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Común es declarar estéril e inútil la gran empresa 
realizada por Cortés en su expedición a las Hibueras. 
Semejante error proviene de considerarle sólo en cuanto 
a los perjuicios recibidos por la persona del conquista
dor durante el viaje: la pérdida de su influencia política 
en los negocios de la Nueva España; el despojo de sus 
bienes por sus enemigos. Pero si cierto es lo expresado 
también lo es que esa exploración trajo consigo el descu
brimiento de ricas e importantes provincias, que al ser 
recorridas por Don Remado en su afán de castigar a un 
capitán rebelde, vinieron a aumentar el caudal de cono

cimientos geográficos universales, a abrir al comercio de 

la Nueva España y de la Metrópoli nuevos mercados de 
consumo, a acercar a la capital las provincias de Centro 
América, que quedaron en esta forma unida con vías 
de comunicación terrestres y fluviales, y a dar a conocer 
múltiples especies vegetales y animales ignoradas en Eu
ropa. 

Parte Cortés en octubre de 1524, y apenas llegado 
a Espíritu Santo es enterado de los abusos cometidos por 
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sus substitutos,. pero puede más en él la decisión ya to

rnada que el peligro de perder su autoridad, y atropellan

do obstáculos obliga a los antiguos conquistadores a se

guirle, trasponiendo lo que hoy es límite entre Veracruz 

y Tabasco, -límite natural formado por el Río Tona

lá 1 o Tancochapa- llegando al pueblo del mismo nom

bre, de donde costeando, arriba a la provincia de Ahua

lulcos, penetración mexica en la provincia de Tabasco, y 

que hoy lleva el nombre de Barra de Santa Ana 2
• 

Para continuar su derrota y alcanzar el pueblo de 

Copilco hubo Cortés de construir un gran puente para 

a travesar la Barra de Dos Bocas, en la actualidad Río Se

co, e internándose con dirección sur tocaron el pueblo ya 

dicho, en el Municipio de Comalcalco. 

Abandonada por la hueste, Copilco, tomaron rumbo 

al sureste entrando a Nacajuca, población que es cabece

ra del Municipio de igual nombre y ubicada en la bifur

cación del Chacalapa, continuando hasta el paso del Quet

zalapan 3, entrando después de recorridas doce leguas a 

1 Becerra, Nombres Geográficos, "Lugar de calor", 91. Rovirosa, Nom-

bres Geográficos, 33. 
2 Cortés, 474. 

Berna}, III, 31. 

Becerra, Itinerario. 400. 

Orozco y Berra, I, 131. 

García Cubas, Memoria, 36. 

Herrera, IV, 331. 
3 Río Grijalva. 
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la provincia de Tsahuatlan, pernoctando en su capital o 

sea Jalapa o Astapa 4
• 

Es dejada atrás la provincia de Tsahuatlan por los 

expedicionarios y en dos jornadas se encuentran en Chi

la pa 5
, a orilla del río del mismo nombre y conocido por 

Macuspana, que toma más al norte el nombre de Chila

pa. Pronto parten y en dos jornadas sólo avanzan ocho 

leguas por los obstáculos que les oponen la selva, ríos y 

esteros, penetrando en Tepetitan 6
, -con ubicación dis

tinta al pueblo de ese nombre existente en el Tabasco 
actual-, ya que de su significado "Entre Cerros" y de la 
relación de Cortés se desprende que estaba en la falda 

de una cordillera, de lo que se infiere que el actual Te

petitan no tiene parentesco alguno con el que indican 

éste y Bernal en sus respectivas crónicas. 

Después de caminadas doce leguas en tres jornadas 

son llegados a Iztapan, en el Usumacinta y en el Munici
pio de Monte Cristo o Emiliano Zapata, localizando varios 

historiadores al dicho poblado o provincia como el mismo 

que es ahora Monte Cristo, cabecera del Municipio in
dicado. En Izta pan 7 reciben informes acerca de la pro-

• O J ahuacapa, las tres de la provincia de Tsahuatlan.
ª En la margen derecha del Puscatan, frente al pueblo de este nom

bre en el mapa de Alfara de la Santa Cruz. 

t Consignado en el mapa de Alfaro de la Santa Cruz. Cortés, 480. 
"junto a la halda de una gran Cordillera". Becerra, Nombres, 85, 91, Nom
bre Antiguo Tamacaztepeque. 

' Becerra, Nombres, 52, "Población extinguida, a la margen del 
.Río Usumacinta, y abajo del pueblo de este último nombre". 
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vincia de Acalan, gran Acala o Gueyacala 8 como ex
presa Bernal, que distaba cuarenta leguas, y que el con
quistador nos dice ser "gran cosa por que hay en ella mu
chos pueblos y de mucha gente, y muchos de ellos vieron 
los españoles de mi compañía, y es muy abundosa de 
mantenimientos y de mucha miel; hay en ella muchos 
mercaderes y gentes que tratan en la tieI_'ra" 9

• 

Bien adiestrado Don Remando en la ruta que ha
bía de seguir para Acalan continúa su exploración si
guiendo el curso del Usumacinta hasta Tatahuitalpan 10 

cuyo significado es "Llanura Quemada" en mexicano, y 
que concuerda, según Becerra, con el significado del vo
cablo maya Balancan "Lugar abandonado o quemado", 
y que posiblemente por estar acompañados los españoles 
de intérpretes mexicanos, éstos verificaban la traslación 
del maya a su idioma, que Bernal y Cortés al escribir 
usaron, por estar más adiestrados en el idioma mexicano, 
pero otro autor da una distinta significación a Balancan 11 

o sea la de "Tigre y Culebra", de Balan-Tigre y Can
Culebra, por lo que debe considerarse de poco feliz el
argumento esgrimido por el primero de los escritores,
aunque por otra parte es segura la localización de Ta
tahuatilpan en el Municipio de Balancan.

De Tatahuatilpan fueron enviados emisarios que te-

' Benal, III, 33. 

• Cortés, 502. Pérez Martínez, 205.
11 Becerra, Nombres, 88.

u Rovirosa, 12. Becerra, Itinerario, 470, Municipalidad de Monte

Cristo. 
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nían como misión llegar a Zagoatespan, pasando antes 
por Ozumazintlan y remontando la corriente del río de 

igual nombre 12
• Cortés no esperó el resultado de esa 

pequeña exploración yendo por tierra en pos de Zagoa
tespan o Tsauatecpan (Palacio de Hilanderos o Hilado
res), significado que concuerda con Tenosique o Tanatsiic 
( Casa del Deshilador o del Hilandero) razón por la que 
Becerra localiza a Zagoa tespan en el mismo lugar del 
Tenosique actual, tomando como base las mismas razo
nes y argumentos expresados en cuanto a Balancan, cosa 

que en el presente caso sí es aplicable 13
• 

En Zagoatespan se tomó el parecer del mejor cami
no para internarse en la Provincia de Acalan inclinán
dose los naturales por que siguieran por los pueblos que 
quedaban río arriba, para lo cual ya había abierto un 
trecho de seis leguas para que pasara el ejército, y por 
otra parte enviados de unos lugares comarcanos reco
mendaron a Cortés siguiera otro rumbo pasando el río 
en donde se encontraba, pues siguiendo el que primero se 
le indicaba haría un gran rodeo 14• Don Marcos Becerra 
expresa que de este último punto y después de tres días 
de camino deben haber llegado al río San Pedro 15

, 

afluente derecho del Us�macinta, continuando hasta Ti
zatepetl, primera población de Acalan. Morley por su 
parte cree que de Tenosique continuaron los explorado-

u Cortés, 48 7. 
1

• Becerra, Nombres, 90 y 97.
u Cortés, 491.
11 Becerra, Itinerario, 511.
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res generalmente hacia el este a través de pantanos y sel
vas, llegando a la Provincia de Acalan gobernada por un 
jefe maya-chontal de nombre Ah-Paxz-Bolon-Acha 16• 

Por tanto coinciden Becerra y Morley porque el río 
San Pedro se encuentra al este de Tenosique. Pero Cor
tés desmiente las deducciones de los autores a que se hizo 
referencia, pues dice: "Finalmente se averiguó entre ellos 
ser este el mejor camino, y yo había enviado antes un es
pañol con gentes de los naturales de aquel pueblo de Za
goa tespan, en una canoa por el agua, a la Provincia de 
Acalán, a les hacer saber como yo iba, y que se asegura
sen y no tuviesen temor, y para que supiesen si los espa
ñoles que debían ir con los bastimentas desde los bergan
tines eran llegados. . . fuéme forzado partirme antes que 
me escribiesen, porque no se me acabasen los bastimen
tas que estaban recogidos por el camino porque me de
cían que había cinco o seis días de despoblado; y comen
cé a pasar el río con mucho aparejo de canoas que había, 
y por ser tan ancho y corriente se pasó con harto traba
jo" 11_ 

Así que según Cortés y tomando en consideración 
la importancia de los ríos U suma cinta y su afluente el 
San Pedro a que s� refiere Becerra, el río que salvaron 
fue primero el Usumacinta, continuando después río aba
jo, y la grande puente de que habla fue también cons
truída sobre algún brazo del propio caudaloso río, pues 

14 Mor ley, 13 7. 

17 Cortés, 491 y 492. 
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no se explica de otra manera cómo se encontró con los 
mensajeros procedentes de Espíritu Santo y de San Es

teban del Puerto, lo que indica en forma por demás feha
ciente que esta Provincia de Acalan tenía fácil y rápido 
acceso tanto con Santa María de la Victoria como con 
Términos y Xicalango, por la vía fluvial, ya que espe
raba que a su llegada ya estuvieran los bastimentos que 
se le enviarían desde los bergantines que se encontraban 
en la mar. Además al hablar de Acalan expresa: 

"Está toda cercada �e esteros, y todos ellos sa
len a la Bahía o puerto que llaman de Términos, por don
de canoas tienen gran contratación en Xicalango y Ta
basco" 18

• Lo que hace aun más errónea la tesis de Becerra 
porque según él después del paso del San Pedro que lo
caliza en la confluencia con el del río Xotal o Chotal, 
dice todavía que caminaron ocho leguas para entrar en 
Tizatepetl, puerta o límite entre las Provincias de Za
goatespan y Acalan, de donde en compañía de Ah-Paxz
Bolon se dirigió Cortés a lzancanac pasando por Teutier
cas, y que sitúa en Centro América a muy grande distan
cia de Tabasco. '2o. 

Según D. Remando, Izancanac "es muy grande y 
de muchas mezquitas, y está en la ribera de un gran 
estero que atraviesa hasta el punto de Términos de Xi
calango y Tabasco" 21

• Esto significa que Izancanac se 

18 Cortés, 502. 

19 Ranchería de Gracias a Dios. 

io Becerra, Itinerario, 513. 
11 Cortés, 499. 
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encontraba en el río U sumacinta y que se comunicaba 
con Xicalango por medio del río llamado de Palizada, 
que es una bifurcación del primero antes de llegar a Jo
nuta, y con Tabasco siguiendo el curso del río principal 
que desemboca en el Grijalva en un punto denominado 
Tres Brazos; pocos kilómetros antes de vaciar sus aguas 
en el Golfo de México; por lo que no tiene base sólida 
el que lzancanac se localice en Centro América, pues a 
excepción del Usumacinta y San Pedro no existe comu
nicación fluvial con esos países. 

Por otra parte Morley afirma que: "Dávila fue lla
mado de la costa Oriental de Yucatán y enviado a re
ducir la provincia de Acalán al Sur y Este de la Laguna 
de Términos, en donde fundó la cuarta ciudad de Sa
lamanca en Itzankanac capital de la provincia de Aca
lan" 22 y en otro párrafo: 

"En 1550 y 1556 varios misioneros habían llevado a 
cabo algunas expediciones desde Campeche a la Provin
cia vecina de Acalaµ., al sur y oriente de la Laguna de 
Términos ... La capital de Acalan se trasladó en 1557 
de I tzankanac, que estaba en el interior a varios días de 
viaje, a Tixchel, en el extremo oriental de la Laguna de 
Términos" 23 lo que está en perfecto acuerdo con lo di
cho por el extremeño. 

Morley sin atreverse a dar una localización de lzan
canac cree encontrarla en el ángulo noroeste del Petén, o 

= Morley, 126. 
23 Morley, 141. 
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lo que es más probable cerca, pero fuera de dicho vértice, 
0 sea en Acalan, dentro de los límites del Estado de Ta
basco, por ser parte de éste componente de dicha Pro
vincia. 24

• 

Como ratificación de las deducciones sobre la loca
lización geográfico-histórica de Acalan y su capital lzan
canac; en el Atlas Arqueológico de la República Me
xicana publicado por el Instituto Panamericano en el 
año de 1939, y en el mapa que corresponde al Estado de 
Tabasco, en la margen izquierda del Usumacinta y co
locada entre las poblaciones de Multé y Estapilla se loca
liza Izancanac en la municipalidad de Balancan con la 
siguiente nota : 

"Estructuras Arquitectónicas. Ruta: Por ....... . 
vía marítima hasta el puerto de Frontera, de este punto 
por el río U sumacinta hasta Izancanac. Bibliografía: 

Spinden, Study Maya Art. 1913. Vol. VI plano final". De 
este mapa que se encuentra en la obra de Spinden pu
blicada por el Peabody Museum, se tomó el dato que se 
reimprimió en el Mapa del Atlas. En el Texto de esa 
obra no se encuentra ninguna referencia a Izan cana e 25

• 

A mayor abundamiento en la última edición del 
Landa impresa por Robredo con notas de Pérez Martí
nez se incluye un mapa que coloca a Acalan en el sur 
y suroeste de Términos y en la nota ocho de la página 
55 al hablar de Té-Itza explica que se trata de un Estado 

14 Mor ley, 13 7. 
2� Atlas Arqueológico, Plano de Tabasco y pág. 237.
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que era independiente en la Península al tiempo de la 
Conquista, y que limitaba al oeste con Acalan; y en la 
nota número 37 de la página 70 dice al hablar de los 
cacicazgos en la época de la Conquista: "Acalán, al sud
oeste de la Laguna de Términos y cuya capital era Izan
canac" 26

•

Molina Solís al estudiar los mismos cacicazgos loca
liza a Acalan al sudoeste de la Laguna de Términos y 
dice que los mexicanos la llamaban Onogualco, y que 
sus habitantes y su rico cacique eran intrépidos trafican
tes que llegaban hasta Panamá; agregando que las ciu
dades principales de Acalan eran: Titacat, Tanche, Pe
tenacte y Tanochil, y su capital lzancanac. Esto confir
ma plenamente mi aseveración de que Acalan y por tan
to lzancanac se encontraban en territorio del Estado de 

Tabasco, pues esas poblaciones están en el Mapa de 
Tabasco hecho en 1579 por Melchor Alfaro de la Santa 
Cruz, a orillas del U suma cinta en el siguiente orden: Xo

nutla, Popane, lztapa, Ozumacintla, Petenecte y Tano
cil 21. 

Don Manuel Orozco y Berra que sigue en lo que 
respecta al viaje a las Hibueras a Hernán Cortés, al ha

blar del lugar en donde fue muerto Cuauhtémoc dice: 
"Salidos de Acalan, mas todavía en la Provincia del mis
mo nombre, correspondiente hoy al Estado de Chiapas, 

una noche se presentó, etc .... ". Cosa falsa porque en 

:.a Landa, 55 y 70. 
:u Molina Solís, I, 192 y 193.
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la expedición a las Hibueras el Conquistador no tocó te

rritorio del Estado de Chiapas, a excepción tal vez de la 
jornada entre Tepetitán o Iztapa, en que pueden haber 
tomado por el rumbo del pueblo de Catazajá, pero nunca 
después de Tenosique, lugar de donde se internaron en 
la provincia guatemalteca del Petén Itza hasta llegar al 
Lago de los ltzaes, bastante alejado de la región chia
paneca. Por otra parte Acalan según los testimonios adu
cidos sólo abarcaba una pequeña región que hoy corres
ponde al Estado de Campeche y a la región conocida con 
el nombre de Los Ríos que abarca los municipios de Jo
nuta, Montecristo, Balancan y Tenosique pertenecientes 
al Estado de Tabasco 28

, y una pequeña faja de Gua
temala. 

n Orozco y Berra, I, 134. Alva lxtlilxochitl, 80.
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CONCLUSIONES 

l. Cortés penetró en la Provincia de Acalan o Gue
yacala después de trasponer Tatahuatilpan cerca de Ba
lancán. 

II. Acalan puede ser localizada al sur y sureste
de la Laguna de Términos, hasta la región de Los Ríos, 
compuesta por parte del Municipio de Jonuta, y por Mon
tecristo, Balancán y Tenosique, del Estado de Tabasco 
y una faja cercana al San Pedro en que limita con la 
Provincia de Petén I tza, perteneciente a la República de 
Guatemala. 

III. Itzancanac, capital de Acalan y sede del ca
cique Ah-Paxz-Bolon tuvo su asiento según se infiere de 
los textos y planos consultados, a orillas del Usumacinta, 
al norte de Tenosique o Zagoatespan y al sur de Multé, 
que D. Marcos Becerra identifica con Popane. 
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