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Cuando Ia conquista espanola, el te
rritorio putun llegaba desde el rio c()o 
pilco, poco al oeste del gran sitio maya 
de Comalcalco, a traves de los deltas 
del Grijalva y el Usumacinta, hasta Ia 
Laguna de Terminos y Ia cuenca del 
rio de Ia Candelaria; y al norte, por 
el litoral, casi hasta Champot6n ... 
Tierra adentro, el poderio de los putu
nes llegaba por lo menos hasta Teno
sique, junto a! Usumacinta y mas alla 
de Itzamkanac, junto al rio de Ia Can
delaria, en Campeche meridional. .. 
Una linea trazada al sur desde ltzam
kanac pasaria ligeramente al este de 
Yaxchilan. Las poblaciones que habla
ban mihuat se mezclaban con los pu
tunes en el delta del Grijalva . . . Estas 
poblaciones nahuat son probablemente 
muy anteriores a Ia expansi6n tolteca, 
pero tal vez Ia facilitaron (Eric S. 
Thompson, Historia y Religi6n de los 
Mayas, 1975, pp. 23-25). 

El tema que trataremos a lo largo de este ensayo esta directamente 
ligado, de una manera u otra, con el derrumbe de Ia cultura maya 
de las tierras bajas centrales. Hasta ahora, en relaci6n con este hecho, 
poco o muy poco interes se ha puesto en la posibilidad de que, en 
contraposici6n de lo que se ha planteado, hubiera sido repentina Ia 

* El termino colapso no lo utilizamos como sin6nimo de un fen6meno repen
tino, sino como el resultado de un proceso sucedido a traves de varios decenios. 
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apanClon de un grupo etnico-lingiilstico en la costa del Golfo de 
Mexico y que, durante el Postclasico -y acaso desde el Clasico ter
minal- jugara un papel de singular importancia en los campos eco
n6mico y politico de esta cultura: nos referirnos a los maya-chontales 
o putunes. Sobre el origen de este grupo y el area de su desarrollo 
centraremos nuestra atenci6n. 

Este ensayo es e1 res.ultado de una serie de reconocimientos arqueo
l6gicos en las tierras bajas noroccidentales, junto con el analisis de las 
fuentes hist6ricas que sobre esta area existen y los datos lingiii'sticos 
que nos han sido proporcionados. Efectivamente, a traves de los estu
dios del patron de asentamiento, el medio geografico y los materiales 
arqueol6gicos de esa zona, creemos haber detectado algunos de los 
reflejos sociales, econ6micos y politicos acaecidos como consecuencia 
del colapso maya. Esto nos ha dado la oportunidad de intentar el 
planteamiento de un modelo ~bre los efectos que pudo haber tenido 
ese fen6meno socio-cultural. 

En este sentido, y para plantear el modelo, nos damos cuenta de 
que, si bien no sera posible evitar hacer referencia a las causas que 
provocaron la caida de la cultura maya, si creemos que no es este 
el lugar indicado para intentar un analisis pormenorizado de las 
mismas; por tales razones s6lo habremos de r«'?ferirnos a aquellas que 
consideramos mas importantes y que tienen valor para nuestro modelo. 
Por el contrario, pensamos' que es aqui donde debe discutirse con 
mayor amplitud un hecho concomitante: ~que ocurri6 con aquellos 
grupos que habitaron los sitios del Area Central al comenzar a res
quebrajarse las bases de su cultura material e ideol6gica? Es precisa
mente en esta interrogante donde vemos una ligaz6n directa entre el 
poblamiento y desarrollo cultural de las cuencas del Palizada, Bajo 
U sumacinta y el San Pedro y San Pablo, la zona de las lagunas y 
pantanos de esta parte de Tabasco y Campeche (figura 1) con ciertos 
movimientos migratorios ocurridos desde las tierras bajas centrales a 
raiz del inicio del colapso maya. 

La decadencia y los movimientos migratorios 

A menudo vemos en la literatura arqueol6gica la preocl!paci6n que 
existe por dar una explicaci6n al estancamiento y oscurecimiento del 
desarrollo de la cultura material de los mayas de las tierras bajas 
centrales. En un principio, sin embargo, ello se veia como un fen& 
meno repentino y no como un proceso que traeTia por resultado el 
casi total abandono de una area. Tal vez ahora se puede entender 
mucho mejor que no fue un solo factor, sino e1 concurso de varios, 
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los que condujeron, de manera mas o menos acelerada, a abandonar· 
ciertas formas de organizaci6n social, politica y econ6mica de estos. 
grupos, y a dejar de producir las expresiones materiales de su cultura: 
arquitectura, pintura mural, cera.mica, escultura y las inscripciones,. 
entre otras. Ahora bien, es cierto que siempre ha existido mucho inte
res por buscar las causas que ,produjeron esos sucesos con el prop6sito· 
de darles una explicaci6n razonada; pero no menos cierto es el hecho de 
que, a menudo, se han soslayado algunas interrogantes cuyas respues-· 
tas podrian coadyuvar a su esclarecimiento, tanto en sus efectos in-. 
media tos como en sus repercusiones ulteriores: ~ cual era la filiaci6u 
etnico·lingliistica de los grupos que produjeron esas expresiones cultu·· 
rales? i que distribuci6n tenian? ~que pas6 con ellos a raiz del colapso?· 

Aun cuando no contamos todavia con la informacion detallada para 
dar una respuesta completa a las dos primeras interrogantes, basan· 
donos en los estudios realizados ,plantearemos una hip6tesis que, con 
bases Iingliisticas, propone Otto Schumann.1 Para la tercera interro-· 
gante, con base en Io anterior y en nuestras observaciones arqueol6gi-. 
cas, trataremos de plantear Ia hip6tesis en Ia que basaremos nuestro· 
modelo. 

El desarrollo de los grupos que se establecieron en las tierras bajas. 
centrales parece haberse estimulado al entrar en contacto directo con 
otros pueblos, toda vez que al establecer interrelaciones de distinta 
indole pudieron obtener elementos culturales de diverso orden a tra·· 
ves del intercarnbio.2 Como resultado de Io anterior, quizas algunos: 
grupos se apropiaron del control de ciertos productos que, por efecto 
competitivo, pudieron dar Iugar al surgimiento de una elite de comer-· 
ciantes que ,poco a poco ocupo un Iugar importante dentro del grupo 
que ejercia el control de los conocimientos y el poder politico; mas. 
tarde se darla el desarrollo de los centros ceremoniales y fo urbanos. 
que concentraban a sus alrededores toda suerte de especialistas. Los 
efectos inmediatos parecen haber sido de tipo demografico, con lo· 
cual se tuvo urgencia de buscar formas mas adecuadas de organizaci6n 
politica, con Ia suficiente capacidad de planear y encontrar las solu
ciones mas convenientes para Ia satisfacci6n de las necesidades que '\ 

1 Schumann con base en sus estudios de Lingiiistica Comparativa en varios 
niveles - lexic'o, gramatica y fonologia- ha comenzado a desarrollar un tra-. 
bajo sobre el particular (comunicaci6n personal 1978; cfr. Schumann, 1978 ). 

2 Rathje, W. 1972 : 365-392; si bien su planteamiento es cuestionable ( Pu
leston, D. 1978:228); por nuestra parte pensamos que el comercio si tuvo un 
papel de cierta importancia en el desarrollo de los grupos del Area Central . 
(Ochoa, L. 1978:75-76); cf. Sanders W. 1973:350; Phillips, D. y Rathje, W. 
1977 ; Willey, G . 1974. 
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se iban creando.3 La elite, que tenia el control politico, tambien tenia 
a su cargo el culto religioso y la organizaci6n de la producci6n capaz 
de satisfacer tanto la demanda intema, como la destinada al inter
cambio.4 Te6ricamente, los centros de producci6n se multiplican a lo 
largo de las rutas naturales por don de el comercio se ex,pande; en las 
tierras bajas centrales, tal proliferaci6n parece haberse desarrollado 
en las cuencas de los rios, principales vias de comunicaci6n y de 
comercio.5 

Es probable, sin embargo, que al iniciarse esta prosperidad mercantil 
los diferentes grupos ahi establecidos tuvieran que controlar y man
tener sus derechos sobre determinados territories, de tal manera que 
en esta area pudieron haber surgido algunos estados aut6nomos con 
sus propias capitales donde residia el poder politico, si bien, con toda 
probabilidad, no siempre el econ6mico. De estas capitales dependian 
centros de segundo, tercero y cuarto orden cuyos gobernantes se con
trolaban por medio de alianzas matrimoniales, y guerras y conquistas 
cuando era necesario. Hasta ahora, segU.n el estudio de las inscripciones 
se han establecido cuatro de estas capitales: Copan [y mas tarde Seibal], 
Tikal, Kalakmul (?) [ o Y axchilan] y Palenque [y mas tarde Motu! 
de San Jose(?)].6 

Curiosamente, durante esa epoca, al menos los territorios de Copan, 
Tikal, Yaxchilan y Palenque, podrian haber estado ocupados por cua· 
tro diferentes grupos etnolingiiisticos pertenecientes a otro mayor de· 
nominado grupo maya-peninsular; esos grupos serian, respectivamente: 
chorti, maya-mopan, chol y chontaJ.7 

Si·n embargo, el aparente equilibrio politico, econ6mico y social del 

Area Central se vio interrumpido hacia la ultima parte del siglo vm, 
de tal suerte que en un lapso menor de cien aiios, como consecuencia de 
una serie de fen6menos hasta ahora no bien determinados, aquellos 
centros fueron abandonados. Las causas que Ilevaron a los mayas a 
ese desequilibrio y mas tarde a su decadencia cultural siempre ha sido 
objeto de discusi6n; a pesar de ello, las explicaciones casi siempre 

a Willey, G. 1974:425. 
4 Ochoa, L. op. cit., en este sentido pensamos que los comerciantes pudieron 

escalar un status dentro del grupo dominante llegando a forrnar una clase que, 
poco mas tarde, ocup6 un Iugar importante dentro de la elite. 

s Ochoa, L. op. cit. 
G Marcus, J. 1976:17 ; en la pagina 74, Yaxchilan aparece como capital del 

rio Usurnacinta, [irnportancia adquirida, tal vez entre 731-889 d. de C., J. Mar
cus, comunicaci6n personal]. 

7 Schumann, ademas de las anteriores, dentro de lo que el denornina grupo 
maya-peninsular, incluye a! maya-yucateeo con tres dialectos: yucateco-itza
lancand6n; Vid. supra, cita 1. 
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l. Localizaci6n del area y de algunos sitios que se mencionan en el texto. 
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se han apoyado en un hecho aislado, y pocas veces se ha tratado de 
ver que, si bien uno pudo haber sido el primero, no necesariamente 
tuvo que haber sido el {mico, pues todo tiende a indicar que fue l~ 
concatenaci6n de varias causas lo que ocasionara el colapso.8 En este 
sentido, como dijeramos antes, no vamos a entrar al analisis porme
norizado de este fen6meno, pero si pensamos que las causas relacionadas 
con la decadencia pueden considerarse como de caracter intemo y 
externo ;9 de indole natural, socio-politica y econ6mica ( cuadro 1) ; 
pero tambien creemos que ni unas ni otras, en forma aislada, son 
suficientes para explicar racionalmente este suceso. 

INTERNAS 

HURACANES 
CATASTADF£5 --. ----TERRE MOT OS 

< OfSPOBlAMIENTO POR EPIOEMIAS 
OEMOGRAFICAS 

SOBREPOBlACION 

ECONOMICAS - ----------BAJA EN LA PRODUCCION 

- -============REVUHTAS INTEANAS 
SOCIOPOliTICAS GUERRAS INTEAESTATALES 

EXTERNA 

- -==========O£CAIMIENTO DE LOS MEACAbDS <ECONOMICAS CIERRE QE RUTAS 

- ==========CONOUISTAS POR GUERRAS INVASIONES OE 
GRUPOS EXTRANJEROS IMPlANTACION DE 

NUEVAS IOEOLOGIAS 

Ahora bien, para nosotros la primera causa pudo haber sido de 
indole natural: la sobrepoblaci6n que conllev6 al despoblamiento y 
abandono - por migraciones- de los centros de las tierras bajas cen
trales como consecuencia de un desequilibrio total en la economia 
( cuadros 1, 2 y 3) . En efecto, la sobrepoblaci6n ha sido apuntada 
como una de las causas de tal desequilibrio; pero ese factor s6lo es 

s Culbert, P. ed. 1973. 
9 Sabloff, J. 1973. 
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DESAJUSTES 
ECOLOGICOS 

~ 

BAJO RENDIMIENTO 
AGRICOLA 

POBREZA EN LA 
PRODUCCION DE ALIMENTDS 

INSUFICIENCIA 
ALIMENTICIA 

Cuad.ro 2 

~ DESAJUSTES ____.. OESPOBLACION 
OEMOGRAFICOS ( MIGRACIONJ 

SO ORE- EXPLOTACIDN 
DEL MEOIO 

~ SOBREPDBLACION 
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SALIDA AlA 
COSTA DEL GOLFO 

CAUSAS EXTERNAS 

Cuadro 3 

OESARROLLOS LOCALES 

MIGRACION 
FACTOR PRIMARIO 

INSUFI Cl ENCIA 

ALIMENTICIA 

PRESION 
ECOLOGICOS bEMOGRAFICA 

~ CAUSA$ INTERNAS / 

SALIDA A lAS 
TIERRA$ ALTAS 

CAUSAS EXTERNAS 
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explicable junto con una serie de fen6menos concomitantes, cuya pri
mera manifestad6n pudo haber sido una mayor exigencia en la pro
ducci6n de alimentos que por la sobre-explotaci6n del medio caus6 
un desajuste ecol6gico por desforestaci6n, consecuencia de la explo
taci6n agricola extensiva que Ilev6 al empobrecimiento de la tierra y 
a bajar el rendimiento de la producci6n de los alimentos basicos de 
las clases econ6micamente desvalidas; de esta manera, por una rela
cion de causa-efecto, se cre6 un factor primario: el despoblamiento por 
migraci6n1.o o bien, como piensan otros autores, se generaron desajustes 
internos que se manifestaron en forma de luchas de las clases bajas 
contra la elite. Nosotros sostenemos la primera tesis, porque, a pesar 
de los murales de Bonampak o la destrucci6n de rostros en algunas 
esculturas, en modo alguno se ha demostrado satisfactoriamente la 
cabal existencia de luchas intestinas; en cambia, un desajuste como 
el que sostenemos, a fortiori, a un plazo mas o menos corto tuvo que 
habe.r: conducido al desequiiibrio econ6mico y a la decadencia, toda 
vez que las clases menos favorecidas se vieron en la necesidad de emi
grar en busca de mejores oportunidades pues, como planteara Thomp
son;n la exigencia de mayores y constantes tributaciones a la elite, 
con toda seguridad no les dej6 otra alternativa. Con esto, las clases 
dirigentes se vieron directamente afectadas al no encontrar el apoyo 
necesario para Ia satisfacci6n de sus necesidades cada vez mayores.u 
Por otro !ado, el hecho de que en algunas zonas hubieran contado con 
sistemas avanzados de cultivo no invalidaria esta tesis, ya que estos 
eran insuficientes para proporcionar la producci6n requerida por toda 
la poblaci6n y, con toda seguridad, estaba totalmente controlada por la 
elite ;13 asimismo, no se ha demostrado que la combinaci6n y la di
versificaci6n de cultivos hubieran bastado para equilibrar esa falta;14 

10 Sanders, W. 1973 :363-365, apunta esta causa, si bien no coincidimos con 
todos los aspectos de su planteamiento. 

L'1 Thompson, 1954; Puleston, D. i978 y desde varios aii.os atras, ha enfa
tizado Ia importancia del consumo del ramon entre las clases bajas, como una 
alternativa a Ia falta de otros productos, si bien su posicion es muy cuestionable. 

12 E'n este sentido nuestra opinion es opuesta a Ia sostenida por otros inves
tigadores como Sanders, op. cit.: 363 y coincidir!amos mas con el modelo pro
puesto por Hosler et al. 1977. 

13 En efecto, Ia existencia de diversos tipos de sistemas de cultivo intensivo 
en el area maya son evidentes; sin embargo, a menudo se tiende a exagerar Ia 
extension de estos, lo que conlleva a una erronea interpretacion, por lo que 
debemos ser mas cautos en su rnanejo, vide Puleston, D. 1978, para una 
discusion sobre el particular. En todo caso, creemos que Ia aplicaci6n del mo
delo de Boserup hecho por Sanders en el caso del desarrollo y declinacion 
de las tierras bajas ofrece mayores posibilidades; Sanders, W. 1972, 1973 y 
1977. 

H Sanders, W . 1973. 
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los complementos dieteticos de origen animal no hubieran podido su
plir esa carencia, si argumentamos nuestra hip6tesis en un factor de
mografico y en un control de la producci6n. 

Ahara bien, todo parece indicar que junto a estos hechos internos 
bubo Ia coincidencia de otros de caracter extemo. Efectivamente, desde 
el siglo IX tal vez llegaron algunas influencias ideol6gicas del AltipJano 
Central a las tierras bajas centrales, y si bien estas no llegaron ahi 
directamente, jugaron un papel de cierta importancia desde la costa 
del Golfo de Mexico. Pero esto no es raro, desde mucho antes existi6 
una penetraci6n,15 s6lo que poco o nulo fue el valor que tuvieron 
en ese aspecto (lamina I). Hacia el siglo IX, estas influencias pudieron 
haber sido llevadas por ciertos grupos mayas que, bacia la segunda 
part~ del siglo vm, llegaton al Altiplano Central (figura 2, laminas 
II-III) para retomar a su Iugar de origen despues de transcurrido un 
cierto tiempo.16 En este aspecto no coincidimos con Sabloff y Willey 
en la forma que ellos ut~lizan la idea de "invasiones de las tierras bajas 
por grupos extranjeros", pero si creemos que, como ellos lo plantean, 
para entender los origenes de la caida de la cultura maya es menester 
·conocer los factores hist6ricos extemos,:17 pero buscando las causas 
primarias en los procesos internes. El resultado de la coincidencia de 
esos factores, segun los datos que estamos manejando, fue el des,plaza
miento del centro de gravedad econ6mico del Area Central bacia la 
costa del Golfo de Mexico. 

El mecanismo de este fen6meno, grosso modo, seria comparable a 
lo ~currido en el Mediternl.neo que, al cerrarse a las actividades co
merciales por el Islam, junto con la implantaci6n de un nuevo culto 
cuyos valores eran ajenos a los heredados del Imperio Romano, tuvo 
como consecuencia el pasajero olvido de las realizaciones del mundo 
antiguo al desplazar el centro de gravedad econ6mico a otras zonas. 
En nuestro caso, el desplazamiento parece haber sido Ilevado a las 
cuencas del Pali'zada, el Bajo Usumacinta y el San Pedro y San Pablo, 
asi como a lo que se conoci6 como Xicalango; paralelamente o un 
poco despues acaso, tambien la cuenca del Candelaria cobraria singu
lar importancia. Por las viejas rutas del Clasi'co, probablemente, tan 

Hi Willey, G. 1974. 
16 Ochoa, L 1979; (Ochoa, L. manuscrito); en este caso se intenta 

hacer una descripci6n mas amplia acerca de Ia presencia de grupos mayas 
llegados al Altiplano Central a traves de Ia Huaxteca hacia mediados del 
siglo VIII y su posterior retorno al area de origen y que, incluso, penetran hasta 
Yucatan como se ve en las pinturas del templo A del juego de pelota que 
publica A. Miller, 1977. 

1:7 Sabloff, J. y G. Willey, 1967. 
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s6lo saldrian materias primas hacia la costa del Golfo, a cambio de 
unos cuantos productos.18 

Pero e1 Area Central no fue totalmente abandonada, en esta se 
conservaron algunos sitios con escasa ,poblaci6n; eran estos, tal vez, 
puntos de embarque de ciertos productos. Lo reducido de esos nucleos 
y la poca importancia en otros aspectos se manifiestan a partir de la 
escasez de materiales; sin embargo, la presencia de ceramicas Anaran· 
jado Fino, originarias del area de Tabasco en donde se encuentran 
abundantemente en asociaci6n a los sitios que ah1 comienzan a florecer, 
evidencian las relaciones comerciales. 

AB 

3 

5 

c 

2 

3 

D E F c H J K 

2. Dintel numero 17 de Yaxchilan, Chiapas, en el que se represent6 a uno 
de lo> personajes portando nariguera tubular (Tornado de I. Graham, 
1977). 

:ts Ochoa, L. 1978. 
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Estes movimientos migratorios, sin embargo, tal vez hubieran tenido 
un caracter netamente local de no haberse originado en una causa 
primaria ( cuadro 3) junto con la coincidencia de cambios ideol6gicos, 
que mas tarde iban a llegar a otras partes del area maya. De hecho, 
en el Area Norte se refleja claramente este fen6meno a partir del 
Clasico Terminal, como puede constatarse en Uxmal y Chichen Itzi; 
ella, tal vez, pudo haber servido de base para la penetraci6n que mas 
tarde culminaria en el segundo, como consecuencia de la llegada de 
otros grupos del Altiplano Gentral.19 

Hacia finales del Clasico Terminal, tambien llegan estas manifesta
ciones al Area Central, pero quizas, por el decaimiento de la elite, no 
encontraron las condiciones necesarias para sustentarse, tal como pa· 
rece haber ocurrido en Seibal. Este fen6meno, poi" supuesto, es mucho 
mas complejo que como lo hemos esquematizado; valga tan solo como 
un planteamiento general que necesita de otras evidencias para su 
mejor comprensi6n, puesto que, sabre el caso de Seibal existen dife
rentes explicaciones en relaci6n al colapso.20 

Los chontales 

AI sobrevenir la paulatina paralizaci6n de las actividades culturales, 
y posteriormente el derrumbe de los centros del Area Central, ocurre 
una serie de movimientos migratorios en distintas direcciones,21 uno 
de estos, el mas importante para nosotros en este caso, se llev6 a cabo 
hacia Ia costa del Golfo de Mexico, en donde, a raiz de ello, se inicia 
una fuerte acti'vidad . constructiva nunca antes conocida. El grupo 
etnico que ahi se estableciera parece haber sido el chontal, cuya llegada 
coincide, aparentemente, con el fen6meno del colapso, segU.n se ha 
establecido por los estudios de glotocronologia22 y que, por otro lado, 
parece corroborarse con los datos arqueol6gicos. Hoy dia, este grupo 
y su idioma todavia se conservan en varios pueblos del area, si bien la 
importancia con que aparece en las fuentes del siglo XVI ha quedado 
en la leyenda. 

A partir del Clasico Terminal (800-900 d. C.) desde las cuencas 

19 Es probable que de no haber existido ese antecedente, los toltecas difi
cilmente hubieran podido tener en el area maya la influencia lograda; vid. 
supra, cita 16. 

20 Sabloff, J. y G. Willey, op. cit.; Thompson, E. 1970; Miller, A. 1977; 
incluso, err6neamente segun creemos, este ultimo identifica a Seibal con el 
Chakanputun de las fuentes. 

21 vid. supra, cita 1. 
22 Schumann, 0., 1978. 
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del Palizada, Bajo Usumacinta y San Pedro y San Pablo, basta el 
area de Comalcalco, Tabasco, se inicia la fundaci6n de numerosas 
poblaciones que reflejan una mayor actividad constructiva y Ia fabri
.caci6n de un tipo de ceramica bastante bien conocida: el Anaranjado 
Fino (lamina IV). En forma paralela se ocup6 tambien el area de las 
Iagunas y pantanos cercanos a Ia costa y a la peninsula de Xicalango. 
Para esa epoca, o un poco despues probablemente, los chontales ocu
parian Ia cuenca del Candelaria. Esto no indica, de ninguna manera, 
que no hubiera habido ocupaciones anteriores en el area referida, pero 
creemos que el apogeo se da a partir del Clasico Terminal, segun 
nuestros materiales arqueol6gicos que, en cierto modo, coinciden con 
otras referencias. 23 

En toda esta parte de las tierras bajas noroccidentales llevamos a 
cabo un amplio reconocimiento arqueol6gico durante el cual localiza· 
mos una gran cantidad de sitios ( figura 1) ; los mas importantes de 
ellos, sin embargo, ya habian sido reportados por H. Berlin como 
resultado del reconocimiento que hiciera al principo de los cincuen
tas.24 

Los sitios de la cuenca del San Pedro y San Pablo se caracterizan 
por presentar, en Ia mayor parte de los casos, un patron de asenta
mfento lineal; algunos de ellos se prolongan, salvo pequefias interrup
ciones, por mas de diez kil6metros. Una gran parte de los sitios se 
localiza en Ia margen derecha del rio, sobre una angosta faja de tierra 
limitada por el rio y los pantanos, caracterl!Stica que coadyuv6 en ei 
desarrollo de ese tipo de asentamiento (lamina V, figura 3) . 

Por el contrario, tierra adentro los sitios tendieron a desarrollarse 
alrededor de un centro principal cuyos edificios, casi siempre, se ca
racterizan por el empleo del ladrillo, en sustituci6n de la piedra, como 
material de construcci6n (laminas VI-VII y figura 4) . A pesar de ese 
cambio, se nota que practicamente guardan casi todas las caracteris· 
ticas de los centros del Clasico: plazas, piramides, basamentos para 
tern,plos, "clusters", juegos de pelota, "palacios", el empleo del estuco 
y la b6veda, entre otras. No obstante, tambien es notable la ausencia 
de ciertas particularidades, como es el uso de la cresteria en los edifi
cios, o bien la escasa o nula importancia que parecen haber tenido las 
inscripciones ;25 esto ultimo evidencia el gran cambio que se origin6 a 
raiz del derrumbe cultural de las tierras bajas centrales. 

zs cfr. Matheny, R. 1970; Siemens, A. y D. Puleston, 1972; estos ultimos 
dan para El Tigre -a menudo identificado con Itzamkanac- fechas que van 
del Clasico Terminal a! Postc!asico T emprano, como las de mayor poblamiento 
en el sitio. 

24 Berlin, 1953. • 
26 En este aspecto no olvidamos que algunos ladrillos de Comalcalco tienen 
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Hacia el Bajo Usumacinta y el Palizada la situad6n de los asenta-
mientos, aunque tambien es ribereiia, es diferente en su distribuci6n. 
a la de los sitios del San Pedro y San Pablo, toda vez que en estos. 
casos el paisaje es ligeramente distinto y los pantanos no Iimitaron a 
un desarrollo lineal. En el Pali2:ada, sin embargo, en el sitio del Oco
tlan, el trazo de un canal artificial dict6 en buena parte las directrices. 
del asentamiento. 

En resumen, la gran actividad del Clasico Terminal, en Ia cuenca 
de los rios mencionados, se inicia con la llegada de un grupo etnico
venido posiblemente del Area Central, cuya filiaci6n etnolingiiistica 
podria haber sido chontal. Sitios como El Ocotlan (Pll), Jonuta 
(Jol), Oaxaca (Jo29), El Encanto (Ce3), Nuevo Mundo (Car3), 
Las Delicias, (Carl), El Pajaro (Cell), Allende (CelO) y Comalcalco 
(Co 1) ' entre otros, correspond en a esa epoca, destacando por SU: 

monumentalidad e importancia los dos ultimos (laminas VI y IX). La 
ocupaci6n de algunos de esos sitios esta restringida al Clasico Termi-
nal; en otros casos, si'n embargo, se prolonga al Postclasico temprano. A 
partir de entonces, sera en el area de las Iagunas y pantanos, asi como· 
Ia peninsula de Xicalango y Ia cuenca del Candelaria, donde las: 
actividades pasarian a ocupar un primer plano. 

Xicalango 

Como ya anotamos, paralelamente a los asentamientos que se dis-
tribuyen en una faja que se extiende desde lo que actualmente es el 
municipio de Palizada, Campeche, hasta el de Comalcalco, Tabasco
( figura 1) , se inicia la colonizacion chon tal en el area de Xicalango y
la cuenca del rio de la Candelaria, habitadas desde epocas tempranas 
por otros grupos.26 A pesar de esa gran extension, dada la problematica 
que hemos planteado,. nos interesa, en este caso, ocuparnos un poco 
mas del area de Xicalango, toda vez que en la informacion documental' 
aparece, junto con ltzamkanac y Po-tonchrin, como una zona econ6-
mica de gran importancia que jug6 un papel sobresaliente en el ultimo· 
periodo de Mesoamerica. 

representaciones de glifos aislados; por otro !ado, de Jonuta proviene una. 
estela que siempre se ha considerado como originaria de ese Iugar, pero que
aparentemente fue llevada ahi desde el area de Palenque (Navarrete, Carlos, 
en preparaci6n, comunicaci6n personal, 1978) ; ocasionalmente en Ia ceramica 
Anaranjado Fino del area aparecen algunos glifos aislados y acaso inscripciones 
completas ; Ia escasez de este rasgo tipico del Clasico nos hace pensar en Ia 
posibilidad de que no fue precisamente Ia elite Ia que Ilegara a establecerse· 
a esta area . 

26 Ruz, A. 1969 ; Matheny, R. op. cit.; Siemens, A. y D. Puleston, op. cit .. 
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Xicalango es una peninsula enclavada en el Iitoral occidental de 
Yucatan; Ia mencionada peninsula esta limitada por el rio San Pedro 
y San Pablo, Ja Laguna de Terminos y un extenso sistema de arroyos, 
rios y Iagunas -Puerto Rico, Palmas, Carlos, Atasta, Porn y Colora
da. Este sistema, a su vez, se comunicaba con el rio San Pedro y San 
Pablo por medio del arroyo Colorado que, por haber caido en desuso, 
hoy en dia es pr:kticamente in transitable ( figura 1). Ya desde el siglo 
XVI esta ruta era dificil de recorrer, como puede constatarse a traves 
de los relatos de quienes por ahi pasaron en aquella epoca. En efecto, 
Fray Tomas de la Torre cuenta que despues de salir de Xicalango 
por las lagunas, tomaron una corriente "tan estrecha que apenas cabia 
Ia conoa" y que despues de pasar otra laguna C~ Colorada?), se aden
traron por una "calle de arboles" muy angosta desde donde por mas 
de dos leguas, tuvieron que arrastrar la canoa hasta el rio San Pedro 
y San Pablo, porque mas que agua habia lodo.27 

En esta area hemos llevado a cabo un reconocimiento arqueol6gico, 
tanto en los sitios previamente conocidos,28 como en unos cuarenta 
mas que no habian sido .reportados con anterioridad. Algunos de ellos 
se encuentran semidestruidos por la acci6n del medio (lamina X); 
otros, en cambio, han sido victimas del avance de la "civi1izaci6n", 
tal es el caso de aquellos que fueron demolidos durante la construcci6n 
de la carretera Frontera-Ciudad del Carmen, o bien los que son des
truidos por Pemex, que encuentra en los monticulos prehispanicos 
las "fuentes necesarias" para el abastecirniento de materiales de relleno 
en la construcci6n de caminos vecinales. 

Pareceria extraiio que aquellas gentes hubieran escogido un medio 
tan hostil y aparentemente inh6spito para asentarse (lamina XI). 
Precisamente ahi, en un lugar en el que s6lo existen pequeiias fajas 
de tierra firme (lamina XII), sin suficientes areas de cultivo y ace
chados por el peligro de los elementos naturales; inundaciones, nortes 
y huracanes (laminas X y XIII). Las evidencias a.rqueol6gicas, sin 
embargo, reflejan la importancia de los asentamientos en esta area. 
Hoy dia, algunos de los ranchos y localidades coinciden con los anti
guos, acaso por ser las zonas de mejor ubicaci6n y porque, al construir 
las habitaciones sobre los monticulos prehispanicos evitan la inclemente 
humedad del medio y las inundaciones; en otros casos, pero con esos 
mismos fines, se sirven de ellos para proteger al ganado. 

· La importancia poblacional de la peninsula de Xicalango, en rela
ci6n a lo reducido de las tierras habitables, es notoria, de ah! que los 

27 De Ia Torre, Tomas, 1944-45. 
2s Berlin, 1953; Ruz, A. op. cit.; Matheny, R. op. cit, entre otros. 
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antiguos habitantes hubieran ubicado sus asentamientos a la orilla 
de los rios y lagunas, o en medic de los manglares donde, para evitar 
la constante humedad y aun las inundaciones, se elevaba el nivel de 
los terrenos por medio de un amontonamiento de barro mezclado con la 
concha del osti6n que es abundante y que, al secar, forma un material 
muy compacto. Sabre esos rellenos, que a veces llegan a cubrir super
ficies de cerca de cincuenta hectareas, construyeron basamentos para 
temples, piramides, "palacios" y habitaciones de menor jerarquia. Tal 
es el caso de Santa Rita (Car43), reportado antes por F. Blom y 
tambien por R. Roys como Los Cerrillos.29 Los materiales empleados 
en las construcciones tambien eran obtenidos de la concha de osti6n; 
asi, los basarnentos fueron fabricados de barro y concha; los pisos de 
estos basamentos, como los de las habitaciones, eran formados por una 
capa de concha sabre la que se ponia una capa de estuco hecho con 
cal de concha de osti6n; las paredes de algunos de los edificios se 
hacian de bloques, a manera de ladrillos, hechos de cal y concha 
molida y se recubrian con una capa de estuco. 

Ademas de Santa Rita sobresale por su extension El Aguacatal 
( Car25), uno de los sitios mas visitados por los arque6logos, y del 
cual se han hecho estudios particulares;30 quizas porque algunos inves
tigadores lo han identificado con Xicalango.31 Otros sitios de menores 
dimensiones serian La Veleta ( Car21) que, con una distribuci6n semi
dispersa, se sale del patron general del area; vale la pena mencionar 
el sitio de Atasta ( Car14), hoy practicamente desaparecido, pero que 
debe de haber sido de cierta importancia.32 Podemos decir, en general, 
que aun cuando son numerosos los asentarnientos, lo mas frecuente en 
esta area es la existencia de monticules aislados; en menor proporci6n 
estarian los agrupados en tres, cuatro o cinco monticulos, y los arriba 
mencionados mas bien constituirian la excepci6n, sabre todo los pri
meros. 

Este desplazamiento o aumento de poblaci6n, tanto al San Pedro 
y San Pablo, Bajo Usumacinta, Palizada y Candelaria, como a la pe
ninsula de Xicalango, signific6 un cambio importante no solamente 
en los aspectos econ6mico y politico, sino en las concepciones mate
riales de la cultura seguramente. Esto no indica que el area no estu
viera ocupada desde mucho antes; tan es asi que, refiriendonos al 

29 Roys, R . 1943; Blom, F. en Fray Tomas de la Torre, 1944-45. 
30 Jakeman, W., 1952; Matheny, R. op. cit. 
31 Jakeman, W. op. cit. : 39. ' 
32 De Atasta proviene un bajorrelieve en el que se represent6 Ia figura de 

un tigre en actitud de caminar y que fue comparado con los de Tula y los de 
Chichen Itza, Berlin, 1953. En las fuentes hay referencias sobre su proximidad 
a Xicalango, vid. infra citas 57 y 58. 
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Aguacatal, sus ocupaciones datan del Formativo Superior; empero, las 
construcciones mas importantes del Iugar parecen corresponder al 
momento de Ia intrusion de un nuevo grupo que llega hacia finales 
de lo que llamamos Clasico Terminal.33 

Por otra part~, y a diferencia de muchas regiones en las que la 
agricultura ha sido un factor fundamental para el desenvolvimiento 
de grandes nucleos culturales, aqui todo parece indicar que su paper 
no fue p~imordial, toda vez que el medio donde se asentaron era, y es, 
inadecuado para el desarrollo de la agricultura a gran escala, a pesar 
de que en algunas partes aisladas del area se introdujeron tecnicas de 
agricultura intensiva por medio de camellones; las extensiones de las 
tierras cultivadas por esos medios, sin embargo, no dan Ia impresi6n 
de haber sido suficientes para satisfacer las demandas requeridas34 

(lamina XIV). Hoy en dia, con excepciones de algunas hortalizas 
-jitomate y pepino- y frutales -mango, coco y mameyes-, el cultivo 
tiene nula importancia en la economia de la region y, a menudo, para 
su practica solo se aprovechan los mi'smos camellones conocidos local
mente como "jilones". 

Con base en estas evidencias, creemos pertinente plantear que la 
principal fuente de subsistencia de aquellos grupos, como sucede actual· 
mente, estuvo basada en lo que con mayor abundancia y facilidad les 
ofrecia el medio: Ia pesca,35 complementada con caceria, y Ia impor
taci6n de productos agricolas que se hubieran sumado a los obtenidos 
de su exigua agricultura.36 

A partir de este hecho, exi'ste la posibilidad de que ,por el conoci
miento de una larga tradici6n de la navegaci6n, heredada de los 
grupos asentados en Ia region desde epocas antcriores, y su estrategica 
ubicaci6n, Xicalango hubiera empezado a desarrollar y a cobrar im
portancia como puerto de intercambio que, mas tarde, llegaria a jugar 
un papel sobresaliente en el comercio, no solo de la region sino de 
Mesoamerica hasta la epoca de Ia conquista. A partir de la caida de Te-

33 Matheny, R. op. cit. 
34 Por lo pronto estamos seguros que algunos de estos camellones son arti

ficiales; de otros, sin embargo, no estamos totalmente convencidos, ya que 
podrian ser de origen natural o bien, que dada su longitud, acaso hubieran 
funcionado como caminos. 

35 Lange, F. 1971, discute ampliamente y argumenta las posibilidades de Uila 
subsistencia de Ia poblaci6n prehispanica de las tierras bajas a base de esta 
dieta principalmente. 

aa Sobre Ia importaci6n de productos alimenticios cfr. Vlcek, D. et. al., 
1978 :211-223; es probable que a Xicalango los productos agricolas hubieran 
llegado del area que actualmente se conoce como Ia Chontalpa, donde los 
camellones artificiales son mas frecuentes y ocupan mayores extensiones; vid. 
infra, cita 58. 
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nochtitlan se cortaron practicamente las rutas de comercio a larga 
distancia. En 1545, cuando los frailes dominicos ,pasan por ese lugar 
no hacen referenda a su importancia como ,puerto de intercambio, 
siendo que unos aiios antes, el comercio que sostenia con el centro de 
Mexico era muy significative por la gran variedad y cantidad de 
mercancias que ahi se intercambiaban; en poco menos de tres decadas 
el lugar habia perdido su prosperidad econ6mica. 

A pesar de ello, sabemos que ahi floreci6 uno de los mas poderosos 
·centros comerciales, tal vez el mas importante puerto comercial que, 
a la vez, era puerta de entrada de los chontales-mayas o putunes a las 
tierras bajas y el Caribe hasta donde los otros grupos, por razones 
de su politica comercial, no llegaban. Numerosa es la documentaci6n 
que se refiere a Xicalango como el mayor puerto comercial para los 
.aztecas en la parte occidental de la laguna de Terminos. Alli, nos dicen 
.algunos autores que los han estudiado, 31 llegaban en sus embarcaciones 
los comerciantes de la region maya trayendo productos de regiones tan 
apartadas como Yucatan, Honduras e Islas del Caribe.38 El otro gran 
centro de comercio azteca estaba enclavado en la rica zona del Soco
nusco, de donde provenian el cacao, las plumas de quetzal, el jade 
y los metales preciosos. 

Tambien existen referencias respecto a las relaciones que los chon
tales pudieron haber tenido con Chiapas a traves de los rios Usuma. 
einta y Grijalva; de alla podrla haber venido el ambar hacia la costa 
del Golfo de Mexico desde donde era redistribuido a otros lugares. 

Los Informantes de SahagU.n mencionan la forma en que se comer
ciaba y se obtenian los productos de Xicalango. Los grupos de comer
oeiantes partian en fechas determinadas invocando la protecci6n de sus 
dioses, y acompaiiados de numerosos cargadores o tamemes, acometian 
Ja em,presa: 

. Cuando habian empezado el viaje, 
los traficantes que van a las costas, 
se dividian alla en Tochtepec (Oaxaca) : 

3•1 Scholes, F. y R. Roys, 1948; Card6s de Mendez, A. 1959; Chapman, A, 
1959; Thompson, E. 1970, entre otros. 

38 AI contrario de lo que piensan otros investigadores, vid. infra, cita 51, 
a-eemos que en Xicalango, dadas las enormes distancias que debian recorrer 
los mercaderes para obtener sus productos, las operaciofles mercantiles se 
efectuaban en determinadas fechas del afio y separadas por un gran lapso 
-lxtlilx6chitl menciona una feria que se efectuaba en este Iugar (citado por 
Chapman, op. cit. : 51) - no es 16gico, por lo tanto, pensar en grandes factorias 
y almacenes; mas bien pensamos en un tipo de mercado que podia haber tenido 
varios dias de intensa actividad para entrar despues en receso; cfr. cita 39. 
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La mitad iba hacia la costa de Ayotla (el Pacifico), 
la otra mitad entraba por alla, 
por la costa de Xicalanco (Golfo de Mexico). 

Los que entraban a Xicalanco 
llevaban mercancia 
del rey Ahu£zotl, 
para comerciar con ella, 
lo que ya se dijo: 
Mantas para los nobles, 
bragueros para los senores 
faldas finas, 
bordadas o con flecos, 
medias faldas y camisas bordadas ... 

Cintos de oro para la frente, 
collares elaborados, 
collares de oro con figuras de frutas, 
hechos por los orfebres de Mexico ... 

Para la gente del pueblo, 
lo que necesitaban era 
orejeras de obsidiana 
orejeras de metal barato, 
rasuradoras de obsidiana, 
punzones y agujas, 
grana, alambre, 
piel de conejo con pelo, 
drogas y medicinas ... 

Cuando ya Ilegaron los traficantes 
a la costa de Xicalanco ... 
Los senores de ahi presentaban 
grandes jades, redondos, · 
muy verdes, 
de tamano de tomates. 
Luego jades acanalados ... 
Jades color de quetzal, 
esmeraldas de aguas negras, 
escudos de turquesas, 
conchas de tortuga, 
plumajes de guacamaya, 
de ,pajaro negro marino. . . , 
Cuero~ rojos de tigre ... 

Cuando regresaban a Mexico, 
presentaban esto ante el rey Ahuizotl, 
todo lo habian ido a traer los comerciantes. 
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Habian ido en comisi6n real, 
con esto prosperaba la ciudad, 
el pueblo azteca ... 

39 

79 

Como anotaramos antes, numerosas rutas de larga distancia venian 
a converger a Xicalango. Scholes y Roys40 anotan que los xicalancas 
navegaban en tomo a la Peninsula de Yucatan, pues peregrinaban 
hasta el santuario de la diosa de los mercaderes en la Isla de Cozumel. 

Heman Cortes,41 incluso, al referirse a esta parte de la costa, nos 
hace saber como estas gentes conodan mucho mejor las rutas acuaticas 
que las terrestres y que, para desplazarse, se servian de mapas: 

De esta provincia de Cupilcon, seglin Ia figura que los de Tabasco 
y Xacalango me dieron, habia de ir a otra que se llama Zagoatan; 
y como ellos no se sirven sino por agua, no sabian el camino que 
yo debia de llevar por tierra, aunque me sefialaban en el derecho 
que estaba dicha provincia ... 

Localizaci6n de Xicalango 

Nuemorosos investigadores se han empefiado en identificar el correc
to enclave de este puerto; sin embargo, tambien vemos que no hay 
un acuerdo respecto a ello. El pretender ubicar su exacta localizaci6n 
entrafia algo mas que una simple curiosidad cientifica; seria, en todo 
caso, la clave para Ia explicaci6n del desarrollo de una area a partir 
de un sitio que tuvo una gran repercusi6n en el ultimo periodo de la 
historia mesoamericana; ademas de que, a traves del estudio de ese 
sitio, podr!amos llegar a conocer y entender los procesos de Ia dina
mica de una parte de la economia de .Mesoamerica por medio del 
estudio de los productos que ahl se comerciaban; los escuetos datos 
proporci'onados por las fuentes hist6ricas son, hasta ahora, insuficien· 
tes; s6Io el analisis e interpretacion de los materiales obtenidos de 
primera mano por la arqueologia, junto con los mencionado$, podrian 
llenar esa necesidad. 

Las fuentes hist6ricas son abundantes y claras a! hablar de Ia tras
cendencia econ6mica de Xicalango; al respecto existe amplia infor· 
maci6n de G6mara; Herrera y Tordesilla; Landa; Las Casas; Cogollu
do; Martyr de Angleria; Oviedo y Valdes; Sahagun; Torquemada; 
Xi'menez; Bernal Dias del Castillo y Las Relaciones de Yucatan entr 

39 Informantes de . .. en Le6n Portilla, M . 1962:44-45. 
40 Scholes, V. y R. Roys, 1948: 33. 
41 Cortes, H. 1969: 187. 
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-otras. Varios investigadores que han trabajado sobre el particular, apo
yados en esas fuentes y en datos arqueol6gicos, se han preocupado por 
ubicar el enclave de Xicalango para poder detenninar su importancia 
real; de ellos citaremos algunos.42 

Berlin43 dice que durante los tiempos prehispanicos en la mencionada 
peninsula habia dos poblaciones principales: Xicalango y Atasta, pero 
que la localizaci6n exacta del primero no era' facil de detenninar. Mi
:guel Angel Femandez44 en el Atlas Arqueol6gico ... localiza Xicalango 
cerca del actual faro, "atravesando la bocana hasta llegar a tierra 
fi'rme [es] en donde se halla Xicalango". Por su parte Roys45 afirma 
•que dicho sitio estuvo situado en ellugar conocido como Los Cerrillos 
( Car45). Ruz da una explicacion al porque de la ausencia de ruinas 

·en esta zona de la costa situada frente a la Isla del Cannen, y dice que 
esto puede deberse a la fuerte erosion marina que afecta esa parte 
del literal. Piensa, como Fernandez, que tal sitio podria haber estado 
-hacia esa parte, pues, basandose en Ximenez, refuta la identificaci6n 
hecha por Roys, para concluir: 

Para quien conoce la region, la descripcion del viaje de los domini· 
cos desde Xicalango hasta Tabasco, concuerda exactamente con el 
recorrido por las Iagunas ya mencionadas y presupone, como punto 
de partida, un sitio ubicado a la orilla de la laguna de Terminos, 
a poca distancia de la desembocadura en esta del sistema hidrogra
fico de Atasta, condiciones que coinciden con la posicion de Xica
lango frente a Ciudad del Carmen, donde se halla actualmente el 
casco de la hacienda, o para ser mas preciso, en una parte ya 
desapareci'da del mismo litoraJ.4-6 

42 Debemos ser muy cautelosos para intentar Iocalizar un sitio prehispanico 
basandonos en las fuentes hist6ricas pues, a menudo, su lectura literal nos hace 
caer en errores -veanse en seguida las opiniones sobre Ia identificaci6n de 
Xicalango; ahara que, si a un analisis riguroso de las fuentes agregamos los 
datos de Ia arqueologia y se toma en consideraci6n los cambios del paisaje 
que en esta parte son ·especialmente violentos ( vid. cita 46), entonces Ia 
identificaci6n puede tener mayor validez; en e'ste sentido, otro caso especial 
seria Ia localizaci6n de Potonchan que, seg(m las fuentes, quedaba cerca de 
Ia desembocadura del Grijalva, asi ha sido puesto en algunos mapas, y se 

babla del sitio como J>i su identificaci6n fuera una realidad indiscutible, no 
obstante que en esa zona se ·carece de vestigios de un asentamiento importante 
como se refiere en las fuentes; el sitio mas pr6ximo con caracteristicas de gran 
importancia dista un poco mas de veinte ki!6metros de Ia desembocadura de 
-dicho rio. 

4.3 Berlin, H ., 1953. 
44 Fernandez, M. A., en Atlas Arqueol6gico de la Republica Mexicana, 

1939:20. 
45 Rays, R., 1943: 101. 
46 Ruz, A., 1969:55. 
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I. E'stcla de La Mar, Chiapas; en Ia parte superior el personaje carga una 
bolsa en Ia que se represent6 a! dios Th\.loc. (Tomada de T . Maler, 
1903). 
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II. Representaci6n de un sacerdote de Quetzalc6atl con nariguera tubular; 
Castillo de Tea yo, Veracruz. (Museo Nacional de Antropologia). Estudios de Cultura Maya.  Vol. XII, 1979 
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VII. Vista de un edificio del Pajaro, Centla, Tabasco. 
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XIII. Vista de Ia costa despues de un norte. 

XI'/. ·vista aerea de un camell6n en la Peninsula de Xicalangc. 
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Por su parte F. Blom47 dice que "en los mapas actuales Xicalango 
aparece en la Orilla del mar. Este no es el pueblo antiguo que mas 
bien debe de haber sido (sic) en ellugar ahora llamado cerritos". 

W. Jakeman48 duda acerca de la exacta localizacion de Xicalango; 
pero, entre las conclusiones de sus trabajos en El Aguacatal anota: 
" ... en vista del relativo gran numero y tamaiio de sus piramides y 
otras construcciones, incluyendo la aparente fortificacion, [El Agua
catal] fue la ciudad principal o capital del distrito en aquellos tiempos". 

A. Chapman49 habla en terminos generales de la importancia de la 
region y al referirse a la Iocalizacion sugiere que "el pueblo propia
mente dicho estaba situado cerca de la ensenada sabre la parte 
occidental de la laguna de Terminos". R. Matheny50 se limita a citar 
a todos aquellos que han hecho trabajos en El Aguacatal (figura 5) y 
especifica que la orientacion de su estudio se basa en la cen1mica ahi 
encontrada y en la de los sitios adyacentes, y en un ma;pa de la region 
loca!iza varios de los sitios de la peninsula, situando Los Cerrillos en 
el Iugar que conocemos como Santa Rita y a Xicalango frente a la 
costa. 

E. Thompson51 nos dice: 

Uno de los mayores centros comerciales de la America antigua fue 
Xicalango, adonde acud!an los mercaderes culhuas aztecas. Proba· 
blemente era putun, pero con un barrio ocupado por soldados mexi
canos. . . Yo supongo que Xicalango ser!a una gran factor!a o de
p6sito y que todo el trafico que pasaba al norte y al este de ese 
punto estaba en manos de los putunes. Seglin parece, se hallaba en 
el, ex~remo septentrional del brazo meridional de la Laguna de 
Termmos ... 

Todos los autores citados estan acordes en sefialar la importancia 
de este lugar, pero su localizacion es dudosa. Las fuentes historicas 
subrayan su significacion para el ultimo periodo mesoamericano y al 
memento del contacto; empero, nosotros creemos que esta importancia 
empieza a ser sobresaliente desde el Clasico Terminal, cuando arriban 
al area los chontales, si bien es cierto que desde epocas anteriores 
Xicalango pudo haber sido un lugar con cierto movimiento comercial 
de caracter regional. Mas tarde, Ilego a tener basicamente dos rutas 
mar!timas, una por la costa de Yucatan hacia el Caribe, y otra por 

47 BJorn, F. en, de la Torre, 1944-45:208, cita 38. 
48 Jakeman, W., op. cit.: 39. 
4ll Chapman, A., op. cit. 
50 Matheny, R., op. cit. 
5 "1 Thompson, E., 1975:167. 
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las costas de Veracruz hasta la Huaxteca:52 Asimismo, parece haber 
tenido dos rutas fluviales muy claras, una por el rio de la Candelaria 
y otra por el rio San Pedro y San Pablo que a su vez comunicaba 
con el Usumacinta a las tier.ras bajas centrales y con ei Grijalva hacia 
Chiapas.53 Por lo tanto, a Xicalango Ilegaban mercaderias de todos 
esos lugares, y acaso fue la raz6n principal por la que floreci6 en una 
region tan inhospita, rodeada de rios, lagunas y pantanos. 

Ahora bien, para buscar la localizaci6n de un puerto de intercambio, 
como fue Xicalango, deben tomarse en consideraci6n varios factores 
que seguramente se ponderaron en su momento: es un lugar que sirve 
de punto de reunion a los traficantes para Ilevar a cabo sus transaccio
nes y por lo tanto a el deben converger varias rutas desde distintos 
lugares; debe de estar enclavado en zonas politicas neutrales para 
disfrutar de cierta independencia y seguridad, como dice A. Chap
man, 54 "lugares de biles politicamente"; afiadamos que el lugar debe 
ofrecer bastante seguridad, tanto contra las inclemencias del tiempo 
como de posibles ataques o intrusiones de terceros. Hasta ahora, 
en contra de lo afirmado por otros investigadores, solo un sitio parece 
reunir todas estas caracteristicas: Santa Ri'ta, situado sobre la margen 
derecha del rio Sierra que desemboca en la Laguna de Atasta. En 
apoyo a esta hip6tesis citaremos la descripci6n hecha por Fray Tomas 
de la Torre en 1545, cuando junto con un grupo de frailes dominicos 
que acompanaba a Fray Bartolome de Las Casas, en su viaje desde 
Espana hasta Ciudad Real Chiapas, tuvo necesidad de quedarse en esa 
region por un cierto tiempo. 

Este fraile escribe que despues de un largo viaje por el Atlantica 
Ilegaron a Campeche para salir despues rumbo a Chiapas; por des
~racia para ellos y por fortuna para la historia, £rente a la Isla del 
Carmen, en la Laguna de Terminos, un grupo de ellos sufre un nau
fragio que les obliga a permanecer un tiempo mas 0 menos largo por 
la region, con el proposito de recuperar los cuerpos de los naufragos 
y las pertenencias que Ilevaban. Asi, despues de recobrar algunas de 
las cajas que la tormenta habia arrojado ala playa, de la Torre relata: 

los libros que quedaban cargamoslos en las canoas y enviamoslos con 
Pesquera y Segovia a Xicalango quera un pueblo donde estaba Fray 
Domingo con otro espanol que envi6 el senor obi'spo para sus libros. 
Fray Domingo habia ido a un pueblo seis leguas de alii y habia 

52 Ochoa, L., 1979. 
53 Scholes, V. y R. Roys, 1948: 32. 
54 Chapman, A., op. cit., 12. 
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llevado muchos en canoas porque ya las cajas estaban deshechas, 
para lavarlos en agua dulce ... 5" 

Como no habia espacio en las canoas ni tielllJlO para esperar, Fray 
Tomas de la Torre, junto con otro grupo de frailes, hizo a pie el tra· 
yecto de la costa a Xicalango. A traves de su diario podemos darnos 
cuenta de las dificultades del viaje, no solo porque en algunos tramos 
tuvieron que ir por los pantanos y entre los manglares --que entor
pecen y retardan la marcha- sino porque no habian llevado basti· 
mento alguno. A pesar de lo relativamente corto de la distancia, no 
alcanzaron a llegar al pueblo, viendose obligados a pasar la noche 
en un punto intermedio para continuar a la manana siguiente. De la 
Torre describe asi este trayecto: 

A otro dia. . . por la manana fuimos a Xicalango, aunque no es 
sino una legua se nos hizo largo el camino porque la noche fue 
mala y la cena poca y asi ibamos cansados y muertos de hambre; 
pero llegamos donde todo lo supli6 dios. . . El primer dia nos 
sirvi6 el cacique el primer plato, los demas dias un principal, da· 
bannos de comer pescado en gran abundancia porque no les cuesta 
nada; pasa por junto al pueblo la laguna, que sale de Xicalango 
y salen brazos de ella grandes y largas tierras, y porque aqui es dulce 
excepto cuando comienzan las aguas, por algunos meses tienen mu· 
chos y estremados pescados y tortugas tan grandes, las comunes 
como dos palmos de largo y casi de la misma anchura. Es muy 
buen pescado y tiene sabor de carne, de estos y de otros pescados 
nos daban cada dia y pan en abundancia:56 

Despues de permanecer cinco dias en Xicalango, un gmpo de frailes 
sali6 rumbo a Tabasco; algunos se quedaron unos dias mas buscando 
en aquellas cienagas, Iagunas y costas, parte de lo que se habia perdido. 
Los que todavia estaban en Xicalango partieron mas tarde "para 
Tasta" [Atasta], en donde pensaban saber de los religiosos.57 

F. Blom sugeria que un estudio hist6rico de esta indole no debe 
hacerse solamente en el gabinete, sino visitando los lugares menciona· 
dos en el diario. Basados precisamente en los comentarios de los 
£railes dominicos, desde Ia Isla del Carmen hasta el rio San Pedro 
y San Pablo, hemos tratado de localizar Xicalango a traves de las 
descripciones del paisaje y las rutas seguidas por ellos en 1545; de tal 
suerte, que por su enclave y ocupaci6n, creemos que Santa Rita tiene 
las caracteristicas de un lugar propicio de reunion para hacer inter
cambios ( figura 6) . Localizado en una zona segura contra las adver· 

55 De la Torre, Fray Tomas, 1944-45 :149. 
56 De la Torre, Fray Tomas, op. cit. : 152-153, subrayados nuestro. 
5 7 De la Torre, Fray Tomas, op. cit.: 189. 
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sidades del tiempo es, a Ia vez, un lugar Htcil de proteger; cuenta 
con todas las facilidades para llegar ahi desde casi todos los puntas 
con los que se comerciaba.. Por otra parte, de Ia Torre anot6 que 
Xicalango estaba a seis leguas de la playa, distanda aproximada a 
que se encuentra Santa Rita del litoral, antes de llegar a Atasta 
,(figura 1). Es, ademas, uno de los pocos lugares de Ia region que 
cuenta con agua dulce. 

Ya sea tacita o explicitamente, algunos autores han creido que El 
Aguacatal podria haber sido el antiguo Xicalango. Roys y BJorn, en 
cambio, habian sugerido que el verdadero Xicalango estaba cerca de 
la Laguna de Atasta y mejor protegido. Para aquellos autores que 
han pensado en la identificaci6n del Aguacatal con Xicalango, el 
relato del diario de Fray Tomas de Ia Torre no puede ser mas claro 
y preciso al respecto (EI Aguacatal se encuentra a unas dos leguas 
de la costa y no cuenta con corriente de agua dulce) ; valga el mismo 
comentario para quienes han precisado que Xicalango tendria que 
ubicarse en Ia costa. No es esta, sin embargo, una conclusion; sera 
necesario efectuar una exploraci6n detallada de Santa Rita para poder 
corroborar o desechar nuestra hip6tesis; vale tan s61o como una re
construcci6n preliminar del viaje hecho por aquel grupo de dominicos 
en 1545, antes de ser abandonado completamente, porque para 1579 
se escribi6 el siguiente comentario: 

sabre esta costa ques Ia de san pedro y san pablo a terminos esta 
obra de tres leguas a,partado Ia tierra adentro un poblezuelo que 
se dize atarta [Atasta] que era sujeto a Xicalango fuerc;a de mote
c;uma questa despoblado y estava quatro leguas mas adelante, este 
pueblo de atarta tiene veynte vezinos poco mas o menos e's de tierra 
esteril porqu.e no se da en el bien elmahiz sustentase de pescados 
dagas yguanas e tortugas e ;aves de que tienen ab;undancia y tleban 
a vender a esta dicha villa e muchas frutas .. . 58 

Es decir, que bastaron alrededor de tres decadas para que se des
poblara uno de los centros econ6micos mas importantes de Ia ultima 
parte de la historia precolombina. 

Discusi6n 

A lo largo de este trabajo hemos intentado argumentar, con base 
en datos arqueol6gicos, lingiiisticos e hist6ricos, c6mo pudo haber 
ocurrido el ocaso cultural del Clasico en las tierras bajas centrales del 

58 Relaciones de . .. , 1898: 255-256; subrayado nuestro. 
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area maya; que es lo que pudo haber ocur.rido con uno de aquellos 
grupos ~n este caso el chontal- y c6mo podria haber llevado a cabo 
su desarrollo en la costa del Golfo de Mexico. Creemos que las evi· 
dencias presentadas, si bien no exhaustivas, son suficientes para dis· 
cutir y apoyar nuestro modelo. 

En efecto, los datos arqueol6gicos que hemos encontrado en nues· 
tras exploraciones reflejan que, hacia el periodo Glasico Terminal 
-800-900 d. de G.-, arrib6 a las cuencas de los rios San Pedro y 
San Pablo, Bajo Usumacinta y Gnjalva, asi como al area de Iagunas 
y pantanos de la costa de Tabasco y Campeche y a la cuenca del rio 
de la Candelaria, un grupo etnico-lingiiistico con ciertas caracteris
ticas en su cultura materia] nunca antes conocidas en esas partes. 
Este grupo hered6 y plasm6 en sus concepciones resabios de lo que 
habia sido en su epoca de esplendor, abandonando otras que habian 
tenido singular importancia en su area de origen. Ahi, en la costa 
y la llanura costera del Golfo de Mexico, les imprimi6 un sello pro
pio y desarrollo otras concepciones que nos han servido para carac· 
terizade. 

Hasta ahora se habia hablado mas de los chontales a partir de la 
informacion obtenida de las fuentes hist6ricas que en relaci6n a su 
cultura material, y siempre se le habia tenido, con toda raz6n, como 
marginal a la cultura clasica de los mayas; mas todavia, su estancia 
en dicha area se remontaba a epocas contemporaneas al esplendor de 
aquella cultura. Sin embargo, apoyandonos en los estudios de Iingiiis
tica, podemos sugeri'r que los chontales son, relativamente, recien lle
gados al area donde los encontraron asentados los espafioles en el 
siglo xvr y, curiosamente, su arribo coincide con la aparici6n de ciertos 
rasgos culturales y un desarrollo que en lo econ6mico jugaria un 
papel importante desde la costa del Golfo de Mexico. 

Por otra parte, este grupo parece haber salido de su area de origen, 
las tierras bajas centrales, como consecuencia de una serie de migra
ciones causadas par un fen6meno que conocemos como el colapso del 
Clasico. Pero tambien podemos decir que antes de asentarse los chon· 
tales en esta area, otro grupo de las tierras bajas centrales, acaso 
conformado por una elite, us6 como cabeza de playa un punto de la 
costa de Tabasco-Campeche para llegar hasta e1 Altiplano Central 
via la Huaxteca, para retornar mas tarde a esa misma zona. Par 
lo pronto, algunas manifestaciones culturales de ese grupo las tenemos 
tanto en la Huaxteca como en el Altiplano (laminas II·III). Ahora 
bien, los motivos por los que saliera ese primer grupo no son faciles 
de plantear como no lo son los de su .retorno, aunque en apariencia, de 
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alguna manera parecen haber estado relacionados con el ocaso del 
Clasico:!i9 

Pero si bien esto Ultimo todavia permanece en las sombras del co
nacimiento, existe, en cambi'o, un poco de mayor luz en la repentina 
aparici6n del grupo chontal en dicha region. Estos chontales comen· 
zaron a extenderse por la llanura costera y la costa del Golfo de Me
xico tomando de sus nuevas vecinos las experiencias que desde mucho 
antes habia empezado a desarrollar: la navegaci6n. De tal suerte lle
garon a compenetrarse con esa habilidad que pronto, relativamente, 
llegaron a convertirse en verdaderos maestros de ese arte. Tanto fue 
asi, que casi todos los documentos dejados por los cronistas los hacen 
aparecer, practicamente, como un grupo monopolizador de las vias 
acuaticas, cuyos puertos principales eran: Xicalango, Potonchan e 
Itzamkanac. 

De esos tres puertos creemos contar con ciertos elementos que nos 
conducen a proponer el probable enclave que pudo haber tenido Xi· 
calango en la peninsula del mismo nombre. Nuestros reconocirnientos 
arqueol6gicos, sin embargo, no arrojan mayores luces sobre la ubica· 
cion de Potonchan, y nos hacen dudar seriamente sabre la localizaci6n 
con que aparece en las descripciones de algunos documentos; del 
ultimo puerto mencionado carecemos de cualquier argumento para 
confirmar o denegar la identiJicaci6n hecha por otros investigadores. 
De todos modos, este trabajo es s6lamente un avance preliminar sobre 
la enorme laguna de conoci:rnientos existente en .relaci6n a la cultura 
material de los chontales y sus procesos de desarrollo en la costa del 
Golfo de Mexico: las causas probables que propiciaron su salida de 
las tierras bajas centrales; la descripci6n general de sus asentamientos 
en la llanura costera y 1a costa del Golfo; el papel desempefiado por el 
media, como factor limitante, en el desarrollo de la ag.ri'cultura y 
c6mo pudo este haber coadyuvado en el progreso del comercio cuya 
importancia fue primordial en epocas posteriores. 

En resumen, hemos querido dar a conocer aqui algunos aspectos 
relacionados con dicho grupo, porque, hasta ahora, pocas veces se les 
habia ligado, salvo contadas excepciones, con un patron cultural mas 
amplio que el deducido de los analisis de las fuentes hist6ricas; sin 
embargo, el concurso de estas, sin el apoyo de la lingiiilltica y de la 
arqueologia --complementos ineluctables en el estudio de los docu· 
mentos'-- son insuficientes. Con esto, en modo alguno tratamos de 

59 Sabre esta serie de movimientos etnicos, desde el Clasico hasta el desarro
llo de los chontales en la costa del Golfo trata una parte de Ia tesis de 
doctorado de uno de nosotros (Ochoa, Lorenzo) . 
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minimizar que la interpretacion de las fuentes escritas ha sido, en gran 
parte, ;piedra angular de nuestro ensayo. Valga este planteamiento 
pues, como una hip6tesis que podr!a servir, de alguna manera, para 
formar parte del andamiaje en futuras investigaciones sobre este grupo. 
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