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K'U'X COMO Vf NCULO CORPORAL EN EL COSMOS 

Servando Z. Hinojosa 

Depmmcnr of Anlhropology, Tulane Univmiry 

AilsTRAcr: Today, for che kaqchikel maya of the Guatemala n  Highlands, rhe word k'u'x has gained grcar 
imporrancc. Generaly rranslared as "corazon" k'u'x has a strong sense or viral force. In the community under 

srudy, k'u'x has its expression in rhree significant ways: focusing on life and sensibility, as a placenta and as the 

creacor-sustaining deity. Among its multiple aspects ic shows a spiritual character interlacing with the physical 
dimcnrions of human life. The purpose of chis paper is to approach co an integral underscandig of k'u'x, ta kin 

gin regard its position in several domains of Mayan experience. I present rhe fundamental quality of k'u'x as a 

corporal bond within the spiritual Maya world. 

RESUMEN: Para los mayas kaqchikcles dcl alciplano guarcmalreco, el vocablo k'ux cobra gran imporcancia en la 

accualidad. Traducido gcneralmence como 'corazon', k'u'x conllcva fuerrc sencido de fuerza viral. En la comuni
dad bajo cscudio, k'u'x sc manifiesca de ires maneras significacivas: como cnfoque de vida y sensibilidad, como 
la pla centa y como la divinidad creadora-susrenradora. En sus multiples aspecros demucma un car.kier espiri
rual entrelazado con las dimensioncs fisicas de la vida humana. El objero de csce ensayo cs incenrar un encendi
micnro integral de k'u'x, romando en cuenca su ubicacion en varios dominios de la experienc:ia maya. Planceo la  
cualidad fundamental de k'u'x como vinculo corporal en c l  mundo cspiricual maya. 

I. lntroducci6n 

Pocas palabras despierran canto inceres en los idiomas 

mayas como la palabra k'r/x. Se nora en los dicciona

rios kaqchikeles coloniales de Varea (ca. I 600) y de 

Coto (ca.1654) como vocablo repleco de significados y 

posibilidades de uso. Coto, en parciculat, sefiala que, 

ademas del significado de coraz6n, "Arribuyenle codos 

los affeccos de las pocen�ias: memoria, entendim[ien]to 

y voluncad" (1988: 113). Consta que no le pareci6 un 

vocablo de significado fijo, sino comprendiendo un 

complejo de significados girando en rorno al coraz6n 

f!sico, al alma y a las sensibilidades humanas. Por su

puesto, a fray Thomas de Coco mas le inceresaba su 

misi6n evangelizadora que las profundidades de la 

cosmovisi6n maya, de modo que sus anotaciones s61o 

nos sirven como punto de partida. 

En el idioma maya kaqchikel actual, la palabra 

k'ti'x sigue cobrando gran interes entre los escudiosos 

del idioma y enrre personas cuya conciencia maya les 

conduce hacia un mayor aprecio de su legado lingii!s

tico y cultural. En especial los idiomas k'ich'eanos, re

prescntados mayormente por hablantes de k'ichc', 

kaqchikel y rz'urujiil comparcen un conjunto de con

cepros en cuanto a esrc vocablo. Para mejor compren

der el contexco pragmacico de la palabra k'1/x en la ac

tualidad la he escudiado en San Juan Comalapa, 

pueblo de habla kaqchikel en la altiplanicie guatemal

ceca. La invescigaci6n sigui6 rres crayectorias, cada una 

iluminando un aspecco !ncegro de k',/x con el fin de 

formar un retrato mas completo de esca encidad. 

A rraves de un repaso de I) k'u'x como enfoque de 

vida y sensibilidad, 2) ruk'u'x rupam como la placenta 

y 3) mk'u'x kaj, ruk'1/x ulew como la divinidad creado-
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ra-susrentadora, planrcare la cualidad fundamental de 
k'u'x como vfnculo corporal en cl mundo cspiricual 
maya. Lo corporal se enrrelaia de maneras elcmenrales 
con lo espiricual en la visi6n maya de la existencia. Por 
esta raz6n el cuerpo humano, como sicio donde conver
ge la maceria prima, marcrial c inmacerial, brinda diver
sas oporrun idadcs para acercarnos al cosmos. Las rrcs 
vfas mencionadas consriruyen s6lo unas posibles opor
ru11idades al respecro. Parad6jicamente, las disrincas vfas 

emprendidas hacia esce meta resalcan el hecho, al fin, de 
la indivisibilidad esencial dcl k'u'x c6smico en la 6ptica 
maya. 

En esre ensayo hay un analisis cominuo de los cono
cimiencos de medicina y religi6n mayas. En tales cam
pos, quc en realidad forman uno solo, aparecen ideas y 
concepcos claves que, comados en su totalidad, demues
rran un fuerce nexo cntre el mundo natural y el espiri

rual. Propongo que el ki,'x es una manera ucil de expre
sar escc nexo. En las siguiences paginas vercmos c6mo la 
atenci6n lexica, complcmencada con la praccica erno
gr:lfica, puede aclarar conocimienros que residcn eras el 

velo de praccicas, palabras y oraciones mayas. 

II. Metodo del estudio y los terminos en discusi6n 

Para acercarme a las concepciones del k'u'x en San Juan 
Comalapa he procurado conocer y conversar con diver

sos habirames indfgenas locales. La poblaci6n indlgena 
comalapense comprende el 96.4% de la poblaci6n rota! 
de! municipio, segun censo de 1981 (Asturias de B a 
rrios, 1994: 193), y me dirigf a esre sector exclusiva
mente. El municipio cuenca con 28,380 habirantes, de 
los cuales 16,070 se concencran en la cabecera (Asturias 

de Barrios, op. cit. 194) donde se sicua este estudio. En 

csrc ambience semi-urbano el escudio ha arendido a las 
cxpcriencias y aporres de hombres y mujeres; adulros y 
j6venes y cac6licos y evangclicos. L'tS mujeres y personas 
de edad mayor han contribuido de manera significariva, 
cal como lo han hccho personas que crabajan en el :im
bico de la medicina tradicional. Aproximadamenre 60 

pcrsonas han parcicipado en esre estudio en diversos 

momencos desde el aiio 1991 y en especial desde junio 
de 1995 hasta julio de 1996. 

Siguiendo la lfnea ernografica, se emplean varios 
merodos para mamener un concacro personal con las 
personas cuyo pensarniemo se deseaba conocer. Rcalice 
una serie de encrevistas incensivas, junco con una serie 
de encrcvisras semi-formales y conversaciones no 
esrructuradas. Tuve el privilegio de presenciar y partici
par en numerosos encuenrros curacivos, religiosos y so
ciales realizados por especialisras, tanro en el pueblo 
como en lugares sagrados del campo. Aunque un gran 
numero de tales evenros y ceremonias se realizaban en 
el idioma maya kaqchikel, come con la colaboraci6n 
generosa de personas cuyo incercs fue explicarme el sen
cido de los eventos en cuesri6n. De esca manera pude 
lograr un buen nivel de comprensi6n ritual, a pesar de 
mi conocimienco rudimenrario del kaqchikel. Ahora 
quisicra proveer una explicaci6n prcliminar de los rer
minos que se explorar:ln a fondo en la secci6n siguienre. 

Los tCrminos en cuQCi6n, ki/x, n,ll1lx rupa111 y 
ruk'u'x kaj, ruk'u'x ukw, consisten en vocablos a la vcr. 
sencillos pero de gran peso cosmol6gico. La palabra, 
k'u'x, asociandose fntimamcnce con el alma, el espfriru y 
el coraz6n, esra relacionada con las palabras wanima y 
xamani/ en cl habla actual, palabras que se inrercambian 
entrc s!. Adema.s, k'rlx alude al concepco dcl coraz6n 
como entidad u 6rgano clave para la exisrencia humana. 
�nima vendra como rransformaci6n de la palabra cas
rellana, inima y como wanima significa "mi anima, mi 
alma". Xamani/ parece referirsc a un csrado de invisi
bilidad, o a un ser invisible, y como ral se susricuye fre
cuencemente por espfriru y a veces por alma. Mas all:i 
de seiialar a un simple 6rgano fisiol6gico la palabra co• 
raz6n, cuando surge en el habla kaqchikel como presra
mo idiomarico, evoca rambien w1a enridad que rdnc e 
irradia las sensibilidades humanas, como los dolores, cc
mores y arnores. La palabra ku'x ha susriruido a cada 
una de estas palabras en casos observados. Por las 1/neas 
divisorias indisrintas entre escos terminos, y por la fuer
te interrclaci6n pragmarica que muesrran, reconozco las 
palabras, alma/1va11ima, cspfriculxamani/ y coraz6n 
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como aspeccos o manifescaciones concempor:lneos de 
k 'u'x. 

El siguicnte cermino, ruk'u'x rupam, surge principal
mence en contexcos del crabajo de las comadronas ma
yas. Liceralmente indica "el k'u'x del esr6mago o abdo
men" y se encicnde como la placenta. La placenta 
rambicn sc describe como ruk'u'x ak'wal y ruk'u'x ti ni 
nly, ambas frases designando la placenta como "el k'u'x 
del niiio [o fcro)". Cuando se considera que la marriz 
lleva d nombre de rute' rupam, "la madre del esc6ma
go", vcmos cntonces al ambico marerno como lugar 
donde se invoca a los poderes creadores del ser humano, 
de la creaci6n continua en cuerpo humano. Significa
rivamenre el vocablo k'u'x figura de forma cencral en 
esta concepci6n. Por lo canto intentarc aclarar los vln
culos encre esca norable enridad, la placenta, y su con
craparte, el k'u'.'( del inframundo. 

L'l frase ruk'u'x kaj, ruk'u'x ukw, seiiala a "el k'u'x del 
cielo, el k'u'x de la cierra", ambos references a dos aspec
cos de la esencia creadora que rodea la humanidad, El 
uso de esc,,. frase en concextos rituales y mitol6gicos 
subraya el papel importance que desempeiian el cielo 
y la cierra en la cosmovisi6n maya, desde la anrigiie
dad. Basra decir que codas las caracceriscicas del k'u'x 
mencionadas arriba iluminan la coralidad dcl rnk'u'x 
kaj, ruk'u'x 11kw, que para muchos mayas es el mero 

nombre de Dios, binario al mismo riempo que unirario 
y rrinicario. 

Ill. Cada conjunto de significados 

El repaso de conjuntos de significados que sigue propo
ne la delimitaci6n de dominios sem:inticos como un 
ejercicio tc6rico, sin implicar la exiscencia de lineas divi
sorias fijas enrre los conjuntos. Se ver:i a conrinuaci6n 

que los cerminos conUevan mucha similirud y paralelis-

mos encre sf. Esto impulsa la resis de quc el tiso de los 
cres ctrminos evidencia una preocupaci6n maya por for
mular un concepco vital comprensible mcdiante el fc
n6meno dcl cucrpo. 

a) k'u'.'( 

Como he seiialado anteriormenrc, k'u'x se define como 
coraz6n, alma y espfritu, y comprende aspeccos de 
cada uno. En el concepto auc6crono, el k'u'x no se Ii
mica a un 6rgano fisico de tres dimensiones, aunque 
para muchos reside en cl coraz6n fisiol6gico. El k'u'x se 
identifica con d alma del cristianismo en la experien
cia de muchos, a veces imparciendole deccrminadas 
caracceriscicas, como la de guardar cualidades sensoria
les que le vinculen fuerremente al cuerpo.1 Como el 
alma, en el razonamienro maya, el k'u'x mantiene su 
unidad esencial aunque se pueda fraccionar en mo
menros de crisis o cransformaci6n. Para las personas 
que distinguen entre alma y espfritu, la naruraleza de! 
k'u'x amplfa su concepci6n de e.sp!ricu e n  la manera en 
quc el k'u'x cambien guarde invisibilidad, al mismo 
riempo quc ligue fuerremente a la humanidad con sus 
orfgcncs en el cielo y en la rierra. 

Hay un desacuerdo importance en la acrualidad en 
cuanto al lugar flsico donde sc locali1.a el k'u'x del ser 

humano. El dcsacuerdo nace del hecho de que la 
poblaci6n comalapensc comprcnde muchos puntos de 
vista espiricuales nurridos de distincas formacioncs re
ligiosas, educativas y grados de exposici6n al pen
samiento "cradicional" del pueblo . .Esca hecerogencidad 
demogr:lfica, en primer lugar, posibilira diversos enten
dimicntos de los componences espiricuales del scr hu
mano . .Es decic, la genre, segun su cipo de ensciianza y 

adocrrinamiento, a veces posrula la distinci6n encre 
alma y espfriru, y la relaci6n cnrrc esros, de formas va
riables. Las mancras en que esros componences se arci-

1 En la rcgi6n andina, hablantes de quechua han desarrollodo un complcjo de conscruccioncs lexicas derivadas del termino 
sonqo, coraz6n. Sonqo se manificsta como marco de referencia util en cuanto a las emociones humanas. Vease Dedenbac:h, 
Sabine (sin focha), "The Lexical Unit Sonqo, 'Heart', Its Derivatives and Compounds, Use and Trcarmenr in the Quechua 

Dictionaries." Working Papers No. 12, Center for Latin American Linguistic Studies, University of Sc. Andrews. 
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culan con el organismo ffsico, en segundo lugar, com

prenden otro nivcl de complejidad en la caracreri1.aci6n 
del k'u'x como aspecro !nregro de la persona. 

En lo que se refiere a la disrinci6n enrre alma y espf
riru, la mayoda de la genre que los junra conceprual
mcnte los coloca en el cenrro del pecho, identificlndo
los con el corazon fisico (Watanabe, 1992: 88). Esra 
tcndencia aparece mayormente entre personas auto
definidas como car61icas. Enrre un sector grande de 
personas evangelicas, existe la tendencia a disringuir 
enrre alma y espiritu, y de sicuarlos en diferences par
res del cuerpo y cosmos. Por ejemplo, un seiior cvan
gc!lico de 80 aiios afirma que: "dice la palabra de Dios 
que espiritu y alma son dos coraiones, pues", y explica 
c6mo el alma se encuentra en el lado izquierdo dcl pe
cho y el espfriru en el lado derecho. Adem:ls asegura 
que al alma le gustan los deseos del cuerpo, mientras 
al espiricu, identificado con el Espiricu Santo proce
dcnte del cielo, le gusran las cosas bucnas. 2 

Mienrras canto, un pastor evangelico explica sobre 
el alma: "unos dicen que es el coraz6n, pero no es asi''. 

Bas:indose en la primera carra a los resalonicenses, ca
p!tulo cinco, vers!culo 23 de la Biblia, aclara que: "el 
hombre cst:i compuesto de espiriru, alma y cuerpo", 
enridades que accuan enrre sf de dererminadas mane
ras. Para esre sefior, el espfriru liga a las profundidades 
del hombre con el Espiritu Santo y sirve de fuente del 
gozo divino. Localiza cl espfriru en el pecho, al lado 
del coraz6n ffsico y del alma. A c!sta la caracreriza 
como enfoque de emociones y sentimientos variables. 
El cuerpo, por su parte, tiende hacia una debilidad h a 
bicual. Entonces seiiala quc el alma vacila enrre el cspi
ritu y el cuerpo, a veces ali:indosc al gozo del espiriru y 
a veces sumergiendosc en la debilidad del cuerpo. Por 
esca raz6n, explica el pastor: "le llamamos 'el sirvienre' 
al alma, porque el alma puede scrvirle o al espfriru o al 
cuerpo". Sin embargo, orras personas evangelicas ma
nifiesran que el alma y el espiricu si son unirarios y los 
explican en rerminos de wanima y coraz6n. Todos re-

conocen, de rodas formas, que cl scr espirirual hu
mano o alguna parte de ello, depcnde de un fuerre 
nexo con la fuente de la vida mas alla del mundo ma
rerial. 

Como se anota anteriormenre, l(u'x se ha ido re
emplazando en el habla coridiana con alma/ wanima, 
esplrirulxamanil y coraz6n, de modo que estos voca 
blos aparecen en contexros que resalt:an las dimen
siones virales y sensibles del k'u'x. Con esre prop6sito 
la palabra k'u'.-: o sus susciruros aparccen frecuente
mente cuando se traca de algun scntimiento que afecre 
al fondo de la persona. Por ejemplo, cuando algo aflije 
profundamente a una persona, dice: "Jani/a' 11iq'axo11 ri 
wan ima", "me duele mucho el coraz6n". Una sefiora 
car6lica aclara que en esce contexro se aprecia que k'u'x 
y wanima se refieren a la misma cosa, diciendo. 
"n iqizxon pa ak'u'x, nit/axon pa awanima, xe junan", "re 
duele el k'rt'x, re duele el coraz.6n, dice la misma cosa". 
Un cura cac61ico de habla kaqchikel confirma que la 
gente habla de k'u'x, "[ ... ] cuando les duele algo en el 
cocaz.6n", pocque, "(cuando) le duele el alma, le da un 
dolor ffsico". 

Esra asociaci6n fuerte entre el k'u'x ffsico y el llu'x 
emocivo se aprecia mas cuando observamos que la scn
sibilidad del k'u'x sc exticnde en orras direcciones, 
como en la de la clarividencia. Una comadrona cat6li
ca me explica que si el coraz6n cmpieza a caminar r:1-
pidamenre, dando una especie de temor, puede ser 
que el coraz6n le escc! advirtiendo a la persona de al
gun peligro, porque "el alma est.I molesra". Aqu!, el 
alma prcsiente con una conciencia exrendida mas all:i 
de los l!mires corporales con el fin de proreger a la 
persona. 

Tambien se emplea el concepro de k'u'x cuando se 
crata de promover o indicar una cualidad fundamental 
de una persona. Una mujer evangelica explica que se 
habla de k'u'x cuando uno quiere instaurar el bienesrar 
psicol6gico en un pr6jimo. lndica que a la persona de
primida se le dice: "Takuqub'a' ak'u'x", que se traduce 

2 Una senora comalapcnse que ameriormencc sc idcmificaba como ca16lica, pcro quc ahora se considcra 1es1igo de Jehova, 
comcnta sobrc cl alma y cspfriru: "Son difcrentcs, el cspfritu cs la vida y el alma cs del cuerpo." 
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como: "conffa en tu k'u'x", puesco que la  raiz verbal 
"kuq" significa "confiar", mostrando con esca frase el 
modo impcrarivo del verbo. Dice que esca frase crans
mice el mensaje: "Conffa en cl mismo, no dejes a la 
derroca, no hagas caso al fracaso". La mujcr evangclica 
enconces seiiala a su abuclo c indica: "rija' kuqul 
ruk'u'x", que manifiesca que cl es "de confianza", ya 
que su k'u'x es de confianza. El estado de ser de con
fianza y el reclamo a quc uno cenga confianza se co
munican en el ambico familiar refiricndose al ki,x. En 
ambos casos, cl estado del k'u'x equivale al escado 
psico-emocivo de la persona. 

Podrfamos decir que el k'u'x com pane caracterfscicas 
con lo que se ha llarnado un "cenrro anfmico" o una 

"entidad anfmica" conccntrada o siruada en una deccr
minada zona u 6rgano del cucrpo (L6pez Austin, 1988: 
181-236). Como cencro animico, el k'u'x forma parre 
de una copografia espirirual incerna que recibe arenci6n 
rirual al momenco en que la persona enfrenta una crisis 
personal. Al mismo ciempo el ki,'x conriene energfas vi
rales que influyen en el esrado psicol6gico, emorivo y fi

siol6gico del ser humano, y se enlaza con otros aspeccos 
de csce fuera del cuerpo. Por su capacidad de cnfoque 
de pocencias vicales y de scnsibilidades humanas, se 
puede enconces apreciar al k'u'x renracivamence como 
ser animico dual. 

Como casi siempre las crisis humanas ciencn alguna 
manifesraci6n frsica, la condici6n corporal funciona 
como indice diagn6srico del mal padecido. Pero no 
puede dirigirse alguna curaci6n simplemente a los sin
comas fisicos evidences, ignorando as/ al cje vital o anf
mico de la persona, su llu'x. El k'u'x cobra gran impor
cancia en los concepros de salud integral de Comalapa, 
y coma un papel elemental en las cerapias frsico-espiri
ruales descmpeiiadas all!. Los comalapenses realizan dos 
recnicas claves dirigidas al fortalecimicnto o a la reinre
graci6n del k'u�� el baurismo y el oyoni'k', "la llamada". 
Cada cecnica se realiza con el prop6siro de asegurar el 
equilibrio enrre el cuerpo y el alma del ser humano. 
Mas adelanre delineare c6mo esras cccnicas sc aplican 
para sosegar las dolencias frsico-espiricuales experimen
radas en difercnres ecapas de la  vida comalapense. 

La primera cecnica, el baurismo, la emplean las 
iglcsias crisrianas con el fin, o de borrar el pecado ori
ginal del infance siguiendo la docrrina cac6lica, o de 
calificar la accpcaci6n adulra de responsabilidad espiri
tual, como afirman diversas iglesias prorestances. Pero 
el baucismo cambien sc uriliza por personas cac6licas 
como manera de calmar la inquierud del reci<'n naci
do. Se comenra quc la enfermedad y los malescares 
emocivos de los niiios no baucizados sc deben a que al
gun "mal" Jes esra afligiendo el coraz6n. Con el aero 
del baucismo, sin embargo, "se sale el mal... (los ni
iios) se duermcn, no muy se enferman", como afirma 
una comadrona. Agrega que: "cuando no baucizado (el 
niiio), no cicne coraz6n vivo", pero, "baurizado, ya tie
ne su coraz6n vivo". 

Con este cescimonio cabe poca duda de que la per
sona no esta hablando de ocra cosa mas que dcl aspec
ro ffsico del coraz6n infancil. Habla dcl 'coraz6n' 
como cnridad vulnerable a las pocencias negarivas, po• 
cencias remerosas a la pila del baurismo. En efecro, ha
bla de un coraz6n-alma, moscrando la cualidad dual y 

cierna del k'u'x infanril. Al baurismo rambien se le acri
buyen poderes curarivos y fortalccedores en ocros pue
blos mayas. Por ejemplo, en la comunidad maya 
rzoczil de Zinacanran, Chiapas, el rico ayuda a que el 
alma interior del bebe se fije firmemente, evicando asf 
que el niiio sufra una perdida del alma (Voge, 1969: 
182), aflicci6n ampliamenre difundida en Comalapa. 

La cecnica del gyonlk', "la llamada", vale como re
medio disponible para los j6venes y adulros quc padez
can de esre mal en Comalapa. Vfccimas del xibiril, es 
decir, de un susco que Jes haga perder o desalojar una 
parre de su alma, buscan a una espccialisca llamada la 
oyonel, "llarnadora", para quc Jes haga cl rraramiento del 
oyoni'k'. La oyonel reunc rosas, candelas, una palangana o 

recipiente de agua y un varej6n del arbol de membrillo 
(Cydonia oblonga Miller). Enronces le suplica al alma 
erranre que regrese, Uamandola por su nombre, pidien
dolc que vuelva con su familia. Tomando cl varej6n en 
la mano, la oyonel le pega a la palangana y al pacience, 
escimulando la corporalidad dcl ser afligido, induciendo 
la reincorporaci6n del k'u'x fragmenrado. 



Estudios de Cultura Maya.  Vol. XXII, 2002 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
ISSN 0185-2574 
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 

ESTUDIOS DE CULTURA MAYA, XXII 

Pero hay veces en que a la persona afligida se le 
hace diffcil o imposible, por rarones de rrabajo, asisrir a 
la casa donde se realizara el oyonik'. En raJ caso, la oyonel 
emplea una recnica alrernaciva: confecciona una efigie 
del pacienre coo palos de membrillo o con una pequefia 
escoba. Enronccs, visre la efigie con ropa que el pacien
re ha usado pero no lavado, porque "csa ropa rodavfa 
riene el alienro de su cuerpo". De esca manera, 
ruwachb'al nib'an, "se l e  forma su imagen" de la perso
na. Esra imagen enconces hace el papel del pacienre au
senrc, y rccibe las oraciones y los "varejonazos" con el 
palo de membrillo anteriormenre mcncionado.3 La 
ropa del pacience, impregnada con el olor de su cucrpo, 
convierre a la imagcn en un "cucrpo presence" que con
lleva al k'u'x d e  la persona sufricndo de xibiril. Resulta 
que a esta imagcn se le conoce por un nombre especial, 
el de k'al k'u'x. El vocablo kizl se refiere a algo que se en

vuelve o enrolla. Enronces, kizl k'u'x evoca el sencido del 
k'u'x, o un aspecro del pacienre meramenre incorporado 
en la envolrura rirual. 

b) ruk'u'x rupam 

Enrrando aJ rema de la matemidad, ruk'u'x rupam, de
signa para muchas perronas a la placenta. Como el k'u'x 
del pllm, esr6mago o abdomen, rullu'x rupam connota 
el 6rgano o el espacio creador en el interior de la madre .. 
Esra entidad manricne un caracrer variable en la opi

ni6n de comadronas y madres, pero la mayoda la e n 
tiende como l a  placenta, 6rgano que posibilica el crcci
mienro del feco. Tambien hay quienes idencifican a la 
placenta como la rute' rupam, la "madre del est6mago", 
nombre que para otras mujeres designa la marriz. En el 
caso de la placenta como nue' rupam, una mujer explica 

c6mo esra sirve como una cspecie de envoltura, cu
briendo y prorcgiendo al niiio duranre los nueve meses 
del embararo como si fuera marriz. Que los rerminos 
mk'11'x rupam y rute' rupam funcionen de manera para
Ida sugiere el fuerre vlnculo enrre k'u'x y el principio 
marerno. Vale mencionar que, aunque el apelarivo k'u'x 
denote frecuentemenre al coraz6n fisico y ocasional
mence a la marriz, los mayas locales no parecen asociar 
esros 6rganos con base en ocro crirerio muruo: el hecho 
de que ambos sean musculos involuntarios. 

La idea del k'u'x como un 6rgano o cenrro abastece

dor tambien se evidencia con la placenta como ruk'u'x 
ak'wai o ru k'u'x ri 11i ne'y, "el k'u'x del niiio". Una mujer 
lo caractcriza como una bolsa, pero la mayor parte de 
quienes utili1.an el rermino ruk'u'x ak'wnl apuncan que 
a la placenta se le dice k'u'x porque es un 6rgano "que le 
dio la vida al nifio". Una comadrona car6lica habla del 
k'u'x asf: "Le dio de mamar aJ niiio por dentro, por eso 
le dicen el k'u'x, por eso dicen que es su corazon cam
bien".4 Para ella, el llu'x urerino amamanra aJ niiio, 
brindandole la palpitaci6n del coraz6n al mismo riem
po. Se graba en sus palabras la imagen de la mama den
rro de la mama. 

Aun en l a  acrualidad hay personas que, mas que 
idenrificar a la placenta como un simple 6rgano, l a  
idenrifican como ri ruka'n, "el segundo (nifio)", como 
afirma una anciana comalapense evangc!lica. Como la 
placenta nace rras el nifio en los parros normales, se 
desarroll6 la anrigua idea de que l a  placenta comparre 
la esencia vical del nifio y que viene siendo como su 
hermano o gemelo. Observamos que los mayas k' iche' 
accualmente manifiesran este entendimienro de la pla
centa, reconociendola como "el segundo nifio" (Cos
minsky, 1982: 243), concepro rambien evidence enrre 

3 Rdlexionando sobrc la incorporaci6n dcl varcj6n de membriUo en muchas curaciones locales, un curandero comalapcnse 
cucnra asl dcl varej6n: "Sc le acribuyen ese 'secreto', contra las cnfcrmcdadcs, contra los esplrirus ... cal vez como Mois�s convir
ti6 su nra en scrpicnte ... cs un privilegio muy especial, �ro s6lo para hacer el bien. • En cl conccx[O ritual, cl sustantivo "sccre
to", sc rcficre a alguna potencia rcligiosa de algun objeto o ser, o a una f6rmula magica. Muchas familias guardan u n  varej6n de 
membrillo en la casa par.1 ascgurar cl buen comportamicnto de los niiios. Sc cuenta que los varejones bcnditos durance "la visi
,a dcl niiio", dcspues de la Navidad, son los mas cficaccs para cste prop6sito. Los niiios advicrtcn la presencia dcl varcj6n en su 
hogar, �ro sc sabe que algunos j6vcncs valicnccs suclen escondcr csta varita de disciplina si la cncuencran. 

1 Observe como una rcjcdora evang�lica idencifica el palo conocido como ruk'u'x km,, como "cl ki,'.,· del ,elar": "Se dice 
ruk'u'x km, porque cs lo que da vida al tejido, sin esto no tienc vida el rejido". 



Estudios de Cultura Maya.  Vol. XXII, 2002 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
ISSN 0185-2574 
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 

K'U'X COMO ViNCULO CORPORAL EN EL COSMOS 191 

los mayas yucatecos qt1ienes designan a esce 6rgano el 
"compaiiero" del niiio Oordan, 1989: 93 I) .  

La importancia conferida a la  placenta por las co
madronas ha dado origen a una espccie de atenci6n ri

tual destinada a la protecci6n de la salud materna. Toda 
madre kaqchikel comalapense aresrigua la necesidad, 
o la supuesra necesidad, de enrerrar o quemar la pla
centa despues de su expulsi6n. Idealmence la placenta se 
envuelve en un trapo con alhucema (uwandula offici
nalu Chaix) y comino (Cuminum cyminum LinnaellS), 
y se quema completamente en el tuj, el remazcal que 
rradicionalmence sirve de lugac de sobadas prenatales y 
sala de maccrnidad, por lo que sc asocia con la matriz 
(ver Moedano, 1961; Villatoro, 1986). No obsranrc, 
por fulta de mj en muchas casas acruales, los comala
penses suelen quemar la placenta en ocros sicios cerca 

del domicilio. Advierren que si no se realiza esrc aero de 
quemar, la mauiz de la  madre, no se volver.i a encoger 
y sc mantendr:i hinchada, lo cual ocasionar.i dolores es
romacales en la parrurienca. Pero si sc quema, "como 
fue fuego que quem6 la placenca, la marriz le va chu
pando r:ipido", segun una comadrona cac6lica. Las co
madronas, ambas cat6licas y evangt!licas, se encargan de 
esce rraramicnco rirual al provecr servicio a la parru
rienra. 

Vale mencionar que las madres locales esran acemas 
al momenro en que llega el alma o espiriru del niiio a la 
macriz. Reconocen que los primeros movimiencos cor
porales o los primeros pulsos card/acos derecrados del 
fcro, marcan el comienzo de su vida espirirual, o sea, cl 
momemo en que ya ciene su k',!x. Como dice de! esre
coscopio una comadrona car61ica "por eso echan los 
doccores, le echaron ese apararo a la  mama, cuando se 
escucha el tin, tin, tin, riene su mnima". Unas comadro
nas y oyonela' afirman que el alma sicmprc Bega en un 
cicrto momenro dcl embarai.o corno en la concepci6n, 

a los veinticinco dfas o a los dos, cinco o seis meses. 
Orras setialan que el ni.fio, aunque est� con vida en la 

marriz, no recibe su alma hasra el momcnro de nacer 
cuando de veras se ven sus "rerorcijones" y se ve que 
coma su primera inhalaci6n, ruxla, esencia cambicn aso
ciada con el cspfriru. 

La llegada del alma o espfricu cobra gran imporran

cia en esta discusi6n, porque las madres comalapenses 
aseguran que a part.ir de esce momenco el feto ya puede 
sencir emociones, tanro las propias como las de su 
mama y las de la genre que la rodea. Afirman, incluso, 
que el nifio pucde padecer de los trastornos emocivos de 
su mama en caso de un hogar violenro y hasra puede 
concraer cl xibiril: un susco. Ademas, sc reconoce que el 
fero puede uansmicir SllS fuerrcs deseos alimeocicios a la 
mama, quien entonces tiene que sarisfacer su anrojo 

para el bienesrar <lei nino. Segun una comadrona car6li
ca, la madre que no sacisface su ancojo se arriesga 
a un aborco en el cual el nifio se presenrara con la boca 
abierca, sefialando su hambre no sarisfecha. Estos casos 
demuescran c6mo los gllSros y disgusros nacen en el 
feco cuando su sensibilidad humana se vuelve cabal al 
Ucgar el alma, en los momenros en que rodavia depende 

del n,k'u'x rupam de su madre.5 
Muchas mujeres seiialan al ombligo y al cord6n 

umbilical como cl camino por donde llega esca virali
dad. Las comadronas consideran comida prenatal las 
gociras de sangre que corren desde el ruk'u'x rupam has
ta cl niiio a craves del cord6n. Por lo canto reconocen 
que "el niiio por el ombligo come" y las gocicas que pul
san por el cord6n son ruway ri ak'wa/, "las corrillas o co
mida del nifio". En el momento de corrar el cord6n es
cas gocas se pueden derramar, consrituyendo un grave 
peligro para el niiio porque, como dice llOa oyonel cat6-
lica, "la energfa del hebe se est:i perdiendo". Habla de la 
perdida de energfa como la perdida de ruch111(a', la fuer
za o resisrcncia de! niiio, provenience de la placenta. 
Para el nifio, el hecho de romperle cl cord6n equivale a 

provocarle una rupmra de la fuenre de su fuerza, resis
cencia, vida. De acuerdo con esca idea, en el area maya 

S Se rcconocc que la volun1ad y los sentimientos del fcto se manificstan de forma 1raumatica duran1e un aborto. Segun una 
oyonel, cl fcto se ascmcja a un mu.xtttq', un rcnacuajo, y cuando sc le inrroduce el "vcneno" aborcivo al scno ma1crno, cl feto sc 
llena de cemor. Tra1a enconces de huir del veneno, nadando dcscspcradamcncc por evicar la muene que invade su mundo acua
rico. 
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t:1.' urujiil, canto como en la kaqchikel, al cord6n umbi
lical rambien sc le conoce a veces por k'u'x, sugiriendolo 
como el propio coraz6n o arreria temporal de vida del 
niiio (Prechcel y Carlsen, 1988: 126). 

Ademas, muchos comalapenses reconocen que las 
mismas goritas de sangre de! cord6n pueden conscicuir 
vidas humanas aun por venir. Aunque muchas coma• 
dronas orienradas por servicios de s.-tlud formales des
carcan esca idea, reconocen que forma pane integra del 
conocimiento de muchas madres. Cuentan las coma• 
dronas que las madres parrurientas les piden: "uuz'eta' ri 
ruk'u'x jampe ak'wala e k'o chiri' '; "fijese en el cord6n a 
ver cuantos niii.os hay allf". Si encuencran dos "frijo
liros" o goras juntas, las madrcs les piden a las comadro
nas que corcen el cord6n allf, o que aplasren tales gocas, 
para no rener gemelos en el fucuro. Desde luego, apre
ciamos como el ruk'u'x rupam sieve no s6lo de fuente de 
lo necesario para vivir, sino cambien de fuenre de vidas 
humanas entcras. 

No es de sorprender quc los mayas accuales confic
ran tanca importancia al ombligo y al cord6n umbilic.-il, 
ya que forma parce de la cosmologfa maya desde la anti
giiedad. Villa Rojas seiiala que los mayas de! Yucatan 

anriguo se intetesaban en el cotd6n umbilical porque, 
"tan importance papel tuvo en los ciempos mfticos al 
conectar a los dioses del piano celestial con los linajes de 
mas alca nobleza dcl piano terrescre". ( 1980: 39; ver 
rambien Vargas G. y Matos M., 1973: 308). En la ac
tual area maya riurujiil se conserva esra visi6n del cor
d6n celescial unido al mundo humano; habicantes de 
Santiago Arid.in ofrendan alimencos a rumu.xux, hoyos 
en la rierra que representan el ombligo de donde broca 
cl arbol c6smico (Carlsen y Prechtel, 1991: 27). 

En Comalapa, aunquc pocas mujercs reconozcan 
que la placenta forma parre del cuerpo de! fero, codas 
las enrrevistadas enfarizan el vfnculo esrrecho encre el 
niiio y su ombligo, rum u.xux, lo que lo uni6 a la 
placenta esencial. Exisccn, por csra raz6n, dos practicas 
descinadas a asegurar el biencscar emorivo y social de! 
niiio o niiia mucho mas alla del posc-parro. Despues de 
que se le seque y desprenda el ombligo a un var6n naci
do, al padre o a algun pariente masculino se le pide lie-

var esre ombligo al monce y colocarlo en la "copa" de 
un arbolico. De esra forma el niii.o, confotme ctezcan el 
y el arbol, no cemera subit a los atboles y le gusrara it a 
realizar el crabajo duro de! campo. Si nace una niii.a, se 
coloca su ombligo en un rrapo y se cuelga en la cocina, 
donde le pegar:I. el humo de la estufa familiar, la rute' 
q'aq', la "madre del fuego". Asf, ella se morivara a que
darse en casa y dedicarse a los crabajos propios de! do
micilio maya. Tratamiencos paralelos de! ombligo, 
ocurren en diversas parces de la regi6n maya (Gui
tetas-Holmes, 1961: 108; Oakes, 1951: 42). 

Tanto se liga el descino del ombligo con el del niiio 
que una comadrona evangelica comenta de sus pacien
ccs: "unos dicen, (que) quieren recomendar el cord6n 
con el medico, para que (el niiio) sea medico". 0 sea, 
scgun el rraramiento de! ombligo el nifio des.1rrolla la 
disposici6n que su sociedad espera que renga. 

Para rcsumir, mientras que la pla.centa guarda una 
relaci6n posr-parto inmediata con la madre, el ombligo, 
la parte que adherfa al nifio, guarda una relaci6n esrre
cha con el. El ruk'u'x rupam parece rener funciones ran
ro de enlace encre madre y fero, como encre la "esencia 
creadora" y el ambico de la gesraci6n humana. La rup

rura fisica de esce v/nculo conscituye un momenco de 
crisis para madre e hijo, por los pdigros flsicos que en

frenran y por la gradual separaci6n de cada uno de lo 
que era su nexo con el k'u'x c6smico durance cantos me
ses. Pot lo ranco el esrudio de la procreaci6n nos obliga 
a contemplar el ptoccso de la prefiez mas alM de la sim

ple g�,sraci6n y parco biol6gico, y a considerar el papel 
de las fuerzas primordialcs que dan lugat a escos fen6-
menos. 

c) mk'u'x kaj, ruk'u'x ulew 

El sector de comalapenses que urilizan esra frase como 
ral es aun limirado, peto va incremencandose confor
me ctece una otiencaci6n pro-ind/gena en el ambito 
de la Republica. Esra concicncia se despicrra mas en la 
acrualidad como parte de una revicalizaci6n de valores 
mayas, infotmada en parre pot textos y enseiianzas del 
documento k'ich'e' el Pop w11j (Popol Vuh) (ver Re-
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cinos, 1947: 92; Rupflin-Alvarado, 1995: I 95).6 No 
es ni recomendable ni posible separar complcramenrc 
los dominios de n1k'1/x k11j de los de mk'u'x ukw, pues
ro que la conceprualizaci6n y la pracrica son inse
parables. La sccci6n siguienrc refleja esca uni6n, aun
que inrenro por raiones esquemacicas aislar algunos 
aspcccos notables de cada uno de los dos "aromos" que 
componen la "molecula" ruk'u'x k11j, ruk'u'x ukw. 

Comencemos con rok'u'x kaj, "el kilx de! cielo". 
Esce nombre le fue dado al dios rodopoderoso por los 
mayas amiguos, segun un anciano car6lico de! pueblo. 
Asevera que rodos los seres vivos, rodas las animas, pro
vienen del rnk'u'x k111: las que el llama "el coraz6n del 
cielo". No sorprcnde que exisra esra semejanza enrre 
mk'u'x kaj y el cielo crisriano, ya que casi cinco siglos 
han rranscurrido desde los primeros esfucrzos europeos 
evangelizadores con los mayas. La cosmovisi6n maya sf 
parece conrrasrar al modelo europeo en que los mayas 
colocan al ser creador can plenamence en la rierra como 
en el cielo lejano. 

Cnmn dins maya unirario y dual, rodo aero reve
rcncial ha de dirigirse a "El/Ella" en sus dos ambiros, 
siempre complemenrando la arenci6n hacia el ciclo 
con la arenci6n hacia la cierra. Por ejemplo, duranrc 
los sacrificios programados en el campo en los prime
ros dfas de noviembre y en las suplicas de lluvia en 
Comalapa, la genre se empefia en rendirle culro a los 
dos dominios del k'u'x divine, como se muescra ense
guida. 

Algunos secrores car6licos realizan dias de campo 
en rorno a dos fechas imporcanres de la Iglesia car61i
ca: el 1 1  y 12 de noviembre, dias de san Diego y san 
Mardn y cl 25 y 26 de julio, dfas de Santiago y sanca 
Ana. En esros dias, conocidos como de! "padre de la 
cierra" y de la "mad re de la cierra", respeccivamence, 
suelen ir familias a sus cerrenos para rezar por el buen 
fruco agricola y a ofrecerle un sacrificio al rajawal 
,dew, un aspecro del ruk'u'x ukw, "el k'u'x de la tierra". 

Muches ofrcndan licor, candelas, incienso y una came 
asada, demenros quc ingiere el ruk'u'x ulew en el mo
memo de que se "consuman" por el fuego. Pero al 
ciempo que cl ruk'u'x ukw goce del sacrificio aromari
co, el ruxla, el  buen olor de! incienso y de la came 
cambien alcanza el olfaco de ruk'u'x kaj. La genre afir
ma que el sacrificio siempre ha de producir buen olor 
para que sea recibido a beneficio de la siembra. 

En los primcros dos dfas de noviembre se celebra el 

Dfa de Santos Difuncos y el Ora de Todos Sances en 
los pueblos guacemalcecos. Los comalapenses rinden 
homenaje a sus difunros en ambos dfas adornando los 
sepulcros y panceones del cemencerio con veladoras, 
flores y agujas de pino. Mienrras los sicios de reposo 
cerrescre de los seres rcciban el adorno y el carino ne
ccsicados, en los alros cielos sobrc el cemenrcrio floca 
una mulcirud de barrileces, navegando en el espacio 

donde los espfricus humanos han regresado de su lugar 
acoscumbrado, el cielo, por escos dos dfas. Un joven 
cac6lico afirma que "los muercos esraa en el espacio", 
y cuenra que hace poco la genre apunraba palahras en 
una nora pidiendo bendiciones o favores a sus parien
ces difuncos. Luego mandaban cl papelico al cido por 
el hilo del barrilece, enviando asf "el famoso celegra
ma" a los espiritus rerornados al ruk'u'x kaj. 

La acenci6n hacia los dos dominios del k'u'x se evi
dencia cambien en riempos en que la lluvia no llega 

para el 15 de mayo, dia de san Isidro. En ral caso, los 
vecinos car61icos cargan a la imagen del parrono san 
Juan Bautista desde la iglesia hasra la cumbre del cerro 
sagrado, Kupilaj, donde se realiza una misa. Si aun no 
llcgue la lluvia, !levan la imagen hasra un barranco 
donde corre el rfo Pixcaya'. Desde lo mas cerca del cielo 
hasra la profundidad de la cierra, los acres riruales reco 
nocen lo sagrado de cada excremo geografico, implican
do que la propia divinidad habica ambos lugares. 

En coda el area maya, como en Comalapa, al ruk'u'x 
kaj se le atribuyen fuerzas cransformadoras. El simple 

6 En la d�ctda de los novenca, se aprecia c6mo se ha fonalecido la presencia de especialiscas rcLigiosos mayas e n  el akiplano 
cencro-occidenral guacemalceco. Muchas de escas �rsonas ahora amplfan la frase ruk'11'x kaj, ruk'u'x rtkw, agrcgando ruki,'x 
knq'iq', mk'u'x job'. Esta ulcima frase invoct "cl coraz6n del vienm, el coraz6n de la lluvia". He observado cscas devocioncs am
pliadas principalmence enrre mayas de origen k'ich'e' y kaqchikel. 
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cambio del verano al invierno muesrra la manera dra
m:ltica en que el mismo cielo pueda uansformarse en 
•ucn•c indispensable de lluvia. Recuerdan los coma
lapenses c6mo la lluvia tambien se volvi6 destrucriva 
en una epoca pasada, borrando a todos los seres vi
viemes de la rierra. Una "mancha" oscura estratigrafica 
en un cerro vecino queda como tesrimonio de esre he
cho diluviano. Por ultimo, el cielo sirve de habitat 
para la luna que inAuye en la fecundaci6n y creci
miemo de las personas, los animales y las plantas. 

Cuando morimos, explica un anciano cat61ico, nos 
rransformamos en habirantes del cielo, regresando al 
ruk'u'x kaj. Segun cl, si la persona no fue buena en la 
vida, su alma "va a esrar vagando en el espacio". Sus 
palabras coinciden con las del joven ameriormemc ci
tado, rcspecto a quc las almas est:ln en el espacio. Para 
los dos, lo peor para las almas es sufrir un desrierro, 

vagar, quc se le niegue la enrrada a.I cielo o ruk'u'x knj 
y tencr que quedarse en el "cspacio" indefinidameme. 
En el dia de Todos Santos, las almas benditas sf estan 
en d cspacio pero vuel ven despucs al seno del cielo. 
Esto sugiere que el cielo cristiano compartc caracre
dsticas del ruk'u'x kaj, como ser el lugar de reposo an
helado durance la vida del humano, y ser el origen 
y desrino del alma hum:111a, encarnada desde su pri
mer enlace con la ruk'u'x rupam. 

Sin embargo, como dia a dfa se ariende mas a la 
rierra quc al ciclo, la enridad ruk'u'x 11/ew, cobra mayor 
imporrancia en la vida ritual del pueblo. En el ambito 
agrlcola exisre la fuerte conexi6n encre el suelo y la 
fecundidad materna y se celebran las potencias del 
"padre de la tierra" y de la "mad re de la tierra", men
cionadas antes, ambas complementando al fen6meno 
de la procreaci6n. Para el agricultor el suelo es tan im
portance como la semilla, dando lugar a un profundo 
respeto hacia la tierra y al ser que lo viraliza. 

A panir de esta relaci6n viral con la tierra se re
conoce la vigencia de varios aspectos o manifesta
ciones de ruk'u'x ulew. Los aspectos de rnk'u'x ukw que 

sc escuchan con mas frecuencia en Comalapa son ra

jawal ulew, rajawal juyu; literalmente: "el duefio de la 
tierra, el duefio del cerro". t;ros se encienden co-

mo espfriru o esencta proreccora de la ricrra y del 
monte. 

La cierra como dominio de ruk'u'x u/.ew tambien da 
origen a cransformaciones espectaculares. Desde los ce
rremotos desrrucrores hasta el hecho de la conversi6n 
en cierra de los cuerpos de los difuncos, la rierra descru
ye, recida y se sigue rccreando. Pero quizas la cransfor
maci6n mas espectacular atestiguada por el ser humano 
sea b conversi6n de granos de mafz en milpas. Acorde
monos de que el ki,'x puede equivalcr a te; "madre", 
como se hizo emender por los concepcos paralelos de 
mki/x rupam y n1tl rupam, ambos refiriendose a la 
placenta y a la marriz. Observamos asf al k'u'x en su 
aproximaci6n a "mad.re", fueme y sosten de la vida y 
:ln,biro canto de la encarnaci6n humana como de la 
germinaci6n agrlcola. 

Como la sangre en la placenta y el cord6n nurren al 
nifio, roda siembra y cosecha dcl monce requieren que 
se nutra la cierra, quc las ofrendas se dediquen al "due
fio de la tierra", al ruk'u'x ul.ew. Con esre fin se han desa
rrollado cecnicas adecuadas y matc:rialcs aprupia<lu, 
para alimentar al ruk'u'x ulew. Un senor comenra sobre 
I:: dimensi6n geografica de escas tecnicas: "si uno quiere 
esrar cerca del coraz6n del cerro debeda ir al cerro, 
si uno quiere estar cerca del coraz6n de la rierra, deberfa 
ir al lugar mas profundo de la cicrra". Su consejo de 
acudir a las profundidades de la cierra ilumina la segun
da parce del ritual comunirario para la Uuvia descrita 
arriba: bajar desde el ccrro hasra el rio para re-1.ar. 

En cualquier lugar elegido para rendirlc culto al 
mk'u'x ul.ew, los devoros le ofrecen sacrificios de las "co
midas" que a el mas le gusran, como se menciona anre
riormenre. Casi indispensables en los sacrificios son las 
candelas, varias dases de piim (incienso) y el tabaco 
(Nicotit1J1a tabacum Linnaeus), csta planta naciva ya Ue

va siglos de indusi6n en la religi6n de grupos aut6cro
nos panamericanos (Robicsek, 1978; Wilbert, 1987). 
La persona encargada dcl sacrificio ciene que asegurar 
que las candelas ofrecidas se consuman completamente, 
lo mismo quc cl rabaco ofrecido en forma de puros o 
cigarros. Asf se sabe que la ofrenda fue recibida y consu
mida satisfaccoriamence. 
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LI» sacrificios en la casa y en el monce se vue!ven 
mas necesarios en casos de enfermedad atribuidos al 
rajawal ul.ew. Hay momencos en que se dice que el ra
jawal ulew "ha jalado" al alma de uno, por morivo de 
una ca(da o accidence en el campo. Esco puede ocasio
nar un susro que requiera de un sacrificio o serie de 
sacrificios y oyonik', desrinados a la reintegraci6n de la 
persona. Para personas que curan de! susro en Coma
lapa, una manifestaci6n clave de! ruk',/x ul.ew es el 
m undQ, aspecro que se involucra en las debilidades de! 
humano y que siempre pide sacrificios. A mediados 
del siglo pasado se anocaba rambien en el area k'ich' e' 
c6mo se suplicaba al mundo, mediance la confesi6n y 

los sacrificios, para que liberara a algun enfermo de su 
enfermedad causada por pecado (Bum.cl, 1952: 148). 

En sus aspeccos de rajawal juyu', rajawal ulew y 

m,mdo, al ruk'u'x 11/ew la insciruci6n crisciana lo ha cra
cado de convercir en el gran enemigo de la humani
dad. Las iglesias criscianas lo asocian con e.1 mundo de 

la supersrici6n y corrupci6n, represencado por un se
nor rubio de vescuario ladino que le regal� dinero a 
quienes se lo piden. El sector religioso formal cambien 
lo asocia con el propio demonio que engaiia y seduce 

a la genre con sus riquezas. El hecho de ofrecer sacrifi
cios al rullu'x ulew despierra el furor de clerigos y reli

giosos, especialmence cuando se reali.zan en cuevas o 

en dfas sagrados del calendario cac6lico. Pero la genre 
comprende el senrido de rales actos, aun si sus evange
lizadores no aprecian el porque de ellos. 

La necesidad de respecar al ruk'u'x 11/tw aumenca en 
esros tiempos de escasos recursos naturales. El "dueiio" 
de los bosques cuida celosamence a los arboles y el 
"dueiio" de los animales vela por la seguridad de la es
casa fauna silvescrc que ha sobrevivido a la depreda
ci6n de afios anceriores. Este "dueiio" de los animales 
rambien lleva varios nombres, segun el animal que le 
corresponda, coma el rajawal kej, "dueiio de los vena
dos", y el rajawal utiw, "duefio de los !obos". Los co-

guridad sino tambien la de su comunidad. Por rarones 
parecidas, los anciguos pueblos k'ich'e'anos circunveci
nos al Iago Acitlan le ofredan sacrificios al volcan Ari
calhuyu, como observa Najera (1987: 194). Les fue 
necesario, a veces, rendirle vidas humanas al volcln in
quieto porque "a cambio del alimento ofrendado, per-
mitirfa la recolecci6n de madera y la caza de venados 
que escaban sobre su superficie" (Najera, 1987: 194). 

En Comalapa, el ruk'u'x 111.ew cumple con otro pa
pel mas que el de proveedor de produccos del campo; 
rambien sirve de rransmisor de presagios urgences. Se 
reconoce que en las vfsperas de crisis, como antes del 
gran terremoto guatemalteco (4 de febrero de 1976) y 

del perfodo de la violencia civil guatemalreca (1981-
1982), el "duefio" libera a ciercos animales, como los 
lobos, de sus corrales para quc vayan a advercir a la 
genre del peligro inminencc. Los comalapenses asf re-

cuerdan c6mo descendieron numerosos lobos del ce
rro Kupilaj hasta la iglesia colonia.l en el centro del 
pueblo, donde auUaron en las v(speras del gran terre-
moto. 

La ulrima manifestacion del ruk'u'x ulew que nos 
inceresa es la del rajawai moro, "el duefio de los mo-
ros". Los moros son el grupo de danza folcl6rica 
comalapense que baila cada diciembre y enero. Los 
parcicipantes atribuyen su potencia coma bailadores al 
amparo del rajawal moro, o del rajawal tzyiiq, "el due-
fio de los trajes" que habica un barranco al occidente 
del pueblo. En ese lugar la rezadora principal de! gru-
po de danza le suplica a "el duefio de la cierra, el due-
fio del mundo, el duefio del traje", que los proreja a 
ellos y al pueblo de todo mal durance la temporada del 
baile. Para esto se ciene que alimenrar diariamcnte a 
los rrajes y a las mascaras con licor, candelas, incienso 
y comidas ya que de esca forma se alimenca a uno de 
los multiples aspectos del ruk'11'x ultw. 

malapenses advierten que siempre hay quc pedirle per- IV. Sfnlesis 

miso al duefio de los campos y cerros antes de 
beneficiarse de los recursos nacurales bajo su dominio; Este ensayo se ha dirigido hacia un conocimienco con-

de no hacerlo, el usuario arriesga no s6lo su propia se- textualizado de k'u'x al dfa de hoy, eras siglos de trans-
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formaciones sociales y choq ues ideol6gicos en los pue
blos mayas de Mesoamerica. Siendo persona ajena a la 
criam.a en el ambiro maya, he inrenrado alcanzar una 
mfnima cercanla a la realidad local por los merodos 
ernograficos seiialados en la secci6n II. Pucsro que la in
vesrigaci6n fue de riempo limicado, aun falta mucho 
por esrudiar y aclarar, pero con los daros recopilados 
quiz.as exist.a lo suficienre corno para damos una idea de 
c6mo el k'u'x informa a la vida actual. 

Hemos visro que el concepro k'u'x nutre y es nutrido 
de numerosos dominios de experiencia humana. Du
rante la gestaci6n, mienrras exisrimos como personas 
nacidas y en cuanro nos rclacionamos con el mundo sa
grado que nos rodea, el k'u'x interior y exterior acrua de 

en lace enrre el ser humano y la fuenre de coda vida, pre
sence en el cielo, en el cuerpo y en la tierra. 

El abrazo fntimo de! seno materno reproduce y sirve 
como preludio al desrino "final" del ser humano, enren
dido por medio de! concepto k'u'x. Tai concepto encie
rra un encendimienro de vida sensata que niega la exis
tencia humana como ser biol6gico independiente, ya 
que desde los primeros momentos en la matriz ruvo 
una extensi6n del k'u'x creador que provefa la vida, 
ruk'u'x rupam, la placenta. [ncluso en los dfas como ser 
al aire libre, la persona logra su maximo desarrollo hu
mano s6lo a craves de la relaci6n enrre su k'u'x y el 
rullu'x kaj, ru k'u'x ulew, o sea, el Dios omnipresence. 
Sin esta relaci6n, rodo esfuerzo por el mejoramienro 
personal resulca en fracaso o en una prosperidad falsa, 
vacfa y a la  va daiiina. 

Hay que enfatizar que cuando llegue el fin de la 
vida rcrrestre y de! cuerpo material, la csencia individual 
s6lo pasara al abrazo dcl k'u'x c6smico de! cual nunca se 
habla dcsligado. Pero aun borrado e.l v{nculo enrre el 

k'u'x interior y el cuerpo humano, no se separan com
pletamente la persona de la vida terrestre: vuelve como 
antepasado, se le alimenta, se le suplica por los que co
davfa transiran por la fase corporal de la vida. A parcir 
del ultimo momento corporal en la cierra se encuentra 
uno nuevamente en la macriz del cielo y en la matriz de 
la rierra, desde donde responde favorablementc a quie

nes lo recuerdan en los dfas seiialados del aiio. 

Para concluir, el uso del vocablo k'u'x consciruye un 
comentario nacivo sobre los multiples niveles de signifi
cados en discintos aspectos de la vida maya. A craves del 
concepro k'u'x apreciamos los v!nculos sublimes entre 
las fuerzas creadoras y las sensibilidades humanas, am
bas integradas al eje vital que une al ser humano encar
nado con el cosmos. Este analisis limitado refleja s6lo 
una parre de lo que es el H,'x en el mundo de significa
dos maya kaqd1ikel. 
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