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Para Jose Luis Lorenzo, quien ha insis
tido en lo absurdo que resulta teorizar 
sobre la teoria y nos transmiti6 lo que 
alguna vez dijo Pedro Armillas: que Ia 
arqueologia se hace con los pies. • . ca
minando. 

In the New World, ethnohistMy is our 
bridge to the past;. . . the feedback bet
ween archaeology and ethnohistory, . .• 
give us insights we could not derive from 
using only one subdiscipline, or studying 
one culture in isolation. 

Joyce Marcus, Archaeology and Religion 
... 1978. 

Esta afirmaci6n de Joyce Marcus, aplicada al estudio de la religion 
prehispanica no carece de fundamentos; es quizas uno de los puntos 
claves para llegar a entender no s6lo las expresiones ideol6gicas y 

* Los resultados que damos a conocer aqui, son producto de las obser
vaciones rea!izadas durante varios afios de trabajo (1974-1978), en que hemos 
llevado a cabo los reconocimientos arqueol6gicos del proyecto: Arqueolog£a 
de las Tierras Bajas Noroccidentales. Anotaciones que iban quedando sueltas 
en las libretas de campo y que, salvo un corto ensayo presentado en la XVI 
Mesa Redonda de Antropologia organizada por Ia Sociedad Mexicana de 
Antropologia, en Saltillo, Coahuila, no habiamos tenido oportunidad de 
estructurar. De hecho, este es una continuaci6n de aquella ponencia que no 
dimos a publicar. Queremos aclarar, que aun cuando dos personas nos 
hayamos interesado en organizar y analizar esta parte del material, otras 
varias intervinieron en diferentes etapas de las exploraciones; de elias cita-
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aun materiales del pasado prehispanico, sino toda una serie de t6picos. 
relacionados con aquellas. La informacion arqueol6gica, como Ia 
pr:oporcionada por las fuentes hist6ricas, por fragmentaria e incom
pieta que sea, es posible utilizarla de manera cabal haciendo uso 
de la etnohistoria. 

Asi, para valorar la importancia que tiene el estudio de las ruta~ 
de comunicaci6n, debemos de comprender que por elias no s61o 
viajaron los hombres que llevaban los preciados cargamentos de 
materias primas y objetos suntuarios, sino que tambien fueron via 
de transito por las que pasaron innumerables ideas que estructuraron 
el pensamiento del hombre prehispanico. Sin embargo, para llegar 
a entender las a menudo complejas e intrincadas redes de caminos, 
es preciso buscar en el terreno los vestigios que den fe de la raz6n 
de la existencia de las mismas. En las fuentes documentales no 
siempre encontraremos Ia informacion necesaria. En nuestro caso, el 
concurso de Ia arqueologia y la etnohistoria nos da Ia oportunidad 
de confirmar que, para interpretar las enmarafiadas redes de comu
nicaci6n del pasado, es inexcusable recurrir a una sola de estas 
disciplinas aisladamente. 

En efecto, si para poder entender el laberinto que confonhan las 
innumerables corrientes, Iagunas y pantanos de Ia zona de Tabasco
Campeche, a traves del mapa de Melchor de Alfaro Santacruz o 
el publicado por Maria Angeles Eugenio (Mapa l), es forzoso co
nocer el terreno con la finalidad de intentar la ubicaci6n, parcial 
si se quiere, de los pueblos que a pun tan, l que podemos esperar 

remos los nombres de Gloria Jimenez, Martha I. Hernandez, Carlos Alvarez, 
Luis Casasola, Martha Cabrera, Bernardo Fahmel, Akira Kaneko, Elsa Her
n{mdez, Dominique Sibulsky, Gregorio Suazo y Oriana Barhom. Todas, directa 
o indirectamente nos han ayudado. Los reconocimientos, .sin embargo, s6lo· 
fueron posible gracias a la habilidad de quienes nos llevaron por esos caminos, 
arroyos, rios, pantanos, manglares y Iagunas que ya poco se titilizan como 
medios de comunicaci6n, o bien han quedado en el olvido. Solamente bajo
su acertada guia y orientaci6n pudimos llegar a conocer un poco de lo mucho 
que, entre otros, nos mostraron don Luis Guillermo, Daniel de la Cruz y 
Jorge Alcocer Reyes en la costa de Tabasco-Campeche; Benjamin Rosari() 
L6pez en la zona de Catazaja; Emili() Torres Arevalo, Alfredo Gomez y 
Uriel Herrera en el Tulija; Juventino Gutierrez en las Llanuras Intermedias; 
Alberto. Moreno en el medio Usumacinta y Cesar Oramaz en el San Pedro
Mirtir. No dejaremos de mencionar a los pilotos Plinio Valenzuela y Kleber 
Quintero quienes, desde el aire, nos ayudaron a reconocer algunos detalles. 
de las rutas de comunicaci6n que mas tarde recorrimos por tierra o agua. 
Finalmente, queremos dejar constancia de que todos estos trabajos solo se 
p~dieron realizar gracias a Ia concesi6n otorgada al Centro de Estudios 
Mayas por el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, a traves de su 
H . Consejo de Arqueologia. 
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entonces de las noticias de aquellos cronistas que s6lo nos han dejado 
subjetivas descripciones del paisaje, a veces escribiendo desde Espana, 
porque nunca estuvieron en America? A prop6sito de ello, en el 
comentario al libro: La Defensa de Tabasco . . . , sutilmente se dice: 
Su prosa nos parecera a veces extraiia y el tratamiento de la. 
geograf£a dificultoso, en uirtud de tratarse de un trabajo escrito 
desde Sevilla.1 A ello agreguemos, que bacia esta zona los cambios 
violentos en las corrientes, en un momento dado, pudieron obligar 
a tener que reubicar las poblaciones, con lo cual se torna todavia 
mas dificil el problema. 

En esto del estudio de los caminos no solo cuenta la ciencia; el 
uso aislado de las fuentes documentales, o el puro am'tlisis de las 
fotografias aereas y los mapas desde el gabinete sera siempre incom
pleto. La siguiente cita nos da una idea de la necesidad que tenemos, 
en ciertos casos, de conocer el medio en que se llevaron a cabo los 
acontecimientos: 

de xomutla se acostumbra yr en canoas a las provincias de yu
cathan que van desta villa e de algunos pueblos della hasta el 
dicho pueblo por el clicho rrio y sin salir del agua pasan por el 
brac;o deste rrio ques el dicho atras de san pedro y san pablo y 
baxan a dar a unas Iagunas muy grandes al Rio e puerto de 
terminos y alii por las mesmas Iagunas al Rio e puerto rreal 
de puerto escondido y pueblo de tichel de la provincia de yu
cathan ... 2 

Hacia esa region, Ia costa, la llanura costera y las llanuras inter
medias, hemos efectuado una serie de reconocimientos arqueol6gicos 
desde 1974, que nos han dado la oportunidad de conocer una serie 
de rutas terrestres y fluviales que, si bien han caido en desuso la 
mayor parte de el!as, nos permiten valorar la importancia que tuvieron 
para la comunicaci6n y el comercio, pues de poca o ninguna u tilidad 
les fueron los caminos por tierra: 

De esta provincia de Cupilcon, seglin la figura que los de Tabasco y 
Xacalanco me dieron, habia que 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 senalaban en el 
derecho que estaba dicha provincia ... 3 

1 Cabrera Bernat, en Eugenio Martinez M. A. La D efensa de Tabasco ... ; 
Mexico, 1981: 13. 

2 Relaciones H ist6rico-Geogrtijicas ... ; vol. II, Madrid, 1898 : 347. 
a Cor tes, Cartas de Relaci6n; Mexico, 1969 : 187. 
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Hernan Cortes asienta .de ·esta manera c6mo los indios de la costa 
llevaban a cabo sus comunicaciones; ya fuera por mar, rios o lagunas, 
y para ello tenian sus propias cartas de navegaci6n.4 No sin raz6n 
pens6 Thompson que "aquella red de rios, pantanos y remansos solo 
era navegable para quienes la tenian cartografiada en la memoria 
desde pequefios"5 (Lamina I). 

En las postrimerias del siglo xx estas imagenes casi han desapa
recido. Los rios pequefios se han asolvado, y el intrincado sistema 
fluvial es cada vez menos conocido, excepto en reducidas areas que 
todavia son feudo de algunos j6venes y otros ya no tan j6venes 
cazadores y pescadores; los viejos, en cambio, que si las llegaron a 
dominar, cansados ya de aquellos improbos dias de la caza del 
cocodrilo y el tigre, o cuando el tener que ir de Balancan a Villa
hermosa o de Frontera a San Cristobal eran empresas de varios dias 
y aun semanas, se han asimilado a la vida moderna. Primero el 
ferrocarril, y mas tarde las carreteras han venido a substituir aquellos 
milenarios sistemas de comunicaci6n. 

Ese abandono, aunque ha sido acelerado en los ultimos 2.5 afios, 
en realidad comenz6 desde el siglo xvr, cuando practicamente se 
cambi6 la poblaci6n de Xicalango a Jonuta, dejando en el olvido 
la antigua ruta prehispanica que recorri6 y nos dej6 descrita fray 
Tomas de la Torre. De esta manera qued6 cortada una de las mas 
importantes rutas prehispanicas de comercio a larga distancia, que 
unia la costa del Golfo con el Altiplano Central, el Soconusco, Yu
catan y Centro America principalmente. Esto mismo parece habe.u 
sucedido con otros muchos derroteros que, acaso por interes mismo 
de los conquistadores, cayeron en desuso. Posteriormente, en los siglos 
xvn y xvm, la pirateria y la asimilaci6n a otras formas de vida fueron 
causa de ello. Sin embargo, otras razones intervinieron en su aban
dono, o cuando menos por ello dejaron de ser frecuentes. Tal es el 
caso ocurrido con la ruta que comunicaba a Guatemala y Chiapas con 
Ca.mpeche por Palenque.6 A pesar de esto, las fuentes escritas junto 

~ Scholes y Roys, The Maya Chantal Indians •.. ; Oklahoma, 1968 :30 
y 33. 

· 5 Thompson, Historia y Religi6n ... ; Mexico, 1975: 25. En el Diario de 
Tomas de la Torre se dice ( vid cita 35) : ". . . se metieron con las canoas 
por una senda angosta tan estrecha que apenas cabla Ia canoa. . • parece 
imposible hallar natura/mente el camino. • . pero los indios iban como por 
camino que ellos sabian. . • hasta que salieron a un muy ancho y amenisirno 
rio que llaman los cristianos San Pedro y San Pablo ... " 

G Brasseur de Bourbourg, Monuments Ancienne du Mexique .•• ; Paris, 
1866:2, citando a Morelet (T. II: 261), en relaci6n a la decadencia del 
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con los vestigios arqueol6gicos nos permiten reconstruir"ciertos derro..: 
teros, y las inform:aciones etnogr:ificas nos · dan la opbrtunidad de 
verificar otros. 

El hecho de hablar de rutas de comunicaci6n implica el conoci
miento del medio geografico en donde se llevaron a cabo. Esta 
aseveracwn, en apariencia verdad de perogrullo, no es gratuita; 
con frecuencia, los estudios de estas se hacen a partir de la teoria, 
se escriben analizando mapas y fotografias aereas, indispensables 
como herramientas, pero insuficientes sin el trabajo de campo. Sin 
esto ultimo, s6lo se adquiere una imagen distorsionada del paisaje, 
de lo que realmente implicaron y aun, hoy en dia, implica navegar 
o caminar bajo condiciones verdaderamente inc6modas: a caballo, a 
pie o en canoa, porque desde el aire el paisaje se ve tan diferente 
que es imposible sentirlo ni entenderlo (Laminas II-IV). 

El calor sofocante de la costa de Tabasco y Campeche, los mi
llones de insectos y otras muchas molestias, nos ayudan a comprender 
mejor los problemas que para ir de un punto a otro, enfrentaron 
los nativos prehispanicos y despues los conquistadores. No negamos 
que algunos estudios, o partes de ellos tengan gran valor; cuestio
namos, _eso si, los planteamientos absolutos a que con frecuencia se 
ha llegado sin conocer la forma en que un . rio, un pantano o una 
laguna se presenta en la realidad. Los mapas, de utilidad innegable, 
resultarr una abstracci6n de la realidad que ha conducido a serios 
errores de interpretacion. 

En nuestro caso no creemos haber llegado a la identificaci6n cabal 
de todas las rutas ni creemos conocerlas; pensamos, eso si, que al 

pueblo de Palenque, dice que se debi6 a! abandono de Ia ruta que iba de 
Guatemala-Chiapas a Campeche. Lo anterior, aparentemente, quedaria corro-, 
borado por Stephens quien asent6 que Ia apertura del comercio por Belice 
habia destruido aquella ruta; Incidents of Travel. .• ; New York, 1841, vol. 
2, cap. XVI: 284. Sin embargo, tal vez en un momento dado, dicha ruta 
podria haber decaido a raiz de Ia fundaci6n de Saito de Agua, a finales del 
siglo xvm, a! tornarse mas expedito el comercio por los rios Tulija-Grijalva 
hacia Terminos, cuando Ia pirateria ya no .corrstituia mayor peligro. Esto no 
es muy claro pues, en verdad, en su decadencia parecen conjugarse ambos 
factores, ya que una vez conquistado Peten-Itzi, en 1697, Martin Urzua 
"consigui6 .. . una concesi6n para abrir, a su costa, un camino desde Yucatan 
a Guatemala ... " Con esto, Tabasco no solo conseguia una nueva via de 
comunicaci6n con Yucatan, "sino que aumentaba sus posibilidades de co
mercia con Guatemala, que hasta entonces habia venido efectuandose muy 
irregularmente, por un camino muy dificil, a traves de Ia Sierra de Chiapas; 
atenuando su aislamiento, agravado sumamente por Ia ocupaci6n piratica de 
Ia Laguna de Terminos", en Eugenio Martinez, La D'efensa de Tabasco ..• 
pp. 95-911. 
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rnenos nuestros trabajos de campo y de gabinete nos permiten entender 
mejor el problema, para arrojar algunas luces sobre el asunto. Con 
ese prop6sito vamos a comenzar por describir los actuales itinerarios, 
usados todavia por peregrinos de la costa o que se utilizaron basta 
hace unos cuantos aiios; inmediatamente baremos referencia a los 
informes de los viajeros, las fuentes de los siglos XVI, XVII y XVIII, 

para intentar, basados en datos lingiiisticos y arqueol6gicos, trazar 
ciertas rutas prebispanicas. 

Por otro lado, la metodologia seguida en el campo fue, basta 
cierto punto, bastante sencilla. Seguir las huellas de lo que consi
deramos como la identificaci6n de pasos francos detectados en la 
fotografia aerea, baciendonos acompaiiar de guias conocedores de 
la region (Laminas II y Va y b). En esta zona, en algunos casos, 
un buen guia puede sustituir a un excelente mapa que, entre paren
tesis, no existe. Asimismo, se bicieron vuelos de reconocimiento 
previo para trazar, finalmente, las posi.bles rutas en un mapa. Estas 
observaciones, en los casos que fuc factible hacerlo, intentamos cote
jarlas con la informacion de las fuentes cscritas, con el objeto de 
ver si son o no correspondientes. 

Sabemos que en la costa y la llanura costera de Tabasco y Cam
pe::he fueron los rios y Iagunas los principales medios de comuni
caci6n; no suena descabellada, por lo mismo, aquella aparente 
ignorancia mostrada por los nativos ante Cortes como anotamos al 
principia. Precisamente esto es lo que nos ha llevado a procurar 
entender Ia importancia de este aspecto de la zona, en apariencia 
aislada, pero que los cronistas seD.alan con gran auge comercial, 
con puntos tan sobresalientes como Potonchan, ltzamkanac y Xica
lango. La identificacion de cstos no seria gratuita, puesto que nos 
pondria en la posibilidad de entender con mayor claridad las causas 
del desarrollo del area. 

En el caso de Xicalango nos ayudaria a valorar, con mayor aproxi
maci6n, el papel que jug6 como puerto de intercambio a donde 
concurrian ano con aiio, en fechas bien determinadas, que no a 
menuclo, visitantes de diversos puntas de Mesoamerica.7 Otro tanto 
sucederia con la ubicaci6n de ltzamkanac, con cuya identificaci6n 
comprenderiamos mejor el desarrollo del comercio interior, tanto 
bacia la Peninsula de Yucatan como hacia el Peten. Para el primer 
caso cabria preguntarse, l c6mo adquiri6 Ia importancia con que 

7 Ochoa y Vargas, "El colapso maya, los chontales y Xicalango", en Es
tudios de Cultura Maya, vol. XII; pp. 61-91. UNAM, 1969. 
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aparece en las fuentes, en un medio donde practicamente son nulas 
las condiciones para el desarrollo de las actividades agricolas? Uni
camente con el estudio politico-econ6mico del area podria intentarse 
llegar a un planteamiento de su desarrollo. Este estudio solo es 
factible abordarlo con base en el analisis de su situaci6n geografica; 
el papel del comercio; la posible existencia de ciertos tipos de agri
cultura y de la explotaci6n del medio. Esto, creemos, es una al
ternativa dentro del estudio de los modos de producci6n, pues 
una de las hip6tesis de nuestra investigaci6n se basa, precisamente, 
en el hecho de que, en este caso, como es probable que haya sucedido 
en otros, no fue la practica de la agricultura intensiva la base de 
su desarrollo, sino el comercio y la explotaci6n del medio, y aunque 
quizas su estructura politica les permiti6 tener una agricultura 
intensiva, esta parece haber estado restringida a pequefias areas, 
controladas y usufructuadas por la elite, sin haber llegado a ser la 
base principal de su economia. 

Ya en ocasiones anteriores hemos planteado que esos grupos no 
estuvieron originalmente en dicha area, 8 sino que parecen haber 
llegado a raiz del colapso social, econ6mico, politico y cultural ocu
rrido en las Tierras Bajas Centrales hacia el Clasico Terminal, y si 
pudieron alcanzar y establecerse en esa region fue debido a que 
desde mucho antes la conocian, pues guardaban relaciones de caracter 
cultural y econ6mico. 

Resta aclarar que en esta ocasi6n no nos comprometeremos con 
el analisis econ6mico y politico del area en cuesti6n, sino en la 
historia de sus comunicaciones. Sabemos que en numerosas ocasiones 
las rutas que conectaban el pie de Ia sierra con las tierras altas han 
sido tratadas; por lo tanto, nos ocuparemos de las concernientes a 
las partes bajas que, aun cuando han recibido atenci6n, son todavia 
las menos estudiadas (Laminas II y VIa-VIb) . 

De las rutas actuates a los viajeros 

En 1978, en unas rancherias situadas sabre las margenes del Usu
macinta, tuvimos oportunidad de informarnos de la existencia de 
una peregrinaci6n que, anualmente, se lleva a cabo entre la Isla 

8 Ochoa, "La tierra contra el hombre •.• ", en H istoria 16, nUm. 31; pp. 
70-82. Madrid, 1978:82; "Sobrepoblaci6n, desforestaci6n y agricultura • •• ", 
en Bi6tica, vol. 5. NWn. 3; pp. 145-155. Xalapa, 1980:150-151; Ochoa y 
Vargas, Ibidem. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIV, 1982 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 
 



66 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

del Carmen y Tila utilizando para ello una ruta acuatica principal
mente. Esta informacion, amen de su importancia etnografica, es 
de gran valor dada la extension de su recorrido, pues presupone 
un d9minio total de la hidrografia regional; consecuentemente, con 
su travesia estariamos en posibilidad de conocerla y entenderla mucho 
mejor. El 20 de mayo, dia indicado para la partida, nos presentamos 
a primera hora en los muelles de Ciudad del Carmen, pero, por 
desgracia, nos enteramos que ese ano se habia suspendido; el Patron, 
Capitan Eleazar Velueta, a causa de un accidente habia sido trasla
dado a la ciudad de Mexico y su hijo, que ocupaba su Iugar, no 
conocia los pasos ni los cambios de marea, por lo tanto no se sentia 
capaz de conducirla y solo se concretaba a recorrer el tramo entre 
aquel puerto y Palizada, que normalmente hacia a diario. Ante este 
contratiempo solo nos fue posible informarnos sobre la ruta que 
sigue la peregrinaci6n desde la costa hasta Saito de Agua: Parte 
de Ciudad del Carmen, atraviesa la Laguna de Terminos hasta 
Boca Chica desde donde remonta el rio Palizada hasta su union 
con el Usumacinta. De aqui sigue dicho rio, pasa por Jonuta para 
llegar a Tres Brazos, punto donde toma el Grijalva por un corto 
trecho, ya que, en su union con el Chilapa, toma este remontandolo 
para cruzar una serie de lagunas localizadas antes de Macuspana, 
para llegar al rio Tepetitan que finalmente cambia su nombre por 
el de Tulija, despues de recibir al Puxcatan, que conduce hasta 
Saito de Agua, punto final de Ia ruta acuatica. A partir de aqui 
la peregrinacion continua a pie hasta su destino final: Tila.9 

El ultimo de estos rios, sin embargo, es navegable en canoa un 
trecho de cinco dias mas aguas arriba, como lo constatan Blom y 
La Farge en su informacion de 1925. Otras noticias que recabamos 
en el campo nos ponen en claro como se comunicaban con diferentes 
puntas del Usumacinta y del Grijalva. Sobre el particular haremos 
mencion al hablar de los viajeros, pues tuvimos oportunidad de 
cotejar dicha informacion en el campo. 

Hacia 1925, F. Blom y 0. La Farge hicieron un recorrido que, 
en ciertos trechos, seguian rutas desde antiguo conocidas; su des-

9 Para una consideraci6n sobre rutas de Ia zona del Valle del Tulija y 
Saito de Agua-Tila, cfr. Hernandez Pons, Investigaciones arqueol6gicas ... 
Mexico, 1981; pp. 34-54. Por desgracia, este trabajo lleg6 a nuestras manos 
cuando ya habiamos concluido de redactar este, por lo mismo s6lo nos ha 
sido posible intercalar esta nota y rehacer una hoja de los comentarios fi
nales, para agregar esta ficha en Ia bibliografia; importante por lo poco que 
se conoce de este valle. 
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cripci6n es uno de los documentos mas valiosos en cuanto a este y 
otros temas se refiere.10 Nosotros los seguiremos desde Frontera, 
Tab., a donde Began procedentes de Tampico, Tamps., ocup{mdonos 
principalmente de su derrotero entre aquel punto y el pie de la 
sierra. En efecto, de Frontera por el rio Grijalva Began a Villa
hermosa. De este Iugar van a Comalcalco pasando por Tierra Colo
rada, Nacajuca, Jalpa, Chichigalpa y Comalcalco, misma traza que 
con diferencias minimas sigue la actual carretera. Mas tarde, de 
regreso a Villahermosa, embarcan con rumbo a Macuspana, via 
Jalapa, para lo cual remontan d 'rio Tacotalpa. De Jalapa salen a 
Macuspana por tierra y por este mismo medio Began mas tarde a 
las ruinas de Tortuguero despues de cruzar el rio Mascupana o 
Puxcatan, para continuar hacia Saito de Agua; pasan por Ia cueva 
del Zopo, Buenavista, Pueblo Nuevo --estos dos ultimos no identi
ficados- para llegar a Ia finca Lumija -,:actual Alto Tulija? o; 
,: a orillas del rio Lumija?- desde donde siguieron los bancos del 
rio Tulija hasta La Crusada (sic.), ultimo punto que alcanzaban 
los vapores durante el estiaje antes de llegar a Sal to de Agua ( cfr. 
nota 10). 

De esta poblaci6n, por un camino paralelo a las montanas -mismo 
que actualmente sigue el ferrocarril-, Began a la finca Iowa - que 
ya no existe---, desde donde visitan las ruinas de El Retiro, despues 
de navegar y cruzar el rio Michal. Finalmente se dirijen a Palenque 
atravesando la montana Don Juan. Aqui anotan algo , muy intere
sante, pues de las ruinas de Palenque se podia alcanzar Montecristo 
(E. Zapata) siguiendo el rio Chacamax, ruta que si bien ha caido 
en el olvido, en 1974 se nos inform6 de ella y solo es posible hacerla 
en las epocas en que el rio alcanza sus mas altos niveles. Tanto el 
Michal como el Chacamax, fueron acotados como navegables por 
Morelet en 1857, pues ambos eran utilizados para salir de Palenque 
hacia el Tulija y el Usumacinta, respectivamente.U 

A partir de Palenque comienzan el ascenso a la sierra rumba a 
San Cristobal de las Casas pasando por Bachaj6n. Cabe anotar que 
es en un punta intermedio de esta parte del camino -El Encanto
desde donde se podia ir a Saito de Agua por el Tulija en un viaje 
de cinco dias. 

:~co Blom y La Farge, Tribes and Temples; vol. I. Tulane, 1926-1927. 
11 Morelet, Voyage dans L' Amerique .. . , cap. X ; pp. 262-263. Paris, 

1857; cfr. Glantz, Viajes de Mexico; pp. 431-457 ; SOP. Mexico, 1964. 
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El Viaje San Crist6bal-Palenque-Campeche 

Este trayecto, o al mcnos parte del mismo, con ciertas diferencias 
en los puntos que se tocan, es el que se recorria desde los primeros 
siglos de la colonia, principal via de comunicaci6n para el inter
<:ambio comercial entre Guatemala-Chiapas y la ciudad de Cam
peche ( cfr. nota 6). Esta es la ruta que transitaron el Alcalde Mayor 
de Tuxtla en el siglo xvm12 y los viajeros del siglo XIX: Dupaix/3 

Stephens, Morelet, y mas tarde Charnay.14 El derrotero entre Pa
lenque y Playas de Catazaja, sin embargo, pn'tcticamente no cambi6 
desde su posible apertura entre los siglos xvn y xvm/5 aunque del 
ultimo punto a la costa se podia ir utilizando diferentes rios. Uno 
de ellos, que iba por el arroyo Limon, lo seguimos en 1977 y toea 
en todo su trayecto numerosos asentamientos prehisp{micos, algunos 
que vienen desde el Formativo Superior, por lo que no es remoto 
que tal via hubiera sido muy transitada desde la epoca prehispanica, 
y a(m se utilizaba hasta hace poco tiempo en que fue abandonada 
al abrirse la carretera Villahermosa-Escarcega. En efecto, esta co
rriente sale al rio Chico que desemboca en el Usumacinta, medio 
por el que se puede alcanzar todos los pueblos y ciudades importantes 
de !a costa y la llanura costera. 

Por otr? lado, existe un documento de 1821/ 6 en relacion a la 
m odificacion del primer tramo, para evitar el paso por Tumbala: 

Empiesa la nueba obra en el pueblo de Bachajon, jurisdicci6n del 
Partido de Ocozingo, y en longitud de veinte y tres leguas, mil 
cincuenta varas, se desemboca en la Villa de Palenque . .. 
El pasagero no se estremecera al mirarse en la precision de gravitar 
sobre los lomos de su semejante para pasar la dilatada, y horrorosa 
montana de Tumbala, . .. 17 

La importancia de dicho derrotero se refleja en la solicitud y 
aprobacion del establecimiento de una bodega en Catazaja, despues 

12 Documentos e Informe, "Diario de Viaje del Alcalde Mayor ... ", en 
Bole tin del Archiuo General del Estado de Chiapas, num. 2; pp. 69-89. Tuxtla 
Gutierrez, 1953. 

1 3 Dupaix, Antiquites Mexicaines... vol. I , Tercera Expedici6n. Paris, 
1807. 

u Charnay y Violet-Le-Duc, Cites et Ruines .. . , cap. XII-XV. Paris, 
1863. 

15 Civeira Taboada, ]onuta, mapa entre pp. 138-139. Villahermosa, 1975. 
16 Documentos e Informes, "Apertura de un camino ..• ", en Bolet£n del 

Archiuo General del Estado de Chiapas, nums. 6 y 7. Tuxtla Gutierrez, 1956 
y 1957. 

17 Documentos e Informes, Op. cit. num. 6 : 137. 
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NAVEGANTES, VIAJEROS Y MERCADERES 69 

de Ia apertura del tramo Bachaj6n-Palenque. Este, en realidad, debe 
h~ber sido un ensanchamiento del camino, como parece haber acon
tecido con otros, lo que facilitaria el transite con bestias de carga/8 

con lo cual se le daria un mayor impulse al comercio por tierra 
que se hacia espaldas de cargadores, como se explica en Ia petici6n 
mencionada: "redime a los traficantes de aquella carrera de una 
infinidad de vejaciones que experimentavan en estos ultimos aiios 
teniendo que crusar las cargas en hombres de yndios por las :lsperas 
y ele\-adas montaiias de Tumbala, ... " 19 

Con lo anterior se recuperaria parte de Ia importancia del trafico 
de mercancias entre los altos de Chiapas y la costa de Campeche, 
acaso venida a menos con la derrota de la pirateria a principios del 
xvm.20 De tal suerte que, aun cuando con Ia fundaci6n de Saito 
del Agua en 1794 parece que se hacia mas expedite el comercio 
via el Tulija-Grijalva, quizas era mas conveniente Ia ruta por Pa
lenque, pues esta se continuo utilizando y sirvi6 de via de trimsito 
a posteriores., viajeros. Asi, Stephens pas6 por ella unos aiios mas 
tarde y, en 1857, Charnay lo hizo tocando en sentido inverse los 
mismos puntos que el primero. 

Ahora bien, como apuntamos, todo parece indicar que el tramo 
entre Palenque y Ia costa, pasando por Palizada, era bastante antiguo, 
como se aprecia en un mapa del siglo XVIII ( cfr. nota 15), pero no 
anterior a 1567, fecha de Ia fundaci6n del actual Palenque por 
Fray Pedro Lorenzo de la Nada. Para Ia epoca prehispanica, como 
veremos, probablemente se utilizaban las cuencas de los rios Micho! 
y Chacamax. Aquel derrotero fue recorrido por el Alcalde Mayor 
de Tuxtla en 1787, cuando se traslada de esa ciudad a Ia de Mexico, 
via Campeche-La Habana-Veracruz ( cfr. nota 12) . Dado que todos 
los viajeros mencionados siguen mas o menos los pasos de aquel, 
nos concretaremos a relatarlo, por ser m as detallado; Ia informacion 
habremos de complementarla con los pasajes sobresalientes dejados 
por los expedicionarios del siglo XIX. 

18 Navarrete, "TI1e Prehispanic System of Communications ... " en Th. 
Lee y C. Navarrete (eds.); pp. 75-106. Provo, 1978:75. 

19 Documentos e Informes, "Establecimiento de una bodega ... ", en Bv-
1et£n del Archivo General del Est ado de Chiapas, num. 6 y 7. Tuxtla Gu
tierrez, 1956-1957. 

l!ID West, Psuty y Thorn, Las T ierras Bajas ... Villahermosa, Tabasco, 
1976; cfr. Eugenio Martinez, La Defensa de ... Mexico, 1981: vid supra, 
~ita 6. 
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Del ultimo punto embarc6 hacia la ciudad de Campeche y de 
aqui al puerto de La Habana para, finalmente, partir a Mexico via 
Veracruz. No deja de ser interesante que, en 1840, John L. Stephens, 
en su viaje de Guatemala a Yucatan utilizara, para bajar a la costa, 
parte de la ruta anterior. 

En efecto, este viajero entra por Comitan para llegar a Ocosingo, 
como lo hiciera en 1807 Dupaix, tomando en Chil6n, el mismo 
camino del Alcalde Mayor. A partir de aqui, salvo un pueblo de 
indios -San Pedro-- y el rancho Nopa que menciona entre Tum
bala y ,palenque, toea los mismos puntos, aunque el nos da el nombre 
del rio que navega para ir de Playas de Catazaja a Palizada: rio 
Chico. Tanto este viajero como Charnay, que hiciera el camino 
inverse en 1857, nos han dejado una excelente descripci6n del paisaje, 
sobre todo este ultimo, que nos pinta de manera amena no sola
mente la flora y la fauna, sino a los habitantes. Sin embargo, como 
apuntamos, con anterioridad Arthi.tr Morelet ( cfr. nota 11 ) , habia 
recorrido la misma ruta desde Sisal, Yucatan, hasta Centro America, 
pasando por Palenque. El tramo comprendido entre Isla del Carmen
Palizada-Playas de Catazaja-Palenque, que es descrito con las mismas 
caracteristicas generales senaladas por Charnay, se nos antoja mas 
espectacular y vivido, destacando un punto de gran intcres para 
nosotros: el uso que se hacia en Catazaja de la Casa de Gobierno, 
como Iugar de descanso de los viajeros y que, por la descripci6n, 
tal vez se trate de la bodega establecida ahi con anterioritlad .( cfr. 
nota 19) . U n ano despues cle su primer viaje, Charnay llev6 a cabo 
otro desde Campeche hasta Copan, a traves del Peten. En esa 
ocasi6n sube por el Usumacinta habiendo partido de Frontera,21 

y practicamente no se desvia del rio hasta T enosique, pues pasa 
por Jonuta y Montecristo (Emiliano Zapata); en Tenosique se 
adentra en Ia selva para encontrar nuevamente el rio en Yaxchil{m. 
M as adelante, atraviesa cl Peten hasta Copan para retornar despues 
a Tenosique, desde donde se dirige a San Cristobal de Las Casas 
por Palenque y Tumbala, tramo del trayecto que en la segunda 
mitad del siglo XVI, ya habia sido utilizado por fray Pedro Lorenzo 
de la Nada, en su labor evangelizadora, acaso siguiendo viejos 
derroteros. 

21 Charnay, Les Anciennes V illes . .. cap. XXI a XXIV. Paris, 1885. 
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Epoca colonial 

Durante la colonia, la economia y la transportaci6n estuvieron 
ligadas a la formas indigenas, si bien modificadas por la introducci6n 
de nuevas instituciones. El cacao continuo siendo el principal pro
ducto comercial y en el siglo XVI era com(m como tributo a lo& 
encomenderos que lo revendian con bastante utilidad. Mas tarde, 
con la disminuci6n de la poblaci6n, por causas diversas, las enco
miendas de Tabasco empezaron a destacar mas por su pobreza que 
por sus recursos.22 

Hasta aqui nos hemos ocupado de enumerar las trayectorias se
guidas por los viajeros del XIX, apuntando algunas de los siglos XVIll 

y xvn, cuando ya habian recuperado algo del auge que habian 
tenido en epocas anteriores. 

A partir del siglo XVII las rutas acuaticas de la costa del Golfo 
comenzaron a declinar, principalmente las maritimas, y aun cuando 
las fluviales se sostuvieron, poco a poco iban pasando a un segundo 
termino por repercusi6n indirecta. Esa decadencia esta relacionada 
con l~ aparici6n de la pirateria. Los ataques eran cada vez mas 
frecuentes, y los comerciantes, por seguridad, recurrieron al uso de 
vias terrestres, con frecuencia dificiles por las mercancias transpor
tadas a pie y sobre espaldas de los indios. Baste recordar que Ciudad 
del Carmen (Isla Tris) , fue cuartel general de piratas hasta 1716, 
cuando fueron expulsados por las .milicias espaiiolas. Los ataque& 
punitivos de aquellos filibusteros, sin embargo, ya habian repercutido 
en el animo de quienes tuvieron necesidad de utilizarlas, pues algunas 
veces los piratas penetraban hasta el interior por los rios y Iagunas. 
Por esas razones, durante casi todo el siglo xvn y parte del xvm, el 
comercio se hizo por tierra, y muchas de las antiguas rutas ya no 
recuperaron su auge de antaiio. 

Por otro lado, en el siglo xvr, como en la epoca pn;hispanica, 
habia caminos que enlazaban Tabasco-Campeche con el centro de 
Mexico. Existia un camino que pasaba por los poblados de Ahua
lulco y las secciones pantanosas del delta del Mexcalapa que se 
transitaba a traves de diques naturales o utilizando canoas; tam bien 
habia caminos hacia Chiapas y Guatemala desde el siglo xvr y segura
mente desde antes, aunque sin lugar a dudas la principal salida hacia 
el exterior fue el rio Grijalva. 

EJ comercio por tierra con Tabasco continuo hasta el siglo xrx 
y, al parecer, en esa epoca, la mayor parte de los arrieros no eran 

22 West et al., Las Tierras Bajas . .. Villahermosa, 1976. 
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74 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

de la reg10n, sino de Michoacan, nativos de Cotija. Estos llevaban 
queso blanco del area del Balsas, articulos de cuero y sillas de montar, 
lo mismo que utensilios de madera y de cobre de los tarascos. La 
ruta parece haber sido la siguiente: desde Villahermosa y la Chon
talpa iban hacia Huimanguillo, Ocuapan y Mecatepec; a lo largo 
de los diques naturales del rio Zanapa hasta el Tonala. De alii, a 
traves de las colinas orientales de Veracruz, seguian hacia Acayucan 
y Tlalixcoyan cruzando el rio Papaloapan; del ultimo poblado men
cionado, un camino principal iba hacia ei centro de Mexico pasando 
por Orizaba, el otro, escalando por el acantilado oriental, conducia 
al Valle de T ehuacan para finalmente arribar al Valle de Mexico.23 

Hacia el siglo xvm esa ruta ya se habia convertido en una de las 
principales salidas para el cacao. En efecto, Eugenio Martinez da 
un importante dato sobre el particular, al asentar que "robaron 
una. recua cargada de cacao, que iba de esta provincia [de Tabasco] 
para la de Puebla o Mexico .. . "24 

Tabasco tambien estaba relacionado por el comercio con Chiapas 
mediante tres rutas principales, en las que los comerciantes contra
taban a indios zoques como cargadores para transportar sus mer
candas hasta puntos de embarques con los rios de Tabasco, para 
ser conducidos a su vez para Mexico o Espana. 

Una de las rutas venia desde el centro, en tierras altas de Oco
singo, hasta el poblado en tierras bajas de Catazaja; una vez ahi, 
via los rios Chico-Usumacinta, la mercancia era transportada por 
medio de canoas rio abajo a la desembocadura del Grijalva, a 
bien por el Palizada, para salir a Laguna de T erminos.25 

Otro camino importante desde el altiplano de Chiapas seguia 

2 3 Sanchez, Ramon, "El Distrito de Jiquilpan en 1895", en Bolet£n del 
Centro de Estudios de la Revoluci6n. . . num. 3; pp. 53-71. Jiquilpan de 
Juarez, Michoacan, 1978. En este trabajo se asienta que para finales del 
siglo xrx: "El principal ramo de Ia industria de Cotija es Ia arrieria, pu
diendose calcular en mil mulas que trajinan por los caminos donde no hay 
trenes, particularmente por el Estado de T abasco, internandose hasta Gua
temala donde los dueiios de recuas realizan ventas de mulas y gran numero 
de caballos que llevan a! efecto para comprar en Tabasco, cacao y tabaco, 
que conducen por agua a Veracruz; otros hacen sus viajes directos desde 
a lgun puerto de Guatemala a! de Manzanillo", p . 63. Para una referencia 
mas detallada acerca de las rutas de esa parte de Tabasco, cfr . Lee, "The 
H istorical Routes of Tabasco .•. " , en Lee y Navarrete, (eds.) , 1978. 

2 ·l Eugenio Martinez, Op. cit., apendice II: 157. 
2 " Sobre el particular reprod ucimos un mapa de principios del siglo xvnr 

(Fig. 1), en el que se traz6 esa probable ruta, que fuera seguida entonces 
por cl Alcalde Mayor de T abasco, aunque desconocemos los detalles de Ia 
misma. En Eugenio Martinez, La Defensa de Tabasco ... mapa entre pp. 
11 3-115. 
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el curso del alto Tacotalpa y su valle hacia ah(l.jo hasta el .poblado 
zoque de Oxolot<:ln, desde donde continuaban en Ciinoa por dicho 
rio hasta Villahermosa o N':leva Villa de la Victoria por el Grijalva, 
como habremos de describirlo en la parte ~orrespondiente a la 
epoca prehispanica. 

El otro camino se encontraba al oeste de Tacotalpa, pasando por 
el poblado de Teapa, seguia el curso del rio hasta llegar a~ Grijalva. 

El. comercio entre Chiapas y Tabasco, por estas mismas rutas, se 
conserv6 hasta fines del siglo xrx, y todavia hoy en dia se practican 
algunos de estos camino,s. 26 

A consecuencia de las incursiones de los piratas, que incendiaron 
Santa Maria de la Victoria en 1597, esta fue fundada rio arriba 
~on el nombre de Nueva Villa de la Victoria o Villahermosa (San 
Juan Bautista en otro tiempo), que SC? ~ambi6 por iguales motivos 
a Tacotalpa hacia 1677, donde se mantuvo hasta Ia epoca de la 
independencia.27 Despues se reubic6 en el Iugar que ocuparia y se 
mantuvo como primer puerto de Tabasco hasta 1925, fecha en que 
se construy6 el pueJ;to de Frontera. 

Con Ia terminaci6n de la pirateria, en la primera mitad del siglo 
xvm, el comercio por mar se desarrqll6 rapidamente. Las naves, 
con mayor seguridad, comerciaban con los productos ~e Europa y 
del centro de Mexico; de aqui cargaban cacao y productos £ores
tales, tales como el palo de tinte y maderas preciosas, de alla, a 
menudo y como lastre, se traian tejas para las construcciones. 
Durante el siglo xrx el bajo Grijalva y las rutas por mar hacia 
Veracruz y Campeche se convirtieron en el principal contacto de 
Tabasco con el mundo exterior. 

En los ultimos alios se ha dado un revolu~i6n en la transportaci6n 
por las carreteras recientemente construidas y por la ampliaci6n y 
asfaltado de otras, para dar acceso a los campos petroleros. El ferro
carril del sureste tam bien fue importante a vance en Ia transportaci6n; 
empez6 a construirse en 1881 y se termin6 en 1950, enlazando de 
ese modo a Tabasco con la ciudad de Mexico y Merida. Para 
evitar los pantanos y las innumerables corrientes, la via ferrea se 
construy6 al sur de Tabasco, al norte de Chiapas y al suroeste de 
Campeche. En realidad, esta via toea muy pocos poblados impor
tantes de Tabasco (Teapa y Tenosique), lo cual oblig6 a que- se 

26 West et. al.~ Op. cit.: 135; cfr. los trabajos de Lee y Navarrete, en 
Mesoamerican Commun,ication Routes . . . , 1978. 

27 Eugenio Martinez, Op. cit.: 31. · 
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construyeran otros caminos que ligaran los principales centros tabas
queiios con el ferrocarril. 

Esta region, por las multiples evidencias arqueologicas ( cfr. nota 
7), parece haber sido muy importante durante la epoca prehispanica; 
basta recordar que hacia la costa se localizaron Xicalango, Paton
chan y Tixchel; enclaves importantes a donde afluian mercaderes 
de otras regiones para hacer sus intercambios, y la densidad de 
poblacion parece haber sido bastante significativa. Con el contacto 
espaiiol se dieron no s6lo los enfrentamientos armados sino tambien 
las enfermedades, lo que coadyuv6 a diezmar considerablemente la 
poblaci6n indigena que de por si vivia en condiciones no muy favo
rables; aun hoy en dia las condiciones de vida en la zona son bas
!tante dificiles. 

En las Relaciones de Yucatdn28 se menciona que la provincia de 
Tabasco tenia escasos 3,000 indios, y que tal considerable dismi
nuci6n se clio a partir de la llegada de los espaiioles, pues antes 
habian mas de 30,000 habitantes. Ese despoblamiento se debi6 a 
las enfermedades y pestilencias como el sarampion, viruela e in
fluenza; y se aiiade, que el crecimiento de la poblacion para la 
epoca en que se registraron esos datos no se habia recuperado, porque 
durante la gentilidad ellos tenian 10, 12 0 mas mujeres, y como 
ahora no se les permite tener mas de una, ya no se multiplican 
como entonces. 

Posiblemente esta region vivia en gran parte del comercio mari
tima y fluvial; por tal razon fundaron numerosos poblados a orillas 
de los rios y Iagunas, pues constituian sus medios naturales de comu
nicacion. Con la llegada de los espaiioles se rompi6 en unos casos 
y, en otros, se modific6 la estructura prehisranica. Tal es el caso 
de los cambios de poblados, como el de Xicalango, trasladado a 
Jonuta, cuando segun las fuentes historicas habia sido una fuerza 
importante de Moctezuma. Sin embargo, en otros aspectos no hubo 
mayores alteraciones. Asi, como en tiempos anteriores a la con
quista, el cacao continuo siendo columna de apoyo de la economia 
de Tabasco en el siglo xvr. Mas tarde, en los siglos xvn y xvrn, la 
producci6n declin6 a consecuencia de la importaci6n del producto 
de Centro y Sudamerica, donde era mas barato. 

No obstante, y al mismo tiempo, tal renglon se reforz6 con la 
introducci6n de ganado vacuno, caballar y porcino; a partir de 

2 8 "Relaciones Hist6rico-Geograficas ... ", en Relaciones de Yucatan; 
Madrid, 1898:350. 
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entonces la ganaderia ha sido relevante en la economia tabasqueiia. 
En esa epoca, por la exportaci6n, lleg6 a ocupar el segundo Iugar 
como fuente de ingreso para los espaiioles: ganado en ,pie, pieles y 
sebo. 29 En otros renglones destac6 tardiamente. Asl, la explotaci6n de 
los recursos forestales se practic6 en gran escala durante los siglos xvm 
y XIX. Fundamentalmente se explotaban cuatro plantas tropicales: 
la fibra de pita, aprovechada en la elaboraci6n de cuerdas y prendas 
de vestir, se sostuvo basta el siglo xvm cuando fue desplazada por 
fibras mas baratas. La zarzaparrilla, utilizada como purgante y para 
combatir las enfermedades ven6reas, se hizo importante como articulo 
de exportaci6n en los siglos xvrn y xrx, pues tambien se usaba como 
saborizante en bebidas alcoh6licas. La pimienta de Tabasco o pi
mienta negra, empleada en la elaboraci6n de carnes en conserva 
adquiri6 tambien gran importancia en el siglo XIX, y aun en este, 
cuando grandes cantidades de dicho producto se empezaron a em
barcar con destino a Alemania. Sin embargo, el palo de tinte era 
el producto forestal mas productivo, y se explotaba en los llanos 
aluviales de Tabasco y costa de Campeche durante el periodo 
colonial, por la substancia colorante que proporciona para el 
teiiido en rojo o en morado. 30 En el siglo xvn se ex,portaban pe
queiias cantidades de troncos para Espana. Posteriormente con el 
gran impulso industrial ingles, el palo de tinte f,e embarcaba con 
destino a puertos del norte de Europa, donde se convertia en subs
tancias quimicas para teiiir. En el siglo xrx la exportaci6n de este 
producto aument6 a tal grado, que la mayoria de los tintales de 
Tabasco y Campeche quedaron arrasados por la irracional explo
taci6n. Junto con esta destrucci6n y la aparici6n de los tintes sinte
ticos este rengl6n comercial qued6 casi en el olvido. 

Durante uno de nuestros reconocimientos arqueol6gicos pudimos 
comprobar la destrucci6n llevada a cabo en los recursos forestales. 
de algunas zonas; se ha hecho con tal intensidad que, en el sitio 
Ca5, cerca del arroyo Limon, los habitantes conservan todavia por 
tradici6n la e,poca de auge del palo de tinte, al grado de creer que 
los monticulos prehispanicos no eran otra cosa, que la acumulaci6n 
de la corteza de dicho arbol, "pues aqui se ponlan a pelarlos y se 
hicieron estos cuyos". 

29 West et al. , Op. cit.: 131. 
zo Sobre su cxplotaci6n y rendimiento, c/r. Ruz, "El anil en el Yuca

tan ... ", en Estudios de Cultura Maya, vol. XII; pp. 111-156. UNAM, 
1979. Especialmente vease la bibliografia de este tema. Este producto tam
bien se extraia de El Peten ; Gonzalez, Los Rios ... 1981: 42. 

-·· ...... 11 
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Epoca:, del conta~to 

Como se pu~de apreciar, duran,te la epoca colonial esta !egi6n no 
ltuvo una a~plia diversidad comercial; pocos fueron los productos 
que se pudieron explota,r. A pesar de ello; las Relaciones rJe Yucatan 
y el diario de Fray Tomas de la Torre nos relatan hechos impor
tantes sobre las co~unicaciones existentes durante los primeros afios 
de la conquista, cuando todavia se conservaba memoria de algunos 
caminos prehispanicos y rutas fluviales, abandonados bacia unos 
cuantos afios. 

El rio Grijalva fue la pricipal salida del comercio. tabasqu~fio 
hacia el exterior durante Ia epoca colonial (dr. nota 6) ; pero, al 
parecer, por los restos arqueol6gicos localizados a las orillas del rio 
San Pedro y San Pablo,. este constituy6 una de las principales salidas 
al mar durante la epoca prehispanica. Santa Maria de la Victoria 
fundada por Hernan Cortes en el mismo Iugar que se encontraba 
Potonchan, segun algunas fuente~, fue el principal puerto y primer 
nucleo de poblaci6n espanola. Su fundaci6n, hecha hacia 1519, se 
menciona en las Relaciones de Yucatan. . . de 15 79: "Esta villa se 
llama santa maria de Ia vitoria tomaron por abogada a santa maria 
de Ia vitoria se llam6 porque fue Ia primera vitoria que el marques 
tubo ... ''31 En 1545, los frailes dominicos en su viaje a Ciudad 
Real pasaron por esa poblaci6n ; mas tarde, y como dijimos, a 
·consecuencia de su destrucci6n por los piratas, se traslad6 a la actual 
Villahennosa, que se localiz6 rio arriba donde se ofrecia mayor 
seguridad a sus habitantes ( cfr. nota 27). 

La Villa de Santa Maria de la Victoria fue fundada como a 
una legua de la boca del Grijalva y sobre un brazo de este. De ese 
Iugar se viajaba a Tixchel, frontera con Yucatan; tambien se solia 
ir a Xicalango aprovechando el Grijalva, el San Pedro y San Pablo 
y una serie de esteros y Iagunas: Xicalango por otra parte, que era 

·frontera de Moctezuma, sefior de Mexico, fue abandonado despues 
de la primera mitad del siglo xvr, al haber pasado Ia mayor parte de 
su poblaci6n · a Jonuta. Como resultado, se abandonaron las vias 
acuaticas usadas para su comunicaci6n y comercio. En las R elaciones 

· de Yucatan. . . se describe parte de esa red de r1os y Iagunas: 

de xomutla se acostumbra yr en canoas a las provincias de 
yucathan que van desta villa e de algunos pueblos della basta el 
dicho pueblo por el. dicho rrio y sin salir del agua pasan por 
. e_l bra<;o deste . rrio ques ~1 dicho atras de san p~dr0 y san pablo 

31 "Re!aciones Hist6rico-Geogr;lfic~s .. ~ ", p. 352. 
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y baXim a dar a 'tmas lagtinas rimy grandes al Rio e puerto de 
terminos y alii por las mesma~ Iagunas al Rio .de puerto rreal 
e puerto escondido y pueblo de tichel de Ia provincia de yu ... 
cathan de donde se buelben las . dichas canoas al dicho pueblo de 
Xenutla -sube el rrio de grijalba de alii arriba de los bra<;OS la 
buelta del sur y dando algunas bueltas -ba a un pueblo CjUe se dize 
tamulte y de alii sube basta Ia sierra, en medio del camino 
eritran en este dicho rrio un rrio grande dividido en dos de 
manera que hazen una muy grande ysla en medio el qual Rio 
va a unos pueblos desta provincia que se dizen tepetitlan chilapa 
macuixpana y teptzintila y asi se dize este rfio el de chilapa y 
el otro bra<;o sale dos leguas y casi tres mas arriba otras dos o 
tres leguas mas abajo de tamulte ... 2 

En los mismos documentos se hace referencia a Ia importancia del 
Usumacinta como rio que llega bastante mas adelante de Tenosique. 

Fray Tomas de Ia Torre describe en detalle el viaje realizado por 
un grupo de frailes desde Salamanca a Ciudad Real en 1545 y las 
vicisitudes vividas ,en el trayecto. Pormenoriza una informacion im· 
portante con respecto al tema que tratamos; aqui nos concretaremos 
a Ia descripcion realizada desde Campeche hasta Teapa y Taco
talpa, que era el fin de aquella navegacion. 

De Campeche, Tabasco dista 60 leguas y basta Chiapas 120 
leguas. El viaje lo pretendian hacer en barcos, canoas y a pie. El 
primer grupo que saliera de Campeche sufri6 un naufragio cerca 
de Ia isla de Terminos y murieron 32 personas; las pocas que 
lograron salvarse regresaron a Champoton acompafiadas por un 
grupo de espafioles e indios que iban hacia ese Iugar, distante 10 
leguas. 

Al tenerse noticias del naufragio, de Ia entonces villa de Cam
peche se envi6 ayuda por tierra basta Cbampoton, lo que indica 
que para Ia primera mitad del siglo XVI entre estos dos puntos Ia 
comunicacion se bacia tanto por mar como por tierra, es decir, 
todavia no se habian abandonado del todo las rutas prehispanicas, 
o al menos asi lo parece. 

Otro grupo, que aun permanecia en Campeche, salio despues de 
algunos dias llegando a la boca postrera (Ciudad del Carmen), 
donde se hace Ia Isla de Terminos - Iugar en donde habia pasado 
e;l naufragio. Permanecieron alii por varios dias. Hay que hacer 
notar que de aqui se desprenden tres rutas: una por mar, otra 
pasando por Xicalango y Ia {tltima por la laguna. 

El Obispo de las Casas es el primero en salir bacia Tabasco en 
una barca con 4 frailes, pasando por Ia boca del . San Pedro y San 
Pablo. Despues de navegar con gran peligro, descubren lumbre en 
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tierra y conocieron que estaban cerca del rio Tabasco (Grijalva). Alii 
lo recibieron de mala gana. De ese Iugar, el Obispo, tom6 su camino 
para Chiapas. 

El grupo mayor de frailes que se habia quedado en la isla de 
Terminos usaria otra ruta para llegar a la Villa de Tabasco, Santa 
Maria de la Victoria, pasando antes por Xilacango. 

Una vez habiendo llegado a Ia peninsula de Xicalango desde la 
Isla de Terminos (Isla del Carmen), recogen varias cajas de libros 
rescatadas del naufragio, y en canoas las envian a Xicalango; poblado 
que contaba con agua dulce y estaba a 6 leguas de distancia.32 

El trayecto que siguieron, mas o menos, debe haber sido el si
guiente: las cajas de libros y restos de la embarcaci6n fueron a dar 
a tierra firme en la Peninsula de Xicalango, acaso al sitio conocido 
como El Pante6n (Car 10), pues las corrientes segun Blom son 
de este a oeste, y aun hoy en dia las tormentas echan gran cantidad 
de restos sabre esa playa. Alli los frailes posiblemente pudieron haber 
hallado las 10 6 12 cajas que recogieron y enviaron a Xilacango. 
De ese Iugar, costeando, las canoas se dirigirian a Ia Laguna de 
Terminos para entrar por Ia boca de la Laguna de Puerto Rico y 
seguir hacia la Laguna de Carlos, adentrandose por el rio de Torno
largo hasta la Isla (Car 36), lugar donde se localiza uno de los nume
rosos sitios arqueol6gicos que existen en todo el trayecto descrito. De 
ahi pudieron entrar por el rio Sierra hasta Xicalango. Vale la pena 
sefialar que en ambas orillas del rio se localizaron sitios arqueol6-
gicos enclavados estrategicamente, como protegiendo la entrada 
(Mapa 2); por otra parte, el rio Sierra es el unico que tiene agua 
dulce y ofrece abundante pesca. 

El grupo de frailes que permaneci6 en la costa hizo el camino 
por tierra hasta X icalango, guiado por dos indios: 

. .. dej6 dos indios que nos guiasen par tierra, porque no habia 
tiempo de ir nosotros en canoas ni habria aparejos para ello. 
Nosotros tiramos tras nuestros indios a pie sin entenderlos y 
sin llevar pan ni otra cosa alguna. El camino era el mas fresco 
que jamas hasta entonces habiamos vista; partes era todo cerrado 
de arboles de diversas maneras que no veiamos el cielo, otras 
partes iban por unas dehesas tan anchas como un tiro de ba
llesta y a las veces mas y menos y por las orillas arboledas fres
quisimas ... Tras el buen camino llegamos a unas Iagunas o 
lodazales donde cuando nos subia el agua a la rodilla, no lo 

32 De la Torre, Desde Salamanca . .. , Mexico, 1945: 149; sobre una 
discusi6n acerca de la localizaci6n cfr. Ochoa y Vargas, Op. cit . y la biblio
grafia que ofrecen sobre el particular. 
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estimabamos en nada, y debajo estaba un lodo que cada vez 
que metiamos el pie lo sacabamo desencajado y asi fuimos 
media legua ... 

Ibamos todos enhilados que no osabamos poner el pie sirio 
donde el indio lo ponia. lba todo cubierto de arboles que no 
nos daba sol y en muchas partes, asi de esta cienega, como de 
toda esta tierra habia unos arboles maravillosos, y es que . a su 
principia tiene una raiz pequeiia que en breve se pudre (Man
glares) y antes que se acaban descienden niuchas ramas de aque
llos arboles que son lisos y no muy gordos... Cuando estos 
topabamos en la Laguna nos daban trabajo porque a veces 
habiamos de pasar agazapados por debajo de las ramas y a 
vec~s trepando por encima, y asi pasabamos muy mojados y 
SUClOS. 

Ya que era puesto el sol llegamos a una plazuela donde vimos 
una gran cruz. . . Hecha oraci6n salimos y tiramos nuestro 
camino. . . En esto llegamos a una plaza donde estaban muchos 
indios sentados,. . . [en] unos banquillos de un geme como tro
zuelos de vigas ... 33 

Alii, en aquel pueblo, durmieron esa noche. Ese sitio podria iden
tificarse como el de Los Cerrillos (Car 45) , pues dista aproxima
damente 5 leguas de la costa y una de Santa Rita (Car 43) ( cfr. 
nota 31) . Pues en su rela to, el fraile agrega: 

A otro dia (6 febrero) 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, dabannos de comer pescado en gran abun
dancia 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 carnien
zan las aguas por algunos meses tienen en ella muchos y muy estre
mados pescados y tortugas tan grandes, las comunes como dos 
palmos de largo y casi de la misma anchura. Es muy buen pes
cado y tiene sabor de carne; de estos y de otros pescados nos 
dab an cada dia y pan en abundancia. 34 

Parte de estos caminos los hicimos en los meses de abril y mayo 
de 1978, 433 alios despues de los dominicos; algunos todavia se 
conservan, aunque muy deteriorados tanto por la erosion de las 
aguas, como por el avance de los manglares. Queremos resaltar la 
importancia de estos caminos seiialando, que su traza es casi recta 

33 De Ia Torre, Op. cit.: 149-150. 
""' De Ia Torre. Of;. cit.: 152-153. 
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deSde el rio San Pedro y San Pablo hasta Ia · playa. A orillas del 
rio se Iocalizaron · numerosos sitios y del ultimo arranca:n varios 
"jilones", que son como calzadas ( ?) hechas de arena y/o tierra 
mezclada con concha molida, que cruzan por los manglares y, a 
veces, van de las orillas de Ia laguna hasta Ia playa. Sobre estos 
"jilones" se pueden apreciar algunos monticulos de diferentes ta
manos y de estos caminos salen otros que los conectan en los sitios 
mas importantes (Santa Rita y el Aguacatal). Desgni.ciadamente 
estos ultimos ."jilones'' est{m mas destruidosj pero pueden apreciarse 
en el terreno y en Ia fotografia aerea (Lamina VII). El sistema de 
construcci6n de dichos caminos, como el de los sitios arqueol6gicos, 
es de tierra con concha de osti6n. . . 

Pero volvamos al relato del dominico. Despues de permanecer en 
Xicalango 5 dias, aquellos frailes salieron hacia el rio Tabasco y 
a la villa de Santa Maria de la Victoria. Para ello, usaron dos 
diferentes vias; una por las Iagunas de Atasta y Porn, el rio, laguna 
y Arroyo Colorado hasta llegar al San, Pedro y San Pablo; Ia otra 
iba por Atasta: 

Salieron el miercoles ( 11 febrero) para aquella poderosa laguna. 
Iban con grandisimo placer, mas que desde que salieron de Espana 
habian tenido, porque iban las canoas atadas de dos en dos y 
asi no podian peligrar y la laguna es dulce, en parte dos leguas 
de ancho y en parte una y en partes un tiro de ballesta y en 
algunos de piedra, y tiene brazos unas y otras partes, y aunque 
pocos, se parecen y los remates de ellos llenos de fresquisimas 
arboledas que es un translado del cielo. Aquella noche desque fue 
muy noche hincaron unos estacones los indios en el suelo, porque 
Ia laguna era alii baja y ancha y alii atadas las canoas en medio 
del agua durmieron hasta Ia manana. 

Otro dfa ( 12 febrero) en amaneciendo desataron las canoas y 
sueltas comenzaron a caminar por su laguna adelante; desde a 
poco se metieron con las canoas por una senda angosta tan estrecha 
que apenas cabia la canoa, daban los juncos y yerbas con los ojos, 
que ya no habia arboles por alii; p·arece imp_osible haber hallado 
naturalmente aquel camino. Iban dando muchas vueltas que bas
taba para desatinar aunque fuera por tierra; p•ero los indios iban 
como por camino que ellos sabfan. De esta manera anduvieron 
legua y media; despues llegaron a una laguna que tendria tres 
tiros de ballesta en ancho y alii almorzaron en medio del agua; 
despues entraron por una calle de arboles tan cerrada que no sola
mente no veian sol, apenas veian cielo. Habia poca agua para 
nadar Ia canoa que lo mas era lodo, y alii llevaban los indios 
arrastrando Ia canoa gimiendo y con trabajo. Viendo esto desnu
daronse muchos padres en tunic<)S y escapularios; iban con harto 
trabajo por aquel lodo y alli otros que no se atrevian quisieron 
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ir por el monte, pero era tanta la espesura y espinas que no 
pudieron pasar y asi tornaron a la canoa y desde . alli ayudaron a 
remar y a empujar a los indios. Con esta suerte pasaron casi dos 
leguas, basta que salieron a un muy ancho y amenisimo rio que 
Haman los cristianos San Pedro y San Pablo. Es tan hermoso y 
apacible que les parecio que salidos del purgatorio entraban en la 
gloria. Tiene las orillas cubiertas de muchos y hermosos arboles 
que es para alabar a Dios, no parece sino que a posta lo han 
entoldado para el Corpus Cristi; Este rio arriba caminaron basta 
·que era muy noche y entonces toparon un brazo que sale de este 
rio y fueronse por el agua abajo toda la noche y el d£a siguiente 
( 13 febrero) a medio dia que Hegaron a un rio que en las 
historias de los indios Haman de Grijalva ( este es del de Tabasco), 
alli 'se juntaron otros rios todos fresquisimos como el de San Pedro 
y por eHos juntos caminaban ... 35* 

De la descripcion anterior se deduce que despues de la conquista, 
aparentemente algunas de las rutas de comunicacion y comercio a 
larga distancia cayeron en desuso, acaso por interes de los conquis
tadores; de ahi que varias de las que aqui nos ocupan,. por no ser 
habituales, para 1545 dejan la idea de cierto abandono; sin embargo, 
al decir de Tomas de la Torre: iban como por camino que ellos 
conoc£an, tambien se refleja que, aunque no cotidianamente, todavia 
se transitaban, tal como se bacia unos treinta afios atras de haber 
realizado nuestro trabajo de campo. Ahora bien,. no todos los frailes 
que estaban en Xicalango habian partido para Tabasco, algunos 
todavia permanecieron unos dias mas buscando por aqueHas cie
nagas y Iagunas y la costa del mar parte de lo que habian perdido 
en el naufragio; domian, seg(ln nos dice de la Torre, en un pueble
ciHo que se Hamaba Tasta ( Atasta) , en donde los indios les daban 
de comer frijoles negros y posol. 36 El 17 de febrero los que todavia 
estaban en Xicalango, tambien partieron: 

... muy tarde se partio para Tasta [Atasta], a donde pensaban 
saber de los religiosos y lleg6 alii a media noche y hall6 aHi a 
los padres muy cansados. 

El d£a de la ceniza (18 febrero) por la manana despues de 
dicha misa y tomada la ceniza se partieron de aquel pueblo .. . 
y fueron por un muy fresco llano y apacible: caminos cabe la 
mar donde tenian canoas para ir a Tabasco por la mar; no 
tenian que comer sino iguanas que los espafioles bautizaron 
por pescado . . . es cosa fiera pero muy sabrosa en perdiendo el 
asco de comerla; ... aquella tarde entraronse en las canoas y 

35 De !a Torre, Op. cit.: 159-160. 
36 De !a Torre, Op. cit.: 169. 
·:!- Subrayados nuestros. 
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entraronse bien dentro del mar y caminaron hasta despues de 
media noche. Despues vino un bravisimo norte que los hizo temer 
y dar voces y volviendo las espaldas tomaronlo en popa porque 
las canoas llevaban velas, y salieron en tierra no pocos contentos 
de haberse escapado, aunque no habia peligro porque la mar era 
muy baja ... Pasaron alll hasta la manana una muy mala noche ... 

Otro dia fueron a pie hasta el rio de Tabasco y alli pasaron en 
canoas a la villa donde fueron bien recibidos. . . salidos de alli 
iban con toda la prisa del mundo pensando poder alcanzar a los 
[ otros] religiosos. . . de manera que todos iban ya rio arriba, 
sin saber los unos de los otros, comidos de mosquitos, con que se 
templaba el placer que la vista por alll tomaba ... 37 

Este pasaje queda un poco oscuro, pues la descripci6n nos dice 
claramente que los frailes salieron al mar y de alii viajaron al rio 
Tabasco; sin embargo, este podria referirse en parte a un viaje 
por el "jil6n" hacia Ia laguna Porn, porque es casi imposible ir 
de Atasta al mar, a no ser que se regrese por el camino que habian 
hecho con anterioridad hacia donde esta actualmente el faro. 

De la Villa de Santa Maria de la Victoria se dirigieron en canoas 
rio arriba hacia Ia sierra. Un grupo lleg6 hasta Tacota~pa y otro, 
seg{tn Blom, posiblemente lleg6 a Teapa, pues alli era el final de 
la parte navegable. Desde ese lugar siguieron a pie hasta Ciudad 
Real, Chiapas, pasando ,por Tapijulapa y Oxolotan, en donde, por 
su estrategico enclave como una de las entradas a las tierras altas, 
mas tarde fundarian un convento. Esta ruta fue muy uti!izada hasta 
haec poco tiempo, pues por el Tacotalpa y el Oxolotan se trans
portaban diversos productos entre las tierras bajas y las altas: maiz, 
fr~jol, tabaco, cafe, etc. Mas tarde se abri6 otra ruta que iba de 
Ciudad Real a Villahermosa, via Simojovel y Tapijulapa. 

Existe una ruta a traves de las Iagunas y rios en donde se locali
zaron gran numero de sitios arqueol6gicos; todos ellos colocados 
estrategicamente en lugares que dominan entradas y salidas. 

Hacia la costa, hay varios "jilones", algunos de ellos se extienden 
por va!'ios kil6metros, interrumpidos tan solo por arroyos y pantanos 
que hacen aun mas difici!es los pasos. :Estos llegan o arrancan de 
sitios arqueol6gicos, aunque no necesariamente, localizados a orillas 
de la playa o a orillas del rio. Pero en este caso, como en el relativo 
a la existencia de canales clebemos ser eautelosos; con frecuencia se 
han fechado a la ligera, y han dado Iugar a una interpretacion err6nea 
del manejo de grandes obras prehis,panicas, cuando su cronologia 
y funci6n pudieron ser muy distintas. En efecto, para el siglo XIX, 

3 7 De Ia Torre, Op. cit.: 169-170. 
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h21.eia Ia costa de Tabasco-Campeche, sabre todo en el segundo, 
se abrieron canales para llevar mas facilmente el palo de tinte a 
las haciendas, tal como sucedi6 en el caso de la hacienda de "Los 
Cerrillos", Peninsula de Xilacango, o como los que abrieron sobre 
el rio de la Candelaria, 38 de los que, incluso, se han publicado 
ciertas apreciaciones y, mas aun, se han hecho interpretaciones 
dudosas.39 Pero regresemosa nuestro tema. 

Del rio San Pedro y San Pablo se podia pasar a Xilacango por 
tres diferentes vias: la primera costeando por Ia orilla del mar, 
posiblemente Ia menos utilizada por los peligros que tenian que 
afrontar. La segunda, llegando al ultimo sitio arqueol6gico localizado 
;sabre el rio San Pedro y San Pablo, hacienda a pie el camino que 
llegaba hasta la costa. El tercero, tal vez el mas usado, sobre todo 
en Ia epoca de aguas, era el que entra al arroyo Colorado-Laguna 
Colorada-rio Colorado y, posteriormente, a las Iagunas de Porn y 
Atasta y al rio Sierra. 

Estas rutas serian las mas viables para llegar al gran centro de 
comercio; 16gicamente todavia se tienen que estudiar algunos mate
riales para definir claramente cuales fueron las rutas que mas se 
utilizaron y en que epoca. 

Con base en los datos de las fuentes hist6ricas y nuestros cono
cimientos arqueol6gicos, a Santa Rita Ia hemos identificado tenta
tivamente como el antiguo Xicalango; en efecto : 

Ya sea tacita o expllcitamente, algunos autores han creido que 
El Aguacatal podria haber sido el antiguo Xicalango. Roys y Blom, 
en cambia, habian sugerido que el verdadero Xicalango estaba 
cerca de Ia Laguna de Atasta y mejor protegido. Para aquellos 
autores que han pensado en Ia identificaci6n del Aguacatal con 
Xicalango, el relata del diario de Fray Tomas de Ia Torre no 
puede ser mas clara 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, ... 40 

Acaso Ia descripci6n de Ia ruta anterior sea una de las mas com
pletas y detalladas que tengamos sabre esa parte de Ia costa. Pero 

38 Luis Millet Camara, comunicaci6n personal, 1981. 
3 9 Thompson, "Canals of the Rio Candelaria . . . ", en Mesoamerican Ar

chaeology . •. ; 297-302. Texas, 1974. 
4oO Ochoa y Vargas, Op. cit.: 85. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIV, 1982 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 
 



86 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

antes, que esos frailes, otros conquistadores -no de almas :precisa
mente-, nos legaron valiosas informaciones a! respecto; incluso, de 
caminos interiores. De estos ultimos, no deja de ser interesante Ja 
figura de fray Pedro Lorenzo de Ia Nada, quien, bajando de Ciudad 
Real, tal vez fue el que diera a conocer uno de los caminos mas 
transitados desde Ia segunda mitad .del siglo XVI. Parte .de este ya 
se conocia desde antes, pero su concurso fue de primer orden a! haber 
fundado el pueblo de Palenque en un Iugar estrategico que unia 
Ia bajada de Ia sierra con Ia costa a travcs de Ia laguna de Catazaja 
y otras corrientes que salian al Usumacinta, a partir del cual se 
podian alcanzar diversos lugares; desde Ia costa hasta El Peten. 

Pero antes que el mencionado fraile, Alonso Davila habia bajado 
desde Chiapas hasta Acalan, dando una gran vuelta que pasaba 
junto a una gran laguna, que Chamberlain identificara como Ia de 
Petha y otros como Ia de Miramar.41 Los acontecimientos ahi ocu
rridos, y Ia descripci6n de Ia gran laguna, fueron proporcionados a 
Fernandez de Oviedo por Alonso de Lujan. El asunto es ·que de 
ese punto subi6 hasta Tenosique, para de ahi internarse a ·Ia pro
vincia de Acalan. Por su parte, Fray Pedro Lorenzo se fue un poco 
mas al norte hasta llegar a las estribaciones de Ia sierra, desde donde, 
despues de fundar Palenque, hizo diversas entradas a los pueblos 
y caserios chontales localizados al norte del mencionado pueblo.42 

El derrotero seguido por Fray Pedro Lorenzo ha sido descrito por 
Jan de Vos/3 seiialando los siguientes puntos: sale de Ciudad Real 
hacia el Iugar donde decidi6 fundar Palenque, despues de pasar 
por Ocosingo, Bachaj6n, Chil6n, Yajal6n y Tila, desde donde proba
blemente visit6 Tumbala. El porque decidi6 establecer Palenque 
precisamente en el Iugar que ocupa, no es facil de determinar; si 
bien el enclave estratt~gico desde donde se podia alcanzar diversos 
puntos, tanto por el Chacamax y el Michol, como por la laguna 
de Catazaja, pudo ser una de las razones mas fuertes para llevar a 
cabo dicha fundaci6n tal como lo ha insinuado de Vos. De ahi, 
Fray Pedro visit6 Tenosique, Petenecte, Usumacinta, Iztapa y Po
pane, asi como tambien Tepetitan, Macuspana y diversos pueblos 
y caserios situados en la zona de rios y Iagunas localizadas al norte 
de Palenque. 

4 1 Chamberlain, Conquista y Civilizaci6n . .. ; Mexico, 1974: 89 ; cfr. de 
Vos, La Paz de Dios • •. Chiapas, 1980 a: 61, en donde cita a otros· autores. 

4 2 de Vos, Fray Pedro Lorenzo de la Nada .. . ; 1980 b: 34 y 37; para 
otras informaciones sobre este asunto, cfr. Scholes y Roys, 1968; Apendice 
D; pp. 491-493. 

4 3 de Vos, Op. cit. : mapa en p . 84; acerca del den·otero de D avila y otros 
conquistadores, vease L a Paz de Dios . . . mapa de Ia p . 510. · 
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Ahora bien, entre 1529 y 1530, Francisco de Montejo ocup6 los 
pueblos de Xicalango, Atasta y Guayataca, con la intenci6n de 
tomar Acalan, punto que le serviria de cabeza de playa para la 
conquista de Yucatan. Sin embargo, con el prop6sito de garantizar 
la seguridad de la provincia de Tabasco, se avoca a la conquista 
y pacificaci6n del rio Copilco y el occidente de dicha provincia. 
Mas tarde, con la llegada de Alonso Davila, inicia una campaii.a 
hacia la sierra siguiendo el curso del Grijalva y sus afluentes, some
tiendo la mayor parte del territorio. En la etapa final de esta 
entrada lleg6 a Teapa, en donde se encontr6 con el capitan Juan 
Enriqqez de Guzman, llegado desde San Cristobal, quien se ofreci6 
llevarlo a ese lugar en donde le proporcionaria guias para la reali
£;aci6n de la campaii.a contra Acalan, a cuyo frente qued6 Alonso 
Davila. Esto se debi6 a que Montejo, gravemente enfermo, hubo 
de regresar a Santa Maria de la Victoria. Fernandez de Oviedo 
relata el viaje de Teapa a Cbiapas en los siguientes terminos: 

Y en llegar desde Teapa basta Cbiapa, que son ,treinta leguas, 
paso mucbos trabajos ... porque el camino es de los peores e mas 
fragoso que se puede pensar; y asi se despeii.aron parte de los 
caballos, e parte dellos se aguaron, e los demas llegarop. tales, que 
fueron de poco provecbo ... « 

Una vez que se hubieron resarcido en Cbiapa, salieron bacia Acalan, 
pasando por una gran laguna "que tiene diez o doce leguas de 
circunferencia y en la mitad della un pueblo, es una isleta, con 
hasta sesenta casas de indios ricos e tractantes, e de guerra" ( cfr. 
n. 41 y 44) . Desde aqui, los guias proporcionados pox: Guzman 
desconocian el camino q~e les llevaria a Acalan, por lo que tuvieron 
que tomar unos indios de dicho Iugar para que los guiaran. De los 
iiContecimientos ocurridos en ese pueblo hay una amplia descripci6n 
en Fernandez de Oviec;lo. (cfr. n. 44). Algunos de los datos han sido 
interpretados por Chamberlain ( cfr. n. 41), pero otros los conside
ramos bastante confuses, en cuanto a los que se -mencionan en el 
texto de F~rnandez le Oviedo. Este cronista dice que a treinta leguas 
llegaron a un pueblo, junto a un rio que se une con el Grijalva, 
donde les proporcionaron canoas en las que se transportaron basta 

44 Fernan¢!ez de Oviedo, Hi.rtoria General. . . vol. III, cap. XXXII: 
!l-07. Madrid, i959. Cabe aclarar, que en esta parte hay yna constante para 
sefialar distaJtcias : treinta leguas, en apariencia equivalente no a una sepa
raci6n espacial sino temporal, para indicar V<J:r~o.s. dias de camino. · cfr. Thomp
~on. "A Prop.osal f<mn Co:qstituting .. . ", en Anthropology an,d Hi~tory in 
Yucatan, G. D . Jones ., (ed. ) ;. pp; 3-42. Austin, T~aso 1977:12. 
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un pueblo que se llama Tanoche (Tenosique), que tenia como cien 
casas/5 en donde fueron informados acerca del camino de Acalan, 
que era el mismo que habia seguido Cortes unos afios antes. Davila 
y sus hombres, despues de numerosas dificultades y recorridas treinta 
leguas, entraron a la provincia de Acalan, en cuya cabecera habia 
unas novecientas casas.16 

Transcurrido algun tiempo en ese Iugar, parti6 a MazaclcZn, desde 
donde se dirigieron a Champot6n, distante otras treinta leguas. 
Aqui, es interesante apuntar que desde el primer pueblo salia un sacber 
pues al decir de Fernandez de Oviedo, "A una lcgua de Mazaclan, 
hallaron un hermoso camino, ancho e llano e mui barrido a escoba, 
que iba a ]a cibdad, por el cual entraron ... "17 Como se aprecia en 
las descripciones que hemos venido haciendo, la red de comunica
ciones, aun,1ue no facil de transitar -al menos en apariencia-r 
era de gran extension y, segun se infiere de la siguiente cita tomada 
de Cortes, de gran importancia para los mercaderes, que se dice Ia 
recorrian libremente, si bien, por las dificultades que describe e1 
conquistador, no era muy expedita: 

Preguntandoles yo por el camino que debia de llevar para Aca
lan, .... dijeron que era muy gran rodeo y de muy mala tierra y 
despoblada, y que en el derecho camino que yo habia de llevar 
para Acalan era pasar el rio por aquel pueblo [de Tenosique ], y· 
por alll habia una senda que solian traer los mercaderes, por donde 
ellos me guiarian hasta Acalan. Finalmente se averigu6 entre ello& 
ser este el mejor camino .. . 48 

Y en este sentido, no deja de ser interesante c6mo Alonso Davila,. 
una vez en Tenosique hubiera buscado el camino seguido por Cortes. 
Fernandez de Oviedo refiere que "llegaron a una laguna mui grande,. 
que tenia de traves dos leguas de ancho" ( cfr. n. 45) , y supo Davila 
que adelante habia cienagas y pantanos bastante dificiles de pasar, y 
como Cortes habia mandado a construir un puente, lo mand6 a 
buscar: "e hallaronse algunos horcones hincados en el agua, que· 
eran e habian quedado de aquella puente que hizo Cortes cuanda> 
con sus ejercitos atraves6 aquella laguna . . . ( cfr. n. 45). 

~5 Fernandez de Oviedo, Op. cit., cap. IV: 411. 
46 Fernandez de Oviedo, Op. Cit., cap. V: 412. 
4 7 Fernandez de Oviedo, Op. cit., cap. V: 413. Mazatlan parece haber 

sido capital del territorio Quejache, vecino inmediato al ocupado por los 
chontales. Para un estudio sobre el grupo quejache, cfr. Villa Rojas, "Los. 
quejaches: tribu olvidada ... ", en Revista Mexicana de Estudios Antropo
l6gicos, T. XVIII: 97-116. Mexico, 1962. 

4 8 Cortes, Cartas de Relaci6n, 1969: 194; para una discusi6n detallada, 
de este t6pico, cfr. Scholes y Roys, Op. cit. Apendice B; pp. 406-469. 
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El estudio del derrotero seguido por Hernan Cortes desde la costa 
a traves de Tabasco ha sido abordado en varias ocasiones, pero 
casi siempre en relaci6n a la identificaci6n del sitio donde diera 
muerte a Cuauhtemoc, excepci6n hecha de Andrews.49 Asi, Piii.a 
Chan y Pavon Abreu trazan la probable ruta que sigui6 desde Teno
sique basta Itzamkanac, que identificaron con El Tigre, sitio arqueo
l6gico situado sabre la margen izquierda del Candelaria (Laminas 
VIII y IX), tal como lo habian hecho con anterioridad Scholes y 
Roys, si bien Andrews no coincide con tal localizaci6n. 50 Marcos A. 
Becerra, por su parte, a principios de si.glo hizo una detallada re
construcci6n de esa ruta desde la salida de Cortes en la costa basta 
la provincia de Acalan. En el citado trabajo, Becerra trat6 de iden
tificar todos los lugares que toc6 la expedici6n en territorio tabas
queii.o, hacienda un estudio de los probables cambios de top6nimos 
que pudieron haber ocurrido, y las distancias que en leguas y dias 
se describen en las fuentes ( cfr. n. 49). 

Segtin el itinerario trazado por Becerra, Cortes parti6 de Coatza
coalcos a Tonala, entre los llmites de Veracruz y Tabasco. De aqui 
sigui6 bacia Ahualulco -hoy San Ana-, de ahi a la barra de Cu
pilco de donde parti6 al pueblo del mismo nombre. De Cupilco a 
Nacajuca y de ahi a la provincia de Tsauatlan, pasando por el rio 
Quetzalapan -Grijalva-, desde donde parti6 bacia Istapan, pa
sando por Chilapan y Tepetitan, desde donde se intern6 por las 
llanuras intermedias basta Istapan, cerca del actual Emiliano Zapata 
-antes Montecristo--. De este Iugar se dirigi6 a Zagoastepan o 
Tsahuatecpan -identificado con Tenosique- pasando por Tata
huitalpan o T1atlahueitlalpan - que Becerra piensa que es Balancan
y Ozumacintlan, actual Usumacinta, de ahi parte a Itzamkanac 
en la provincia de Acalan, desde donde se interna en el Peten, basta 
las Hibueras. Esta ruta seguida por Cortes no era de las rr.its comunes 

4 9 Pifia Chan y Pavon Abreu, "l Fueron las ruinas de El Tigre ... ?", 
en El Mexico Antigua, T. XI; pp. 473-481. Mexico, 1959. Becerra, Itinerario 
de Hernan Cortis. . . , Mexico 1980 (Reimpresion hecha por el Gobierno del 
Estado de Tabasco del original de 1910). Sabre otros trabajos relacionados 
con este tema, veanse Scholes y Roys, Ibidem; Olivera de Bonfil, La tradi
ci6n oral sobre Cuauhtemoc. UNAM, 1980. En este ultimo caso, Ia parte 
relativa a Ia identificacion de sitios y el manejo de Ia informacion sabre 
Tabasco deja mucho que desear. lnteresante sin duda, es Ia corta conside
racion que sobre las provincias de Acalan y Mazatlan (Cehaches) ha hecho 
Andrews ( 1943: 16-25). En esta ocasion, dado nuestro proposito y despues 
de haberlo analizado discrepamos en lo que a Ia localizacion de ciertos pueblos 
toea. Por otra parte, en el aspecto general se ocupa de una regi6n a Ia que, 
s1 bien dedicamos alguna atcncion esto concieme a topicos muy especificos. 

50 Scholes y Roys, Op. cit.: cap. 3, Andrews, Op. cit. 
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por cielto, pues de otro modo no hubiera pasado tantas vicisitudes 
como parece haber ocurrido; sin embargo, para ir de Cupilco a 
Tenosique se le entrego un mapa, lo que indica que era un derrotero 
bien conocido, alinque ·no era tan comun como el que se hacia de 
Tenosique a la provincia de Acalan que, dice el conquistador, solian 
recorrer los mercaderes ( cfr. notas 3 y 48), pero de ellos, curiosa
mente, no parece haber encontrado ninguno en dicho trayecto, 
aunque si despucs de salir de Acalan. 

Otro recorrido que a grandes trazos ha quedado registrado en la 
Historia V erdadera. . . de Bernal Diaz, 51 es el que Luis Marin llevo 
a cabo desde Coatzacoalcos hasta Chiapa. Sin embargo, en este los 
datos son tan escuetos que dificilmente es posible seguir el trayecto. 
Sabemos que existe una Provanza de Meritos y Servicios de dicho 
conquistador, pero nos ha sido imposible consultarla. Otros tendran 
mejor suerte y completaran esta parte. 

Epoca prehispdnica 

·E.l conocimiento que sobre el dominio de la navegacion de ..Jos 
habitantes de la costa del Golfo de Mexico tenemos, no solo proviene 
de las narraciones de aquellos espanoles que llegaron a Yucatan, 
Campeche o Tabasco, sino de los que en mar abierto o cerca de 
las islas del Carib_e les vieron navegar. Cristobal Colon, en su diario 
de viajy, ~punto que habia encontrado canoas que daban cabida a 
mas de cuarenta hombres. Bartolome Colon, en 1502, hace referencia 
a unas embarcaciones de ocho pies de ancho, hechas de un solo 
tronco y desplazadas por 25 hombres, que describe de la siguiente 
manera: 

[arribo a Guanja] una embarcacion cargada de mercancia que 
decian venia de una cierta provincia Hamada Maian (Maya) , de 
Yucatan. . . (que) tenia en el centro un cobertizo hecho con hpj as 
de palma, no distinto de aquellos que tienen las gondolas de Ve
necia, que protejeri. cualquier cosa . que estuviera debajo . . . los 
ninos, las mujeres y todo el equipaje y la mercancia.52 

No deja de ser interesante esta referencia, puesto que, junto con 
<?.tras que sobre ~l parti<;:ular exi~ten, nos dan una idea aproximada 

5 1 Diaz del Castillo, Historia Verdadera ... ; cap. CXLII ; pp. 625-639. 
Mexico, 1.955 ; para una consideraci6n sobre Ia ruta de Luis Marin, cfr. 
Thomas, Lee, "The Historical Routes ... ", en Lee y NaYarrete, 1978:63. 

- ~2 apud, Piiia Chan, "Commerce. jn the Yucatan ... ", en Lee y Navarrete 
(eds. ), 1978: 39. · 
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del dominio que los mayas de la epoca prehispanica tuvieron de 
la transportacion maritima. 

Pero tambien las representaciones en pinturas murales, como es 
el caso de Chichen Itza, o las escenas plasmadas en algunas vasijas 
y diversos objetos, asi como los hallazgos de restos de fauna marina 
en otros casos, son pruebas fehacientes de ese dominio. 

En efecto, como dijimos antes, para los grupos de la costa del 
Golfo de Mexico fueron las rutas acuaticas -maritimas y flu
viales-- las de mayor importancia, si bien es cierto, que por tierra 
firme alcanzaban lugares tan lejanos como los Altos de Chiapas 
y la costa del Pacifico de Oaxaca, Chiapas y Guatemala, asi como 
puntos de la Peninsula de Yucatan y de Centroamerica. Como 
aclaramos en su oportunidad, aqui solo nos ocuparemos de aquellas 
rutas que saliendo de la costa de Tabasco-Campeche, llegaban al 
pie de la sierra, que eran, probablemente, del dominio de los 
chontales. Las comunicaciones con el Altiplano Central ya han 
sido tratadas en diversas ocasiones ;53 con la Depresi6n Central y 
los Altos de Chiapas han sido estudiadas por Navarrete54 y por 
Lee.55 En este ultimo caso, especificamente, con el occidente de la 
costa tabasqueiia. Piiia Chan, por su parte ha trabajado el tema 
de las comunicaciones entre Campeche, Yucatan y el Caribe, de 
los siglos xv al XVII. 58 Adams hace referenda a las comunicaciones 
entre las tierras altas de Guatemala y el Peten en uno de sus 
trabajos.5 7 Y J. Eric S. Thompson, al referirse a los maya-chontales 
o putunes, hace especial enfasis en las comunicaciones y el comercio 
que sostuvieron con otros grupos ( cfr. nota 5) . Sin embargo, el 
punto de partida para cualquier estudio, en relaci6n con lo anterior, 
especificamente del momenta del contacto en esta zona de Ia costa, 

5 3 El Comercio en el Mexico Prehispanico. Mexico, 1975. En esta pu
blicaci6n se reunieron trabajos de Acosta Saignes; Le6n Portilla ; Chapman y 
Card6s de Mendez. Asimismo, cfr. Mesoamerican Communication Routes • •• 
Lee y Navarrete ( eds.), 1978. 

G4. Navarrete, "The Pre-Hispanic System of Communications . . . ", en Lee 
y Navarrete (eds.), 1g78; pp. 75o-106 ; publicado en espana! bajo el titulo 
de "El sistema prehispanico . . . ", en Anales de Antropologia, val. X ; pp. 
32-92. UNAM, 1973. Aqui, por tener en un solo volumen todos los trabajos 
relativos a! tema de nuestro interes utilizamos Ia edici6n de 1978, cotejandola 
con Ia de 1973. 

5 5 Lee, "The Historical R outes of T abasco . .. ",en Lee y Navarrete (eds), 
1978; pp. 49-66. 

f>6 Pifia Chin, Op. cit., pp. 37-48. 
57 Adams, "Routes of Communication . . . ", en Lee y Navarrete (eds.), 

1978; pp. 27-35. Para un trabajo etnografico acerca del comercio entre las 
tierras a ltas y bajas de Guatemala, cfr . Hammond, "Cacao and cobaneros ... ", 
en Lee y Navarrete (eds.), 1978 ; pp. 10-25. 
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debe ser el trabajo de Scholes y Roys, no s6lo en este aspecto, sino 
de los estudios referidos a los chon tales ( cfr. nota 50) . Con el 
prop6sito de no incurrir en repeticiones, excepto cuando sean utiles 
para el apoyo de este trabajo, trataremos de concretamos exclusiva
mente a nuestro problema. 

Hacia el siglo xvr, como dejamos asentado, los chontales sefio
reaban en los rios y Iagunas de Ia costa de Tabasco-Campeche, 
tambien por Ia costa del mar, hacia el sur, Centroamerica caia bajo 
el dominio de sus embarcaciones y por el norte llegaban hasta la 
Huaxteca.58 Mercancias diversas eran transportadas de un punto a 
otro, dejando unas y recogiendo otnis en prolongados viajes. Estos 
chontales eran una suerte de fenicios americanos. Sin embargo, segun 
hemos podido averiguar, este grupo, al parecer, no lleg6 al area en 
donde lo encontraron los espafioles, antes del siglo vrn o mediados 
del siguiente; todo tiende a indicar, que siglos antes formaron parte 
de los grupos que desarrollaron las culturas de las Tierras Bajas 
Centrales ( cfr. nota 8). Esto nos lleva a plan tear Ia posibilidad de 
que, entre los siglos VIII y IX, 0 acaso. desde un poco antes, hubieran 
dominado este tipo de comunicaciones en Ia zona sobre la que des
cansaban su economia. 

Los maya-chontales, o putunes, tuvieron varios centros de co
mercio cercanos a la costa del Golfo de Mexico, localizados en 
lugares bastante bien protegidos, como para poder ofrecer Ia segu
ridad necesaria a un puerto de intercambio. Xicalango, Potonchan, 
Tixchel e Itzamkanac, fueron de los lugares mas importantes que 
nos mencionan las fuentes. Desde estos puertos partian los merca
deres hacia diversos puntos del sur, norte y centro de Mesoamerica; 
rutas que, como mencionamos, han sido objeto de atenci6n en otros 
trabajos. En efecto, en relaci6n a los productos que comerciaban, 
Card6s de Mendez nos proporciona una amplia informacion ;59 

asumsmo, Pifia Chan nos habla de las mercancias locales e impor
tadas del area que estudi6, asi como de Ia organizad6n de los 
mercados. Aqui, con el objeto de complementar las informaciones, 
!los ocuparemos de la manera como se salia de ciertos puntos y de 
los derroteros que pudieron haber seguido. Suponemos que los datos 
obtenidos de las fuentes, junto con ciertas evidencias arqueol6gicas, 
pueden extrapolarse para algunos siglos anteriores a Ia conquista; 
despues de todo, el gran cambio en la zona que estamos tratando 

ss OchOa., Historia Prehispti.nica de la... UNAM, 1979. 
59 Card6s de Mendez, El comercio de los mayas ..• Mexico, 1959. cfr. 

El comercio en el M exico Prehispti.nico. Mexico, 1975. 
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parece haber ocurrido hacia el Chisico Terminal y, en todo caso, 
como para otros temas de interes de la historia prehispanica, podemos 
aceptar que "In the New World, Ethnohistory is our bridge to the 
past. , . " 60 Abora, veamos como se podia salir de ciertos puntos y 
como se podian alcanzar otros segun se deduce de las fuentes hist6-
ricas, pero con el .apoyo de las evidencias arqueol6gicas. 

De Tixcbel se podia llegar a Xicalango atravesando la Laguna 
de Terminos, para tomar, posteriormente, el sistema de rios y Iagunas 
interiores basta el rio Sierra y, por este, a la Laguna de Atasta, en 
donde, como ya anotamos, creemos baber localizado el enclave de 
Xicalango ( cfr. nota 7). De ese Iugar, por entre los pantanos, salian 
rutas tanto bacia la costa como hacia el rio San Pedro y San Pablo, 
que servian para unir diversos pueblos; sin embargo, la via de 
transito normal continuaba siendo acuatica, tal como bemos visto 
que lo hicieron los frailes dominicos. Al parecer, ya estamos en 
posibilidades de reconstruir, con cierta seguridad, su salida de Xica• 
Iango al rio San Pedro y San Pablo, despues de cruzar las Iagunas 
de Atasta, Pom y Colorada. La salida de esta ultima se llevaba a 
cabo por el Arroyo Colorado, que llegaba al rio San Pedro y San 
Pablo, en cuyas riberas existen varios asentamientos hasta el rio 
Usumacinta. Por este ttltimo rio, probablemente, se subia por el 
Grijalva hasta Potoncban. Abora bien, es obvio que desde este 
ultimo punto se podia ir directamente basta Tixcbel, pero por via 
maritima, y de Tixchel, como qued6 indicado, Pina Chan ba hecbo 
un estudio de sus comunicaciones basta el norte de la Peninsula 
de Yucatan ( cfr. nota 52). 

El mismo derrotero nos une con el interior a traves del intrincado 
sistema de rios, arroyos y Iagunas. Asi, para ir a las Tierras Bajas 
Centrales, solo se tenia que seguir el Usumacinta. Para llegar al 
pie de la sierra se seguia el cauce del Grijalva, desde donde se podia 
ir a cualquier pun to de la sierra cbiapaneca o bien bajar carga· a 
la costa, como consta en noticias del siglo XVI y epocas posteriores 
( cfr. nota 55). La ventaja que ofrece el sistema bidrogrifico de la 
zona es que, conociendolo, se torna relativamente facil alcan7..al' 
cualquier punto utilizando un medio de transporte fluvial, toda vez 
que, en uno u otro punto, todos los rios, arroyos y Iagunas estan 
comunicados. Seria tedioso describir cada uno de los puntos que en 
un momento dado se pueden unir. Tomemos como ejemplo probable 
la derrota que uniria Palenque con Comalcalco, y que tenemos cierta 

00 Marcus, "Archaeology and Religion ... ", en W orld Archaeology, 1978: 
173. 
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seguridad de que funcion6 durante el periodo Clasico; en su opor
tunidad nos referimos a ella como ya descrita. 

Se sale de Palenque en una caminata de menos de cuatro leguas 
hasta el rio Michal que, aguas abajo, pasa cerca del sitio El Retiro 
(Lamina II); el rio en cuesti6n se une con el Tulija que se sigue 
hasta la union con el rio Puxcatin, el cual pasa a un lado del cerro 
del Tortuguero, Iugar donde se localiza un sitio que, seg{tn J. Marcus, 
fue politicamente dependiente de Palenque.61 Aguas arriba, este rio, 
por medio del Poana, se une con el Tacotalpa que desemboca en el 
Grijalva, a la altura de Villahermosa, desde donde se navegaba hasta 
el rio Seco,S2 para llegar a Comalcalco y finalmente a la costa. Todos 
los puntas que se tocaban, en un cierto momento, mantuvieron rela
ciones de distinta indole: politicas, religiosas y econ6micas. Esta no 
es, por cierto, una via corta, pero si Ia mas c6moda para transportar 
carga, amen de que de esa manera se evitaban los grandes pantanos. 
Debemos pensar que un individuo es capaz de llevar en jornadas 
largas un poco mas de veinte kilos, pero en una canoa mas de cua
renta veces ese peso. De ahi, tal vez, una de las ventajas de esas 
rutas en la epoca prehispanica, y que se continuaron utilizando hasta 
muy entrado el presente siglo. Asimismo, Tapijulapa, en las estri
baciones de la sierra, era un punto de importancia sobresaliente que 
unia Ia llanura costera con las Tierras Altas a traves de otras co
rrientes y c~minos intcriores, como una derivaci6n y complemento 
de Ia ruta anterior. En efecto, el Tacotalpa, aguas arriba de su con
fluencia con el Poana, en donde se localiza Tapijulapa, se forma 
porIa union de los rios Oxolotan y Amatan (Lamina X ) . Siguiendo 
el primero se llega hasta el pueblo de Oxolotan, cuyo emplazamiento 
permite la comunicaci6n con las partes altas de Ia sierra por medio 
de caminos terrestres. Estos fueron los que en un momento dado 
siguieron los conquistadores pues son los mas expeditos. Tanto Oxo
lotan como Tapijulapa deben haber sido de gran movimiento eco
n6mico, pues, incluso en el primero de estos se fundo un convento en 
el siglo XVI que todavia se conserva. Hasta antes de Ia apertura de 
las carreteras a ese Iugar se bajaba toda suerte de mercancias desde 
Ia sierra: malz, frijol, cafe y tejidos, entre otros productos, desde 
donde se embarcaban para ser llevados a Villahermosa, via Tapi
julapa, en cayucos que hadan en viaje en unos tres dias. Pero como 
apuntamos, en tiempos coloniales se abri6 otra ruta por Simoj<wel-

61 Marcus, Emblem and State • .. Washington, 1976. 
6Z Antiguo cauce del Mexcalapa que se desvi6 dejando que se asolvara 

el actual rio Seco; cfr. Gonzalez, Los Rios de Tabasco. Mexico, 1981. 
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Tapijulapa, que acaso en Ia epoca prehispanica se comunicaban por 
medio del rio Catarinas. 

Pero volvamos a la costa. Los materiales ahi encontrados indican 
que, hacia el periodo Clasico Terminal, existia un intercambio 
comercial entre esta y las Tierras Bajas Centrales utilizando el 
Usumacinta. Ese comercio solo fue posible gracias a que en aquella 
zona quedaron algunos sitios con reducidos nucleos de poblaci6n, 
que servian de puntos de embarque de productos que eran llevados 
a Ia costa para su redistribuci6n. Por el contrario, de ahi se surtian 
principalmente ceramicas, aunque probablemente se llevaron cacao 
y sal que iban de Jonuta, la zona del Tulija y Campeche respecti
vamente. Es posible, que por el monopolio de que era objeto el 
comercio por parte de los chontales, se obtuvieran mas productos 
de los que se exportaban, pues acaso solamente ceramica, plumas 
preciosas y pieles pudieron haber sido llevadas a otros lugares desde 
las Tierras Bajas Centrales. 

Otra via expedita utilizada era la del rio De la Candelaria, cuyo 
centro principal fue ltzamkanac, identificado por Piii.a Chan y 
Pavon Abreu con el sitio arqueol6gico del Tigre (Lamina IX), en 
un intento por reconstruir parte de la ruta seguida por Hernan Cortes 
en su expedici6n a las Hibueras ( cfr. nota 49). Por este rio se podia 
ir hasta el coraz6n del Peten, e incluso llegar hasta Nico utilizando 
caminos interiores. En sentido contrario, se llegaba hasta la costa, 
desde donde, · practicamente, era factible alcanzar cualquier pun to de 
la peninsula, de Tabasco y de Veracruz, a partir de la Laguna 
de Terminos -desembocadura del Calendaria. 

Como se ve, el enclave de todas las capitales de provincia de los 
putunes estaba supeditado a una comunicaci6n expedita por via 
acuatica. De Xicalango se podia alcanzar Potonchan y Tixchel, y 
de ese ptL.'1to a I tzamkanac. De los derroteros seguidos desde cada 
uno de estos puntos ya nos hemos ocupado. 

Ahora bien, en relaci6n a! comercio llevado a cabo por los chon
tales ma.yas o putunes, entre Ia costa y el area central durante el 
Clasico Terminal, ya se han intentado hacer algunas consideraciones; 
Thompson, incluso, pens6 que las llamadas influencias mexicanas en 
aquella regi/m habian sido lkTadas por dicho grupo ( cfr . nota 5). 
Sabloff y Willey, hablan de invasiones de mexicanos desde Tabasco63 

y Sanders mas o menos plantea esto ultimo.64 Nosotros, en un trabajo 

6 3 Sabloff y Willey. "The Collapse of Maya ... " en Southwestern Journal 
of Anthropology. vol. 23, num. 4; pp. 311-325. 1967. 

64 Sanders, "The Cultural Ecology ... ", en The Classic Maya Collapse, 
P. T. Culbert (ed.), pp. 325-365. Albuquerque, 1973. 
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anterior, discutimos estos ·puntos de vista y planteamos lo que pen
samos sobre el particular ( cfr. nota 7). Pero regresando al asunto 
que aqui nos ocupa, debemos de reconocer que ha sido Thompson 
quien mas se ha dedicado a estudiarlo y quien subraya, que los 
materiales que le sirvieron de base para hablar de intercambio y 
de relaciones comerciales entre la costa y el Alto Usumacinta y el 
rio De la Pasion, asi como entre el area central y otros puntos del 
area maya, fueron obtenidos de la arqueologia y las fuentes hist6-
ricas. 65 Ahora veamos que se puede decir del periodo Chl.sico, epoca 
para la que poco, o acaso nada, nos pueden ayudar los documentos 
escritos. 

En efecto, durante ese periodo la costa guardaba relaciones comer
ciales con las Tierras Bajas Centrales y las Llanuras Intermedias. 
Para su comunicacion y comercio se utilizaban los rios Grijalva, 
San Pedro y San Pablo, el Usumacinta y el San Pedro Martir; 
asimismo, los rios Palizada, De la Candelaria, Puxcatan, Tulija, 
Chac<cmax, Lacantun, Chixoy, y el De la Pasion entre otros eran 
de gran importancia junto con diversas corrientes menores y la
gunas que, como anotamos, en una u otra forma estaban inter
conectados (Lamina XI). Se ha calculado que alrededor de 2,900 
kilometros de aguas navegables componian este sistema.66 

De esta manera, para llegar de Ia costa a sitios del Pett~n, se 
podia hacer el viaje por el San Pedro y San Pablo, el Usumacinta 
y el San Pedro Martir. Puntos intermedios como Reforma, Tiradero y 
Santa Elena -sobre las riberas del ultimo rio mencionado- o 
bien El Arena!, ya hacia el Usumacinta Medio, asi como nume
rosos sitios menores, evidencian la utilizacion de esa ruta: ceramicas, 
herramientas y aun el estilo de la talla de las esculturas de Reforma 
y probablemente las de Santa Elena, son reflejos de la existencia 
de dicha intercomunicacion.67 Pero debemos pensar en que no solo 
este tipo de materiales viajaban de un punto a otro; consideremos 
aquellos de cad.cter perecedero y las interrelaciones de indole poli
tica que, seglin J. Marcus, existieron para esa epoca. 

El rio Usumacinta, a su vez, era una via de transito que conectaba 
numerosos centros importantes como Palenque bajando por el Cha
camax - Piedras Negras, Yaxchilan, Bonampak entre otros cono
cidos, o bien Seibal o Tikal utilizando corriente menores y caminos 

&a Thompson, Historia y ... pp. 46-48 y 177-201. 
ss Lee, Op. cit.: 49. 
67 Vargas Pacheco y Hernandez, "Nota s sobre el s1tw arqueol6gico . . . " , 

en R ev;sta M exicana de Estudios Antropol6gicos, \·ol. XXV; pp. 49-71. Me
xico, 1979. 
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interiores. El probable itinerario de Palenque a Comalcalco ya ha 
sido descrito en parrafos anteriores y no nos ocuparernos de este. 
A su vez, la region de las Llanuras Intennedias, con sitios como 
Palenque y El Arena!, asi como todo el Valle del Usumacinta, 
fueron lugares de trinsito durante el Clasico. Agreguemos que esas 
rutas fueron usadas por aquellas gentes que, provenientes del Centro 
de Veracruz, pasaron hacia el sur, alcanzando lugares de Centro
america. Hachas y yugos nos evidencian el paso de dichos grupos. 
Por otra parte, la presencia de grupos no mayas en Seibal -repre
sentados en algunas de las estelas, ponen de manifiesto la entrada 
de grupos extranjeros durante el Clasico Terminal. Finalmente, cabe 
insistir en el estudio de J. Marcus, acerca de las interrelaciones 
politicas estudiadas a partir de las lecturas hechas en algunas estelas, 
que ponen de relieve el estrecho contacto que pudo haber exi~tido 
entre diversos sitios en un momento dado; si bien algunos de los 
puntos que ella interrelaciona pueden ser cuestionados con base en 
nuevos datos, esto no invalida su posicion original. En este sentido, 
no es menos cierto que su estudio abre otras perspectivas para 
intentar Ia busqueda de los medios que utilizaban para hacer mas 
expeditas sus comunicaciones y llevar a cabo sus intercambios. Pon
gamos por caso el sitio de Morales -o Reforma-, que Marcus 
plantea como un centro · cuaternario de Yaxchilan;68 sin embargo, 
no encontramos ninguna raz6n aparente para suponerlo, pues Re
forma se localiza a una distancia menor de Palenque. No existen 
otros elementos para plantearlo asi, a no ser su relativa cercania de 
Piedras Negras que era un centro de segundo orden con respecto 
a Y<!:_xchilan, pues, por otra parte, Reforma comparte mucho del 
estilo escult6rico de Ia region de Tikal, que bien podia ser alcanzado 
por el San Pedro Martir, aunque por el momento se desconoce 
la posible ruta en toda su extension (Laminas XII a y b). A pesar 
de esto, lo que si se puede asegurar, y esto es lo que nos interesa 
seiialar, es que de Reforma se podia alcanzar por via fluvial el 
Peten y, por supuesto, tambien la zona del Usumacinta, bajando 
por el San Pedro Martir, o bien pensando en caminos interiores, 
aunque poco es lo que al respecto conocemos. 

Por otro !ado, las {micas evidencias con que contamos para epocas 
tan tempranas como finales del Formativo Medio, estan relacionadas 
con los grupos olmecas, de tal suerte que, tentativamente, se puede 
plantear una ruta de entrada de estos grupos hasta el Peten, si, en 
realidad, fueron grupos olmecas los responsables de la construcci6n 

68 Marcus, 1976: 47 (tabla 4 ). 
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de los mascarones de Uaxactun, como se ha llegado a insinuar.69 

De ser asi, entonces las evidencias que tenemos para el Valle de 
Usumacinta70 y los materiales que se han encontrado rio arriba -a 
la altura de Tenosique-, 11 nos permitirian sugerir, con todas las 
reservas del caso, que dichos grupos alcanzaron el Peten desde 
Ia llanura costera tabasqueiia remontando el Usumacinta basta el 
San Pedro Martir, en donde hemos encontrado materiales olmecas, 
para de ahi, como parece que se continuo haciendo en el Clasico, 
llegar al Peten. Desde nuestro punto de vista, los mascarones de 
Uaxactun no son reflejo de una influencia olmeca llegada a traves 
de la costa del Pacifico y los altos de Guatemala, sino por el arribo de 
grupos portadores de esa cultura que alcanzaron dicha zona despues 
de haber ocupado durante mucho tiempo el Valle del Usumacinta y 
sitios del San Pedro Martir, sin negar que por aquella otra zona no 
hubieran penetrado grupos de la misma filiaci6n cultural. Ahora 
bien, de esa misma epoca existen materiales que confirman una 
interrelaci6n entre las Tierras Bajas Centrales y la costa del Golfo 
de Mexico ( cfr. nota 69). De fechas anteriores, nada podemos decir 
al respecto. 

Nuestra intenci6n ha sido bosquejar unas notas para Ia historia 
de las comunicaciones entre Ia costa y tierra adentro, de una area 
de Ia que tan pocas veces nos hemos ocupado, a pesar de Ia gran 

. importancia que tuviera desde varios siglos antes de Ia llegada de 
los espaiioles y que decay6 pocos aiios despues del contacto hispano
americano. Los poseedores de ese bagage cultural, los chontales, s6lo 
pudieron llegar a ser los comerciantes mas importantes del sur de 
Mesoamerica gracias a una herencia de varios siglos de conocimiento 
de las rutas de comunicaci6n acuaticas. Su estudio completo todavia 
espera; pero este no puede hacerse sin el contacto y conocimiento 
directo del medio en donde estas se desarrollaron. Los documentos 
son piedra angular para el caso, sin embargo, su interpretacion se 
torna subetiva sin el apoyo del trabajo de campo. 

Comentario final 

A lo largo de este trabajo hemos venido describiendo Ia forma 
en que se presentan las redes de · comunicaci6n en las Tierras Bajas 

69 Ochoa, "El Medio U sumacinta ... ", en H omenaje a Frans Blom. Lo
renzo Ochoa y Thomas A. Lee (eds.). UNAM, 1983. 

70 Ochoa, Op. cit., 1983 ; "Hachas olmecas y otras ... ", en Revista 
M exicana de Estudios Antropol6gicos (en prensa) . 

71 Garcia Moll, "Un relieve olmeca . .. ", en Estudios de Cultura Maya, 
vol. XII ; pp. 53-59, UNAM, 1979. 
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Noroccidentales. Hemos creido conveniente presentarlas asi, como 
una simple historia retrospectiva de ellas. De hecho, s6lo ocasional
mente las tratamos como rutas de comercio, ya que, para ello, se 
hace necesario un analisis mas detallado, no solamente de los pro
ductos que se transportaban . en uno y otro sentido, sino de quienes 
llevaban a cabo esas transacciones y las repercusiones que estas tuvie
ron en la economia del area. A pesar de tal deficiencia, intentamos 
seiialar algunas particularidades que se presentan en el desarrollo 
de esas rutas; pero tambien quisimos subrayar el violento cambio 
ac~ecido a raiz de la apertura del ferocarril y la multiplicaci6n de 
las carreteras. Sin embargo, nos hizo falta seiialar y dar nuestro 
punto de vista, acerca del papel que en la region jug6 la aviaci6n, 
importante medio de transporte, todavia en uso, pero sin la impor
tancia que tuviera en los cuarentas-cincuentas y acaso desde antes. 
Los cambios a que dieron lugar, especialmente este ultimo medio, 
deberan de ser analizados mas detenidamente. Este aspecto, aunque 
no lo desarrolla, es seiialado acertadamente por Hernandez Pons y, 
de hecho, a ella se debe el que lo apuntemos como una conside
raci6n futura en la investigaci6n de estos temas. Por desgracia, como 
dijimos, su trabajo lleg6 a nuestras manos cuando ya habiamos 
concluido este textr, y nos fue imposible utilizarlo. 

Ahora bien, de los aiios cuarenta hacia el pasado, no cabe duda 
que Ia red de comunicaciones estuvo basada en el transporte fluvial 
y marino. Mas aun, asi como los gobernantes de otras latitudes 
cbntaban con un transporte oficial terrestre, en Tabasco, en cambio, 
conservaban uno fluvial. Al respecto, vale Ia pena transcribir el 
pasaje descrito en Tribes and T emp·les, acerca del momento en que 
Blom y La Farge se cruzaron en el Grijalva con Ia embarcaci6n 
del entonces Gobernador tabasqueno Tomas Garrido Canabal, para 
darnos una idea de esa importancia: 

At nightfall we left Frontera, and as we labored up against the 
current, we passed the launch of the Governor of the State of 
Tabasco, Tomas Garrido. It looked like a moving circus. On the 
roof of the cabin was an orchestra, and tied to the railing along 
the stern was a flock of turkeys and chickens. A bunch of heavily 
armed Lazzaroni formed the guard for the most powerful man.72 

Esto sucedia hacia 1925, cuando los caminos terrestres, en otras 
zonas desarrbllados dcsde Ia colonia, todavia carecian de !a impor
tancia que tienen ahora en Tabasco. De ahi que, para Ia epoca prehis-

72 Blom y La Farge, Tribes and Temples. Tulane, 1926; vol. I: 100-101. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XIV, 1982 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 
 



100 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA 

pamca, la talasocracia hubiera sido el eje en torno al cual gir6 el 
desarrollo cultural del area ocupada por los chontales. El com.ercio y 
Ia pesca, mas que cualquier otra actividad constituyeron posiblemen
te la base de su economia. Como dijera Thompson, los chol).tales o 
putunes fueron los fenicios de America. El medio en donde vivieron y 
se desarrollaron les oblig6 y clio Ia facilidad de dominar Ia navegaci6n 
en forma clara y permanente. Asi, durante varios siglos, tanto las 
vias fluviales como las maritimas fueron Ia base de su poder eco
n6mico, y si bien las rutas terrestres no les fueron desconocidas, 
hacia Ia costa poco uso parecen haber hecho de elias. 

Por otro !ado, los chontales fueron el grupo maya mas norteiio, 
cuyo enclave especial y actividades a que se dedicaron les permiti6 
entrar en contacto con otros grupos y participar de sus ideas. De 
ahi que el estudio de su area sea clave para el entendimiento de Ia 
ultima parte de Ia epoca prehispanica. Una de las formas que faci
litarian entrar en su conocimiento seria a traves de Ia investigaci6n 
de sus rutas de comunicaci6n y comercio. En verdad, esta area 
constituy6 una entrada estrategica a Ia zona maya. Desde alli, por 
mar, los chontales pudieron alcanzar toda Ia peninsula de Yucatan 
y Centro America, y por el norte hasta Ia Huaxteca. Por via fluvial 
llegaron a Chiapas, el Peten y toda la llanura costera, desde el sur 
de Veracruz hasta Campeche. 

En Ia descripci6n realizada pudimos apreciar, como existieron 
rutas que fueron utilizadas desde Ia epoca prehispanica hasta hace 
muy pocos aiios en que se vieron abandonadas con el advenimiento 
de los modernos sistemas de comunicaci6n. Nuestra labor ha estado 
encaminada a tratar de detectarlas, no solo por medio de Ia foto
grafia aerea y de reconocimientos arqueol6gicos, de las cuales existen 
claras evidencias, sino tambien utilizando y comprobando fuentes 
hist6ricas y tradici6n oral. 

Sin haber pretendido agotar las posibilidades de identificar todas 
las rutas de comunicaci6n, creemos haber dado a conocer las princi
pales, pues seguramente las corrientes menores, caminos secundarios 
y veredas deben haber sido muy numerosos. Los puntos relevantes 
sobre el particular, quedan descritos en el texto del presente trabajo, 
mientras que el trazo general de las rutas acuaticas seria el siguiente 
(Mapa 3): 

1. De Ia costa hacia Chiapas via el Grijalva-Mexcalapa. 
2. De Ia costa a Teapa via el Grijalva-Teapa (a Chiapas por 

camino terrestre ) . 
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3. De Ia costa a Oxolotan via el Grijalva-Tacotalpa-Oxolotan 
(a Chiapas por camino terrestre) . 

4. De la costa a Chiapas via el rio Seco-Mexcalapa; por el 
Grijalva a Teapa; por el Grijalva a Tacotalpa. 

5. De la costa al Peten via el Grijalva-Usumacinta. 
6. De Ia costa al Peten via el San Pedro y San Pablo-Usumacinta. 
7. De la Peninsula de Xicalango al Grijalva via Iagunas de 

Xicalango-arroyo Colorado-San Pedro y San Pablo. 
Peten via el Palizada-Usumacinta 

8. De Laguna de Terminos a Chiapas-via el Palizada-
U sumacinta-Gri jalva 

9. De Ia costa al Peten via Usumacinta-San Pedro Mfutir. 
10. De Laguna de Terminos al Peten via el Candelaria. 
11. De Ia costa a Palenque y Llanuras Intermedias via Usuma

cinta-Chacamax. 
12. De Palenque a Comalcalco via Michoi-Tulija-Puxcatan-Taco

talpa-Gri jalva-Seco. 
13. De Ia Sierra de Chiapas a Ia costa via PalenquC;-Cata:.mja

rio Chico-Usumacinta. 
14. De Ia costa de Tabasco-Campeche hasta la Huaxteca o hasta 

Centro America por via maritima. 

En verdad, no tiene mayor merito decir: cuanto no se avanzaria 
en el conocimiento de las implicaciones sociales, politicas, econ6micas 
y aun religiosas que tuvieron esas rutas, si lograramos profundizar 
en el analisis de las causas que conllevaron a su total o parcial aban
dono. Y en ello, aspecto importante seria el que en un futuro 
pudiera aiiadirse una relaci6n de los productos que a traves de 
estas, eran llevados de un punto a otro. Solamente asi, como Bulnes, 
que sin pretenderlo dej6 por ahi, sueltos, casi perdidos entre otras 
muchas cosas que aqui no vienen a cuento, preciosos datos acerca 
de ese rengl6n de Ia historia de Ia vieja Villahermosa: 

En los casilleros [de las tiendas] blanqueaba el azucar traida de 
los ingenios "EI Censo" . . . "El Progreso". . . o de "Santa Ro
salia" ... Ia sal de cocina llegada a los muelles de Mantilla a bordo 
de canoas campechanas . . . el suave almid6n de yuca elaborado 
por los chocos de Nacajuca ... El negro frijol llegaba de Jalpa o 
Cunduacan. Los metates para moler, sus "manos de piedra" y los 
mollejones para afilar tijeras y cuchillos, [que] eran labradas por 
los indios de Tila o de Playas de Catazaja. 

Bultos de carne salada preparada por los indios de Parrilla. Los 
manojos de tabaco envueltos en hojas de t6 .. . de las Vegas de 
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Huimanguillo ... el frijol de carita y el arroz pelado .. . de Jalpa, 
Nacajuca, Cunduacan, y los batidores y molinillos [hechos] de gua
yacan y las hamacas de hilera, que venian de Campeche ... 73 

Hermosa descripci6n que quisimos incorporar de una vez, porque 
de ella hace falta mucha, aunque sea muy reciente, pues en buena 
parte ilustra, con claridad, algo de las rutas de intercambio y 
comercio; en ultimo caso, toda es muy importante para el objeto. 
Pero esa sera la parte complementaria y sustancial de estas que, 
puestas en orden, apenas son unas notas relativas a tal aspecto de 
la historia de aquella region. 

73 Bulnes, Tipos Tabasqueii.os. Mexico, 1981 : 168. 
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Lamina I. Sistemas de Iagunas y pantanos en las Tierras Bajas Noroccidentales. 

Lamina II. Reconocimiento en Ia zona del rio Michal, hacia el sitio de El 
Retiro. 
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Lamina Va. Recorrido de un "camino" que normalmente transitan campc
sinos chontales hacia sus campos de cultivo. Municipio de Centla Tab., a! 

norte del rio Grijalba. 

Lamina Vb. Camino que siguen algunos cazadores en Ia zona de manglares de 
la costa de Campeche. 
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Lamina VIa. Patron de asentamiento actual en el Valle del Tulija, hacia las 
estribaciones de Palenque. 

Lamina Vlb. Vista del cerro limon en el camino hacia El Retiro. 
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Lamina VII. "Jil6n" localizado en el area de los rios San Pedro y San Pablo, 
y Grijalba, rumbo a la costa 

Lamina VIII. Reconocimiento aereo S"obre el sitio El Tigre ; aqui se destaca 
una calzada que une dos partes del sitio a traves de los pantanos. 
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Lamina IX. Vista de una secc10n de los edificios en Ia plaza principal de 
El Tigre; El Carmen, Campeche. 
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Lamina XIIa. Puente construido sobre una formaci6n natural en el rio 
San Pedro Martir ; Balan can, Tabasco. 

Lamina XIIb. Navegaci6n en el rio San Pedro Martir cerca de l su confluencia 
con el rio Usumacinta ; Balancan, Tabasco. 
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