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ALGUNOS TÉRMINOS 
RELACIONADOS CON 
LAS MUJERES EN LAS 
LENGUAS MAYAS
William H. Mex Albornoz 

INTRODUCCIÓN

Este texto hace una breve revisión de las palabras que en las lenguas 

en la sociedad antigua. Se enfoca principalmente en los términos del 
maya yucateco (peninsular) colonial y actual, pero también aborda 

hace un breve acercamiento a los nombres de las mujeres, según las 

De manera general, las mujeres en las antiguas sociedades mesoa-
mericanas se vinculaban con el ámbito doméstico, la cocina, la ela-
boración de comida, textiles, ornamentos y cerámica. También par-
ticipaban en ceremonias, rituales y danzas, y a veces eran retratadas 
atendiendo a nobles en las cortes. Se relacionaban simbólicamente 
con la luna, la tierra y su fertilidad. Especialmente entre los antiguos 
mayas, ellas ayudaban a forjar alianzas entre dinastías a través del 
matrimonio y, además, algunas mujeres alcanzaron los rangos más 
altos entre la élite de la sociedad (Palka 2010, p.161).
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LA FIGURA DE LA MUJER 
SEGÚN LAS LENGUAS 
MAYAS

En los idiomas mayas, la ma-
yoría de los términos para 
nombrar a la ‘mujer, señora’ o 
‘hembra’ derivan o se relacio-
nan con las formas antiguas 
*‘ix, *‘ixik o *‘ixoq, (Kaufman 
2003, p.80-82)1. Las palabras 
vinculadas con los primeros 
dos términos son más comu-
nes en las lenguas mayas de 
México, mientras que el terce-
ro prevalece en las de Guate-

-
jantes.

En el maya yucateco colonial, 

ix-, que se ubicaba antes de 
los apellidos de linaje y servía 
principalmente para distin-
guir a las mujeres (como Ix 
Canul, ‘la del apellido Canul’), 

-
-

1. Existe registro de por lo menos 32 lenguas 
mayas, la mayoría de ellas habladas en Mé-
xico, Guatemala, Belice y Honduras. En las 
voces mayas, la letra /x/ equivale a la pronun-
ciación /sh/ del español. Se ha respetado la 
ortografía de las fuentes originales (la cual 
puede variar con respecto a la ortografía ac-
tual). En yucateco colonial, la letra /c/ equi-
vale al sonido /k/, la letra /h/ (que nunca es 
muda) al sonido /j/ y la /chh/ al sonido /ch’/ 
(así la voz colonial ahau, se pronunciaría ajaw).
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y también ixic o xic, que servían para 
-

rrespondían a una mujer (Acuña 2001, 
p.309 y 310). Como ejemplo del uso del 

naa ‘soberana madre’ (o ‘reina madre’), 
lx bac ‘niña (nombre amoroso)’ e Ix me-
hen ‘hija, respecto del padre’ (Acuña 
2001, p.309-313; Arzápalo 1987, p.282)2. 
En maya yucateco actual la forma más 

en personas, animales y plantas, como 
en xtux ‘pava’, xpeek’ ‘perra’ y xkaax 
‘gallina’ (Barrera et al. 1980, p.274). 

Otras voces del yucateco colonial para 
referir a las mujeres eran: chhuplal, 

-
to al macho, en cualquier especie de 
animales o mujer en general respecto 
al varón’, Ix chhup ‘mujer o hembra’ y 
también Ix chhup im ‘muchacha’ (Acu-
ña 2001, p.310). De la palabra chhup 
derivan términos como o ix chhup im 
y chhuplal paal o chhupul paal, que 

(Acuña 2001, p.219). El primer término 
usa la voz im ‘teta o pecho de mujer’ y 
los últimos dos, paal ‘muchacho o mu-
chacha de corta edad’. En yucateco ac-
tual son comunes los términos ch’uup 
o xch’uup ‘mujer, hembra’, ch’úupal 
‘señorita, muchacha’ y ch’uupul aal o 
xch’uupul aal ‘hija’, los últimos dos in-
cluyen la voz aal ‘hijo/hija de mujer’ 
(ALMY 2007, p.52).

las mujeres casadas. En yucateco co-
lonial las palabras más comunes eran 
atan ‘mujer casada, denotando cuya 
es’ y atantzil ‘mujer casada, y también 
mujer cuidadosa y hacendosa y sin vi-
cio’ (una expresión reverencial) (Acuña 
2001, p.65). Estas palabras aparecen 
actualmente como atan ‘cónyuge, es-
posa’ y atantsil ‘mujer casada’ (ALMY 
2007, p.7). El origen de esta palabra pa-

‘ser pagado o galardonado y la paga o 

2. Estos términos usan las palabras ahau ‘señor, soberano, rey’, 
naa ‘madre’,  bac ‘infante’ y mehen ‘hijo respecto del padre’, 
respectivamente.
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3 Es decir, atan era 
la mujer por la que se pagaba (para ca-
sarse), ya que, antiguamente, el contra-
to matrimonial suponía un pago que el 
pretendiente o su padre debían hacer 
al padre de la novia (Acuña 2001, p.65).
Con respecto a esta costumbre, Diego 
de Landa, en su Relación de las cosas 
de Yucatán registró que, cuando los 
padres buscaban mujeres para que se 
casaran sus hijos y hacían tratos con los 
futuros consuegros, se daban las arras 
y el dote al padre de la mujer, pero des-
pués, el yerno se tenía que quedar a 
trabajar en la casa del suegro (Landa 
1985, p.82). 4

forma reverencial de la palabra. La raíz lingüística (es decir, la 

4. Las arras y el dote, en la tradición europea, podían consistir 
en ropa, joyas o metal preciado. El término yucateco colonial 
de este dote era muhuul, y refería al presente que ofrecía el 

pp.262) registró que la palabra mu’ujul (con ortografía actual) 
apenas se usaba en el siglo pasado, en la región de Dzitás, 
esta costumbre aún pervive en algunas comunidades penin-
sulares, por ejemplo, de la región de Tekax.

-

’
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-
cial importancia. Una de las palabras más conocidas 
del yucateco colonial es naa ‘madre de hijos’, que 
también aplicaba para los animales, como con naa 
cab ‘maestra de las colmenas’ (Acuña 2001, p.419)5. 

‘madre, mujer o animal hembra que ha tenido hi-
jos’, aunque es una palabra en desuso (ALMY 2007, 
p.152). Su equivalente en otras lenguas mayas, como 
el ch’ol de Chiapas, es ña’ ‘madre’, mientras que ña’al 

En el Yucatán colonial, a los infantes se les llamaba 
con el nombre del padre y de la madre, usando el 
primero como propio y el segundo como apelativo. 
Así, el hijo de padre Chel y madre Chan se llamaba 
Nachan Chel, el hijo de padre Cocom y madre Chi 
era Nachi Cocom, el hijo de padre Can y madre Chan 
era Nachan Can, etcétera (Landa 1985, p.80; Roys 
1940, p.45-50). Estos eran los conocidos como nom-
bres naal (na’al, en ortografía actual). 

En otras lenguas mayas, como el tzeltal y tzotzil, las 
-

tes. En tzeltal, el término más común es me’ ‘madre, 
mamá’ y también sme’ ‘su madre’, usado para ‘hem-
bra de animal’ (Polian 2017, p.430). En tzotzil, la voz 

o respetables, que tienen altos cargos’ (Laughlin 
2010, p.333). En otros idiomas, las voces para ‘ma-
dre’ provienen de las formas antiguas *chuu’ o *tu’, 

‘tetilla’, y de las formas antiguas *miim y *naan, que 

mamá, señora’ (Kaufman 2003, p.88-93). 

En yucateco colonial, otros términos para ‘mujer’ 
eran ah kub, que refería a la que vestía hipil (llamado 
antiguamente kub) y ah pic que era la ‘mujer que 
viste naguas o saya’ (Acuña 2001, p.46 y 52)6. Otras 
voces conocidas son coolel ‘señora’ y coolelbil ‘se-
ñora o ama de siervos o esclavos’, que actualmente 
es ko’olel ‘señora, mujer casada o con hijos’ (Acuña 
2001, p.118; ALMY 2007, p.101). Por otra parte, el tér-
mino yucateco colonial para ‘abuela de parte de la 
madre’ se registró como chich y también podría sig-

su hijo’ y ‘cuñada, mujer de cuñado respecto de los 

‘abuela materna o paterna’ (Acuña 2001, p.197; ALMY 
2007, p.38). 

un origen diferente que la voz cab ‘tierra, territorio’ (ver Acuña 2001:93 y 94). 

de falda: ‘naguas de indias, que les sirven de saya o faldellín ordinario para cubrir 
desde la cintura abajo’ (Acuña 2001, pp.491). 
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Un término menos usado, pero conocido por su 
mención en leyendas de la región, es xunáan ‘seño-
ra, dama’, ‘mujer rica, adinerada’ o ‘patrona’ (ALMY 
2007, p.262). Una versión de esas leyendas, que re -

-
ta que ella era una doncella, hija del rayo, que fue 
requerida por un hombre. Se dice que su madre la 
escondió de todos en las profundidades de la tierra, 
y que allí yacía, como uno de los siete estanques de 
agua. Otra versión relata que la muchacha, hija de 
un rey, al estar huyendo con su amado, se ocultó en 
una caverna y fue convertida en piedra. Por eso a ve-
ces se observa a una joven peinándose en la entrada 
de la gruta y por eso hay una piedra con forma de 
mujer dentro del recinto (Bonilla 2007, p.11-13).  

OBSERVACIONES ACERCA DE LAS MUJERES DEL 
CLÁSICO MAYA

Las mujeres mayas de alto rango del período clásico 

como Yaxchilán, Palenque, Piedras Negras, Dos Pilas 
y Naranjo (Josserand 2011, p.110). Los roles de la mujer 
mayormente destacados en las inscripciones son los 
de esposa y madre, usualmente mencionando a de-
terminada mujer como y-atan, ‘la esposa de (algún 
señor)’ o a algún personaje masculino como y-al ‘el 
hijo de (alguna mujer)’ (Josserand 2011, p.115). En al-
gunos monumentos, las mujeres son mencionadas 
o retratadas en relación con las ceremonias de ac-
ceso al trono de gobernantes, aparecen colaboran-
do o protagonizando ceremonias calendáricas o de 
sangrado (usualmente de la lengua) o entregando 
(a veces, como ancestros) bultos u otros objetos re-
lacionados con el poder o la guerra (Josserand 2011, 
p.119-121). 

Sin embargo, es preciso mencionar que los títulos 
de las mujeres revelan que ejercieron una variedad 
de cargos, de manera semejante a los hombres y 
que varias de ellas fueron gobernantes. Las muje-
res podían tener el título de k’uhul ixik ‘mujer divi-
na’, ch’ok ‘joven’, baah kab ‘primera del territorio’,  aj 
k’uh hun, aj tz’ihb (pintora/escritora), kalomte’ y sajal 

7. Un título de mujer 
recientemente descifrado incluye el término jalam 

-

a los libros sagrados, hu’n. El título kalomte’ tal vez deba traducirse como ‘el/la que 
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aspecto de tejedora (Grube 2016, p.3-5). 

Los nombres personales de las gobernantes o mujeres nobles 
también son interesantes. Se han encontrado apelativos com-
plejos, como Ix k’awil kaan ‘Señora Serpiente k’awil’, Ix sak k’uk’ 
‘Señora quetzal brillante’, Ix k’abal xook ‘Señora aleta de tibu-
rón’, Ix unen bahlam ‘Señora jaguar bebé’, Ix muyal chan k’awil 

entidades mitológicas o a seres supernaturales, cabe mencio-
nar que aún se puede profundizar en su simbolismo.

OBSERVACIONES FINALES

Las palabras relativas a la mujer maya en la antigüedad revelan 
principalmente la importancia de las funciones que ejercía en 
la sociedad. Aunque los términos para ‘esposa’, ‘madre’ (e ‘hijo 
de mujer’) son los más conocidos desde el período prehispáni-

-
par mujeres destacadas. Aún hay varios pendientes que inves-

simbolismo de sus nombres y la permanencia y cambios con 

Mujer maya con telar, sobre el cual 

-
-

lliam Mex.
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