Chamhuhu?], donde residen los ciudadanos de Vacalar [Baca
lar], con cuatro indios, el uno sobrino del reyezuelo de los ithaes 
[sic], el cual viene en nombre suyo a ofrecer obediencia, tray~ndo
me la corona de su tfo en senal de la nueva obediencia, [noticia] 
para mf de muy singular placer considerando que la majestad de 
Nuestro Senor permite conducir al gremio de su santa ley tantas 
almas que no posefan su verdadero conocimiento. No he dejado de 
poner en manos de vuestra paternidad estas noticias por el gusto 
que considero tendra con elias. 

El dfa 25 se descubri6 en la poblaci6n de Chancaza una traici6n 
que habfan intentado algunos indios infieles de la montana, que 
habfan liegado alii huyendo de las otras naciones, la cual era rna
tar a los religiosos, lugarteniente y espafioles que asisten a aquelia 
reducci6n, y a los jueces de aquelia poblaci6n, habiendo convoca
do para elio mc1s de cuarenta indios, y habiendo permitido la ma
jestad de Nuestro Senor el que se descubriese esta maldad, se veri
fic6 qui~nes eran los instigadores,36 a los cuales se les tom6 decla
raci6n, y el principal declar6 haber matado a cuarenta personas 
--entre elias a su padre, madre y dos hermanos. Este fue arcabu-

35 Vease Ia nota 3 del apartado introductorio. 
36 Motori en el manuscrito. 
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ceado en la dicho poblaci6n y los otros c6mplices fueron perdona
dos por ruego de los religiosos. 

El presidente [de Guatemala] me expidi6 un correo con carta 
privada, infonnmdome de aquello que ejecut6 en la entrada que 
hizo [f7lv] en aquellas provincias, pidi~ndome interpretes regula
res o seculares, y pareci~ndome mas conveniente que fuesen 
aquellos, fui a ver al reverendo padre provincial, y dmdole parte 
de la susodicha carta, continuando con el fervor que le asiste en 
servir a ambas majestades y del cual he obtenido especial ayuda 
en aquella empresa -asf en omamentos como en las otras cosas 
de que he tenido necesidad [y] de los nuevos37 religiosos que ha 
dado de su santa religi6n para la conversi6n y catequizaci6n de 
los infieles- me ofreci6 tres religiosos para mandarlos al supra
dicho presidente para el efecto que se contiene en su carta, los 
cuales partieron ya para la provincia de Guatemala por tierra, no 
habiendo habido embarcaci6n para aquella de Tabasco, 38 de lo 
cual quedo muy agradecido y tengo la esperanza de deberlo39 

continuar ya que asf me lo ha ofrecido. 
El convento de la Santa Recolecci6n se esta manteniendo con 

algunos religiosos que han tornado el habito y otros que se suma
ron de Espafta (algunos ya difuntos). Sin embargo, tengo por 
muy necesario el que vuestra paternidad, puesto que mira con 
tanto afecto a la conservaci6n y mantenimiento [de dicho conven
to], solicite pasen algunos del Reino de Espana a esta provincia, 
para mejor sustento en todos los 6rdenes. Yo contribuyo en lo 
que puedo, le ayudo en sus necesidades, en medio de alguna es- , 
casez que me acaece, causada por contratiempos marinos y muy 
grandes gastos en el mantenimiento de mi casa en M~xico, el 
traslado a esta provincia y las actividades en Guatemala.40 Y 

37 Probable error en el original, por "nueve". 
38 El texto asienta vitavasco, por di Tavasco. · 
39 Asf en el original (doverlo), al parecer por poderlo. 
40 Pmafo oscuro. Textualmente: et impiego della funtione [sic] di Guate

mala ("y el empleo -o aplicaci6n- de las funciones de Guatemala"). 

'· 
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todo doy por muy bien empleado si se obtiene Ia meta de Ia con
versi6n de aquel reino infiel. 

No dudo que mediante Ia intercesi6n de vuestta patemidad ante 
' Ia majestad de Dios Nuestro Seftor sere favorecido, dirigiendo mis 

acciones a su mayor servicio y a1 de Ia majestad [f72] cat6lica en 
el gobiemo de aquella provinchi. puesto que mi llnico fin es aten
der a Ia paz universal, y que gocen los habitantes de Ia tranquili
dad en que siempre han vivido. Atento a lo cual suplico a vuestra 
patemidad que no se olvide de mf en el santo sacrificio de Ia misa. 
[ni] de suplicar a la divina majestad que asf me lo conceda. 

No cumplirfa con la obligaci6n de mi estirpe41 de no haber pro
tegido a todos los hermanos de mi mujer, en favorecedos y ayu
darlos en todo aquello que pueda, tanto por lo referido como por 
el amor con el cual me miraba mi seftor [l,suegro?] y ameritan por 
tanto sus hijos. 

Y yo. con el afecto amoroso con que siempre y de todo coraz6n 
he mirado a vuestra patemidad, le ruego me favorezca con sus car
tas, ya que aquellas que he recibido me sirven de mucho consuelo, 
dirigi~ndolas a don Francisco de Embria. correo mayor de Ia ciu
dad de CMiz. por cuya intercesi6n va42 ~sta. suplic&ldole a Ia ma
jestad de Dios Nuestro Seftor que conserve a vuestra patemidad 
muchos y felices aftos. como lo deseamos todos. 

M~rida de Yucatm. a 16 de diciembre del afto de 1695. 
Besa las manos de vuestra patemidad muy reverenda 
Su m~ fmo y fiel servidor y amigo. 

Martin de Ursuua [Urs6a] Arizme[n]di. 

41 Natali (nativos), en el original. 
42 En forma err6nea el manuscrito consigna viene. 
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RELACI6N DE BARTOLOME DE AMEzQUITA AL 
OIDOR JOSE DE SCALS1 

(31 DB MARZO DB 1696] 

Muy ilustre Seftor: 

SaU de Cahb6n el dfa trece del mes pasado de febrero, y en el 
camino hasta e1 Alopam [sic 1 pasamos grandes penalidades por 1a 
falta de forraje y mala calidad del terreno, fragosfsimo en algunas 
partes, anegadizo en muchas y pantanoso en las otras; las aguas, 
que fueron casi continuas en este viaje y antes de ~1. y las recuas 
que habfan pasado, lo pusieron intratable. 
Uegu~ a Alopan e1 dfa 25 del mismo mes y me hall~ luego sin 

forma de pasar adelante por falta de indios y de mulas que condu
jesen los vfveres y demu cosas necesarias, porque las que se ha
llaron en aquel paraje fueron pocas y de no buena calidad; los 
arrieros que trafan las demu quedaban muy atiU y no se esperaba 
que Uegasen tan presto ni que trujesen sino muy pocas mulas, y 
flacas, por lo que de ellos y de elias habfamos reconocido cuando 
los encontramos en el camino. El suceso comprob6 1a presunci6n 
como se podn1 reconocer por sus mismas [f 1 v 1 declaraciones. 

Vimdome en este aprieto volvf a recurrir a los padres fray Juan 
de Arguello, prior de Cobm, y fray Juan del Cerro, cura doctrine-

1 Archivo Gcncral de lndiu (AGI), Audicncia de Guatemala 153, ff. 1-26. 
Rclaci6o del oidor Butolom6 de Am6zquita, al praidentc intcrino Joseph de 
Seals. Chacal, 31 de marzo de 1696. 
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ro de Cahab6n, cuya fmeza tenfa tan experimentada, para que la 
continuasen en envianne m~ indios, y a los que fueron llegando 
--de los que antes me hab!an remitid<r- procuraren persuadir que 
pasasen adelante, a unos a la primer sabana -que llaman de San 
Pedro Mrutir- y a otros hasta la terrera [sic por tercera] que nom
bramos de San Pablo. Consegu! con algunos que lo ofreciesen, 
pero pocos lo cumplieron. Con 6stos y con algunas mulas puse 
cantidad de bastimentos en la sabana de San Pedro Mrutir, a la 
cual, desde El Mop~. se cuentan como nueve leguas. Pasaron se
senta y nueve indios que prometieron poner su carga en la sabana 
de San Pablo y lo cumplieron como los dem~. 

En este estado di licencia [f 2] a unos veinte soldados, as! por 
enfennos [como] porque con menos n6mero fuese m~ f~il pasar 
adelante sin que me faltasen los bastimentos. 

En medio de estos contratiempos estaba viendo cu~ aprisa se 
iba pasando el tiempo y cu~ poco era el que restaba para poder 
campear en estas tierras. Consideraba que si me detenfa aguardan
do indios o mulas en que conducir lo necesario, sobre ser contin
gente su venida hab!a de consumir en esto lo m~ y lo mejor del 
corto t6nnino de d!as que quedaba antes de las aguas; si me resol
v!a a pasar adelante con toda la gente y con pocos v!veres sena 
imprudencia o temeridad sin fruto alguno; si quena adelantar parte 
de los soldados y quedarme aguardando a los ultimos arrieros para 
dar las 6rdenes convenientes [f 2v] seg6n las bestias que trujesen, 
y viendo juntamente si en el intenn llegaban algunos indios y se
guir despu6s, con el resto de los soldados, a los que fuesen delan
te, me sena de notable desconsuelo apartanne de ellos y que no 
nos hallasen juntos los trabajos y los riesgos, m~ cuando por to
das partes se dice que los indios de ahiz4es y sus dependientes o 
ramas --como son petenes, petenhaes, mopanes y otras- son mu
chlsimos, y de Campeche escribieron el ano pasado que el cacique 
de los ahides decfa tener ochenta mil vasallos. 

La solicitud y las instancias para adelantarse que ternan el padre 
lector fray Crist6bal de Prada y el capi~ Juan D!az de Velasco 
eran muy grandes, de suerte que decCan les bastaban veinticinco 
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hombres, y el padre !ector me lleg6 a decir -aunque amistosa y 
urbanamente- que parecfa no fi4bamos de Dios. 

En estas dudas y conflicto, desconfiando total[f 3]mente del 
acierto de mi dictamen y resoluci6n, pedf consejo a la junta y se 
me dio el que consta del testimonio, en cuya conformidad prove£ 
auto para que el capitm Juan Dfaz saliese, como lo ejecut6, el 
Mi~rroles de Ceniza ---que se contaron siete dfas del presente
en compafUa de los padres: lector fray Crist6bal de Prada y fray 
Jacinto de Vargas y algunos soldados, con orden de ir incorporan
do consigo los que se habfan adelantado con los indios de Zalamc1 
para componer el camino. 

Con efecto llegaron al rfo Olacal el dfa doce y el siguiente sa
lieron para adelante los dichos padres y capitrul con cuarenta y 
nueve soldados, unos treinta y tres o trein[ta] y cuatro indios de . 
Salamci, tres indi[e]zuelos de servicio, el indio pe~n Quidn y un 
indio chol por in~rprete, por entender la lengua mopcin, que se 
dice ser la mis[f 3v]ma de los petenes y que por eso se hablaban y 
entendfan dichos indios chol y Quixcin, y del chol hablaba y [ ... ] 
muy bien el dicho padre lector fray Crist6bal de Prada y aun en
tendfa algo de la mopcin o pet~n. 

El viaje desde El Mopcin lo hicieron tan a Ia ligera que los pa
dres y el capitm dejaron sus petacas en aquel paraje yen Olacal, 
y en la sabana de San Pablo se quedaron unos chiquigUitillos de 
los tres. 

En las sabanas de San Pedro Mcirtir, de San Pablo y aquf en 
Olacal dej6 el capitm Juan Dfaz algunos soldados; los mcis enfer
mos, para guardar los bastimentos, aunque aquf no hall~ mcis que 
tres tercios bien diminutos. 

Mientras esto pasaba acabaron de llegar al Mopcin los illtimos 
arrieros, y viendo que no traQa]n mulas y que ya en mucho tiem
po no habfa que esperar indios, di noticia de todo a los dichos 
padres fray Juan de ArgUello [f 4] y fray Juan del Cerro, pidiendo 
me envfasen de vacfo las mulas que estuviesen para servir de las 
que habfan quedado en Cahb6n, y que las condu jesen otros tantos 
indios, tambi~n de vacfo, para que vi[ni]esen presto y las trujesen 
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cuidadas. y que de El Mopm en adelante acarreasen los bastimen
tos para que con ellos pasasen m4s soldados en mi seguimiento y 
yo -con el padre maestro fray Agustfn Cano y unos ocho o diez 
soldados part{ del Mop4n el dfa diez en alcance de los padres y de 
Juan Dfaz, quien lleva olden precisa de que en pasando seis leguas 
de Chacal enviase al indio Quixm por embajador al Pe~n. y 
aguardase la respuesta dmldome noticia de lo que resultase. Esta 
[noticia] aguardaba yo por horas en el camino por haber dado a 
entender el dicho indio Quix4n (seg6n los padres con el chol in~r
prete percibieron) que desde Chacal, saliendo temprano [f 4v] po
dfan ir a tomar chocolate a un paraje que nombraba Cholol, y de 
allf podfan ira comer a otro llamado Yxbol, y que desde ~teal 
Peten o. PenM no habfa m4s que de Cob4n a San Pedro, que seni 
como legua y media. 

Llegue a Chacal el dfa 17 del corriente y los soldados que halle 
en este paraje me dijeron [cu41. era] la gente que habfa ido con el 
capit4n Juan Dfaz, que fue la que queda referida, y que se le habfa 
repartido aquf bastimento para ocho dfas. 

Cada bora que se dilataba el correo acrecentaba muchfsimo mi 
cuidado, y viendo el dfa 20 que no acababa de venir el correo ni 
noticia alguna, resolvf salir el dfa siguiente, como lo ejecu~. con 
diecinueve soldados, el alferez don Agustin de Quiroga, el escriba
no Felipe Dfaz, el cirujano Luis de Torres, un criado espaftol, seis 
indios de Salam4. dos clarineros, dos tambores, un pifanero y un 
arriero; los seis Ultimos desamados. 

[f 5] Repartiles a todos bastimento para cuatro dfas y lleve de 
repuesto un medio tercio de mafz, lo cual me pareci6 muy bastan
te para lo que pensaba deteneme basta la vuelta porque suponfa 
que el capit4n no habrfa pasado de seis leguas m4s adelante de 
este paraje seg6n la orden que le habfa dado, que fue aun m4s 
senido [cern do] de lo que se discurri6 en la junta, porque yo nunca 
quise que se me alargasen mucho, y estaba en 4nimo fijo de salir 
brevemente en su seguimiento y alcanzarlos antes que llegase la 
respuesta a Ia embajada de Quixm. Y aun en caso negado que 
esto no sucediese, mal podfa presumir que un hombre de juicio 
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como Juan Dt'az faltase redondamente a la orden, metiendose en 
medio del peligro sin danne cuenta siquiera. 

Anduve aquel dfa cosa de ocho leguas. La mai\ana siguiente, a 
poco rato que salimos, se nos perdi6 la vereda (era el terrui\o pe
dregosa) y no pudimos dar con [f 5v] ella basta las diez, que la 
descubrieron los indios de Salam4. Era el Sol tan ardiente -como 
lo fue en todos estos cinco dfas-- que no fue posible proseguir 
por entonces, particulannente por sabanas y no sabiendo de cierto 
ad6nde podrt'amos parar ni si habrfa agua y zacate. A la tarde an
darfamos como cinco leguas o poco menos, y cerca del anochecer 
llegamos a la primera milpa de los petenes, que seglln las senas 
que habfa dado Quidn nos pareci6 ser el paraje de Yxbol. Donni
mos en esta milpa, aunque sin agua, porque la noche no nos dio 
Iugar para pasar adelante. 

Ala mai\ana [siguiente] proseguimos, y habiendo caminado dos 
leguas largas hallamos un jagiley o aguaje, y senates de haber di
cho allf misa los padres y [de que] durmi6 la gente algona noche. 
[Nos] detuvimos aquf un poco, y caminando despues otras dos le
guas dimos con la laguna descubriendo a breve rato tres poblacio
nes: la una en un islote grande y [ dos palabras encimadas, ilegi
bles]2 [f 6] casi de hechura de pil6n de azucar, todo poblado de 
casas y en lo m4s alto una muy grande. 

La laguna se entiende [ extiende] de Oriente a Poniente, y las 
otras dos poblaciones est4n a la banda del Norte y, a lo que les 
conocimos, son muy pequenas pues no alcanzamos a ver en elias 
sino pocas casas aunque de cierto no podemos asegurar si habrfa 
m4s que no se descubrfan, como ni si son islas o penfnsulas. No
sotros est4bamos y estuvimos siempre a Ia banda del Sur de la 
laguna, y siguiendo las huellas de las mulas, pedazos de petates y 
uno o dos sudaderos que se hallaron, llegamos a Ia punta de un 

2 Villagutierre consigna: "andadas como cosa de otras dos leguas, dieron 
con Ia tal laguna. descubriendo algo de lexos, en medio de eUa, un peten o isla 
grande, muy empiiiiJdil y redondo, y casi de hechura de un pil6n de aztlcar" 
(1985: 366. El subrayado, que casi seguramente conesponde a Ia parte ilegible 
de nuestro documento, es mfo). 
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estero que atollaba mucho dentro del agua, y de poca distancia nos 
hablaron unos indios petenes que estaban en una canoa y no los 
vimos por el teozinte,3 bien que algunos que estaban en paraje 
m~ alto les vieron las cabezas y que hacfa sellas de llamamos. 

Revolvimos ala punta de otro estero, y en estos dos -y los 
que reconocimos despu~s- [f 6v] yen las partes por donde llega
mos a la orilla de la laguna la hallamos siempre cercada de teozin
te, y pantanosa dentro del agua. 

A los dichos indios de la canoa que nos llamaban gri~ yo di
ciendo que io can, Quixan, p~es. capitmt, castila gainic (que 
quiere decir gente de Castilla), para que entendiesen a quienes 
buscabamos y les atisase [sic, j,por avisasen?]. No entend!a nada 
de lo que respondieron y hablaban, y luego tiraron para afuera y 
se fueron dando voces a la isla grande, que estara como [a] dos 
leguas de este paraje, y yo entonces presumf que iban [a] avisar al 
capitmt y los padres. 

Procuramos seguir el mismo rumbo tirando a doblar una punta 
de monte de[sde] Ia cual crefa llegar presto ala orilla de la laguna 
enfrente de la poblaci6n grande. Dimos a breve rato con un estero 
que no pod!amos pasar y nos cost6 mucho el descabezarlo abrien
do camino por un pedazo de monte. Encontramos despu~ diferen
tes veredas [f 7] que paraban en la orilla de la laguna, y en todas 
elias seiiales de herraduras. Algunos dicen que notaron -y a mf 
me parece lo mismo, si mal no me acuerdo-- que eran todas las 
seiiales de haber entrado las bestias al agua, pero ninguna recono
cieron de que saliesen para afuera. 

Dimos luego con otro estero que tampoco se pudo pasar, y Feli
pe Dfas, que buscando camino se adelant6 un poco por el monte a 
pie, dio muy cerca con otro estero o revuelta de este segundo. No 
cuento ahora las dos puntas de esteros que hallamos al principio 
en este paraje. 

3 Teocintle o teosinte --del nahuatl teoxintli-, nombre de una especie de 
malz (Zea mays spp. mexicana o Zea mexicana) tenido por silvestre, que se 
considera "el pariente mas cercano del malz cultivado, ya que tiene una caoti
dad identica de cromosomas". Seg6n ciertos autores, se empleaba como ali
menlo en epoca de hambrunas (CJ. Flannery, 1985: 248). 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIX, 1992 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
ISSN 0185-2574 
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 



EL CONQUISTADOR Y EL JURISCONSlll..TO 373 

Vimos muchas canoas que venfan por la laguna, y algunos in
dios por tierra, que al principia se demostraron muy recelosos y 
luego se fueron llegando poco a poco por la otra banda del estero, 
pero no quiso pasar ninguno por m4s que los llam4bamos a senas. 
All( escribf un papel al capit4n Juan Dfaz dici~ndole que habfa 
llegado con [f 7v] bastante gente; que me segufa mayor mlmero 
por los ranchos que quedaban atr4s, y que de Guatemala -por 
haberla yo pedido-- se me remitfa muchfsima; que me avisase lo 
que pasaba y habfa pasado, y viniese la respuesta luego luego, que 
la quedaba aguardando. 

Tiro un soldado el papel y un pedazo de dulce que los petenes 
cogieron de la otra banda, y uno de ellos, mostrando en ambos 
manos el papel y el dulce, que envolvi6 en unas hojas, hizo sei\as 
de que lo llevaba a la isla, como tambi~n le d4bamos a entender 
que lo hiciese y que llevase al capit4n, con que parti6 corriendo. 
Este papel no solamente lo escribf porque lo recibiese Juan Dfaz si 
estaba en la isla, sino tambi~n porque lo viese el ajau o cacique 
principal -que asientan sabe la lengua castellana, leer y escri
bir- y tambi~n porque habfa dicho Quix4n que en la isla estaba 
un hombre mermejo [bermejo] parecido [f 8] al sargento Rodulfo 
P[~]rez, que era castila gainic o Castellano, que habfa venido de 
otras tierras a la isla, que se habfa casado en ella, tenfa dos hijos y 
un libra en que lefa -parecido a las Horas o Diurnos que neva
ban los padres-- y esperaba yo que este tal fuese espai\ol o ex
tranjero, y [~1 y] el cacique leyesen el papel y sirviese de intimidar 
a los indios. Estos nos fueron perdiendo el miedo m4s de lo que 
yo querfa, y me cost6 no pocos gritos y trabajos hacer que no se 
desmandase ni esparciese la gente como ya lo habfa empezado a 
hacer. 

Pasaron a esta parte unos cuantos indios y el uno de ellos, pare
cido a Quix4n en la cara y en las labores que se estampan en ella, 
en los pechos y en los muslos, me regal6 con dos tortillas muy 
grandes y tres pedacitos muy pequei\os. Dile tasajo, bizcocho y un 
cuchillo. Se me mostro muy carii\oso, abraz4ndome y bes4ndome 
en el pescuezo y repitiendo muchas veces [f 8v] utz pusical que, 
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como los lacandones nos enseftaron, es lo mismo que buen cora
z6n. Pidi6 machete por seftas pero no se lo quise dar; dio a enten
der querfa ver una espada ancha que tenfa Felipe Dfaz, y a1 verla 
desenvainar hasta la mitad mostro enfado, y lo mismo hizo al en
seftarle yo unas balas. Dio a entender conocfa la escopeta; no ex
traM los caballos, las mulas, los clarines, ni las cajas.4 

Otro indio trujo un tecomate o calabazo de posol y un pescado 
razonable, con lo cual regal6 a unos soldados que le habfan dado 
no s~ que cosillas. 

Todos los indios nos instaban por sefta y dici~ndonos ajau, 
ajau y seftalando la isla, a que fu~semos a ella; unos nos mostra
ban las canoas en que fu~semos y otros nos seftalaban un camino 
o rodeo por donde al parecer decCan que habfamos de pasar. Las 
canoas eran muy pequeftas, que no cabrfan en elias sino dos o tres 
o cuatro personas a lo m~s [f 9], excepto una que vinos [i,vimos?, 
l,Vino?] al principio con siete u ocho indios y nunca m~s volvi6 a 
[a]parecer, y nunca llegaron con elias al estero -como pod{an 
muy bien- ni a embarcadero ninguno que nos mostrasen. El ca
mino que nos seftalaban tampoco lo mostr6 ninguno de cerca, y 
segtln las seftas parecfa distante y de gran rodeo. 

Los indios que pasaron a nosotros se mostraban muy oficiosos 
y querfan ir abriendo el camino por el monte y para ello ped{an 
machetes por seftas, los cuales no les quisimos dar porque no se 
huyesen con ellos. Pregunt~bamosles todos por los padres, por el 
capi~. por Quixm, por castila gainic, por cristianos, y a esto 
respondfan algunos (haciendo seftas) que estaban en Ia isla; otros 
pareda que al preguntarle por los padres no entendfan o se hacfan 
desentendidos. AI que me regal6 le pregun~ por todos los dichos 
y a todo me respondi6: cuman, cuman [f 9v]. Apun~ esta voz y 
de vuelta pregunt~ al padre maestro fray Agustfn Cano si la en
tendfa y me dijo que el afto pasado habfa dicho Quixm que si iban 
espaftoles al Pe~n los habfan de matar a todos en el cuman, y no 
entiendo [sic] esta voz, y conferida despu~s entre los padres que 

4 Se refiere a las cajas de guerra, tambores que se empleaban en actividades 
militares. 
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sabfan varias lenguas les pareci6 que significaba empalizada de 
palos pequefios. 5 

Aunque las canoas hubieran liegado a donde est:ibamos, no te
rua por acertado pennitir a nadie que entrase [en elias], as{ por el 
corto nUn:lero que eramos como porque terua presente lo que [el] 
padre Remesal escribe que hicieron los lacandones trayendo sola
mente sus canoas pequefias, escondiendo las grandes, cuando in
tentaron matar a los espafioles que se embarcasen en elias, y tam
bien se me acordaba haber ofdo al maestro Cano que el afio pasa
do Quixm y el otro indio peten -que estuvo preso y se huy6-
habfan dicho que [f 10] ternan canoas en que cabfan cuarenta hom
bres, ninguna de las cuales parecfa, y la que he dicho sali6 al prin
cipio con siete u ocho indios, se habfa ocultado, y asimismo se me 
vino a la memoria lo que los indios jicaques o de la Fantasma6 

hicieron cuando, pocos alios ha, dieron la muerte a unos religiosos 
franciscanos y soldados que, fimdose de elios, entraron en sus ca
noas seg11n refiere una relaci6n impresa que he visto de este suce
so. 

Con lo cual empece a sospechar si acaso siendo traidor Quixm, 
y viniendo muchos indios con sus canoas pequefias se embarc6 en 
elias toda la gente, dos de los nuestros en cada una y dos petenes 
para remar, y en medio de la laguna las volcaron todas a una, 
zambullendose los indios, y acudiendo al punto los dem4s en sus 

5 Curiosamente Canoy Ximenez dan otra traducci6n, pues asientan: "Y pre
guntOndole por los padres y espanoles, dijo el indio cwnan, cwnan, que esta 
palabra cuman y an significan estar o ser, con que preguntandoles a los ahit
zaes por los espanoles [y 1 respondiendo cwnan fue 1o mismo que decir est an o 
allf estan; y si dixeran en Ia otra vida, dixeran bien" (apud Ximenez, 
1973:434. Subrayado en el original, para destacar el texto de Cano). 

Puesto que no encontre referencias al tennino en las de por sl escasas obras 
lingtilsticas dedicadas al itza (Schumann, op. cit.), revise las relativas a otras 
lenguas i'ntimamente emparentadas con el. Tenemos asl que los Ulrich (1976: 
50) consignan en mopan cuma' an como verbo intransitive significando "en 
casa", mientras que en el yucateco Calepino Maya de Motu/ (1986:f 89v) cons
ta cwnan como "cosa que est! asentada, o el que est! en el pueblo o en su 
casa".' 

6 Pantasma: regi6n sur de Ia Hamada Tologalpa, en Ia actual Nicaragua. 
Junto con Ia regi6n adyacente de Taguzgalpa, Ia Tologalpa comenzara a figurar 
en los documentos del xvu tardio como Costa de los Mosquitos o Mosquitia. 
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canoas grandes mataron a los que nadaban, con que serfa f4cil no 
escapar ninguno; o si llegados [f lOv] todos a Ia isla los hicieron 
subir por alguna calle muy derecha y en ella, derribando palos, 
piedras, etcetera, los mataron sin poderse defender; o si en el cu
man tienen alg1ln genero de trampas, zanjas, puentes (jo que se yo 
que me diga!), con tal disposici6n que entrando dentro con facili
dad sea imposible Ia salida, especialmente _acudiendo muchos in
dios con sus armas, palos, piedras, fuego y con todo lo que les 
ministrare su malicia y les sugiri[e]ra el Demonio. 

Discurrfa por otro lado que podrfa ser que no admitidos los 
nuestros en este paraje pasasen a otro, y m4s si es cierto --como 
algunos presumen- que no [es] este el PetenM de donde Quixm 
decfa ser, sino que este es el Peten y que m4s abajo est4 el Peten
M y luego el [d]el Ahiz4.7 

Imaginaba otras veces que podrfan haber tenido alguna refriega 
y, escapmdose o retir4ndose, haber tornado sin arbitrio el camino 
[a] que les diese Iugar el tiempo y, bordeando [f 11] Ia laguna, 
haber tirado para el Tipue8 que al parecer no puede estar muy le
jos, o [d]esparrammdose por diferentes partes; porque estar en Ia 
isla bien recibidos y no venir a vemos ni avisamos parecfa total
mente imposible, pues dejar de saber que est4bamos allf tampoco 
podfa ser, porque Ia cima de Ia isla (de Ia cual estarfamos como 
[a] un cuarto de legua) se reconocfa cuajada de indios; Ia conmo
ci6n parecfa mucha, las canoas no paraban en Ia laguna a todas 
partes, y de unas poblaciones a otras los clarines y las cajas toea
ban casi sin cesar; si fuera de la isla estuviesen, aunque no fuera 

7 Como puede comprobarse al leer las cr6nicas y documentos de Ia epoca, 
existfa enorme confusi6n respecto a los top6nimos y gentilicios, determinada 
en buena medida por el nebuloso conocimiento geografico que se tenia de Ia 
zona. Para fmes priicticos baste recordar que el termino petenes se aplicaba a 
los habitantes de islas (peten: isla), en particular los de Tayasal, mientras que 
los propios indlgenas designaban ahitziies a quienes vivian en las orillas del 
I ago. 

8 La referencia vale, casi seguramente, para Tipu (hoy Belice), poblado de 
fJ.J.iaci6n itzii situado a miis de 100 kms. de distancia, cuyos habitantes, dada su 
continua "rebeldla" al dominio hispano, fueron trasladados a orillas del lago 
Peten ltzii en 1707 (Jones et al., 1986: 41-43). 
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m4s que con escopetas nos habfan de dar a entender d6nde esta
ban. 

Las mulas y los caballos no podfan estar en Ia isla, en donde 
por lo enhiesto y las muchas casas no parece podfan tener Iugar, 
adem4s de Ia dificultad y Ia inutilidad de transportarlos. Si estaban 
fuera serfa preciso que tuviesen guardas [f llv] y ~stos se habfan 
de venir a nosotros. 

La falta de correo o de noticias me confundfa; Ia dilaci6n de Ia 
respuesta de mi papel confinnaba mis sospechas; el peligro en que 
tenfa a los que habfa llevado conmigo me atormentaba porque 
como no sabfa si habfan perecido los que fueron con el capitan 
Juan Dfaz, ni sabfa si [habfa si]do9 con gran traici6n imprevenida 
o si oprimidos de Ia multitud, que se dice ser tanta. No sabfa tam
poco si podfa librar a mi gente del inminente riesgo. 

Volvenne sin saber de los que buscaba me causaba no pequena 
congoja; pasar adelante se hacfa muy arduo con tan poca gente, 
sin bastimentos, en paraje tan lleno de esteros en que era fuerza 
echar puentes y dejar[los] asegurados para Ia retirada, o exponer
me a ser toxtado [sic] con gran facilidad; pasar a Ia isla, imposible 
sin canoas ni forma de hacerlas, ni balsas por falta de palos (que 
no se vieron) y de oficiales; dar vuelta [f 12] por la otra banda 
-por si no son islas las dos poblacioncillas--, contingencia, pues 
puede ser que lo sean, y aunque fuesen penfnsulas y entrnsemos 
en elias, retiriD1dose los indios a su islote no consegufamos nada, 
adem~s [de] que el paso habfa de ser por montana de arboleda 
muy espesa y algo empinada, en que era fuerza abrir camino largo 
y yo no tenfa quien lo hiciese y tampoco podfa asegurar que se 
hallarfa [camino] para las bestias, especialmente habiendo de ir 
por la cumbre por no quedar expuesto a los danos que desde ella 
nos podfan hacer, a su salvo. Detenenne, imposible sin vfveres, y 
se reirfan de mf, y cuando despu~s me volviese acabarfan de cono
cer con evidencia que era [por] no haber podido hacer m4s. 

Las senas y los inicios eran todos de alg\ln mal suceso en los 
que habfan ido delante, pocas las fuerzas para el [f 12v] castigo, 

9 Presumible salto del copista. 
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sin mantenimientos, sin in~rprete; imposible el paso; imposible Ia 
detenci6n; vuelta amarga. 

Con estas confusiones agu~ Ia respuesta de mi papel hasta las 
seis de Ia tarde y algo m~; serfan las once, y a1ln no, cuando lo 
escribf, y viendo que no venia respuesta ni noticia y que no podfa 
m~ y que el paraje en que estaba podia pegar fuego, y porque a los 
que buscaba no los consideraba ni en Ia isla ni en su comarca -si 
no es que fuese muertos--, resolvf volvenne poco a poco, cubritn
dome con el monte porque no pudiesen los indios contanne la gente 
con toda certeza, pero ellos me frustraron lo Ultimo de este intento 
porque tres de ellos estaban subidos en ruool grande desde donde 
con todo descanso nos irfan contando. 

Hice tocar los clarines sin cesar, y vimos [f 13] que salfan de la 
isla mucbas canoas como en demanda nuestra, dos de las cuales con 
dos indios en cada una se adelantaron mucho a las otras y nos daban 
grandes gritos, pero no los pudimos entender. Repare mucho si me 
bacfan sei\as con alg\1n papel, y no viendo cosa que pudiese ser bue
na proseguf sin detenenne algo m~ de media legua, basta la entrada 
de un montecillo poco distante de la laguna donde me cogi6 Ia no
cbe y fue preciso bacer alto. Quedeme a Ia ceja del monte talando 
un pedazo de teosintal verde, y por no estar como escondiendo y 
porque nos vitsemos las caras en cualquier frangente (no habfa 
Luna), hice poner en alto, con luces, dos faroles grandes que trafa. 

Alli estuve como basta las dos de Ia nocbe no acabando de perder 
la esperanza de alguna noticia, y al fin, ya sin esta, y por librarnos 
del Sol, salimos luego prosiguiendo el viaje con Ia Luna y con cinco 
luces. Asf llegamos al jagiiey donde los padres babfan dicho misa y 
aguardamos a que amaneciese para proseguir porque el monte que 
se segufa era muy espeso y cerrado, y volviendo por el mismo ca
mino que habfa llevado llegamos el domin[f 13v]go 25 del corriente 
a poco m~ de Ia una de la tarde a este paraje y rfo de San Joaquin 
Chacal, vacilando con mil ideas, discursos, resoluciones, pesando 
los inconvenientes y las conveniencias de todo sin ballar en Ia reali
dad cosa en que, con fijeza, asentar el pie, ni ejecutar con confiden
cia. 
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He estado aguardando aver si por algUil lado viene alguna noli
cia del paradero del capitmt Juan Dfaz y de su gente, y viendo que 
ya se dilata demasiado y que esto es confinnaci6n o mayor funda
mento para el recelo de algUil suceso muy malo, me ha parecido ser 
de mi obligaci6n participar a vuestra senona esta noticia para que 
con toda brevedad, como el caso requiere, se me envfe la resoluci6n 
de lo que debo hacer para que as( se asegure el acierto de cosa de 
tanto peso. 

Y debajo de la debida censura y respeto dire libremente lo que 
siento y alcanzo para que sirva de borrador y apuntamiento a la me
moria. 

Yo no vine con facultad de hacer guerra, invadir, ni acometer [f 
14] a los indios sino para servir de escolta con mi gente a los reli
giosos, y si ~s o mi gente o los indios cristianos o los que quisie
ren serlo se hallasen acrualmente invadidos de los infieles no duda
na empeftar las annas que se me han fiado en defenderlos y librar
los (si pudiere) de la opresi6n o peligro acrual en que esruviesen. 
Hoy no nos hallamos en este estado, pues si los petenes de dichas 
tres poblaciones no han hecho mal a nuestra gente ni m~ que no 
quererla admitir o reducirse, y para esto ha pasado a otra parte, se
dan la invasi6n y los daftos que se les hiciesen totalmente contra la 
voluntad de su majestad, [y] silos dichos indios han sido agresores 
y han muerto a nuestra gente a fuerza de traici6n o de multirud, ya 
no los puedo defender y lo m~ que se podni hacer sem pasar al 
castigo de tan infame atrocidad; pero en esto mismo tengo no pe
queftas dudas, as( en cuanto a si yo, por mf solo, lo podre deliberar 
y resolver, como en cuanto a silo podre con[f 14v]seguir en el esta
do presente, para lo cual hallo no leves reparos en el Derecho y en 
el hecho. 

No ignoro que su majestad pennite que dentro de tres meses pue
da ejecutar el castigo en los indios agresores gente de annas que se 
envfe para el efecto, aunque sea por quien no tiene el gobierno de la 
provincia -segUil parece por las leyes diez y once, titulo cuarto, 
libro tercero, de Ia Recopilacion de las [/eyes de]lndias -,10 pero 

10 4 ley 10 citada asienta que no podria enviarse "gente annada contra 
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tambien en la ley nona del mismo titulo dice que si fuere necesario 
hacer guerra abierta y fonnada a los indios, se de primero aviso a 
su majestad en su Real y Supremo Consejo de las Indias.11 

Bien me parece que se pueden componer estas las [sic] leyes y 
que en el caso [que] presento se puede castigar a los indios con 
gente de armas, as! por los muchos daftos y malas consec;uencias 
que acarrearn la tardanza y mucha dilaci6n (en la cual suele estar y 
estarla aqu! el mayor peli[f 15]gro, por lo cual por justa epique
ya12 se presume cesar la prohibici6n en muchos semejantes casos), 
como porque esta no es m!sera guerra abierta y fonnada de tan 
crecidos aparatos como traen consigo las que as! se llaman, sino 
que con un par de meses (prevenidas con anticipaci6n todas las 
cosas) y con no muchos gastos ni gente, se podni conseguir la re
ducci6n y castigo de los abides, petenes, petenhaes, mopanes, y 
aun de otros muchos que se dice haber en estas montanas, lo cual 
convendni (a mi entender) que se haga con muchos fmes, que los 
mru; se insinuan en esta carta, y entre ellos porque como dice la 
ley dieciocho del t!tulo citado13 no se arriesgue la reputaci6n de 
nuestras armas, base fundamental de la conservaci6n de tan dilata
dos dominios, y as! oigo que se han practicado y entendido dichas 

indios a titulo de que se reduzcan o vengan a hacer mita o con otro pretexto", 
excepto en casos de agresi6n a espanoles o indios de paz "si Ia dilaci6n [poste
rior a 3 meses] no causare dano irreparable", mientras que Ia und6cima estable
cla que pasado tal periodo "pueda s6lo el que tuviere el gobiemo de Ia Provin
cia, y no otra justicia, determinar lo que se ha de hazer [a]cerca del castigo" 
(Recopilacion ... , 1987, II: 25). 

11 Tales acciones, como bien asienta Amezquita, podrian hacerse s6lo con
tra indios ap6statas y siempre y cuando aun en tales casos fallasen los medios 
paclficos. "Y ordenamos que sy fuere necessaria hazerles guerra abierta y for
marla, se nos de primero aviso en nuestro Consejo de lndias, con las causas y 
motivos que huviere, para que nos proveamos lo que mas convenga a! servicio 
de Dios Nuestro Senor, y nuestro" (Recopilacion, ibid.) 

12 Epiqueya: interpretaci6n moderada y prudente de Ia ley, segun las cir
cunstancias de tiempo, Iugar y persona (D.E.C., t. 10:625). 

13 No deja de ser curioso que el oidor compare Ia situaci6n local con Ia que 
se daba en Filipinas, pues Ia ley citada se referia a las relaciones entre el go
bemador de aquel archipielago y el emperador del Jap6n, con el que se acon
seja mantener Ia paz "mientras las cosas dieren Iugar y no se arriesgare Ia 
reputaci6n de nuestras armas y estado en aquellos mares y naciones orientales" 
(Recopilacion ... , II: 26). 
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leyes en algunas partes en nuestros tiempos; pero como quiera que 
la materia es sumamente grave y que el principio de las cosas -y 
mu en las militates- suele estar en nuestro arbitrio, pero no sus 
fines, parece que debo aguardar y solicitar la superior [f 15v] in
terpretaci6n de las dichas leyes y la orden de lo que debo hacer, 
porque no es bien que de mi corto talento y de s6lo mi dictamen 
penda resoluci6n de la cual (ya se tome por ~ta o por aquella 
parte) saldrm tantas y tan grandes consecuencias como el tiempo 
dim, si no me engafto. 

Lo referido tiene mu fuerza si juntamente se considera q,ue at 
mismo tiempo, en cuanto at hecho, hallo las dificultades siguien
tes: 

La primera, la falta de embarcaciones, sin las cuales tengo por 
de poco provecho cualquiera otra diligencia que se haga, porque 
metimdose los indios en su islote [se] budamn de los que miraren 
a la orilla de su laguna, y habiendo noticia de que los indios son 
tantos y de que son de tanto buque14 sus canoas, era preciso que 
las que se labrasen para nosotros fuesen muy grandes y las barcas 
muy crecidas, asf por haber de llevar bastante gente como por ha
ber de tener sus parapetos y defensas para el caso, y mu habiendo 
de llegar a isla tan alta y tan enhiesta. Pero respecto de no tener 
oficiales que sepan hacer esto y de que no se vieron palos a pro
p6sito para balsas y canoas, pasare a otro punto concluyendo [f 
16] con ~ste con decir que no dudo que habm en aquellos montes 
palos muy buenos para canoas, pues lo indios tienen tantas, pero 
tambi~n es cierto que son muy dilatadas las orillas de la laguna y 
pueden estar muy lejos de donde llegamos, y tambi~n es verosfmil 
que con el mucho gasto de dichos palos en hacer canoas [los in
dios], no los haya cercanos ala laguna, y que es~ mucho trabajo 
el acarreados, lo cual sem f~cil a su multitud y para nosotros muy 
dificultoso aunque los hallemos. Y de que acarrean de lejos made
ra se conoci6 en un palo que hallamos en el camino. 

La segunda dificultad es 'la falta de in~rpretes, sin los cuales no 
podemos ni hacerles requerimientos ni aun acabar de comprobar 

14 Cabida. capacidad (Molincr, 1988, 1:429). 
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su delito, si ya no es que vienen otras noticias o [a]parecen algu
nos de los nuestros. Y lo peor es que aunque hallemos algunos 
mopanes (que ya he enviado a buscar para este efecto), los cuales 
se dice hablan Ia misma lengua de los petenes, o algl1Il chol que Ia 
entienda -sobre que tambi~n [f 16v] se eslt haciendo Ia diligen
cia- serfa fuerza fiamos de Ia buena fe, de Ia legalidad y de Ia 
verdad del mop4n o del chol en Ia interpretaci6n, de que no ~ que 
podamos aseguramos para Ia resoluci6n de cosa tan grave, a que 
se llega que los mopanes son dependientes o ramas de los petenes 
y ~tos de los ahiues; los choles, camaradas de unos y de otros y 
deseosos por sus conveniencias de que no se consiga esta ~mpresa, 
y todos capitales enemigos nuestros, con que se .:omprueba que lo 
m4s cierto sem que todos nos engatlen, si ya no es que nos venden 
y entre todos nos annan alguna de [Ia] que salgamos con trabajo. 

La tercera es el corto mlmero de gente que tengo, si~ndome 
preciso repartir gente para seis parajes o partes: en El Mop4n, en 
Ia sabana de San Pedro M4rtir y aquf en Olacal para freno de los 
mopanes y guardia de los bastimentos, que no hay forma (ni ~ [f 
17] que convenga por ahora) de tenedos todos juntos; en Ia orilla 
de Ia laguna es fuerza dejar algl1Il resguardo para lo que en ella 
quedare --mulas, caballos, etc~tera; en Ia isla ha de saltar Ia gen
te, y tambi~n es fuerza que queden algunas embarcaciones algo 
apartadas para desalojar con las annas de fuego a los indios que 
quisieren estar en Ia cima y ladera por donde hubieren de subir los 
nuestros. Y Ia calidad de no poca parte de Ia gente se reconoceni 
por lo que sucedi6 a los cuatro soldados a quienes amarraron los 
indios de Jactic [Tactic].15 

La cuarta dificultad es Ia falta de bastimentos, porque aunque en 
dichos parajes hay los bastantes para alglln tiempo para Ia gente que 
hemos quedado, en entrando las aguas y cundiendo Ia noticia de al
glln mal suceso seni dificultosfsimo condu[f 17v]cir m4s, y con~
tos no se puede pasar mucho tiempo, especialmente cuando los m4s 
se van picando y agorgojando como lo he visto por mis ojos. 

IS Vease lo seiialado en Ia nota 31 del apartado introductorio. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIX, 1992 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
ISSN 0185-2574 
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 



EL CONQUISTADOR Y EL JURISCONSULTO 383 

La quinta dificultad es Ia falta de annas. E1 capitm Juan Dfaz 
[junto] con los mejores soldados se llev6 casi todas las cotas y las 
mejores annas de fuego. En esta ciudad nose [nos] dieron las m4s 
buenas:16 no pocas se han desentrastado y dos se quemaron con 
un ranchillo. Necesftase de pedreros y diferentes instrumentos para 
andar en Ia laguna y saltar en Ia isla. 

La sexta dificultad es no saber qu~ se puede hacer con los in
dios de dicho islote, a1 cual es cierto que todos se retiral"4n vi~n
dose acosados, porque si vamos a reducidos buenamente, pended 
de su voluntad y de su amitrio aun el hablarnos mientras [f 18] no 
hubieremos embareaciones, y con elias lo m4s que podremos ha
cer sed llegar a 1a orilla o cerca de ella, y si queremos saltar en 
tierra, siendo tan agria y tan empinada Ia subida y los indios alti
vos y animosos, les sed muy fkil embarazar el asalto y aun matar 
a cuantos subieren, pues echados en tierra en lo m4s alto pueden 
arrojar palos, piedras, etretera; resguardarse a poca diligencia de 
las armas de fuego, con que solamente parece se puede ira infor
mades que se rindan y entreguen los agresores, [so] pena de que
maries Ia poblaz6n (lo cuM es muy fkil, y si no lo quisieren ha
cer, pegades fuego, pero esto me es preciso no hacedo sin que se 
me ~ orden o facultad para ello ). 

Esto es lo que por ahora se me ocurre, y para Ia conclusi6n 
digo que o esta empresa se ha [f 18v] de dejar o se ha de prose
guir. Si se ha de proseguir ha de ser ahora, el afto, que viene, o 
mucho tiempo despu~. Si lo primero o lo Ultimo, no hay que dis
currir m4s si no es retiramos todos; si se ha de proseguir el afto 
que viene y se me quisiere fiar, me contentare con dos embarca
ciones de a cincuenta soldados y otras dos de a ocho o a diez con 
sus pertrechos y todo lo necesario, y en tal caso conviene desman
telar los ranchos de Mop4n que son desacomodados, con el agua 

16 Por otro documento del AGI nos enteramos de que en Ia entrada de 1695 
Ia Audiencia habia sido incluso incapaz de proveer de annas de fuego a los 
voluntarios que se agregaron a ~tima bora, por lo que apenas los dotaron con 
2S l111ZU de las que se guardaban en Ia sala de annas (AG 152, "Autos hechos 
sabre Ia reducci6n ... ", Declaraci6n de Juan Diaz de Velasco, 10 de enero de 
1695, ff. 297-298). 
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no cerca y una graciosa cerca sin fonna ni hecha mrut de Ia mitad 
-y acabada necesita de mucha gente para cubrirla- y no hay 
tampoco zacate para las bestias y no parece sitio muy sano, por lo 
cual es mejor hacer una fortificaci6n regular (que yo Ia dispondre) 
en Ia sabana de San Pedro Mrutir, que es muy acomodada para 
ello, para Ia gente, para [f 19] las bestias, para sembrar milpas y 
para labrar las maderas para hacer las embarcaciones, y por los 
muchos y grandes pinos que tiene y ser d~ allf basta Ia laguna 
muy razonable el camino y, en lo mrut, de sabanas. 

Hase de conducir con anticipaci6n todo lo necesario de vfveres 
y municiones a dicho sitio, y con esto bastani que Ia gente llegue 
allf a mediados de febrero. 

Esto se entiende si por El Lacand6n o Rfo de Sacapulas no se 
halla mayor facilidad para Ia dicha conducci6n y entrada a Ia lagu
na y parajes del Ahiz4, Pe~n y PetenM. 

Si se resolviere que esto no se deje por ahora, desde luego 
ofrezco con mucho gusto mi salud, mi vida [y] mi persona para no 
salir de estas montaiias basta que manifiestamente se conozca que 
confonne a raz6n no he podido hacer mrut o se me [f 19v] manda
re otra cosa, pero tengo presente Ia cercanfa de las aguas, que el 
aii.o pasado entraron aquf y en El Lacand6n muy recias con Ia con
junci6n de mayo -que fue a doc~ y este aii.o [ .. P] elias en este 
pafs de terreno tan blando, tan pantanoso y anegadizo en muchas 
partes, y casi lo mismo es todo el camino desde Cahb6n y no es 
muy bueno desde Cobm y un poco antes. 

Considero Ia mucha distancia, las muchas dificultades de aca
rrear en tiempo lluvioso tanto como ser4 necesario; no ~ si el fro
to que se ha de conseguir con Ia aceleraci6n se puede duplicar con 
alguna espera o si con una- o con-otra se llegam a conseguir a un 
mismo tiempo, pues no suele llegar mrut tarde el espacioso sin em
barazos que el presuroso sin ellos. 

Considero [tambien] si estos b4rbaros han muerto a tantos de 
los nuestros, cum engrefdos [f 20], orgullosos estamn, y por el 

17 Sigue una linea totalmente borrosa en el documento. 
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contrario mu recelosa mi gente. Imagino que puede ser que las 
armas que hubieren quitado a los nuestros les sirvan y les den mu 
aliento contra nosotros; que el bemejo -extranjero o espatlol que 
dejo dicho est4 en la isla segt1n refiri6 Quijm [sic]- puede diri
gidos y enseftados a usar de nuestras amas y aun de las de fuego, 
en 6rganos de tablones, y aunque esto parezca dejar correr mucho 
la imaginaci6n por el campo de la melancolfa, sin embargo se 
debe prevenir porque no nos coja de susto y porque se busque el 
remedio que fuere posible. 

Pero tambitn deseo que se tenga presente la traici6n y la atJJ>ci
dad de los b&baros (si ha sucedido lo que tememos), la sangre, la 
inocencia, la amist3d y el celo que claman por la brevedad del 
castigo; el credito [f 20v] de las amas espatlolas; el peligro de 
que con la dilaci6n se empeore el achaque y cunda el mal no s6lo 
a los mopanes, choles, lacandones y otros que habitan estas mon
taftas sino aun [a] otros que casi son fieles s6lo en el no~bre, yen 
fin todo lo demu, que hallo se dicurriti muy mucho mejor y se 
resolveti como todo con sumo acierto y madurez dando salida a 
todas la dificultades y embarazos, que no dudo los pueden tener. 
Yo ejecutare con toda prontitud y ciega obediencia cualquier cosa 
que se me ordene, pues quien fue tan sin prevenciones y con tan 
poca gente no rehusani volver mu defendido y mu siendo man
dado. 

Porque desputs no se me interprete mal, atlado con toda clari
dad que si acaso mientras viene la respuesta de esta [f 21] carta y 
1a resoluci6n de la materia, se ofreciere y discurriere alguna oca
si6n (aunque de presente nose ocurre cuM pueda ser) en que con 
bien fundada proba[bi]lidad pueda yo ejecutar algo cuya omisi6n 
pudiere ser daftosa para el fin que se desea o tuviere noticia [de] 
que nuestra gente -la del Lacand6n o la de Campeche- se halla 
en necesidad de socorro, y yo sin temeridad se lo pueda dar, no 
por esta consulta o relaci6n dejare de hacer lo que parezca ser mu 
del servicio de ambas majestades, porque tsta, creo, serfa la vo
luntad del rey nuestro senor, la de vuestra seftorfa y la de estos 
senores. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIX, 1992 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
ISSN 0185-2574 
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 



386 ESTIJDIOS DE CULTIJRA MAYA, XIX 

Tambitn me es preciso decir que si se resolviere proseguir aho
ra Ia empresa es menester se busquen medios eticaces para que 
haya indios que, por lo menos [f 21v] basta Ia sabana de San Pe
dro M&tir -de alli adelante podniD servir las mulas-, conduzcan 

todo lo necesario sin huirse, sin mucha dilaci6n y sin menna, por
que lo que sucede es que de cincuenta que salen cuando m4s lle
gan treinta, y tarde, y ninguno trae Ia mitad de la carga siendo 
comestible, instmtdoles a ello Ia conveniencia de aliviar el peso y 
llenar el est6mago, el genio de hacer mal y dado, el deseo de que 
se atrase Ia reducci6n, que tanto sienten por sus maldades y gran
jerfas, y Ia propensi6n a reirse del espaftol delante de tl, cual se 
ponen luego tan justos, fingen tanta simpleza y embelecos y traen 
hechas tantas trocatintas18 con las cargas que no hay modo de 
convencerlos, ni aun de en[f 22]tenderlos, y saben hacer tan linda
mente el papel de tfmidos y de abatidos que aun al mismo tiempo 
que irritan quiebran el mumo de castigar. 

Los unos han recibido la paga y se han huido luego sin servir 
nada o muy poco; otros han dejando Ia carga tirada en el monte 
llevmdose la mitad y dejando lo restante para almactn abierto 
donde se proveen todos los que se huyen y, en fin, no hay bella
querfa que se les ocurra que no ejecuten. Y no hay que echar Ia 
culpa al maltrato, mala paga, ni a Ia falta de comida, que nada de 
eso han experimentado conmigo ni lo he consentido ni consentirfa, 
y por esto he castigado muy leves excesos de los soldados en este 
pun to. 

Y sobre todo se [ f 22v] debe suponer que son inexcusables in
dios gastadores19 y algunos que sirvan en lo necesario. Uno y otro 

lo repugnan y es menester para cada indio un centinela, y algunos 
se han huido del mismo cuerpo de guardia fiados en sus pies y en 
Ia espesura del monte. No faltani quien procure asentar y persuadir 

18 Derivado de "trocar" y "tinte", el vocablo remite a los colores mezclados 
o tomasolados y, por extensi6n, al cambio confuso o equivoco (Cf. Moliner, 
op. cit., 11:1396). 

19 Termino militar que remite a quienes se aplican a abrir trincheras y a 
otros trabajos semejantes, con el fm de franquear el paso en las marchas. Equi
vale a Ia VOZ "zapador"' mas comlln. 
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que se huyen ahora de los pueblos y se van al monte; no dudo que 
puede ser que asf sea porque en todo tiempo hacen lo mismo y a 
los mismos padres he ofdo contar que es lo mismo tocar a misa 
que salirse de los pueblos para el monte, tanto que el padre maes
tro fray Agustin Cano me ha referido que [en] un poblado tan 
grande como es Cob4n vio un domingo poco m4s de diecisiete 
personas en misa, habiendo habido tres o cuatro, en todas las cua
les asisti6 en la iglesia. 

Por la tempora[da] del achiote20 dicen que se van ala montana 
por muchos dfas con el pretexto de muy pocos Uboles de este g~
nero que se les conocen, y luego vienen cargados de a, con que se 
ve que es por comercio con otros indios. Y todos cuantos he ofdo 
hablar de este punto, eclesi4sticos y seculares, convienen en que 
mucha parte del afto est4n estos indios en el monte adonde los 
llevan sus utilidades, sus picardfas y la general propensi6n de todo 
indio, con que la repugnancia no es por ira la montana sino por 
no trabajar, y esto -aun abstrayendo de la reducci6n- no es bien 
que se tolere [f 23v] a los indios, y especialmente a los de laVe
rapaz, porque ha muchos aftos que esUn muy sobre sf y la nimia 
bondan [sic, j,por bondad?] y remisi6n de don Lucas de Monte 
Alegre los ha acabado de echar a perder. 

M4s ha de diez aftos que no aderezan los caminos, y por eso 
est4n como se puede considerar en tiem tan lluviosa y siendo mu
chos de palizadas y pantanos. 

Son indios algo altivos; hay muchos ricos, y si se les tolera 
mucho obedecer4n cuando quisieren. No es imposible que entren 
piratas por la montana, y pocos aftos ha que entraron por la del 
Golfo, y asf [si a] los indios se les sufre la repugnancia de entrar a 
la montana, l,qu~ haremos entonces? Porque sin ellos no se puede 
andar en ella. Los que los han gobemado no los han querido apre
tar porque faltando la benevolencia de los indios faltan sus 
conveniencias, y por elias suelen tolerarles muchos [f 24] 
desahogados [sic] y picardfas. 

20 Bixa Orellana. 
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El donativo de las mulas fue una estratagema sugerida por el 
Demonio y se hubiera reconocido no ser si no de atraso si, como 
se debfa, se nos hubiera advertido la calidad del camino que es tal 
cual dejo dicho, y se nos dijese que los indios al parecer dieron las 
peores mulas que pudieron, y que, seglin me han contado, los ri
quillos y mandones hicieron granjena del donativo, echando garra
mas [sic por derramas] o repartimientos injustos y crecidos en los 
pueblos, y vendiendo caras sus malas mulas o las que compraban 
baratas. 

Los arrieros han procedido infamemente, y seglin he ofdo refi
ri6 el sargento Machuca haberle dicho uno de ellos y el suceso 
comprueba, tiraron a consumir en un viaje los cuatro meses de 
sueldo que habfan recibido y volverse luego. Pero tambi~n es ver
dad que se les han huido los indios, que no [f 24v] puede un arrie
ro con cuatro ni con seis indios gobemar tantas mulas como all4 
se pensaba, especialmente en el camino de Cahb6n a la sabana de 
San Pedro M4rtir, en el cual para que las mulas coman un poco de 
hoja es menester cort4rsela, y aun para darles de beber suele haber 
dificultad por ser pantanosos algunos arroyos y tener altas las ori
llas, por lo cual rehusan las mulas bajar a ellos. En conclusi6n, lo 
que yo siento es que si hubieran venido con brevedad, aunque con 
pocas mulas, o si las hubieran traCdo casi todas y bien tratadas, 
aunque hubiesen tardado mucho, ternan alguna disculpa, pero ha
ber tardado tanto, y perdido, cansado y muerto tantas mulas no s~ 
c6mo lo puedan componer bien. Yo ahora me siivo de elias y no 
estoy para andar en pleitos; han hecho sus declaraciones, y de 
vuelta o a lo Ultimo se ver4lo que se hade hacer [f 25] con ellos. 

Los indios de Salam4 que no fueron con Juan Dfaz se han hui
do ayer. Se me huyeron cinco de San Pedro y al sexto, que corri6 
menos, lo agarraron, y por m4s que haga temo quedar muy en bre
ve sin ninguno, y que no llegue tampoco ninguno de los que me 
envfan luego que se difunda la sospecha del mal suceso de Juan 
Dfaz. 

H4llome aquf con veintidos soldados y no s~ cu4ndo vendr4n 
otros que he mandado vengan del Mop4n. 
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AI principio se me olvid6 decir que me salieron a ver en dife
rentes partes bastantes choles, los cuales me dijo el padre lector 
fray Crist6bal de Prada que eran muchos m4s. 

Heme dilatado tanto porque algona vez he visto desagradar las 
noticias concisas que se dan de lejos, y tengo por mejor que sobre 
algo, aunque moleste, que no [que) haga falta para lo que se desea 
saber y conduce para la resoluci6n [f 25v). Y sin embargo, puede 
ser que a6n falten algunas cosas; de todo dare raz6n siempre que 
se me mande o convenga, aunque sea tal cual de mf se puede es
perar. 

Nuestro senor me d~ gracia para cumplir con mi obligaci6n y 
me guarde a vuestra senorfa muy felices y dilatados siglos. 

Chacal, y marzo treinta y uno de 1696. 

Vuestra senorfa perdone ~stos y todos los dem4s defectos, que 
la prisa de despachar este corr[ e )o por la gravedad de la materia 
[y] precisi6n del tiempo no da Iugar para copiar esta carta. Por lo 
mismo suplico no se dilate la respuesta, pues si se ha de hacer 
algo no es bien perder dfa alguno antes que entren las aguas, y si 
no tambi~n sern padecer sin causa [ell que las aguas nos cojan en 
estos parajes. 

[AI] muy ilustre senor licenciado don Jos~ de Seals, presidente 
de la Real Audiencia de Guatemala y capit:ml de todo el reino. 

Muy ilustre senor. 
Besa la mano de vuestra senorfa su mayor [f 26) servidor y 

amigo, doctor don Bartolom~ de Am~zquita. 
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