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Este trabajo sobre Ia navegacion entre los mayas de Atitlan., es el 
a,partado de una investigacion mayor que tratara sobre los sistemas 
de comunicacion prehispanica en esta area de las Tierras Altas. 

Escogimos Atitlan, por ser el !ago sobre el que existe mayor 
informacion etnografica escrita, que abarca r~nglones importantes 
del habitat, formas de vida y actividades econ6micas de tres etnias 
mayanses distintas -zutuhiles, quiches y cakchiqueles (Lothrop, 
1929a: 216)-, que participan de los beneficios del !ago, y por lo 
tanto del sistema de transporte que nos ocupa. 

El lago de Atitlan (Figura 1), se encuentra en el departamento 
occidental de Solola, a 1 500 m sobre el nivel del mar, en el centro 
de una cadena volcanica que corre paralela a la costa guatemalteca 
del Pacifico; lo rodean tres volcanes - Atitlan, Toliman y San Pe
dro-- que se elevan hasta 3 500 m de altura (Zamora, 1976: 153). 
Dos de ellos se localizan. directamente sobre el !ago: el San Pedro 
hacia el suroeste y el Toliman al sur; un braw del !ago se extiende 
entre estos volcanes, y hacia el oriente del segundo hay muchos lu
gares relativamente pianos en Ia orilla, donde se situan los pueblos ; 

* Este trabajo fue presentado en el simposium Modo d11 vida lacustre: 
continuidad y cambia, en Ia XVIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana 
de Antropologia, Taxco, Gro., agosto de 1983. 
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del lado norte desembocan tres rlos que forman grandes gargantas, 
haciendo deltas en su tramo final (Sol Tax en SISG, 1968: 19). 

Una exacta descri,pci6n del medio en el que se desenvuelven esas 
comunidades, es la de McBryde ( 1960, I: 32) : 

Aqui se encuentra un mayor grado de diversificaci6n microgeo
grafica que en cualquiera otra parte de Guatemala; posiblemente, 
no es excedido en otra parte del mundo. Muchos de los poblados 
pueden estar separados 2 millas o menos entre si y, aunque ais
lados por barreras fisicas como promontorios escarpados, riscos 
en las margenes y Ia superficie peligrosa del !ago, tienen dis
tintas economias, vestuario y aun vocabularios. En un punto a 
Ia orilla del !ago, los pueblos no estin enlazados entre si ni aun 
por veredas, mientras que en otros existen veredas tortuosas bor
deando precipicios. Grandes variaciones de altura tienen como 
resultado contrastes climaticos, desde las condiciones tropica
les calientes en los niveles mas bajos, a las frias cumbres· monta
iiosas, con vegetaci6n que varia desde condiciones de densos bos
ques tropicales humedos como detras de San Buenaventura, a 
bosques marcadamente caducos de achaparrados encino y pino 
y chaparral mezclado con areas abiertas de zacate arracimado- y 
praderas. Dentro de una zona de elevaci6n casi vertical de 600 
metros, las cosechas varian, de caiia de azucar a trigo y patatas; 
en cuanto a frutas, de papayas a melocotones. 
Agreguese a esto Ia convergencia de tres areas lingiiisticas, as! 
como Ia reciente inyecci6n de varias comunidades pequeiias de 
regiones remotas en diferentes direcciones. 

En perspectiva hist6rica, este au tor (II: 277-280) se inclina, so

bre el analisis de fuentes, a que las margenes del !ago estuvieron 
ocupadas originalmente por zutuhiles, que las dividieron con los re
cien llegados. cakchiqueles. El quiche serla reciente. 

Arqueol6gicamente, hay ocupaci6n desde el formativo o precla
sico superior a partir de 500 a.C., con las siguientes fases (Lothrop, 
1933; Borhegyi, 1959) : 

Chukumuk I 
Chukumuk II 
Chuitin'f.l.171it . 

500 a.C - 200 d.C. 
200 d.C. - 600 d.C. 

1000 d.C. - 1524 d.C. 

Lo que se ha hecho en arqueologia hasta ahora es limitado; y 
si vemos en que fecha cae el trabajo de Lothrop, tambien podemos 
decir que es aiiejo, y que practicamente muy poco se ha adelantado 
desde aquellas exploraciones pioneras. Con Lothrop se obtuvo in
formacion de 20 sitios, conectados en una u otra forma con el !ago. 
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Sus materiales son importantes en cuanto a abrir el conocimiento 
de una region, pero no pueden darnos mas alla de lo que se plante6 
el arque6logo en su momento: una cronologia, la definicion de al
gunos grupos ceramicos para hacer relaciones externas, descripci6n 
detallada del area de monticulos de 2 sitios principales, escultura 
-algunos de sus relieves los hemos usado como ejemplos de in
fluencias del centro de Mexico en el Posclasico (Navarrete, 1976: 
360) -, litica, y algo de etnografia. N uestra Figura 2 es una adap
taci6n del dibu jo de Lothrop de la orilla sur del lago y sus anti
guos asentamientos. 

A.ctualmente, no s6lo estamos necesitados de que se practique un 
nuevo reconocimiento, sino de que se trate el aspecto "vivo", social 
y econ6mico, que la arqueologia busca apora. Algo de eso intenta
mos aqui, con esta aproximaci6n documental del medio la~ustre; es 
la raz6n por la que dedicamos una ,parte considerable del trabajo a 
rastrear, hist6rica y etnograficamente, los alimentos y materias pri
mas que se dan en esa gran olla volcanica, donde el lago es paso 
obligado. 

Agricultura, pesca, artesanlas 

Quiza la mejor vivencia, expresada por un cronista de la colonia, 
sea la de Fr. Francisco Vasquez, quien no se qued6 corto al escribir 
sobre las ventajas que las tierras atitecas ofrecian a toda clase de 
siembras y de las cualidades de los frutos, asi como del intercambio 
con la tierra caliente ( 1937, I: 171) : 

Danse muchos frijoles, que llevan a vender a otras partes, en 
especial a la costa y provincia de Suchitepequez, que para ellos 
es un dia de camino; dase el chan con abundancia, de que se 
saca de aceite, como de linaza, y de mas a mas, sirve para las. 
bebidas frescas contra el calor y para el sustento de pajaros de 
jaula. El anis que se coge es mucho, en e~pecial a la banda del 
Norte, cominos, garbanzos, habas, ajos, cebollas, lechugas, repo-· 
llos y todo genero de hortalizas, se da admirablemente con me· 
diano cuidado que haya. 

De las frutas de Castilla, hay granadas, membrillos muy buenos, 
duraznos aunque pocos, e higos con abundancia, naranjas, limo 
nes, toronjas, cidras, Iimas agrias, Iimas dulces; por lo apetecible 
del temple, da de sierra y de costa; esto es, de tierra fria y 
caliente; ya que queda dicho lo de tierra fria en lo de las frutas 
de Espaiia y hortalizas; de la caliente da platanos de regalo, za• 
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potes, InJertos muchos, anonas, Inatasanos, tunas, jocotes, tantos 
que los pasan a! sol y los llevan a vender a Ia costa por cacao 
(que es Ia moneda de vell6n, con que se remedian los de otras 
tierras apartadas)' sacandole por ocote, amole (que es su jab6n) ' 
escobas, ollas, jarros, sillas, bancos y cuantas baratijas no tienen 
salida en sus pueb:os, porque Ia abundancia y riqueza del cacao, 
hace ,pr6digos a los duenos ( y compran aun lo que no han me
nester), canas dukes, algod6n ( aunque poco), flo res muy olo
rosas blancas y rosadas de Ia costa, aguacates muy sabrosos, en 
especial hay unos arboles en el pueblo de San Pablo que los 
dan tan grandes que seis de ellos se envian por regalo a esta 
ciudad, porque son como melones y de Iindo sustento ; en con
clusion, los moradores de estas riberas no padecen las hambres 
que en otras partes, porque ademas del socorro que tienen, sin 
contingencias en las aguas de Ia laguna, el temperamento de Ia 
tierra por ser medio, ni padece heladas como los altos, ni los 
fuegos, de lo bajo de Ia costa, y de mas a mas casi todos los 
pueblos tienen agua de pie y que se desgal.ga de los altos, para 
el regadio de plantas, ayudandose del chile (salsa comun de los 
indios) , batatas, yucas, pacayas y otras yerbas, con que se hacen 
varios platillos de viernes: casi todo el ano es cuaresmal para 
los pueblos de San Pedro, San Juan, San Pablo, San Marcos, 
Santa Cruz, Santa Catarina, y San Antonio Palop6 que rara vez 
comen carne, y esta hallandale acaso de venado, puerco, puerco 
montes, o cosa tal, porque viven contentos, quietos y satisfechos, 
con lo que Dios les da cerca de sus casas, pasando la vida ale
gres sin el ruido, ahogos y dineros, que cuestan a otros Ia opu
lencia y regalo, madrastra de las virtudes y polilla de Ia vida, 
que se contenta con poco y se pierde con mucho. 

Los antecedentes bibliograficos sobre estas cosas se remontan bas
ta el siglo XVI con Ia relaci6n de Santiago Atitlan, donde hay des
cripci6n menuda de las propiedades de las- plantas que en ese tiem
po asombraban y se buscan respuestas a necesidades de canteras y 
salinas (Acuna, 1982: 65-150). 

Quien rastree Ia historia de los cultivos y el aprovechamiento 
del lago, notara a partir del xvn, que se ha ido adquiriendo un 
mejor conocimiento de la region. El citado Vasquez es un ejemplo, 
tambien Fr. Diego de Ocana (1932 : 297), o el padre Bernabe Cobo 
(Cuevas, 1944: 195), que en una sola frase sintetiza Ia diferencia 
de eli mas tan cercana: " ... en uno de ellos (los pueblos) hay higos 
verdes todo el ano y en otro que solo dista media legua, hay duraz
nos todo el aqo ... " 

Hay breves alusiones en Manrique de Guzman en 1740 ( 1935 : 
19), o detallados y muy xvm como la disertacion de Fuentes y Guz
man ( 1933, II: 66) de Ia que reproducimos su mapa del Corregi-
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mien to de A titian (Figura 3) . En cambio, hay parquedad en e) 
obispo Cortes y Larraz ( 1958 : 160) . 

Hoy en dia, todos los pueblos del lago participan de cultivos 
comunes, necesarios para su propia dieta, aparte de algunas siem· 
bras especializadas que les permiten las caracteristicas de las tierras 
que poseen y de las que han hecho un re'n!g6n comercial. La mayo· 
ria de los cultivos son verdura y frutos, ademas de las semillas tradi
cionales, maiz (Butler y Dean, 1977) , y frijol, y las europeas como 
trigo y cafe. En cuanto a Ia accesibilidad a una gran variedad de 
productos, citamos nuevamente a McBryde cuando describe el co
rredor natural de Santiago Atitlan, que enlaza el atiplano con Ia 
costa (Ob. cit., II: 295) : 

Hacia el norte estan los elevados campos de trigo, arveja , frijos, 
manzanas, melocotones y papas en abundancia, huertas de cebo
llas y verduras de tierra fria ; telares de lana y algod6n ; cal eras; 
productos de alfareria y carpinteria. Hacia el sur, las plantaciones 
de Ia costa de cana de azucar y cafe (aunque de alta calidad, 
el cafe del !ago esta limitado en su cantidad); frutas tropicales 
de toda clase, especialmente pinas, zapotes y nances; algod6n, 
cacao, sal, chile y achiote, flores y hojas de palma, pescado, ca
mar6n, lagartos e iguanas. Las orillas del !ago proveen de agua
cates, frijol, naranjas, Iimas, tomates, matasanos, cana de az{!car, 
a,jo, jocotes ( Spondias sp.), cangrejos, pescado ,pequeno, lazos, 
anis y garbanzo superior. 

Cualquier estudio sobre la economia lacustre prehispinica, ten
dra que partir de Ia actual distribuci6n de los cultivos, para seguir 
retrospectivamente las innovaciones en las siembras y en las tec
nicas de preparar el terrene. Muchos de los nuevos sistemas de te
rrazas, en Ia zona de Pana jechel, destruyeron antiguos terraceados 
prehi~anicos del tipo de los que Lothrop observ6 en Chuitinamit 
(Ob. cit. , Fig. 47); y cabe Ia posibilidad de que el cultivo por "ca
mellones" y canalizaciones abiertas desde la orilla del !ago --que 
dan una impresi6n de "falsa Chinampa" -, fuera antiguo (Figura 
4). 

Para nuestro fin, los datos contemporaneos son demasiado glo
bales, y obtenidos y analizados con otra intenci6n. Etnohist6rica
mente nos interesa lo que estos estudios suelen dejar a un !ado: 
el producto menudo, "orillero", el que se da silvestre y completa 
Ia alimentaci6n familiar; Ia raiz de una planta acuatica, Ia hoja 
medicinal para infusorios, las yerbas que crecen en las distintas 
estaciones y partes del !ago. Hay berros y tuberculos no registrados 
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por los cientificos sociales, y a los rhercados Began frecuentemente 
los canastos de jutes (molusco de agua ~ulce, Pachychilus); parva
das de pajaros acuden a las orillas, y el conejo y la ardiBa -y antes 
el venado-- las frecuentan. McBryde ha hecho el mejor enlistado 
de plantas cultivadas aborigenes (Ob. cit., II: 379-429). Otra fuen
te de prim era mano es el clasico libro de Tax ( 1964) . 

Seria el momento de hacer destacar la poco tratada fruticultura 
prehispanica, a partir de la presencia actual en todos los pueblos 
del arbol de jocote, la "ciruela de la tierra" como la Bamaron los 
conquistadores. Serrano ( 1970: 22) pone a Atithin como el centro 
jocotero del pais. Otro fruto, el aguacate, fue saboreado en 1586 
por Ciudad Real ( 1976, II: 20); y la especie aut6ctona, pequefia 
y de cascara dura, continua Benando las redes de los comerciantes. 

Igualmente se tendran que ver otras actividades econ6micas 
como la pesca y las artesanias, que Began a constituir la principal 
fuente de ingresos en mas de un pueblo. En San Pablo, la industria 
se basa en el cultivo del henequen, de donde se extrae la fibra para 
laborar hilo y cuerda para realizar redes, hamacas y bolsas. Lothrop 
( 1929 b: 120) habla de la participaci6n familiar en su elaboraci6n. 
San Pablo produce gran parte de los lazos usados en las fincas de 
la costa, para volver a tocar el tema del intercambio con la tierra 
caliente. A fines del xvm, Panajachel obtenia buen pago de hacer 
mecates y cuerdas, "por tener mucha pita y bien cultivada" (Cortes 
y Larraz, Ob. cit., 167). 

Sobre las artesanias y su distribuci6n; habra que tomar en cuenta 
en que forma ,participan las poblaciones del lago y cuales son re
cientes, ya que algunas parecen estar determinadas por la escasez 
de tierras de cultivo. 

Las fuentes no son muy explicitas en lo que a pesca se refiere, 
y en ocasiones dan la impresi6n de que no fuera sobresaliente, quiza 
debido a que el pececillo nativo es, por lo general, motivo de cu
riosidad y a veces menosprecio. Parece que desde el siglo XVI se 
comienzan a introducir especies europeas como la mojarra (Ciudad 
Real, Ob. cit., II: 19) . Vasquez nuevamente nos transmite su vi
vencia de Ia actividad que engendraban estos pececillos (p. 167): 

Es tan frigida, que el mas nadador no puede detenerse en sus 
aguas como en las de mar y rios, porque en breve tiempo (como 
se ha conocido por experiencia) se halla cortado e impedido de 
un calambre que le obliga a procurar su remedio saliendo, si esta 
cerca de la orilla, o pidiendo socorro de alguna canoa, que hay 
copia de elias don de se penni ten; la pesca que da es de can· 
grejos y pescaditos, en abundancia. que se Haman de Atitlan; 
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son como el declo mei'iique, y otros, aun menores que Ia mitad, 
son el sustento de sus comarcanos y aun mayor ganancia; porque 
asados al fuego los mayores ensartados en unas pajas gruesas como 
de centeno, y fuertes como varillas, trajinan y comercian con 
ellos por muchos lugares y provincias; y de aqui sacan cacao y 
dinero con que pagar el tributo, y socorrer sus comunes necesi
dades. No da peje grande ni nocivo fuera de lo dicho; verdad es, 
que alguna vez, aunque rara, se ha cogido tal o cual mojarra de 
mas de .cuarta y cuatro dedos de largo, y muy ancha y gruesa, 
tiema y de lin do gusto; pero son pocos los que las han visto o 
comido, y muchos los que por fe saben que las hay; estas se han 
hallado muy acaso con interpolaci6n de ai'ios; dicese que no 
pican en el cebo del anzuelo, ni hacen caso de el, y se discurre 
que es por Ia abundancia del pe,je menudo que tienen en cual
quier parte de la laguna, con que se sus ten tan facilmente; por
que ya se sabe, y es uso antiguo y recibido, que los pejes grandes 
se comen a los pequei'ios, conque si faltaran los pequei'ios, los 
grandes perecieran. 

Se,gUn William G. Douglas (SISG, 1968: 250) , hay cuatro especies 
de estos pequeiios peces a los que simplemente se les conoce como 
"pescaditos". El mas pequei'io alcanza una longitud de 9 em y habitan 
en la zona de aguas poco profundas. Tanto este autor como Se
rrano ( Ob. cit., 15) , dicen que, adem:is del pescadito es importante 
el cangrejo de agua dulce, al que ya se referia el capitan Fuentes 
y Guzman en el xvm, quien no gust6 mucho de los pececillos indi
genas ( Ob. cit, 65). 

Si bien, no todos los pueblos se dedican a la pesca, esta ha dis
minuido considerablemente desde 1950 con la introducci6n de la 
"Jobina de boca grande", que devast6 Ia fauna lacustre. Este voraz 
pez, se introdujo junto con otras especies que les servirian de co
mida, sin embargo, prefiri6 a los "pescaditos" hasta que los agot6. 
La Jobina no se atrapa con gario, sino con anzuelo y sedal. Tambien 
acab6 con los cangrejos; ya no es facil encontrarlos en aguas ,poco 
profundas y son mucho mas pequeiios, lo cual ha repercutido en 
los mercados de Solola y Tecpan a donde se llegan a vender. 

Por el uso de canoas, es importante saber que Santa Catarina 
fue un pueblo - por lo menos todavia en los cuarentas-- que vivia 
principalmente de los productos del !ago (Flavio Rojas Lima, en 
SISG: 3,16): 

El cambio mas importante que se registra en Ia historia reciente 
de esta poblaci6n, es el relativo a las fuentes de subsistencia de 
sus morado.res. En la epoca que sirve de p~mto de comparacj6n 
a las presentes observaciones y au,n Y::trios aiics de~pues, Santa 
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Catarina era un pueblo que vivia principalmente de los productos 
del !ago. Casi podia colocarse en un mismo plano Ia agricultura 
en pequeiia escala propia de Ia region, con Ia recoleccion de 
especies lacustres, en lo concerniente a Ia economia particular de 
muchas familias y a Ia del poblado en su conjunto. Muchas eran, 
en efecto, las personas que se dedicaban a Ia pesca, y una apre-
ciable cantidad de cangrejos y peces se destinaba a los hoteles 
de Panajachel y a los mercados de este ultimo pueblo de Solola 
y de otros mas. Se decia de Santa Catarina, con pripridad, que 
era el pueblo pesquero por excelencia de todos cuantos estan 
situados en Ia orilla del !ago. Esta situaci6n ha variado de rna· 
nera no tori a. ".\hora ya no se puede comer del !ago", expresaba 
un informante, agregando que inclusive el tul, que crecia es
pontaneo y abundante en las aguas ribereiias y que los catari· 
nescos aprovechaban para Ia fabricacion de petates en numero 
considerable, ha disminuido notablemente en comparaci6n con 
otras epocas. 

Una de las causas que han afectado mas las disponibilidades de 
tul en las playas de Santa Catarina, de acuerdo con los informes 
de McBryde y de Tax, es la constante subida del nivel de las 
aguas del !ago, cuyos comienzos flja el primero de los autores ci
tados en el aiio de 1933. 

AI igual que Rojas Lima, transcribimos a Sol Tax y su expe• 
riencia de 1935, con las tecnicas empleadas en la pesca en este mis
mo pueblo: 

La pesca de peces y cangrejos y Ia hechura de petates a.lcanzan 
las proporciones de industrias en Santa Catarina ; Ia mayoria 
aunque no todos los hombres del pueblo saben como pescar, cap
turar cangrejos y hacer petates; mas entre ellos saben como prac
ticar dos de estas tres actividades, y todavia mas, al menos un!ll. 
Hay algunas variantes de Ia pesca; un anzuelo y su cordel, con 
cebo; una canasta conica al extremo de una vara, con el cebo 
atado a Ia boca de Ia canasta; pesca en agua caliente con una 
canarta c6nica muy grande, y pesca desde Ia playa. Muy pocos hom
bres practican Ia pesca en agua caliente, y menos todavia Ia 
pesca: desde Ia playa, puesto que para hacerlo se necesita ser dueiio 
de esta. Todos los utensilios son hechqs en Santa Catarina por los 
mismos ,pescadores. La pesca del cangrejo requiere un bejuco de 
Jiez o quince yardas de largo, con cebos atados a intervalos, en
rollado todo y dejando fuera del agua. Los pescadores de can
gn;jos van ellos m:f:illlos a las colinas a conseguir los bejucos c:tUe 
crecen sobre ciertos arboles. 
El saber pescar o coger cangrejos implica saber como usar una 
canoa, d6nde pescar, y por lo general saber construir los utensilios 
necesarios. H ay gente en Ia mayoria de los pueblos del !ago que 
sabe estas cosas : pero cl porcentaje es mucho mayor en Santa 
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Catarina. En los ultimos alios se ha cobrado un quetzal por mes 
en calidad de impuestos por licencia para pescar, y afectivamente 
ha recaido sobre Ia mayoria de los "conocedore>s" fuera del lago; 
pero no en Santa Catarina, porque tal licencia no se exige a los 
catarinecos - una excepci6n- permitida a prop6sito, porque Ia 
pesca es muy necesaria para el mantenimiento de Ia gente. 

Tambien McBryde ( Ob. cit., II: 34 7) , explica las causas del 
abandono de esta actividad. En las paginas 490-91, describe las tec
nicas de pesca y Ia forma de llevar el producto al mercado. Tam• 
bien toea el decaimiento del corte de tul para Ia industria de pe· 
tates. Ofrecemos una ilustraci6n del corte de esta planta silvestre 
(Figura 5). 

Concluimos con un animal totalmente identificado con estas aguas 
de corrientes frias: el pato zambullidor, Podilymbus gigas (Davis, 
1972, fig. 12), llamado en lengua quiche Pok, con derivaci6n aMok 
(Serrano, Ob. cit., 175). 

Esta especie s6lo vive en A titian; es un ave pequena parecida a 
los patos (Figura 6,a) su conformaci6n anat6mica no le permite ex
tender su vuelo y resiste mucho tiempo debajo del agua (Ibarra, 
1959: 33-37). 

Siempre ha formado parte de Ia alimentaci6n indigena. Asi lo 
podria indicar una escultura arqueol6gica a tamano natural de una 
de estas aves (Figura 7), y el dibujo en una vasija del Clasico ter
minal encontrado en Panajachel (Figura 6,b). Las fuentes coloniales 
no Ia mencionan y en los cincuentas estuvo casi a punto de ser ex
tinguida. Rojas Lima (Ob. cit. , 318) habla de una especie piscicola 
- el "black bass"- introducida experimentalmente por una depen
dencia gubernamental. Ia cual por su gran voracidad, no solo exter
min6 casi por completo los peces menores, sino caus6 estragos en los 
huevos y polluelos del zambullidor. 

Como dato aparte en 1959 un decreto presidencial declar6 a! 
pato monumento nacional para protegerlo. Interesante es que, como 
siempre, Ia culpa humana de su extinci6n se Ia echara el naturalista 

oficial (Ibarra, Ob. cit., 35) : " ... a Ia ignorancia de nuestros in· 
digenas que cazan el zambultidor para su subsistencia cotidiana", 
olvidando que, por siglos, los indigenas y el Pok siempre pudieron 
<'0!1V1Vlr. 

Para apreciar el juego comercial de estos productos en el rol de 
los mercados de Ia region, vease el cuadro elaborado por el lnstituto 
lndigenista Nacional (liN, 1966 : 60), del circuito de Mercados Re
gionales de Ia Republica de Guatemala, en nuestro caso, lo que se 
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refiere a la cabec.era departamental en Solola. Como organizaci6n 
intema de mercado, esta la lista de vendedores y de articulos del 
mismo Solola, dado por McBryde (Ob. cit., II: 312-337). 

Canoas y cOtnexiones terrestres 

lmpresi6n caracteristica del paisaje atiteco son sus canoas, de 
forma diferente a las que conocemos en Mesoamerica. Es una pi
ragua con adaptaciones quiza posteriores, cuya base -por lo menos 
las viejas-- son enormes troncos ahuecados de cedro, con capacidad 
hasta para 30 6 40 ,personas. Asi eran cuando las describi6 Lothrop 
(1929a: 216; 1933). En ese tiempo, Ia canoa mas grande tenia 11 m 
de largo, con una borda de 1.60 m. Pertenecia al municipio y aun 
se le recuerda: la Capoj Tzutuhil. 

Una canoa mediana actual, de uso familiar, tiene 3.70 m de 
largo y sus lados 0.66 m de altura. Son mas faciles de manejar y 
perfectas para la pesca individual (Figura 8, a,b). 

El casco esta hecho de una sola pieza de arbol (Figuras 9 y 10), 
del que sobresale una pequeiia borda de pino de 0.15 a 0.32 m de 
alto; sin embargo, no todas las canoas tienen ese agregado y su 
aparici6n probablemente sea por influencia europea. Es de hacer 
notar que carecen de asiento. Lothrop hace ver que es poco comun 
que se raje el casco, a pesar de las aguas tan agitadas y las rocas 
de las playas. Cuando se estropea se saca del agua, se repara con 
resina de arbol y por el interior se clavan tablillas en Ia zona de la 
grieta (Lothrop, 1952: 203-210). 

"Las canoas tienen una cabilla al frente y dos en Ia popa, que 
sirven para transportarla fuera del agua. El remo es de paleta y 
carecen de timon. Las embarcaciones son manejadas unicamente po1 
hombres. Segun McBryde (Ob. cit., II: 296), Ia mayoria de las ca· 
noas del !ago se fabrican en Santiago, y unas pocas en San Pedro, 
el unico otro Iugar en el !ago. Experiencia probada Ia del primFro, 
que en 1936 tenia una flota de 250, diez veces mas que los pesca
dores de Santa Catarina, cuando los otros pueblos apenas llegaban 
a 4 6 5 canoas cada uno. 

Probablemente tenga raz6n Lothrop, en eso de que las bordas 
superpuestas a! casco sean de origen hispanico, como protecci6n con
tra el oleaje. De ser indigena seria caso unico entre los antiguos 
mayas, porque todos los ejemplos comparatives que hemos reunido 
son de canoas de fondo plano y de una sola pieza. El antecedente 
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mas directo esta representado en la estela 67 de Izapa (Figura ll,a), 
con un perfil seme.jante al de la pequeiia canoa olmeca de jade que 
diera a conocer Covarrubias (Figura 11,b). El diseiio izapefio pudo 
haber sido tornado en las cercanas Iagunas de esteros, en donde se 
hacen de ceibas o pochotas; las de mayor tamaiio Bevan una pro
longacion en la popa parecida a las que muestran en los extremos 
los ejemplos anteriores (Figura 12). 

Su uso antiguo, cotidiano, en la cadena de lagos del Peten -ex
puesto por el cronista de la reducci6n de los itzaes en 1696, Villa
gutierre Soto-Mayor ( 1933 : 346), al narrar los hechos de la toma 
por agua de Tayasal-, podria haber inspirado la forma que asu
men las canoas en los huesos esgrafiados de Tikal con esa doble 
saliente (Figura 13,b) . 

La semejanza fue notada por Acuna (Ob. cit., 66), entre las 
embarcaciones de la pintura de Ia Relacion de Santiago Atitlan y 
las barquillas que aparecen flotando en un fresco de Chichen Itza, 
con el boga y los pasajeros puestos de pie (Figuras 14 y 15). Otros 
ejemplos tardios de- esta forma dominante en la iconografia prehis
panica, los tenemos en el C6dice de Dresde (Figura 13,a). Un buen 
modelo, casi "a escala", es Ia canoita - 15 em- tallada en un 
hueso de manati proveniente de Moho Cay, Belice (Healy, 1980:4). 

Antes de afirmar que asi eran todas las embarcaciones mayas, 
hay que tomar en cuenta que nuestra informacion procede de ma
teriales arqueol6gicos de elite, en los que estaria presente una forma 
tradicional de mostrar canoas importantes; por algo transportan per
sonajes de rango, deidades y guerreros. 

Estas podrian ser propiamente canoas, basandonos en la impre
cisa definicion de que es una embarcacion de regular tamaiio, de 
una sola pieza, sin quilla, con la proa y la popa iguales; para dife
renciarla de los cayucos, a los que el inefable diccionario oficial de 
nuestra lengua describe como "embarcaci6n india de una pieza, 
mas pequefia que la canoa, con el fondo plano . . . que se gobierna 
y mueve con el canalete" . Para Francisco J. Santamaria ( 1921 : 
340), es dificil diferenciar los dos tipos de embarcaciones, sin em
bargo: "El cayuco es la embarcaci6n menor, propia de las aguas 
continentales, rios, arroyos, Iagunas, construida de una sola pieza, 
del tronco de los arboles escarbados. Desde que el cayuco es de 
tales di,mensiones que puede dar cabida a varias personas y se puede 
viajar en el con ciertas comodidades, se llama canoa . .. ". 

El cayuco, como termino de uso popular, es tambien el trans
porte de menor tamaiio, con los extremos terminados en punta lige-
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ramente curva, sin aditamentos interiores, con el fondo del tronco 
ahuecado semiplano, y que constituye una parte fundamental del 
patrimonio familiar cuando en su economia participa Ia navegaci6n. 

Son los que vemos en otros lagos del Area Maya. Hay una vieja 
fotografia de Amatitlan (Figura 16), Iugar donde practicamente 
han sido de!IJ>lazadas por canoas de doble remo y manejo sentado; 
el trafico de cayucos continua siendo importante en Ia cadena de 
lagos de Pet en Itza (Reina, 1966: 16) , y en las Iagunas y rios de 
la Selva Lacandona de la costa de Chiapas (Figura 18,a), e igual 
puede decirse de las que remontan las rutas fluviales que bajan al 
Golfo (Figuras 18,b; 19). Hay trabajos escritos sobre estos sistemas 
costeros de comunicaci6n (Navarrete, 1973: 41; Lee, 1978: 49; 
Hernandez Pons, 1984: 45; Navarrete y Lee, en preparaci6n) , y 

sobre la navegaci6n maya por mar, que aqui no tocamos (Quezada 
y Luna Rivas, 1981: 43). 

La diferencia poclria estar en los medias donde operan y en la 
pericia que el conductor adquiere para sortear las distintas dificul
tades que impone un rio, el terreno fangoso de un canal entre man
glares, o un !ago de aguas profundas. Por eso, en Atitlan, uno de 
los conocimientos basicos de todo · buen navegante, es el de los vien
tos, a los que adaptan los horarios de transporte y pesca. Por ejem
plo, Ia travesia del !ago se hace de madrugada para evitar el fuerte 
oleaje que Ievanta el viento del sur. Hay meses en que sopla el 
temido chocomil o "remolino", cuya fuerza y corriente impiden toda 
actividad a media !ago (McBryde, II: 295; Serrano, Ob. cit., 81). 

A manera de contraste, mostramos las balsas que se usan en 

Yolnajab o Laguna Brava, en el norte de Huehuetenango. Son he
chas _de un arbol de madera suave, que flota. El embarcadero prin
cipal esta en Yalambojoch, cuyos aldeanos, de lengua chuj, son los 
propietarios de Ia mayoria de las balsas que transitan Ia laguna 
(Figura 20). Tienen capacidad para cargar 6 quintales -general
mente sacos de cafe-, y los campesinos las emplean basicamente 
para Ilegar a sus siembras del otro !ado, donde comienza el descenso 
a tierra caliente. 

Volviendo a Atitlan y sus canoas, hay aqui una necesidad vital 
de emplearlas. El !ago es barrera no solamente para los pobladores 
de sus margenes, sino, como veremos adelante, para un brazo del 
sistema de caminos terrestres entre Ia costa y el altiplano occidental. 
Dentro del contexto de Ia red de caminos, unos pueblos del !ago 
requieren mas que otros de su uso constante. De eso ha dicho Tax 
( SISG, Ob. cit. , 25 ) : 
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Puede afirmarse, como regia general, que los pueblos que hacen 
mas uso de canoas para transporte son los que mas Ia necesitan, 
a los cuales, en efecto, son aquellas casi esenciales: en primer Iu
gar, Atitlan, donde Ia gente esta separada por el agua de Ia 
mitad de sus tierras maiceras y que, ademas, esta aislada grande
mente de los pueblos del norte; en segundo Iugar, un pueblo 
como Santa Cruz, que casi se ve obligado a comerciar y desde 
el cual Ia distancia hacia Solola se acorta en menos de Ia mitad 
por un viaje en canoa, y es significativo que aun asi Ia gente 
viaje por tierra tanto como debiera hacerlo por via acuatica; en 
tercer Iugar, Santa Catarina, y este parece ser una excepci6n: 
practicamente todo el viaje es hecho por tierra, y sin duda las 
distancias no son tan grandes ; pero las canoas se usan general
mente en Ia pesqueria. 

Ahora bien, el entronque mayor y raz6n del movimiento comer
cia! que transita el lago, es el que conecta los principales embarca
deros -Atitlan, Panajachel y un poco menos San Lucas Toliman
con los caminos terrestres de la costa y las tierras altas de Guate
mala, con sus posibilidades de conexi6n (Figura 21) . 

Vale la pena detenerse en lo que significa el embarcadero de 
Santiago Atitlan. De gran importancia comercial, el pueblo esta si
tuado en una abra entre los volcanes Toliman-. \titian y San Pedro, 
en un corredor natural que enlaza el altiplano con la costa en una 
antigua ruta principal. Como anota McBryde, es una localidad don
de se bifurcan los caminos, a! converger las rutas del lago con las 
terrestres, dando accesibilidad a esa variedad de productos a que nos 
hemos referido, lo que ayudaria a explicar Ia predisposici6n de los 
santiagueros a ser buenos navegantes (II: 296) : 

Dentro de tal marco, es comprensible por que los atitecos pudic
ron convertirse en intermediarios y navegantes profesionales que 
transitan por el !ago en pequeiia escala . Hacia el !ado oeste 
tienen buena madera de construcci6n en las montaiias, una bahia 
abrigada y en parte poco profunda, con numerosas entradas me
nores y maizales mas alia, que muchos hombres visitan s6lo en 
canoa. Bajo estas condiciones, Ia destreza en el manejo de las 
embarcaciones se adquiere rapidamente desde la niiiez. ( ... ) 
Veinte o treinta y durante el maximo periodo de la cosecha aun 
80 cayucos rompen diariamente Ia tranquilidad de Ia madrugada 
en Ia bahia de Santiago, con uno y a veces dos o cuatro atitecos 
de camisas blancas en cada cayuco, remando afanosamente a tra
ves de Santiago rumbo suroeste a Ia ribera opuesta a una milia 
0 mas de distancia. Llegan en unos 20 minutos y caminan hacia 
sus milpas en las faldas del volcan. de San Pedro. 
Para cruzar la bahia emplean pequeiias canoas, cuya longitud 
promedio es de 4 1/2 varas (9 m). Emplean otras mucho rna~ 
grandes para atravesar el !ago, un viaje de 9 millas de Santiago 
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a Panajachel que se realiza en unas 4 horas. ( ... ) La travesia 
del lago se hace rle madrugada ( usualmente de 4 a 8 horas), para 
evitar el fuerte oleaje que viene con el viento sur, y que prin
cipia alrededor de las 8.30 am. ( ... ) Los transportistas del co 
rreo (llamados ,pescadores) de Santiago, son remeros municipales, 
usualmente de cuatro a seis, que proporcionan una travesia diaria · 
para pasajeros, que desembarcan en Ia playa en Panajachel y 
caminan hacia Solola. Hombres, mujeres y nifios con cargamen
tos de toda clase, incluyendo cerdos, son llevados en esta forma 
a traves del !ago. La mayor canoa, "La Capoj Tzutuhil", es de 
propiedad municipal y es el orgullo de la flota; tiene 11 mts de 
largo por 35 ems de ancho y por lo general !leva 16 pasajeros 
ademas de 4 pescadores, que recibian 8 centavos (pedian 10) 
por la travesia. Los atitecos son lancheros expertos, usualmente 
los mejores del lago y ellos invariablemente ganan la regata anual 
ael lago de Atitlan. Los pescadores de Santa Catarina son po-
siblemente tan expertos como los atitecos en maniobrar canoas 
pequefias, como esas en que han pasado mucho de su tiempo 
pescando y buscando cangrejos. 

Cuando este autor hizo la investigaci6n, pasaban embarcados de 
200 a 300 comerciantes a los mercados costefios de fin de semana. 
De un movimiento semejante y actividades mercantiles durante la 
Colonia, hay unas frases de Fray Francisco Vasquez (Ob. cit., 170). 

De las relaciones comerciales externas de este pueblo, segura
mente algo indica que en el siglo xvr los indios viejos, principales, 
entendieran el mexicano - Ia lingua franca prehispanica- , como lo 
dice la Relaci6n de Santiago A titian (Acuna, Ob. cit., 86) . 

Un brazo del camino real colonial lo tocaba basicamente du
rante la epoca de seca. Fray Alonso Ponce par6 aqui a fines del 
siglo XVI en su viaje de Mexico a Guatemala, habiendo recalcado la 
imposibilidad de paso durante algunos meses de lluvia, en los que 
habia una disminuci6n de pasaje en canoas de los que atravesaban 
el !ago para tomar esta ruta (Ciudad Real, Ob. cit., 19) . 

Entonces, el camino que atravesaba las tierras altas de Guate
mala y Chiapas, tocaba Panajachel en Ia orilla del lago, bajando 
de Godines, y subia hacia Solola para encaminarse a Totonicapan 
y Huehuetenango. entrando a! territorio chiapaneco (Navarrete, Ob. 
cit., 72-80). 

Hay otra salida a Ia costa, paralela a Ia de Santiago. Bajaba 
tambien de Godines - punto obligado del camino real a Chiapas
a Toliman, situado tambien en otra especie de abra, con embarca
dero importante, de donde parte el camino que hoy baja a Patulul 
en Ia costa y a! Soconusco. En 1630, el padre Bernabe Cobo lo re
corri6, describiendo Ia vereda de tres leguas entre Toliman y San-
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tiago, que bordeaba el !ago y lo enlazaba con estas dos puertas, a 
lacosa (Cuevas, Ob. cit., 195 ). 

El que los pobladores de Toliman no llegaran a alcanzar la mis
ma jerarquia de Santiago como "mercaderes del !ago", lo atribuye 
McBryde a su menor extension de tierra arable y a que, pese a 
estar en una ruta de paso mas facil, su bahia no posee el abrigo ni 
las condiciones de navegabilidad que la de Santiago. 

La apertura de veredas entre poblados, siguiendo las margenes 
del !ago, no siempre es posible, como ocurre entre Toliman-Santia
go-San Pedro-San Juan, debido a lo abrupto y cortado de algunas 
partes, lo que hace necesario subir de cota basta tocar con otros 
caminos, para luego bajar otra vez a los ,pueblos orilleros. 

De ahi la comodidad de transportarse en canoa entre algunos 
puntas, como se hace ver desde el siglo XVI (Acuna, Ob. cit., 84). 
Nuevamente el cronista de la Colonia que mejor sigui6 los movi
mientos de su orden religiosa en estos polvorientos caminos, que de 
ht!cho son los senderos actuales, vuelve a ser Vasquez, al pormeno
rizar sobre las fundaciones conventuales, y que pueblos administra
ban (Ob. cit., 171) . 

Caminando para el poniente (de Santiago) esta San Pedro, que 
se llama de Ia Laguna, donde hay convento con tres rellgiosos, 
para acudir a la administraci6n de los Sacramentos, y enseiianza 
de los naturales; son por todos los pueblos de esta Guardiania 
cinco, que son San Pedro, San Juan, San Pablo, Santa Clara y 
La Visitaci6n, y ninguno sin misa el dia de fiesta ' aunque no sea 
domingo o de los que obligan a los indios. Todos estos cinco se 
administran del convento de Atitlan, porque eran de su visita y 
jurisdicci6n, y con muy maduro y cristiano acuerdo se separaron, 
dandoles administraci6n independiente, ,porque el riesgo y tra
bajo de acudir por agua (que por tierra es caso imposible) y mas 
en tiempo de Nortes, que soplan en aquella banda con furia, es 
muy grande. Siguese luego San Juan, no media legua, luego San 
Pablo, poco mas de otra media, administrase unas veces por tie
rra, otras por agua, que es recreaci6n, si la laguna no se enoja. 
Los otros dos pueblos de Santa Clara y Visitaci6n, estan arriba 
en Ia cumbre que ya son de tierra fria. 

De San Pablo, dando Ia vuelta, a Ia laguna, se empieza ya a 
caminar buscando el Oriente, el primer pueblo que se encuentra 
en sus orillas es San Marcos, y poco despues Santa Cruz, ambos 
son pequeiios y poc_as tierras, porque Ia laguna, por lo bajo, y la 
sierra empinada, toda riscos, que esta cerca del agua se las quita. 
Estos pertenecen a Tecpanatitlan, pueblo grande que hay alia 
en la cumbre de donde bajan los religiosos a administrarlos, y para 
esto forzosamente han de embarcarse en un buen arena! algo 
resguardado, donde ahora veinte afios habia un pueblo llamado 
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San Jorge, !lue se destruy6 con Ia venida de un rio y el pueblo 
se fund6 en medio de Ia cuesta por temor de otro tal suceso, 
era de los mas amenos y regalados de aquel contorno, de aqui 
se va a San Francisco Panajachel, donde hay convento muy ale
gre, con tres religiosos para Ia administraci6n, son cinco los 
pueblos que administra ; antes pertenecian al convento de Tec
panatitlan, que esta arriba, y es de los grandes y primeros de la 
Provincia, capitular, como Santiago Atitlan; separandose en el 
Capitulo Provincial del ano de 1641 , por la mejor administraci6n. 
Los pueblos fuera del convento son, la Concepcion y San Andres 
arriba en los Altos y en la orilla de Ia laguna Santa Catarina 
y San Antonio Palop6, que es el primero al oriente. De ahi se 
va por agua a San Lucas Toliman, a Ia parte del Sur, visita de 
Santiago Atithin, con que se cierra el numero de diez pueblos, 
estan a Ia orilla de Ia laguna. 

Para terminar con esta secci6n de los caminos, senalamos Ia 
distancia entre los pueblos por via lacustre, a partir del embarca
dero actual de mayor importancia comercial (Serrano, Ibid.: 56) : 

PDblaciones 

De Panajachel a: 
Santa Catarina Palop6 ......•. 
San Antonio Palop6 . . ....... . 
San Lucas Tolimim ........•. 
Santa Cruz La Laguna ..... . 
Santiago Atitlan .......... . •. 
San Marcos La Laguna ....•. 
San Pablo La Laguna . .. .... . 
San Juan La Laguna .......• 
San Pedro La Laguna ....... . 

De Panajachel a: 
Santa Catarina Palop6 .....• 
De Santa Catarina Palop6 a 
San Antonio Palop6 . ..... ...• 
De San Antonio Palop6 a 
San Lucas T oliman ..... . ... . 
De San Lucas Toliman a 
Santiago Atitlan . ...........• 
De Santiago Atitlan a 
San Pedro La Laguna .......• 
De San Pedro La Laguna a 
San Juan La Laguna ...... . . 
De San Juan La Laguna a 
San Pablo La Laguna ..... . . . 
De San Pablo La Laguna a 
San Marcos La Laguna ..... . 
De San Mar,:os La Laguna a 
Santa Cruz La Laguna .. . .. . 
De Santa Cruz La Laguna a 
Panajachel •..•......•.•..... 

Linea recta 
aprox. Km 

3.2 
6.8 

11.1 
5.0 

13.1 
10.7 
11.9 
13.9 
12.6 

3.2 

3.8 

6.4 

9.4 

7.0 

1.7 

2.5 

1.4 

6.0 

5.0 

Nave gable 
Km 

3.9 
7.0 

11.5 
5.2 

13.5 
11.0 
11.9 
13.9 
12.6 

3.9 

4.3 

6.4 

15.2 

7.8 

1.7 

2.5 

1.5 

6.3 

5.2 
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Otros aspectos y dudas 

Todo lo anterior suscita muc~as preguntas; inicialmente el pro
blema de Ia sustituci6n e introducci6n de cultivos despues de Ia 
Conquista y su desarrollo de acuerdo a los carnbios demogrificos en 
el tiempo; habra que considerar que hubo movimientos de pobla
ci6n prehispanica -las tres lenguas con ocupaci6n sucesiva de las 
margenes--, y que Ia concentraci6n en poblados durante Ia Colonia, 
y el regimen de tribu tos impuestos a los indigenas (Carrasco, 1982 : 
234), tuvie;o,• ~! • ;"~ incidir de alguna man era en las siembras, el 
intercambio de todo tipo y ,por ende en el transporte. 

De estos aspectos, Ia arqueologla no nos aclara nada. Los sitios 
descritos por Lothrop en su clasica monografia, se investigaron prac
ticarnente en su ambito ceremonial. No hay concordancia entre 
todos los lugares prehispanicos y los asentamientos a partir de Ia 
Colonia y hace falta rastrear orillas y playas. 

Estamos, por lo tanto, frente a una sucesi6n de Iapsos hist6ricos 
oscuros, en contraste con Ia dinamica de los cambios sociales, que 
en nuestros dias se aceleran con los incentives capitalistas que han 
convertido a Atitlan en un fil6n mas de explotaci6n turistica, pre
c~pitando transformaciones radicales como en el caso de Panajachel 
(Hinshaw, 1957). Las orillas del !ago son ahora terrenos codiciados 
para casas de descanso, como pudimos constatar en San Pedro La 
Laguna, o como lo ha descrito Rojas Lima en Santa Catarina Pa
lop6. 

Estos carnbios drasticos, vistos desde las comunidades actuales, 

tendran que ser analizados en funci6n de las forrnas antiguas. Ha
bra que preguntarse que diferencias se han introducido en Ia vida 
social con el abandono de Ia actividad pesquera que han resentido 
los pueblos de lancheros. Un ejemplo: hasta hace poco existi6 e) 
cargo de "pescador" en algunos pueblos ribereiios, como en los de 
Palop6 y Santiago; de su finitud esta el testimonio de Douglas que 
muestra erdeterioro de una jerarquia social, que tuvo un Iugar des
tacado en Ia vida civil y religiosa de Ia comunidad (SISG, Ob. cit., 
261): 

El cargo de "pescador" fue suprimido en 1964 a consecuencia 
de Ia incapacidad del pueblo para justificar Ia necesidad del ser
vicio. Este cargo tenia consigo el deber de conservar Ia canoa mu
nicipal para servicios en el !ago. Estos servicios comprendian la 
provision de transporte para los funcionarios del pueblo que con
trolaban Ia pesca, descubrir y trasladar a las personas ahogadas 
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en el lago y conducir el correo. Con Ia merma de Ia pesca, e) 
servicio de un peat6n correo entre San Lucas y Santiago y el 
poco uso del transporte acuatico de parte de los funcionarios del 
pueblo, hubo poca justificaci6n para pedir su tiempo por un ailo 
a una persona. 

i Cual seria Ia antigiiedad de este cargo, tan en contacto intimo 
con las aguas? Nos hacemos Ia pregunta, porque al penetrar en Ia 
bibliografia sobre Atitlan uno piensa que va a encontrar una ri
queza de actividades acuaticas de todo tipo, con el !ago como una 
especie de santuario. 

Pronto nos sorprenderemos de que algo tan sencillo, a,parente
mente 16gico en tal medio, como el saber nadar, sea aqui nega
tivo. Personalrnente lo constatamos y McBryde (II: 297) se encon
tr6 con que, a excepci6n de los hombres de Santa Catarina y al
gunos pedranos, pocos habitantes del !ago sabian nadar, por lo que 
al voltearse algun cayuco habia usualmente ahogamientos. Hay casos 
extremos, como el de San Andres Sernetabaj, cuyos habitantes in
sisten, como sus antepasados, en ser refractarios a Ia pesca y Ia na
vegaci6n, debido a cierto pavor que les ha infundido siempre el 
agua, y al viajar lo hacen de preferencia por tierra (Aguirre, 1950: 
50). 

Igual resulta con las creentias y relatos de tradici6n oral, en 
las que muy poco se ha recogido que tenga al !ago como protago
nista. Ni en el mundo animico, ni en el sobrenatural; tampoco en 
las enfermedades y su curacwn, se ve su presencia que se imagi
naria determinante (Me Dougall, 1946: 156; 1955: 123; Bucaro 
Moraga, 1959; liN, 1971; Shaw, 1972; Hurtado y Batz, 1975: 170; 
Zamora Acosta, (Ob. cit., 151; Neuenswander, 1977; Batz, 1980: 
105; Tarn, 1984:401 ) . No aparece en Ia religion nativa donde el 
agua es tema fundamental, con sus peticiones de lluvia puntuales 
en epocas de siembra, ya que estas tienen Iugar en cerros y cuevas 
asignados. Un caso ocurre cerca de Tzanjuy6, en una cueva del 
cerro al comienzo de Ia subida a Solola, donde anualmente se hacen 
ceremonias propiciatorias para los cultivos, a pesar de Ia cercania 
con uno de los centros comerciales mas alterados por el turismo. 
Recuerdo Ia cueva con restos de armadillos sacrificados, que Lothrop 
fotografi6 en Chuitinamit ( 1933: 82) . Tampoco en danzas propi
ciatorias de Ia caceria, como Ia del Venado de San Pedro La Laguna, 
participan las aguas del I ago ( Paret-Limardo, 1963 : 4 7) . 

Ni en fechas cercanas a Ia Conquista, cuando se describe al idolo 
principal de Atitlan, se logra percibir alguna relaci6n espiritual con 
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el !ago (Acuna, Ob. cit., 86). De los sacrificios humanos en tiempos 
de Ia gentilidad, son otros los lugares donde tenian Iugar; en los 
volcanes dice, dudando, el obispo Cortes y Larraz (Ob. cit., 279). 

Respecto a ofrendas a las aguas, arrojadas desde canoas, con
trasta Ia abundancia con que aparecen en otros lagos de altura, como 
Amatithin, con Ia escasez de ejemplares encontrados en Atitlan (Her
nandez Pons, 1982: 179). 

Cuando Ia evangelizaci6n buscaba reducir a poblados a los in
digenas, remisos de entrar en contacto con los espafioles, fueron las 
necesidades, las urgencias materiales, las que establecieron Ia rela
ci6n, en Ia dispensa de refugio y alimento que las orillas del lago 
daban a Ia vida montara.s (Vasquez, Ob. cit., 44) : 

Trabajaron incesantemente en el laborioso ministerio algunos dias, 
teniendo en ellos platicas y andando a pie muy malos caminos, 
cuestas, ensenadas y barrancas para sacar de los ancones de los 
cerros algunas de las innumerables gentes, que se habian reti
rado en aquellos sitios a vivir en grutas, cuevas y cavernas, te
niendo para su sustento el marisco, que con abundancia les daba 
Ia laguna, y papas y raices que conocian y son de mucho sustento, 
calabazas y otros_ alimentos conocidos, sin querer reducirse a po
blado, por no hallarse otra vez expuestos a las escopetas. 

El vinculo sigue siendo Io que el medio aporta a Ia vida do
mestica, entre gente de economia muy precaria, y a las relaciones 
sociales que se dan en el transito de la vida lacustre. Las canoas 
indigenas continuan transportando devotos y mercancias a las fi~s

tas patronales (Figura 22), o a Ia concurrida visita a San Simon 
-Maxim6n- de Santiago Atitlan (Figura 23). Asi se ve en el es
tudio de Mendelson ( 1965) sobre este culto reciente, que ha ido 
cobrando importancia regional (Batz, Ob. cit., 105; Bucaro Mo
raga, 1979: 199 ; Molina y Carrodeguas, 1980: 250). 

El lago ha sido escenario de algunos de los acontecirnientos so
ciales mas importantes~ y en sus embarcaderos muchisimas veces se 
ha concentrado el comun de los pueblos. Vease el trasfondo politico 
en la bienvenida que recibi6 el fraile viajero Alonso Ponce, con ce
remonial y protocolo que quiza estaria repitiendo una forma anti
gua de hacer estallar el jubilo colectivo (Ciudad Real, Ob. cit., 19) : 

Luego, pues, como el padre comisario lleg6 a dicha laguna, pa
sando el pueblo de San Jorge, que ya amanecia, se embarc6 con 
sus compafieros en las dichas canoas, y con muchos indios re
meros y muy buen tiempo comenz6 su navegaci6n, y andadas dos 
leguas y media de travesia le salieron a recibir otras tres canoas 
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.· de Atitlan en que iban< much6s indidi·con trompetas y cbirin{tas 
COX\ que le r~gocijamn e bicieron fiesta: rGaminaron-· asi todas las 
canoas otr~ . leg~a cer~a ·,c}.e 'tjerra,1 1y, paS<!-I}do .por entre . las dos 
islas arriba ~i~~~ .. l~eg~r?~ a)a ~pla~8 Y: .. pu~;to ,de Atit~an, d?nde 
estaba e1· correg1dor de aquella comarca y otros mucbos e~panoles 
con todos los indios del ' J:m'ebl(f' aguardand'o al . padte 'comisario, 
el cual sa:lt6 en .tierra y de1 ·alH •, le acomp~fi'aroh todos basta el 
convento que no esta lejos, con mucho mido· ')r fiesta de danzas 

. y un mit9t~ de muc;hos· ,indios, m\}y \)estic\9!1;•, <;on muc~~.s muy 
buena plumeria. Hub,o tambien repr~sen,tac'qiu;~s. de los naturales 
en SU lengua, I Y bailaron 'y,' dan~r00 UnOS rllUChachOS indiOS bai~ 
les y cf4nzas. a ld espafioY;' ultithairlente fue1'tecibido el' padre co-

. : misario por los. frailes y :'luego di jo ' misa. f, • ' 

}-. ~ 

Siglos despues, un recibimiento semt;jante le fue tributado al 
general Jorge Ubico. cuando 1Jeg6, pe .gi;a presiqencial {Figura · 24), 
escoltado por· cayucos,;y principales;'· oeasi6ric aprovecbada por el 
infalible dictador para· e:Xpliea~les ' a' ios nayegan'tes; indigena's las 
ventajas de unas adaptacidnef'd~f su Jnvehtiva; ' una v'el\i.' triangular 

· · , 11 _..j,''!) ·.·q .;;;nrn~ ;1,~:_1 

y un flotador, 8ue por SJ.!puesto .Rr,<;>nt9 olyJ.daro? ·. CHJ:rnandez de 
Leon, 1943: 419). • .. I , i:l .• , , .;. .. ,,; 

Mucbos mas aspectos de Ia vida de testas ·comunidades ·pocirian 
tratarse, en Ia busqueda de las"· respue·stas del 1 hombre :a.titeco a lo 
que Ia naturaleza lacustre le ba ofrecido en el tiem~; d~e .que 
el mas ' antiguo de todos '·1o dJ5cubiio;' sorprepdid;; Po~)a t~~~pa-. 
rencia del vieii'to; basta ) hoy, cucitid.o hay que h.iebar . y buir a 
ti'aves del !ago; de, 1las ameha:ds ~~he ' t'raJn de afuerr 1& solda<;lo5 
y los depredadores .. * . ,,r, ·I. '· "i' ' ' ,. J , • 

. . u J,:l · ·j r~, l: 

* En los' ultimos· ~fios, Ia viaa . ~titlet~ ·es parte de ' tfrta '{.ioleifcla ' nati;:.nal, 
caracterizada por Ia represion · oficial sobre, las !. comunidades ·irrdigenas. Tam
bien es. diferente .Ia, respuesta ,de :. las. otr,or!/--,; ''tranqu;I'I-~'1 p~b)acio11es,: , un 
centenar de guerrilleros ocuparon militannente el 25 de enero - 1985- Ia 
cabecera municipal d~ S~~tiago Atiti3.n; ' el 4 de febre~o fu~ . emboscado un 
convoy del ejercito, -,eptre · los vokanes TQiiman y Atitl<irr r una lartcha pa
truliera cop 20 efectivos fue hundida el 11 de f~brem; .nuwe~;osas bajas 
y un helic6pterd ' averiado fue el r~sultado de dos ·'emb~scadas sucesivas -~n 
Santiago, Atitlfm; llega artiller'ia "pesada· y •) tropas !le'' 'infantel-ia 'a· Ia zona·; 
treinta y seis perdidag sufre el . ,ejeroito, que en.. represalia incendi6 las mon
tafias de Cabeza de Burro ; mis ~e 1 ~iez mil Qers5l~¥ s~lic;r,oq a las •ca!Jes ~e
San Pedro La Laguna en protesta por el asesipato t ometido por los soldados, 
en las personas de dds indigenas forturados, uno de''ellos ahciaho ' principai; 
cinco campesinos de Santiago Atitlan fueron secuestrados por soldados ves
tidos de civil; ORPA -Organizacic,)I} del Pueblo en Annas -informa de sus 
acciones en Ia · toma de Santiago .A titian y, de Ia , "defeqs:;1. de montana" 
contra el ejercito en las faldas del vulcan; rechazo a coh,m~na del ejercito 
en Parraxquin, San Pedro La Laguna. (ENFOPRENSA, Informacion de 
Guatemala, Numeros f09, 112, 114, 11!i, 122, febrero a mayo de 1985; 
ORPA, ' n. 2, informacion bimensual, maho-'abril, · 1985) . · 
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Figura 4: a, Siembras de legumbres en la playa de ~antiago Atitlan; 
b, Sistema de camellones y canalizaci6n para riego desde el 
la.g9. 

a 

b 



· ·
 F

ig
\l

ra
 5

:. 
" 

S
:m

ta
 C

at
ar

in
a.

 L
os

~''
pe

-~
. 

ta
te

s 
d

e 
A

ti
tl

an
" 

er
an

 
u

n
a 

m
er

ca
h

d
a 

im
oo

rt
an

te
 

en
 '

·lo
s 

m
er

ca
do

s 
d

e 
S

ol
ol

a,
 Q

ue
za

lt
en

an
go

, 
C

hi
ch

ic
as

te
na

ng
o 

y 
G

ua


te
m

al
a.

 

" 



Figura 6: a, Pok, el pato zambullidor (segun Serrano) , tiene 37 em. 
de largo; b, Fragmento de vasija procedente de Panajachel, 
con los disefios en negro sobre blanco (Museo de Arqueolo
gla y EtnologJa_ de Guatemala). 
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Figura 7: E~ultura en .piedra del zambullidor; pieza del Museo de 
Protecci6n del Pok ( segun Serrano). 



Figura 8: Dos 'formas de manejar una canoa: a, de pie, al estilo in
digena tradicional; b, sentados sobre troncos livianos o pe
queiios banq_uillos no fi jos. 
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Figura 10: Canoas de diversos tamafios en la playa de Santiago Ati
tlan, donde se fabrican las mejores embarcaciones del lago, 
1978. 



Figura 11: 

a 

a, Estela 67 de lzapa, del Preclasico Superior, con una de 
Ja:s representaciones mesoamericanas mas antiguas; b, Pe
quefia canoa olmeca de jade (Covarrubias, 1946: Fig. 21). 
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(( 1( 
- Figura 13: a, Canoa de la pagina 43 del C6dice de Dresde ; b, hue

sos labrados de la tumba del Templo I de Tikal; c, Tipo 
rle remos__en otros huesos de _la misma tumba..__ __ 



Figura 14· Version esquematizada del mapa de Ia Relaci6n de San
tiago Atitlan, del [iglo xvr, en Ia que hacemcs resaltar 
las canoas. 



Figura 15: El boga y los pasajeros puestos de pie. Temple de los Gue
rreros, Chichen I tza. 
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Figura 17 : Dos fotografias - de cayucos lacandones; el remo se susti
tuye, con una pertiga, 1940. 



Figura 18: a, Cayucos en los esteros de Ch iapas; b, Cayucos familia
res en Pl Tuliia. regi6n de Saito de Agua, Chiapas. 



Figura 19: Cayucos con dos conductores en el Grijalva medio, tramo 
de San Isidro; Chiapas. 



Figura 20: Laguna de Yolnajab, Huehuetenango, Guatemala: a, Em
barcadero de balsas de Yalambojoch ; b, la carga se pro
tege haciendoles una cama de pequeiios trozos. 
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Figura 23: Procesi6n de Viernes Santo, con la imagen de Maxim6n 
en la plaza· de Santiago Atitlan. 



Figura 24: a, Mujeres de Santiago Atitlan, esperan en el muelle Ia 
Ilegada del Presidente Ubico; b, los atitecos, muy orde
nados en sus canoas, sauldan a! gobernante. 1943. 
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