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1. Título:   La cotidianidad maya en la época virreinal: historia y etnología histórica de los pueblos 

mayas de México y Guatemala 

2. Descripción: El curso busca ofrecer a los alumnos una visión amplia de los estudios de corte histórico 

y los que podríamos denominar de etnología histórica, en particular en lo relativo a las formaciones y 

transformaciones culturales durante la época virreinal (1519-1821).  

Si bien se privilegiará lo concerniente a los pueblos mayas ubicados en las Audiencias de la Nueva 

España y la de los Confines (luego de Guatemala), se postula hacerlo con la suficiente amplitud para 

permitir al alumno su empleo en la aproximación a otros sujetos de estudio (algunos de ellos habitantes, 

asimismo, de dichas audiencias), así como a conceptos vigentes en la discusión académica tales como 

comunidad, vida cotidiana, tradición, identidad, relaciones interculturales, y mecanismos de resistencia, 

atendiendo a los principales enfoques teóricos y metodológicos, con particular hincapié en el área de 

conocimiento histórico, pero sin desdeñar lo relativo a las posibilidades de aplicación de dichos 

conceptos y prácticas en actividades de investigación y difusión. 

3. Metodología y/o estrategia de enseñanza: 

Tratándose de una materia cuyo perfil privilegia el de asignatura, se plantea basarla primordialmente en 

exposiciones orales y audiovisuales a cargo del docente. No obstante, ya que se desea estimular la 

participación de los alumnos (que se tomará en cuenta para la evaluación), se consideran también las 

lecturas obligatorias, no sólo las relacionadas con los temas expuestos (que, como es obvio, se habrán de 

precisar antes de la clase), sino también para apoyarles en la preparación de la presentación frente a pizarrón 

que deberán hacer en el semestre, bien de modo individual, bien en forma conjunta con otros compañeros. 

Otro tanto vale para el ensayo final que se les solicitará. 

Dependiendo del número de alumnos inscritos, no se descarta considerar la realización de alguna(s) 

visita(s) guiada(s), bien a espacios urbanos (v. g. iglesias, cuando se aborde el tema de religión y 

religiosidad), bien a archivos y museos. 

4. Objetivos. 

General:  

Como se apuntó en la “Descripción”, la asignatura plantea introducir a los alumnos en el conocimiento del 

devenir histórico de los pueblos mayas (Audiencias de la Nueva España y Guatemala), a lo largo del periodo 

virreinal (1519-1821), proporcionándoles una visión general de los estudios de corte histórico y los de 

etnología histórica.  

Abordar el estudio de los pueblos mayas desde una perspectiva intercultural y diacrónica, permitirá incidir 

en los procesos de cambio registrados durante la época en estudio, y evitar la visión simplista e inexacta de 

que se trató de un periodo con franco predominio de “supervivencias” materiales e ideológicas, como si se 

tratase de pueblos sin agencia y culturas anquilosadas.  

 

Particulares: 

a) Proveer a los estudiantes de las herramientas conceptuales mínimas para comprender las diversas 

perspectivas con que las corrientes más significativas dentro de las disciplinas históricas y antropológicas 

se han aproximado al estudio del área maya en el periodo virreinal. 

b) Proporcionarles una introducción a los diversos referentes históricos y antropológicos de los principales 

procesos socioeconómicos y culturales registrados en el área maya durante dicho periodo. 

c) Familiarizarlos con las semejanzas y divergencias culturales susceptibles de encontrar en la región y 

época en estudio,  



 

d) Auxiliarlos en la comprensión de las dimensiones témporo-espaciales que explican el cambio, 

permanencia o refuncionalización de determinados elementos culturales, y 

e) Contribuir en la formación de su criterio para la recopilación y análisis de referentes históricos y 

antropológicos de mayor interés para su propio ejercicio profesional. 

 

5. Contenido y temario  

Unidad Tema general 
Horas 

1 
Introducción.  

Fuentes para el estudio de los pueblos mayas en el Virreinato 
6 

2 Los tres siglos virreinales: instituciones y vida cotidiana 20 

3 
De la colaboración a la rebeldía franca: las diversas y cambiantes 

respuestas indígenas 
6 

 Suma total de horas: 32 

 

Tema y subtemas 

INTRODUCCIÓN 

Importancia del tema en estudio. 

Los mayas y el mundo mesoamericano al momento del contacto. 

 

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LOS PUEBLOS MAYAS EN EL VIRREINATO 

- De corte histórico: 

Crónicas, memoriales, Relaciones Histórico-Geográficas, títulos de tierra, visitas eclesiásticas o civiles, 

actas de órdenes religiosas (capitulares, y annuas).  

 

- De corte primordialmente lingüístico: 

Artes, vocabularios, calepinos, thesaurus, cartillas. 

 

- De corte primordialmente doctrinario: 

Doctrinas, manuales de administración de sacramentos, sermonarios, himnarios, conciones, ordenanzas de 

cofradía. 

 

- De orden jurídico: 

Títulos de Tierra, actas civiles o criminales, probanzas comunitarias o individuales, testamentos, codicilos, 

intestados. 

 

-De orden privado: correspondencia. 

 

La literatura indígena virreinal 

Cartografía e iconografía 

Los viajeros  

Estudios modernos sobre el área maya en la época virreinal (historiadores, antropólogos y filólogos) 

 

LOS TRES SIGLOS VIRREINALES:  

INSTITUCIONES, ACTORES Y VIDA COTIDIANA 

la visión del otro 

Pueblos milenarios ante un mundo nuevo: América en el esquema providencialista de la Historia. 

La racionalidad del indio y la “Justa Guerra”: una disputa teológico-jurídica. 

La visión paradisíaca de los conquistadores 

La inicial visión angélica de los frailes 



 

Los mayas y las tribus perdidas de Israel (en escritos españoles y mayas) 

 

El nuevo orden económico y social 

La catástrofe demográfica 

La nueva organización del espacio (congregaciones y reducciones a poblado) 

Villas y pueblos: Repúblicas de indios y de españoles 

Indios fuera de poblado y vagamundos 

Caciques, principales e indios del común 

Encomienda, tributo y servicios personales 

Produits moteurs y comercio 

El problema de la tierra y el control de recursos 

Los indios en las haciendas: temporaleros, laboríos y acasillados. 

 

La Corona y la organización social: 

-Los diversos esquemas de parentesco y los cambios en la estructura familiar. 

-Linajes y patrones de residencia. 

-Mestizaje y ladinización: emergencia de una “tercera república”  

-La cambiante política lingüística 

- Las esferas del poder: 

Los antiguos señores y su papel ante la Corona y el clero. 

Las nuevas estructuras comunitarias del poder. 

El choque civiles-eclesiásticos. 

El Real Patronato: Austrias y Borbones. 

El aparato inquisitorial (Juzgado Diocesano de indios). 

 

La Iglesia católica y los pueblos mayas 

- La estructura eclesiástica: 

La Santa Sede y el Real Patronato 

Organización diocesana y arquidiocesana 

Órdenes mendicantes y clero secular 

Alianzas y choques jurisdiccionales. 

 

- Acción y métodos evangelizadores: 

Los participantes, los métodos (lingüística y evangelización), los sincretismos estimulados y las discusiones 

teológicas 

 

- Iglesia y economía: 

Diezmos, raciones, sínodos, limosnas, obvenciones y prestación de servicios. 

Fundación de obras pías y donaciones. 

Los eclesiásticos como empresarios: propiedades, censos y usura, derramas y repartimientos de mercancías. 

 

- Religiosidad local: cambio, continuidad y conflicto 

a) Las esferas del cambio: la noción de pecado, el dogma, el mito y el ritual 

b) Educación y conquista ideológica. 

c) Los nuevos ciclos témporo-espaciales. 

d) Cofradías y guachivales 

e) Ritos públicos y privados 

 

- Religión, salud y enfermedad  

a) Contactos de muerte: Epidemias, expediciones y actividades bélicas. 

b) La etapa colonizadora: Reducciones a poblado, sobre-explotación laboral; maltrato, asesinato y suicidio. 



 

c) Las voces de la muerte en la literatura virreinal 

d) Cultos y ritos funerarios 

e) Formas, sitios y tipos de enterramiento 

f) El cementerio. ¿Una invención ilustrada? 

DE LA COLABORACIÓN A LA REBELDÍA FRANCA: LAS DIVERSAS Y CAMBIANTES 

RESPUESTAS INDIGENAS 

Colaboración (Probanza de méritos indígenas, personales y comunitarias) 

Transculturación (Mestizaje y ladinización) 

Resistencia: 

- La sumisión aparente 

- La estrategia sincrética. 

-La respuesta armada (Valladolid, 1546; la revuelta tzeltal de 1712; la conjura maya-zoque de 1727; la 

rebelión de Canek, 1761; el levantamiento de Atanasio Tzul, 1821). 

- Los pueblos mayas en los movimientos de independencia. 

 

6. Criterios de evaluación del desempeño de los alumnos 
Asistencia a clases     (25%) 

Participación en aula, en particular sobre lecturas asignadas previamente (25%) 

Una exposición semestral por parte del alumno, pudiendo ser personal o grupal (25%) 

Redacción de un ensayo sobre alguno de los temas expuestos en el aula, elegido por el alumno (25%) 
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