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Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el devenir prehispánico de los 
elementos, materiales e inmateriales, de origen maya, que actualmente forman 
parte de la celebración del Día de los Muertos en la península de Yucatán. 

Cabe señalar que, no es propósito de esta obra abordar la cuestión del origen 
de la celebración, toda vez que ha sido objeto de estudio de otros trabajos de 
investigación, por lo que se parte del hecho que el origen de esta festividad nada 
tiene que ver con el mundo prehispánico como bien lo señaló la doctora Elsa 
Malvido en su artículo titulado “la festividad de todos santos, fieles difuntos y su 
altar de muertos en México, patrimonio intangible de la humanidad”, publicado 
en el año 2006 (Malvido, 2006). Sin embargo, no se puede pasar por alto que esta 
celebración integró elementos de culto y celebraciones a la muerte de los pueblos 
originarios del México prehispánico (Rivero, 2020).  

La celebración del día de muertos en México es una de las grandes festividades 
nacionales, es una celebración reconocida y practicada en todos los rincones del 

IntegraCIón de elementos PreHIsPÁnICos maYas... santos Pérez Álvaro antonIo, meneses lóPez 
raFael enrIque, moguel ruz dIana eugenIa, sÁnCHez ÁguIlar maría enoCK, PP. 32-51



El rEto dE lEEr, AngélicA E. cArrEño cAbAllEro, pp 7-20

Ixmati, año 8, núm. 12
ISSN 2683-197X

37

país, con sus variantes y diversidad de ofrendas, rituales y formas de aproximarse 
a aquellos que han cerrado su ciclo vital y han partido de este mundo. Las 
manifestaciones en torno a la celebración se realizan con tanto fervor y con 
tal devoción que ha sido declarada como patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) en el año 2008 (UNESCO, 2019).   

Palabras clave:  cultura, patrimonio, día de muertos, maya, ancestralidad.

Abstract

The present work aims to analyze the pre-Hispanic evolution of the elements, 
material and immaterial, of Mayan origin that are currently part of the celebration 
of the day of the dead in the Yucatan peninsula.

It should be noted that it is not the purpose of this work to address the question of 
the origin of the celebration, since it has been the object of study in other research 
works, so it is based on the fact that the origin of this festivity has nothing to do 
with with the pre-Hispanic world as well pointed out by Dr. Elsa Malvido in her 
article entitled “the festivity of all saints, faithful departed and their altar of the 
dead in Mexico, intangible heritage of humanity”, published in 2006 (Malvido, 
2006). However, it cannot be overlooked that this celebration integrated elements 
of worship and celebrations of the death of the original peoples of pre-Hispanic 
Mexico (Rivero, 2020).

The celebration of the day of the dead in Mexico is one of the great national 
festivities, it is a celebration recognized and practiced in all corners of the country, 
with its variants and diversity of offerings, rituals and ways of approaching 
those who have closed their life cycle. and have departed from this world. The 
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demonstrations around the celebration are carried out with such fervor and with 
such devotion that it has been declared as intangible cultural heritage of humanity 
by UNESCO (United Nations Organization for Education, Science and Culture) in 
2008 (UNESCO, 2019).

Keywords: culture, heritage, day of the dead, mayan, ancestry.

Introducción

En la actualidad la celebración del día de muertos es reconocida como una práctica 
resultada del sincretismo entre los pueblos originarios de México y la cultura 
impuesta durante el virreinato. Es necesario precisar que, aunque la celebración es 
realizada entre pueblos originarios en la actualidad, no significa que la celebración 
haya tenido continuidad entre estos grupos desde alguno de los horizontes clásicos 
mesoamericanos a la presente fecha, más bien el sincretismo inherente al contacto 
entre la cultura mesoamericana y la occidental, dio como resultado las más variadas 
formas de expresión de esta festividad, de acuerdo con la cosmovisión de cada 
grupo étnico (Barabas, 2021).    

En el caso particular de la celebración entre los grupos mayas de la Península de 
Yucatán hay que señalar que el territorio en la actualidad es ocupado por más de 
un grupo étnico de origen maya, en el estado de Campeche se encuentran grupos 
de origen maya yucateco, ch’ol, chuj, awakateco, ixil, kaqchiquel, jakalteco, k’iche, 
mam, q’anjob’al, q’eqchi y akateco. En el estado de Yucatán solo se encuentra 
el grupo étnico hablante de maya yucateco y en el estado de Quintana Roo se 
encuentran los mayas pertenecientes a las etnias akateco, ixil, kaqchikel, jakalteco, 
k’iche, mam, maya yucateco, q’anjob’al, q’eqchi y chuj (Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, 2020).  De igual forma es necesario considerar que los estados 
que actualmente integran la Península de Yucatán fueron parte de un mismo 
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territorio hasta la 1863, fecha en la que se dio la separación de Campeche y 1974, 
fecha en la que se erigió Quintana Roo como estado libre y soberano (Senado, 2011). 

Siendo parte de un mismo territorio y ocupado por un mismo grupo indígena, resulta 
lógico comprender la gran cantidad de elementos culturales que se compartieron, 
y desde luego las celebraciones, entre ellas las del día de muertos. 

Las expresiones culturales de la festividad del día de muertos son variadas en el 
territorio peninsular, que incluso es posible observar diferencias de las formas de 
la festividad entre las localidades de un mismo estado, sin embargo, la tradición 
incluye también elementos materiales e inmateriales comunes a todo el territorio 
peninsular, y algunos de ellos de origen prehispánico los cuales se sincretizaron de 
manera exitosa a esta importante celebración en el mundo católico y desde luego 
en la Península de Yucatán y en todo el territorio nacional (Rubial, 2020).

Planteamiento del problema

Como ya se ha mencionado antes, aunque la península de Yucatán se integra por tres 
estados de la federación y con límites territoriales reconocidos, existen elementos 
culturales compartidos en esta misma región, uno de ellos es el altar elaborado 
durante la celebración del día de muertos, y los elementos que lo integran. 

Es menester hacer mención que la celebración de día de muertos coincide con el 
fin del ciclo del cultivo del maíz de acuerdo con el calendario de los rituales de 
los pueblos originarios de la Península de Yucatán, en la actualidad, durante esta 
celebración se ofrece a los dueños del monte las primicias con el propósito que 
sean bendecidas por el mundo sobrenatural, dejando ver de esta forma el carácter 
agrícola de esta festividad. No es coincidencia que el alimento ofrendado más 
importante de la celebración en la Península de Yucatán sea el pibipollo, o los tamales 
en sus diversas variantes y otros productos derivados del maíz (Chuc, 2020). En la 
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cosmovisión del mundo maya, ceremoniales agrícolas eran concebidos como una 
renovación del ciclo del nacimiento del hombre hasta el fin de su existencia física, 
su muerte (Tuz, 2022). Dichos rituales forman parte del k’eex o intercambio, una 
relación de reciprocidad que se establece entre los seres humanos y las entidades 
sobrenaturales (Orihuela & Rodríguez, 2010). 

Entre los elementos materiales que comúnmente integran el altar durante la 
celebración del día de muertos se encuentran las flores aromáticas de la región, 
incienso, sal, agua, ofrendas de alimentos regionales diversos, una cruz de madera, 
velas, ceniza, recipientes de barro y arcilla, jícaras, y el alimento principal, el 
pibipollo o también llamado mukbipollo, entre otros (Chuc, 2020). De manera más 
reciente, a partir del uso de las cámaras fotográficas, se hizo costumbre colocar 
fotografías de los difuntos a quienes se les dedicaba el altar. 

Cabe señalar que en la actualidad los altares son muy variados y se han adaptado a 
los espacios en los que se elaboran, como poblaciones urbanas o rurales, así mismo 
pueden variar dependiendo de las condiciones económicas y sociales de quienes 
presentan las ofrendas. De igual forma, es necesario señalar que a los altares se les 
han integrado elementos que no son propios de la Península de Yucatán debido 
a la presencia de población migrante que, aunque son partícipes de la tradición, 
incorporan elementos y creencias de sus lugares de origen.            

Aún en la diversidad y entre los más variados elementos que integran el altar de 
día de muertos, es posible rastrear y ubicar el devenir prehispánico de algunos de 
estos, así como ideas y creencias, las cuales mediante el proceso de sincretismo 
durante la conquista y evangelización han sobrevivido, se hacen presentes y son 
parte del discurso que se ha elaborado en torno a esta celebración.    
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Revisión bibliográfica

Unos de los elementos que sin duda forma parte de la celebración es el aroma, 
proveniente de la cocción de los alimentos, del horno de tierra donde se cuece 
el pibipollo, de las ofrendas de dulces regionales, pero principalmente de las 
flores colocadas en el altar y del incienso usado durante los rezos.Los olores 
desempeñaron un papel muy importante para el mundo mesoamericano, los 
aromas de plantas y flores formaron parte de las celebraciones religiosas, así mismo 
estas sirvieron como ofrendas y adornos. Las flores en el mundo mesoamericano 
eran parte fundamental desde la celebración de ritos asociados a la concepción de 
la vida, nacimiento, rituales de paso y la muerte misma, es decir, el aroma de estas 
impregnaba momentos clave en la vida de los habitantes de Mesoamérica (Dupey, 
2015).

El uso de las flores como parte de la vida ceremonial de las culturas prehispánicas 
estuvo determinado esencialmente por las cualidades de las diferentes especies, es 
decir, eran usadas de acuerdo a su aroma, a su color, a sus propiedades curativas o 
alucinógenas, o al momento del año en al cual se cultivaban. Entre estas destacaron 
aquellas que poseían un fuerte aroma, ya que de acuerdo con la cosmovisión 
mesoamericana el fuerte olor servía como medio de comunicación o atracción de 
los seres sobrenaturales, y en el caso particular de la cultura maya este tipo de 
flores estuvieron vinculadas esencialmente con los ancestros (Velasco & Nagao, 
2006).         

Una de las flores más usadas en la actualidad para los altares de día de muertos, 
es la llamada flor de muerto, cempasúchil o mejor conocida en la Península 
de Yucatán como x’pujuk. Su nombre científico es tagetes erecta, conocida y 
empleada en el mundo prehispánico en gran cantidad de ceremonias por su fuerte 
aroma. Los colores de la flor van de amarillo, a rojo o naranja (INECOL, 2021). 
Además de su fuerte aroma, es necesario precisar que la flor amarilla de esta 
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especie está vinculada por su color al oeste, dirección asociada al inframundo en la 
cosmovisión mesoamericana y por ende al lugar de los muertos. El color amarillo 
en el mundo maya es usado para puntualizar el contraste con el color verde, es 
decir, la contraposición a la vida, en esa primera aproximación a la comprensión 
de la dualidad vida-muerte de la naturaleza, de la cual el hombre es parte, lo verde 
es la metáfora de lo vivo y lo amarillo como la misma naturaleza muestra, de lo 
muerto (López, 2018). 

En el mundo prehispánico uno de los indicadores de estatus social fue el olor, es 
así que entre los aztecas el tabaco aromatizado era el sello distintivo de los nobles 
y mercaderes, y en el caso de los dirigentes y guerreros, estos tuvieron como parte 
de sus privilegios, respirar el aroma de las flores (Dupey, 2015). 

En el mundo maya se ha documentado a través de pinturas el uso de flores en 
palacios y también en entornos propios de la aristocracia. Estas representaciones 
de flores comunicaban que el entorno se encontraba rodeado de aromas. 

El uso de resinas aromáticas en los altares de día de muertos en la actualidad, 
como el incienso, tuvieron un equivalente en las celebraciones de rituales en el 
mundo prehispánico. Se ha documentado la presencia de braseros en contextos 
arqueológicos del mundo azteca y se ha encontrado en la mayoría de estos restos 
de copal y yauhtli. El copal fue usado en casi todas las ceremonias del mundo 
prehispánico, y se pensaba que el humo originado por estas plantas eran la vía de 
comunicación entre hombres y dioses (García, 2015). 

En el Popol Vuh, libro que presenta la cosmovisión de los mayas quichés y que 
narra los acontecimientos que culminaron con la creación de los hombres de 
maíz, se menciona un momento clave en el cual, la doncella embarazada de los 
héroes gemelos de la mitología maya estaba a punto de ser sacrificada y su corazón 
entregado como ofrenda a los señores del inframundo. Antes de consumar el 
acto, los sirvientes de los señores del inframundo, en vez de extraerle el corazón, 
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colocaron en un plato resina que obtuvieron de un árbol, posteriormente esta resina 
fue consumida por el fuego en un bracero y el aroma que liberó fue agradable y 
de beneplácito para los señores del inframundo. De esta forma la doncella salvó 
su vida y a la vez con este acto seguían su curso las acciones que generarían las 
condiciones para la existencia de los hombres del maíz. La referencia es de suma 
importancia, toda vez que el aroma de la resina fue bien recibido como alimento 
por las divinidades del inframundo y estos no distinguieron la diferencia entre el 
aroma liberado por la resina o el corazón de la doncella (Anónimo, 2013).             

La idea que los aromas o esencias son consumidas por seres fuera del plano 
terrenal, fue una visión aceptada y compartida por las culturas del mundo prehis-
pánico (Dupey, 2015).

 

Dedicación de las ofrendas, culto a los ancestros. 

Durante el proceso de sincretismo que se dio durante la conquista y evangelización 
de Mesoamérica se mezclaron ideas sobre el concepto de un alma unitaria, creencia 
de la tradición cristiana católica y la concepción de varias entidades anímicas como 
parte de la cosmovisión de las culturas mesoamericanas (Martínez, 2006). 

Al abordar el tema de la muerte se debe tener muy en claro las variantes del 
culto que giraron en torno a este hecho en Mesoamérica. Por un lado, el mundo 
mesoamericano rindió culto a los dioses de la muerte con los aspectos distintivos y 
atribuidos por cada grupo cultural, así mismo se rendía culto a los restos mortales 
de los antepasados que habían sido depositados en el hogar o en las tumbas 
construidas como proyectos funerarios,  incluso en vida de sus futuros ocupantes, 
el culto a las reliquias como objetos sagrados vinculados al tema, y el culto a los 
difuntos mediante el tratamiento del cadáver para su conservación, las ceremonias 
de sus restos y la colocación del ajuar funerario con suministros necesarios para 
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emprender el viaje a su destino final (López, 1999). 

De las formas de culto citadas anteriormente, el culto a los dioses de la muerte 
fue suprimido en su totalidad. Pero los ritos asociados al culto a los ancestros, el 
uso de las reliquias y las ceremonias vinculadas al tratamiento del cadáver encon-
traron su paralelismo en los cultos traídos de viejo mundo. 

El culto a los ancestros es una de las variantes ceremoniales prehispánicas que 
más arraigo tuvo en la población novohispana, esta antigua forma de culto se in-
tegró al ceremonial y a la doctrina traída por los evangelizadores, y actualmente 
es una de las manifestaciones culturales más importantes a nivel nacional y que 
ha contribuido al fortalecimiento de la identidad nacional. Ejemplo del culto a los 
ancestros entre los mayas es lo documentado por fray Digo de Landa, quien seña-
ló que a los fallecidos de la nobleza se les cremaba, las cenizas eran colocadas en 
vasijas y finalmente estas vasijas eran depositadas debajo de los templos. De igual 
forma, Landa documentó la costumbre de conservar a modo de reliquias parte de 
las osamentas de los fallecidos para posteriormente ofrendarles alimentos, aro-
mas, música y canto (Cisneros, 2020).        

La evidencia del culto a los ancestros más temprana se puede ubicar en los en-
tierros fechados para el preclásico en la zona maya, a través de estos entierros y 
los objetos que se encontraron en ellos es posible aproximarse a la visión que los 
mayas prehispánicos tenían sobre la muerte, el camino que habrían de recorrer al 
morir y el espacio al que finalmente llegarían y sería su morada para la eternidad 
(Benavides, 2020).

El culto a los ancestros en el mundo maya prehispánico queda evidenciado por 
el tratamiento que se daba a sus restos óseos. Referente a este punto es importante 
mencionar la visión de los mayas k’iche’ con respecto a la composición física del 
cuerpo. Según este grupo étnico, el cuerpo físico se compone de muchas partes, 
pero principalmente de hueso, carne y sangre (Zamora, 2019). 
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La palabra en maya k’iche’ usada para huesos es b’aqil, pero se emplea de la mis-
ma forma para referirse al cuerpo humano en su totalidad. Con el mismo sentido, 
la raíz de la palabra, b’aq, también se usa para referirse a semilla. Es decir, meta-
fóricamente el hueso es visto como una semilla desde la cual el ser humano puede 
germinar (Zamora, 2019).    

En el mundo maya prehispánico existe evidencia arqueológica que permite co-
nocer el tratamiento que se dio a los restos óseos de ancestros en algunos sitios, y 
gracias a la epigrafía es posible conocer el contexto con mayor precisión. Un ejem-
plo de esto es lo registrado en la estala 1 de Naranjo, en Guatemala, en la cual se 
señala que bajo el mandato del gobernante Aj Wosal, se construyó una tumba y 19 
años después, en este mismo lugar se depositaron los restos óseos de una persona 
y después fueron pintados de color rojo con hematita, sin duda un material de gran 
valor simbólico por su semejanza con la sangre (Benavides, 2020).

Al igual que este caso también se puede citar lo registrado por la estela 5 Tikal, 
Guatemala, la cual menciona una ceremonia de reinhumación de una mujer cuyo 
nombre fue Wayas Ch’ok Na Te Tun Kaywak. La escena muestra varios huesos lar-
gos apilados y coronados por su cráneo, la escena es presenciada por el gobernante 
de Calakmul Jasaw Chan Kawiil y el gobernante de otro sitio cercano. Los dos 
personajes se muestran arrodillados y es muy posible que la ceremonia descrita 
haya incluido el autosacrificio de ambos personajes, ya que la estela muestra que 
llevaban objetos cortantes en la mano izquierda (Benavides, 2020). 

No quiere decir con esto que la celebración del día de muertos sea una extensión 
de una costumbre del mundo prehispánico a nuestros días, más bien debe verse 
como una de las manifestaciones del mundo mesoamericano que de manera exito-
sa logró integrarse y hacer partícipes de la misma a la sociedad novohispana y que 
ha perdurado hasta nuestros días. El inicio de la celebración del día de muertos en 
Nueva España fue el vehículo que permitió la continuidad del culto a los ancestros 
a través de sus huesos, aunque con matices, en esencia el objetivo es el mismo, 
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conservar la memoria de los antepasados.  

Contrastes entre el concepto de alma en el mundo maya prehispánico y 
en la tradición de la iglesia católica

Las ofrendas colocadas en los altares durante la celebración se dedican a aquellos 
quienes ya han trascendido el plano terrenal y han alcanzado su destino final. 
Según la tradición cristiana católica los lugares a los que puede acceder el alma de 
la persona después de morir son tres: el cielo para aquellos que vivieron rectamente 
el tiempo de sus vidas biológicas y aun cuando pecaron pudieron expiarse mediante 
los sacramentos y otras ceremonias impuestas por la iglesia, el purgatorio para 
aquellos quienes aún tienen cuentas pendientes y no tuvieron la oportunidad de 
expiar la totalidad de sus pecados y por esta razón no pudieron entrar al reino de 
los cielos, y por último el infierno destinado para aquellos que vivieron y murieron 
en pecado mortal sin haberse arrepentido, por lo que no pudieron alcanzar la 
salvación prometida (Osegueda et al., 2020). 

La doctrina impuesta durante la conquista espiritual del nuevo mundo presen-
taba al ser humano como una composición de cuerpo y alma. El cuerpo compuesto 
por el aspecto físico de la persona y el alma, vista como la esencia inmaterial del 
ser humano, intangible, trascendente del mundo terrenal. Lo único que quedaba 
del individuo cuando atravesaba el proceso de la muerte, es esta parte la que irá a 
alguno de los tres destinos concebidos en el sistema de creencias de la iglesia cris-
tiana católica.

Una vez finalizada la conquista militar del mundo maya, dio inicio la conquis-
ta espiritual, esta puso de manifiesto la discrepancia entre las concepciones de la 
esencia inmaterial del ser humano o alma entre la cultura maya y la visión occi-
dental traída por la iglesia durante el arduo proceso de salvar almas. En el mundo 
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maya existieron varias formas para referirse a esta componente inmaterial, y cada 
una se diferenciaba de la otra, pues abarcaba un aspecto diferente. Entre los mayas 
del clásico se usó el concepto sak nic nahl (blanca flor conciencia), para referirse 
a la parte incorpórea del ser humano vinculada con su conciencia y que expiraba 
cuando el individuo moría. Tras la muerte, el sak nic nahl entraba al camino (‘och 
b’ih) hacia el inframundo (Eberl, 2005).

Por otro lado, existe evidencia epigráfica entre los mayas del clásico de un concepto 
que también se refiere a la parte incorpórea del ser humano, fue conocido como ik 
y fue interpretado como el aliento que sostiene la vida, físicamente se encontraba 
en la nariz de los individuos. Así mismo, entre los mayas del período clásico fue 
usado el término Ch’ulel, para referirse a un tipo de alma eterna alojado en el cora-
zón y la sangre de los seres humanos. En el mundo maya también se usó el término 
way para referirse a una co-esencia de los individuos, esta podía manifestarse en 
forma de animales, sucesos naturales o entidades sobrenaturales (Eberl, 2005). 

La concepción de alma ampliamente difundida por la iglesia durante el proceso 
de evangelización en Mesoamérica se encontró con una visión equivalente y más 
compleja, un nombre particular para cada aspecto de la composición inmaterial 
del ser humano.

La cruz en el altar     

El símbolo de la cruz es sin duda alguna el icono religioso cristiano más conocido y 
difundido en el mundo de la cristiandad. Durante el siglo XVI fue parte del corpus 
de elementos iconográficos traídos y difundidos durante la conquista espiritual en 
Mesoamérica, sin embargo, en la cosmovisión del mundo maya prehispánico este 
símbolo ya era conocido, su forma fue el resultado de siglos de observación de la 
bóveda celeste. Lo mayas fueron sin duda grandes astrónomos, y evidencia de la 
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profundidad de sus conocimientos en esta ciencia se encuentran los basamentos 
piramidales vinculados a algún astro o más específicamente los observatorios 
astronómicos, que a la fecha siguen maravillando al mundo por los fenómenos 
arqueo astronómicos de los que forman parte.

Los mayas estudiaron con gran precisión el firmamento y el movimiento cíclico 
de ciertos cuerpos celestes, por lo que comprendieron muy bien el concepto de 
equinoccio, solsticio, punto cenit, eclíptica solar y observaron también la Vía Lác-
tea, la cual fue conocida entre los mayas del período clásico como Sak Be (Freidel 
et al., 2000). 

La cruz conocida entre los mayas del clásico es precisamente resultado de la con-
junción de la Vía Láctea con la eclíptica solar, de acuerdo con la investigación pu-
blicada por Linda Schele, David Freidel y Joy Parker en el libro “El cosmos maya, 
tres mil años por la senda de los chamanes” (Freidel et al., 2000). 

Durante el proceso de evangelización en la Península de Yucatán, las cruces em-
pleadas en la difusión de la nueva doctrina se pintaron de color verde, esto para 
hacer más comprensible al mundo maya los nuevos conceptos religiosos y ade-
más haciendo uso de analogías en torno a la cruz verde, ya que en el mundo maya 
el símbolo de la cruz también podía ser representado mediante un árbol llamado 
Yaaxché, elemento fundamental en la cosmovisión del mundo maya. 

No se puede pasar por alto que la cruz verde colocada en algunos altares de día 
de muertos hoy en día, es de origen prehispánico y ha llegado a nuestros días, 
debido al proceso de sincretismo por el contacto entre la religión cristiana y las 
prácticas religiosas del mundo maya.     
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Conclusiones y discusión

La celebración de día de muertos tiene su origen durante el período virreinal 
como resultado del sincretismo entre las expresiones culturales traídas por los 
conquistadores y los pueblos originarios mesoamericanos. 

Aunque no se puede hablar de un origen prehispánico de la celebración, si son 
reconocibles algunos elementos prehispánicos en los altares durante la festividad. 
Estos elementos fueron parte de prácticas ceremoniales comunes en el mundo 
maya y han tenido continuidad hasta el día de hoy gracias al dinamismo y a la 
flexibilidad para integrarse a las nuevas prácticas religiosas traídas por los con-
quistadores.           

El uso de aromas como parte de las ceremonias prehispánicas mayas fue una prác-
tica fundamental y requerida por las divinidades y ancestro para perpetuar su exis-
tencia. De igual forma, la evidencia arqueológica nos permite conocer la visión que 
los maya tenían sobre la muerte y lo necesario que fue la colocación de alimentos 
como parte de las ofrendas al interior de tumbas. 

A través de la epigrafía es posible conocer y comprender los conceptos que los 
mayas emplearon para referirse a la parte inmaterial del ser humano. Existieron 
varias formas en el mundo maya que podían aproximarse al concepto de alma que 
predicaron los evangelizadores durante la conquista espiritual. 

El símbolo de la cruz fue otro elemento ya conocido entre los mayas prehispánicos, 
por lo que durante el proceso de evangelización se facilitó su aceptación, pues ya 
formaba parte de la estructura del universo en el mundo maya. 

Como se ha visto, existe evidencia del origen prehispánico de algunos elementos 
que hoy integran el altar durante la celebración de día de muertos, elementos a 
través de los cuales la cultura maya prehispánica ha sobrevivido y empiezan a ser 
reconocidos como aportes de esta milenaria cultura a esta festividad tan caracte-

IntegraCIón de elementos PreHIsPÁnICos maYas... santos Pérez Álvaro antonIo, meneses lóPez 
raFael enrIque, moguel ruz dIana eugenIa, sÁnCHez ÁguIlar maría enoCK, PP. 32-51



El rEto dE lEEr, AngélicA E. cArrEño cAbAllEro, pp 7-20

Ixmati, año 8, núm. 12
ISSN 2683-197X

50

rística de la Península de Yucatán y que forma parte de la identidad nacional de 
México. 
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