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Mujeres mayas: Tradición y poesía 

~urnén chan x-chúp sfijikech 
a na'e tu jiltaj jun t'in u bek'ech súurnil u puksík'al 

ka tu julaj tu xikín a yáax tupinte] 

(Porque naciste hembra 
tu madre jaló un hilo de su corazón 

y te lo enhebró en la oreja como tu primer arete: 

Briceida Cuevas Cob 

ción 

Península de Yucatán (México) las mujeres han adquirido siempre un 
protagonismo para la sociedad y la cultura mayas. Desde las legen- 

S Zak Nikté y Kan Lo1 o la diosa Ix Tab (texto 2) >de la antigüedad, 
mal llamadas «mestizas» -por vestir el típico hipil blanco y flo- 

as de la época colonial, hasta las chiches (abuelas) -también llama- 
ente xul (último, final)- y las escritoras mayas de la actualidad, 

con valor, la defensa de la identidad maya ya sea perpe- 
iciones (lengua, gastronomía, educación de 'los hijos ...) o 

mente a! los retos de la modernidad. 
nor duda que las mujeres mayas de la Península de Yucatán 
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supieron convivir con el esplendor de aquella antigua cultura que alzó ciuda- 
des como Calakmul, Uxmal, Chichén Itzá o Tulum, supieron soportar las pena- 
lidades de la esclavitud de la Colonia y de la servitud en las haciendas hene- 
queneras, y supieron afrontar, ya en el siglo XX, los efectos del turismc 
internacional cancunense. Y es que para la mujer maya traer hijos al mundo 
significa ante todo educarlos para perpetuar la cultura maya. Si los hombres 
mayas presentaron gran resistencia a las influencias coloniales refugiándose, 
por ejemplo, en el cultivo del maíz, en las creencias religiosas (ceremonias agrí- 
colas), o bien enfrentándose con sus armas al invasor en la defensa de sus terri- 
torios (Guerra de Castas, s.XIX), las mujeres mayas presentaron igualmente re- 
sistencia a las mismas influencias coloniales asegurando el mantenimientc 
dinámico de sus hogares, de sus mercados y de sus pueblos. Hoy las mujeres 
mayas conservan las tradiciones -un hecho ya de por sí sorprendente- pero 
también admiten, con carácter, la modernidad y lo hacen con decisión profesio- 
nal como maestras, abogadas, enfermeras, universitarias, comerciantes o escri- 
toras. 

Ya el contradictorio evangelizador y cronista fray Diego de Landa deja asen- 
tada en su Relación de las cosas de Yucatán (s.XV1) una clara admiración hacia las 
mujeres mayas, de las que no duda en decir: «que las indias de Yucatán son en 
general de mejor disposición que las españolas...», o «Preciábanse de buenas y 
tenían razón porque antes que conocieren nuestra nación, según los viejos 
ahora lloran, lo eran a maravilla...», o «Enseñan lo que saben a sus hijas y crían- 
las bien a su modo...», o «Son grandes trabajadoras y vividoras porque de ellas 
cuelgan los mayores y más trabajos de la sustentación de sus casas y educación 
de sus hijos y paga de sus tributos,...», o «Son a maravilla granjeras,...», o «Tie- 
nen costumbre de ayudarse unas a otras al hilar las telas,...,,, o «Son avisadas y 
corteses y conversables con quien (uno) se entiende, y a maravilla bien parti. 
das». No olvidemos que los conquistadores lanzan sus mastines (aperrean!: 
contra las jóvenes mayas que los aborrecen y que rehúsan darles placer, y que 
el propio Landa recuerda que «vio un gran árbol cerca del pueblo (Yobain) er 
el cual un capitán ahorcó muchas mujeres indias en sus ramas y de los pies de 
ellas a los niños, sus hijos». También, en los últimos años, bellas jóvenes mayas 
se ven obligadas, para su sostenimiento y el de su familia, a exhibirse y a alter. 
nar en los centros nocturnos de Mérida, de Campeche, de Cancún ... (Ligorred, 

atividad Gutiérr tigadora de la labor creativa de los ((intelectuales 
, escribe un breve pero pionero articulo tituladc 

en el cual señala que, «Como escritoras realizan su 
duda, una tremenda respuesta para el generali- 
ienes afirman que las lenguas indígenas no se 
unta cómo en las voces de las escritoras mayas 

sentir rechazo, desconfianza y discrima- 
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ción como indígenas y como mujeres». Gutiérrez concluye recordando la exis- 
tencia de «un poderoso entusiasmo creativo para devolver a las culturas nativas 
parte de su brillo original, un entusiasmo que quizás los propios varones indí- 
genas no conocen en su totalidad». 

el aporte decisivo de las mujeres- un grauo 
servación importante en la Península de Yucatán, que la convierte en una 
viva y en resistencia frente a los avances de un bilingüismo substractivo 

do por'una castellanización acelarada, impuesta por los centros de ense- 
os de comunicación. Pero el uso hablado de la lengua 

los tres estados peninsulares (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) 
ndido, exceptuando los centros urbanos como Cancún, 

e, Chetumal o Mérida; es en Calkiní, en Carrillo Puerto y en Saki-Va- 
-tres municipios grandes de cada uno de estos estados- donde surgen 

ciaciones culturales (teatro) y los grupos literarios (talleres de poesía, re- 
...) más activos de los últimos años. 
Calkiní (Campeche) se funda en 1970 el Grupo Literario G h l i  promovido 

Iván Suárez Caarnal, Santiago Canto Sosa y Waldemar 
c. Hasta la actualidad han convocado varios premios literarios, han edi- 

interrumpidamente 
o U Tuuk' Kaan. Ha 

rario, que ya tiene su tradición histórica en 
como el Ritual de los Bacabes, los Cantares de Dzitbalchk (texto 1) o la 
lkini, donde el maestro Waldemar Noh Tzec -gran renovador del 

escubre y estimula la creatividad de Margarita Kú 
da Cuevas Cob (textos 5 y 6); esta dtka la más ex- 

a Roo) los movimientos cu1tbirales mayas se h- 
que fue precisamente en esta población -conocida a m o  Noj Kaj 

a resistencia maya de los muzmb quedó estable- 
as y hasta nuestros días, a trav6s de los cetsos 
S comandantes, los sacerdotes y %S c<abudos» 

se conserva la Mayapax (música maya) y surgen cenitn>s 
n Xook. Aunque entre los promotores culwales de~tac- 

dro Iuit o Mario Tdu ,  en la t r M 6 n  oral, 
anciones, ...) las mujeresI de todas las 

tal es el caso de Florul- 
ca Beh Puc o Socorro Chan Mi- 

la actividad cultural maya tiene su base en la 
a mejor organizada de la Península de Yucatán 

ciones políticas y lin@'sticas. Sus líderes son los maestros 
Pablo Chuc, Valerio Can&& Yah y Santia~o 
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e este profesor y poeta es el fundador del taller lite- 
rario Yaajal K'L en el que el cañtáutor Miguel R. May May o las es- 
critoras Flor M. Herrera (Nicté) y Gertrudis Puch Yah. En 1998 publicaron la re- 
copilación poética Mayats'fibo'ob. K'aaytukulo'ob. 

Ésta sería, en líneas muy generales, la situación de la literatura maya con- 
temporánea, sin olvidar otras creaciones de autores independientes (Domingo 
Dzul Poot) producidas en toda la Península de Yucatán o ediciones bilingües 
oficiales como Maya Dziibo'ob Bejlale'/ Letras Mayas Contemporáneas (INI) que, 
desde 1990, nos ofrecen títulos de gran interés. A continuación se presentan 
unos textos literarios en los cuales, por un lado, se percibe la presencia de la 
mujer maya en la literatura antigua y colonial y, por otro lado, se evidencia la 
creatividad de las autoras mayas actuales. Se ha optado, en esta ocasión, por 
textos en verso pues las creaciones en prosa al estar enraizadas en la tradición 
oral (cuentos, leyendas, ...) implican siempre un análisis etnológico para su co- 
rrecta lectura; aquí tendríamos materiales (representaciones escénicas, rela- 
tos ...) como los de M" Luisa Góngora Pa$eco, de Oxkutzcab, o de Patricia Mar- 
tínez Huchim, de Tizimín, ambos municipios en Yucatán. Debe advertirse que 
se han mantenido en cada caso los alfabetos tradicionales o actualizados corres- 
pondientes. En los textos en verso resulta más fácil observar el uso poético del 
idioma maya sin que éste deje igualmente de universalizar lo local y de com- 
partir lo íntimo, y, por consiguiente, demostrar la vigencia que tiene la tradi- 
ción para el desarrollo futuro de la cultura maya. Además es bien seguro, como 
nos recuerda Natividad Gutiérrez, que «las escritoras son mayas porque así lo 
dicen, lo demuestran y lo sienten». 
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TEXTOS 

Cimaac-olaili 
tan-c-kaylic 
tumen bincah 
c'kam-c'niicte 
tulacailil x chuup 
xloob-bayen ,- 
chen-chehlah 
chen-lameec 
u-yiich-tut-ziit 
u-puucziikalil 
tut dzuu-u tzem 
bailx-tumen 
turnen-yoheel 
t'yolal-u- dziic 
u-zuhuyil-colelil 

Kayeex-nicteil 
c'yan t-cee3 
naacon yetel 
noh-yum ah'kulel 

lolil-loob-ayen 
fuf-can-caan-c! 
(u)colebil-xm ... 
zuhuy kaak-u 
beyx(a)n-xci(cv)h(p)ar 
x'kam-le-ooch 



laitie-dziic-utzil 
cux tal il-uay-yo(k) 
pee t(n)e-uay-yo(k) 
chak-me tu-zuut 
lumil-uay uitzil 
COOX-coox-coneex 
palaleex-beey 
c-dzaic-cici-cimac 
olil-uay dzitil 
piich-dzitil-balche. 

Vamos al Recibimiento de la Flor 

Alegría 
cantamos 
porque vamos al Recibimiento de la Flor 
Todas 
Las mujeres 
mozas, 
(tienen en) pura risa 
y risa 
sus rostros, en tanto que saltan 
SUS corazones 
en el seno de sus pechos. 
¿Por qué causa? 
Porque saben 
que es porque darán 
su virginidad femenil 
a quienes ellas aman. 

¿untad La Flor! 
Os ayudarán (acompañarán) 
El Nacom y el 
Gran Señor Ah Kulel 
presentes en el cadalso. 
El Ah Kulel canta: 
«Vámonos, vámonos 
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or de las Mozas 
en su alto cadalso, 



bey u -uaytic lúum nucich zay. 

La encantadora 

Muy intenso es mi amor 
por tu belleza. 
He dado mi corazón por ti. 
Él revolotea como una x-mahan nah. 

Muy preciosas son las pupilas de tus ojos. 
Ellas brillan como el Sol en la Morada Celestia 
Me arrastraría como una serpiente 
para enroscarme en ellas. 

Profundo es el sufrimiento en mi corazón 
a causa de mi gran amor por ti. 
Grande es el sufrimiento en mi coraz611, 
como las lívidas espaldas del wcech. 

Todo debe cantar para ti 
porque es inmensa tu belleza, X'tabay. 
Tú nos hieres con los destellos 
que salen de las pupilas de tus ojos, 
como la gran hormiga zay raja la tierra. 

Ak'abe tan u ki uenel 
Tan u ki nook'. 
U ki lochma ik: 
U ki jep'má. 
Ik'e tan u p'isbá yétel letí, 
tumén ma tan u uenel, 
tumén tan u jáyab, 
tumén tan u xuxukni. 
Ak'abe jach ki sis u yúbik ik' tu yót'el, 
letén u.& lochma, 
lefén u ki jep'má, 
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La noche y el viento 

La noche duerme plácidamente. 
Ronca con placer. 
Abraza con gozo el viento por el cuello. 
Lo aprieta con gusto. 

dt\ El viento forcejea con él, \.;3 . ,- porque aún no duerme, 
*$ '2 

* porque bosteza, 
porque solloza. 
La noche siente muy fresco al viento en su piel, 
por eso con goce lo abraza por el cuello, 
por eso lo aprieta con gusto, 
por eso no lo suelta. 

:r +& 
z . 2  le betik tan u vúkul in ~uksíkal. 

X22 iMa ua ta muyik bix xma'mukil u joch'lo in . 
pcíkat ta uot'el? *q *3q5+&.: ,:,a, ?SI !& Tak u jail u yich in puksik'al tu paatik a tfan..:i..+3?" 

?# i Tootech ua? 
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Ua tumén minan tu chis u chakil u chi' abal? 
Neen 
t'anen 
tumén u kaj xikil in pukszk'al 
ua ma' tan a udalikten bix je' in tia1 u yakuntken letí. 

Espejo 

Mi corazón llora 
frente al espejo; 
porque mi amado está lejos 
porque mi tristeza llegó un atardecer, 
aquella tarde cuando me dijo que no me amaba 
que sólo había jugado mis sentimientos, 
por eso se destruye mi corazón. 
Espejo, 
¿por qué no me amas? 
Tú eres el único quien me lo puede decir. 
¿Por qué no me contestas? 
¿Es que no sientes cómo sin fuerzas decae mi 
mirada sobre tu piel? 
Hasta las lágrimas de mi corazón esperan tu contestación. 
¿Estás mudo? 
Contéstame. 
¿Acaso ni brilla la bandera en mi rostro? 
¿O porque no me visto con la falda de la flor? 
¿Acaso no me enmaraña la noche en el nudo 
de mi cabellera? 
¿O porque no tengo el rojizo labio de la 
ciruela? 
Espejo 
habla 
porque va a estallar mi corazón 
Si no me dices qué hacer para que él me 
corresponda. 

5. U yok'ol auat pek' tí u kuxtal pek' (IX) 

Briceida Cuevas Cob 
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Yoonji xch'úpul pek'. 

yo'ok'otoob, 
eti'e kun joic 

tan xan u baaxal u 
chokoja'tikoob ua ku 
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tiólal a uoko tu uotoch 
ma' tan a k'opik jolnaj. 
Le ken a paktabaj t u  ich a laak' 
bin a uil ti' a maatzab. 
boox jul ch'íikil t u  puksík'al luum, 
ku tal u yéemel a juntadz o1 
ti' xan ku bin u náakal u nojil a ch'íibal. 
Teche yan a bin t u  najil xook. 
bin a chuk u poojol u chun u nak' u ko'lelía chíibal. 
Ti' a tunkuy 
bin a na'na'jo'ot u uoj dzíib mamaiki luum, 
síis yétel k'in. 
U nukuch yich a chaan ólal 
bin u chaant u yim sáatal u yo1 
u dzókol u uekik kuxtal yok'ol kab. 
Teche yan a bin t u  najil xook 
baale yan a sut ta taamaj, 
ta yalanaj, 
ka' boon yétel k'uxub u chun u nak' ka', 
ka' u leedz a sak píik u yaak' sabak, 
ka' u p'ul yétel u yik' a sak o1 p'ulus-k'aak', 
ka' u ch'op a uich u k'ak'al ya1 u k'ab buudz, 
ka' a xook ti' u paach a xaamach u p'iilis k'aak, 
ka' a xook ti' u tooch' k'aak' u waak'. 
Yan a suut ta yalanaj 
tumén ua'laan u paatech u k'anche'il tuux ka pak'ach uaj. 
Tumén k'oben u taakmaj juno'el neen tu chun u nak'. 
Junp'el neen tuux dzalal a pixán. 
Junp'el neen ku yauat paytikech yétel u jum u t'an u leedz jul. 

Irás a la escuela 

Y aquellas hormigas que reían, cantaban, bailaban y ~ugaban a la ronda, comen- 
zaron a llorar. Había nacido una hembra, quien les echaría agua hirviendo 
mando aparecieran en la cocina. 

Tu irás a la escuela. 
No serás cabeza hueca. 
Traspasarás el umbral de tu imaginación 
hasta adentrarte en tu propia casa , 

sin tener que tocar la puerta. 
I 
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' contemplándote en el rostro de tu semejante 
lescubrirás que desde tus pestañas, 
" &as nocturnas prendidas en el corazón de .la tierra, 
uesciende tu sencillez 
y asciende la grandeza de tu abolengo. 
Tu irás a la escuela 

en el cuenco de las manos de tu entendimiento 
~ntendrás el escurrir del vientre de la mujer de tu raza. 
be su calcañal 
escifrarás los jeroglíficos escritos por el polvo, 
' sol y la humedad. 
randes los ojos de tu imaginación 
mtemplarán sus senos desfallecientes 
espués de haber derramado vida sobre la tierra. 
4s a la escuela 
ero volverás a tu casa, 

a tu cocina, 
a pintar con achiote el vientre del metate, 
a que lama la lengua del tizne tu albo fustán, 
a inflar con tus pulmones el globo-flama, 
a que juzgen tus ojos los delgados dedos del humo, 
a leer el chisporroteo en el revés del comal, 
a leer el crepitar del fuego. 
Volverás a tu cocina 
porque tu banco te espera. 
Porque el fogón guarda en sus entrañas un espejo. 
Un espejo en el que estampada se halla tu alma. 
Un espejo que te invoca con la voz de su resplandor. 

NOTAS 

cte (Vamos al recibimiento de la Flor). Este texto corresponde al Cantar 4 de los 
o colonial único por su forma y contenido poéticos, que fue descubier- 
do Barrera Vásquez en Mérida alrededor del año 1942. La copia parece 
probable que existieran otras anteriores. Se trata de 15 cantares prece- 
por titulo X-Kolom-chb y que empieza con la siguiente estrofa: 

El Libro de las Danzas 
de los hombres antiguos 

e era costumbre hacer 

hace referenaa a la boda, aunque Nicté, la Flor 
aya con el amor y el sexo femenino (Cantar 7, 



a cantad al amor. En este texto aparecen antiguas deidades como Zuhuy Kaak (Fuego Virgen) o 
X'Kan-le-ooch, variante de Ix Kanleox, deidad agrícola relacionada con el maíz. También es intere- 
sante la referencia Peetne que se traduce como región; todavía existe el territorio del Petén (Guate- 
mala) o Yucalpetén en la zona costera yucateca. Finalmente aparece Dzitbalch6, nombre del lugar 
donde proceden los cantares, en los límites actuales del estado de Campeche con Yucatán; por 
cierto, balché es la corteza de un árbol con la cual se prepara una bebida fermentada en aguamiel 
que se usa en las ceremonias de los ritos agrícolas (ch'a chaak, u hanli kol, ...) muy frecuentes en la 
Península de Yucatán. Para Barrera Vásquez este «cantar está dedicado a las mujeres que van al 
matrimonio, describe su felicidad y las invita al canto y a poner sus corazones a las divinidades». 
Me parece oportuno incluirlo como primer texto de esta selección poética, no sólo por su intrínse- 
cos valores lingüísticos y etnolingüisticos, sino para mostrar cómo el protagonismo de la mujer 
maya también se transmite, siglo tras siglo, a través de una tradición poética de alto valor creati- 
VO. 

2. XTabay (La Encantadora) Texto registrado por John H. Comyn en the Maya Socieiy Quarterly (Vol.1, 
n"3, pp.107-lll), de The Johns Hopkins University (Baltimore), el año 1932. La traducción al español, cote- 
jando las versiones maya e inglesa es de Merc* Codony. Son muy frecuentes, en la tradición oral maya los 
relatos que se refieren a la X'Tabay. Yo mismo transcribí un interesante cuento narrado por Juan G. Dzib 
«Ud>> en la población de Ticul el año 1983 (Ligorred,l990). La X'Tabay es, junto con los aluxes (duendes) 
y los uayes (brujos), uno de 10s seres imaginarios más recordados por los mayas de la Península de Yuca- 
tán. La X'tabay, que parece tener un antiguo origen en la diosa Ix Tab (la-de-la cuerda, diosa de la horca), 
suele habitar en los troncos de las viejas ceibas (yaxchee), árbol sagrado de los mayas, y se aparece de 
noche a los hombres (principalmente borrachos) con el aspecto de una bella mujer, de largos cabellos, que 
los atrae y los pierde para siempre. Para el escritor yucat&o Antonio Mediz Bolio, en La tierra del faisán y 
del venado (1922), «la X-Tabay es la mujer que deseas en todas las mujeres y la que no has encontrado en 
ninguna todavía. ¡Ay de ti, si la ves aparecer una noche delante de tus pasos!». También se han encontra- 
do ciertas similitudes de la X'Tabay con otros persanajes de la literatura fantástica (las sirenas, Lorelly, la 
Llorona, ...) y algunas disputas con U k  Colel (la mujer buena). En el poema que se presenta se habla de la 
x-mahan nah, mariposa grande de alas oscuras que se mete en las casas y, según la costumbre, anuncia 
próximas visitas; se habla del macech «unos escarabajos sin alas y con conchas los cuales cuando están 
secos los ponen las indias a los niños en la garganta y en las muñecas como dijesn (hoy se venden macech 
vivos y adornados a modo de recuerdo turktico incluso en Cancún); y finalmente se habla de ury, hormi- 
ga grande, amera, que deshoja ciertos árboles. 

3.Ak'ab yetel ik' (La noche y el viento) Texto publicado en la revista Cal-K'in (no 3, p.12) editada por el 
H. Ayuntamiento de C a M ,  Campeche, el año 1993. Aunque los vientos como deidades (Ik'o'b) forman 
parte de la mitología maya y de las aeencias antiwas y populares (xaman ik', nohol ok',..) ik' no sólo con- 
tienen los significados de aire y viento, sino también los de vida, espíritu y aliento. En el texto de Marga- 
rita Kú Xool el maMo del difrasismo (o paralelismo), recurso literario zeneral de muchas lenmas ame- 
rindias que afecta pbr igual a los fone&, a las palabras y a las co~trucciones gramatical&, resulta 
excelente (ver los versos 6,7, y 8; y los versos 10,ll y 12); además el difrasismo se vigoriza por la redu- 



bandera, como metáfora de la antigua forma maya pan puczikal (hacer rabiar) y que expresaría el 
enojo, la cólera, la irritación, el enloquecimiento de los amantes. . 

5. U yok'ol auat pek' ti u kuxtal pek' (El quejido del perro en su existencia) Texto IX, último del 
libro que lleva el mismo titulo que le hemos dado al poema y que publicó la Casa Internacional del 
Escritor en Bacalar el año 1995. Jorge Cocom Pech en el prólogo de la segunda edición (~Briceida: 
un cántaro que canta))) señala cómo la autora nos permite «penetrar en ese mundo de imágenes de 
piedad, de redención y de ternura que ayudan a los hombres a recobrar la sobriedad de la vida co- 
tidiana». La destreza en el uso del lenguaje poético no aligera la brusca crítica social ejemplificada 
en la actitud de los hombres que siempre prefieren a los perros de casta y menosprecian a los malix 
pek'oob (perros comunes). El manejo poético de la lengua maya que tiene Briceida Cuevas Cob es 
patente casi en cada uno de sus versos, en cada una de sus metáforas, casi en cada una de sus pala- 
bras, palabras que redescubre no sabemos si en su propia memoria, si en la tradición oral de su 
pueblo (Tepakán) o si en la tradición escrita de los antiguos jeroglíficos. Para ella, la rabia es ch'aik 
k'dsil (la respiración del mal, el aire malo) y enloquecer es chokochaj u póloob (calentarse las cabezas). 
También es oportuna la reduplicación a partir de la raíz y el plural (t'of'oob) que consigue alejarse 
de otros significados (abandonar, soltar, ... ) prefiriendo sabiamente que los perritos se esparzan 
como las flores por el pueblo. O ese ckakchaj (enrojecer) en el que, como en chokochaj), resulta difícil 
averiguar el uso de chaj como sufijo a no ser que Briceida conozca antiguos significados que nos Ile- 
van a «despear», a «la sensibilidad de los ojos a la luz» o «al entumecimiento de algun miembro o 
parte que no admite comprensión», y opte por darle valores sintácticos y semánticos hasta ahora 
indescifrables. En el Texto VI del poemario, un poemario que es en sí mismo, una metáfora total, 
escribe: 

Pek' má fa p'afik a yamil, 
Pek' md tu ckck a yúmil, 
Pek'a yama a yumil: 
majanf a uak' ti uínik, 
tiolal u choj xan u k'a u ckl; 
ka u ck'ul luum, 
ka u pak', je bix feché, u ndatil kuxfal. 

(Perro que no abandonas a tu dueño, / perro que no muerdes a tu señor, / perro que amas a tu 
/ préstale tu lengua al hombre, / para que también le escurra la baba, / moje la tierra, / y 

bre, como tú, la comprensión de la existencia). 

6. Yan a bin xook (Irás a la escuela). Texto del libro Je' bix k'in (Como el sol) publicado en la colec- 
a6n Letras Mayas Contemporáneas (Tercera Serie, Vol. 1 ) por el 1'1 en Mkxico el año 1998. Esta obra, 
también de Briceida Cuevas Cob, dividida en tres parte ( A yax tup -Tu primer arete-, Je' bix k'in 
-Como el sol- y U ok'orn kay maya ko'lel -Canción triste de la mujer maya) se abreva de principio a 
fin de la fuente del tiempo circular de los mayas dibujando el ciclo de vida de la mujer desde el na- 
cimiento de una hija hasta la muerte de una madre. En el poema aparece una bellísima antítesis (ku 
tal u yéemel a juntadz o1 / ti' xan ku bin u náakal u nojil a ch'cbal) y, más adelante, un claro recuerdo de 
la antigua esaitura jeroglífica (uoh) expresado en un verso no menos hermenéutico: bin a naha'jo'ot 
i uoj dziib mamaiki luum, donde na'na'jo'ot estaría formado por la reduplicación de na'af (entendi- 

razón, ...) y ho'ot sería la «raya hecha en una superficie con ins&ento puntiagudo o pintar 
scarabajear papel...». Todavía en los últimos versos aparece k'oben, ese fogón-espejo, verda- 
ntro no sólo del hogar familiar sino también del universo cultural maya, pues sus brasas, 
as, deben mantenerse encendidas -como así viene siendo- para que siempre haya luz y 

eso la mujer maya va a la escuela pero vuelve a la cocina -al k'oben!, va de la moderni- 
ción, por eso la sencillez de los mayas de hoy es idéntica a la grandeza de los mayas 
so Briceida Cuevas Cob es universal y es de su pueblo, es poeta y es maya. 
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