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LA “CORONACIÓN” DE LA PLAZA DE TOROS.
CEREMONIA DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO EN

LOS FESTEJOS TAURINOS EN LA PENÍNSULA DE
YUCATÁN, MÉXICO

Marianne Gabriel*

I. INTRODUCCIÓN: 
TAUROMAQUIAS REGIONALES Y LOCALES

a península de Yucatán, en el sureste de México, que
abarca los estados de Yucatán, Campeche y Quintana
Roo, se caracteriza por la fuerte presencia de la cultu-
ra maya contemporánea y de la cultura regional con

fuerte influencia de la cultura étnica. Gabriel (2004) en su análi-
sis de rituales y ceremonias llega a la conclusión que se mantie-
nen estructuras paralelas y la coexistenica de tradiciones mayas e
hispanas como también procesos de fusión entre ambas.

Las corridas de tradición hispana con el reglamento taurino
se realizan en los centros urbanos con población regional y en
comunidades mayas como “corridas de postín” o “medio-postín”1;
en las zonas rurales y según la composición étnica se pueden ver

* Investigadora Independiente; Ph. D. Facultad de Ciencias Culturales,
Universidad de Tubinga, Alemania; Adscripciones universitarias: Departamento
Antropología de las Américas, Universidad de Bonn, Alemania; Universidad
Autónoma de Campeche, Centro de Investigaciones Históricas y Sociales;
Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas y
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1 Las corridas de medio-postín incluyen a un torero o novillero de cate-
goría en el marco de una corrida tradicional con las cuadrillas regionales.
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diferentes formas de adaptación y apropiación de los festejos
taurinos. Estos procesos de apropiación cultural se conocen de
otras regiones y grupos étnicos como otomí y huichol en
México, o en Perú con el cóndor como animal emblemático.2

Las fiestas tradicionales se celebran en honor al santo
patrono o una imagen venerada en la comunidad, hay lugares
con solamente una fiesta en al año litúrgico, y otros que tienen
más. La fiesta patronal comprende el servicio religioso en la
iglesia por parte de los gremios (hermandades) y las fiestas tau-
rinas con las corridas votivas.3 Los grupos organizadores de los
gremios tienen el evento principal el día de la entrada a la igle-
sia y la misa de la agrupación cuando se llevan las insignias del
grupo a la iglesia donde permanecen hasta el día siguiente. En la
noche generalmente tienen su fiesta en el local o en la casa del
representante, el siguiente día es la salida de la iglesia con los
estandartes y pabellones cuando entra el siguiente gremio. Las
diputaciones de corrida reciben los ramilletes, las estandartes y
los pabellones de su gremio el primer día, se hace una fiesta en
la noche, que culmina en la corrida de promesa iniciando con la
primera coronación de la plaza de toros el segundo día que cul-
mina con la corrida de promesa.  

La amplia difusión y participación popular en los festejos
taurinos se basa en las antiguas cofradías rurales con la 

«producción de bienes de consumo, principalmente maíz, gana-
do y miel, y los ingresos que se generaban servían para las fies-
tas y ceremonias religiosas en honor al santo patrón del pueblo.
Las propiedades y recursos de la cofradía se registraban como
pertenecientes al santo patrón, el que en efecto servía como una
ficción legal para la propiedad cooperativa»

(Rugely 2012: 219).
2 Saumade (2001, 2003, 2009) analiza las adaptaciones culturales en

México y Molinié (2003a,b) en Perú.
3 García-Baquero González et al. (1980: 15-17).
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Las cofradías llegaron a vender maíz en los mercados urba-
nos hasta la saturación de los mismos a mediados del siglo XVIII,
y los cofrades mayas se enfocaron más a la producción de gana-
do, sobre todo bovino, como base para la generación de ingresos
para la cofradía. Estas estancias producían también miel y cera,
siendo la producción comercial de ganado la más importante. 

Para la estructura de manejo, Rugely (2012: 219-221)
menciona que las estancias de las cofradías tenían una estructu-
ra semejante a las haciendas; el “mayocol” supervisaba las labo-
res agrícolas, un “vaquero” el ganado; la administración fue a
cargo de un patrón no indígena, en muchos casos el cura local,
el mayordomo controlaba la administración interna, los “prios-
tes” eran como auditores internos. Estas cofradías generaban los
ingresos para subsidiar la iglesia local, como pagar la misa del
santo, comprar las velas e insumos  litúrgicos. 

II. LOS FESTEJOS TAURINOS EN

LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Semanas antes del inicio de la fiesta tradicional, el alcal-
de y las autoridades municipales realizan el convite para invitar
a los diputados de corrida de hacerse cargo de las “corridas de
promesa”. Pasan a la casa o local de cada uno para expresar la
invitación, reciben comida y bebidas y bailan unas piezas de
jarana. Una corrida de promesa es una ofrenda al santo patrono
del lugar o una imagen venerada, de la misma manera que el ser-
vicio religioso y las actividades que realizan los gremios. La
corrida de promesa la organizan personas de la comunidad: los
encargados o diputados de corrida y los socios e integrantes de
la agrupación.4

3

4 Si la organización de la fiesta es comunitaria, son los mismos fiesteros
que hacen los recorridos de invitación de casa en casa y recaudan recursos para la
fiesta.
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Dos semanas antes de la fiesta, los organizadores e
involucrados en la corrida construyen el coso taurino, que por
lo general es una construcción vernácula con materiales de la
región: diferentes clases de madera, hojas de palma5 y ama-
rrado con bejucos. Puede ser de maderas amarradas horizon-
talmente en postes para formar un redondel (k’axche’), o
puede ser una construcción de dos o tres niveles: abajo con
celosía en frente y con tablas como pisos (por eso conocido
como “tablado”), donde se colocan las sillas para los especta-
dores. En la parte exterior se arman escaleras y pasamanos
para dar acceso a los pisos, el más alto con un techo de hojas
de palma para proteger del sol y de la lluvia. La construcción
se divide en palcos atendidos por los “palqueros”; ellos se
encargan de la limpieza, colocan las sillas y se ocupan de la
venta de los lugares. La plaza de toros de construcción de
madera y hojas de palma más grande de la península es la de
Tizimín con un diámetro de 60 metros.

El baile de “la vaquería” da inicio a las fiestas en la primera
noche de la temporada festiva. Según Irigoyen (1973: 36-38) tiene
su origen en las fiestas de las haciendas que se realizaron al final de
la marca del ganado, y es una fusión de elementos étnicos mayas e
hispanos. Las vaqueras son muchachas solteras que realizan sus acti-
vidades guiadas por una señora de edad, que figura como “vaquera
mayor”. Se visten en traje regional, huipiles bordados, y llevan som-
breros de vaquero. En lugares urbanizados, la vaquería es un baile
regional con la música de una orquesta jaranera en la cual los inte-
grantes se visten con el traje regional de gala: para las mujeres un
terno (solapa, huipil y fustán) de tela blanca ricamente bordado, alha-
jas, con  flores y lazo en el peinado; para los hombres pantalon y
camisa blanca, un paliacate (pañoleta) rojo y sombrero. El baile
empieza con “Los Aires Yucatecos” y se desarrollan varias “suertes”

4

5 xa’an: Sabal Mayarum,  Fam. Palma (Barrera Marín et al., 1976: 162);
otro nombre regional es huano.
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como la de bailar sobre un “almud”6, o bailando con una bandeja con
botella y cuatro vasos sobre la cabeza. La vaquería termina en la
madrugada con la pieza “El torito” cuando las mujeres con la paño-
leta roja “torean” a sus compañeros que toman el papel del toro.

Parte crucial de este evento es la “siembra” de la ceiba o x-
yaaxche7, el árbol emblemático de la cultura maya, en el coso tau-
rino. Con la siembra de la ceiba se fija el centro de la plaza de
toros, allí se amarra el toro destinado al sacrificio para el consumo
de la carne. La ceiba constituye el eje de los procesos de “corona-

6 almud: Caja de madera, medida de origen árabe que lleva cuatro kilo-
gramos de granos de maíz.

7 ya’axche’: Ceiba pendantra (L.) Gaertn., Fam. Bombacaceae (Barrera
Marín et al., 1976: 190). Ceiba pendantra, Bombax pentandrum L., Fam.
Malvaceae (Carnevali et al. 2010: 184)

Fig. n.º 11.- Coronación de la plaza de toros cuadrangular con la ceiba en 
el centro donde está amarrado el toro; un niño lleva la bandera roja para 
colocarla en una de las esquinas. Todas las fotografías de este artículo son 
propiedad de la autora del mismo.

ción”, es decir de los circuitos rituales, procesos de circunvalación
del espacio, que determinan los tiempos respectivos en los cuales
los encargados del evento se presentan y asoman la representativi-
dad y responsabilidad del mismo en un espacio y tiempo definido
(Figura n.º 11).
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En este artículo, el enfoque será hacia los circuitos ritua-
les realizados en la plaza de toros denominados “coronación”.
Los ejemplos, resultados de investigación participativa a lo largo
de varias decenas de años, se refieren a representaciones típicas
con ciertas características en el procedimiento, los integrantes y
la forma de presentación que reflejan una adaptación de proce-
sos rituales prehispánicos en diferentes modalidades.

III. LA “CORONACIÓN” DE LA PLAZA DE TOROS

La coronación comprende circuitos rituales de la periferia
hacia el centro y de regreso a la periferia, y el circuito ritual en
el centro con la circunvalación en el interior de la plaza de toros
en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

III.1.  Circuitos rituales y la representación del cargo 
en los espacios taurinos 
Para salir del local del encargado del día y dirigirse hacia el

punto central, el coso taurino, los integrantes se forman en proce-
sión según el rango de importancia y del cargo que desempeñan en
la agrupación y en la corrida (Figura n.º 12). Desde la periferia se
dirigen hacia la plaza de toros que generalmente se encuentra en el
centro de las comunidades en la plaza frente a la iglesia o cerca del
centro urbano, aunque haya intentos de desplazar el coso taurino
del centro urbano hacia la periferia. Al terminar el festejo taurino y
después de la última coronación de la plaza de toros, en la misma
formación regresan a la casa del encargado del día. 

El sistema de cargos para cada grupo inicia el primer día
con la visita de los socios  que llevan sus aportaciones o dones,
sea para preparar comida, sean las insignias del grupo como ban-
derillas, adornos para los toros, la donación de los toros que lle-
varán el nombre del donador apuntado en su costado, ramilletes
de varios niveles adornados con banderolas de papel de seda, o
flores, por parte del gremio estandartes y pabellones. Todo se
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coloca en un altar con las imágenes veneradas, donde se hacen
las novenas que culminan el día del festejo. 

Para reunir todos los ramilletes, banderillas, estandartes y
pabellones del gremio en el local del encargado del día, se puede
hacer en las siguientes modalidades:

Entrega directa: Los elementos son llevados al local de la
agrupación de manera individual por el socio o donante, o de
manera colectiva con la entrada del gremio llevando los estan-
dartes y los pabellones, mismos que permanecen el local del
encargado durante el evento.

Fig. n.º 12.- El Diputado de Corrida con la Reina de la Feria a su derecha se
dirige con la agrupación hacia la plaza de toros para la coronación de la
corrida de promesa. Los niños en la segunda fila llevan las imágenes de los
Tres Santos Reyes del Oriente, se visten de toreros y de vaqueros. Los
socios llevan los ramilletes y las banderillas, el gremio sus estandartes. 

Recolecta de casa en casa: El encargado o su representan-
te acompañados de la música de la charanga8 visita las casas de
los socios para recoger los ramilletes y llevarlos al local de la
agrupación o a la iglesia.

Colocación en la iglesia: Cuando se colocan los ramilletes
en la iglesia, en el marco de dirigirse a la plaza de toros, el
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encargado y su grupo pasan a la iglesia para buscar las insignias
del cargo para seguir hacia el coso taurino para la coronación.

Durante la noche se realiza la fiesta del grupo con comida
y baile. El segundo día culmina con la corrida de toros, enmarca-
da con los tres circuitos rituales de coronación, en la madrugada,
la coronación antes y la coronación después de la corrida con los
ramilletes, banderillas y elementos ofrecidos (Figura n.º 13). 

Terminado el evento, los socios llevan los ramilletes, ban-
derillas, etc. que han donado a la agrupación de regreso a su
casa, o los llevan otros interesados. Con este acto de agarrar
algún elemento o insignia se comprometen de aportar lo mismo
o más, por ejemplo ramilletes más grandes, en el siguiente año. 

Las agrupaciones se turnan de un día al otro. El segundo día de
un grupo y la culminación de las actividades con el festejo taurino, a
la vez es el primer día para el grupo siguiente, enlazando los eventos.

III.2. El desfile hacia la plaza de toros y la coronación 
En la procesión hacia el coso taurino para el ritual de la

coronación se presenta el encargado de la agrupación responsable
para el evento de este día. Según los detalles del evento particular
dentro del sistema de engranaje de las actividades pueda ser el res-
ponsable de la vaquería, del gremio o el diputado de corrida con
sus socios, el chamán o especialista ritual maya9, el mayol 10 y
demás autoridades que tienen un cargo en la fiesta taurina.

8

8 Charanga: grupo musical con saxofón, trompeta y percusión que toca
música regional típica en las fiestas tradicionales, jaranas para bailar y acompañar
las actividades en los circuitos rituales, marchas procesionales en la procesión del
santo, y pasodobles en los festejos taurinos.

9 h-men, sacerdote o chamán maya, especialista en rituales y ceremonias
de tradición maya.

10 mayol, corresponde al mayoral castellano: Pastor principal, cabeza o capa-
taz, administrador. (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española,
Actualización 2019).
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Salen de la casa del encargado del día hacia la plaza de
toros en procesión con todos los elementos o insignias para el
evento. Primero los encargados y personajes de importancia,
seguidos por los integrantes de cada grupo11 se dirigen en pro-
cesión y con la alegre música de la charanga tocando jaranas
yucatecas o pasodobles hacia el tablado luciendo traje regional
de gala, unos niños vestidos de torero, llevando banderillas ador-
nadas, ramilletes de papeles multicolores, estandartes y pabello-
nes del gremio.

9

Fig. n.º 13.- Los socios de la diputación con ramilletes elaborados como
traje regional de mestiza12.

11 Vogt menciona las procesiones exhaustivas en comunidades de Chiapas,
México, en los días de los santos patronos con todos los representantes cargos religio-
sos, cuando cada individuo porta la indumentaria de su rango y las insignias corres-
pondientes en orden jerárquico durante la procesión (Reese-Taylor, 2002: 152).

12 En Yucatán el grupo étnico de los mayas peninsulares, bastante homo-
géneo por el uso del idioma y de la indumentaria típica, se conoce como “mesti-
zos“ reflejando los procesos de aculturación a lo largo de los siglos de contacto
cultural con la cultura hispana de la región.
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El estallido de voladores abre el camino y avisa la ubica-
ción de la procesión hacia el coso taurino. Por lo general, pasan
por la iglesia a ofrecer la corrida a la imagen sagrada y pedir la
protección para el desarrollo de las actividades. Mediante la
coronación de la plaza de toros, la agrupación toma posesión del
espacio públicamente y se hace responsable de las actividades
relacionadas a lo largo del tiempo que les corresponde en el
cargo (Figura n.º 14).

Los procesos de dirigirse al coso taurino, la coronación de
la plaza de toros, y el regreso al local del encargado del día o del
día siguiente para pasar la tarea al siguiente encargado, se reali-
zan en las agrupaciones de diversas maneras con algunas varia-
ciones sin alterar el concepto de los circuitos rituales y del
espacio central y emblemático, la plaza de toros.

III.3. La coronación en las corridas mayas
En el oriente de la península de Yucatán, las corridas

mayas están en manos de los socios a los que se asignaron la
organización de una corrida durante la fiesta después de un pro-
ceso de elección. Toda la fiesta se rige bajo la guía de un grupo
de hombres mayores que ocupan cargos principales en los feste-
jos taurinos, como los chamanes y rezadores, el juez de plaza y
los maestros de las diversas actividades relacionadas con las
corridas (maestro de los vaqueros, de los toreros, de los rejones).
Son hombres de las mismas comunidades que solicitan el cargo
de toreros o de vaqueros de las autoridades tradicionales; ellos
son los actores de los festejos taurinos, ellos torean y matan a los
toros. Solamente en las llamadas “corridas de medio postín” se
contratan toreros de la región o nacionales.

Para dar inicio a la fiesta, el grupo a cargo de de los feste-
jos taurinos baja en la iglesia la venerada imagen del santo
patrono de su nicho para colocarla al alcance de los feligreses
frente al altar para presenciar la misa de inicio de las festivida-

104



105La “coronación” de la plaza de toros. Ceremonia de la toma de ... 11

des y permanecer allí durante la fiesta. Terminada la misa, el
encargado de la vaquería –llamado mayol– se dirige con los
demás socios en procesión al espacio donde se realiza la vaque-
ría durante la noche. Se corta el listón para abrir el paso a la
terraza con las autoridades y después de una vuelta con los gru-
pos de vaqueras, aquellas que fueron elegidas a ser la reina de la
feria, la princesa y la embajadora, reciben de los encargados de
la fiesta las coronas, cintas y cetros que simbolizan sus oficios

Fig. n.º 14.- Coronación de la plaza de toros con estandartes y pabellones
del gremio y ramilletes donados por los socios. El señor con el sombrero
en la primera fila es el Diputado de Corrida.

de representación, para dar inicio oficial a la vaquería con la
música de una orquesta jaranera.

En el marco de la jarana el día siguiente se reparte la bebi-
da tradicional “pozole” de maíz13, antiguamente se realizó la
ofrenda de k’eyem con un rezo en maya en la iglesia frente a la
sagrada imagen. Terminada la repartición de pozole y el baile de

13 k‘eyem, bebida de maíz nixtamalizada (se cuece con cal, proceso que mejo-
ra el aprovechamiento de la niacina, pre-vitamina B) sancochada hasta que se abren las
cáscaras de los granos, se muele y se disuelve en agua (Gabriel, 2018: 273-274).
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la jarana, los encargados del día y de la corrida, la reina y las
vaqueras se dirigen en orden jerárquico a su posición y cargo en
procesión hacia el coso taurino para la primera coronación y la
llamada “corrida de vaqueras”. 

Esta primera corrida es de las vaqueras y ellas participan en
la coronación en el interior del coso taurino porque todavía no
está colocado el árbol de la ceiba en el centro. Al compás de la
música de la charanga se realiza la coronación; las autoridades y
principales de la fiesta primero, junto con la reina, la princesa y la
embajadora, las vaqueras, y después los jóvenes toreros y vaque-
ros y demás integrantes de los juegos taurinos según la importan-
cia del cargo que desempeñan. Al terminar la vuelta bailan en el
interior del tablado unas piezas de jarana (Figura n.º 15).

El toro está amarrado en un palo14 para ser el primer sacri-
ficio de la tarde, ya que la comunidad está esperando la venta de
la carne. Se realiza una breve corrida abierta para todo el públi-
co, después entran los encargados del día, las vaqueras y la
reina, la princesa y la embajadora para bailar unas piezas de
jarana. Se forman en procesión según la jerarquía de los cargos
que desempeñan y se realiza otra coronación para dirigirse des-
pués a la casa del encargado. Allá se bailan unas piezas de jara-
na y se ofrece comida de celebración, guisos especiales que se
hacen para la fiesta como el relleno negro o la cochinita pibil,
preparado en horno de tierra.15

En este tipo de corridas, las personas con un cargo y los
maestros son responsables de la entrega y recepción de las insig-
nias antes y después de cada corrida y del resguardo en un lugar
apartado solamente accesible para ellos.

En la noche, los hombres y jóvenes cortan una ceiba y la
llevan cargando sobre los hombros para colocar el árbol grande

14 El palo se llama mayolche’ y su colocación está a cargo del mayol.
15 Gabriel (2018) describe las diferentes clases de comida, la dieta coti-

diana, la comida de celebración o festiva, y la ceremonial.
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16 La ceiba se solicita de la familia a la cual pertenece de manera similar
como se pide la mano de una muchacha para casarse con ella y empezar el noviaz-
go. También se considera que la reina de la fiesta se casará pronto.

17 El vino ceremonial balche’ se prepara de la corteza del árbol del mismo
nombre, Lonchocarpus longistylus Pittier, Lonchocarpus violaceus (Jacq.) DC.,
Fam. Leguminoseas (Barrera Marín et al. 1976: 50) con miel o azúcar, que se deja
reposar en agua para su fermentación.

en el centro del coso taurino en el marco de una amplia rituali-
dad maya. El árbol verde de la ceiba (x-yaaxche’) es considera-
da “la reina de la plaza” y adquiere una posición dominante: es
el elemento femenino y desde este momento ninguna mujer
puede entrar al interior del coso taurino.16

La ceiba determina el centro y eje de los circuitos rituales
en el coso taurino. Entre los procesos rituales de tradición maya,
el primer circuito ritual realiza el chamán (h-men) rociando vino

Fig. n.º 15.- Los integrantes y actores de la corrida con capotes y bande-
rillas bailan con la reina de la fiesta. 

ceremonial balche’17 o aguardiente con un hisopo –proceso
ritual llamado tsits ha’– a lo largo del interior del coso taurino
amarrado de maderas caminando de la esquina sureste hacia nor-
este para seguir a noroeste y suroeste y regresar al inicio (Figura
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n.º 16). Todo el trayecto pronunciando sin cesar conjuros y peti-
ciones en idioma maya para quitar a los vientos malignos y pro-
teger el espacio de cualquier peligro reconociendo las cuatro
esquinas donde se ha prendido una vela en cada una, más cuatro
velas en el centro donde se erigió el árbol de la ceiba (x-yaax-
che’). Se repite este circuito ritual al terminar el primer ciclo de
corridas en la noche anterior a la misa que se realiza en el coso
taurino con la presencia de la imagen del santo patrono para toda
la comunidad y los peregrinos.

Fig. n.º 16.- El especialista ritual con sus ayudantes, rociando vino cere-
monial en el coso taurino. 

Este procedimiento se relaciona con el término para
“corona” o “coronar” en lengua maya peninsular y el proceso de
“coronación” de la plaza de toros. Según el Diccionario Maya
Cordemex (1980: 862) los términos son tsits para cofia o toca-
do, corona o yelmo; y bendecir, rociar como tsits haa’, tsita
como asperjar, rociar con hisopo, rociar, bendecir con agua, tsit-
sa’ aspersión o rocío.18 Corresponde a la realización del circuito

18 Para coronar se mencionan los términos k’ax ho’ol, nak, pet, pet k’os-
kun, p’ok, tsits (Diccionario Maya Cordemex II, 1980: 91). El Diccionario de San
Francisco (1976: 465) nos proporciona los siguientes términos: tsitsic thantah:
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ritual que hace el chamán rociando vino ceremonial balche´ con
conjuros y peticiones a lo largo del interior del coso taurino a la
construcción y el camino que está recorriendo. 

La delimitación de la periferia implica también la definición
y consagración del centro representado por la iglesia y el santo
patrono que participa en los procesos de coronación de la plaza de
toros en cada corrida cuando es llevado en andas al coso taurino
que tiene el árbol de la ceiba como axis mundi en el centro.19

En todas las corridas se hace la primera coronación al ama-
necer, denominada “la nona”20, con los responsables del día y
aquellos que tienen un cargo permanente a lo largo de los festejos
en todas las corridas como el juez de plaza, el jefe de los toreros y
el de los vaqueros, los chamanes o sacerdotes mayas (h-men-o’ob),
el maestro de armas, y otros cargos más. Saliendo de la casa del
encargado del día, pasan por la iglesia para saludar al santo patro-
no, dedicarle la corrida de este día, y siguen en procesión hacia el
coso taurino para la coronación saludando con referencia a cada
una de las esquinas. Terminando con la limpieza del lugar, regre-
sen a la casa de encargado para tomar café y galletas.

En la casa del encargado los integrantes se ocupan de los
preparativos para la corrida del día. Según el cargo específico que
tienen los “maestros” preparan las banderillas, arreglan y reparten
los capotes, entregan la muleta, la espada y los rejones. Se ofrece
la comida de celebración preparada para este día al santo con rezos
en maya y se reparte después a los socios y visitantes. 

hablar soberbiamente, tsitsiic tan: palabras siniestras, tsitsilchetah; atestar con
palo; este último podría ser una referencia hacia los bastones de mando de las auto-
ridades tradicionales mayas.  

19 La plaza de las comunidades con la iglesia en el centro corresponde a la
estructura paralela del coso taurino con el árbol de la ceiba, axis mundi de tradi-
ción maya en la coexistencia de las tradiciones hispanas y mayas. 

20 La denominación indica la hora del evento, es la novena hora en la con-
tabilidad antigua de horas nocturnas  y diurnas, es decir la novena hora corres-
ponde al horario de las tres de la madrugada o las tres de la tarde.
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En el marco de procesos rituales, como la purificación y
bendición, los integrantes de los diversos grupos bajo la guía del
maestro responsable, se forman según el cargo y la posición que
tienen en la comunidad y en la corrida para salir en procesión hacia
la plaza central con los objetos representativos de su cargo que se
usan en la corrida (banderillas, capotes, muleta, instrumentos de
sacrificio como espada, rejones, etc.) acompañados de la música de
la charanga que toca jaranas. Según el caso, también llevan cabe-
zas de cochino21 preparadas en horno de tierra y un recipiente de
calabaza (lek) con tortillas para consumirlo al final de la corrida. 

Primero se dirigen hacia la iglesia para dedicar la corrida al
santo patrono y pedir su protección, y siguen hacia el coso taurino
para la coronación. Saludan a las cuatro esquinas y los niños colo-
can en cada esquina una de las banderas rojas que llevaron en el
recorrido. De la ceiba en el centro, donde está amarrado el primer
toro para el sacrificio, se han tendido ramilletes multicolores hacia
las cuatro esquinas de la plaza de toros (Figura n.º 17).

Al terminar la corrida, con las insignias del cargo y los
elementos usados en la corrida, los hombres y jóvenes que inte-
gran el grupo bailan unas piezas de jarana en la esquina donde
se resguardan los elementos taurinos y se ubican los “maestros”
de los diferentes cargos en las corridas. Los niños retiran las
bandereas rojas de las esquinas, todos se forman en procesión
para la tercera y última coronación de este día y el último salu-
do a las esquinas. Siguen en procesión hacia la casa del encar-
gado, donde bailan unas jaranas con la reina, la princesa y la
embajadora, las señoras del grupo y demás participantes.

Salvo algunas particularidades, los procesos de dirigirse al
coso taurino y la coronación tienen el mismo procedimiento
hasta que se terminen las corridas a cargo de los fiesteros.

16

21 La danza y la entrega de la cabeza de cochino es parte de la ceremonia
de cambio de cargo y corresponde a la entrega del cargo al siguiente responsable
que encabezará el grupo. 

110



111Marianne Gabriel 

En el marco de procesos rituales, como la purificación y
bendición, los integrantes de los diversos grupos bajo la guía del
maestro responsable, se forman según el cargo y la posición que
tienen en la comunidad y en la corrida para salir en procesión hacia
la plaza central con los objetos representativos de su cargo que se
usan en la corrida (banderillas, capotes, muleta, instrumentos de
sacrificio como espada, rejones, etc.) acompañados de la música de
la charanga que toca jaranas. Según el caso, también llevan cabe-
zas de cochino21 preparadas en horno de tierra y un recipiente de
calabaza (lek) con tortillas para consumirlo al final de la corrida. 

Primero se dirigen hacia la iglesia para dedicar la corrida al
santo patrono y pedir su protección, y siguen hacia el coso taurino
para la coronación. Saludan a las cuatro esquinas y los niños colo-
can en cada esquina una de las banderas rojas que llevaron en el
recorrido. De la ceiba en el centro, donde está amarrado el primer
toro para el sacrificio, se han tendido ramilletes multicolores hacia
las cuatro esquinas de la plaza de toros (Figura n.º 17).

Al terminar la corrida, con las insignias del cargo y los
elementos usados en la corrida, los hombres y jóvenes que inte-
gran el grupo bailan unas piezas de jarana en la esquina donde
se resguardan los elementos taurinos y se ubican los “maestros”
de los diferentes cargos en las corridas. Los niños retiran las
bandereas rojas de las esquinas, todos se forman en procesión
para la tercera y última coronación de este día y el último salu-
do a las esquinas. Siguen en procesión hacia la casa del encar-
gado, donde bailan unas jaranas con la reina, la princesa y la
embajadora, las señoras del grupo y demás participantes.

Salvo algunas particularidades, los procesos de dirigirse al
coso taurino y la coronación tienen el mismo procedimiento
hasta que se terminen las corridas a cargo de los fiesteros.

16

21 La danza y la entrega de la cabeza de cochino es parte de la ceremonia
de cambio de cargo y corresponde a la entrega del cargo al siguiente responsable
que encabezará el grupo. 

110 La “coronación” de la plaza de toros. Ceremonia de la toma de ... 17

III.4. La coronación en comunidades pequeñas
– el encargado y el mayol

En comunidades pequeñas el encargado del primer día de
la fiesta encabeza la procesión hacia el coso taurino. Le acom-
pañan los socios y las muchachas asignadas como vaqueras, sea
por promesa propia o por pertenecer al del grupo de socios, que
portan el traje regional de gala, el terno bordado. Pasan a la igle-
sia donde los hombres recogen los ramilletes que se guardan allí
durante toda la fiesta, y se dirigen con la música de la charanga

Fig. n.º 17.- Coronación de la plaza de toros cuadrangular por parte de los
maestros y los integrantes de la corrida llevando los elementos de su cargo: los
capotes y las banderillas, la muleta y los rejones. En el centro del coso taurino
se levantó el árbol de la ceiba (x-yaaxche‘) considerada la “reina de la plaza”.

hacia el ruedo. Junto con el mayol y las vaqueras entran al coso
para realizar la coronación (Figura n.º 18).

Bajo la ceiba en el centro, la esposa del mayol que ha pre-
parado el pozole (k’eyem), llena las jícaras22 con la bebida elabo-

22 Jícara, tutuma o guiro (luch), recipiente elaborado del fruto del árbol
Crescentia cujete L., Fam. Bigno (Barrera Marín et al. 1976: 109, 229), partido en
mitades.
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rada de maíz que se encuentra en cubos asentados sobre una mesa.
A cada una de las vaqueras se entrega una jícara de pozole y bajo
la guía de una señora mayor, igualmente con una jícara con pozo-
le en la mano, realizan el circuito ritual danzando a lo largo del
interior del coso taurino con la música de la charanga.

Terminada la vuelta, empiezan a repartir el pozole a todos
los presentes. Se realiza un festejo taurino cómico, la “charlota-
da”, término derivado de la terminología francesa para payasos
(charlots), con diferentes tipos de disfraces; en el caso de los
pueblos, los muchachos suelen disfrazarse de mujeres. 

Fig. n.º 18.- Coronación del coso taurino con la ceiba en el centro: los
hombres llevando ramilletes, la charanga tocando música y las vaqueras
bailando, de último el mayol responsable de las corridas.

Al terminar el evento taurino, las vaqueras y los encar-
gados se dirigen a la cancha para la ceremonia de cambio de
cargo con la presentación de “la danza de la cabeza de cochi-
no” en compañía de los ramilletes, y la entrega de las cabezas
de cochino al encargado del siguiente año. Los ramilletes se
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dar inicio a la charlotada, juego taurino con vaquillas y becerros a
cargo de los muchachos de los ranchos vecinos disfrazados.

III.5. Adaptaciones y modernización
En otro lugar en el norte de Quintana Roo con encargados de

las corridas (ah kuch, nukul) y dignatarios mayas, los hombres que
llevan el árbol de la ceiba sobre los hombros pasan primero a la igle-
sia para presentar la ceiba a la sagrada imagen. De allí siguen a la
plaza de toros para coronarla antes de colocar el árbol en el centro.23

El diputado de la corrida de cada día, los socios y los
músicos se dirigen hacia la iglesia para cantar “Las mañanitas”
a la imagen venerada, y para coronar la plaza de toros en la nona
de la madrugada junto con las vaqueras guiadas por una señora
mayor con el cargo de vaquera principal. La segunda coronación
sale con los integrantes y socios de la casa del diputado de la
corrida y las vaqueras llevando los ramilletes y las cabezas de
cochino adornadas en cubos u otros recipientes. Se dirigen hacia
la iglesia donde son recibidos por los dignatarios y el repique de
las campanas. Todos pasan en frente de la sagrada imagen con
sus ramilletes (Figura n.º 19).

En el atrio de la iglesia se realiza la “danza de la cabeza de
cochino”. Cada danzante en el círculo interior lleva un cubo
adornado con la cabeza de un cerdo que donó a la agrupación; en
el círculo exterior los danzantes, llevando ramilletes, bailan en
sentido de las manecillas del reloj y al revés como corresponde
a esta danza. Las cabezas de cochino se llevan a la casa del dipu-
tado; el encargado del grupo, sus socios y las vaqueras y demás
integrantes siguen con los ramilletes hacia la plaza de toros para

19

23 Coot Chay (2002: 49-53) menciona para el sur de Quintana Roo la vuelta
o “coronación” relacionada con la siembra de la ceiba que antes llevan a la iglesia y
dan vuelta en el terreno de la misma (“coronar a la iglesia”) y las vueltas que dan los
vaqueros, las vaqueras, el rezador y los músicos antes y después de cada corrida.
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la coronación. Después de terminar la corrida, proceden a la ter-
cera coronación para regresar a la casa del encargado donde se
ofrece comida y el chocolomo24 preparado con la carne del toro
sacrificado en la corrida.

En otro lugar en el oriente del estado de Yucatán se reali-
za solamente una coronación antes de la primera corrida en el
coso cuadrilátero cuando toda la gente sale de la jarana de día
hacia la plaza de toros y recorre el interior del tablado; la coro-
nación tarda como dos horas durante las cuales parejas y fami-

20

Fig. n.º 19.- Las vaqueras pasan con los ramilletes frente a la imagen vene-
rada para seguir en procesión hacia la plaza de toros para la coronación y la
corrida.

24 chocolomo – guiso de festejos taurinos con la carne del toro sacrificado
sancochada en agua con condimentos y servido con rabanitos y cilantro picado.

lias en traje regional entran por la esquina noreste para dar la
vuelta y volver a salir allá mismo (Figura n.º 20). La imagen
sagrada preside el evento y es llevada una vuelta para su vene-
ración y la recaudación de recursos para la iglesia. Después se
realiza la primera corrida abierta al público en general.

Hay lugares donde se mantiene la ceremonia de la corona-
ción en contextos modernos de la fiesta taurina, sean las autorida-
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des de los palqueros, del municipio o sean representantes estatales.
Es la presentación de los organizadores de las corridas como los
palqueros y las autoridades municipales y estatales siempre acom-
pañados por la reina de la feria como representante de la fiesta. Por
ejemplo en Hecelchakan, Campeche, participa la “Embajadora de
los palqueros” con sus damas, un grupo de Mariachis, y la
“Escaramuza Charra”25.

III.6.  Los diputados de corrida de Tizimín
Después de la bajada de las imágenes sagradas de los

“Santos Tres Reyes Magos del Oriente” en Tizimín, se desarro-

21

lla en forma paralela a los gremios el ciclo festivo de las corri-
das. El sistema de las diputaciones de corrida encadena los fes-
tejos taurinos de los grupos involucrados.

Gabriel (2008) presenta varios testimonios que la corrida
es una promesa al santo patrono por parte de los diputados, los
socios y sus familias, también para los gremios integrados que

25 La “Escaramuza Charra“ es la presentación femenil en la Charrería y
abarca ciertas coreografías a caballo con música y determinados atuendos. Estos
detalles se dan a conocer en Yam May (s.f.: 45).

Fig. n.º 20.- Durante dos horas parejas y familias pasan para la coronación
al coso cuadrilátero. 
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llevan sus estandartes y pabellones con las donaciones de ban-
derillas y ramilletes. Ellos realizan las novenas para las imáge-
nes veneradas en las casas o locales de la diputación que
culminan el día cuando realizan la corrida de promesa. 

En Tizimín, un gremio con el servicio religioso en la igle-
sia para los “Tres Santos Reyes del Oriente” también tiene la
promesa de la corrida el día cuando se retiran de la iglesia,
ambas promesas a cargo de la misma persona responsable. En
lugares grandes por lo general se separaron los servicios religio-
sos de los gremios y la presentación en la iglesia de las prome-
sas de corrida considerando los gremios como parte religiosa y
las corridas como parte profana, aunque ambas manifestaciones
de religiosidad popular son promesas al santo.

La fiesta inicia con el baile de la vaquería y la presenta-
ción de los diputados de corrida como encargados de los feste-
jos taurinos26. En este magno evento se reúnen grupos de danza
de folklore regional de diferentes lugares para lucir sus trajes y
habilidades dancísticas, además público de toda la región.
Durante el evento se corona como reina una señorita elegida en
un concurso para representar la fiesta junto con las autoridades
del municipio. Las orquestas jaraneras tocan jaranas yucatecas
frente al palacio municipal hasta el amanecer. 

La primera coronación se realiza cuando se lleva la ceiba al
coso taurino; en Tizimín es a las tres de la madrugada cuando los
integrantes parten de la vaquería hacia la plaza de toros con la
autoridad municipal y los diputados de las corridas para entrar a
la plaza y rodearla. Los hombres que cargan el árbol grande de la
ceiba con el tronco sobre sus hombros, lo siembran en un hueco
escavado en el interior del ruedo, en el centro hay un poste (bra-

22

26 Semanas antes de a fiesta tradicional, el alcalde y las autoridades muni-
cipales realizan el convite para invitar a los diputados de corrida de hacerse cargo
de los festejos taurinos y de las corridas de promesa. Juntos con los palqueros tam-
bién organizan las corridas de postín.
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madero) para amarrar a los toros. Todo acompañado de la música
jaranera de la charanga y los integrantes bailando al compás.

En la tarde, las autoridades y el público que participó en la
jarana de día se dirigen al tablado para coronar la plaza y se rea-
liza el baxal toro (en otros lugares conocido como la suelta de
vaquillas) cuando los jóvenes entran al ruedo para enfrentarse a
los toros o vaquillas que se soltaron para la diversión y para
demostrar la valentía de los jóvenes. Se termina con otra vuelta
en el tablado para coronar la plaza acompañando a las autorida-
des municipales y la reina de la feria.

Las siguientes coronaciones de la plaza de toros a cargo de
los diputados de corrida siguen el mismo procedimiento, siem-
pre bajo los variables específicos de cada grupo.

La coronación se realiza tres veces, la primera vez a
las tres de la madrugada que se conoce como “la nona”. El
desfile de autoridades e integrantes de la diputación se diri-
ge desde la casa del diputado de corrida hacia el coso tauri-
no, bailando al compás de la música de jarana y con porras
y gritos de júbilo acompañado por el estallido de los vola-
dores. Llegando al coso taurino realizan una vuelta en el
interior para terminar bailando unas piezas de jarana en el
centro alrededor del poste o de la ceiba. Con música y rego-
cijo regresan después a la casa del diputado donde los reci-
ben con café y pan.

La segunda coronación,  a la vez la más vistosa e impor-
tante, se hace a las tres de la tarde saliendo en procesión desde
el local o casa del diputado de la corrida. Primero los niños con
los imágenes de los Santos Reyes del Oriente, después el dipu-
tado acompañado de la autoridad del lugar, el presidente muni-
cipal o un representante, la reina de la feria, a veces con la reina
de la agrupación, y siguen los demás socios en traje regional de
gala llevando las banderillas y los adornos para los toros, los sil-
batos, y los ramilletes de papel de seda en diversos tamaños y
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diseños; según el caso siguen los socios del gremio con sus
estandartes y pabellones (Figura n.º 21). 

Terminada la coronación, las personas con los respectivos
cargos van a los lugares que corresponden a su posición, atender
a los toros, estar pendiente de la organización de la corrida, etc.,
los músicos se instalan en el espacio que les asignaron y los
demás ocupan los lugares en los palcos para el público. Para los
socios e integrantes de la diputación, el acceso al palco del dipu-
tado es gratuito. Los ramilletes se colocan en la parte exterior del
tablado, así indican el lugar del responsable de la fiesta taurina
del día y de donde se entregan las banderillas a los toreros.

24

Fig. n.º 21.- Coronación de la plaza de toros llevando pabellones y ramilletes.

Para las corridas de promesa, en Tizimín normalmente se
contratan cuadrillas de toreros regionales para torear con los
capotes, la muleta y la espada para sacrificar el toro. Lo impor-
tante es de colocar las banderillas de promesa al toro que lleva
el nombre del donador pintado sobre su costado (Figura n.º 22). 

Se torean toros de la región, por lo general lidiados en
ocasiones anteriores, y se mata el primero o más, según la
demanda de carne para el guiso de “chocolomo“. Los demás se
lazan y se sacan hacia afuera para que sean devueltos a los ran-
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chos. Salvo en corridas de medio postín27 en las que contratan
toreros de la región o nacionales para toros de media casta o de
casta, lo que puede ser parte de una promesa también. 

La tercera coronación se hace al final de la corrida.
Primero se dirigen todos al centro para bailar unas piezas de
jarana. Después se forman en procesión con las insignias y los
elementos del cargo para coronar el coso taurino y regresar al
local de la diputación, donde se cierra el evento con algunas pie-
zas de jarana para bailar y comida. 

25

Vale mencionar, que después de fallecer un diputado de
corrida, en el camino hacia el cementerio el cortejo fúnebre se
dirige con el ataúd a la plaza de toros para la última vuelta en el

27 En las plazas urbanas hay corridas, rejoneadas y novilladas acorde al
Reglamento Taurino con toreros y novilleros nacionales e internacionales de
renombre, estás corridas se reconocen como corridas de postín. Las corridas de
medio-postín incluyen la presentación de un torero o novillero de categoría con la
normativa del Reglamento Taurino en el marco de una corrida tradicional con las
cuadrillas regionales, generalmente afiliados al sindicato "Unión de Toreros,
Trabajadores de Toros, Similares y Conexos del Estado de Yucatán".

Fig. n.º 22.- El toro de promesa con el nombre del donador y las bande-
rillas correspondientes.
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interior del tablado (Figura n.º 23) o en donde estaba la cons-
trucción durante la fiesta, y se bailan unas piezas de jarana en su
honor. Si fallece durante la fiesta, los vaqueros a caballo se posi-
cionan en el interior del tablado para rendirle homenaje y guar-
dar un minuto de silencio junto con las autoridades y el público.

Para los años 30 del siglo pasado Redfield (1970: 297-
300) menciona la siembra de la ceiba y las coronaciones de
plaza para Tizimín, también la repartición de pozol (puc keyem)
después de la segunda jarana antes de iniciar las corridas. Los
ramilletes y la parafernalia para la corrida son llevados en la
coronación. Menciona la fiesta sin encargados (cuch) y como
muy comercial por las concesiones de corrida, vaquerías, pues-
tos, etc. como una fiesta secular con ocho diputaciones que man-
tienen las corridas y vaquerías por nueve días y noches. Las
promesas de toros pueden ser a muerte o solamente para lidiar.28

Esta costumbre de repartir pozole ya no hay ni durante la jarana
de día al inicio de los festejos, ni en una de las corridas que
hacen los diputados actualmente.

IV. CIRCUITOS RITUALES EN LA COSMOVISIÓN PREHISPÁNICA

La coronación de la plaza de toros constituye una expre-
sión típica de la toma de posesión en la cultura maya, y al
mismo tiempo muy particular por ser ligado a un ritual de tra-
dición hispana, la corrida de toros. Esto nos muestra la persis-
tencia de los circuitos rituales y de la cosmovisión maya,
tradición milenaria con vigencia en nuestros días, y la inte-
gración de tradiciones hispanas a la cosmovisión prevalecien-
te del área maya en Mesoamérica. 

26

28 Rivero Gutiérrez (1976: 96-97) menciona la vaquería de la noche y la
de día con la repartición de pozole y las jaranas antes y después de las corridas, y
menciona los ramilletes que se llevan a las corridas de promesa. 
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Para analizar los circuitos rituales entre los mayas con-
temporáneos de la península de Yucatán será de sumo interés de
tomar en cuenta algunos procesos de circuitos rituales origina-
rios del área cultural.

El circuito ritual en sentido contrario a las manecillas del
reloj se estableció en tiempos primordiales de la creación según la
cosmogonía presentada en códices mayas y relatada en documen-
tos de la época colonial como los “Libros de Chilam Balam”. 

27

Fig. n.º 23.- El cortejo fúnebre con el ataúd del Diputado de Corrida rea-
liza la última vuelta en la plaza de toros para rendirle homenaje. 

Se conocen tres códices mayas29 con el nombre del lugar
donde se guardan: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid (o
Trocortesiano) y el Códice Peresiano de Paris. Son manuscritos
plegables en forma de biombo elaborado de papel de amate con
una capa de cal como fondo sobre la cual se pintaron los dibu-
jos, la escritura glífica y los números mayas correspondientes a
capítulos temáticos y almanaques. 

29 Lee (1985) presenta reproducciones de los códices.
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La visión cuatripartita del mundo con el centro muy mar-
cado y las regiones o rumbos cardinales y las esquinas corres-
pondientes a los puntos solsticiales se encuentra en el Códice
Madrid en las páginas 75-7630 (Figura n.º 24). 

El diseño quincunxe indica la división de los espacios en
el centro con la pareja de deidades creadoras sentadas bajo un
árbol, los cuatro rumbos y las cuatro esquinas. Según las inves-
tigaciones de Vail (2004: 241-243) éste diseño del espacio tam-
bién comprende diferentes ciclos calendáricos, el calendario
ritual de 260 días (tzolkin) y el de 365 días (haab), y presenta el
ciclo de la rueda calendárica empezando con 1 K’an arriba en la
derecha con periodos de 13 años indicando el circuito ritual en
contra de las manecillas del reloj.

En las ceremonias de Año Nuevo que describe Fray
Diego de Landa31 (1978: 63-70) en el siglo XVI se identifican
los rumbos con colores - rojo para el oriente, blanco para el
norte, negro para el poniente y amarillo para el sur- en el
orden cronológico de los cuales se establece el circuito ritual
en contra de las manecillas del reloj. Estas ceremonias están
documentadas en los códices de Madrid y Dresde, también
con árboles o postes.

En los “Libros de Chilam Balam”32, se relata que al ter-
minar la destrucción del mundo anterior y para la creación del
mundo actual, se levantaron los árboles cósmicos en las cuatro

28

30 Una representación con el mismo diseño quincunx se encuentra en
Códice Féjérváry-Mayer en la página 1.

31 Fray Diego de Landa (1524 -1579) misionero de la Orden Franciscana
de la Provincia de Yucatán y segundo obispo de la Archidiócesis de Yucatán. El 12
de julio de 1562 en un auto de fe destruyo códices y libros mayas y figuras reli-
giosas (ídolos) en Maní. En 1566 escribió “La relación de las cosas de Yucatán”
que aporta mucha información sobre la cultura maya precolonial.

32 Los Libros de Chilam Balam son documentos escritos en lengua maya
con letras latinas que presentan la información tomada de los códices y actualizacio-
nes de la época colonial, llevan la denominación de lugar donde se han encontrado.
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esquinas y se estableció el movimiento en sentido contrario de
las manecillas del reloj, iniciando en el oriente, para seguir hacia
el norte, el poniente y el sur, siguiendo el código de los colores
rojo, blanco, negro y amarillo. En el centro, para sostener el fir-
mamento, se colocó un árbol llamado yaax imix che’ (arbol
verde de la abundancia) o x-yaaxche’ (ceiba verde).33

Cada rumbo del universo tiene un color asociado que com-
parten las deidades direccionales relacionados, como p.e. los

29

Fig. n.º 24.-  El modelo quincunx de la cosmovisión maya con un árbol en
el centro, los cuatro rumbos direccionales y las esquinas. Códice Madrid,
principios del siglo XVI (Lee, 1985).

dioses de la lluvia y los protectores de los animales.34 Los colo-
res direccionales no solamente indican la ubicación sino tam-

33 En el “Chilam Balam de Chumayel” publicado por Roys (1973: 15-16,
32, 36-37) hay la transcripción de la versión en maya y la traducción al inglés;
Medíz Bolio (1988: 40-42, 88-89) proporciona la traducción al español.

34 En la ritualidad agrícola de los mayas contemporáneos la presencia de
circuitos rituales es muy amplia, también en ceremonias de protección territorial
y con adaptaciones a especies de animales introducidos como el ganado. (Gabriel
2000, 2006, 2013, 2014, 2017.)
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bién el orden de procedimiento35 como se estableció en el proceso
de creación del mundo con los árboles en las esquinas y el centro,
el circuito ritual principal es en contra de las manecillas del reloj.

Sheseña (2015) relaciona información etnográfica con-
temporánea con la epigrafía en códices y monumentos mayas
prehispánicos. Parte del análisis de procesos de circunvalación
en los carnavales de Chiapas cuando se llevan las autoridades en
andas alrededor del centro del lugar o del pueblo mismo en sen-
tido contrario a las manecillas del reloj. Este proceso de rodear,
dar vueltas alrededor, en procesión, comprende las palabras joy
(xoy en maya yucateco) en las inscripciones mayas clásicas36. 

Así, en la Estela 4 de la ciudad maya de Copán, Honduras
(Figura n.º 25) se encuentra en la posición B3 y B5 del texto la
expresión  joyaj chan te’ chan, que implica reconocer en proce-
sión las cuatro esquinas con los cuatro árboles y el espacio divi-
no o sagrado respectivamente (Ibidem: 48-52).  

La raíz joy comprende “cercar”, “rodear”, “dar vueltas”
y “hacer procesión” como el glifo que representa un elemento
rodeado por una banda (Figura nº. 26).

Tomando el término ajawlel  como “autoridad” o  “cargo”,
la formula  joyaj ti’ ajawlel se refiere al ceremonial maya clásico
en sus diferentes fases en la toma de posesión de un cargo: la
entrega–recepción de las insignias y el circuito ritual recorriendo
el territorio «para unir simbólicamente las cuatro esquinas del uni-
verso y así recrear el universo maya cuadrangular» (Ibidem: 79).

30

35 Vogt (1979: 14-17) explica que en los rituales de los zinacantecos, los cir-
cuitos ceremoniales en sentido contrario a las agujas del reloj, coinciden con "la
supremacía de la mano derecha sobre la izquierda" como del "sol naciente" al "sol
poniente". En conjunto con otros datos, esto confirma el patrón cultural establecido
en el área maya con el enfoque hacia el oriente, a la salida del sol y el inicio del día
y del tiempo, y la importancia de la derecha en los movimientos asociados.

36 Preclásico 2000 a.C. - 250 d.C., Clásico 250 - 900/1000 d.C.,
Postclásico 900/1000 d.C. - conquista. 
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Fig. n.º 25.- Copán, estela 4, siglo VIII. Inscripción con glifos (segunda
fila, posición 3 y 5) que indican  joyaj chan te’ chan. (Sheseña 2015: 48).

Fig. n.º 26.- El glifo joy en el apartado abajo (a la derecha de un corzo)
comprende “cercar”, “rodear”, “dar vueltas”. Códice de Dresde, principios
del siglo XVI. pág. 60a. (Sheseña 2015: 50)
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V. TRADICIÓN HISPANA Y TRADICIONES MAYAS

La coronación de la plaza de toros es una apropiación
maya de los eventos taurinos provenientes de la península ibéri-
ca. La parte esencial y pública en las ceremonias de ascensión a
un cargo entre los mayas  –el circuito ritual y la presentación de
las insignias– se reproduce en el ámbito de las fiestas taurinas.

Las corridas de tradición española inician al “partir plaza”
cuando los alguaciles, los toreros y las cuadrillas y todos los
involucrados en la corrida cruzan la plaza desde la puerta del
patio de cuadrillas hacia enfrente donde se ubica la autoridad, el
juez de plaza. Y terminan con la salida de los integrantes del fes-
tejo en dirección opuesta. 

En Yucatán este proceso se mantiene en corridas tradicio-
nales con cuadrillas y en corridas de postín. Después de la coro-
nación de la plaza se realiza el ritual de partir plaza según la
tradición hispana; es decir se presentan las dos tradiciones cul-
turales. Al terminar el mismo procedimiento: los integrantes de
la corrida cruzan de la plaza de toros para salir y abrir el espacio
para a la tercera coronación.  

Las vueltas en las plazas que los toreros en España reali-
zan en el sentido de las manecillas del reloj, en México se hacen
en sentido contrario. La razón está en la persistencia del circui-
to ritual en contra de las manecillas del reloj arraigado en la cos-
movisión maya y mesoamericana.
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