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Pueblos de la provincia prehispánica
de Cehpech, Yucatán*

La provincia prehispánica de Cehpech, estuvo localiza-
da en la parte norte de la península de Yucatán. Sus lími-
tes durante el periodo posclásico tardío (1200-1521 d.C.)
fueron: al norte el Golfo de México, al sur la provincia
de Hocaba, al este la provincia de Ah Kin Chel y al oeste
la de Chakan. El nombre de este territorio maya, res-
ponde al parecer a una combinación de los patroními-
cos pech y ceh, cuyos significados corresponden a "ga-
rrapata" y "venado", respectivamente. I

El área de Cehpech es llana y pedregosa debido a la
extensión del karso calizo que se extiende en el territo-
rio; este suelo ha condicionado el tipo de vegetación (sa-
bana y matorral) y la hidrología (cenotes): " ...toda la
tierra de Yucatán es muy cerrada de monte y pedregosa y
tanto que los caminos están abiertos a mano quedando,
a una parte y a otra, grande espesura de arboledas'l.' Las
lluvias anuales se incrementan en un promedio de 500
mm. Cerca del mar se encuentra una laguna pantanosa o
ciénaga que ha sido fuente de riqueza, desde el posclásico
tardío hasta el momento actual, por los veneros de sal
natural que se forman ahí. Andrews considera que el con-

. Agradezco al arquitecto Pablo Chico, del Centro Regional INAH
Yucatán, así como a los entonces pasantes en arquitectura Ruby Vargas,
Sergio Quintanar y Sandy Sánchez, por su importante apoyo en el tra-
bajo de campo.

I Ralph L. Roys, The political geograplry of the Yucatan Maya, Wa-
shington, Carnegie Institution ofWashington, 1957, p. 41

2 Archivo General de Indias (en adelante AGI),Indiferente General,
leg. 1528.

trol de la sal, en la época prehispánica estuvo vinculado
con la creación de algunos asentamientos humanos.'

A partir de los estudios que han realizado Sergio
Quezada, en su obra Pueblos y caciques yucatecos, 1550-
15 80, y de Tsubasa Okoshi Harada en su artículo "Ecab:
una revisión de la geografía política de una provincia
maya yucateca", el arqueólogo Ernesto Vargas sintetiza
ambas propuestas señalando que el cuchcabal o provin-
cia de Cehpech era la forma de organización político
territorial más importante de los mayas yucatecos a la
llegada de los españoles a la península. El halach uinic
era quien la gobernaba; el batab dependía de él y gober-
naba un batabil conformado por cuchteel (pueblos)." A
la llegada de los españoles, Cehpech estuvo gobernado
por el halach uinic Naum Pech quien residía en la ciudad
de Motu!. Molin Solís señala que este gobernante tenía
distribuido entre sus parientes el gobierno de los pue-
blos pertenecientes a la provincia de Cehpech, bajo el
cargo de batab. El territorio de Cehpech fue uno de los
más poblados en la península yucateca, de ahí que Fran-
cisco de Montejo le señalara a su hijo:

y después que tengais pacificadas las provincias, que
han de servir a esta dicha ciudad, que son las sujetas a
la provincia de Acanul, la provincia de Chacan, la pro-

3 Anthony P. Andrews, "The salt trade of the ancient maya", en
Archaeology, vol. 33, númA, julio-agosto, 1980, p. 26.

• Ernesto Vargas Pacheco, Tulum. Organización político-territorial
de la costa oriental de Quintana Roa, México, Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas-UNAM,1997, p. 13.
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vinciade Quepeche (Cepech), la provincia de KinChel,
la provincia de Cocola, la provincia de Tutul Xiu y la
provincia de los kupules, que son las provincias mayo-
res de toda la tierra.'

Las principales poblaciones de la provincia de Cehpech
fueron: Ake, Baca, Bokoba, Cacalchen, Conkal, Chable-
kal, Chelem, Chicxulub, Cholul, Chuburná, Dzemul,
Ekmul, Euan, Itzimná, Ixil, Kiba, Kini, Maxtunil,
Mocochá, Motul, Muxupip, Nolo, Sabanal, Sitpach,
Suma, Telchac, Tixkokob, Tixkuncheil, Tixpeual, Uci y
Yaxkukul.

Las actividades económicas fueron muy variadas y
bastante productivas, entre ellas destacan la apicultura
(miel y cera); la agricultura (maíz, frijol, chile, calabaza);
la fruticultura (mamey, zapote, ciruela, anona); la caza
(venado, puerco montés, aves); la obtención de sal; la
cría de animales domésticos (gallinas, codornices, patos);
la recolección de raíces comestibles; e! aprovechamien-
to de los bosques, especialmente de los árboles de made-
ras duras y la pesca en mar, lagos y cenotes. El cronista
Ciudad Real señalaba al respecto que "en la mar de aqué-
lla costa se toma mucho y muy buen pescado así como
son, meros, pargos, lisas, róbalos, sardinas, pámpanos,
ostiones y manatí". 6

El gobierno colonial de lo que fue la provincia prehis-
pánica de Cehpech estuvo controlado en un principio
desde Mérida, por medio de un corregidor que residía
en Conka!' Para mediados de! siglo XVII el gobernador
designó a un capitán de guerra encargado de reunir los
ingresos de aquellos encomenderos que radicaban en
España, los cuales tenían encomiendas en Yucatán den-
tro de la jurisdicción conocida como Costa alta y Costa
baja, división que por cierto coincide con los límites de
los cuchcabalob de Cehpech y Ah Kin Chel.

Cuando en 1786 Yucatán llegó a ser intendencia, se
nombraron subdelegados. Eri este momento los límites
definitivos de la jurisdicción de La Costa se fijaron, que-
dando Chuburná e Itzimná en e! partido de Mérida,
ambas poblaciones a últimas fechas han pasado a ser asen-
tamientos conurbanos debido a su relativa cercanía con
la ciudad de Mérida.

La actividad misionera en época colonial quedó en
manos de los padres franciscanos, quienes se encargaron
de fundar un buen número de iglesias y conventos en e!

5 Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatdn, México, Acade-
mia Literaria (Grandes Crónicas Mexicanas, 3), 1957, p. 124.

6 Antonio de Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas
de la Nueva España, vol. 2, México, UNAM (Serie de Historiadores y
Cronistas de Indias, 6), 1976, p. 315.

partido de La Costa: San Francisco de Conkal (1549),
San Juan Bautista Motul (1567), San Bartolomé
Tixkokob (1581), San Francisco Telchac (1603), San
Pedro y San Pablo Cacalchen (1609) y Asunción Mocochá
(1609).7Las parroquias restantes pertenecieron a los fran-
ciscanos hasta 182l.

La población durante el posclásico tardío que se cal-
culaba en alrededor de 30 mil habitantes, disminuyó
considerablemente en e! siglo XVI debido sobre todo a
factores como epidemias, hambre y emigración, causa-
das por la conquista y las congregaciones llevadas a cabo
por los religiosos. A mediados del siglo XVII la población
comenzó a recuperarse. En las últimas décadas del siglo
XIX la población se incrementó notablemente debido al
auge henequenero."

La explotación de! henequén influyó en la fundación
de haciendas. Un gran número de fincas henequeneras
se encuentran en esta área, situación que propició ade-
más la construcción de una red ferroviaria que comuni-
caba a los centros productores de henequén y algodón,
facilitando el transporte del henequén al puerto de Pro-
greso.? Durante este periodo fueron edificadas lujosas
residencias, cuya arquitectura de estilo ecléctico es típi-
ca de la época porfiriana, esto se ve claramente ejempli-
ficado en la ciudad de Motu!' Cabe señalar que a pesar
de que surgieron en Yucatán nuevos estilos arquitectóni-
cos, en e! caso particular de la típica casa maya -4:uyos
orígenes están en la época prehispánica- no hubieron
grandes modificaciones, de hecho en la actualidad toda-
vía pueden verse ejemplos de ella en varios pueblos
yucatecos.

Aké

La población localizada en el municipio de Tixkokob
tomó este nombre de la hacienda de Aké, cuyo significa-
do es "agudo";'? En los terrenos de la finca existe un
sitio prehispánico de! que destaca un montículo llamado
El Palacio, al que se sube por una ancha escalinata. Los

7 Entre los elementos característicos de la arquitectura religiosa es-
tán la espadaña y el uso de vigas o rollizos en las techumbres.

8 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, Ensayo sobre historia de la
población: México y el Caribe, vol. 2, México, Siglo XXI, 1977, p. 178.

9 En la construcción de estaciones de ferrocarril, mercados y tea-
tros se utilizaron estructuras metálicas.

10 Diccionario histórico, geográfico y biográfico de Yucatán, Edmun-
do Bolio (comp.), México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica, 1944, p. 17. I.;
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Provincias prehispánicas y pueblos de Cehpech.

edificios que conforman el casco de la hacienda, así como
la casa principal, la capilla y la estancia ganadera fueron
construidos sobre una extensa plataforma arqueológica.

Al parecer, desde principios del siglo xx, Aké funcio-
nó como hacienda henequenera. La influencia de la ar-
quitectura francesa se ve reflejada en el edificio que al-
berga la maquinaria utilizada para desfibrar las pencas
del henequén. La información más antigua de la hacien-
da corresponde a un documento de 1810 en el cual se
encuentra el inventario de la testamentaría de Ildefonsa
de Marcos Bermejo, asentándose que las tierras y gente de

O Ekmul
OAke

Hocaba

San Lorenzo Aké se valoraban en 2 mil pesos y que con-
taba con 671 reses, 100 becerros, 65 caballos, 19 mulas,
30 cabras, 984 colmenares, 100 cargas de maíz, 160
mecates de milpa rosa y 200 de caña rosa.!'

Esta propiedad pasó, a título de herencia, a doña
I1defonsa Calderón, nieta de I1defonsa de Marcos Ber-

11 Rubén Maldonado y Beatriz Reperro, "Ruinas de Aké, un sitio
con presencia en el pasado y en el presente", en Revista Mexicana de
Estudios Antropológicos, vol. 31, México, Sociedad Mexicana de An-
tropología, 1985, p.17.
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mejo. Posteriormente la heredó Joaquina Peón Castella-
nos, quien se casó con Álvaro Peón de Regi!. En 1906 la
hacienda fue comprada por Josefa Regil de Portuhondo,
un año después la compró Ricardo Molina Hube; para
1907 pasó a poder de Cleta Césares de Peón, hacia 1910
fue comprada por Felipe G. Solís Castillo y Rafael Duarte
Pedrera en mancomún, y en 1933 se repartieron las tie-
rras de la finca entre los pueblos de Euan y Cacalchén."
Su último propietario fue Vicente Solís Aznar.

Baca

Al oeste de Motul se localiza el pueblo de Baca, cuyo
significado podría venir de una variante de bakab, nom-
bre de una de las cuatro deidades mayas sostenedoras
del mundo, o bien de "derramar el agua"." Este último
significado podría ser el más adecuado debido a que los
antiguos mayas solían nombrar a los lugares en función
del medio ambiente que les caracterizaba, además gran
parte de los nombres de los pueblos están vinculados
con el elemento agua.

En el momento de la Conquista, el batab de este asen-
tamiento era Op Pech, quien al ser bautizado pasó a lla-
marse Ambrosio PechoSu importancia política se man-
tuvo durante los primeros años de vida colonial al ser
gobernador y cacique del pueblo. En 1567, Pedro Pech,
probablemente hijo de don Ambrosio, tomó el cargo de
cacique; hacia 1572 fue gobernador, aunque se sabe que
Gaspar Pech fue uno de los habitantes de mayor impor-
tancia en el pueblo a pesar de no haber tenido puesto
alguno." Cabe señalar que el linaje Pech fue de los más
relevantes de la provincia pues sus miembros, como se
puede observar en el pueblo de Baca, conservaron los
puestos y cargos de importancia aun después de haber
sido conquistado su territorio por los españoles.

A mediados del siglo XVI Baca pasó a ser encomienda,
registrándose en ella 480 tributarios que daban al enco-
mendero ocho faenas de sa!. En este mismo siglo fue
construido el templo de la Asunción, que se localiza en
el centro de la población."

12 Ibidem.
13 Diccionario maya Cordemex, Alfredo Barrera Vásquez (dir.),

Mérida, Cordemex, 1980, p. 27; cfr. Catálogo de construcciones reli-
giosas del Estado de Yucatán formado por la Comisión de Inventarios
de la Cuarta lima, 1929·1933, Justino Fernández (recop.), México,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1945, vol. 1, p. 23.

14 Ralph 1. Roys, op. cit., p. 47.
15 Catálogo de construcciones religiosas..., vol. 1, p. 23.

Para fines del siglo xx, el pueblo pasó a ser cabecera
de municipalidad en el partido de Motul, registrándose
unos 2 745 habitantes. El auge henequenero registrado
en ese mismo siglo condicionó que Baca quedara comu-
nicado por un tranvía, sistema Decauville, que lo unía a
la estación del ferrocarril del pueblo de Conkal."

En Baca se cultivan diversos árboles frutales como el
mamey, chicozapote y naranja china. Además la activi-
dad ganadera se ha desarrollado favorablemente en la
actualidad.

Bokoba

Este pueblo está situado al suroeste de Motu!' En maya
Bok' oba' significa "agua que se agita"." Es difícil deter-
minar si Bokoba estuvo en la provincia de Cehpech o en
la:de Ah Kin Chel, ya que no tuvo un cacique del linaje
Pech, o por lo menos no se sabe que haya tenido un
gobernante con ese apellido, sin embargo es probable
que perteneciera a Cehpech porque sus jefes se unieron
a un grupo de caciques que residían en esta provincia
para firmar una petición al rey de España en 1567.

Bokoba, junto con el pueblo de Suma, conformaban
una gran encomienda hacia 1549, sólo que ambos cam-
biaron su nombre por el de Papacal que significa "estan-
que del ave grajo". Dicha encomienda tuvo 680 tributa-
rios, es decir, unos 3 060 habitantes. En 1606, pasó una
mitad a manos de Simón de Bohorquez y la otra mitad a
Juan de Céspedes.

A mediados del siglo XVI el cacique de Bokoba fue
Gaspar Oxte; en este mismo siglo se construyó el tem-
plo de la Asunción que fue al parecer una visita del con-
vento de Motul, sin embargo en 1582 pasó a ser visita
de Tekanto, y en 1656 fue visita de Cacalchén." En el
siglo xx Bokoba fue pueblo cabecera de municipalidad
en el partido de Motul, fundándose también una esta-
ción de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, vía Izamal."

Cacalchen

En maya Kakalch'en significa "pozo de dos bocas", aun-
que al decir de su encomendero Francisco Tamayo Pa-
checo, el pueblo se llamó así porque tenía cuarenta

16 Diccionario histórico, geográfico..., p. 40.
17 Catálogo de construcciones religiosas..., vol. 1, p. 31; cfr. Diccio-

nario Maya ..., p.62.
11 Catálogo de construcciones religiosas..., vol. 1, p. 31.
19 Diccionario histórico, geográfico..., p. 40.
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cenotes; otro significado que se le ha dado es el de "cenote
en suelo altamente fértil"." El pueblo de Cacalchen per-
teneció a la provincia de Cehpech, siendo su batab
Nachan Pecho El encomendero Tamayo dejó constancia
de las características de este asentamiento en una rela-
ción del siglo XVI,21en donde menciona que éste se en-
contraba en lugar llano, caliente y seco; que la pobla-
ción se dedicaba al cultivo del maíz, frijol y ají; que tenían
diversos árboles frutales, como los hay en la actualidad.
Árboles como el ha'bin, que es de madera muy gruesa, y
el chulul cuya madera se utilizó para hacer vigas, fueron
aprovechados por los habitantes de Cacalchen. Otras
actividades que debieron realizarse favorablemente fue-
ron la caza, pues había venado y puerco montés en las
cercanías del pueblo. La apicultura tuvo también gran
aceptación al obtenerse de ella abundante miel y cera.
Tamayo Pacheco en su informe de 1549, registró unos
adoratorios en Cacalchen.

Los pobladores de Cacalchen tuvieron conflictos con
otras poblaciones, entre las armas ofensivas que utiliza-
ron estaban el arco y la flecha; los guerreros andaban
desnudos y sus caras estaban teñidas con almagre o tiz-
ne negro, para infundir miedo al enemigo.

Para la época colonial, Cacalchen no fue registrado en
la lista de tributos de 1549, sin embargo, Scholes sugiere
que Cacalchen pasó a formar parte de la encomienda
nombrada Atimzibiciq o Atimcizibique. A mediados del
siglo XVI,esta encomienda tuvo 200 tributarios, es decir,
unos 900 habitantes, y su tributo incluía además tres arro-
bas de pescado. Con las congregaciones llegaron a
Cacalchen habitantes de otras poblaciones para 1579.

Al igual que sucedió con otros pueblos de la provin-
cia de Cehpech, el linaje Pech conservó su importancia
política y social después de la conquista española, ya que
en 1565 Luis Pech fue el gobernador del pueblo siendo
Francisco Pech uno de los indios principales. Hacia 1572
Juan Pech fue gobernador y Juan Tun y Juan Kantun
fueron indios principales.

La parroquia de San Pedro y San Pablo, ubicada en el
centro de la población, fue fundada a finales del siglo
XVI.En sus inicios, la iglesia y convento tenían una rama-
da de paja con una capilla de piedra "donde se recogen
los naturales a la doctrina y misa, y junto a la capilla
unos buenos aposentos donde posa el fraile que les va a

20 Diccionario maya ... , p. 284; cfr. Relaciones histórico-geográficas
de la gobernación de Yucatán, Mercedes de la Garza (coord.), México,
UNAM (Fuentes para el estudio de la cultura maya), 1983, vol. 1, p. 338,
véase Ralph Roys, op. cit., p.52.

21 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, p.340.

decir misa";22 la iglesia tuvo por visita la Asunción de
Nuestra Señora del pueblo de Bokoba, situada a unos 9
km de Cacalchen.P

A mediados del siglo xx Cacalchen pasó a ser cabece-
ra y municipalidad del mismo nombre en el partido ad-
ministrativo de Tixkokob y, al igual que otras poblacio-
nes que fueron beneficiadas por el ferrocarril, este pueblo
tuvo su propia estación, vía Izamal."

Conkal

El significado de Conkal (en maya Cumkal), no se puede
precisar con certeza, en vista de que existen distintos
significados, entre ellos: "vender por veintena", "pueblo
del edificio de piedra" y "el lugar de la ciénaga estanca-
da";" este último, a nuestro parecer, podría ser el más
apegado a su significado porque en un documento de
1605 se registra un yacimiento de sal en Conkal, lo cual
sugiere la existencia de ciénagas estancadas en el lugar,
ya que de ellas se obtenía este producto tan importante
para el cornercio.i"

A finales del posclásico tardío y principios del periodo
colonial, Conkal estuvo considerado como un pueblo
rico y próspero. La lista de tributos de 1549 refleja la
existencia da alta densidad poblacional al registrar 1450
tributarios, cantidad que representa una población total
de cerca de 6 525 habitantes, cifra que lo coloca como
uno de los pueblos más grandes del área oeste de Yucatán.

En el momento de la Conquista, el batab de Conkal
fue Ixilltzam Pech (hijo de Ah Tunal Pech, quien fuera
batab de Maxtunil); fue un personaje destacado pues se
le llamó Unoh batabil, es decir, "gran cacique" de Conkal.
Es muy probable que Ixil Itzam Pech no haya sido bauti-
zado porque no aparece con su nombre cristiano en las
fuentes. Su hijo Luis Pech heredó el cargo de cacique en
1567, pasando a ser gobernador en 1572.27

Durante el periodo colonial, los habitantes de Conkal
contaban con huertas que producían naranjas, limas, li-
mones, granadas, uvas, plátanos, pitahayas, zapotes,
melones, higos y cocos; estas huertas eran regadas con el
agua que se sacaba de una noria ubicada en el interior

22 Ibidem, vol. 1, p. 338.
23 Diego López de Cogolludo, op. cit., vol. 1, ¡i.237, cfr. AGI, Escri-

banía de Cámara, lego308, A Pieza 30.
24 Diccionario histórico, geográfico ... , p. 50.
25 lbidem, p.72; vid, Roys, op. cit., p. 44; cfr. Catálogo de construc-

ciones religiosas ... , vol. 1, p. 75.
26 Ralph Roys, op. cit., p. 44.
27Idem.
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del convento; tenían además cría de gallinas, de las que
obtenían carne y huevos; producían miel y cera que, junto
con la obtención de la sal, fueron otras de las actividades
económicas a las que se dedicaron sus habitantes.

A Francisco de Montejo, El Mozo, le fue asignado el
sitio de Conkal, pero en 1548 este pueblo junto con el
de Kini y Dzilam pasaron a manos de la corona. Tiempo
después, Francisco Montejo recuperó Conkal y Dzilam
teniéndolos en su poder hasta 1565, año en que murió.
La encomienda fue heredada a su hijo Juan de Montejo
y del Castillo en 1603, y posteriormente a Juan de
Montejo Maldonado. De 1605 a 1613 el pueblo quedó
sin encomendero; más tarde fue requerida la encomien-
da por el duque de Medina de las Torres." El hecho de
que la población de Conkal haya pasado a ser encomienda
de los Montejo sugiere la importancia económica del
asentamiento, ya que los conquistadores de mayor ran-
go social fueron los más beneficiados, quedando en su
poder los pueblos con alta densidad de población (fuer-
za de trabajo) y rendimiento productivo.

La importancia del pueblo de Conkal se vio reflejada
también en su arquitectura; hacia 1552, fray Francisco
Navarro fundó el convento de Conkal, aunque la cons-
trucción de la actual iglesia data del siglo XVII; Ciudad
Real dice acerca de esta edificación que el convento te-
nía en el claustro alto y bajo, dormitorios y celdas; que
estaba hecho de piedra y barro, encalado sólo en el exte-
rior; que las celdas tenían los techos de bóveda y otros
los tenían de madera; que junto al convento estaba un
pstio con muchos naranjos y en él se encontraba la capi-
lla y escuela de los indios." El convento de Conkal, por
estar ubicado en un pueblo grande, tuvo sus visitas que
fueron los poblados de Chicxulub, Chable, Cholul y
Sitpach." Cabe señalar que en este lugar fray Diego López
de Cogolludo escribió su importante obra titulada His-
toria de Yucatán, en los años de 1650-1656.

Al suprimirse las órdenes monásticas en el siglo XIX, el
convento fue abandonado por los frailes, dando como
resultado la fragmentación de sus huertas. En 1915, el
templo fue retirado del culto; cuatro años más tarde fue
abierto de nuevo; sin embargo, el ex convento pasó a ser
escuela en 1922, y en 1924 se ocupó una parte del mismo
para instalar la oficina de la Liga de ResistenciaSocialista."

28 Peter Gerhard, The southeast [rontier of New Spain, New Jersey,
Princeton University Press, 1979, p. 104.

2' Antonio de Ciudad Real, op. cit., vol. 2, p. 338.
)0 AGI, Escribania de cámara, leg. 308, A pieza 30, fA; véase, Archi-

vo Geográfico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históri-
cos (en adelante AGCNMH), estado de Yucatán, Conkal.

n Catálogo de construcciones religiosas... vol. 1, p. 78.

En 1802 el cacique, justicias, regidores y escribanos
del pueblo solicitaron dinero para construir la audiencia
y casa real cuya función era:

asegurar los reales haberes, utensilios que tenemos,
como para administrar justicia, y de consiguiente para
que descansen o se alojen las personas decentes que
pasan continuamente por nuestro pueblo como cami-
no real y ser jornada de descanso...32

La comunidad de Conkal solicitó recursos para la paga
de maestros y para la compra de tablones necesarios para
la construcción de puertas y ventanas, cerraduras y rolli-
zos, que no se podían obtener en las cercanías del pue-
blo. Materiales como la cal, piedras y albañiles fueron
donados por los habitantes de la localidad, el dinero se
obtuvo de la venta de 30 solares de la comunidad
valuados en 409 pesos. El plano lo realizó el arquitecto
Santiago Serbian, siendo el costo total de la obra de 1 772
pesos 6 reales. 33

El auge henequenero propició, por un lado, la cons-
trucción de haciendas cercanas al pueblo de Conkal, entre
ellas destacan la de Kantoyna, San Antonio, San José
Kuche, Santa María Rosas y Xcuyun," y por otro, la
erección de una estación de ferrocarril que permitió el
transporte del henequén hacia el puerto de Progreso;
actualmente existen grandes extensiones de terrenos sem-
brados de henequén y las haciendas que aún quedan,
están en mal estado de conservación. A principios del
siglo xx el pueblo de Conkal pasó a ser cabecera de mu-
nicipalidad y a formar parte del partido de Tixkokob.

Chablekal

La población de Chablekal, en maya Cbable'k'al, se lo-
caliza al noroeste de la ciudad de Mérida. El significado
de su nombre es "casa de piedra de los del linaje del oso
horrniguero't.P De las pocas fuentes del siglo XVI que
registran este asentamiento está el documento de
Chumayel que menciona un Holtun-Chable, "puerto de
Chable", cerca de Cholul." La escasez de referencias en
los documentos coloniales se debe probablemente a la

32 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Obras Públicas,
vol. 12, exp. 9, f. 192, año 1802.

33 AGN, Obras públicas, vol. 13, exp. 17, f. 259-259v, año 1816.
H Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de Esta-

dística, Censo 1970, México, 1973.
J5 Diccionario maya ..., p. 73.
36 Ralph Roys, op. cit., p. 44.

44

c:. I 111 11 _ •• 1. 111_ •• 1 '_.1 •••..••..



HISTORIA

Vista panorámica de las salinas en el pueblo de Chicxulub. (Fototeca CNMH)

poca relevancia de! sitio en la época prehispánica, en
virtud de que los pueblos que eran de importancia a princi-
pios de la Colonia se registraban en las listas de tributos.

En e! siglo xx Chablekal pasó a formar parte del de-
partamento administrativo de Tixkokob.

Chelem

El puerto de Chelem, en maya Cb'elem, estuvo localiza-
do en la costa norte de Yucatán, al oeste de Progreso.
Este asentamiento, en época prehispánica, perteneció a
la provincia de Cehpech y el significado de su nombre
hace alusión a una de las especies de henequén o agave
americano conocido como Agave silvestris D'utra," mis-
mo que seguramente abundaba en el área. Por la cerca-
nía a la costa, sus habitantes aprovecharon los recursos
naturales que les ofrecía e! mar, entre ellos la pesca, la
obtención de sal y e! comercio marítimo con las pobla-
ciones costeras circunvecinas.

Durante la Colonia, en Che!em no se construyó edifi-
cio religioso alguno, es hasta 1945 cuando se inició la
edificación de la capilla de la Santa CruZ.38

37 Diccionario maya., p. 131.
J8 Catálogo de construcciones religiosas ... , vol. 2, p. 516.

Chicxulub

Ubicado al norte de Conkal se encuentra e! pueblo de
Chicxulub. Su nombre, para algunos investigadores sig-
nifica "herido por saeta hecha de cuerno de venado" y
para otros "e! pozo del cuerno cortado" o "el pozo de
las estalactitas agudas como cuernos"." Existe un relato
en la Crónica de Cbac-Xulub-Cben, escrita por Nakuk
Pech, cacique de este pueblo, en e! que se menciona que
Nakuk Pech fue descendiente de un antiguo linaje oriun-
do de! pueblo de Maxtunil. Al llegar los españoles a
Yucatán, Nakuk Pech fue bautizado con e! nombre de
Pablo Pech, y se le dio el cargo de batab, el señor Naum
Pech, halach uinic de la provincia de Cehpech. Hacia
1552 e! gobierno de! pueblo pasó a Pedro Pecho

De acuerdo con la Crónica de Chac-Xulub-Chen, e!
tributo que los habitantes de Chicxulub entregaban a los
españoles, era: cera, pavo silvestre, maíz, sal, chile, frijo-
les, habas, ollas, carnales y cántaros. Es probable que
algunos de estos artículos hayan sido tributados en la
época prehispánica.

Existe poca información acerca de la historia de la
iglesia ahí construida. El único dato que tenemos es de

J9 Diccionario histórico, geográfico ... , p.75; cfr. Catálogo de cons-
trucciones ...• vol. 1, p. 117.
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1961, año en que se pidió autorización para techar la
iglesia con mampostería debido a que 1as láminas que la
cubrían estaban muy deterioradas."

Cholul

Se localiza al norte de Mérida y perteneció, durante el
posclásico tardío, a la provincia de Cehpech. El signifi-
cado de su nombre al parecer indica la abundancia del
árbol de cholul en los alrededores del asentamiento;" el
cholul o Apoplanesia sp. es de madera dura y flexible,
características que permitieron utilizado para la fabrica-
ción de arcos de flecha.

Una de las actividades económicas de importancia para
los habitantes de Cholul fue la recolección de sal, misma
que existió desde la época prehispánica. La salina de Cho-
lul perteneció al distrito de Mérida en el siglo XVII y al
decir de un documento colonial:

las salinas que están en el distrito y término de esta
ciudad de Mérida, la primera de ellas se llama Chulul
que está de la última de la del distrito de Campeche
una legua corriendo todavía hacia el norte en la cual
hace punta la costa de la de él conocida. Tiene esta
salina nombrada Chulul como ciento y cincuenta va-
ras de largo y veinte y cinco de ancho, siguiendo del
sur al norte apartada de la mar, playa y embarcación
un cuarto de legua. Suélense coger en esta salina tres
mil fanegas de sal.42

A mediados del siglo XVI el cacique de este sitio fue
Luis Pech," quedando una vez más comprobado que el
linaje Pech mantuvo su importancia política y social en
una amplia zona después de la conquista española. A
principios de la siguiente centuria, Cholul formó parte
de la encomienda de Conkal que perteneció al duque de
Medina de las Torres." El que se haya anexado a esta
encomienda, conformada por los pueblos de Chable,
Cholul y Siquipach, sugiere que el pueblo tuvo poca po-
blación y por lo tanto pocos tributarios, de ahí que se
haya anexado a Conkal. En los inicios del siglo XX, Cholul
contó con una estación de los Ferrocarriles Unidos de
Yucatán.

40 AGCNMH, estado de Yucatán, Chicxulub.
41l)jccionario maya ... , p. 107.
42 AGI, Audiencia de México, lego72 R 3, año 1604.
43 Ralph Roys, op, cit., p. 44.
44 Peter Gerhard, op. cit., p. 104.

Chuburná

El pueblo se localiza al este de Chelem. Según Barrera
Vázquez, el nombre del asentamiento, que en maya es
Chubulna, significa "edificio sumergido" aunque literal-
mente quiere decir "edificio amarillo"." Durante el
posclásico tardío, dicho asentamiento perteneció a la
provincia de Cehpech. El batab de Chuburná fue Ah
Itzam Pech, "el cual dio obediencia a los capitanes de Su
Majestad al tiempo que se conquistaron estas provin-
cias"." A la muerte de Ah Itzam Pech, Antonio Pech, su
hijo, heredó el cargo y posteriormente Juan Pech, su nie-
to, pasó a ser el cacique en el año de 1581. Cabe señalar
que los bataboob de Chuburná fueron controlados des-
de Motul por el halach uinic de Cehpech. Esta situación
sugiere un posible control desde el pueblo cabecera de
Motul hacia las demás poblaciones localizadas en el te-
rritorio de Cehpech.

El pueblo de Chuburná, a principios de la Colonia,
fue trasladado a un terreno cercano al antiguo asenta-
miento, que por estar en lugar llano, sano y de buenas
aguas, permitió cultivar maíz, ají, frijoles, algodón, cera
y miel en abundancia.

La actividad económica de mayor rendimiento para
esta población fue la obtención de sal; la cercanía de
Chuburná a la actual laguna de Progreso, rica en sal,
permitieron su explotación en época prehispánica y co-
lonial. Las salinas en dicho asentamiento están registra-
das en un documento del siglo XVII:

Yal poniente de la laguna de Chuburná [ahora Progre-
so] están tres salinas que tienen por nombre las
trianguladas, porque lo están cada una de ellas; tendrá
de largo cien varas y veinte de ancho y suele dar cada
una de seiscientas a setecientas fanegas de sal y distan
de la playa media legua( ... )47

El encomendero de Chuburná fue Diego de Santillán,
quien tomó posesión del pueblo en 1585, por muerte de
su mujer Beatriz de Montejo, que fue esposa del sobrino
del adelantado Francisco de Montejo. Posteriormente,
Agustín de Magaña pasó a ser el encomendero hasta casi
finales de 1606.48

En el siglo XVI Chuburná fue visita de los franciscanos
establecidos en el convento de San José, o Asunción, en

45 Diccionario maya ... , p. 108.
•• Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, p. 399.
47 AGI, Audiencia de México, lego72, R 3, año 1604.
48 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, p. 399; cfr. Peter Gerhard,

op. cit., p. 114.
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Mérida. Inicialmente la iglesia estuvo cubierta de paja,
con su capilla de cal y canto; fue construida sobre los
restos de un montículo prehispánico.? En la actualidad
la iglesia tiene una cubierta de mampostería.

A fines del siglo XVIII, Chuburná pasó a formar parte
del partido de Mérida. A principios del siglo xx, se cons-
truyó en el pueblo una estación de los Ferrocarriles Uni-
dos de Yucatán debido a su ubicación como "pueblo de
paso", entre las poblaciones de Mérida y Progreso. Hoy
en día Chuburná es un asentamiento conurbado de la
ciudad de Mérida.

Dzemul

A diez kilómetros, dirección norte de la ciudad de Motul,
se encuentra situada esta población, cuyo nombre signi-
fica "montículo pequeño'Y" sus terrenos se extendían
hasta la costa. Como encomienda, Dzemul perteneció al
adelantado Francisco de Montejo; a principios de 1549
pasó a ser posesión de la corona española."

Algunos miembros del linaje Pech ocuparon los car-
gos de mayor importancia entre la población indígena.
En 1565, Luis Pech fue gobernador y en 1567 pasó a ser
cacique. Más tarde, en 1572, Ambrosio Pech, posible-
mente hijo de Luis, también tuvo el cargo de goberna-
dor de Dzemul.

La obtención de sal durante la época prehispánica y
la colonial llegó a ser la actividad económica de mayor
rendimiento. En un documento de 1604 se señala que:

corriendo la costa hacia el oriente está el puerto de
Dzemul, seis leguas del dicho puerto de Chaxula está
allí una salina grande y dos pequeñas nombradas las
salinas del puerto de Dzemul. Suelense coger en ellas
de quinientas a seiscientas fanegas de sal, y este año se
cogieron más de cuatro mil. Están trescientas varas de
la mar...52

Dzemul fue visita del convento de Telchac; en un prin-
cipio sólo se construyó un pequeño asilo para el misione-
ro encargado de adoctrinar a los indios; posteriormente,
en el siglo XVII, se llevó a cabo la construcción de la parro-
quia de Santa Ana que existe hoy en día. La ex casa cural
aún funcionaba en 1928, como escuela oficial. Un año

49 Ralph Roys, op. cit., p. 43.
50 lbidem, p. 49.
51 Peter Gerhard, op. cit., pp. 104-105.
52 AGI, Audiencia de México, lego72, R3, año 1604.

después, el párroco encargado del templo hizo gestiones
para que se le devolviera el local, lográndolo hasta 1931.53

En la localidad existen además dos capillas, la de San-
ta Rosa de Lima, construida en el siglo XIX por el señor
Pablo Rivera, y la del Santo Cristo de Esquipulas, edifi-
cada en 1865 aproximadamente por José H. Ortega."
Cabe señalar que la imagen de Esquipulas es muy vene-
rada en Guatemala.

En 1923, Dzemul tenía alrededor de mil habitantes,
en su mayoría dedicados al cultivo del henequén en las
haciendas de Komchen Millet, Constancia, San Diego
Guerra, San Eduardo y Santa Cruz. Ahí los trabajadores
ganaban de $1.50 a $2.00. También se reporta, como la
principal industria de los habitantes, la fabricación de
hamacas de henequén, finas y corrientes, aunque es pro-
bable que esta labor tenga sus raíces desde siglos atrás.55

Ekmul

Este pueblo, cuyo significado es "montículo negro",56
perteneció a la provincia de Cehpech en e! posclásico
tardío. El único registro del periodo colonial de este asen-
tamiento corresponde a la lista de tributos de 1549,·que
señala 180 tributarios en Ekmul, es decir, 810 habitan-
tes aproximadamente.'?

El templo de la Asunción, situado en el centro de la
población, fue registrado en el Catálogo de construccio-
nes religiosas del estado de Yucatán, sin embargo duran-
te la investigación realizada para ese proyecto no se ob-
tuvo información histórica relativa a dicho templo.

Euan

El significado de! nombre de Euan, en maya Ewan, no se
ha podido precisar aún, pero literalmente quiere decir:
e, filo, punta; u/a'an, parado, puesto en pie;" aunque
para Roys, es el nombre de un linaje. Esta población,
localizada al este de Tixkokob, perteneció durante e!
posclásico tardío a la provincia de Cehpech. En 1549 la

5]Catálogo de construcciones ... , vol. 1, p. 139; cfr. AGCNMH, Estado
de Yucatán. Dzemul.

54Catálogo de construcciones ... , vol. 1, pp. 144,146.
55 Luis Medina, "Monografías de Motul, Espita, Dzemul, Telchac y

Sucila", mecanoescrito del Archivo Técnico de la Coordinación de
Arqueología, t. CXUv, 1029-10, año 1923; véase Secretaría de Indus-
tria y Comercio, Censo 1970 ...

56 Ralph Roys, The political geography ... , p. 48.
57lbidem.
5' Diccionario maya ... , p. 164.
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encomienda de Euan tuvo 380 tributarios, es decir, 1710
habitantes.i? quienes tributaron principalmente sal. A
mediados del siglo XVI, el gobernador y cacique del pue-
blo fue Diego Pech, quien por ser miembro del linaje
Pech ocupó los cargos de mayor importancia en esta po-
blación.

El templo de San Luis Gonzaga, ubicado en el centro
del pueblo fue terminado e12 de enero de 1809, según
una piedra labrada colocada sobre la puerta principal
del ternplo.s" desconociéndose la fecha de inicio de la
construcción.

Para el siglo xx, el pueblo de Euan contaba con una
estación de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Esta red
ferroviaria fue construida durante el auge del llamado
"oro verde", es decir, el henequén.

Itzimna

El nombre de este lugar, en maya Itsamna, corresponde
a la deidad maya de la creación." El asentamiento se
ubica al norte de la ciudad de Mérida. Esta población
apareció por primera vez en la lista de tributos de 1549
con 40 tributarios, es decir, unos 180 habitantes. A dife-
rencia de otros pueblos pertenecientes a la provincia de
Cehpech, Itzimna no tuvo gobernantes del linaje Pech
durante la Colonia, pues en 1572 Pablo Canche firmó
un documento como gobernador del pueblo; esto no sig-
nifica que no hayan gobernado los Pech en la época pre-
hispánica, ya que los bataboob que hubo en Itzimna fue-
ron controlados desde Motul por el halach uinic de
Cehpech.?

Como encomienda perteneció a Montejo, El Joven,
pasando después de su muerte (1565) a su hijo, Juan de
Montejo y del Castillo.

La iglesia de Itzimna fue visita, en e! siglo XVI, de los
franciscanos que residían en el convento de San José, o
Asunción, en Mérida. El actual templo parece ser del
año de 1710, contribuyendo en su construcción Andrés
Chan." A principios de! siglo XIX las autoridades de

59 Ralph Roys, op. cit., p. 49; cfr. Relaciones histórico-geográficas ... ,
vol. 1, p. 125.

60 Catálogo de construcciones ... , vol. 2, p. 723.
61 Diccionario maya ... , p. 273.
62 Ralph Roys, The political geography ... , p. 43; cfr. Peter Gerhard,

The southeast frontier. .. , p.114.
63 En 1972 fue remode/ada la plaza de Itzimná, sugiriéndose en e/

dictamen que el templo no debía ser obstruido visualmente por rejas o
follaje;para no romper el concepto de unidad entre los espacios abier-
tos que circundan al monumento; vid, AGCNMH, estado de Yucatán,
Itzimna.

Itzimna solicitaron la construcción de la casa real del
pueblo, presentando una relación de los gastos para
efectuada:

primeramente diez pesos costo de un pozo.
Item nueve pesos las albarradas.
Item dos albañiles en una semana.
Item tres rollizos a ocho reales.
Item una puerta con su cerradura en diez pesos.
Item cinco pesos en cal.
Item cuatro cargas de maíz.r'

En un plano de la ciudad de Mérida y sus colonias,
del año de 1920,65 Itzimna aparece en e! cuartel 10, es
decir, que ya desde ese año pasó a ser parte de Mérida.
Hoy día Itzimna se encuentra conurbado con Mérida.

Ixil

Ixil es una voz maya que significa "desprender algo del
árbol";" Este pueblo perteneció a la provincia de
Cehpech y estuvo localizado a poca distancia hacia e!
noreste de Chicxulub. En la región de Ixil existen varias
zonas arqueológicas como e! sitio denominado Bena,
además hay un sacbé que parte del centro del poblado
de Ixil y se dirige, tres kilómetros al norte, al rancho nom-
brado Trinidad.

Antes de que llegaran los españoles a tierras yucatecas,
el chilam'? Nahau Pech predijo su arribo y la destruc-
ción que éstos harían al pueblo maya. La profecía que se
encuentra en el Chilam Balam de Ixil, dice:

Cuando se entienda ese tiempo, ioh padre!, llorarán
los poderosos, será en el tiempo del cuarto Katun cuan-
do venga la verdadera ofrenda, cuando sea el día Ku,
Deidad. Entonces será cuando recordemos llorando lo
que te entregamos a ti ioh padre! Mirad ya en el camino
a vuestros huéspedes, los ltzaes, Brujos-del-agua; ellos
serán los amos y señores de la tierra cuando lleguen;
considerad esto, ponedlo en vuestro entendimiento, os
lo dice Nahau Pech-Garrapata-de-línea-materna-llama-

64 AGN, Obras públicas, vol. 13, exp. 21, año 1817.
65 AGCNMH, estado de Yucatán, Itzimna.
66 Diccionario histórico, geográfico ... , p. 114.
67 Chilam es el título que se daba a la clase sacerdotal que interpre-

taba los libros y la voluntad de los dioses. La palabra significa "el que es
boca" (Alfredo Barrera Vásquez y Silvia Rendón, El libro de los libros de
Chilam Balam, México, Fondo de Cultura Económica, 1948, p. 10).
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Arquitectura civil. Casa habitación en el pueblo de Ixil, Yucatán. (Fototeca CNMH)

da-Hau, Ah Kin, Sacerdote-de!-culto-solar. Hacia el fin
de! Katun ioh padre!, perdidos serán los Sinic Uinic-
Hormigas-hombres, perdidos serán los que vigilan e!
sustento, los que husmean e! sustento, las Siniques, Hor-
migas, los Dz'iues, torditos-de-ojos-rojos, los kaves, tor-
dos-grandes, los Piches, tordos-negos, los Xpuciles, Ra-
tones-domésticos."

Se sabe que al momento de la Conquista, el batab de
Ixil fue Ah Dzulub Pech, por un documento fechado en
1572 en donde aparece la firma del batab de Ixil, sólo
que aparece con su nombre cristiano, Pedro Pecho Tiem-
po después, Luis Pech pasó a ser gobernador, siendo in-
dios principales del pueblo Diego, Martín, Francisco y
Alonso Pecho Alrededor de 1650, los miembros dellina-
je Pech aún conservaban su relevancia política, pues en
1659 apareció Francisco Pech como gobernador de Ixi1.69

El asentamiento de Ixil fue registrado en la lista de
tributos de 1549 como una encomienda de Julián Don-
cel, la cual tuvo 280 tributarios, es decir, 1 260 habitan-
tes aproximadamente, y su tributo anual incluía seis fa-

68 Alfredo Barrera Vásquez, op. cit., p. 126-127.
69 Roys, op. cit., p. 46.

negas de sal, que se recogían en la laguna de Chuburná,
y tres arrobas de pescado.

En 1664, los piratas desembarcaron en el puerto de
Chicxulub, saqueando a esta población y a Ixil, pero no
fueron solamente el pillaje y el saqueo de los piratas lo
que provocó el temor de las autoridades españolas, sino
también el contrabando. Era frecuente encontrar embar-
caciones extranjeras (particularmente holandesas), co-
merciando con los habitantes del lugar, como ocurrió en
1672 en la costa septentrional de la península. Esta si-
tuación dio lugar a la necesidad de construir una fortifi-
cación, llamada Las Trincheras, con e! fin de contrarres-
tar los ataques y e! comercio ilícito. Dicha edificación
militar se encuentra ubicada a unos 12 km al norte de
Ixil, cerca de la costa, probablemente su construcción se
inició en la primera mitad del siglo XVIII.70

La parroquia de San Bernabé, ubicada en el centro de
la población, fue edificada sobre un montículo prehis-
pánico, por lo que es de presumirse que su construcción
se haya iniciado a finales del siglo XVI. En 1961, el encar-

70 Alfredo Barrera Rubio, "Arquitectura militar de un sitio de Yucatán
colonial", en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, vol. 31,
México, Sociedad Mexicana de Antropología, 1985, pp. 30-31.
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gado del templo de Ixil solicitó autorización para la cons-
trucción del atrio." Cabe señalar que en la actualidad, el
templo conserva en su interior algunos retablos que fue-
ron de los pocos que se salvaron de la destrucción de la
Guerra de Castas en 1847.

Kiba

El pueblo -en maya K'iba- ubicado al oeste de la pro-
vincia prehispánica de Cehpech, significa "lastimar la he-
rida por sí o por descuido't." Kiba tuvo gobernantes que
fueron descendientes del linaje Pech, pues en 1567 To-
más Pech firmó un documento como cacique de este
pueblo, junto con otros caciques, en la región de
Conkal.P

Actualmente, Kiba es una hacienda localizada a unos
4 km al oeste de Conkal.

Kini

Su significado al parecer alude a la temperatura de sus
aguas." Aunque la lista de tributos de 1549 no registra
ninguna población con el nombre de Kini, Roys encon-
tró en ese documento una encomienda de la corona lla-
mada "Quibil", que podría corresponder a dicho asenta-
miento." En ese año la encomienda tenía 470 habitantes,
es decir, 2 115 habitantes. En los primeros años de vida
colonial, Kini perteneció al adelantado Francisco de
Montejo, pero en 1548 el sitio fue retenido para prove-
cho de la corona española; este hecho sugiere el alto
rendimiento económico de este pueblo.

Los miembros del linaje Pech ocuparon cargos públi-
cos; hacia 1565 Pedro Pech fue gobernador, y en 1567
pasó a ser cacique. Existe un documento de 1572 firma-
do por Luis Pech como gobernador, y por Pedro Pech
(aunque este quizá lo haya firmado como caciquei."

Ubicado al oriente del pueblo se encuentra el templo
de San Mateo, que por cierto no fue incluido en el Catá-
logo de construcciones religiosas del estado de Yucatán,
de 1945.

71 Catálogo de construcciones religiosas ... , vol. 1, p. 231; vid AGCNMH,

estado de Yucatán, Ixil.
72 Diccionario maya ... , p. 398.
73 Ralph Roys, op. cit .. , p. 44.
74 Catálogo de construcciones religiosas, vol. 2, p. 46.
75 Ralph Roys, op. cit., p.51.
76 Ibidem, p.51.

Maxtunil

Literalmente la palabra Maxtunil quiere decir: max:
magullar, aplastar, machacar, y tunil: piedra;" aludien-
do quizás a un yacimiento de piedra en la localidad cuyo
uso principal era precisamente el de servir como
machacador. La Crónica de Chicxulub y la Crónica de
Yaxkukul, elaboradas por miembros del linaje Pech, son
los únicos documentos que hacen mención de Maxtunil.
En dichas crónicas se menciona que los españoles llama-
ron a este sitio Maxtunil y que aquí fueron recibidos por
Nachi May, posiblemente indio principal, alrededor de
1532; también se menciona que el batab de Maxtunil,
Ah Tunal Pech, fue quien vino desde Motul y cuyos hijos
y nietos fueron apoyados por el halach uinic de la pro-
vincia de Cehpech. Después de la Conquista, Ah Tunal
Pech fue bautizado con el nombre de Fernando Pech y
ocupó el cargo de gobernador. 78

Mococha

Al oeste de Baca se localiza el pueblo de Mococha, cuyo
nombre significa "nudos de siete"." La lista de tributos
de 1549 registra la encomienda de Mococha con 500
tributarios, es decir, 2 250 personas de todas las edades,
quienes tributaron ocho fanegas de sal, obtenidas de las
salinas que existían en las cercanías del pueblo.

Miembros del linaje Pech gobernaron Mococha du-
rante el siglo XVI; en 1567 Miguel Pech era cacique, y en
1572 Juan Ciau fue gobernador:

El gobernador sedice don Juan Quiai (Ciau)indio prin-
cipal vecino de él, el cual ha sido gobernador del dicho
pueblo muchos años, porque a quien viene el cacicazgo
del dicho pueblo no tiene suficiencia para ello.!"

La construcción del convento de Mococha data de
principios del siglo XVII, su titular era la Señora de la
Asunción; el atrio de la iglesia fue reconstruido en su
totalidad en el año de 1961.81 Las visitas de este conven-
to, perteneciente al territorio de la Costa: Ixil, Baca y

77 Diccionario maya ... , p. 513.
7' Roys, op. cit., p. 45.
79 Diccionario histórico, geográfico ... , p. 149; cfr. Diccionario

maya ... , p. 527.
'0 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, p. 40l.
'1 AGCNMH, estado de Yucatán, Mococha; véase, Catálogo de cons-

trucciones religiosas ... , vol. 2, p. 435.

50

111 11_, .1. 111 _ •• 1 ._11 .1. I l ••••



HISTORIA

TixkuncheilY Tuvo tres visitas, lo cual sugiere la impor-
tancia del pueblo de Mococha con respecto a los otros
tres sitios.

Motul

Este pueblo, situado al este de Baca, fue de los asenta-
miento prehispánicos más importantes en la provincia
de Cehpech. Roys y Gerhard consideran que Motul fue
el pueblo cabecera de Cehpech. El toponímico Motul
literalmente significa: mutul, lit, "el pájaro mut",
Crasidae sp., tordo cantor; mut, patronímico maya," de
donde se deduce que hace alusión al linaje "pájaro mut",
que radicó en Motul como grupo de alto rango social.
Esto lo suponemos en virtud de que en el Chilam Balam
de lxil, el chilam Nahau Pech menciona algunos patro-
nímicos que se refieren a animales, como es el caso de
los piches o tordos negros, los xpuciles, o ratones do-
mésticos, etcétera. Esta propuesta se reafirma en la Rela-
ción de Motul, hecha por el encomendero Martín de
Palomar, quien señala: " ...tomó el dicho pueblo el nom-
bre de Mutul de un señor antiquísimo que le pobló que
se llamaba 5ac Mutul... y tuvieron su señorío él y sus
descendientes ciento y cuarenta años"."

Acerca del origen de este asentamiento sabemos que
Sac Mutul, que quiere decir "hombre blanco", vino con
gente procedente del oriente a buscar un lugar para
poblar. Al llegar al asiento, donde después fue Motul,
los recién llegados se dedicaron a construir sus casas, a
pesar de que el sitio pertenecía a Kak u Pacal," por lo
que tuvieron conflictos bélicos ocasionados por la pose-
sión de estas tierras. Muchos años después, Noh Cabal
Pech, pariente muy cercano del gran señor de Mayapán,
pobló con su gente el sitio de Motul, quedando a partir
de este momento el linaje Pech como grupo dominante,
no sólo de este asiento sino de la gran mayoría de los
pueblos que conformaron la provincia de Cehpech.

Los habitantes de Motul tributaron al halach uinic y a
la clasedominante, mantas de algodón, gallinas, maíz, miel
y todos los productos necesarios para su mantenimiento y

82 López de Cogolludo, op, cit., v, 1, p. 237; cfr. AGI, ramo Escriba-
nía de cámara, leg. 308, A pieza 30, f. 4.

8J Diccionario maya ... , p. 530.
84 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, p. 269.
85 Kak u Pacal fue un jefe militar de descendencia mexicana que

destruyó Champotón y las poblaciones ubicadas en el norte de Yucatán.
Reocupó Motul en el Katun 8 Ahau cuando cayó la ciudad de Mayapán
(441-1461). Véase Ralph Roys, The political geography ... , p.50.

Templo y exconvento de San Juan Bautista, edificado en el si-
glo XVI. Pueblo de Motul, Yucatán. (Fototeca CNMH)

vestido; además los hombres tenían que integrarse a la
milicia cuando había guerra con otras poblaciones.

La mano de obra necesaria para la realización de di-
versos trabajos en la ciudad y en los pueblos de la pro-
vincia fue otra forma de tributo. Los gobernantes man-
daban edificar y reparar los edificios públicos, por lo
que es de suponerse que la construcción de caminos, lim-
pieza de los templos, etcétera, haya requerido de fuerza
de trabajo sólo disponible mediante el tributo estableci-
do por el grupo dominante.

Las actividades económicas en Motul fueron muy fa-
vorables en la medida en que podían disponer de una
gran variedad de productos. Se cultivaba maíz, bu'ul o
frijol, chile, calabaza, chayas; se cazaba venado, conejo,
iguana, ah kab koh, ch'omak; se criaban gallinas de la
tierra, perros sin pelo, codornices, tordos, picazas, pa-
pagayos, patos; se recolectaban frutas como el chicoza-
pote, anona, ts'almuy , kanche, k'aniste, kat, kopte', ma-
mey, ciruela, aguacate, ox, bek, pich, pitahaya o coyol,
u/ayan, kinim, cbi'; se recolectaban raíces comestibles
como kup bez, ix/uch; se producían cera y miel, y se ob-
tenía sal.86

Al momento de la Conquista, el balacb uinic de
Cehpech, que residió en Motul, fue Naum Pech, quien
al ser bautizado por los franciscanos cambió su nombre
maya por el de Francisco de Montejo Pech, debido a la
importancia política que éste tuvo antes de la Conquis-
ta. Tiempo después, en 1565 Y 1567, este personaje fue
sucedido en el cargo por Melchor Pech, probablemente
su hijo. En 1572, Juan Pech fue gobernador de Motul, y
en 1581 otro Juan Pech fue gobernador y cacique.

Durante la conquista y colonización de Yucatán, los
españoles conservaron el mismo tipo de tributo utiliza-

86 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, pp. 271-174.
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do tiempo atrás por los mayas, cambiando únicamente
al receptor de estos beneficios. Así, en 1552 el encomen-
dero del pueblo de Motul, Francisco de Bracamonte re-
cibía cada año 474 mantas de algodón de cuatro piernas
--cada pierna tenía cuatro varas de largo y tres cuartas
de ancho-, 64 gallinas de la tierra, 19 arrobas de cera,
254 fanegas de maíz, doce fanegas de frijol, catorce ces-
tos de ají, nueve cántaros de miel, cera, ocho arrobas de
pescado, ocho fanegas de sal, 18 cántaros, 26 ollas, 38
carnales, diez choyos y diez sogas para pozos." La ri-
queza que se refleja en la lista de productos tributados al
encomendero corresponde precisamente a los produc-
tos que se obtenían, cultivaban o se producían en Motul
en la época prehispánica.

El convento de Motul perteneció a las doctrinas del
territorio de la Costa y tuvo como visitas a San Antonio
de Padua del pueblo de Uci, a San Mateo del pueblo de
Kini y a Santiago del pueblo de Muxupip." La iglesia de
Motul, bajo la advocación de San Juan Bautista, se loca-
liza en el centro de la población. Su construcción la co-
menzó el padre fray Hernando de Guevara, en 1567. La
primera construcción ocupó la parte sur del actual pre-
dio, a ésta siguió la de la iglesia y el convento que tenía
sus claustros alto y bajo, dormitorios y celdas. En el claus-
tro alto estaba una sala con el santísimo sacramento y
abajo había un baptisterio con puerta al patio donde esta-
ba la capilla y ramada de los indios. Según la inscripción
en la fachada, la iglesia se terminó en el año de 1651.89

Ciudad Real al referirse a la visita del padre comisa-
ri» fray Alonso Ponce señalaba:

hay en él, junto al convento, un ku o mul en que anti-
guamente hacían sacrificios a los ídolos; agora está
hecho en lo alto de él un calvario al cual suben por
muchos escalones de piedra."

En cuanto al sitio arqueológico de Morul, el señor
Edesio Cervera, encargado de la biblioteca y archivo de
esta localidad, nos comentó que fue desmantelado por
una empresa de materiales de construcción, ya que las
piedras con que fueron construidos los edificios prehis-
pánicos se usaron para hacer cal.

A principios del siglo xx, la ciudad de Motul, por ser
considerada de gran importancia agrícola y comercial,

87 AGI, Escribanía de cámara, lego308, A pieza 30, f. 4.
88 López de Cogolludo, op. cit., v. 1, p. 237; cfr. AGI, Escribanía de

cámara, lego308, A pieza 30, f.4.
8. Catálogo de construcciones religiosas..., vol. 2, p. 439.
'0 Antonio de Ciudad Real, op. cit., vol. 2, p. 336.

recibió una serie de beneficios, entre los cuales destacan
la construcción de una estación de los Ferrocarriles Uni-
dos de Yucatán, la edificación de la casa municipal, una
iglesia parroquial y un teatro con capacidad para 1 500
espectadores. Esta situación privilegiada responde al he-
cho de que aquí habitaron muchos de los propietarios
de grandes fincas henequeneras.

El henequén que se cultiva en la comarca de Motul es
de calidad superior al que se produce en otras regiones
del estado por la longitud, blancura y consistencia casi
sedosa de los hilos. Aquí se dan las variedades chelem,
cajun, yaaqui y zaqui.

En 1923 Motul contaba con dos escuelas primarias.
La familia Campos Palma, cumpliendo la disposición de
su progenitor, el millonario Roque J. Campos, mandó
construir una de ellas en 1906, que es un amplio edificio
de estilo porfiriano que lleva el nombre del rico hacen-
dado; la familia Campos la sostuvo durante algunos años
de su propio peculio, hasta que pasó a ser propiedad del
gobierno del Estado."

A pesar del auge económico que tuvo Motul a princi-
pios del siglo XIX, la miseria de la mayor parte de la po-
blación era evidente. Los campesinos que tenían la nece-
sidad de trabajar como peones recibían 60 pesos
semanarios y un salario insuficiente," razón para que
los brotes de inconformidad no se hicieran esperar no
sólo en Motul sino en todo Yucatán, de ahí que el parti-
do socialista dirigido por Felipe Carrillo Puerto, oriundo
de Motul, fuera la bandera de lucha de todos los explo-
tados en las haciendas quienes trataron de tener mejores
condiciones de vida.

Muxupip

La Relación de Muxupip menciona que a este pueblo tam-
bién se le conoció como Kinacama -"sin tiempo"-, sin
embargo nosotros creemos que la denominación Muxu-
pip -"moler o desmenuzar't-c-" fue posterior a la de
Kinacama ya que los documentos coloniales no regis-
tran este nombre. En el momento de la conquista el asen-
tamiento tenía 300 tributarios, es decir 1 350 habitantes
y su tributo incluía seis fanegas de sal. Las características
del sitio para el siglo XVI fueron ampliamente expuestas

., Luis Medina, op. cit.
92 Pablo Alejandro Lonngi Martínez, Informe de algunos problemas

del estado de Yucatdn, México, Oficina de Quejas de la Presidencia de
la República, 1962, p. 11.

.3 Diccionario maya ..., p. 544.
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por el intérprete maya Gaspar Antonio Chi en la Rela-
ción de Muxupip;94 en ella se menciona que el pueblo se
encontraba en una zona pedregosa, y que estaba a media
legua (2 095 m) al oriente del asentamiento original.

Los habitantes de Muxupip estuvieron sujetos al halach
uinic de Cehpech, Ah Cun Pech cuyo nombre significa
"hombre sutil"; a él cada año le tributaban maíz, algo-
dón, chile, gallinas de la tierra, miel y cera.

En este sitio había cuatro cenotes en donde abunda-
ban peces conocidos como bagres. Hubo gran cantidad
de árboles frutales, entre ellos: ciruela morada, ciruela
verde, ciruela colorada, ciruela amarilla, kanche, op o
anona, mamey, ox, putes, tuk y bec.

El cultivo de verduras como el is o batata, ts'in o yuca,
chikam o nabo y makal o raíz de lirio debieron haberse
cultivado en los caanches." por ser éste el único medio
favorable para su aprovechamiento.

En cuanto a la forma de las casas:

las hacen de palos hincados en el suelo, y encima de
estos palos[ ...]arman la casa con varazón entretejida y
la atan con unas latas [sic]que llaman ak' y en español
se dicen bejucos, y luego sobre éstos las cubren con
una hierba larga que se llama k'uk'uk y otro nombre se
dice k'itamak y otro se llama bul SU'Uk.96

En la construcción de la casa participaban los vecinos
a quienes se les daba, en retribución, comida y bebida
hasta el término de la obra.

El linaje Pech tuvo el control de los cargos públicos
en el pueblo de Muxupip. De 1562 a 1567 Luis Pech fue
cacique, y en 1565 Diego Pech ocupó el puesto de go-
bernador."

La iglesia de Muxupip se fundó en el siglo XVI, época
en la que se contaba con capilla, sacristía y coro:

Asimismo, tiene un patio cercado de cal y canto con sus
tres puertas, dentro del cual está la dicha iglesia, la vo-
cación de la cual se dice señor Santiago, y dentro del
dicho patio, a la banda del norte, tiene una casa de pie-
dra con tres piezas y un corredor, adonde los religiosos
se aposentan cuando vienen a visitar y decir misa."

94 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, pp. 375-381.
95 Caanche: se construía con tierra abonada puesta en alto y conte-

nida en una estructura de palos; vid, Carlos Bojórquez Urzaiz, "Intro-
ducción a la agricultura maya yucatanense: un intento historiográfico",
en Alfredo Barrera Rubio (ed.), El modo de producción tributario en
Mesoamérica, Mérida, Universidad de Yucatán, 1984, p.332.

96 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, p. 381.
97 Ralph Roys, op. cit., p. 52.
98 Relaciones histórico-geográficas ... , vol. 1, p. 375; vid, Ciudad

Para el siglo XX, Muxupip contaba con una estación
de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, con el fin de trans-
portar la fibra del henequén, procedente de las hacien-
das Catzimin, San José Cholul, San José Grande y San
Juan Koop, hacia el puerto de Progreso."

Nolo

El cronista Ciudad Real señala con respecto al pueblo de
Nolo:

Salió de Tixkokob el padre comisario [Alonso Ponce] a
las dos de la mañana y andada media legua de camino
pedregoso llegó a un pueblo de aquélla guardianía lla-
mado Nolo, donde le estaban aguardando los indios
con ramadas, música y ramilletes, como en los demás
pueblos.l'"

Precisamente a poca distancia de Tixkokob, dirección
noroeste, se encuentra dicho asentamiento cuyo signifi-
cado alude a las características del suelo pues la palabra
maya Nolo quiere decir "cosa de mal asiento como palos
y piedras".'?' A principios de la Colonia, los miembros
del linaje Pech ocuparon los cargos más importantes, pues
Jorge Pech fue gobernador a mediados del siglo XVI, y
Francisco Pech fue el cacique en el año de 1562. De acuer-
do con la investigación de Roys, los integrantes del lina-
je Pech disminuyeron hacia 1688, ya que los linajes Ake,
Ek y Chable ocuparon los tres primeros lugares.l'"

El pueblo de Nolo pasó a ser encomienda de Francis-
co de Montejo, El Sobrino. La lista de tributos de 1549
registró en él 120 tributarios, es decir 540 habitantes,
quienes dieron a su encomendero principalmente pesca-
do. A la muerte de Montejo, El Sobrino, su mujer pasó a
tomar posesión de Nolo, pero al casarse con Diego de
Santillán éste llegó a ser el poseedor de la encomienda.
Al morir Santillán, en 1585, pasó por sucesión a su úni-
ca hija soltera, Beatriz de Montejo. En 1634 Nolo fue
reasignado a Félix Padilla.!"

El pueblo cuenta con una parroquia llamada San
Bartolomé, ubicada en el centro del pueblo. Hacia 1797

Real, op. cit., v. 2, p. 337.
99 Diccionario histórico, geográfico ... , p. 160; véase Secretaría de

Industria y Comercio, Censo 1970 ...
100 Antonio de Ciudad Real, op. cit., vol. 2, p. 337.
101 Diccionario maya ... , p.579.
102 Roys, op. cit. p.48.
103 Gerhard, op, cit., p.105; cfr. Relaciones histórico-geográficas ... ,

v. 1, p.401
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esta iglesia tenía una cofradía conocida como Santa María
de Nolo.'?' En e! siglo XIX la ex casa cura] fue ocupada
por las oficinas de la comisaría municipal y por la Liga
de Resistencia del Partido Socialista de ese lugar. lOS

Sabanal

La localización de Sabanal no está bien definida, pero
este pueblo estuvo probablemente entre lo que en la ac-
tualidad es la hacienda de Techoh, y el pueblo de
Tixpeual. En 1543 Sabanal pasó a ser encomienda de
Juan de Contreras; seis años después la corona española
tomó posesión de él; en ese año el sitio contaba con 250
tributarios, es decir, 1 125 habitantes. Durante la congre-
gación civil de finales de! siglo XVI, la población de Sabanal
fue llevada a el pueblo de Tixpeual.l'"

Sitpacb

El significado de Sitpach es "el lugar o campo de sit"; sit
es una planta de la familia de las gramíneas (Lasiacis
divaricata L Hitchc), 107misma que debió abundar en los
alrededores del pueblo. Al igual que sucedió con otras
poblaciones pertenecientes a la provincia prehispánica
de Cehpech, en Sitpach tuvieron cargos de importancia
los miembros de! linaje Pech, en 1567 su cacique fue
Francisco Pecho

A principios del siglo XVII los habitantes fueron censa-
dos como personas que trabajaban las salinas de la costa
norte de la península de Yucatán.l'" actividad que quizá
realizaron desde la época prehispánica.

Ubicado en el centro de la población se encuentra el
templo de San Juan Bautista; aunque se desconoce la
fecha de su construcción, para e! siglo XVIII ya existía e!
templo según un documento fechado en 1797, que men-
ciona a la "cofradía Dzonot de Sicpach", 109 por lo que es
de esperarse que dicha agrupación tuviera como sede a
dicha iglesia.

104 AGN, Cofradías y archicofradías, vol. 18, exp. 9, año 1797.
lOS Catálogo de construcciones religiosas ... , vol. 2, p. 725.
106 Ralph Roys, op. cit., p. 48.
\07 Catálogo de construcciones religiosas ... , vol. 1, p. 83.
108 Ralph Roys, op. cit., p. 44.
109 AGN, Cofradías y archicofradías, vol. 18, exp. 9, año 1797.

Suma

Situada al este de Motul se encuentra la población de
Suma, cuyo significado es "agua en lo hundido", 110alu-
diendo quizás a la existencia de cenotes. Es difícil deter-
minar si Suma se encontraba en la provincia prehispáni-
ea de Cehpech o en la de Ah Kin Che!, ya que no tuvo
caciques de! linaje Pecho Roys ubica a este asentamiento
en la provincia de Cehpech, porque sus gobernantes par-
ticiparon, junto con e! grupo de caciques de! linaje Pech,
en la firma de una petición dirigida al rey de España
fechada en 1567, y no lo hicieron con un grupo de caci-
ques de Ah Kin Che!, quienes firmaron una petición si-
milar en e! mismo mes. 111

Es probable que e! templo de San Bartolomé, ubicado
en el centro de la población, se haya construido a fines
de! siglo XVI o principios de! siguiente, pues Cogolludo
al referirse a las doctrinas de! territorio de la Costa seña-
laba que: "la de Canzahcab lo es desde e! año de 1609 y
nuestro padre San Francisco su Patrón. Tiene por visita
la de San Bartolomé de! pueblo de Zuma".112

Telchac Pueblo

El nombre de Telchac, que significa "raíces largas y ex-
tendidas", hace referencia seguramente a las raíces de!
mangle (Rhizophora mangle L.). 113Telchac fue registra-
do en la lista de tributos de 1549 como una encomienda
perteneciente a la corona española. Tuvo 1 030 tributa-
rios, es decir, 4 635 habitantes aproximadamente, y su
tributo incluía doce fanegas de sal. 114

Miembros del linaje Pech ocuparon cargos de impor-
tancia durante la época colonial. En 1567 e! pueblo tuvo
dos caciques, Francisco Pech y Diego Pech, y en el año
de 1572 Juan Pech, Andrés Pech y Diego Pech fueron
nombrados gobernadores.

El templo de San Francisco de Asís, ubicado en el cen-
tro de la población, probablemente fue construido a fi-
nales de! siglo XVI porque Cogolludo, al mencionar a las
doctrinas del territorio de la Costa, señala:

La de Tichac (Telchac) es convento desde el año de
1603 y su iglesia tiene por titular a nuestro padre San

110 Catálogo de construcciones religiosas ... , vol. 2, p.569.
111 Diccionario maya ... , p. 743.
112 López de Cogolludo, op. cit., v. 1, p. 237.
113 Catálogo de construcciones religiosas ... , vol. 2, p. 637.
11< Roys, op. cit., p.49j cfr. Gerhard, op. cit., p. 104-105.
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Audiencia del pueblo de Telchac, Yucatán. (Tomado de AGN, Obras públicas. vol. 13, exp. 12, f. 206)

Francisco. Sus visitas son Santa Ana del pueblo de
Zemul y San Buenaventura de el de Zinanche. 115

Gran parte del inmueble fue demolido en 1917 para
abrir una calle, quedando dividido en dos partes, una
que comprende el templo, atrio, exconvento y antiguo
cementerio, y la otra que abarca la antigua huerta, la que
en la actualidad es un predio completamente independien-
te de la iglesia que se fraccionó para la venta de lotes. 116

En 1815 Juan Povedano elaboró el proyecto para cons-
truir la audiencia en el pueblo de Telchac, solicitando
para efectuar la obra un presupuesto de 300 pesos; des-
conocemos si dicho edificio existe hoy en día. 117

Telchac Puerto

A principios del siglo xx, en el puerto de Telchac, se cons-
truyó una línea de ferrocarriles que facilitó su cornuni-

115 López de Cogolludo, op. cit., vol. 1, pp. 237.
116 Catálogo de construcciones religiosas ... , vol. 2, pp. 637,639.
117 AGN, Obras públicas, vol. 13, exp. 12, f. 206, año 1815.

cación con otras poblaciones y sirvió para transportar
hacia Progreso la fibra del henequén. En 1923 había 100
habitantes aproximadamente en el pueblo, siendo mes-
tizos la mayor parte de ellos.

Actualmente, Telchac es considerado un lugar de re-
creo, por lo que familias de Motul y Mérida construye-
ron casas para ir a vacacionar, sin embargo, la población
nativa siguió utilizando la casa tradicional hecha con lodo
y techo de paja.

Entre las actividades económicas de mayor importan-
cia están la obtención de sal, que se encuentra en los
alrededores del pueblo, y la pesca. Además se crían, en
gran cantidad, crustáceos como el cangrejo y la jaiba. m

Tixkokob

El nombre de Tixkokob está vinculado con los reptiles
que abundaron en esa localidad, pues su nombre signifi-

118 Medina, op. cit.; efr. George Cheever Shattuck (coord.), The pe-
ninsula of Yucatan. Medieal, biological, meteorological and sociological
studies, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1933, p.460.
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ca "lugar de víboras ponzoñosas", o bien "lugar de la
serpiente kokob; 119 kokob es la víbora Bothrops atrox
Wagl. La lista de tributos de 1549 registra a Tixkokob
como una encomienda grande con 530 tributarios, es
decir, unos 2 385 habitantes, cuyo tributo incluía ocho
fanegas de sal, la cual fue obtenida probablemente del
lecho cercano a la laguna de Chuburná.

En 1562, Hernando Pech fue cacique de Tixkokob;
hacia 1579 el gobernador de dicho pueblo fue Lorenzo
Puch.120

La parroquia de San Bernardino, que fue sede de la
cofradía Locá de Tixkokob.!" se construyó en 1581,
aunque la edificación del templo actual data del año de
1704. Ciudad Real, al referirse a la visita del padre Alonso
Ponce al pueblo e iglesia de Tixkokob, menciona que él
fue muy bien recibido por sus habitantes, quienes le lleva-
ron gallinas, pollos y miel, entre otras cosas; en cuanto
al convento, Ciudad Real señala que:

es una casita pequeña, con el claustro y aposentos ba-
jos, muy pobres y humildes, aunque hechos de cal y
canto; en uno de ellos tienen el santísimo sacramento,
y sin esto hay en el patio su capiila y ramada para los
indios...la huerta del convento aún no estaba cercada
sino de palos y había en ella pocos árboles y poca hor-
taliza[...] 122

Durante el gobierno del general Alvarado, en 1915,
fue destruido el pretil enverjado que cerraba el atrio, y
demolidas varias piezas que, en estado ruinoso, se en-
contraban en el ángulo 0(. roeste de la casa cural. El mer-
cado "Manuel Romero Ancona", al parecer, se encuen-
tra en terrenos que pertenecieron al cementerio, huerta
y casa cural. 123

En el siglo xx se construyó en Tixkokob una estación
ferrocarrilera de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, con
el objeto principal de transportar la fibra del henequén
proveniente de haciendas como Bacneh, Citinche,
Hubila, Kancabchen, Katanchel, San Antonio Millet, San
Juan Hau y Santa Cruz. 124

119 Diccionario maya ... , p.799; cfr., Roys, op. cit., p.48
12U Ralph Roys, op. cit., p. 48
121 AGN, Cofradías y archicofradías, vol. 18, exp. 9.
122 Ciudad Real, op, cit., v. 2, p. 337
123 Catálogo de construcciones religiosas... , vol.2, p. 717; véase,

AGCNMI-l, estado de Yucatán, Tixkokob,
12' Diccionario histórico, geográfico..., p. 226; véase Secretaría de

Industria y Comercio, Censo 1970 ...

Tixkuncheil

El sitio de Tixkuncheil, cuyo significado es "en el árbol
bonete", fue registrado en la lista de tributos de 1549
con 220 tributarios, es decir 990 habitantes, quienes tri-
butaron sal a su encomendero. Miembros del linaje Pech
gobernaron en época prehispánica a este pueblo; el batab,
en el momento de la conquista, era Ah Kom Pech, hijo
de Ah Tunal Pech de Maxtunil y padre de Nakuk Pech
de Chicxulub. Ah Kom Pech después de su bautizo se
llamó Martín Pech y fue nombrado por los españoles
cacique y gobernador de este asentamiento. En 1572
Francisco Pech ocupó el cargo de gobernador. 125

En el centro del pueblo se encuentra el templo de San
Miguel Arcángel que fue construido en el siglo XVI. 126

Tixpeual

El significado del nombre Tixpeual no se ha precisado
aún; algunos consideran que se está refiriendo a peeu,
una pequeña y temprana variedad de maíz, y otros seña-
lan que quiere decir "agua que chorrea't.v? Este último,
significado, a nuestro juicio, es el más probable porque
generalmente los mayas solían poner nombres vincula-
dos al elemento agua. El linaje Pech fue un grupo impor-
tante en Tixpeual; en 1688 éste llegó a ser el más nume-
roso del pueblo. 128

Para principios del siglo xx, el pueblo contaba con
una estación de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que
fue de gran utilidad como medio de comunicación; aun-
que la razón principal por la que fue construida se debió
a la necesidad de transportar la fibra del henequén.

Uei

La población de Uci, en maya Uki', perteneció a la pro-
vincia de Cehpech. Por estudios arqueológicos hechos
en el área, sabemos que existen grandes montículos y es
probable que del extremo este de estas estructuras parta
un sacbé (camino) hacia Izamal.!" En 1565 Uci fue en-
comienda de Juan Bautista Contreras; dos años después

125 Roys, op. cit., p.4 7-48
126 Catálogo de construcciones religiosas... , v. 1, p. 27.
127 Ralph Roys, op. cit., p. 48; cfr., Diccionario histórico, geográfi-

co..., p. 226.
128 Ralph Roys, op. cit., p. 48.
129 Diccionario Maya ... , p. 898.
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un miembro de! linaje Pech, Francisco Pech, asumió e!
cargo de cacique. 130

El templo de San Antonio, localizado en la plaza prin-
cipal de! pueblo, fue visita de Motul en la época colo-
nial. Su construcción probablemente data del siglo XVI

porque Ciudad Real, al referirse a la visita de! padre
Alonso Ponce, efectuada entre 1584 y 1589, registra la
existencia de esta iglesia:

[...después de Telchac] andadas otras dos leguas de ca-
mino llano, aunque angosto, llegó al salir del sol, a otro
buen pueblo de la misma guardianía de Motul, llama-
do Uquí, donde halló toda la gente junta, puesta en
procesión a la puerta de la iglesia, con mucha música
de flautas y trompetas y canto de órgano. Diéronle
muchos ramilletes de flores odoríferas y pasó adelan-
te, y andada media legua [llegó a Motul]." 131

Yaxactun (Progreso)

El nombre maya del actual puerto de Progreso fue
Yaxactun, que quiere decir "la gran gruta". Antes de que
se fundara este asentamiento, el lugar fue un sitio
estacional de pescadores indígenas.

Desde que se proyectó la población y puerto de Pro-
greso, según decreto expedido por el presidente sustitu-
to de la República, Ignacio Comonfort, fechado e! 25 de
febrero de 1856, se señaló e! área en que debería levan-
tarse la iglesia de San José. La construcción de la iglesia
se inició en 1872-1873; fue ampliada en 1885, quedan-
do la casa cural en e! costado norte del templo. m

Al oriente de! centro de la población existe una capi-
lla conocida como San Antonio Yaxactun, edificada
aproximadamente en el siglo XIX, con fondos del señor
Juan Bautista Pecho

Hacia 1926 la ciudad y puerto de Progreso estuvo
conformado por varias colonias: Flor de Mayo, Pinopolis,
Tzuculú y Francisco 1. Madero.!" las cuales se distribu-
yeron a lo largo de la franja costera debido quizás a las
ciénagas que existen tierra adentro, mismas que han im-
pedido el crecimiento urbano hacia esa dirección.

130 Ralph Roys, op. cit., p. 51.
111 Ciudad Real, op. cit., V. 2, p. 336; vid, Catálogo de construccio-

nes religiosas ... , vol. 2, p. 446.
132 Catálogo de construcciones religiosas ... , v. 2, p. 513-514.
133 AGCNMH, estado de Yucatán. Yaxactun.

Yaxcucul

El significado de Yaxcucul es "palo verde", aunque e!
diccionario de Motullo define como "cosa de color verde
fino que tira a azul". Roys por su parte considera que
Yaxcucul quiere decir "plumaje verde". El pueblo de Yax-
cucul ha sido un pequeño asentamiento desde época pre-
hispánica, y al igual que Chicxulub, es conocido por la
relación de Ah Macan Pech, es decir, la Crónica de Chac-
Xulub-Chen. En época colonial e! pueblo pasó a llamar-
se Santa Cruz de Mayo.

Por los estudios de Roys sabemos que Ah Macan Pech
fue hijo de Ah Tunal Pech, señor de Maxtunil,!" quien al
ser bautizado por los evangelizadores pasó a llamarse
Pedro Pech, asimismo, los españoles lo nombraron go-
bernador y cacique de Yaxcucul, donde radicó hasta e!
año de 1567. Tuvo cuatro hijos: Alonso, Miguel, Lucas
y Francisco; Miguel fue quien le sucedió en e! cargo de
gobernador en e! año de 1552. De Pedro Pech salió la
propuesta para que sus hijos Alonso y Miguel fueran
nombrados bataboob'í' e hidalgos, así como el que os-
tentaran e! título de don. Es de llamar la atención que
ninguno de los miembros del linaje Pech permaneció en
el pueblo después de 1688.

En e! siglo XVI, e! ministro de la Real Hacienda, Juan
de Dios Burgos y los señores José Bastarrechea y Juan
Manuel Burgos hicieron e! cálculo de! costo a que po-
dría ascender los materiales necesarios para la construc-
ción de la audiencia en e! pueblo de Yaxcucul. El presu-
puesto se hizo a partir de los siguientes elementos: casa
de dos huecos cobijada de guano, cuatro puertas y tres
ventanas, así como los gastos de alimentación para los
albañiles. El total fue de 195 pesos. La cal y el sahcab
quedaron fuera del cálculo en virtud de que el pueblo
tenía que sufragar este gasto.

Yaxcucul, junto con otros pueblos, pasó a ser pose-
sión de los conquistadores por orden de Francisco de
Montejo. En 1583 el pueblo fue asignado a Diego de
Contreras Durán, posteriormente en 1606 Yaxcucul fue
heredado por Juan de Contreras y Sigüenza.I"

Para 1785 Yaxcucul pasó a ser un rancho, porque en
un documento fechado en ese año se menciona que Juan

134 Ralph Roys, op. cit., p. 47
1J5 Bataboob, plural españolizado de batab; nombre de un funcio-

nario administrativo maya; jefe supremo de un pueblo, nombrado por
el halach uinic de la provincia; tenían que ser nobles. Los españoles
los llamaron caciques. En el sistema de organización administrativa de
las comunidades por medio de ayuntamientos, el principal funcionario
fue llamado gobernador y este era batab de abolengo.

136 Peter Gerhard, op. cit., p. 104-105.
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Ignacio de Cozgaya fue propietario del rancho de Santa
Cruz Yaxcucul, en el que se sembraba caña, arroz y se
procesaba aguardiente para el Real Estanco. Para agili-
zar el trabajo, Cozgaya compró un negro de Cuba, radi-
cado en Tabasco, el cual sabía extraer el aguardiente.
Debido a que era difícil congregar operarios nativos por
ser éstos ociosos e incumplidos, el propietario del ran-
cho solicitó introducir negros bozales de ambos sexos,
para el cultivo de las tierras del rancho de Santa Cruz. 137

El templo de la Candelaria, ubicado en el centro del
pueblo, se construyó cerca de una estructura prehispánica.

Consideraciones finales

Para finalizar, queremos señalar los siguientes puntos:

1) Los pueblos de la provincia de Cehpech presentan
una continuidad habitacional que va del siglo XVI al
momento actual;138la presencia de recursos naturales

137AGN, Archivo histórico de hacienda, lego1038, exp. 68, año 1785.
138 Un buen número de haciendas henequeneras fueron fundadas

sobre sitios arqueológicos, lo cual nos habla de esta continuidad
habitacional.

determinó la fundación de estos asentamientos hu-
manos: agua (cenotes), caza, pesca, suelos fértiles para
el cultivo, recolección de raíces y frutos, avicultura,
explotación de bosques y topografía. Por otra parte,
la guerra de castas de 1847 no tuvo gran impacto so-
bre estas poblaciones; de ahí que a diferencia de otros
pueblos de Yucatán, éstos no quedaron des habitados.

2) La arquitectura es reflejo de determinadas situaciones
económicas, políticas, sociales, culturales e ideológi-
cas. En el posclásico tardío, por ejemplo, el halach
uinic y la clase noble habitaban las áreas cívico-cere-
moniales, cuya arquitectura monumental denotaba la
importancia y el poder de quienes ahí residían. Para
la época colonial, los españoles establecieron centros
de control por medio de la construcción de audien-
cias, casas reales, iglesias y conventos. A mediados del
siglo XIX, y principios del que le sucedió, los hacenda-
dos crearon una infraestructura en torno al cultivo
del henequén, lo que favoreció la creación de estacio-
nes de ferrocarril, haciendas y lujosas residencias.
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