
V 
Literatura. 

NDisPENSABLEes, previamente al estudio de 
las obras artísticas é industriales debidas á 
la mano de los antiguos americanos, fijar 
nuestra atención en las manifestaciones de 
su pensamiento, pa ra establecer un lazo 
que una su personalidad con los productos 
de sus facultades intelectuales. 

En éstos se manifiestan sus más internas 
disposiciones; en su florecimiento literario, 
abarcando bajo este concepto desde los 
rudimentarios cantos populares de júbilo ó 
tristeza, hasta aquellas composiciones ela-
boradas ya artísticamente, que sólo alcan-

zan los pueblos superiores, es donde podremos hallar los monu-
mentos que nos pongan en contacto con lo más íntimo de su 
pensamiento y lo más constante de su natural carácter. 

Refiriéndonos á los días de la invención del Nuevo Mundo 
para estudiar sus manifestaciones artísticas de la palabra, 
tal cual se encontraban en aquel tiempo, tendremos que apli-
car nuestra atención tanto á lo que hoy llamamos el folk lore 
propio de las tribus más a t rasadas é incibiles, como á la ver-
dadera literatura, alcanzada en buen grado de relativo mé-
rito por las más cultas que aparecieron como poseedoras de 
la superior civilización americana. 

El canto de guerra; el coro popular acompañado del baile; 
el himno religioso, de adoración al sol ó al ídolo más venerado, 

es propio y se encuentra hasta entre las gentes de rudimen-
taria cultura en el suelo americano; pero esto mismo, perfec-
cionado y avalorado por la inspiración poética, lírica, épica y 
hasta dramática, sólo lo vemos florecer entre aquellos otros 
pueblos superiores, que nos han de admirar también con sus 
monumentos arquitectónicos y sus artes suntuarias. 

Fácilmente se comprende que aquellas tribus más degra-
dadas, que aquellas gentes que hemos visto l levar una vida 
completamente nómada, y que al despertar ignoraban dónde 
se entregarían al sueño á la noche siguiente, habrían de ofre-
cer escasos ejemplos de producción poética: de aquí la fal ta 
absoluta entre ellos de tradiciones ni recuerdos que se rela-
cionen con la estética del pensamiento en casi todas las razas 
del extremo Sur y Oriente, allí donde hemos visto los pueblos 
más primitivos é inferiores americanos; nos es, pues, extraño 
q u e D . José H. Figueira, en su libro sobre Los- Primitivos habi-
tantes del Uruguai, califique en el cuadro sinóptico de su estado 
social á los charrúas y minuanes de gentes «sin danzas, ni fiestas, 
ni cantos, ni instrumentos músicos», sin nada, en fin, que ame-
nizase de algún modo su existencia miserable, al igual por esto 
que las restantes tribus más inferiores. 

De otras menos salvajes, de aquellas que componen la gran 
masa de población en los continentes americanos, han llegado 
hasta nosotros restos de su inspiración popular, cantos y reci-
tados, que toman su origen, sin duda, en antiquísimos modelos 
fielmente conservados por la tradición oral entre ellos. 

Los géneros literarios 110 podían, sin embargo, ser allí muy 
numerosos, ni abarcar más de lo que sus necesidades, apenas 
sociables, requerían, quedando como todo lo popularen estado 
rudimentario. Poco valor adquieren sus cantos religiosos, los 
primeros en tomar la forma métrica en todos los pueblos, pa ra 
adaptarse á los salmodias del culto; de los guerreros vemos 
mayor desarrollo; las canciones romancescas, que deben al 
recuerdo heroico su inspiración, adquieren más importan-
cia, sin fal tar géneros en prosa, como la oratoria, consi-
derando todos ellos cual ser superior á la persona dotada de 
natural elocuencia. 



L a f o r m a de es tas man i fe s t ac iones aun p r i m i t i v a s del 
pensamien to , es s i e m p r e r u d a y poco v a r i a d a , pe ro p r é s t a l e 
esto mismo c ie r to in te rés , corno todo lo que de ja Vis lumbrar 
poster iores florescencias d e r i v a d a s de s a n a y v igorosa c e p a . 

P o c a s m u e s t r a s de can to s y sa lmodias rel igiosas nos h a n 
de jado las p r imi t ivas r a z a s a m e r i c a n a s , pero podemos a s e g u r a r 
que las endechas f u n e r a r i a s h a n p reva l ec ido en t r e todas el las, 
l legando á ob tener en a l g u n a l a f o r m a de v e r d a d e r a s rec i t a -
c iones poé t icas . E n el libro de los ritos de los Iroqueses se encuen-
t r a n e j e m p l a r e s de és tas . T a l e s hombres , que t a n t o p e r t e n e c e n 
por su his tor ia á l a A m é r i c a p re como á la post -colombina, 
h a n de jado mues t r a s m u y va l io sas de su es t ro poét ico en 
sus can tos , t r aduc idos po r Mr . Hora t io H a l e y comentados por 
Br in ton (1) que c r e e c o n t e n g a n l a s a u t é n t i c a s t rad ic iones , v i v a s 
en t r e ellos desde a n t e s de la conqu i s t a . Allí podemos conocer 
m u c h a s de sus ce remonias , c a n t o s , p l ega r i a s , f ó rmulas y aren-
gas , t r an smi t i da s con esmero de g e n e r a c i ó n á g e n e r a c i ó n . 

Del tupí t ambién nos q u e d a n a b u n d a n t e s cuentos mitoló-
gicos, co lecc ionados en n ú m e r o de m á s de c iento por el Doctor 
Couto Maga lhaes , hab iendo r ecog ido aún m á s el profesor Char -
les F . H a r t t . 

P e r o el c a n t o por e x c e l e n c i a de es tas gen tes abor ígenes , 
ex tendido con p e q u e ñ a s v a r i a n t e s po r todas el las y a m p l i a d o 
después en t r e las m á s cu l t a s , es el que F e r n á n d e z de Oviedo 
nos dió á conocer p r i m e r a m e n t e por su n o m b r e de areito, del 
v e r b o arauak, r e c i t a r , con q u e h a siclo después s i empre desig-
nado . Es t e c a n t a r , t a n s e m e j a n t e á los infant i les nues t ros , 
co reados en r u e d a que r e p i t e el verso d ic tado por el que l l eva 
la voz c a n t a n t e , f ué el m á s e n t o n a d o por l a s gen tes a m e r i c a n a s . 
Los can to s de D a k o t a r e c o g i d o s po r Riggs, los de C h i p p e w a y 
ele los ca l i fo rn i anos , y t a n t o s otros, son v e r d a d e r a s espe-
cies de arei tos , al igual d é l o s oídos por Oviedo en la isla Espa -
ñola (2). 

(1) Tomo II de su Library of aboriginal American Literature. 
(2) Y. Fernández de Oviedo.—Historia Natural y General de las Li-

dias, tomo I, pág. 27. 

Los mismos ve remos más exornados en t r e los az t ecas , 
quichés , m a v a s y t an tos otros pueblos de super io r c u l t u r a , 
f o rmando el r ec i t ado de sus bai les m á s solemnes t r ad i c iona l e s 
ó religiosos, en los que se d ibu jan y a l a s f o r m a s d r a m á t i c a s . 

En el Y u c a t á n el pochot, m u y vivo, e r a el ba i le de los novios 
v el zauio tapir, m á s reposado , lo e j ecu t aban los v ie jos l l evando 
"en la mano un r a m o ó p a l m a . A l a s fiestas de Que tza l coha l t , 
que se c e l e b r a b a n en Cholu la , l a c iudad m á s a d o r a d o r a de este 
numen , a n i m a b a n mucho los can tos y bai les popu la res , y en t r e 
los p e r u a n o s o c u p a b a n t ambién es tas c a n c i o n e s p r e f e r e n t e 
l u - a r en muchos casos . A su t rad ic ión debemos, sin d u d a , las 
es t rofas l l a m a d a s yaravíes de Quito (1) en sus v a r i e d a d e s de 
masada ó nupc ia les , c a n t a d o s por los p a d r e s de los rec ién ca sa -
dos á m a n e r a de consejos, y los albalitos con que los amigos 
d e s p e r t a b a n á los novios a l día s iguiente de l a boda , m á s otros 

de d is t in tas c lases . 
Pero donde el Folk Lore e n c u e n t r a hoy m a y o r e s r i quezas 

a r c a i c a s es en t r e los pueblos del Ar izona , t a n dados á la cele-
b rac ión de f iestas, a m e n i z a d a s t odas con p in torescos ba i l e s y 
canc iones , que obt ienen un va lo r mág ico en las c e r emon ia s 
rel igiosas, v p a r a c u y a t r a s c r i pc ión se han ut i l izado y a los 
ade lan tos del fonógrafo (2). Ta le s can tos , a l igua l q u e sus r i tos 
rev i s ten un c a r á c t e r véd ico m a r c a d o ; como m u e s t r a v e a m o s el 
de la l luvia en t r e los S ia : 

que podemos t r a d u c i r . -Nuves 
H e n - n a - t i x i - w a n - n a c u a l m á s c a r a s b l a n c a s p a s a d 
He" ax x i - w a n - n a po r el pueblo: N u v e s r e g a n d o 
Pur ' - t u -wix - t a x i - w a n - n a p a s a d por el pueblo: Re lam-
Kow' -mots x i - w a n - n a pago p a s a por el pueblo: Arco 
K a - c h a r x i - w a n - n a ir is p a s a por el pueblo: L a llu-

v i a c a i g a po r el pueblo . 

(1) Recogidos por D. Marcos Jiménez de la Espada presentados al 
Congreso de Americanistas de Madrid de 1884 y publicado» en penta-

V ^ n J ^ o s Z d J M l ofamerican Etnology and Archeology. 

Yol. I, pág. 65. 



V é a s e otro de estilo a ú n m á s véd ico que v i e n e á dec i r : Sa-
cerdo tes del p r u c h e del Nor te : s ace rdo t e s (ó dioses) del pino 
del Este: dioses del rob l e del Sur , dioses del á l amo del Oeste: 
dioses del cedro del zenid: dioses de l rob le del n a d i r ; e n v i a d 
todos vues t ros pueblos á t r a b a j a r p a r a nosotros y q u e l a s a g u a s 
de los seis g r a n d e s m a n a n t i a l e s del m u n d o i m p r e g n e n á nues-
t r a m a d r e la t i e r r a p a r a q u e nos dé los f ru tos de su ser (1). 

Aún p u d i é r a m o s d a r m u c h a m a y o r extens ión a l estudio 
de es tas man i fes tac iones del Folk Lore a m e r i c a n o ; si á las 
d ichas añad imos las imprecac iones a l comienzo de todo t r a b a j o ; 
las fó rmulas con c a r á c t e r piadoso e m p l e a d a s en el e je rc ic io de 
l a s profesiones, d i fe ren tes y p rop ia s de c a d a u n a , como los 
conjuros de los p a r t e r a s a z t e c a s a l l a v a r los niños r e c i é n 
nacidos; l a s f ó r m u l a s p a r a e s p a n t a r los an ima le s dañ inos ó 
c o n t r a r r e s t a r l a m a l a v e n t u r a , p a r a n e u t r a l i z a r l a s fo r tu i t a s 
co inc idencias , y t a n t a s o t ras , c o m p r e n d e r e m o s cómo en l a 
an t igua A m é r i c a la supers t ic ión dominó á todos los espí r i tus y 
cómo l a i g n o r a n c i a ape ló á t a n puer i l e s medios c o n t r a toda 
m a l a n d a n z a (2). 

E n t r e los pueblos m á s a d e l a n t a d o s encon t r amos y a mani -
* 

fes tac iones de c a r á c t e r y r e d a c c i ó n c o m p l e t a m e n t e l i t e r a r i a ; 
los m á s ampl ios hor izontes de su ex i s tenc ia y la n e c e s a r i a 
per fecc ión de los c a n t a r e s p r imi t ivos , les h a c e n a p l i c a r s e al 
cul t ivo de m u y dis t in tas d i recc iones ele su pensamien to , dibu-
j ándose y a en t r e ellos con b a s t a n t e s e p a r a c i ó n los d iversos 
géneros l i terar ios . El h imno rel igioso, el can to g u e r r e r o , el 
l egendar io , de a m o r , e legiaco, b á q u i c o y h a s t a el t e a t r o , se 
mani f ies tan y cu l t i van por cas i todos ellos, mos t r ando a d e m á s 
a tenc ión y respe to g r a n d e á la o r a to r i a , á las c i enc ias y á la 
consignación h is tór ica de sus e m p r e s a s . 

Los h o m b r e s de l e t r a s a d q u i e r e n en tonces g r a n e s t ima ; 

(1) Annual Report of the Bure.au of Etnology, 1889-90, pág. 123. 
(2) Veánse los curiosos exorcismos y conjuros que trae el P. Her-

nando Ruiz de Alarcón en su tratado de las Supersticiones, costum-
bres etc. (1629) publicados en el tomo V de los Anales del Museo Nacio-
nal de México. 

r e c o m p é n s a n s e con c r e c i d a s sumas sus servicios; ocupan asa la -
r i a d a s p l a z a s en los templos y los pa lac ios ; los Holpop ó di rec-
tores de. los can to s c o n s e r v a r o n el r e spe to popu l a r po r mucho 
t i empo después de la conquis ta , y los o radores ob tuv ie ron siem-
p r e l a a d m i r a c i ó n de sus dotes y e sca la ron po r e l las e levados 
pues tos . 

Al r e p a s a r á la l igera es tas man i fes tac iones l i t e r a r i a s , tene-
mos que e m p e z a r n e c e s a r i a m e n t e por los Tol tecas , que s i empre 
a p a r e c e n ab r i endo la m a r c h a de la c iv i l izac ión en el Nuevo 
Mundo. E n t r e ellos encon t r amos la no t i c ia del l ibro m á s ant i-
guo a m e r i c a n o , a u n q u e l a p é r d i d a del o r ig ina l p r imi t ivo h a y a 
sido l a m e n t a d a por todos los au tores . T i t u l ábase t a l o b r a el 
Teoamoxlti, ó sea el l ibro divino, ó de las d ive r sas cosas de Dios, 
especie de Sutra a m e r i c a n o , debido, según A l b a Ix t l i xoch i t l (1), 
a l as t rólogo H u e n a t z i n , m u e r t o de e d a d ele cas i t r esc ien tos 

' años, «el c u a l an t e s de mor i r j un tó todas las h is tor ias que 
t en ían los To l t eca s desde la c reac ión del m u n d o h a s t a en a q u e l 
t i empo y l a s hizo p in ta r ' en u n l ibro m u y g r a n d e , en donde 
e s t aban p i n t a d a s todas sus pe rsecuc iones y t r aba jos , prosper i -
dades y buenos sucesos, Reyes y señores , l eyes y buen gobierno 
de sus pasados , s en t enc i a s an t i guas y buenos ejemplos, templos , 
ídolos, sacrif icios , r i tos y c e r emon ia s que ellos u saban , Astro-
logia, Fi losof ía , A r q u i t e c t u r a y d e m á s Ar tes , así buenas como 
m a l a s , y un r e s u m e n de todas las cosas de c i enc ia , sab idur ía , 
b a t a l l a s p r ó s p e r a s y a d v e r s a s y o t r a s m u c h a s cosas; é in t i tu ló 
este l ibro l l amándolo Teoamoxtli, que b ien i n t e rp re t ado quiero 
dec i r diversas cosas de Dios y libro divino,» y añade : «los na tu r a l e s 
l l a m a n a h o r a á l a S a g r a d a E s c r i t u r a Teoamoxtli, por ser casi 
del mismo modo, p r i n c i p a l m e n t e en lo de las pe r secuc iones y 
t r a b a j o s de los hombres» . Debió ser es te libro divino, e s ta biblia 
y enc ic lopedia de tocio el saber de l a s gen t e s emig ran t e s , vene -
radís imo y a c a t a d o por c u a n t a s c o n s e r v a r o n la memor i a de su 
origen e x t r a n j e r o , y en él podemos cons ide ra r c o m p e n d i a d a la 
su s t anc i a de l a c u l t u r a a m e r i c a n a p r e c o l o m b i n a . Convienen 
c ier tos da tos p a r a suponer lo t r aduc ido á otros elialectos, pues 

(1) Historia Tolteca, tomo I, pág. 31, 



según Humbold t , exis t ía e j e m p l a r de él en el Y u c a t á n en 
l engua m a y a , y Botur ini t a m b i é n nos d ice que ten ía otro en 
n a h u a l t , i lus t rado con figuras y símbolos, y con vers ión es-
p a ñ o l a , de p a r a d e r o hoy d e s g r a c i a d a m e n t e ignorado . No cree-
mos, pues , desposeído de a lgún f u n d a m e n t o el suponer que 
debió p ropo rc iona r aque l la o b r a conceptos p a r a el Popol Vnk 
en qu iché (1) y p a r a a lgunos del Chilan Balam en m a y a , pues 
en todos ellos exis ten ideas semejan tes , que hacen e n t r e v e r u n 
común or igen . Aunque nos f a l t e n o t ras memor ia s 110 debieron 
l imi ta r se á esto los productos l i te rar ios ele los f u n d a d o r e s de 
Tu la : t odav ía se hab la de l eyes vue l t a s á pone r en v igor por 
sus descendien tes los Reyes Acolhuas ó de Tezcuco , en c u y o 
imper io e n c o n t r a m o s u n f rondoso r enac imien to de la c u l t u r a , 
a l que v a n unidos los n o m b r e s de los m á s eximios v a t e s ame-
r i canos . 

L a invas ión Chich imeca implan tó an t e s su dominio e n t r e 
los pueblos del A n a h u a c , d a n d o l uga r á u n imper io del que 
se enorgul lec ían descender muchos de aquel los mej icanos , 
e n t r e ellos Alba Ix t l i lxochi t l , c u y a s memor ia s fueron recopi la-
d a s por este cé lebre h i s to r iador , conforme á los a n a l e s de los 
au to res «que se dec ían el uno Cemilhui tz in y el otro Quauh-
quec-hol» como exp l í c i t amen te d e c l a r a el mismo (2), t r ansmi-
t iéndonos así t an i m p o r t a n t e s nombres . 

En tendemos h a l l a r s e su f ic ien temente e s c l a r e c i d o que las 
dos g r a n d e s es t i rpes que se d i spu ta ron la posesión del A n a h u a c , 
f u e r o n la de los to l t ecas y los c h i c h i m e c a s , ó mecas en gene ra l : 
los cultos emig ran t e s y los b á r b a r o s invasores ; estos úl t imos 
des t ruye ron en su p r i m e r e m p u j e el imper io de los to l tecas , 
que, r e n a c i e n d o luego con el n o m b r e de Acolhuas en T e z c u c o , 
cons iguen de nuevo un g r a n florecimiento l i t e ra r io , g r a c i a s 
p r inc ipa lmen te , á los super iores dotes de su g r a n Rey Neza -
hua lcoyol t . 

P resén tasenos este soberano como la m á s in t e r e san te figura 

(1) El abate Brasseur de Bourbou suponía ser los dos primeros libros 
del Popol Vuh una traducción literal del Teoamoxtli. 

(2) Historia Chichimeca, II, cap. 29, 

de la A m é r i c a p r eco lombina . Despojado del t rono de sus 
p a d r e s po r los b á r b a r o s t e p a n e c a s , perseguido y e r r a n t e , 
pero al cabo victorioso r e s t a u r a d o r de su re ino , i m p r i m e 
á todos sus ac tos y dichos aque l super ior c r i te r io de su genio 
i lus t rado po r la p rop ia expe r i enc i a . El pensamien to de la 
ins tabi l idad en l a s cosas h u m a n a s pres ide á todas sus de ter -
minaciones ; c u é n t a s e que al cons t ru i r sus m á s suntuosos pa la -
cios hizo d e j a r pendien tes de las v igas las c u e r d a s con que l a s 
hab í an t r a s p o r t a d o «pa ra que p u d i e r a n l l eva r l a s mejor los que 
m á s t a r d e h a b r í a n cíe des t ru i r los» , y así las l legó á ve r Alba 
Ix th i lxooht i l . A la i nagu rac ión de es tas fas tuosas m o r a d a s se 
c a n t a r o n h imnos compues tos por el propio M o n a r c a . 

En el X o m p a n c u i c a t l , ó canto de la primavera, que se en-
tonaba en los conv i t e s y fiestas i naugura l e s de sus pa l ac ios , 
hab í a uno que e m p e z a b a : T l a c x o c o u c a q u i c a n h a m i N e z a h u a l -
covot.zin, e tc y que Alba nos t r a s c r i b e en los s iguientes 
té rminos: Cid lo que d ice el r e y Nezahua lcoyo tz in , con sus 
l amen tac iones sobre c a l a m i d a d e s y pe rsecuc iones que h a n de 
p a d e c e r sus re inos y señoríos. Ido que seas de es ta p r e sen t e 
v i d a á la o t r a , ¡oh Rey Yoyontz in! , v e n d r á n t iempos en que 
serán deshechos y des t rozados tus vasa l los , q u e d a n d o todas 
tus cosas en l a s t in ieb las clel olvido: en tonces de v e r d a d , no 
e s t a r á en tu m a n o el señorío y mando , si no en la de Dios . Y 
entró dijo (1) en tonces s e r án las afl icciones, las m i se r i a s y 
pe rsecuc iones que p a d e c e n tus hijos y nietos: y llorosos se 
a c o r d a r á n de tí, v iendo que los de jas tes hué r f anos en se rv ic io 
de otros e x t r a ñ o s en su misma p a t r i a Aco l ihuacan ; p o r q u e 
en esto v i e n e n á p a r a r los mandos , imper ios y señoríos, que 
cluran poco y son de poca es tab i l idad . Lo de es ta v i d a es-
pres tado , que en u n i n s t an t e lo hemos de de ja r como los otros 
lo han de jado; pues los señores de Z ihuapan tz in , A c o l n a h u a -
ca tz in y Q.uauhtzontezoma, que s i empre te a c o m p a ñ a b a n , y a 
no los ves en estos b reves gustos . 

Otro no tab le c a n t o profé t ico cié i n a u g u r a c i ó n f u é el que 
compuso en la clel templo m a y o r ele Tezcuco al ídolo Huitzilo-

(1) Sin duda errata. 



pocht l i ; en tonces dijo: «En t a l año como éste, se des t ru i rá este 
t emplo que a h o r a se e x t r e n a . ¿Quién se h a l l a r á p resen te? ¿Será 
mi hijo ó mi nieto? E n t o n c e s irá á d isminución la t i e r r a y se 
a c a b a r á n los señores; de suer te que e l m a g u e y siendo pequeño 
y sin sazón, s e r á t a lado : los á rbo l e s siendo pequeños d a r á n 
f r u t o y la t i e r r a de fec tuosa s i e m p r e i rá á menos: en tonces la 
ma l i c i a , dele i tes y sensua l idad , e s t a r á n en su punto , dándose 
á ellos desde su t i e rna edad los h o m b r e y las muje res y unos y 
o t r a s se r o b a r á n las hac i endas . S u c e d e r á n cosas prodig iosas , 
l a s aves h a b l a r á n , y en esté, t i empo l l ega rá el á rbo l de la luz y 
de la sa lud y sustento . P a r a l i b r a r á nues t ros hijos de estos 
vicios y ca l amidades , h a c e d que desde niííos se den á la v i r t u d 
y t r a b a j o s (1).» 

Mucho se h a discut ido sobre la a u t e n t i c i d a d y fiel t r a d u c -
ción de los can tos del soberano a c o l h u a , pero a u n q u e l a s 
vers iones que h a n l legado á nosotros , g r a c i a s á D. F e r n a n d o 
de Alba y á G r a n a d o s y Gá lvez , no s e a n r igu rosas t r a d u c c i o n e s 
l i te ra les , s i empre h a b r á que c r e e r en el concep to g e n e r a l de 
t a les elegías, pues sus pensamien tos y estilo poét ico nos d a n 
aún suf iciente idea de su c a r á c t e r , sin que h a y a n a d a que se 
oponga á l a a c e p t a c i ó n de su p a s a d a ex i s t enc i a . 

L a s p red i lecc iones l i t e r a r i a s del ins igne E m p e r a d o r influ-
yen pode rosamen te en el v e r d a d e r o florecimiento l i te rar io que 
o c u r r e en su re inado : en sus leyes y en las descr ipc iones de sus 
pa lac ios , se h a c e r e f e renc i a al Consejo de m ú s i c a s y c i enc i a s 
«donde se g u a r d a b a n las l eyes conven ien t e s á este Consejo». 
Vei t ia nos c u e n t a que a l ce l eb rado en Tezcuco , cuando reg ía 
el t rono Aco lhua el sabio E m p e r a d o r Nezahua lcoyo t l . a c u d í a n 
l a s t res cabezas de la f ederac ión , en c ie r tos días del año . á 
oir c a n t a r las p roezas he ro i ca s a n t i g u a s y m o d e r n a s p a r a 
ins t ru i r se en t o d a su h is tor ia (2): c i t a n t ambién todos los 
au to re s el caso del- S r . de O t a m p a n , que, a c u s a d o de t r a i -
ción, p r e p a r ó su defensa en verso , con c u y a s be l lezas , con-

(1) Historia Chichimeca, II, cap. 47. 
En la obra original de Pomar se hallan algunos de estos cantos, ' 

aún sin traducir. 

movido el E m p e r a d o r , o torgóle todo su pe rdón . A ú n se 
c u e n t a como e j empla r de e leg ía la despedida del a n c i a n o 
g e n e r a l Quauh-Quahu- Iz i a d e su joven esposa , a l cabo m u j e r 
de Nezahua lcoyo l t , po r m u e r t e de su m a r i d o en c a m p a ñ a , 
caso po r el c u a l h a sido l l a m a d o el E m p e r a d o r Aco lhua , el 
D a v i d a m e r i c a n o . 

El florecimiento l i t e ra r io de los t e zcucanos no fué sólo poé-
t ico; las p roducc iones en p rosa obedecieron t ambién á las 
nece sa r i a s ap l i cac iones p a r a su v ida , y a c o m p l i c a d a . L a s l eyes 
ú o r d e n a n z a s del g r a n E m p e r a d o r fueron objeto de e s m e r a d a 
r e d a c c i ó n , y de 3us a r ch ivos his tór icos nos h a b l a n á c a d a paso 
sus his tor iadores , d e s g r a c i a d a m e n t e dest ruidos c u a n d o la con-
quis ta , a u n q u e se sa lva ron a lgunos de sus vo lúmenes , como el 
libro de los tributos, donde a p a r e c e n p e r f e c t a m e n t e de te rmi-
n a d a s las d i s t in tas p roducc iones con que c a d a reg ión contr i -
buía al fisco en especies. 

No se dis t inguen t a n c l a ros en t r e los a c o l h u a s los r e cue r -
dos del t e a t r o , de los que v e r e m o s en b r e v e mani fes tac iones 
comple t a s en t r e o t r a s gentes , pe ro a ú n no tamos a l final de 
aquel los t iempos á las gen tes c M c h i m e c a s r ec ib iendo po r 
con t ac to con los civi l izados n a h u a s su c u l t u r a y p res t ándonos 
a lgún destello de su estro, como el l l amado Canto de Mercaderes, 
q u e , según Alba , dec ía : «¡Oh nac iones Acolhuas! yo soy a q u e l 
Chich imeco que fui pros iguiendo con mi rode l la t r i s te y pensa-
t ivo adonde tengo de ir á p e r d e r m e ó vo lve r con bien, a u n q u e 
con t r a b a j o s y gue r r a s . L legué á la p rov inc i a de T l a p a l a n , e tc .» 

El genio l i te rar io de los n a h u a s no se a p a g ó por comple to 
con la conquis ta : a ú n destelló dir igiéndose p r i n c i p a l m e n t e á 
sus r ecue rdos y á ellos debimos las mejores not ic ias sobre su 
pasado , pues como dice Alba «Autores son de todo lo refe-
r ido y de lo demás de su v ida y hechos los I n f a n t e s de México, 
I l zoa tz in y Inhcozca tz in . y otros poetas é h is tór icos en los 
a n a l e s de las t r e s cabezas de es ta N u e v a E s p a ñ a , y en pa r t i -
c u l a r de los ana les que hizo el I n f a n t e Quank la t zauc i lo t z in , 
p r i m e r señor de l pueblo de Chiauk t la , que c o m i e n z a n desde el 
a ñ o de su nac imien to has ta el t i empo del gobierno del Rey 
Nezahua lp i l t z in t l i , y asimismo se ha l l a en l a s r e l ac iones que 



escribieran los Infantes de l a ciudad de Tezcuco, I). Pablo, 
D. Toribio, D. Hernando Pimente l y J u a n de Pomar , hijos y 
nietos del Rey Nezahualpi t lzint l i de Tezcuco y asimismo el 
In fan te D. Alonso Axayaca tz in . . . . » 

Pero quien nos presenta más pa lpab le la mezc la de a m b a s 
r aza s pobladoras de la c o m a r c a de la g r a n l aguna , son los 
az tecas : los antiguos mexicanos nos ofrecen la más comple ta 
a m a l g a m a de elementos cultos y sa lva jes que se puede ha l la r 
en el Nuevo Mundo; t an tas insti tuciones, r ecue rdos y t radicio-
nes encont ramos en ellos der ivados de las c iencias tol tecas , 
como resabios y a r r a igadas notas de sa lva j i smo imborrable , 
lo que se ref leja c l a r amen te en su producción l i t e ra r ia , abun-
dant ís ima y más completa en sus géneros que las que hemos -
visto has ta ahora . 

Desde luego, los himnos tenían que j u g a r impor t an te papel 
en sus ceremonias religiosas, y nada menos que de ve in te nos 
daba cuen ta el P . Sahagun en el índice del l ibro segundo de 
su g r a n obra, sensiblemente suprimidos después en el texto, 
y que debían corresponder al in te resan te epígrafe de Cantares 
que se hacían en honra de los Dioses en los templos y fuera de 
ellos (1). 

Estos e ran : El c a n t a r que se decía en las fiestas ele los 
dioses Wizt lopuchtl i , H a l u c Fe teunina , Chimalpaneca t l , y 
Tla l tecamanot l , Ixqüoianhgui ó dios del fuego (Agni), Miscoutl, 
Suchipill i , Luchiquetza l , Amimít , Otumteutl i , dios de los Oto-
mies; Aiopectli , Cioacoutl, el de la fiesta de los ocho años; el 
de la fiesta de Xippe , de Chicomaoutl , de Totochti , dios del 
vino de At.laoa; Macuitzuchit l y Yaca tecu t l , dios de los mer-
caderes , represen tado por sus bastones de v ia je (2). 

Estos debían ser los cantos cuya composición y conserva-
ción corr ía á ca rgo de los cuicapaqui, ó compositores de himnos 
divinos en los templos, por los que rec ib ían crecidos sueldos, 
y estos debían ser los que a l decir del i n c o m p a r a b l e Sahagun 

(1) Algunos de ellos parece ha llegado á poseer en su colección el 
Sr. Chavero. 

(2) M. S. de la Academia de la Historia. 

enseñaban á los hijos de los nobles entregados al Cahuecac ó 
colegio sace rdo ta l ó sean «los versos de canto p a r a c a n t a r que 
se l l amaban cantos divinos, los cuales versos estaban escri tos 
en sus libros por ca rac te res» (1). Cuicani l l amaban al poema, 
del ve rbo cuica,cantor y cuica-paqui á los poetas, es decir hace-
dores de cantos . 

Brinton nos da la l ista de las especies de cantos que debie-
r a n tener los az tecas , deducida de las c i tas de los distintos 
autores, según las cuales aquellos ser ian (2): 

El malahuamicatl, ó can to de ocasión, ó del hecho rec iente . 
El xopancuicatl, ó can to recordator io , ó conmemorat ivo . 
El tenccuicatl, ó can to ele a l abanza personal , ó encomiástico. 
El xochicuicatl, ó can to de las flores. 
El icnocuicatl, ó can to de conmiseración, v e r d a d e r a elegía. 
El noteuhcuicalizlli, ó el canto ele mi señor. 
En l a misma obra nos p resen ta veintisiete composiciones 

ú l t imamente descubier tas , in te resan te mues t ra de l ír ica na-
h u a l , a lgunas otomies, y en t re ellas la más va l ien te de 
Huezotzinco, ó elegía del esclavo, r ec i t ada en casa del Gobernador 
de Azcapozalco, D. Diego León, en 1591, a l compás del tam-
bor que sabía t añe r D. F ranc i sco Plácido (3). Si bien se des-
cub re en ellas u n a redacc ión á ra íz ele la conquista, a ú n se v e 
en todas destel lar el estilo de los va tes precolombinos. Tam-
bién fue ron objeto ele inspiración e leg iaca los miccacuicalt, ó 
cantos fune ra r io s , entonados en las exequias mor tuor ias en 
elogio elel d i funto , tan to más encomiásticos cuanto mayor 
e ra la ca tegor ía del honrado. Acompañadas todas aquel las 
canciones de la mús ica y el bai le tuvieron que someterse al 
necesario met ro p a r a conseguir el r i tmo, obtenido por l a cuan-
t idad de las sí labas, que en n a h u a l fueron, en r azón á sus voca-
les la rgas , b reves , in te rmedias y s incopadas (de saltito). P a r a 
el acompañamien to musical contaron con pocos recursos los 

(1) Sahagun, Historia, libro III, pág. 8.a 

(2) Aucient Nahual Poetry, por G. Brinton.—Filadelphia, 1887, 
página 14. 

(3) Wuiíon.—Aneient Nahual poetry, pág. 22. 



ant iguos amer icanos ; sus ins t rumentos consistieron pr incipal -
men te en el teponaztli, ó bronco tambor de made ra ahuecado; 
el huehuetl, ó alto t i m b a l con p a r c h e de piel, el hapauhuimztli, 
ó tambor bajo, obteniendo la nota aguda por medio de pitos, 
ocar inas y sonajas (1). 

El comienzo de l a s fiestas p a r a la inauguración de un teocalli, 
ó templo, e ra a n u n c i a d o al a m a n e c e r por el ruido de todos los 
ins t rumentos ; el teczizüi, g r a n ca raco l , ó bocina de hueso 
blanco, de pavoroso sonido; el tlapanhuehuetl ó g ran t imbal ; 
los ayacachtli ó sona jas ; los turgones ayotl y los chicahuazlit ó 
cuernos de venado v io len tamente r a spados , fo rmaban un 
ruido infernal , a n u n c i a n d o que en aquel templo iban á comen-
z a r los sacrificios. 

En los casos de g u e r r a el g r a n huehuetl del pr incipal teocalli 
daba el toque de a r r e b a t o , que conmovía a l oirlo á todos los 
habi tan tes de la c i u d a d , y y a en c a m p a n a servíanse p a r a 
las señales del c a r a c o l mar ino, en t re ellos usual, dando l a 
de combate el Tlacatecuchtli con un t imbrado tamborci to de oro 
que l levaba á las e spa ldas . 

L a s danzas en t re los amer icanos fueron s iempre el obligado 
complemento de sus solemnidades religiosas, por lo que e n t r a b a 
como const i tuyente d e su educación el aprend iza je de éstos y 
otros bailes. A la e scue l a es tablecida en el Cuicayan acudían 
por calpuüis los mozos y las mozas de la c iudad. 

Larguísimo ser ía e n u m e r a r los distintos bailes con que ce-
lebraban sus fiestas los pueblos antiguos americanos; en t re los 
az tecas el más so lemne era el mitote en la p laza del g ran tem-
plo, bailado por todas las clases sociales, t ransmit iéndonos 8a-
hagun preciosas not ic ias sobre otros areitos, «que a lgunas veces 
por pasa t iempo el señor c a n t a b a y deprendía». E n ellos dibúja-
se y a l a acción d r a m á t i c a , según lo que dice a c e r c a de l a ca sa 
de los cantores y los a tavíos del areito, que por su exact i tud y 
fiel p in tu ra merece lo t ranscr ibamos; dice así: «Había o t r a 
sala que se l l a m a b a Micoacalli; en este lugar se j u n t a b a n todos 

(1) V. sobre cromàtica de estos instrumentas la nota de Mr. H. T, 
Cresson, inserta por Brinton en su Ancien, etc. pâg. 26. 
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los cantores de México y Tlaltelolco, aguardando que les man-
dase el señor si quer ía bai lar y p robar ú oir algunos c a n t a r e s 
de nuevo compuestos y tenían á la mano, apare jados todos los 
atavíos del areito, a t ambor y atambori l , con sus instrumentos 
p a r a t añe r el a tambor y unas sonajas que se l laman ayacach t l i , 
te tzi lacat l y omichicaoatzt l i , y flautas con todos los maestros 
tañedores, cantores y bai ladores, y los atavíos del arei to p a r a 
cualquier c a n t a r . Si m a n d a b a el señor que cantasen los can ta -
res de Vexotzincanitl ó Anaoacaiutl, así los can taban y ba i laban 
con atavíos del arei to Vexotzinconitl ó Anaoacaiut l ; y si el 
señor m a n d a b a á los maes t ros y cantores que cantasen y baila-
sen el c a n t a r que se l l ama cuextecaiutl, t omaban los a tavíos del 
areito conforme a l can ta r , y se componían sus cabel leras y más-
ca ras pintadas , con nar ices agugereadas y cabellos bermejos, 
y t ra ían la cabeza ancha y la rga , como lo usan los Cuestecas y 
t raían los mantos tegidos á m a n e r a de red, de modo que los 
cantores tenían muchas y diversas mane ra s de a tavíos , de 
cualquier arei tos p a r a los cantores y bailes.» El c a n t a r más 
generalizado que p a r a estos casos debió existir, hubo de ser el 
que Alba Ixt l i lxochri l nos t r ae en su texto original y t radu-
cido, diciéndonos ser «ei que casi en todos los más de los 
pueblos de esta Nueva España , en donde se usa hab la r la 
lengua m e x i c a n a , lo c a n t a n sus na tu ra le s en sus fiestas y 
convites, ser las t res cabezas de la Nueva España los Reyes 
de México, Tezcuco y Tlacopan, que significa conforme á su 
verdadero sentido: 

»Dejaron memor ia e n el universo los que i lustraron el impe-
rio de México y á quien Acolhuacai i , los reyes Nezahual-
coyotzin y Motecuhzo-matzin, y en Tlacopan Totoquihuatzin; 
de ve rdad que será, empresa e tern izar vues t ra memoria (pol-
lo bien que juzgasteis y registeis) en el trono y t r ibunal de 
Dios, cr iador de todas las cosas, etc.» 

Con eDos se ve d ibujarse en t re los az tecas las represen-
taciones d ramát icas y aunque no haya l legado á nosotros 
ninguna obra de este género m e j i c a n a , como las veremos 
entre ot ros , no podemos dudar de su representación, pues 
en los patios de los templos y en el sitio más pr incipal de 



l a c iudad , ex is t ían l uga re s ap rop iados p a r a las f a r s a s y v is tosas 
p a n t o m i m a s que con g r a n regoci jo de sus e spec t ado res se 
r e p r e s e n t a b a n , á la p a r de los juegos , en l a s fiestas re l igiosas , 
all í t a n a b u n d a n t e s , siendo e n t r e ellos el m á s d iver t ido , 
de ag i l idad y exposición, el l l amado del vo lador , que h a c í a n 
en honor de Xiuh tecu t l i ó dios del fuego, c u y a me jo r descr ip-
ción debemos á Botur in i , inéd i t a h a s t a que el Sr . C h a v e r o 
la publ icó en su p r i m e r tomo de México á través de los siglos (1) y 
en la que se d a c ier to simbolismo cíclico-religioso á su ejecu-
ción, sin f a l t a r otros e jerc ic ios g imnást icos , como el de la 
t r a n c a y los zancos . 

Pe ro 110 se l im i t aban a l c a n t o y ba i l e las man i fes tac iones 
del es t ro mex icano ; el concep t i smo de las sen tenc ias y los 
chis tes e s m a l t a b a n su conve r sac ión , l l egando al m á s abun-
d a n t e formul i smo y á las ob l igadas rec i tac iones , que se repe-
t ían en todos los casos solemnes. 

2sTo t enemos que insist i r en que r e c i t a b a n de memor i a ora-
ciones á sus dioses y que t en í an discursos y fo rmular ios p a r a 
m u c h o s de sus ac tos públ icos . L a s imprecac iones a l dios Tez-
ca t l i poca , an t e s de c o m e n z a r l a s ba t a l l a s , nos cons t an po r 
S a h a g u n á este tenor : « Oh señor humildís imo, señor de las 
b a t a l l a s , e m p e r a d o r de todos , cuyo n o m b r e es Tezcatlipoca, 
invis ib le é impa lpab le ; suplicoos que á aque l ó aquel los que 
per in i t ié redes mor i r en es ta g u e r r a , sean recibidos en la c a s a 
del sol en el cielo, con a m o r y h o n r a , y sean colocados en t r e 
los va l i en tes y famosos que h a n m u e r t o en la g u e r r a » 

E l mismo autor t r a e muchos d é l o s r azonamien tos por ellos 
hechos , como, po r e jemplo , el de los p a d r e s a l e n t r e g a r sus hijos 
á los s ace rdo t e s del C a l m e c a c p a r a su educac ión . Tocio el 
l ibro VI de su i n a p r e c i a b l e Historia, que t i tu la : «De las oracio-
nes con que o r a b a n á sus dioses y de la Re tó r i ca y Philosofía 
mora l y Teología», s s puede cons ide ra r como un complet ís imo 
t r a t a d o de r e t ó r i c a a z t e c a , dándonos , además , cuen t a de 
otros r a z o n a m i e n t o s t a n curiosos como el que «uno de los 
m e r c a d e r e s viejos hac í a al que e s t aba de p a r t i d a , p a r a ir á 

(1) V.pág. 795. 

m e r c a d e a r á p rov inc i a s long inquas ó e x t r a ñ a s cuando e r a 
p r i m e r a vez» (1) v «otro que los mismos dec ían a los que 
o t r a s v e c e s hab ían ido á m e r c a d e a r lejos», sin o lv ida r en el 
cap í tu lo 41 del l ibro 6.° muchos de aquel los adagios y f r a s e s 
de f r e c u e n t e uso por la geu te m e x i c a n a . 

Pe ro de j ando el A n a h u a c y b a j a n d o á las regiones c e n t r a l e s , 
e n c o n t r a m o s allí las mues t r a s m á s e l e v a d a s de aque l exube-
r a n t e espí r i tu poético. Los m a y a s , que t an ade lan tados se nos 
p r e s e n t a n en todos las a r tes , no podían po r menos de p ropor -
c ionarnos monumen tos val iosís imos l i te rar ios , y en sus mas 
p r inc ipa l e s debemos fijarnos un ins tan te . 

Ocupan p re f e r en t e l u g a r en t r e ellos los repet idos e j e m p l a r e s 
de los que se h a n l l amado libros de l Chi lan B a l a m , ó de la 
c ienc ia de los sace rdo tes 'chilan, i n t e rp r e t ac ión , l o c a l i z a c i ó n ; 
balam, t i g re , n o m b r e de u n a c lase de s ace rdo t e s de los espí r i tus 
p ro tec to res , en una p a l a b r a ; expres ión clel o rácu lo . 

De estos l ib ros hubo numerosos e j empla re s , a u n despues de 
la conquis ta e spaño la , t r a s c r i p to s y a en c a r a c t e r e s la t inos, y 
conse rvados á g r a n r e c a u d o p o r los ind ígenas h a s t a pr inc i -
pios de es te siglo, d is t inguiéndose unos de otros po r el n o m b r e 
del pueblo en que se c o n s e r v a b a n , d é l o s que Br in ton c i t a 
h a s t a 16, como el l ibro del Chi lan Balara de N a b u l a , de Chu-
m a v e l , de K a n a , de Mani , de O x k a t z c a b , de Ix i l y otros . Cada 
uno ele ellos se puecle cons ide ra r como un tesoro his tór ico 
clel pasado de es tas c iudades . 

L a s c rón i ca s m a y a s p u b l i c a d a s po r Br in ton f o r m a n d o 
el p r i m e r tomo de su Librar,, of aboriginal American Literature 
fue ron ex t r a ída s de estos curiosísimos t r a t ados , cons t i tuyendo 
p r imi t ivos a n a l e s que a l c a n z a n en su pa sado h a s t a el siglo I I I 
de n u e s t r a E r a . T a n t o en esto como en su p a r t e p ro fé t i ca 
as t ro lógica se n o t a n c i e r t a s a f i rmaciones que p u d i e r a n re la-
c ionar los con aque l p r imi t ivo g r a n libro de los to l tecas , el 
Teoamas t l i a l p r inc ip io c i tado . 

Los l ibros Chi lan B a l a m son preciosísimos ba jo todos con-

(1) Libro IV, pág. 17. 



ceptos; u rge u n a colección y t r aducc ión comple ta de ellos, 
de la que debemos de e s p e r a r las soluciones m á s p rovechosas 
sobre la his tor ia de sus r edac to re s . I lus t rados con curiosos 
signos y has ta con r e t r a to s , qu izás nos proporc ionen a lgún 
día la luz de seada p a r a la in t e rp re t ac ión de los c a t u n e s 
m a y a s , a ú n t an indesc i f rados (1). 

A c e r c a del a l to n ive l a l c a n z a d o po r l a c u l t u r a m a y a no 
t enemos que insist i r . Ninguno de los otros pueblos l a e l eva ron 
t a n t o , apa r ec i endo según dist intos tes t imonios m u y cu l t ivada 
has ta la geogra f í a y corogra f ía , hab iendo l legado á nosotros 
los nombres de Na tz in Y a b a n , N a h a u - P e c h y Ah-kuki l -Chel , 
como de profundos sabios en t r e ellos. 

Aunque las c i t a s de sus p o e m a s son f recuen tes , no po-
seemos l a s t imosamen te o r ig ina les ; m a s 110 podían f a l t a r e n t r e 
ellos h imnos y can to s rel igiosos, como lo a t e s t i guan l a s mis-
m a s p i n t u r a s de sus templos que nos los p re sen tan c a n t a n -
do y t añendo d iversos ins t rumentos , y de sus bai les y f a r s a s 
al son del tunhul, que así l l a m a b a n ellos a l teponastli, nos d a n 
r a z ó n c l a r a el P . L a u d a y Cogolludo. 

De sus vec inos los C a k c h i q u e l , con tamos con el Tepan 
Atilan, ó memor i a l h is tór ico de es ta t r ibu (2); pe ro en l a conti-
gua reg ión de los quichés , en G u a t e m a l a , es donde se h a n 
ha l l ado los modelos de l i t e r a t u r a ind ígena m á s dignos de 
espec ia l estudio. 

Los e j empla re s que d i s f ru t amos de la l i t e r a t u r a qu iché son 
valiosísimos. 

En la p a r t e h is tór ica y c ient í f ica t enemos el denominado 

(1) Al final del trabajo de Brinton se dice haber sido extractadas algu-
nas recetas de estos libros en un volumen, con el título de El libro del Judio, 
añadiendo que ningún arqueólogo ba podido descubrir quién fuera este 
Médico Judio: á nuestro entender mal pudiera descubrirse, porque cree-
mos ser tal epígrafe una mala manera de escribir la palabra Indio, po-
niendo en su lugar Judio, cosa facilísima en el copista. El título que se 
quiso poner al volumen debió ser, pues, Libro del Indio. 

(2) Yol. VI de la Library of áboriginal American Literature, por 
Brinton. 

Popol -Yuch ó libro nac iona l de los quichés , como a lgunos quie-
ren , especie de Chilan B a l a m de los de G u a n t e m a l a , t r ansc r i to 
en c a r a c t e r e s la t inos á pr incipios del siglo X Y I po r a lgún apli-
cado indio a m a n t e de sus t r ad ic iones «después de h a b e r sido 
p r o m u l g a d a la p a l a b r a de Dios y dent ro del Cris t ianismo,» 
como exp l í c i t amen te manif ies ta . 

E n c o n t r a d o s en el pueblo ele Santo Tomás de Ohichicas-
t essango f u e r o n t r aduc idos p r i m e r a m e n t e con r e l a t i v a exac-
t i tud po r el P . F r a n c i s c o Ximénez , á pr inc ip ios del pasado 
siglo (1): m á s t a r d e , en 1861, el a b a t e Brasseur de Bourbou los 
ver t ió , á su modo, a l f r ancés , a s egu rando ser sus dos p r imeros 
l ibros una t r a d u c c i ó n l i t e ra l del Teoamoxt l i de los Tol tecas . 
D e las c u a t r o p a r t e s que cont iene, l a s dos p r i m e r a s se re f ie ren 
á las c i enc ias poseídas por los sabios qu ichés , y las dos ú l t imas 
á l a s t r ad i c iones y a n a l e s de aque l las gen tes h a s t a la conquis ta 
p o r los españoles . 

Muy pre fe r idos po r los qu ichés de Oxtum fue ron los sustotes 
ó ba i les con c i e r t a acc ión d ia logada , de los que nos da espec ia l 
c u e n t a F u e n t e s y G u z m á n en su Recordación Florida (2), pero 
l a va l iosa colección l i t e r a r i a qu iché a d q u i e r e toda su impor-
t a n c i a con el e j e m p l a r t a n comple to del géne ro d r a m á t i c o 
t i tu lado el Ralinal Aclii. Nues t ro cé l eb re y t an c i tado a b a t e lo 
dió á conocer p r i m e r a m e n t e , pero rev is t iendo su descubr i -
mien to de ta les f o r m a s nove le scas que pe r j ud i có al c rédi to 
de t an p e r e g r i n a ob ra , ca l l ando po r su p a r t e lo que debía 
h a b e r comenzado por man i fe s t a r , cua l e r a , que exis t ía un 
m a n u s c r i t o or ig ina l del d r a m a , en poder del propio dueño, que 
después lo h a mos t r ado á cuan tos han tenido in te rés en su 
estudio. 

(1) Así determiné transuntar de verbo ad verbum, dice el P. Ximénez, 
todas las historias como las traduje en nuestra lengua castellana, de la 
lengua quiché, en que las hallé escritas desde el tiempo de la conquista, 
que entonces, como dicen, las redujeron de su modo de escribir al nuestro 
pero fué con.tanto sigilo, y se conservó entre ellos con tanto secreto, que 
ni memoria se bacía entre los recónditos antiguos de tal cosa. 

(2) Y.pág. 40-41, 



Sin fiarnos tampoco d é l a t raducción f r ancesa , diremos que 
el desarrollo de su acción ostenta las f o r m é genuinas tea t ra les , 
siendo per fec tamente representab le . El Pr íncipe Rabinal Achí 
t r ae an te el Rey Iíobtop a l caut ivo Canek, con sus doce guar -
dias, los seis águilas y los seis tigres: vencido en la pelea no lo 
ha sido, sin embargo, en su orgullo, por lo que dirige á Rabi-
n a l , y al Rey después , a l t ane ra s f rases preguntándoles si 
desean su humil lación an t e ellos. A poco si cuesta ca ro a l 
Monarca su respuesta a f i rmat iva , pues á no su je ta r los pre-
sentes a l fiero vencido, d iera éste t remendo golpe con su m a z a 
sobre la real cabeza del que en otro t iempo había sido su 
prisionero. 

¡Oh r e y Hobtop, dice el ahora caut ivo; es cierto que fui 
cruel contigo; la envidia roía mi corazón: pero antes de morir 
concédeme gozar de tu munif icencia! Otórgale el Rey esta 
g r a c i a , y no se queda corto por cierto en sus peticiones; 
p r imeramen te quiere beber en la r e a l copa y comer en el 
rea l plato; luego vestir el man to rea l ; luego d a r un beso en la 
boca v i rgen á l a hi ja del r ey y, por último, un año de v ida 
p a r a m a r c h a r á sus montañas y despedirse de ios suyos: menos 
esto último, por razones fáci les de comprender , todo lo demás 
se le concede. Canek, sin embargo , aún p a r e c e in ten ta r huir , 
pero volviendo á la escena y despidiéndose de su arco, de su 
escudo , de su maza de g u e r r a y de su h a c h a de 'armas, 
entregóse, s iempre a l t anero , á los verdugos de Hobtop, que le 
dan muer te . 

El d r a m a , aunque pe r fec tamen te representable , más que 
tal es una serie de escenas ent re g u e r r e r o s , cuyo interés 
es t r iva en la figura del cac ique vencido. No deja de haber en 
éste c ie r ta g randeza ; pero lo que más se la da es, sin duda, su 
genuino c a r á c t e r indio; la va lent ía en las frases, la br i l lantez 
de las comparac iones y c i e r t a bella plas t ic idad escénica le 
pres tan no escaso va lor l i terar io ; pero aún encont ra remos 
producciones d ramá t i cas más completas . 

En la vec ina región de Nica ragua , desarról lase t ambién 
una l i t e ra tura de la que contamos con peregr inas maes t ras ; la 
l ír ica y el t ea t ro en N i c a r a g u a nos proporciona la d iver t ida 

comedia con baile del Güegtience ó del viejo ratón (1), sin duda 
derivación del género precolombino, chispeante y burlesco, 
en la que rebosa el humor y los conceptos que mueven á r isa . 

Este cha r l a t án y picaresco personaje t iene dos hijos; el 
uno digna obra de su padre ; el otro imper t inente censor de 
las fa l tas domésticas. Des te r rados de la p rov inc ia por el 
Gobernador, logran e scapa r al castigo, g rac i a s á la as tucia 
y cha r l a t ane r í a del v ie jo , seduciendo, a d e m á s , el bástago 
genuino ele su padre , á la h i ja del Gobernador . 

Como se ve, el Güegiience es el pe r sona je astuto y soca r rón 
de la escena amer i cana ; algo de nuestro Cristobita, que apa-
recía , sin duda , en t re los antiguos n icaragüenses , e jecutando 
s iempre semejantes fechorías y diciendo chistes y desver-
güenzas . Estas y o t ras composiciones l i te rar ias debieron ser 
las escr i tas en aquellos preciosos l ibros de piel de venado, 
de que nos habla Oviedo y otros. 

De sus arei tos y mitotes nos h a n dejado cumpl ida noticia 
var ios autores : Fe rnández de Oviedo nos describe, como los 
más vistosos por sus adornos, t intes y másca ras , los hechos a l 
final de l a recolección del cacao , bai lando en torno del mástil 
ele los voladores (2), a l igual que hemos visto en Méjico. 

No f a l t an tampoco en el cont inente Sur manifestaciones 
del ingenio indiano, ni p rác t i cas l i te rar ias , aunque en pa rec ida 
forma á los que dejamos consignados. En Venezue la , según 
Fe rnández de Oviedo, se c a n t a b a n los caquitios á l a m u e r t e 
de a lgún señor ó cac ique , l lorándolo duran te la ve la estre-
pi tosamente, y loando en aquel c a n t a r cuanto bueno hizo en su 
vida (3). Los guer reros colombianos de Tau ja , ó los panches , 
pasábanse u n a l u n a can tando a l sol é implorando de él que 
les diera la v i c to r i a ; pero donde vemos destel lar de nuevo 
el genio poético de los antiguos amer icanos es en el poderoso 
imperio de los Incas , con más in tens idad en algunos géneros 
de lo que hemos visto has ta ahora . 

(1) Tomo I I I de la Library of Aboriginal American Literature, por 
D. G. Brinton. r 

(2) V. libro XLIII . cap. XI, de su Historia General y Natural. 
(3) Fernández de Oviedo, libro XXV, cap. IX. 



Sin f a l t a r l e s t a m p o c o los can to s re l ig iosos , los mi to tes 
y are i tos , y l a s r e l ac iones épico-histórico de sus m á s hero icos 
señores , a l t enor de lo que v e n i m o s exponiendo, desp i e r t an 
m á s s ingular in te rés po r la a p a r i c i ó n de u n d r a m a e n t r e ellos, 
el mejor qu izá r e p r e s e n t a d o por pueblos y que nos o f r e c e l a s 
f o r m a s m á s comple t a s de es te géne ro . 

L a obrá se t i tu la Ollanta, n o m b r e del p ro t agon i s t a , y su 
acc ión r e sponde p e r f e c t a m e n t e al concepto que de u n a , d r a -
m á t i c a , podemos exig i r . 

E l g u e r r e r o Ol lan ta , oficial de ba jo g r a d o en el e jé rc i to , 
p r o c u r a e n a m o r a r y es cor respondido por Cussi Coyl le r , h i j a 
del I n c a . 

U n f ru to de amor r e s u l t a de sus s ec re t a s en t r ev i s t a s , y 
Cussi , deseando r e p a r a r la f a l t a , conf iésala á su p a d r e el 
I n c a , p idiéndole la v e n i a , p a r a un i r se á su a m a n t e en m a t r i -
monio. E l orgulloso R e y r e c h a z a á su h i j a y t r a t a de ca s t i ga r 
a l seduc tor ; pe ro reun iendo és te á sus amigos a t a c a al Rey, con 
a l g u n a f o r t u n a al p r inc ip io . Cussi Coyl ler es r e d u c i d a á pr i -
sión, s e p a r á n d o l a de su hi jo, y l a s cosas m a r c h a n m u y m a l p a r a 
los a m a n t e s c u a n d o el I n c a m u e r e . El sucesor v e n c e a l suble-
v a d o Ol lan ta , que es t r a ído cau t ivo á la c i u d a d ; pero como 
el nuevo I n c a no ten ía r e n c o r c o n t r a él ni su a m a d a , l e per -
d o n a po r h a b e r sido v a l i e n t e , hac iéndo le a d e m á s e n t r e g a de 
Cussi y del t ie rno niño. Un g rac ioso que c o n s t a n t e m e n t e es tá 
diciendo chis tes , a m e n i z a con ellos el desar ro l lo de la acc ión . 
T a l es el exce len te d r a m a , por el que los p e r u a n o s nos de j a ron 
un e j e m p l a r val ioso, de sus poé t i cas disposiciones. 

A h o r a b i e n : e x a m i n a n d o en conjun to la l i t e r a t u r a pro-
p i a m e n t e d i c h a a m e r i c a n a p r e c o l o m b i n a , podremos ob tene r 
a l g u n a s deducc iones sobre sus c a r a c t e r e s y or ígenes . A u n q u e 
b a s t a n t e s e c u n d a r i a , po r lo que de el la r e s t a , debemos suponer 
que no pecó de pob re ni e scasa ; sus h imnos y cau to s religiosos 
no t ienen n a d a que e n v i d i a r á los véd icos y sánscr i tos , y su 
d r a m a Ollanta es mejor , m á s h u m a n o y comple to que todo lo 
conocido del géne ro en el Asia , a u n q u e p a r t i c i p e de muchos 
de sus c a r a c t e r e s . 

Es v e r d a d que no e n c o n t r a m o s aquel los inmensos p o e m a s 

n a r r a t i v o s de la Ind ia , ni aque l l a a b u n d a n c i a , m á s e x u b e r a n t e 
que exce len te , de su p roducc ión l i t e r a r i a ; pe ro t éngase en 
c u e n t a que t a les modelos qu izá no h a b í a n sido r e d a c t a d o s en 
la época de l a emig rac ión de los as iá t icos á la A m é r i c a (1) y 
que la des t rucc ión , sens ib lemente innegab le , de sus textos pre-
colombinos, f u é eno rme á ra íz de la conquis ta . 

En aquel los poderosos re inos de Sian, C a m b o d j e y otros 
o r i en ta les as iá t icos , t enemos m e m o r i a s fidedignas de que, h a s t a 
el siglo VII de n u e s t r a E r a , no ob tuv ie ron e j e m p l a r e s del 
M a h a b h a r a t a y otros poemas de l a Ind ia . Ex i s t e u n a insc r ip -
ción, descub ie r t a en los conf ines de los Laos , g r a b a d a p a r a 
c o n m e m o r a r la t r a í d a de la Ind ia y donac ión á u n t emplo , por 
el Rey S o m a g a r m a n , de e j e m p l a r e s del R a m a y a n a , P u r a n a s 
y M a h a b h a r a t a , p a r a que se l e y e r a n a l públ ico (2); y l a s 
m e m o r i a s de la inf luencia de la Ind ia e n t r e sus vecinos los de 
C a m p a , 110 a l c a n z a n más a t r á s del siglo I I I de J . C. 

A esta época co r re sponde t a m b i é n el pr inc ip io de la lite-
r a t u r a e n t r e los d r á v i d a s , al pun to de ve r i f i ca r se poco m á s 
t a r d e la r e d a c c i ó n e n t r e ellos del Cuilappadigaram y el Cuinda-
mani (3) y t an tos o t ros cuentos que f o r m a n hoy su a b u n d a n t e 
imi tac ión a r i a n a , ex tend iéndose después por todo el e x t r e m o 
or ienta l la in f luenc ia m á s ó menos i n m e d i a t a de la p roducc ión 
s a n s e r i t a , que en tonces r e d a c t a b a sus m o n u m e n t a l e s obras . 

E n t r e e l las se inc luyen sus composic iones p a r a l a escena , y 
digno de a t enc ión es que en el d r a m a Ollanta a p a r e z c a n apl i-
cados e s t r i c t a m e n t e los p r inc ip ios que r igen al t e a t r o indio. 
Es te d r a m a , que po r su a r g u m e n t o y desar ro l lo s u p e r a , por 
c ier to , á los conocidos de la India , p r e s e n t a como aquel los el 
necesa r io t é rmino feliz de la acc ión , t i ene c o n s t a n t e p a p e l la 
figura del g rac ioso y e j e r ce el s a c e r d o t e en los pe r sona jes 

, í1) debemos dejar de consignar nuestra creencia, de que conforme 
á los últimos estudios, y según frase del eminente indianólogo Mr. Senart, 
«ninguna obra de literatura sanserita puede ser anterior al siglo I I I dé 
nuestra Era.» 

(2) V. Journal Asiatique, 1888, tomo II, pág. 69. 
(3) V. Reven de Lingiiistique, 1889, pág. 1.a 



g r a n d e inf luencia , como un r e c u e r d o del ind i spensab le b r a h -
m a n indio. 

Obsé rvase t ambién en t re a lgunos pueblos a m e r i c a n o s el 
deseo de c o n s e r v a r á su modo sus m e m o r i a s , el cu idado de sus 
a n a l e s y cronologías , m á s p rop io del espí r i tu búdhico que del 
b r a h m á n i c o , e m p e ñ a d o és te s i e m p r e en d e j a r lo pa sado en-
vuel to en las v a g u e d a d e s del t iempo inde t e rminado , ó en la 
ins ignif icancia de lo t e r r eno , c o m p a r a d o con lo infinito divino. 
A los Chilau B a l a m podemos l l a m a r las crónicas cingalesas, ó del 
budhismo, en la an t igua A m é r i c a . 

L a s c rón icas buclhistas c inga le sas , ó de Oeilán, son el f a r o 
de la his tor ia p a r a el mundo o r i en t a l as iá t ico; en Sian y Cam-
bodge, á donde t ambién se sob repone el budh i smo, ha l l amos 
igual t endenc ia , y en A m é r i c a , donde q u i e r a que domine el 
espír i tu de Que tza lcoha l t , o b s e r v a r e m o s el mismo cu idado en 
colecc ionar sus a n a l e s y no a b a n d o n a r al olvido sus memor i a s . 

Mucho e spe ramos t a m b i é n p a r a la solución de es tas cues-
t iones del desc i f ramien to de los ant iguos l ibros de los Lolos, 
r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o s , a u n q u e no leídos t o d a v í a , los 
que s e g u r a m e n t e nos h a n ele p r o p o r c i o n a r soluciones impor-
tan t í s imas , sobre el e s t ado clel Or ien te as iá t ico en los pr i -
meros siglos de n u e s t r a E r a (1). E n t r e t a n t o , sin a v a n z a r 
más en la síntesis de la l i t e r a t u r a a m e r i c a n a p reco lombina , 
por fa l t a aún de datos p a r a ello, cons ignaremos , que del 
in terés que desp ie r ta su es tudio , p o d r á e spe ra r se l a solución 
de su en l ace con o t r a s l i t e r a t u r a s , como n e c e s a r i a m e n t e ha 
ele ocur r i r , p a r a que no q u e d e r o t a po r a lgún lado, la c a d e n a 
de l a s man i fes tac iones del h u m a n o pensamien to . 

(1) Véase Journal Asiatiqite, 1892, tomo I, pág. 250. 

Epigrafía y paleografía. 

AS e n t r a n d o en el estudio de la téc-
n i ca l o g r a d a por aquel los h o m b r e s , 
co r r e sponde e x a m i n a r sus an t igüe-
dades , y a se r e f i e r an á los p roduc-
tos c u y o destino es la sa t i s facc ión 
de las neces idades de la v ida , y a 
p e r t e n e z c a n á un orden m á s des-
in te resado de i d e a s , e levándose 
h a s t a las regiones es té t icas . 

De las p r i m e r a s que debemos t r a t a r , como lazo de unión 
con su pensamien to , es de a q u e l l a s po r las que p re tend ie ron 
p e r p e t u a r l o , va l i éndose de medios gráf icos que sup l ie ran con la 
fijeza ele sus t r azos l a m o m e n t a n e i d a d de la p a l a b r a h a b l a d a . 

No pudo a l c a n z a r és ta t a n e x a c t a t r a n s c r i p c i ó n en t r e ellos 
como en t r e nosotros, pe ro el pensamien to , de que es signo, 
obtuvo por los ant iguos a m e r i c a n o s expres ión m á s ó menos 
v a g a , l l egando , en sus úl t imos t iempos, á c ier to g r a d o de 
fone t i smo, 



g r a n d e inf luencia , como un r e c u e r d o del ind i spensab le b r a h -
m a n indio. 

Obsé rvase t ambién en t re a lgunos pueblos a m e r i c a n o s el 
deseo de c o n s e r v a r á su modo sus m e m o r i a s , el cu idado de sus 
a n a l e s y cronologías , m á s p rop io del espí r i tu búdhico que del 
b r a h m á n i c o , e m p e ñ a d o és te s i e m p r e en d e j a r lo pa sado en-
vuel to en las v a g u e d a d e s del t iempo inde t e rminado , ó en la 
ins ignif icancia de lo t e r r eno , c o m p a r a d o con lo infinito divino. 
A los Chilau B a l a m podemos l l a m a r las crónicas cingalesas, ó del 
budhismo, en la an t igua A m é r i c a . 

L a s c rón icas buclhistas c inga le sas , ó de Oeilán, son el f a r o 
de la his tor ia p a r a el mundo o r i en t a l as iá t ico; en Sian y Cam-
bodge, á donde t ambién se sob repone el budhismo, ha l l amos 
igual t endenc ia , y en A m é r i c a , donde q u i e r a que domine el 
espír i tu de Que tza lcoha l t , o b s e r v a r e m o s el mismo cu idado en 
colecc ionar sus ana les y no a b a n d o n a r al olvido sus memor i a s . 

Mucho e spe ramos t a m b i é n p a r a l a solución de es tas cues-
t iones del desc i f ramien to de los ant iguos l ibros de los Lolos, 
r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o s , a u n q u e no leídos t o d a v í a , los 
que s e g u r a m e n t e nos h a n ele p r o p o r c i o n a r soluciones impor-
tan t í s imas , sobre el e s t ado clel Or ien te as iá t ico en los pr i -
meros siglos de n u e s t r a E r a (1). E n t r e t a n t o , sin a v a n z a r 
más en la síntesis de la l i t e r a t u r a a m e r i c a n a p reco lombina , 
por fa l t a aún de datos p a r a ello, cons ignaremos , que del 
in terés que desp ie r t a su es tudio , p o d r á e spe ra r se l a solución 
de su en l ace con o t r a s l i t e r a t u r a s , como n e c e s a r i a m e n t e ha 
ele ocur r i r , p a r a que no q u e d e r o t a po r a lgún lado, la c a d e n a 
de l a s man i fes tac iones del h u m a n o pensamien to . 

(1) Véase Journal Asiatiqite, 1892, tomo I, pág. 250. 

Epigrafía y paleografía. 

AS e n t r a n d o en el estudio de la téc-
n i ca l o g r a d a por aquel los h o m b r e s , 
co r r e sponde e x a m i n a r sus an t igüe-
dades , y a se r e f i e r an á los p roduc-
tos c u y o destino es la sa t i s facc ión 
de las neces idades de la v ida , y a 
p e r t e n e z c a n á un orden m á s des-
in te resado de i d e a s , e levándose 
h a s t a las regiones es té t icas . 

De las p r i m e r a s que debemos t r a t a r , como lazo de unión 
con su pensamien to , es de a q u e l l a s po r las que p re tend ie ron 
p e r p e t u a r l o , va l i éndose de medios gráf icos que sup l ie ran con la 
fijeza ele sus t r azos l a m o m e n t a n e i d a d de la p a l a b r a h a b l a d a . 

No pudo a l c a n z a r és ta t a n e x a c t a t r a n s c r i p c i ó n en t r e ellos 
como en t r e nosotros, pe ro el pensamien to , de que es signo, 
obtuvo por los ant iguos a m e r i c a n o s expres ión m á s ó menos 
v a g a , l l egando , en sus úl t imos t iempos, á c ier to g r a d o de 
fone t i smo, 



Presc ind iendo de aque l l a s obscu ras t r ibus , e n t r e las que 
n u n c a a p a r e c e el deseo de p e r p e t u a r memor i a a l g u n a , encon-
t r a m o s los s i s temas pr imi t ivos á ello conducen tes , en las de 
c u l t u r a r u d i m e n t a r i a , c u a n d o p r e t e n d í a n fijar l a a t enc ión de 
los demás , por c ier tos signos, t r a z a d o s sobre los objetos na tu -
r a l e s ; s ignos indesc i f rab les , sin l a a y u d a de su i n t e r p r e t a c i ó n , 
t r a n s m i t i d a o ra lmen te de los unos á los otros. 

A éstas p a r e c e n c o r r e s p o n d e r aque l las r e p r e s e n t a c i o n e s 
t an f r ecuen te s en el suelo a m e r i c a n o , y a g r a b a d a s ó sólo p in-
t a d a s sobre las rocas , conoc idas ba jo el n o m b r e de glifos ó 
p ic togra f ías ; e scenas po r lo g e n e r a l de c a z a , ó c u a n t o m á s de 
lucha , que 110 p a r e c e n p r e t e n d e r la cons ignac ión p e r p e t u a de 
u n hecho memorab l e , sino s imp lemen te l a r ep re sen t ac ión de 
un suceso, repe t ido con f r e c u e n c i a a n t e los ojos de los que así 
m a n i f e s t a b a n sus a r t í s t i cas disposiciones. 

O t ra s h a y en que p u d i é r a m o s y a suponer el in tento de de-
t e r m i n a r el número , según sus series de pun tos ó l íneas; en 
o t ras , c ie r to r igo r geomét r ico , en l a disposición de los signos y 
figuras, nos h a c e n p r e s u m i r la i dea del s imbolismo. 

F o r m a n el cue rpo de es ta s impl ic í s ima ep ig ra f ía innume-
r a b l e s de r ep resen tac iones , g r a b a d a s ó p in t adas en las r o c a s 
y las cuevas , a b u n d a n t e s en Nuevo-Méjico, Ar i zona y Colo-
r ado , encon t rándose as imismo en los Mound-Buillders y Cliff-
Dwellers. 

T a m b i é n se ex t i enden po r el cen t ro , c i t ándose como no t a -
bles las de N i c a r a g u a , O a j a c a y Sonora , a p a r e c i e n d o como 
l a s m á s compl i cadas l a s de Colombia , A m a z o n a s y G u y a n a s ; 
abundantes , en el Bras i l y reg iones or ien ta les de l a A m é r i c a 
mer id iona l , t ampoco f a l t a n en Chile y el Pe rú . Su a r t e y estilo, 
a u n q u e p r e sen t e d i ferentes c a r a c t e r e s , según la m a n o que los 
t r a z a r a , a c u s a en todos, sin e m b a r g o , igua l es tado de inexpe-
r i enc ia , y su estudio es t o d a v í a t a n inc ip ien te é incomple to 
que sólo nos p roporc iona la c e r t e z a , de que ni comprendernos 
su sentido, si es que a lguno t i enen , ni con t amos a ú n con da tos 
suficientes p a r a su c las i f icación y desc i f ramien to , in ten tado 
con m á s ingenio que f o r t u n a . 

E n t r e los pueblos m á s cul tos ha l l amos y a otros procedi -

mientos a lgo compl icados p a r a la conse rvac ión y t r ansmis ión 
de sus m e m o r a b l e s hechos á o t r a s generac iones , de lo que 
a lgunos se c u i d a r a n m u y espec ia lmen te . L a s c i t as sobre t a les 
p roced imien tos y medios a b u n d a n en nues t ros au to res clásicos, 
po r l a s que vemos á los an t iguos amer i canos , no sólo e jerci -
t a n d o l a t r ansmis ión ora l , sino t a m b i é n disponiendo v e r d a d e -
ros libros, en los que a p u n t a b a n c u a n t o al objeto c r e í an opor-
tuno . «Había en t r e los me j i canos (dice el anón imo au to r de la 
Epístola proemial de un fraile menor al Sr. Conde de Benavente) (2), 
p e r s o n a s de buena m e m o r i a que r e t e n í a n y sab ían c o n t a r y 
r e l a t a r todo lo que se les p r e g u n t a b a , y desto yo topé con uno, 
á mi v e r ha r to hábi l y de b u e n a memor i a , el cua l , sin con-
t rad icc ión de lo dicho, con b r e v e d a d , me dió not ic ia y r e l ac ión 
del pr inc ip io y or igen de estos na tu r a l e s , según su opinión y 
l ibros e n t r e ellos m á s au tént icos .» 

Estos r ec i t ado res de his tor ias , r o m a n c e s y c a n t a r e s , ex is t ían 
110 sólo con c a r á c t e r popu l a r , sino ,como func iona r ios discipli-
nados y colegiados, á los que les e r a exigido el cumpl imien to 
de su c a r g o con celo y exac t i t ud , e spec i a lmen te e n t r e a q u e -
llos m á s escasos de medios gráf icos de expres ión , como acon-
tec ía á los pe ruanos , cuyos quipos n u n c a pud ie ron l l ega r á ser 
m á s que a p a r a t o s de auxi l io mnemotécn ico . F e r n a n d o de 
San t i l l ana , en su Relación (3), nos mani f ies ta que lo que dice 
lo t o m a «de los indios viejos, po r pe r sonas que s a b e n su len-
g u a y son an t iguos y h a n t r a t a d o y conve r sado e n t r e los 
dichos n a t u r a l e s por no t ene r es ta g e n t e n i n g u n a e sc r i p tu r a 
ni c a r á c t e r y se r ellos g e n t e v a r i a , y sus r e l ac iones en algu-
nos casos d i ferentes . Los q u e t ienen m e m o r i a de las cosas ant i -
g u a s es por a lgunos c a n t a r e s , en que se r e l a t a n los hechos pa -
sados , y h a n venido apred iéndolo de unos en otros; y t a m b i é n 
t i enen su memor i a po r los quipos, que son u n a s c u e r d a s de l a n a 
de muchos colores, y por la f o r m a de los nudos , e t c » 

(1) Todo el Annuel Report of the Boureau of Etnologie de 1889-90 
está dedicado al estudio de las pictografías americanas. 

(2) Colección de documentos inéditos para la historia de España. 
(3) Véanse las Tres Regiones publicadas por el Ministerio de Fomento, 



El ins igne Cieza de León nos enseña lo propio , a s e g u r a n d o 
ser los que t a l profesión t en i an m u y h o n r a d o s y f avorec idos 
por los Reyes , añad iendo que «tenían cu idado g r a n d e de ense-
ñ a r aquel los í 'omances á sus hi jos y á h o m b r e s de sus provin-
cias, los m á s av isados y entendidos que e n t r e todos se h a l l a b a n ; 
y así, por l a s bocas de unos lo sab ían los ot ros , de t a l m a n e r a , 
que h o y día en t r e ellos cuen t an lo que pasó h a quinientos años, 
c o m o si f u e r a n diez». 

Y en el capí tulo X I I añade : «Fué c o s t u m b r e e n t r e ellos el 
t e n e r t res ó c u a t r o anc ianos e n c a r g a d o s de t e n e r en la memo-
r i a todos los hechos acaec idos , y m u e r t o (el Inca ) al sucesor de l 
Imper io le dec ían cas i por es tas p a l a b r a s : «¡Oh, I n c a g r a n d e 
»y poderoso, el sol, l a luna , la t i e r r a , los m o n t e s y los á rboles ; 
»las p i ed ra s y tus p a d r e s te g u a r d e n de in for tun io y h a g a n prós-
»pero, dichoso y b i e n a v e n t u r a d o sobre c u a n t o s n a c i e r a n ; s a b e d 
»que las cosas que sucedieron á t u a n t e c e s o r son és tas (]).» 
Pe ro l a s cosas que se g a s t a b a n , y lo que l a s p r o v i n c i a s contr i -
b u í a n se a s e n t a b a en los quipos.» N a d i e h a descr ip to mejor la 
f o r m a y objeto de los quipos que Cieza de León , el que en la 
segunda p a r t e de su Historia, d ice (2): 

« y esto fué los quipos, que son r a m a l e s g r a n d e s de 
c u e r d a s a n u d a d a s , y los que desto e r a n c o n t a d o r e s y en tend ían 
el guar i smo de estos nudos, d a b a n po r el los r a z ó n de los gas tos 
que se h a b í a n hecho , ó de o t ras cosas que hobiesen p a s a d o de 
muchos años a t r á s ; y en estos nudos c o n t a b a n de uno h a s t a 
diez, y de diez h a s t a c iento, y de c ien to h a s t a mil; y en uno 
de estos r a m a l e s es tá la c u e n t a de lo uno , y en o t ro la del otro; 
de ta l m a n e r a , esto, que p a r a nosotros es u n a c u e n t a donosa y 
c iega , y p a r a ellos s ingu la r . E n c a d a c a b e z a de p r o v i n c i a 
h a b í a con tadores á quien l l a m a b a n q u i p o s - c a m a y o s , y por 

(1) Todo el capítulo X I de la 2.a parte de su Historia dedica Cieza de 
León á explicar: «Cómo se usó entre los Incas, qué del Inca que hubiese 
sido valeroso, que hubiese ensanchado el reino ó hecho alguna cosa digna 
de memoria, la hubiese del en sus cantares y en los bailes; y no siendo 
sino remiso y cobarde, se mandaba que se tratase poco del.» 

(2) Capítulo XI I , pág. 41, 

estos nudos t en ian la cuen ta y r azón de lo que hab í an de t r ibu-
t a r los ques t aban en aque l dis t r i to , descle p l a t a , oro, r o p a y 
g a n a d o , h a s t a la lena y las o t r a s cosas m á s menudas , y pol-
los mismos quipos se d a b a á cabo de un año. ó de diez ó de 
ve in te , r a z ó n á quien tenía comisión de t o m a r la c u e n t a , t a n 
bien, que un p a r de a p a r g a t a s no se pod ían e scapa r . » 

E l quipo no l legó, pues , á a l c a n z a r m á s que á la notac ión 
del número y p r o c e d e n c i a de los objetos que a p u n t a b a ; no fué 
sino un a p a r a t o de con tab i l idad , á la p a r qiie nmemotécn ico ; 
así como el últ imo desar ro l lo del nudo que a lgunos h a c e n en 
el pañuelo p a r a r e c o r d a r de sus quehace re s . Pe ro l a p a l a b r a 
quipo l legó á t ene r t a m b i é n u n sent ido genera l , en el que la 
emplea el au to r de la t e r c e r a de las Relaciones c i t adas , (1) al 
n o m b r a r con f r e c u e n c i a los quipos, como textos v ivos de que 
se va l í a , des ignando por an tonomas ia , con este nombre , á los 
indios re la to res , á los quipos-camayos. 

F á c i l se r í a h a l l a r el origen de los quipos e n t r e los pueblos 
as iá t icos y su e sc r i t u r a por c u e r d a s , u s a d a en los t iempos 
p r imi t ivos po r los chinos (2). 

T a m b i é n os ten tan a lgunos objetos incás icos c ier tos signos 
que p u d i e r a n ind ica r la in tenc ión ep igráf ica ; pe ro son a ú n 
t an escasos y de época t an i n d e t e r m i n a d a , que no es p r u d e n t e 
a f i r m a r n a d a sobre ellos, h a s t a que contemos con m a y o r n ú m e r o 
de e j empla res . Memor ia h a y asimismo de la t ransmis ión del 
pensamien to e n t r e los incas por medio de glifos ó p i e d r a s pin-
t adas , con las que, según su t a m a ñ o y disposición en el suelo, 
p r e t end í an coord ina r orac iones . 

Pe ro el s u p r e m o graclo a l c a n z a d o po r la ep ig ra f ía y paleo-
g ra f í a a m e r i c a n a es el del catán y el signo gerogl i f ico-fonèt ico, 
en los que escr ib ieron inca l cu lab le s l ibros, l legados desgra -
c i a d a m e n t e á nosotros en escaso n ú m e r o . Mucho se h a h a b l a d o 
de su des t rucc ión por el fuego, l l evada á cabo por los conquis-

(1) Tres relaciones, pág. 41. 
(2) Rosni.—La escritura hierática del Yucatán, pág. 7. Yéase también 

lo que manifiesta sobre los Kuas el Journal Asiatique de 1887, I, 
pág. 424. 



tadores , 110 fa l tando bien intencionados eruditos que h a y a n 
pretendido disculpar y ha s t a negar las cometidas por Cortés y 
los Obispos Z u m á r r a g a y Lauda; muy patr iót ica en su t a rea , 
pero h a y que rendirse á la evidencia; más noble es confesar 
con sincero dolor la f a l t a cometida, que esforzarse en negarla , 
correspondiendo sólo á nosotros lamentar lo ocurrido, aunque 
disculpándolo siempre, por la piadosa intención que lo presi-
día. Lauda lo af i rma t e rminan temente , añadiendo, con la 
mayor ingenuidad, que por ello «les daba pena» á los indios; 
hoy hubiéramos procedido, seguramente, de otro modo. Pero, 
aun as í , se sa lvaron y has ta copiaron muchos ejemplares, 
t ra tándose pronto de subsana r su pérdida. Boturini reunió 
has ta quinientos códices, desgraciadamente desaparecidos casi 
todos al poco tiempo, abundando, además, las noticias sobre 
ellos, en nuestros pr imi t ivos y verídicos autores. 

De estos verdaderos libros vemos solamente poseedoras á 
las gentes que seña lamos como en más alto grado civiliza-
das en la Amér ica precolombina. Memorias de tales nos 
presentan y a los tol tecas, los que, según Alba, «usaban de 
p in turas y ca rac te res , con los cuales tenían pintadas todas 
las cosas sucedidas desde la creación del mundo has ta nues-
tros tiempos (1)», y en l a anónima Epístola proemial c i tada, se 
consigna esplíci tamente «que ent re los Aculiba (ó Culibas, los 
acolhuas) se hal la que comenzaron á escribir y hace r memo-
riales por sus c a r a c t e r e s y figuras algunos quieren decir 
que Tezcuco se dice Culiba, por respeto destos que allí po-
blaron» . 

Sin determinar su proceso, aún bastante obscuro, puede 
señalarse la diferencia esencial ent re el sistema de escr i tura 
quiché-maya y el nahua l t ó mejicano. En el primero domina 
el monumental catún, notándose entre los segundos la aspira-
ción al fonetismo, por medio del sistema de rebús; de estos 
dos géneros de e sc r i tu ra consideramos como más exótico al 
catúnico, viendo en el de rebús la derivación de la primit iva 

(1) Historia Tolleca, I, pág. 68. 

p ic tograf ía de las tribus bárbaras , desarrol lada con tenden-
cias al fonetismo, muy natura les en todo proceso gráfico. Por 
esto nos in teresa pr incipalmente el primero, y por ello debe-
mos p rocu ra r de inquirir su origen. 

P a r a esto, como pa ra tantos otros puntos que venimos 
tocando , debemos dirigirnos, en busca de a lguna luz, al 
Oriente asiático, y aver iguar las vicisitudes que exper imentan 
los sis temas gráficos entre aquellos pueblos, que tan ta conexión 
ofrecen en todo con los más cultos americanos. 

Por el estudio, aún incipiente, de estos sistemas asiático-
orientales, se deduce, como lo más probable, haber sido usados 
primero los puramente geroglíficos, ó sea, representat ivos del 
objeto que pretendían determinar , por los Lolos y Miao-tse. 
Esta escr i tura se ha conservado ent re ellos has ta nosotros, 
aunque muy perdida de su originario sentido (1). Autori-
zadas opiniones lo suponen el origen de los más antiguos 
caracteres chinos, l lamados ku-uan, que substituyeron á sus 
primitivas notas por cuerdas. 

Estos ca rac te res fueron reformados más tarde ent re los 
chinos, adquiriendo las formas tchuan, y úl t imamente las más 
modernas , ó chu, inauguradas por el célebre Ts'in-chan-
Uang-ty, por los años 208 antes de J . C. Aquellos célebres 
decretos de este Emperador cont ra los l ibros, se dirigían 
pr incipalmente á implantar el nuevo sistema gráfico de su 
Ministro Lv-se, en vis ta de la g ran confusión que sobre la 
escri tura existía en el Imperio: en estos ca rac te res de Ly-se 
se hallan ya g rabadas las inscripciones de los Ts-in (2), y de 
gran utilidad sería p a r a nuestro objeto, el caba l conocimiento 
de aquellos sistemas orientales anteriores al de los chu. 

Entre las numerosas var iedades de aquellos ca rac te res 
tchuan, que corresponden al estado de la escr i tura en todo el 
Oriente asiático, anterior á las conquistas de Ts'in-chan-Uang, 
se encuentran los l lamados ko-teu, ó sea en forma de renacuajo 

(1) Véase .Journal Asiatiqw, 1891, II, pág. 356 á 364 
(2) Véase Journal Asiatique, 1893, I, pág. 473 á 518. 



ó sapo; estos han sido reconocidos por Rosni y otros orien-
talistas como los más similares, has ta ahora , con los catu-
nes quichés-mayas. Podemos a segu ra r que la ac tua l escr i tura 
china no alcanza más atrás que á los tiempos del célebre 
Emperador incendiario de los libros antiguos, debiendo bus-
car el origen del catán entre las var iadís imas formas de la 
escr i tura figurativa, llamada tcliucm, que e ra la usada por 
todos los pueblos asiáticos orientales, antes de ser sometidos 
al poder del verdadero fundador del celeste Imperio; por 
esto, pues, hemos considerado s iempre a l catún de Amér ica 
como hermano de la cifra china, dando á ambos un común 
origen (1). 

Los sistemas gráficos, literales ó silábicos, que se desarrol lan 
ent re aquellos pueblos más adelantados de l a Indo-china, deri-
van todos de muy distinto origen; pueden considerarse , sin 
excepción, provenientes de las escr i turas del Indostán, inau-
guradas por los grandes epígrafes del Rey Acoka y a lcanzando 
su mayor complemento con el modernísimo devanagari sáns-
crito; pero fenómeno curioso, y que prueba la ampli tud de su 
propagación, es que llega hasta Corea, donde se da hoy el caso 
de existir dos sistemas de e sc r i tu ra , uno popu la r , arcaico, 
puramente fonético, y otro oficial, más moderno, ideográfico, 
impuesto por sus dominadores los chinos. 

La memoria de álbuins, ó cuadros históricos, i lustrados con 
signos á modo de epígrafes, por el estilo de los Códices amer ica-
nos, es antiquísima en el Oriente asiático, c i tándose, entre 
otros, el Erh-yá, que remonta al siglo I I I de nuest ra E ra , del 
que, con otros de su especie, tanto se valió Nie-xi, Director del 
Gran Colegio Imperial, en el siglo X, pa ra la reconstitución 
de los antiguos ritos <2). 

Si á esto añadimos que todos aquellos primitivos códices 
asiáticos están plegados á manera de biombo, como los m a y a s 
y aztecas americanos, comprenderemos cuán visible es su ori-

(1) Véase Journal Asiatique, 1S92, I, pág. 253. 
(2) Véase Journal Asiatique, 1890, I, pág. 429. 

gen y cómo su derivación se nos va haciendo patente , al estudiar 
los medios gráficos de los antiguos pueblos asiáticos. 

El ca rác te r monumental epigráfico de los quiché-mayas, 
que aparece algo modificado en el paleográfico de sus Códices, 
se presenta abundantísimo en las regiones centra les america-
nas, sobre todo en la quiché y de Gua temala , siendo más 
escasos en la propiamente maya . No conocemos las modifica-
ciones que exper imenta hasta tomar las formas definitivas en 
que lo encontramos, pero algo extraño es hal lar ent re ellas 
las de animales exóticos á tales regiones: quizá si se conser-
va ra el primitivo Teotlamastl i de los Toltecas pudiera ciarnos 
alguna luz en este sentido; pues, como vemos, el asio-ame-
ricano poco inventa , modificando sólo lo que apor ta á su nueva 
pat r ia ; pero perdido el sentido convencional de aquellos sig-
nos, su interpretación es de las que más se resisten á la curio-
sidad de la ciencia, siendo los apreciables t rabajos de Rosni, 
Charencey y otros, meritísimas ten ta t ivas para llegar á la 
consecución de un fin, aún no obtenido. Sólo diremos, por 
nuestra par te , que van descaminados los que quieren apl icar 
el silabismo ó el rebús á tales signos, estudiando pa ra esto las 
lenguas quiché ó maya , como si de ellas fueran t ranscr ipción 
fonética; n u n c a encont rarán en tales catunes la expresión del 
sonido; del propio modo que leemos el chino independiente de 
su lengua, podríamos entender los catunes, si conociéramos su 
correspondencia ideográfica. 

El manuscri to Relación de las cosas del Yucatán, sacado de la 
del Obispo Lauda , que guarda la Academia de la Historia, es 
el punto de consulta, de todos cuantos pretenden obtener la 
solución del problema, creyendo hal la r en é.1 la enumeración 
de un verdadero alfabeto maya ; pero la falsa interpretación 
del famoso pár ra fo queda comprobada por la ineficacia del re-
sultado obtenido, al apl icar aquel alfabeto á la interpretación 
de estos códices. A mi entender, el alfabeto que allí presenta 
Lauda es una adaptación, posterior á la conquista, de algu-
nos signos antiguos á nuestras le tras , pa ra hacerles así apren-
der á los indios, con ciertos ca rac te res suyos, el sonido de 
los nuestros, por ellos mal comprendidos y peor usados; pero 



de ningún modo la i n t e rp r e t ac ió n del s i s t ema ca tún i co em-
pleado en sus l ibros , de los que y a n a d i e u saba , «espec ia lmente 
la gen te moza que a p r e n d i ó los nuestros» (1). 

L a v e r d a d e r a alusión a l c a tún i co la e n c o n t r a m o s en las 
b r eves p a l a b r a s que a n t e c e d e n a l p á r r a f o de la no ta , c u a n d o 
dice: «Usaban t a m b i é n es ta gen te de c ie r tos c a r a c t e r e s ó 
l e t ras , con los cua les escr ib ían en sus l ibros sus cosas ant i -
guas y sus c ienc ias , y con ellas, y figuras y a lgunas seña les en 
las figura, en t end ían sus cosas y las d a v a n á e n t e n d e r y ense-
ñaban .» N a d a m á s d ice sobre este punto; pe ro t r a n s c r i b e an t e s 
aquel los ca tunes , p u r a m e n t e ideográficos, co r respond ien tes á 
los días , meses y años . 

L a pa l eog ra f í a q u i c h é - m a y a se r e d u c e á los t r e s códices 
de Madr id , D r e s d e y Par í s , h a s t a hoy sin de sc i f r a r . T r a z a d o s 
aquellos signos sobre p a p e l de p a s t a de m a g u e y ó p i t a , con u n a 
superf ic ia l p r e p a r a c i ó n b l a n c a , son, como decimos, p u r a m e n t e 
ideográf icos . E l d ibu jado con m á s e smero es el 

CÓDICE DE DRESDE.—Forma u n a t i r a de 3,50 me t ros de 
la rgo , po r un pa lmo p r ó x i m a m e n t e de a n c h o , con 39 hojas , ó 
mejor d icho, dobleces , lo que d a doble n ú m e r o de p l a n a s ó 
pág inas , al e s t a r d ibu j ado por a m b a s c a r a s . F u é adqui r ido en 
V i e n a , en 1739, po r el cé lebre b ib l io tecar io J u a n Cr is t ián 
Gotze, p a r a la Bibl io teca Rea l de Dresde , donde se conse rva , 
hab iéndose r ep roduc ido dos veces : la p r i m e r a en l a Colección 
de Kingsborough , confundido con los az t ecas , y ú l t i m a m e n t e 
en fidelísima foto-cromo-t ip ia , por F o r s t e m a n . 

(1) La transcripción exacta del párrafo de Landa es como sigue: «De 
sus letras pone aquí un A, B, C, que no permite su pesadumbre más, 
porque usan para todas las aspiraciones de las letras un carácter, y des-
pués, el juntar de las partes otro, y así viene á hacer un infinitun, como 
se podrá ver en el siguiente ejemplo: Le quiere decir Icup y car-ar cou él, 
para escribir le con sus caracteres, abiendo les mostrado nosotros hecho 
entender que son dos letras lo escribían ellos con tres, puniendo á la 
aspiración de la l la vocal e que antes de si trae, y en esto no hierran 
aunque usens e, si quisieren ellos de su curiosidad ejemplo fá continua-
ción el A, B, C) » 

L o s CODICES TROANO Y CORTESANO de nues t ro Museo 
Arqueológico Nac iona l , son dos fragmentos de uno solo, que 
excede en extens ión al an te r io r ; a l c a n z a en su to ta l idad 6,31 
me t ros de l a rgo , con 56 dobleces, y , po r t an to , doble número 
de pág inas , po r anve r so y reverso ; su es tado de conse rvac ión 
es b a s t a n t e bueno ^ c o n s t i t u y e el m á s no tab le e j e m p l a r de su 
especie que se conoce. El t rozo l l a m a d o Cortes iano fué repro-
ducido en foto-cromo-t ipia po r los Sres. R a d a y Delgado , y el 
Conde de Cedillo, con motivo de la Exposición del Centenar io . 

E l ul t imo e j e m p l a r ex is ten te de estos Códices es el gua r -
dado en la Bibl io teca Nac iona l de P a r í s con el nombre de 

CÓDICE PERECIANO, po r el de su p r imi t ivo poseedor , un 
F . . . . . P e r e z , del que fué, s egún c o n s e r v a escri to. Cuen t a 
sólo 22 pág inas , ca s i todas en m u y m a l es tado, ignorándose la 
época de su adquis ic ión, a u n q u e , según se ve , debió p r o v e n i r 
de E s p a ñ a , ó del español F Pérez . 

E s t a v a g u e d a d en la p rocedenc i a de t a les documentos , nos 
impiden d e t e r m i n a r si r e a l m e n t e son m a v a s ó pud ie ran v e n i r 
de la región quiché . El uso de estos l ibros v c a r a c t e r e s hubo 
de e x t e n d e r s e m á s h a c i a el Sur , l l egando como t é rmino h a s t a 
la L a g u n a de N i c a r a g u a , donde los encon t ró F e r n á n d e z de 
Oviedo, de los que h a c e es ta e x a c t a descr ipción en su Historia 
General y Natural de las Indias (lib. X L I I , c a p . I). 

«Tenían (los de N i c a r a g u a ) l ibros de p e r g a m i n o que h a c í a n 
de cueros de venados , t an anchos como u n a m a n o ó más , e 
t an luengos como diez ó doce passos , e m a s e menos , que se 
encogían e dob laban e r e sumían en el t a m a ñ o e g r a n d e z a de 
u n a m a n o por sus dobleces uno con t r a otro (á m a n e r a de r e c l a -
mo); y en estos ten ían p in tados sus c a r a c t e r e s ó figuras de 
t in ta roja ó n e g r a , de ta l m a n e r a que aunque no eran letura ni 
escriptura, s ign i f icaban e se en tend ían por ellos todo lo que que-
r í an m u y c l a r a m e n t e ; y en los ta les l ibros t en ían p in tados sus 
té rminos y he redamien tos , e lo que más les p a r e c í a que deb ía 
es ta r figurado, así como los caminos , los ríos, los mon tes e 
boscayes e lo demás , p a r a los t iempos de con t ienda ó p lev to 
de te rmina r los por all í , con p a r e c e r de los viejos güegües (que 
t a n t o qu ie re dec i r güegüe como viejo).» 



En la reg ión clel A n a h u a c , e n t r e los pueblos que en el la 
dominaron , debieron exis t i r estos l ibros con a b u n d a n c i a ex-
t r ao rd ina r i a , según las m e m o r i a s que de ellos t enemos , supe-
r ando en can t i dad é in te rés los de los Acolhuas , en c u y a co r t e , 
Tezcuco , exis t ían v e r d a d e r a s Bib l io tecas y Arch ivos impor-
tant ís imos, objeto de l a m e n t a b l e pe r secuc ión po r p a r t e de los 
conquis tadores . P o m a r , que escr ib ía en 1582 su Relación de 
Tezcuco, nos dice, a l p r inc ip io de e l l a , que en es ta f e c h a f a l t a -
b a n y a las p i n t u r a s que los indios t e n í a n como ana les , po rque 
á la e n t r a d a de Cor tés en la g r a n c i u d a d «se los q u e m a r o n en 
las Casas Reales de Nezahua lp i t z in t l i , en un g r a n aposento , 
que e r a el Arch ivo g e n e r a l de sus pape le s , en que e s t a b a n 
p in t adas todas sus cosas an t iguas» ; s iguiendo igua l suer te , por 
t emor á los a n a t e m a s del Obispo Z u m á r r a g a , a lgunos que 
quedaron en poder de p a r t i c u l a r e s (1). 

Pe ro como ocur re s i empre en e s t a s pe rsecuc iones , a lgunos 
e j empla re s se s a lva ron , pues en t r e los l l amados Códices meji-
canos, los h a y que por su estilo a r t í s t i co y por sus asuntos , 
creo deben cons iderarse m á s b ien de p r o c e d e n c i a a co lhua que 
az t eca . E n t r e el las a p a r e c e p r i n c i p a l m e n t e e n l a m a d o 

CÓDICE BORJIANO, de V e l e t r i . — E s t e Códice es, sin d u d a , 
el m a s hermoso de los n a h u a s q u e h a l legado á nosotros; la 
va len t í a de su dibujo, la r i queza de su composic ión y la bel la 
combinac ión de sus v ivos colores, lo h a c e n m u y super ior á los 
demás conocidos. Es de piel de c i e r v o , con 38 dobleces, ó 
sean 76 páginas ; mide en t o t a l unos 11 m e t r o s de l a rgo y se 
conse rva en el Colegio de la P r o p a g a n d a en Roma . Los asun-
tos desar ro l lados en él podemos d e t e r m i n a r l o s como corres-
pondientes á la Cosmología, Mitología , Ca lenda r io y Ritual del 
pueblo que lo produjo , y por estos conceptos , como por sus 
c a r a c t e r e s a r t í s t i cos , nos a t r e v e m o s á ca l i f icar lo de proce-
dencia aco lhua ; e n t r e sus p á g i n a s no a p a r e c e n los sacrif icios 
humanos , a l uso a z t e c a ;(2 i. 

CÓDICE VATICANO (núm. 3 .776 ) .—De igua l especie y or igen 

(1) Página 2 de la edición de México de 1891. 
(2) Reproducido en el tomo I I I de la Colección de Kingsborougit. 

podemos cons ide ra r es te bel lo Códice, que r e c u e r d a en v a r i a s 
pág inas al an t e r i o r , as í como a l de Bolonia, de que hab la r emos ; 
está d ibu jado é i luminado sobre hojas de piel , con 48 dobleces , 
ó sean 96 p á g i n a s (1). 

E n t r e los n a h u a s de difícil de t e rminac ión , exc luyendo los 
i nduv i t ab l e s az t ecas , podemos c o n t a r a lgunos , en los que no 
vemos a p a r e c e r los c a r a c t e r e s especia les de los puro m e j i c a -
nos; en t r e éstos el famoso 

CÓDICE DE VEENA, I n d i a e M e r i d i o n a l i s . — E s t a m b i é n de 
piel (pero no de hombre , como se h a dicho); cons ta de 65 pá-
g inas , y p a r e c e r e p r e s e n t a r un r i t u a l mitológico, con r e l ac ión 
a l ciclo de los c i n c u e n t a años; otros h a n visto en él u n a ve r -
d a d e r a genea log ía (2). De igua l especie es el 

CÓDICE DE BOLONIA.—De piel g ruesa , de 3,26 me t ros de 
la rgo , con 24 pág inas . Es u n Ca lendar io . En su p r i m e r a 
p á g i n a l l eva escr i to que en 1665 fué cedido a l Marqués de 
Caspi , po r el Conde Vale r io Zan i (3). 

CÓDICE FEJERVAKY.—ES t a m b i é n un Calendar io , comple to 
r i t ua l as t ronómico , de p r o c e d e n c i a n a h u a p reco lombina ; cons ta 
de 44 pág inas (4). T a m b i é n se pueden cons ide ra r como ta les las 
p r i m e r a s p a r t e s de las copias compi lac iones , que e x a m i n a r e m o s 
con el n o m b r e de Te le r i ano Renensis y V a t i c a n o n ú m . 3.738; 
conócese un 

CÓDICE ZAPATECO Ó DE BERLÍN, l l e v a d o a l l á e n 1883 p o r e l 
Barón W a e c k e r Got te r , que cons ta de 39 l á m i n a s ó pág inas , 
exis t iendo copia de él en el Museo Nac iona l de Méjico (5); y un 

CÓDICE MIXTF.CO Ó COLOMBINO, sobre piel de v e n a d o ; 
consta de 34 pág inas y se c o n s e r v a t a m b i é n en el Museo Na-
cional de Méjico (6). 

(1) Reproducido en el tomo I I de la Colección Kingsborough. 
(2) Idem id. id. 
(3) Idem id. id. 
(4) Idem en el tomo I I I de id. id. 
(5) Reproducido, según esta última, por Peñafiel, en sus Monumentos 

Mexicanos, 1885. 
(6) Reproducido en el Homenaje á Colón, 1892. 



CÓDICE CUICATECA Ó DE PORFIRIO D Í A Z . — E x i s t e n t e e n e l 
Museo Nac iona l de Méjico. L a d i f e r e n c i a de estilo de su an-
verso y reverso p a r e c e i n d i c a r d i v e r s a s épocas en su t r azado ; 
u n a c a r a es po l i c roma y l a o t r a sólo e l con torno negro ; en la 
c a r a de colores a p a r e c e n no ta s m o d e r n a s en n a h u a l t , con 
toscos c a r a c t e r e s la t inos (1). 

Los Códices a z t e c a s p r e y post-colombinos, son los m á s 
a b u n d a n t e s y m e r e c e n e spec ia l es tudio . E s t a es la e p i g r a f í a y 
pa leogra f í a a m e r i c a n a m á s d e s c i f r a d a , pues , obedeciendo, en 
g e n e r a l , a l s i s t ema de rebús, por la a d a p t a c i ó n p e r f e c t a de sus 
imágenes a l sonido de las p a l a b r a s , sobre todo en los n o m b r e s 
propios, se obt iene el sen t ido fonét ico de muchos signos, y a 
sean s imples ó compues tos . Unido esto á la pun tuac ión numé-
r i c a y las e scenas q u e i l u s t r a n l a s p i e d r a s y Códices, no se 
h a c e difícil su c o m p l e t a i n t e r p r e t a c i ó n , á los v e r s a d o s en la 
l e n g u a nahua l t . 

E n los Códices p u r a m e n t e m e x i c a n o s podemos d e t e r m i n a r 
bien la división de a n t e r i o r e s ó pos t e r io re s á la conquis ta 
española ; los p r i m e r o s g e n e r a l m e n t e e s t á n sobre piel ó l ienzo, 
y en los segundos v e m o s emp leados , con m á s f r e c u e n c i a , lo 
ú l t imo ó el p a p e l europeo . 

L a ep igraf ía a z t e c a nos o f r e c e n o t a b l e s e j empla re s : l a pie-
d r a dedica tor ia del t e m p l o m a y o r de Tenoch t i t l an ; el ciclo 
mex icano ; la p i e d r a v o t i v a del R e y TÍZOC y el mismo Calen-
dario, os tentan a b u n d a n t e s signos g rá f icos , p e r f e c t a m e n t e t r a -
ducibles, con muchos m á s e jemplos q u e p u d i é r a m o s p r e s e n t a r . 
De su pa leogra f í a , á m á s d e los l ib ros q u e po r m e m o r i a s se les 
a t r i b u y a n , aún con t amos con va l iosas m u e s t r a s . El con t a n t o 
empeño anónimo au to r de l a Epístola proemial, nos d ice q u e sus 
l ibros sagrados e r a n c i n c o : «El p r i m e r o h a b l a de los años y 
t iempos; el segundo de los d í a s y fiestas q u e ten ía todo año; el 
t e r ce ro de los sueños, e m b a i m i e n t o s y v a n i d a d e s y agüe ros 
que cre ían; el c u a r t o del bau t i smo ó n o m b r e que d a b a n ° á los 
niños, y el quinto de los r i t o s y c e r e m o n i a s y a g ü e r o s que 
ten ían en los ma t r imonios» ; a ñ a d i e n d o : «que as imismo figu-

(1) Reproducido por Chavero en el Homenaje á Colón. 

r a b a n l a s h a z a ñ a s é h is tor ias de venc imien tos y g u e r r a s y el 
suceso de los señores p r inc ipa les , los t empora les , e tc . Todo 
esto ten ían por c a r a c t e r e s y figuras que lo d a n á en t ende r , y 
l l a m a n á este l ibro (el p r imero) , l ibro de la cuen ta de los 
años , e tc .» 

A t a l pa t rón se a j u s t a n , en efecto , los Códices a z t e c a s que 
conocemos y las copias de ellos, s a c a d a s po r f ra i les , benemé-
r i tos p a r a la c i enc ia que c o n t r a r r e s t a r o n con su t r a b a j o los 
efectos de su s i s t emát ica des t rucc ión . De todos se c u e n t a n , 
como los m á s p r inc ipa l e s , los 

CÓDICES BODLEIANOS.—Tres son los de es ta especie , con-
se rvados en la Bibl io teca Bodle iana de Oxford; uno de 40 
pág inas , otro de 20 y otro de 46. Es te úl t imo es el m á s co r rec -
t a m e n t e d ibujado , pa r ec i endo ser los t r e s unos rituales, aun-
que a lgunos cons ide ran a l p r i m e r o como genealógico (1). 

LIBROS DE TRIBUTOS.—De estos Códices exis ten a lgunos , 
como el del Museo de Méjico (2); el de Humbol t , de Berl ín (3), 
y otros que v e r e m o s a p a r e c e r en compi lac iones , h e c h a s con 
pos te r io r idad á la conquis ta . 

A pesa r de la pe rsecuc ión de que f u e r o n objeto estos inte-
r e s a n t e s l ibros, no f a l t a r o n espír i tus ap l i cados que compren -
d ie ran los per ju ic ios que de su desapar ic ión se i r r o g a b a n á la 
c iencia , por lo que t r a t a r o n de s a l v a r los q u e r e s t a b a n , p roce -
diéndose, además , á h a c e r copias , bien por los indios, ó pol-
los mismos f ra i les , que subs t i t uye ran , de a l g ú n modo, á t a n 
impor t an t e s documentos or ig inales . D e es tas cop ias exis ten 
no tab les e j empla re s , como los l l amados 

CÓDICE MENDOZINO; p a r t e de u n a co lecc ión de copias , con 
ep íg ra fe s en cas te l lano , m a n d a d a s h a c e r p o r el V i r r ey Don 
Antonio de Mendoza , Marqués de Mondéjar , p a r a e n v i a r l a s á 
Car los V; cons ta de 69 pág inas , conten iendo u n a c r ó n i c a 
m e x i c a n a que t e r m i n a con el ep íg ra fe «fin de la p r i m e r a p a r t e 
de esta vs tor ia» . Sigue luego u n l ibro de t r ibutos , y t e r m i n a 

(1) Reproducido en los tomos I y I I de la Colección Kingsborough. 
(2) Reproducido por Peñafiel en sus Monumentos Mexicanos. 
(3) Reproducido en el tomo II de Kingsborough. 



con 13 l áminas , de t ipos y c o s t u m b r e s me j i canas ; perd ido en el 
camino , f ué después de M. A. T h e u e t , cosmographe da Roy, y , 
po r úl t imo, llegó á la Bibl io teca Bodle iana de Oxford , donde 
se c o n s e r v a (1). Ot ra copia , c o m p i l a c i ó n f amosa , e s el 

CÓDICE VATICANO ( n ú m . 3 . 7 3 8 ) . — F u é h e c h o p o r FR. P e d r o 
de los Ríos, en México , en 1566, y cons ta de 56 pág inas , t ra -

, t ando de l a c reac ión , p a r e j a s d i v i n a s , cosmogonía y a lma-
n a q u e r i tua l , dioses, sacr i f ic ios y p a r t e h is tór ica , a l t enor de 
lo que nos decía el anónimo fraile menor c i t ado (2). 

Muy s imi la r al an te r io r , que e n p a r t e s rep i te , pe ro a l pa r e -
c e r de m a n o indígena , es el l l a m a d o 

CÓDICE TELERIANO RENENSIS .—Cons ta d e 8 5 p á g i n a s , l a s 13 
p r i m e r a s , imágenes de dioses; l u e g o u n Ca lendar io r i tua l , seña-
lando los días dedicados á c a d a d ios , y , po r úl t imo, 39 pág inas 
de his tor ia y cos tumbres a z t e c a s ; s e c o n s e r v a en l a Bibl io teca 
Nac iona l de Par ís (3). 

Otros muchos monumentos p i c t ó r i c o s pa leográf icos indíge-
nas , poster iores á la conqu i s t a , s e c o n s e r v a n ; en t re ellos, el 
i m p o r t a n t e Lienzo de Trascala, p u b l i c a d o en el Homenaje á 
Colón, México, 1893 (4), p r ec io so á l b u m de las h a z a ñ a s de 
Hernán-Cor tés , y otros b a s t a n t e i m p o r t a n t e s , m u y conocidos 
de todos los af icionados á estos es tud ios , e jecu tados y a sobre 
p a p e l europeo por di l igencia de los conqu i s t adores m á s cur io-
sos, como el reproduc ido po r l a S r a . Celia N u t a l , que l l eva 
por t í tulo: '•'•Libro de la vida que los Indios antiguamente hacyan y,su-
persticiones y malos ritos que tenían y guardaban», encon t r ado por 
su edi tora en la Bibl ioteca C e n t r a l de F l o r e n c i a , de los que 
hemos vis to semejan tes en E s p a ñ a , en poder de p a r t i c u l a r e s . 
En la Biblioteca y Arch ivo H i s t ó r i c o Nac iona les , c o n s e r v a m o s 
dos curiosos diminutos Ca t ec i smos de l a D o c t r i u a Cr i s t i ana , 
r ep re sen tado su texto por figuras, c ab i endo cons ide ra r t am-

il) Reproducido en el tomo I de la Colección Kingsborough. 
(2) Idem en el tomo I I de id. id. 
(3) Idem en el tomo I de id. id. 
(4) Véase el Catálogo Oficial de la Exposición del Centenario, tomos 

de México. 

bién, como otro Códice de m a n o ind ígena , el curioso a lega to ó 
exposición de ag rav ios , l l a m a d o Pintura del Gobernador, Alcalde 
y Regidores ele México, en la secc ión de manusc r i to s de la Biblio-
t eca Nac iona l (1). 

Conclui remos este cap í tu lo t r ansc r ib i endo u n curioso pá-
r r a fo de l a t a n c i t a d a Epístola proemial, por el que se ve c u á n t o 
c o n s e r v a r o n aquel los conversos sus an t i guas p r á c t i c a s de 
e sc r i t u r a , al con t a rnos su modest ís imo au to r que: «Una cuares -
m a , e s t ando en Cholola, que es u n g r a n pueblo c e r c a de la 
c iudad de los Angeles , e r a n t an tos los que ven í an á confesa r se 
que yo no podía dad les r e c a d o como yo quis iera e dí jeles: Yo 
no tengo de confesar si no a los que t r u j i e r en sus p e c a d o s 
escr i tos e por figuras, que esto es cosa que ellos s a b e n y 
en t ienden , po rque es ta e r a su e s c r i t u r a . 

»Y no lo dije á sordos, p o r q u e luego comenza ron t an tos á 
t r a e r sus p e c a d o s escr i tos , que t a m p o c o me podía v a l e r , y 
ellos con u n a p a j a a p u n t a n d o e yo con o t ra a y u d á n d o l e s se 
con fesaban » 

Diremos , por úl t imo, que las disposiciones g rá f i ca s de los 
a m e r i c a n o s l legaron á a p l i c a r s e a l t r a z a d o de v e r d a d e r o s 
m a p a s geográf icos , de los que ex i s ten m e m o r i a y a l g u n a s 
m u e s t r a s impor t an te s . 

(1) Estudiado y publicado con dibujos por el Sr. D. José Sancho 
y Rayón. 



Bellas Artes. 

BJETO del mayor interés h a n 
sido los monumentos encontra-
dos en el Nuevo Mundo, cuya 
abundanc ia y suntuosidad te-
nían que mover á sus contem-
pladores, á l a indagación artís-
t ica é histórica, de los cánones 
y motivos por que fueron levan-
tados. 

Aunque conocidos sólo en 
pa r t e , pues quedan , sin duda , 

\ I P o r descubrir y exp lora r la raa-
O yor can t idad de ellos, podemos 

someterlos, conforme a l lugar 
que ocupan y especie de los que á c a d a c o m a r c a per tenecen , 
á c ier ta clasificación que los haga convenir con los puntos 
cardinales , ba jo que ven imos examinando todas las r a m a s de 
l a ant igua civil ización a m e r i c a n a . 

Ex t raño ser ía ha l l a r monumentos en t re aquel las gentes que 
consideramos como más inferiores en el confín meridional y 
aun los res tantes abor ígenes del continente Sur; desposeídos 
del espíritu de sociabi l idad, y apenas sedentarios, sólo cab ía 
en t re ellos l a choza ó la t ienda, dejando huellas de sus p a r a d a s 

por los depósitos de detri tus, por sus kjoükenmoddingos, samba-
quis y p a r a d e r o s , ó por a lguna tosquísima representac ión 
g r a b a d a sobre las piedras . 

Alguna vez hab i tan las cuevas , ensanchándolas cuando les 
precisa; ta l lan la p iedra ; cor tan los árboles y te jen la fibra 
de algún vegetal ; pero j a m á s pasan de aqui sus a t revimientos 
en las Artes y las Industr ias ; á esto se r educen las pr imi t ivas 
manifestaciones estéticas de los pueblos indígenas, en el conti-
nen te meridional , excepción de algo megalí t ico en el Ecua-
dor y Perú . 

No ocurre lo propio ent re los que t ienen su pr inc ipa l as iento 
enmedio del septentr ional . Por las oril las del Ohío y Misissipi, 
en el moderno Estado de Washington y por las costas del 
Golfo de Méjico, desde la F lor ida á Texas , en el pr imit ivo 
Chiapas y Yuca tán , has ta en Honduras , sin f a l t a r en el Ari-
zona, California, Colorado, algo por l a Colombia inglesa é isla 
de Wancower , se ext ienden con profusión ex t raord ina r ia esos 
ter raplenes , conocidos hoy en la ciencia con el nombre de 
Mound-Builders, p a r a ind icar l a presencia de u n a mult i tud de 
gentes, de ellos constructores ; monumentos que, por la seme-
j a n z a de su p lan y por los restos que enc ie r ran , de la tan la 
exis tencia de u n a extendida r a z a , de ellos e rec tora , que se 
ha l l aba en el grado de civilización l lamado de la Edad 
de p iedra . 

Difícil es de te rminar l a fecha y t iempo duran te el cua l se 
l evan ta ron aquel las t r incheras y montículos, pero podemos 
asegurar que debieran correr largos siglos disponiéndose de 
idént ica m a n e r a , sirviendo algunos después de base á otros 
monumentos, l evan tados por los pueblos cultos, que desalo-
j a r a n de sus terr i torios á sus pr imit ivos poseedores. Pero t am-
bién tenemos memor ia de que aún se e jecu taban estos t r aba jos 
en t iempos del descubrimiento, en la p a r t e oriental , donde 
encontraron los conquistadores ta les t r incheras y defensas, 
como de construcción y uso corr ientes . 

Estos montículos y t e r rap lenes r ep resen tan l a p r i m e r a 
e tapa del a r t e monumenta l en aquel Mundo, y en los restos 
que contienen el p r imer estado de sus industr ias; dir íase que 



manifiestan la espontánea y p r i m i t i v a expresión del genio 
americano, si no tuviéramos sus a n t e c e d e n t e s en la Siberia y 
Oriente asiático, en t re a q u e l l a s gen tes p ro toas iá t i cas , que 
«pasaron los mares cuando no eran mares, a lumbrados por a q u e l 
sol que no era sol ni tenía ninguna fuerza». 

Mas aun así apa recen s i e m p r e como la iniciación de las 
Artes en el Nuevo Mundo, c o m o la p r i m e r a aspi rac ión a l 
r igor geométrico y has ta á l a p l a n t a simbólica ó capr ichosa , 
pues los modelos á que o b e d e c e n son tan diferentes como 
extraños, va r i ando en su conf igu rac ión , según el uso á que se 
los dest inaba. Consti tuyen u n a v e r d a d e r a a rqu i t ec tu ra en 
t ie r ra , no sólo con destino f u n e r a r i o , como en sus numerosísi-
mos túmulos, siflo también c u a l t r i n c h e r a s , diques, ce rcados 
de recintos religiosos y de bases p a r a sus a l t a res y t e m p l o s . * / 

Algunas veces mezclan en su cons t rucc ión l a t ier ra con 
los cautos rodados y p iedras s u e l t a s , de re la t ivo t amaño , 
empezando á tomar el a spec to mega l í t i co ; otros combinan 
per fec tamente ambos m a t e r i a l e s , h a s t a r ea l i za r el verdadero 
dolmen. 

L a extensión del ter r i tor io o c u p a d o por los Mounds nos 
indica también la de la r a z a q u e los construyó: abundantís i-
mos en la región de los mode rnos Es tados Unidos, no existen, 
en cambio, en aquel las o t ras h a b i t a d a s por gentes más salva-
jes, ni en las ocupadas más t a r d e por los pueblos superiores, 
que ó los des t ruyeron, ó u t i l i z a ron p a r a las defensas y bases 
de sus templos; así no es de e x t r a ñ a r su mayor a b u n d a n c i a 
conforme nos ace rcamos á las c o s t a s del Atlánt ico, al cont ra-
rio de lo que acontece en las de l Pac í f i co . 

Lo más original en a lgunos d e ellos es haber querido re-
p resen ta r por su p l an ta figuras g e o m é t r i c a s de cierto simbo-
lismo, ó que dibujaran la figura d e animales, de difícil c las i -
ficación, l legando en otros h a s t a a g r u p a r a l hombre ; pero por 
su c a r e n c i a absoluta de m i e m b r o s arqui tectónicos , y por el 
excaso adelanto que indican los ob je tos encont rados en ellos; 
por la ausencia de los metales , p u e s sólo nos ofrecen el c o b r e , 
t r aba jado por percusión, cua l si f u e r a una p iedra que cede a l 
golpe, no vemos en la r a z a q u e los levantó siuo una g r a n 

m a s a h u m a n a , que no a v a n z a en su cu l tura más al lá de l a 
época lí t ica, permaneciendo en ella por muchos siglos estacio-
n a d a , sin permit i rnos considerar la como el principio de u n a 
civil ización que ha de desarrol larse por su propio progreso; 
este g r a n paso se deberá , en la América , no á la evolución de 
los Mounds Builders, sino a l impulso de ot ras g e n t e s , que 
v e n d r á n de o t ra par te , con otros progresos y enseñanzas (1). 

Digno de notar es que en t re estos primit ivos monumentos, 
se descubran también las más simples manifestaciones del Arte 
escultórico y pictór ico amer i cano ; en t re los objetos encon-
t rados en ellos, son notables las pipas, adornadas con repre-
sentaciones de animales , a lgunas veces har to ca rac te r i zados y 
has ta con cabezas y figuras humanas , que bas tan te nos mani-
fiestan el tipo de sus escultores, 110 muy lejano de los modernos 
sa lva jes de aquel las regiones. También la vasi jer ia toma for-
mas escultóricas fan taseadas , notándose en los vasos motivos 
de ornamentac ión p ic tór ica , que después se conservan , repi-
tiéndose en otros pueblos más adelantados. T a l es l a producción 
ar t ís t ica de aquel las d i la tadas t r ibus dol icacéfalas , de las que, 
según los mejor informados, vernos sus represen tan tes en los 
indígenas ac tua les de ta les regiones (2), y de aquellos mismos 
que, cuando a r r i ba r an los pr imeros europeos, aún const ruían 
sus ciudades bajo el propio sistema de defensa por t e r rap lenes , 
como los que describe Garci laso de la Vega . 

Los exploradores Narváez , Hernández de Soto y sus Capi-
tanes , encont raron pueblos fortificados de este modo, con los 
que sostuvieron reñidos combates , y v ia jeros de los siglos X V I I 
y X V I I I ha l laban con f recuenc ia á los indios de aquel las regio-
nes pa rape tados t r a s t r incheras , dispuestas á la m a n e r a de los 
más clásicos Mounds Builders. 

Ent re los pueblos emigrantes que v a n formando la l a r g a 
cadena de los imperios occidentales y del Anahuac , las Artes 

(1) Para los Mounds Builders de los Estados Unidos véase todo el 
tomo del Annual Report of the Bureau of Elnologie de 1890-91. 

(2) Véase Garcilaso: Historia de la Conquista de la Florida, tomo I, 
pág. 136, y también el Raport ot the raebodg Museum: tomo II, pág. 75. 



presentan otros c a r a c t e r e s m u y distintos. La cu l tura que ma-
nifiestan nos coloca en el di lema de, ó concederles un genio 
invent ivo ex t r ao rd ina r io , sin precedentes ni derivaciones, 
teor ía inaceptable , conociendo la t rami tac ión n a t u r a l de la 
cu l tu ra , ó considerarlos, con más fundamento , como introduc-
tores de adelantos que t ienen sus ra íces en ot ras par tes y en 
ot ras civilizaciones anter iores . 

Constante es la memor i a de que aquellos tol tecas , funda-
dores del p r imer Imperio en el Anahuac , fueron l lamados los 
arquitectos, los cons t ruc tores por excelencia . Ellos pa recen , en 
efecto, haber sido allí los maes t ros en el a r t e de l a b r a r y dis-
poner las piedras p a r a f o r m a r los edificios; ellos, también, los 
que introducen la superior cu l tu ra ; los pintores más arcaicos; 
los primeros que funden los metales preciosos y f ab r i can las 
más bellas joyas; los a r t i s t a s , en fin, que has ta entonces no 
habian aparecido en el suelo amer icano . 

Pero en su s is tema de construcción, en la p l an ta y alzado 
de sus monumentos, en los motivos que a c e p t a n y desarrol lan 
p a r a sus exornos, podemos v e r c la ro un origen ex t raño . Cier-
t amente que no nos quedan a p e n a s monumentos toltecas, pero 
en el resto de los amer i canos , construidos siguiendo en todo sus 
tradiciones, como v e r e m o s , podemos contemplar la m a y o r 
p a r t e de sus ca rac t e re s . 

Su sistema de cons t rucc ión fué bien sencillo; sus miembros 
arquitectónicos escasos, y poco uso hicieron de la co lumna los 
arqui tectos del Nuevo Mundo; no fa l tan , sin embargo, de ellas 
en Tula y otras c iudades de los toltecas, ni en Mitla, Pa lenque 
y Ake, con su sa la hipóst i la y ot ras ru inas del Centro-Amé-
r ica ; pero, en genera l , f ué la p i las t ra la prefer ida , sobre l a 
que descansaba s iempre la t e c h u m b r e a rqu i t r abada ; j a m á s se 
v e el a rco en estos monumentos , como tampoco existe en los 
primit ivos indios y del Or ien te asiáticos; pasaron aún var ios 
siglos de nues t ra E r a a n t e s que l legara a l Asia or ienta l l a 
invención e t rusco-romana, y los arquitectos- que emigraron a l 
país de Fu-sang, no podían l l eva r a l lá lo que ignoraban exist ía 
en el otro extremo del mundo; solo la falsa bóveda as iá t ica 
que los arquitectos f r a n c e s e s l laman encorbellement, se v e en 

muchas ruinas , bóveda de origen asirio, empleada por largos 
siglos después en la lud ia y en el Asia oriental ; acep tando , 
además, como f recuen te base p a r a sus templos, las p i rámides 
escalonadas , en todo conformes con la construcción y modelo 
de los zigurás asir los y caldeos. 

No creemos s iquiera necesario reba t i r el origen egipcio de 
la p i rámide a m e r i c a n a ; petr i f icación, por decirlo as í , del 
terroso mound, bastión del templo que se e leva en su c ima, es 
sólo una basa , un pedesta l que s i rve p a r a a le ja r al ídolo de 
toda ofensa y h a c e r más visibles las ceremonias religiosas. 

Por los procedimientos empleados en l a construcción de 
aquellos edificios, podemos deducir algo de su f echa ú orden 
cronológico; pues mient ras vemos en los de mayor an t igüedad 
empleado el t r aba jo más rudo y fatigoso p a r a l a b r a r las g ran-
des p iedras , t a l l adas pac i en t emen te , con labores sencil las , 
propias de los pr imit ivos estilos, observamos en los más mo-
dernos la apl icación de los medios p a r a obtener mayor r iqueza 
o rnamen ta l , á costa del menor t r a b a j o , empleando procedi-
mientos que lo simplifican, como el uso de los estucos, ta l lados 
en blando y endurecidos por sí después, las apl icaciones del 
ba r ro cocido, de la m a d e r a p in tada y demás progresos que 
faci l i tan la ejecución, aunque sea á costa de la solidez y e t e r -
nidad de lo edificado. 

En todo obedecen, por esto, á las t radiciones as iá t icas los 
monumentos amer icanos ; en su p lan ta , en sus alzados, en sus 
sistemas de cons t rucc ión , en los motivos o rnamenta les y 
has ta en los signos masónicos ó lapidar ios de que es tán llenos 
sus muros. El o r igen , desarrollo y probable cronología de 
ta les ruinas , es lo que pre tendemos esc la recer en lo posible. 

A dos g randes mat r ices corresponden, por sus c a r a c t e r e s 
arquitectónicos, los monumentos amer icanos : la una , de as-
pecto petreo ó megalít ico, y la o t ra de composición arqui tec-
tónica, de ensambla je en t re sus miembros. C a d a u n a de ellas 
p a r e c e per tenecer y ser propia de dist intas gentes, que cor ren 
por diversas comarcas , dejándonos en ellas las rel iquias de su 
paso. En las p r ime ra s reconocemos una r a m a , que pene t rando 
por el NO., y sin a le ja r se mucho d é l a cos ta , bien por empujes 



de o t ras ó por las m a l a s cond ic iones de los sitios á donde se 
es tablecen, no cesan de m a r c h a r en su emigrac ión , h a c i a el 
Sur , h a s t a h a c e r su defini t ivo as i en to en el v a l l e del P e r ú . 

Es ta es la r a m a a i m a r a - q u i c h u a , á l a que co r re sponde el 
t ipo p r imero de cons t rucc ión cons ignado . L a segunda , n a h u a -
m a y a , pene t r ando m á s h a c i a el i n t e r io r , se d i l a ta y a s i en t a en el 
A n a h u a c , y después en el C e n t r o - A m é r i c a , hac i endo su p r i m e r a 
explosión de cu l tu ra con el I m p e r i o de los to l tecas . L a p r i m e r a 
es más u t i l i ta r ia , m á s senc i l la y menos a r t í s t i ca : cons t ruye á la 
m a n e r a megal í t i ca , p e r f e c c i o n a d a en c u a n t o le es posible, y 
a tend iendo con p r e f e r e n c i a á l a s o b r a s de neces idad , á la Inge -
n ie r ía que á la A r q u i t e c t u r a ; l a segunda , m á s a m a n t e del 
exorno, m á s ar t í s t ica , a u n q u e m e n o s or iginal , o f récenos á c a d a 
paso, en sus cons t rucc iones , e l ref lejo de l a s l e v a n t a d a s en el 
ex t r emo or ien ta l as iá t ico. 

Sin p re t ende r f o r m u l a r u n a c las i f icac ión c e r r a d a , vemos , 
en efecto, a p a r e c e r por l a Co lombia inglesa l a s cons t rucc io-
nes en p i e d r a m á s an t i guas , co r respond ien tes á la p r i m e r a 
r a m a , senci l l ís imas en su a p a r e j o , pero que obedecen á un 
p lan geométr ico , propio y c o n s t a n t e de aque l l a s gentes , en 
que vemos los m á s p r imi t ivos e n t e r r a m i e n t o s po r huacas. Lle-
gados al Ar izona , nos h a l l a m o s con los ant iquís imos pueblos; 
con las. r u i n a s de los Zuñ i s y l a g r a n fo r t a l eza l l a m a d a Casa 
G r a n d e (1). Después, allí c e r c a , l a s p r imi t ivas for t i f icaciones , 
comple t amen te a b a n d o n a d a s y des i e r t a s c u a n d o la conqu i s t a 
española , de los Cliff Dwellers, en los c a ñ o n e s ó desf i laderos 
del Colorado, t an p e r f e c t a m e n t e const ruidos como pintores-
cas , po r su colocac ión en los m á s i n e x p u g n a b l e s luga res , a l 
ab r igo de l a s g r a n d e s o q u e d a d e s de aque l l a s m o n t a ñ a s , y 
cuyos en te r ramien tos , c e r á m i c a y t an tos otros res tos , nos los 
p r e s e n t a n como los p r e c u r s o r e s d e los I n c a s (2). P e r o no les f ué 
all i posible la v i d a á sus m o r a d o r e s , por la a r idez y s equedad 
e x t r e m a s de la c o m a r c a , y b a j a n d o h a c i a el Sur , nos de j a ron 

(1) Véase Annual Report of the Bureau of Etnologie de 1886-87. 
(2) Véase el estudio tan completo que de ellos ha hecho Gustavo 

Nordsdelkiol en su obra sobre los Cliff Dwellers. 

en la p r o p i a t i e r r a m e j i c a n a hue l las de su paso, quizá en el 
curioso y ca r ac t e r í s t i co e j empla r de l t emplo de X u c u n a n , y 
m u c h o en C a m p o a l a y en el propio Méjico: luego los v e m o s 
a p a r e c e r en la reg ión c e n t r a l , á la or i l la de la l a g u n a de Nica-
r a g u a , con u n curioso templo (1) y otros restos , y pa sando al 
con t inen te Sur , defini t ivo l uga r de su as iento, los ha l l amos 
cons t ruyendo el templo del Cayo en Quito, y el de I n g a - P i r g a 
y del Sol en el E c u a d o r . L legados al P e r ú , en dos e t a p a s suce-
sivas, nos p roporc ionan las cons t rucc iones v e r d a d e r a m e n t e 
c ic lópeas de T i a g u a n a c o , y las monumen ta l e s c iudades del 
Chimu, P a c h a c a m a c y o t ras , somet idas todas al cabo por la 
es t i rpe ele los Incas , cons t ruc to res éstos de las g r a n d e s vías , 
de los r ec in tos s a g r a d o s del T i t i c a c a , de los A l c á z a r e s y Tem-
plos del Cuzco y de todos los úl t imos monumentos de su esplén-
dido Imper io . 

En toda es ta l a r g a c a d e n a a r t í s t i ca p e r m a n e c e n s i empre 
los propios c a r a c t e r e s de su estilo; l a cons t rucc ión es senci -
llísima en su despiece, i r r e g u l a r en sus bloques, a u n q u e some-
tidos al r igor geomét r ico en l a s líneas; en todos se a t i ende m á s 
á la g r a n solidez, asp i rac ión del ingeniero , que á la be l leza de 
los perf i les y clel exorno , b u s c a d a p r i n c i p a l m e n t e por el a rqu i -
tecto; h a s t a el pun to que los huecos s i empre se a b r e n m á s 
angostos por su p a r t e super ior que por la infer ior , p a r a dismi-
nu i r así el t a m a ñ o y t r a b a j o de sus dinte les (2). 

Más va l i en tes cons t ruc to res se p r e s e n t a n los n a h u a s - m a -
yas ; estos son los que r ea l i zan los m á s a t r ev idos p lanes ar t í s -
t icos en la Amér i ca . Cierto que su s i s tema de cons t rucc ión es 
t ambién m u y sencil lo, s i empre ad in te lado , sin e m p l e a r en su 
c i e r r e m á s que la fa l sa bóveda , pe ro dando g r a n i m p o r t a n c i a 
al é lemento decora t ivo , a l que impr imen á veces un m a r c a d o 
aspec to de e n s a m b l a j e de m a d e r a s , propio de toda v e r d a d e r a 
a r q u i t e c t u r a en todos los pueblos . 

Y a hemos vis to os t en ta r los to l t ecas el t í t iüo de arquitectos 

(1) Estudiado y reconstruido por el Dr. Babalins. 
(2) Véase Sobre Tiaguanaco la excelente obra de este título, publi-

cada recientemente por H. Stubel y M. Hule. 



por e x c e l e n c i a ; á ellos debióse todo el desar ro l lo a rqu i t ec tó -
n ico en el A n a h u a c ; á sus e n s e ñ a n z a s obedecieron t a m b i é n 
los mix tecos -zapa tecos , po r causas que a p u n t a r e m o s , los qui-
chés de P a l e n q u e y Menché , y h a s t a los m á s modernos m a y a s , 
s iguieron sus insp i rac iones en U x m a l y en Ch ichen- l t za . 

Es i n d u d a b l e que los to l t ecas dieron el t ipo g e n e r a l , no sólo 
de l a s cons t rucc iones , sino del número y disposición de el las 
en c a d a r e c i n t o . De los res tos m o n u m e n t a l e s que nos q u e d a n 
en sus p r i m i t i v a s c iudades de Tu la , T e o t i h u a c a n y Cholula así 
se deduce , s i endo en l a segunda , ó sea en l a c iudad de los 
dioses, d o n d e ha l l amos los pa t rones que después hemos de ve r 
r epe t i r s e en todas las poster iores . 

Los p r imi t i vos to l tecas e r a n sabeis tas , ado rado re s de l sol y 
de la luna , y e n Teo t ihuacan e l evan l a s dos g r a n d e s p i r ámides 
ded icadas á e s tos dos as t ros , r e y e s del día y de la noche, que 
aún p e r m a n e c e n á unos 800 me t ros la u n a de la o t r a , por 
unos 50 de a l t u r a : la de Tonat iuhzami l l i , ó sea el sol soberano , 
y Mez t l i zuaca l l i , ó s e a la l u n a (la Milita as iá t ica) . Allí t ambién 
es tab lec ie ron e l p r imer juego de pe lo ta , los Colegios de los 
sace rdo tes y todos los edificios propios de u n t a n i m p o r t a n t e 
c e n t r o re l ig ioso . En Tu la , hizo el Rey T l a c o m i h u a g r a n d e s y 
suntuosos edificios, en t r e ellos el cé lebre templo de la R a n a , 
con «todos sus aderezos de oro y p iedras , y l a r a n a de esme-
ra ldas» (1), c i t ándose , además , suntuosos pa l ac ios en To luca , 
en C u a u h u a h u a c y otros puntos , c u y a s descr ipc iones nos d a n 
idea de su magn i f i c enc i a . 

T ranqu i los se h a l l a b a n aquel los m a g o s , adoradores del 
sol, en el e j e r c i c io de su cul to , c u a n d o llegó á Tu la Que tza l -
cohal ; es dec i r , el misionero budhis ta , que p a s a b a á A m é r i c a , 
á e j e r c e r la m i s m a p r o p a g a n d a que en Asia hab ía ver i f icado; y 
a u n q u e la l u c h a fué e m p e ñ a d a y el c i sma sobrevino , al fin 
venc ió en la t i e r r a de F u - s a n g , como hab ía venc ido en todas 
p a r t e s , y r e f u g i a d o en Cholula , hizo de es ta c iudad la c iudad 
s a n t a , que e l e v ó en su honor la t e r c e r a g r a n p i r ámide , donde 
ten ía su a s i en to la serpiente de plumas, la estrella de la mañana, 

(1) Alba Ixzitlozli: Historia tolteca, I, pág. 85. 

que todas es tas denominac iones toma, a r r a i g a n d o de tal suer te 
su doc t r ina , que n u n c a de j a r emos de v e r l a p r e v a l e c e r , al lado 
de las demás idola t r ías de los n a h u a s - m a y a s , d u r a n t e toda su 
l a r g a his tor ia . Es tab lec ido só l idamente Que tza l coha l en Cho-
lu la , envió discípulos que s e m b r a r a n la semil la de su d o c t r i n a 
por todos los países del Sur , los que l legaron h a s t a las reg iones 
que después h a b í a n de l l amar se de los mix t éeos y zapa téeos , 
surgiendo en tonces , en toda la extens ión de aque l suelo, monu-
mentos que t e s t imon iaban la a c e p t a c i ó n y a u g e de aque l las 
doc t r inas , todos de c a r á c t e r budh i s t a m a r c a d í s i m o , como el 
templo de Xoch i ca l co , exornado por comple to con el e m b l e m a 
de la s e rp i en te de p lumas , d ibu jada con va l en t í a o r n a m e n t a l 
admi rab le ; y el t emplo del Ta j in en P a p a n t l a , ó sea l a g r a n 
p i r ámide de siete pisos, exornados con n ichos y cornisas , en el 
que casi vemos r ep roduc ido el m á s famoso monumen to budh i s t a 
que se conoce, el t emplo de Boro-Boro de la isla de J a b a . Por 
úl t imo, á ellos p a r e c e deberse los a n t r o s de Mitla, los céle-
b res pan teones ó l uga re s de mue r t e , as iento del g r a n Pont í f ice 
l l a m a d o Hui j a t ao , a l que no se podía m i r a r sin mor i r , t an no ta -
b le por su estilo como por sus mister ios (1). 

Pero n u n c a pud ie ron goza r los na l iuas de la posesión t r a n -
qui la de aque l l a s c o m a r c a s : por su con tac to con los b á r b a r o s 
del Nor te e x c i t a n l a codic ia de estos, que b a j a n en d is t in tas 
ocasiones a r ro l l ando y de s t ruyendo aquel los florecientes Impe-
rios, de los que adqu ie ren , al someter los , a lgo de su c u l t u r a . 
L a p r i m e r a invas ión f u é la de los ch i ch imecas , los pe r ros , los 
m á s c rue les y s a lva j e s , que por su condic ión y h a s t a por sus 
vest idos, se pueden as imi la r á los m á s fieros pieles-rojas; los 
que al m a n d o luego del g r a n Xolotl conc luye ron def ini t iva-
m e n t e con el Imper io de los to l tecas . Estos b a j a r o n fugi t ivos al 
Chiapas , a p o r t a n d o allí todos los e lementos de su c iv i l izac ión; 
y f u n d a n d o el Imper io qu iché de X i b a l b a (de las serpientes) , 
r ep rodu j e ron en P a l e n q u e y Menché las cons t rucc iones de 
T e o t i h u a c a n y Cholula , uniendo s i empre y a el cu l to de los 
a s t ros con el de Que tza lcoha l t , l l amado aquí Cucu lcan . 

(1) Torquemada, Monarquía indiana,, libro III , cap. VII . 



L a s r u i n a s de P a l e n q u e (el an t iguo N a c h a n ) h a n sido l a s 
m á s v i s i t adas desde los días de l a conqu i s t a , y en e l las v e m o s 
l e v a n t a r s e las dos t r a d i c i o n a l e s p i r ámides del Sol y de la 
L u n a , y los Pa lac ios y Conven tos á e l las a d h e r e n t e s , con su 
g r a n t o r r e ú observa tor io , e n c o n t r á n d o s e allí el t a n famoso 
t emplo de la C r u z , de p r o c e d e n c i a b u d h i s t a , como hemos 
apun tado . Por su cons t rucc ión , po r el empleo de los es tucos y 
del b a r r o cocido, por sus r e l i eves y exornos , el c e n t r o p u r a -
m e n t e rel igioso de los qu ichés , emp ieza á m o s t r a r n o s los m a -
yores ade l an tos obtenidos po r el a r t e a m e r i c a n o ; los c a t u n e s 
epigráf icos son allí más a b u n d a n t e s que en n i n g ú n o t ro sitio. 

Pero la semil la de la c iv i l i zac ión s e m b r a d a en e l A n a h u a c 
y la s a n g r e n a h u a de los somet idos q u e allí p e r m a n e c í a n , 110 
podía por menos que a s p i r a r á la dominac ión á que se c r e í a n 
obligados, sobreponiéndose a l c a b o á los b á r b a r o s i nvaso res , 
de l propio modo que h a ocu r r ido s i e m p r e en s e m e j a n t e s casos . 

Los aco lhuas , de p u r a c e p a n a h u a , e n c o n t r a r o n en Neza -
hua lcoyol t á su r eden to r , el c u a l , después de las v ic i s i tudes de 
todos conocidas , conc luyó con el poder de los c h i c h i m e c a s , 
t e p a n e c a s y otros mecas i n v a s o r e s , r e s t ab l ec i endo el Imper io 
y la c u l t u r a n a h u a , ba jo l a f o r m a de un floreciente r enac i -
mien to . Los ch i ch imecas h a b í a n sido poco a r t i s t a s , pe ro los 
aco lhuas d e m o s t r a r o n a l pun to , q u e no hab ía m u e r t o en ellos 
el espír i tu cons t ruc to r que los d i s t i ngu i e r a en su o r igen . 

E l Rey poe ta , el Rey leg is lador , f u é t a m b i é n g r a n arqui -
tec to , y a p e n a s a f i anzado e n su t rono , e levó pa lac ios , t emplos 
y quintas , c u y a f e c h a y disposic ión nos son p e r f e c t a m e n t e 
conocidas po r fieles desc r ipc iones , y cuyos res tos aún subsis-
t en , t e s t imoniando la e x a c t i t u d de a q u é l l a s (1). 

E n sus pa l ac ios y q u i n t a s e n c o n t r á r n o s l a p l a n t a p u r a m e n t e 
as iá t i ca , d is t r ibuida en los t r e s d e p a r t a m e n t o s p r i n c i p a l e s de 
el M e x u a r , el Ser ra l lo , ó sea el con jun to de l a s S a l a s p a r a 
los ac tos públ icos , y el H a r é n , ó d e p a r t a m e n t o p a r a la v i d a 
p r i v a d a ; disposición que comien za en los A l c á z a r e s assirios, y 

(1) Véase Alba Ixtlixolchitl: Historia Ckichimeca, II, pág. 173, 183, 
209, etc., y también la Relación de Pomar, México, 1894. 

que es a c e p t a d a después por todos los Soberanos or ien ta les . E n 
los templos vemos las mismas t r ad ic iones as iá t icas , d e r i v a d a s 
de los z igurás caldeos. Muchos de aquel los m o n u m e n t o s de 
T e t e tico, debidos a l g r a n Rey , h a n desapa rec ido : a b u n d a n t e 
en ellos la m a d e r a , m á s que en otros amer i canos , se u t i l izaron 
l a s c u e r d a s que dejó su cons t ruc to r pend ien tes de l a s v igas , 
al tenor de sus present imientos ; pero las descr ipc iones de Alba , 
P o m a r y otros que l legaron á ver los , nos m e r e c e n el m a y o r 
c réd i to y nos los p i n t a n con g r a n s ince r idad y c a r á c t e r : 
a ú n podemos c o n t e m p l a r res tos t a n in te resan tes como los de 
l a q u i n t a ó l uga r de r e c r e o de Texcu tz inco , donde sobre 
e s c a r p a d a r o c a , que t iene el ab i smo á sus pies, se obse rvan 
e scavados los cé lebres Baños del M o n a r c a Aco lhua , con im-
p o r t a n t e s r u i n a s de otros m o n u m e n t o s (1). 

Mas no por esto e s t a b a n venc idos p a r a s i e m p r e los pueblos 
b á r b a r o s que b a j a b a n clel A t l an , ni h a b í a n cesado l a s opresio-
nes p a r a los nahuas : d iversas invas iones se v e n í a n sucediendo, 
siendo la ú l t i m a y m á s i m p o r t a n t e la de los az t ecas , al fin 
denominadores de todos los pueblos de l a reg ión de l a l a g u n a , 
que h ic i e ran de T e n o c t i t l a n , ó Méx ico , la co r t e de su di la-
t a d o Imper io : d i r igiendo las conquis tas h a c i a el Sur , i n v a d i e -
ron t ambién el Chiapas , a c a b a n d o con l a i n d e p e n d e n c i a ele 
los quichés . En tonces , de su mezc l a con ellos, nac i e ron los 
mix t eca s , h íbr ido pueblo que , a l t e r ando su l engua , modif icando 
sus r i tos é in t roduc iendo e n t r e ellos los sacr i f ic ios h u m a n o s , 
c o n c l u y e r o n , en u n a p a l a b r a , con el Imper io de X i b a l b a y 
con todas sus m á s e l e v a d a s inst i tuciones. Los fieles obse rva -
dores ele sus v e n e r a n d a s t rad ic iones , t uv ie ron que e m i g r a r ; 
unos c a m b i a r o n las f rondosas a l a m e d a s de la r eg ión q u i c h é 
por las á r idas l l a n u r a s de l Y u c a t á n , al Or iente ; estos fueron 
los mayas, n o m b r e m á s geográf ico que de r a z a ( lugar seco y 
ár ido): otros b a j a r o n a l Sur , a l c a n z a n d o h a s t a T i k a l y Copan, 
l ími te mer id iona l de l a expans ión de los n a h u a s . 

(1) Véase la transcripción del trabajo inédito de D. Antonio García 
Cubas sobre Texcutzinco, que inserta Chavero en su México á través de 
los siglos, I, pág. 671. 



Los m a y a s rep i t i e ron en el Y u c a t á n toda la nac iona l idad 
de que hab í an d i s f ru tado en l a reg ión Quiche; sus inst i tuciones, 
su re l ig ión y su gobie rno fue ron , en este ex t r emo or ien ta l la úl-
t i m a e t a p a de su v ida , y en Ch ichen- I t za es tab lec ie ron la cor te 
del Imper io l l amado de M a y a p a n . Ch ichen- I t za r e p r o d u j o la 
n o t a d a disposición de los monumentos n a h u a s . Allí l e v a n t a r o n 
l a s graneles p i r ámides del Sol y de la L u n a ; á los pies de es ta 
u l t i m a se v e a ú n l a Wsa de las Monjas, ó de los sace rdo tes ; allí 
en otro l ado el ind ispensable . / « ^ de pelota; el gimnasio; la Sala 
Hipóstila y va r ios templos p a r c i a l e s , como el de los tigres, e l de 
las mesas, con l a s p isc inas ó cenotes, m a y o r y m e n o r , y en el cen-
t ro el curioso edificio l l amado el Caracol, ded icado á Quetza l -
coha l t , fo rmando a q u e l g r a n cuad r i l á t e ro el e j e m p l a r m á s cu-
rioso y comple to que se puede o f r e c e r de un cen t ro monu-
m e n t a l a m e r i c a n o (1). 

Di scord ias civi les p r o m o v i d a s po r los bandos de Cocomes 
Xi r i e s y Cheles, a sp i r an t e s á la s u p r e m a c í a del poder , h ic ie ron 
que se d iv id ie ran los m a y a s , y hé aquí á I z a m a l , Akc , y pr in-
c i p a l m e n t e á U x m a l , rep i t iendo á su vez los modelos r ea l i zados 
en Chichen-I tza , h a s t a el pun to de d i fe r i r a p e n a s en los moti-
vos de sus o rna tos (2). Todos los que h a n v is i tado aque l l a s 
r u m a s conv ienen en que U x m a l es la r i v a l de Ch ichen- I t za 
exced iendose sus a rqu i t ec tos de t a l modo en el o rna to qué 
d e s a p a r e c e ba jo él a h o g a d a l a cons t rucc ión , e n t r a n d o de l leno 
en las confusiones del ba r roqu i smo; n a d a se opone, pues , á que 
cons ideremos estos edificios como los m á s modernos del Nuevo 
Mundo; quizás a l c a n c e n en su f e c h a a l siglo X V de n u e s t r a 

a ' a ^ o u n ° s de sus m iembros a rqu i t ec tón icos son de m a d e r a 
como sus l a b r a d o s umbra les , aún en buen es tado, no tándose ' 
en gene ra l , m á s la t e n d e n c i a en ellos á la suntuos idad po r 
el m a y o r t a m a ñ o de sus á r ea s , que al esmero y la solidez en 
su e s t r u c t u r a . 

E s t a degenerac ión de estilo y a p a r e j o se h a c e m á s p a t e n t e 

(1) Véase la Relación del Yucatán, del Padre Lauda, y la excelente 
monografía Archeological Studies oftke ruines magas; por Holmes. 

(2) Véase Holmes. Obra de la nota anterior. 

en l a s r u i n a s de T i k a l y Copan; aquí la e x u b e r a n c i a de la 
o r n a m e n t a c i ó n es y a de l i ran te ; los miembros a rqu i t ec tón icos 
y las f o r m a s de las e s t a t u a s d e s a p a r e c e n ba jo las a b r u m a -
doras combinac iones de los exornos , s iendo de n o t a r que Diego 
G a r c í a P a l a c i o c o m u n i c a r a á Fe l ipe I I , en c a r t a - r e l a c i ó n 
de 1576, «que la t rad ic ión de estos indios es que sus edificios 
(los de Copan) los h i c i e r an emig rados del Y u c a t á n » . 

Los a z t e c a s r ecog ían y a p l i c a b a n por su p a r t e l a he ren-
c ia ele toda la c u l t u r a de sus p redeceso res en el A n a h u a c , y 
en f e c h a p e r f e c t a m e n t e conoc ida y con disposición que nos 
cons ta por mil descr ipc iones , e n r i q u e c í a n á Tenoc t i t l an con 
templos , p a l a c i o s y monumentos, , en c u y o a r t e , m á s que u n a 
de r ivac ión con c a r a c t e r e s or iginales , vemos l a imi tac ión tosca 
de aquel los modelos , e j e c u t a d a por mano que i m p r i m í a en 
ellos su r u d e z a . 

L a a z t e c a Tenoc t i t l an h a d e s a p a r e c i d o por completo , 
siendo subs t i tu ida po r l a m o d e r n a Méjico (1); pe ro no d e j a n de 
surg i r de a q u e l suelo r e l iqu ias de su pasado , t a n i m p o r t a n t e s 
como la piedra del sol ó calendario azteca, y l a de los sacrificios ó 
votiva del Rey TÍZOC, que nos m u e s t r a n el estilo empleado po r 
sus en t a l l ado re s . 

De los p r e c e d e n t e s a r t í s t i cos y h a s t a h ie rá t i cos de t a n t a s 
cons t rucc iones n a h u a s , y a hemos a p u n t a d o algo, que comple-
t a r e m o s con l a s obse rvac iones h e c h a s po r los que t a m b i é n 
h a n e x a m i n a d o l a s del Or ien te as iá t ico é islas por que se 
p ro longa . Su s e m e j a n z a es p e r f e c t a con los de Chancli-Siva, 
que o f r ecen la m i s m a disposición de un g r a n pat io , l imi tado 
po r t r e s l a r g a s a l a s , con u n edificio c e n t r a l m á s e levado . 
Todos los t emplos de J a v a os t en tan la fa l sa b ó v e d a ; todos p re -
sen tan u n a spec to g e n e r a l parec id í s imo á los amer i canos , y 
sus mot ivos de o r n a m e n t a c i ó n se r ep i t en casi idént icos en los 
de l N u e v o Mundo. Se d ice h a b e r sido erigidos en el siglo I V 
de J . C., por la s e c t a de los d jan is tas , ó s e a á u n a m e z c l a 
b r a h a m a n o - b ú d h i c a ; m u c h o s de éstos se e l evan sobre p i rámi -

(1) Para la descripción y verdadero plano de la antigua Tenoctitlan, 
véase á Chavero en su México á través de los siglos, pág. 800. 



des con esca le ras , s imi lares e n todo á l a s a m e r i c a n a s , ofre-
ciendo otros pa lpab le s s e m e j a n z a s con los monumentos del 
a r t e K m e l ó Camboeljiauo y e l r e s t o de los de la Indo-China , 
é I n d i a p rop ia , de los que p o d e m o s h a l l a r su or igen en los 
topes ó stupas budhis tas , i n a u g u r a d o s po r el Rey Acoka . 

Desi ré C h a r n a y , en la Relación de su viaje á Java, ve r i f i cado 
después de conocer los m o n u m e n t o s m e j i c a n o s (1 , - conc luye 
fo rmu lando tales semejanzas , a l t eno r s igu ien te : «Los ídolos 
groseros de Ar tza -Domas , c e r c a d e Bui tenzorg , r e c u e r d a n los 
de México y Copan en G u a t e m a l a . L a p i r ámide con e sca l e r a , 
s i empre a f e c t a al templo, e s s e m e j a n t e á las de P a l e n q u e y 
Y u c a t á n ; la disposición de los t e m p l o s , especie de ora tor ios 
conteniendo el ídolo so l amen te , con p iezas s u b t e r r á n e a s p a r a 
p r o n u n c i a r e l oráculo ; l a m i s m a c o n s t r u c c i ó n in te r io r , above-
d a d o j en encorbellement; de t a l l e s d e o r n a m e n t a c i ó n , e x p l a n a d o s 
lo mismo que en México y Y u c a t á n ; la loca l izac ión de los tem-
plos fo rmando cen t ros re l ig iosos l e jos de l a s c iudades , pun tos 
de pe reg r inac ión , como en P a l e n q u e , C h i c h e n - I t z a , y m á s 
t a r d e , en t iempos de la c o n q u i s t a en Cozumel , los hacen coin-
cidir en tocio, con las m á s f a m o s a s r u i n a s a m e r i c a n a s . » 

L a s d is t in tas épocas y l u g a r e s e n que florece el genio ar t í s -
t ico a m e r i c a n o , d a por r e s u l t a d o d i fe renc ias de estilo, que 
se h a c e n pa t en te s , t an to en s u s m o n u m e n t o s a rqu i tec tón icos , 
como en sus escu l tu ras , p i n t u r a s y h a s t a objetos de u t i l idad, 
m á s ó menos exornados . El c a r á c t e r de la p roducc ión pr imi-
t iva to l teca es, como c o r r e s p o n d e á su m a y o r a rca í smo , ele ro-
bustez y seve r idad ; en P a l e n q u e ob t i ene el m a y o r a t ic i smo y 
finura, t a n t o en sus l íneas como e n su e scu l tu r a l exorno: los p re -
ciosos cubículos de la Cruz y d e l Sol son las j o y a s de la a rqu i -
t e c t u r a y e scu l tu ra a m e r i c a n a ; e n los cen t ros religiosos del 
país m a y a la o rnamen tac ión o b t i e n e y a un desar ro l lo invasor , 
hac iendo , además , del t a m a ñ o , u n e lemento de suntuosidad; 
la l l a m a d a Casa de las Monjas, e n U x m a l , es la m á s v a s t a cons-
t rucc ión del Nuevo Mundo, y e n l a r a m a m á s mer id iona l , en 
el G u a t e m a l a , el ba r roqu i smo d e c a d e n t e se mani f ies ta con vi-

(1) Véase Toar du Monde, 1880, I , pág. 32. 

ciosa e x u b e r a n c i a , lo propio que en T ica l y otros puntos h a s t a 
Copan. Estos c a r a c t e r e s se p a t e n t i z a n en todas las man i fe s t a -
ciones es té t i cas de es tas c o m a r c a s , l legando h a s t a los objetos 
indust r ia les . E n t r e los a z t e c a s la tosca imi tac ión de ta les mo-
delos es cons tan te . 

En la o t r a g r a n r a m a qu i chua los p roduc tos v a n obtenien-
do t ambién rasgos es té t icos que los c a r a c t e r i z a n , conforme á 
las regiones en que se p roducen ; m a s incipientes en los del 
Nor te , adqu ie ren m a y o r gusto confo rme a v a n z a n h a c i a el Sur ; 
a ú n severos y en e x t r e m o sobrios de adorno en N i c a r a g u a , y a 
obt ienen en Costa R ica un estilo especial ís imo, l impio en sus 
l íneas y g r e c a s , y firme en los t r azos de las f o r m a s v i v a s , como 
puede o b s e r v a r s e en los bellos objetos ta l lados en p i ed ra y en 
los l indos productos ele su o r feb re r í a y c e r á m i c a ; m á s aba jo , 
y a en el con t inen te Sur , obt ienen estos e lementos todo su m á s 
bello estilo e n t r e los q u i m b a y a s , el pueblo m á s a r t i s t a de la 
A m é r i c a mer id iona l , el fund idor y c ince lador de las j o y a s m á s 
prec iosas y el que mode la la m á s c lás ica c e r á m i c a , t a n a t en tos 
á las s e v e r a s f inezas ele la l ínea, como en n ingún otro l uga r ele 
la Amér i ca ve remos . 

L a s Ar te s obedecen en el Perú á dos estilos sin duela m u y 
d is t in tos ; m i e n t r a s que en T i a g u a n a c o la cons t rucc ión es 
m o n o l í t i c a , co r rec t í s ima en sus l íneas y g e o m é t r i c a en su 
exorno , has ta cuando r e p r e s e n t a l a figura h u m a n a , ind icán-
donos un gusto ar t ís t ico m u y r egu la r i zado , p a t e n t e t a m b i é n en 
los tegielos y demás produc tos de l a s indus t r ias , que podemos 
l l a m a r de origen p re incás ico , n o t a m o s en lo y a p u r a m e n t e 
incás ico c ie r t a degenerac ión de esto mismo, supl iendo la in ten-
ción p u r a m e n t e es té t ica en los edificios y el pur i smo y e smero 
en la l abor ele los objetos, po r la r i queza de las m a t e r i a s que 
s i r v e n p a r a su exorno , po r el de r roche e x u b e r a n t e del oro, 
a u n q u e n u n c a l leguen a l p redominio ele la o r n a m e n t a c i ó n sobre 
la cons t rucc ión , como hemos visto en t r e los n a h u a s . 

Mucho se h a hab lado de los ins t rumentos ele que se s i rv i e r an 
aquel los ar t í f ices p a r a el co r te y l a b r a d o de l a s p i ed ra s con 
que c o n s t r u y e r a n sus edificios, rep i t iéndose á c a d a paso la 
especie de que debieron h a c e r l o con o t r a s co r t an te s m á s duras ; 



á nues t ro p a r e c e r ni esto es pos ib le , n i ex is te mot ivo p a r a 
dudar del uso de los me ta l e s con t a l ob je to : p a r e c e n o l v i d a r l o s 
que t a l p iensan que aquel los pueb los q u e er ig ieron t a n a c a b a -
dos monumentos , f u e r o n los i n t r o d u c t o r e s de la m e t a l u r g i a en 
el Nuevo Mundo: á los famosos o r f eb re s , á los que sab ían a l e a r 
y fund i r t a n bien Ios-metales , á los q u e f a b r i c a r o n los ins t ru-
mentos de cobre , t a n b ien t e m p l a d o s y endurec idos , como los 
c inceles , escoplos y h a c h a s , que con t a n t a f r e c ü e n c i a se ha l l an 
en aquel suelo, no h a b r í a que p r e g u n t a r l e s con qué i n s t rumen tos 
l a b r a b a n aque l l a s p ied ras , poco r e s i s t en te s a d e m á s po r su 
du reza . H a y más , en m u c h a s de e l las , l a hue l l a del p u n t e r o y 
el escoplo, es b ien vis ible , y del c o r t e p o r el m e t a l , no p u e d e 
c a b e r d u d a á n a d i e que de ello a lgo p r á c t i c o sea . 

E s c u l t u r a . — T r a t a n d o de las Bel las A r t e s m e r e c e la e s c u l t u r a 
a m e r i c a n a e spec ia l estudio: l a rgo s e r í a éste si se h i c i e r a con toda 
l a de tenc ión debida , pe ro el esbozo de sus c a r a c t e r e s y di feren-
c ias esencia les p u e d e c o m p e n d i a r s e e n m á s r educ ido espacio . 

Aque l l a m i s m a senc i l lez que v e n i m o s obse rvando en l a que 
l l a m a m o s r a m a q u i c h u a del a r t e a m e r i c a n o , la e n c o n t r a m o s 
a p l i c a d a al r e a l i z a r sus e scu l tu ra s ; s e v e r a s en sus l íneas, na-
tu ra l i s t a s y a lgo d u r a s en su mode lado , cas i d e s n u d a s y poco 
e x o r n a d a s de accesor ios y e m b l e m a s , c o n t r a s t a n e s t a s escu l tu -
r a s con a q u e l l a s n a h u a s - m a y a s , en l a s q u e l l ega á d e s a p a r e c e r 
l a f o r m a ba jo la e x u b e r a n c i a del a d o r n o y el c a r á c t e r s imbó-
lico y monst ruoso de sus r e p r e s e n t a c i o n e s ; m u e s t r a s de es te 
severo estilo son los escasos e j e m p l a r e s escul tór icos de los Cliff-
dwellers y otros en el a l to y ba jo Méjico, e n t r e los que inc lu ímos 
l a he rmosa c a b e z a h u m a n a del es tado d e Vera -Cruz , l a s abun-
dan t e s figuras de la l a g u n a de N i c a r a g u a ; l a m a y o r p a r t e de 
la e s t a t u a r i a de Costa Rica ; l a o r f e b r e r í a co lombiana an t igua , 
en p r i m e r l u g a r l a de los q u i m b a y a s ; a l g u n a s de Quito y todo 
lo p e r u a n o , cuyos vasos p r e s e n t a n m u y m a r c a d o el propio 
c a r á c t e r n a t u r a l i s t a . 

L a e s c u l t u r a n a h u a - m a y a os ten ta el mismo lu jo o r n a m e n -
t a l que su a r q u i t e c t u r a , á la que s igue en su evoluc ión h a c i a 
el ba r roqu i smo . Desde los ant iguos to l t ecas , en cuyos monu-
mentos , a ú n algo rudos y a rca i cos , se e n c u e n t r a n los g é r m e n e s 

y p a t r o n e s de todo el a r t e n a h u a , h a s t a los m á s modernos y 
decaden t e s de G u a t e m a l a , obsé rvase igua l v ic iosa t e n d e n c i a . 

L a s g r a n d e s p i r á m i d e s del Sol y de la L u n a en T e o t i h u a c a n , 
e s t a b a n co ronadas por templos que c o b i j a b a n á las imágenes 
de t a les dioses, de los que dice A l b a «que vió pedazos de ellos 
en los Cues» (1). E n To l án edificóse en los m á s p r imi t ivos t iem-
pos el t emplo ele l a R a n a , diosa del a g u a , c u y a i m a g e n , r iquí-
s imamer i te i n c r u s t a d a de esmera ldas , f u é des t ru ida po r la 
so ldadesca españo la cuando l a conqu i s t a (2). Adorábase á 
Tla loc , dios de las l luv ias en Tezcuco , donde tenía un templo 
en l a s c u m b r e s de aque l las m o n t a ñ a s , po r donde a s o m a b a n 
los nubes , de l c u a l nos dec ía Alba que en su t iempo «allí esta-
b a n t o d a v í a sus pedazos» (3). De T u l a nos h a hecho conocer 
Stubel u n a c a r i á t i d e ó pie de mesa , c u y a s r e p r o d u c c i o n e s se 
v e n po r los Museos, y c a d a día su rgen otros e j e m p l a r e s de 
aque l l a s v e n e r a n d a s ru inas , c u n a de la c iv i l izac ión a m e r i c a n a . 

L a s e scu l tu r a s aco lhuas se nos o f r ecen y a con toda la g r a n -
deza y pe r f ecc ión del r enac imien to ar t í s t ico á que cor respon-
den; e l las y las de la región q u i c h é , son , sin duda , l a s m á s 
exce l en t e s que se h a n ha l l ado en a q u e l suelo; el l l a m a d o f rag-
men to de Mixcoa t l , ó sea el r e l i e v e de un dios que l l e v a ba jo 
sus b razos el sol, es uno de los m á s hermosos res tos escul tór i -
cos de aque l l a s c ivi l izaciones: al colosal Cholchunl i t l ine de 
Texcu tz inco , q u e . y a c e tendido en u n a c a ñ a d a ele es ta qu in t a 
r e a l , c e r c a del b a ñ o de Nezahua lcoyo t l , h a y que a ñ a d i r , en 
es te sitio, los preciosos re l i eves de l a h is tor ia de este g r a n 
M o n a r c a , t a l l ados sobre l a s rocas con t iguas (4), y la m e m o r i a 
de las colecc iones de figuras de an ima le s hechos de oro y 
p e d r e r í a , r iquís imo tesoro del pa lac io r e a l (5). Los ídolos d é l o s 
templos (6), y , sobre todo, los r e t r a to s de Nezahua l covo l t , en 

(1) Alba Ixtlixoltli, Historia Tolteca, pág. 39. 
(2) Idem id., pág. 37. 
(3) Idem id., pág. 39. 
(4) Idem id., tomo II, pág. 210. 
(5) Idem id., pág. 180. 
(6) Idem íd„ pág. 224, 



toda c lase de m a t e r i a s , como cons igna d e t a l l a d a m e n t e Alba (1) 
son los e j empla re s más no t ab l e s en que se most ró el ingenio 
escul tór ico de los aco lhuas . 

L a s figuras de P a l e n q u e h a n sido cons ide radas con r a z ó n 
como las más p e r f e c t a s del N u e v o Mundo; á no a f e a r l a s la 
cons tan te deformación de sus Cráneos, podr ían e q u i p a r a r s e , 
po r sus proporc iones y p e r f e c c i ó n del modelado , con las mejo-
res as iá t i cas conocidas . Los r e l i e v e s de los templos del Sol y 
de la Cruz os ten tan , en g r a d o m á x i m o , estos mér i tos , y en los 
del Templo de los Tableros y zóca los del pa t io del Palacio, e l 
acen to es t a n budhis ta , que l l ega cas i á la jus ta-posición en las 
pos turas , a t r ibu tos y c a r a c t e r e s de sus fo rmas , a ú n m á s visible 
si c a b e en los s ingulares e j e m p l a r e s de Lacando l s , en la nota-
ble e s t a tua de Que tza l coha l t , t a n p a r e c i d o al Buddha de 
A n g c o r - W a t y en los prec iosos d in te les ó sobre huecos ele 
aquellos templos . U l t i m a m e n t e se h a enr iquec ido la colección 
escul tór ica quiché , con los p rec iosos relieves de Chiapas, es tudia-
dos y publ icados por C h a v e r o en el Homenaje á Colón. 

L a e scu l tu ra m a y a p a r t i c i p a b a s t a n t e de los c a r a c t e r e s 
que ven imos a t r i buyendo á su o r ig ina r i a l a q u i c h é , a u n q u e 
no con t a n t a exce lenc ia ; los r e l i eves de Chic.hen-Itza o f recen 
la p a r t i c u l a r i d a d de r e p r e s e n t a r gue r r e ros , 110 vistos an t e s en 
Pa l enque , y de allí p rocede t a m b i é n el mejor e j e m p l a r cono-
cido de la i m a g e n de Tla loc , m u e l l e m e n t e r ec l inado y ten iendo 
sobre su v i en t r e el r e cep t ácu lo p a r a el fuego. E11 I z a m a l , l a 
propensión d e c a d e n t e á los colosos se mani f ies ta por la g r a n 
c a r a al pie de u n a de sus p i r ámides , l a esf inge a m e r i c a n a , 
y en U z m a l la e scu l tu ra t iene menor r ep re sen t ac ión que en los 
otros cen t ros . L a s figuras de G u a t e m a l a os ten tan u n c a r á c t e r 
marcad í s imo; en n inguna p a r t e de A m é r i c a se p r e s e n t a n m á s 
r e c a r g a d a s de exornos y accesor ios ; en los re l i eves del templo 
del Sol de T ika l , d i f íc i lmente se s iguen las l íneas del cuerpo , 
casi ocu l tas por el v e r d a d e r o fo l la je que las e n v u e l v e , y e n 
Copan se i e rgen aquel las cé l eb res figuras, c o m p a r a d a s á colo-

(1) Alba, tomo II, pág. 237. La estatua de la roca de Texcutzinco exis-
tió hasta hace pocos años, que fué destruida por la pólvora. 

sa les m a z o r c a s de maíz , que a p e n a s de j an perc ib i r el rost ro del 
ídolo, siendo t ambién notab le , en este sent ido, el a l t a r de los 
sacrif icios, m á s otros m u y s imi la res monolitos. L a s enhies tas 
p iedras de S a n t a Luc ía de C o z u m a h u a l p a , t r a s l a d a d a s h o y a l 
Rea l Museo de Berlín, p a r t i c i p a n bas t an te , a u n q u e no en t an 
alto g rado , de estos mismos c a r a c t e r e s . 

L a e s c u l t u r a p i n a m e n t e a z t e c a está r e p r e s e n t a d a por im-
p o r t a n t e s e jempla res ; l a p i e d r a v o t i v a cleí Rey Tizoc ó de los 
sacrif icios, y el l l amado Ca lendar io Mexicano ; l a colosal y 
e span tab l e figura de la diosa Coat l icue (la de la s a y a de ser-
pientes) ; m á s el ídolo conocido po r el indio triste, y la c a b e z a 
colosal de Totee , todos ellos encon t r ados en el suelo de l a g r a n 
c iudad , p roceden te s los dos úl t imos de su g r a n t emplo ó Teo-
cai l i , nos o f r ecen , con o t r a s r ep resen tac iones , cua les la diosa 
del a g u a , Cha lch ihu i t l ine (la de la s a y a de p i e d r a s prec iosas) , 
Xochipi l l i , el señor de l a s flores y otros e j emp la r e s , el modelo 
ca rac t e r í s t i co del a r t e me j i cano , rudo imi tador , á su modo, de 
las t rad ic iones en aque l suelo, poco a i ro samen te por los azte-
ca s con t inuadas . 

P in tu ra .—La mues t r a p r i nc ipa l ele la p i n t u r a a m e r i c a n a 
la tenemos en sus Códices y objetos ce rámicos , pues de la poli-
c romía , a p l i c a d a á la exornac ión ele sus monumentos , ex i s ten 
escasos e j empla re s , en es tado que p e r m i t a n j u z g a r del a spec to 
y gusto de sus l íneas y ma t i ce s . 

De es ta pol ic romía se no tan res tos en los ele P a l e n q u e y 
en los edificios de Copan , donde d o m i n a b a el rojo: e n t r e los 
n a h u a s y a z t e c a s debemos a c e p t a r t a m b i é n la po l ic romía 
como ele uso cons tan te ; pero donde ha l l amos el modelo m á s 
no tab le ele la p i n t u r a p reco lombina , es, sin d u d a , en el P a l a c i o 
de los Tigres , en Chichen- I tza : en su p a r t e super io r a p a r e c e n 
coloridos curiosísimos re l ieves , ha l l ándose p i n t a d a la c á m a r a 
in ter ior con u n a decorac ión d ispues ta en fa jas , que r e p r o d u c e n 
dis t in tas escenas , en c u y a composic ión ha r i va l i zado la ga l l a r -
día ele las l íneas con la v i v e z a y gusto de los colores (1). 

(1) Véase su estudio en México á través de los siglos, por Chavero 
tomo I, pág. 349. 



Carác te r genera l del diseño amer icano es su tendencia á la 
c u a d r a t u r a , en todas las fo rmas , l legando por ello has ta las 
más ex t r añas t ransformaciones , lo que const i tuye el acen to 
étnico del t razado amer icano , d e difícil expl icación, si no es 
que inf luyera g r andemen te en esto el aspecto que adquieren 
las figuras, a l ser en t re te j idas p a r a el exorno de sus telas. 

En t re los Códices examinados , hemos señalado como nota-
b les , por la ga l la rd ía de las l íneas y gusto de sus acen to 
los calificados de acolhuas, que obtienen por estos conceptos 
la ven t a j a sobre los demás apuntados . De ot ras apl icaciones 
del diseño á las formas y exorno de los productos cerámicos 
y testiles, haremos no ta r sus c a r a c t e r e s y estilo al t r a t a r 
más adelante de ellos. Las a r t e s del diseño las vemos, pues , en 
l a an t igua Amér ica más c iv i l izada , a lcanzando 110 mayor 
a l t u r a que en el mundo asiát ico or iental , sin no ta r en ellas el 
conocimiento de los efectos de l a perspec t iva , ni ostentar las 
bellezas de la l ínea y la a r m o n í a de las proporciones, a lcan-
z a d a sólo por nues t ras ar tes c lás icas . 

Aquellas culminantes cua l idades del purismo y a rmon ía ob-
tenidas por el a r t e griego, v a n desvaneciéndose de tal modo en 
el asiático, que a l l legar á la Amér i ca , muéstrase en ésta el 
diseño como a l ext remo opuesto d e t an v i r tua les condiciones; la 
figura humana sale ele manos de los dibujantes precolombinos, 
i n t e rp re t ada t an fue ra de l a co r recc ión y proporciones, que 
s iempre a p a r e c e monstruosa, s iendo difícil, en muchos casos, 
darse cuen ta de su acción y escorzo: apenas a lcanza , pues, á t an 
le janas t ie r ras los destellos del sol de Atenas, que algo aún ilumi-
na el a r t e asiático en todas sus m á s modernas manifestaciones. 

Los objetos de estilo j a p o n é s ó ch ino , abundantes en 
el NO. y regiones occidenta les , c a e n fue ra de nuestro cuadro 
por responder todos ellos al gus to modernísimo de los pro-
ductos asiáticos en los últimos siglos: 
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I n d u s t r i a s . 

RECISA consecuencia de las necesidades 
de la vida es el desarrollo de las In-
dus t r i as , que proporcionan al hombre 
los útiles indispensables pa ra ella, t an to 
más abundantes , cuanto más v a n aumen-
tando sus relaciones socia les : de aquí 
que por los restos de los manua les ob-

jetos, de c a d a pueblo podamos deducir c l a r a s 
consecuencias ace rca de sus hábi tos y estado ele 
cu l tu ra . 

En este concepto, cabe es tablecer en t re las 
industr ias amer i canas las mismas diferencias que 
venimos notando ent re sus ar tes y demás manifes-
taciones de su ingenio; útiles de piedra , casi en 

estado n a t u r a l , y bast ís ima ce rámica en los más sa lvajes ; 
ta l la más pu l imentada y vasi jer ía mejor cocida, con sencil las 
labores en los intermedios, sin a l c a n z a r aún el ap rovecha-
miento ele otro meta l que el cobre, y éste golpeaelo tan sólo 
p a r a hace r adquir i r á aquel la p iedra la forma a d e c u a d a 
a l objeto que se le dest ina , es lo que encontramos en las 
r a za s pr imit ivas: pero al l legar á los pueblos de superior cul-
t u r a , nótase al punto el paso gigantesco que hacen a v a n z a r á 
las ar tes útiles. El beneficio y fundición de los metales, l levado 
a l mayor g rado de adelanto, especia lmente en el oro y l a 
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Carác te r genera l del diseño amer icano es su tendencia á la 
c u a d r a t u r a , en todas las fo rmas , l legando por ello has ta las 
más ex t r añas t ransformaciones , lo que const i tuye el acen to 
étnico del t razado amer icano , d e difícil expl icación, si no es 
que inf luyera g r andemen te en esto el aspecto que adquieren 
las figuras, a l ser en t re te j idas p a r a el exorno de sus telas. 

En t re los Códices examinados , hemos señalado como nota-
b les , por la ga l la rd ía de las l íneas y gusto de sus acen to 
los calificados de acollmas, que obtienen por estos conceptos 
la ven t a j a sobre los demás apuntados . De ot ras apl icaciones 
del diseño á las formas y exorno de los productos cerámicos 
y testiles, haremos no ta r sus c a r a c t e r e s y estilo al t r a t a r 
más adelante de ellos. Las a r t e s del diseño las vemos, pues, en 
l a an t igua Amér ica más c iv i l izada , a lcanzando 110 mayor 
a l t u r a que en el mundo asiát ico or iental , sin no ta r en ellas el 
conocimiento de los efectos de l a perspec t iva , ni ostentar las 
bellezas de la l ínea y la a r m o n í a de las proporciones, a lcan-
z a d a sólo por nues t ras ar tes c lás icas . 

Aquellas culminantes cua l idades del purismo y a rmon ía ob-
tenidas por el a r t e griego, v a n desvaneciéndose de tal modo en 
el asiático, que a l l legar á la Amér i ca , muéstrase en ésta el 
diseño como a l ext remo opuesto d e t an v i r tua les condiciones; la 
figura humana sale ele manos de los dibujantes precolombinos, 
i n t e rp re t ada t an f u e r a de la co r recc ión y proporciones, que 
s iempre a p a r e c e monstruosa, s iendo difícil, en muchos casos, 
darse cuen ta de su acción y escorzo: apenas a lcanza , pues, á t an 
le janas t ie r ras los destellos del sol de Atenas, que algo aún ilumi-
na el a r t e asiático en todas sus m á s modernas manifestaciones. 

Los objetos de estilo j a p o n é s ó ch ino , abundantes en 
el NO. y regiones occidenta les , c a e n fue ra de nuestro cuadro 
por responder todos ellos al gus to modernísimo de los pro-
ductos asiáticos en los últimos siglos: 

© © © 

I n d u s t r i a s . 

RECISA consecuencia de las necesidades 
de la vida es el desarrollo de las In-
dus t r i as , que proporcionan al hombre 
los útiles indispensables pa ra ella, t an to 
más abundantes , cuanto más v a n aumen-
tando sus relaciones socia les : de aquí 
que por los restos de los manua les ob-

jetos, de c a d a pueblo podamos deducir c l a r a s 
consecuencias ace rca de sus hábi tos y estado ele 
cu l tu ra . 

En este concepto, cabe es tablecer en t re las 
indust r ias amer i canas las mismas diferencias que 
venimos notando ent re sus ar tes y demás manifes-
taciones ele su ingenio; útiles de piedra , casi en 

estado n a t u r a l , y bast ís ima ce rámica en los más sa lvajes ; 
ta l la más pu l imentada y vasi jer ía mejor cocida, con sencil las 
labores en los intermedios, sin a l c a n z a r aún el ap rovecha-
miento ele otro meta l que el cobre, y éste golpeaelo tan sólo 
p a r a hace r adquir i r á aquel la p iedra la forma a d e c u a d a 
a l objeto que se le dest ina , es lo que encontramos en las 
r a za s pr imit ivas: pero al l legar á los pueblos ele superior cul-
t u r a , nótase al punto el paso gigantesco que hacen a v a n z a r á 
las ar tes útiles. El beneficio y fundición de los metales, l levado 
a l mayor g rado de adelanto, especia lmente en el oro y l a 
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p l a t a , es por ellos in t roducido, s iguiendo los p roced imien tos 
puestos en p rác t i ca en los g r a n d e s p l a c e r e s de l Quersoneso 
Aur ico y demás r iquís imas reg iones as iá t ico-or ienta les . L a 
mine r í a , en su mayor ade lan to , c o n la m á s a r t í s t i ca o r febre -
r ía , es el pr inc ipa l objet ivo de aque l los pueblos, a p r e c i a d o r e s 
en todo su valor de t a n g r a n d e s tesoros inexplorados como 
e n c e r r a b a aquella t i e r r a , de la q u e h a c e n l a m á s asombrosa 
explo tac ión los Incas del P e r ú ; ele t a l modo, que podemos 
dec i r , que desde los m á s r e m o t o s t iempos h a n acud ido los 
h o m b r e s á la América , lo mismo p o r Occ iden te que por Or iente , 
a t r a ídos por el oro de sus e n t r a ñ a s , of rec ido g r a c i o s a m e n t e 
po r los pueblos aborígenes, desconocedores de su prec io . 

E l es tado de las Indus t r i a s e n t r e es tas gen tes cor responde 
e x a c t a m e n t e al que suele l l a m a r s e de la E d a d ele P i ed ra , pres-
t ándonos tan completo e j e m p l a r d e e l l a , que á su estudio se 
debe la solución ele m u c h a s cues t iones , sobre los res tos simi-
la res , t a n abundantes en el An t iguo Mundo. El l a b r a d o ele la 
p i e d r a , y a tosca ó p u l i m e n t a d a , s egún el uso del útil que fab r i -
c a b a n , presupone el desconoc imien to absoluto elel beneficio de 
los meta les . En tal es tado h a l l a m o s á todas las t r ibus abor íge-
nes del Nuevo Mundo, en los siglos medios , t a l l ando en p i e d r a 
l a s a r m a s más necesa r i a s p a r a su de fensa y los ins t rumentos 
de l a b r a n z a y uso domést ico. Lo propio que en el resto del 
globo, las rocas cuarzosas ó d io r í t i cas fue ron las p r e f e r i da s , 
s a c a n d o de ellas p u n t a s ele flecha ó l a n z a , h a c h a s de agudo 
cor t e , azadas , mar t i l los y pe rcu to re s , p i e d r a s a r r o j a d i z a s y 
p a r a voleas, que ta les fue ron los i n s t rumen tos p r i n c i p a l m e n t e 
l a b r a d o s por los indígenas a m e r i c a n o s ; no otros se e n c u e n t r a n 
ba jo los mounds de los Es tados Unidos , n i en t r e los ca r ibes elel 
A m a z o n a s y los ant iguos landef tos , y no de otros se va l i e ron 
t a n t o p a r a sus a r m a s ofensivas y de fens ivas , como p a r a los 
út i les de caza y de l a b r a n z a de la t i e r r a . H a y que confesa r 
que en esto l l egaron á h a c e r prodigios de hab i l idad s a lva j e , 
a d e l a n t a n d o en los p roced imien tos h a s t a donde es daelo conse-
gui r . Supieron h a c e r s a l t a r las m á s d u r a s p iedras , po r medio 
del fuego, en lascas ó láminas , y después , con ce r t e ros golpes, 
conve r t i r l a s en pun ta s de flecha af i ladís imas ó en hojas de l a n z a 

de inverosímil de lgadez y afi lados bordes; con g r a n hab i l idad 
s a c a b a n de un golpe, de los núcleos de obs id iana , sut i les 
cuchi l las de co r t an t e s filos, ó pu l imen taban á veces aquel los 
úti les con g r a n l impieza , c u a n d o les des t inaban p a r a usos 
sacerdo ta les ó insignias de m a n d o . Podemos dec i r que n in -
gunas o t r a s gen tes fue ron m á s m a e s t r a s en el t r a b a j o de la 
p i ed ra , impr imiendo en sus f o r m a s c ie f tos c a r a c t e r e s locales 
que les hacen dis t inguirse de las de otros cont inentes . Algunos 
pueblos fueron t a n a p e g a d o s á sus ant iguos usos, que s iguieron 
l a b r a n d o la p i ed ra , á pe sa r ele conocer los secre tos ele la me-
t a lu rg i a , como ocurr ió á los az t ecas , y otros, desconocedores 
a ú n al p r e sen t e del meta l , t a l l a n hoy los pede rna l e s , s iguiendo 
las mismas p r á c t i c a s que los m á s pr imi t ivos de aque l suelo. 

L a s mues t r a s ele la p i ed ra t a l l a d a por aquellos pueblos pre-
colombinos e ran abundan t í s imas en la Exposición del Centena-
rio, demos t rando cuán to á el la se hab í an ap l i cado aquel los 
hombres . E n los Es tados Unidos no tábase , en su sección a rqueo-
lógica , el desconocimiento más comple to del beneficio de los 
meta les , a p a r e c i e n d o por esto el t r a b a j o de la p i ed ra con u n a 
per fecc ión , c u a l con n inguno otro l u g a r a m e r i c a n o permi t í a 
c o m p a r a r s e . Clas i f icadas aque l las l í t icas an t i güedades confor-
m e á los t ipos que de el las admi t imos en el Ant iguo Mundo, 
obse rvábase u n a g r a n s eme janza , y como cor re lac ión e n t r e 
ellos, que ven í an á e s t ab l ece r ínt imo con tac to en t r e el pensa -
miento y l a t écn ica ele t an le janos h o m b r e s , impel idos por 
idén t i cas neces idades . 

A b u n d a b a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e los objetos de p i e d r a , m á s 
ó menos t o s c a m e n t e ta l lados , ex t ra ídos de l a s c a n t e r a s y de-
pósitos t a n i m p o r t a n t e s como los ele Hint Ridge, H o p e w e l y 
t a n t a s o t r a s loca l idades r iqu í s imas de t a les restos , en los va l l e s 
elel Missisipí, Ohio y Oregón y Cumber l and ; m a s no se p re t en -
día ca l i f icar á los m á s toscos de m á s an t iguos que los e smera -
d a m e n t e t r a b a j a d o s , pues de a m b a s especies h a n a p a r e c i d o 
ind i s t in tamente mezc lados (1). 

(1) Véase el Catálogo oficial de la Exposición del Centenario, y tam-
bién los tomos de 1884-85 y 1891-92 del Annuel Report of íhe Burean of 
Etnology. 



El Museo Nac iona l de W a s h i n g t o n expuso á la considera-
ción del mundo sabio, en el C e r t a m e n del Centenar io , c u a n t o 
ele m á s selecto y curioso g u a r d a b a , conce rn i en t e á la ant ropo-
logía y p reh i s to r ia de aquel las regiones; y en lo r e l a t ivo á sus 
p r i m i t i v a s industr ias , ve íanse c l a r a m e n t e tocias las fo rmas 
impre sa s á l a p i ed ra , p a r a u t i l i za r l a como a r m a s ó ins t rumen-
tos ele l a b r a n z a y de uso domést ico; y a u n q u e en l a s p u n t a s 
de l anza y flecha, en los discos y cuchi l los , o f rec ían b a s t an t e 
s e m e j a n z a con las del Antiguo Mundo, aún se podía no t a r en 
ellos c ier to acen to ca rac te r í s t i co , qu izá , depend ien te de la 
c lase de p i e d r a en que es taban hechos , a u n q u e t a m b i é n obtu-
v i e r a n s ingulares formas, p rop ias e x c l u s i v a m e n t e del Nuevo 
Mundo. L a p u n t a de flecha a m e r i c a n a of rece , en g e n e r a l , 
m a y o r de ta l l e en su t r aba jo , p r e s e n t a n d o en su base c a r a c t e -
r í s t icas e sco taduras p a r a su m á s firme Unión con el v i ro te ó 
j u n c o á que h a de ser l igada , y especia les ele los Es tados Uni-
dos son las g r a n d e s h a c h a s ó picos, r anurae las en su cen t ro p a r a 
m a y o r a d a p t a c i ó n de sus a m a r r a s (1). 

P r o c e d e n t e s de las c a n t e r a s del D e l a w a r e y Ohío p resen-
t a b a n estos útiles: m á s a d e l a n t e se ve í an los objetos ele pie-
d r e pu l ida , a lgunos de e legantes f o r m a s y capr ichosos perf i les , 
p roven ien te s ele los mounds, de los que t a m b i é n h a b í a n s e ex-
t ra ído las c a r a c t e r í s t i c a s p ipas , t a n no tab les por sus mot ivos 
de o r n a m e n t a c i ó n , v e r d a d e r a m e n t e escul tura les . . Los objetos 
de uso domést ico e r a n t ambién de e x t r a o r d i n a r i o mér i to ; los 
mor te ros con g r a n d e s m a j a s as imismo de p i ed ra ; los d i fe ren tes 
cuencos ó p la tos , los col lares y adornos de c u e n t a s ele p i ed ra s 
ele dist intos colores, los cuchi l los y pe rcu to re s , todo, a p a r e c í a 
all í expues to , demost rándonos el es tado indus t r ia l , de aquel los 
p r imi t ivos h a b i t a n t e s de las m á r g e n e s de los g r a n d e s ríos, en el 
c o n t i n e n t e borea l amer i cano . 

D e objetos metá l icos n a d a a p a r e c í a en el v e r d a d e r o sent ido 
i n d u s t r i a l de la p a l a b r a : hab ía , si, objetos de c o b r e na t ivo , 
a b u n d a n t e s e spec ia lmen te á l a s or i l las ele los g r a n d e s lagos; 

.(1) Véase TleJ'orl of the UU. EE. Comision of the Columbian Histo-
rical Exposition at Madrid, pág. 104-372 y siguientes. 

pero cons iderándolos como de o t r a p i e d r a cua lqu ie ra ; en l a s 
cos t a s , e spec i a lmen te de la F l o r i d a , las c o n c h a s m a r i n a s 
of rec ían m a t e r i a l e s p a r a l a e j ecuc ión de vistosos adornos , y 
á v e c e s de los huesos de los p e c e s hac í an p u n t a s y anzuelos 
p a r a sus a r m a s , d a r d o s y a r p o n e s . 

Los objetos de p i e d r a p e r m a n e c e n e n t r e los az t ecas , h a s t a 
los días de l a conqu i s t a , con c i e r t a v e n e r a c i ó n t r ad i c iona l en 
sus cul tos y c e r e m o n i a s ; a u n q u e conocedores de los me ta le s , 
e m p l e a b a n con p r e f e r e n c i a l a s a r m a s ele p i e d r a p a r a sus san-
gr ien tos cul tos, s iendo t a m b i é n e n t r e ellos espec ia l el l a b r a d o 
de la obs id iana , en el que e r a n habi l ís imos, no menos que en 
el t a l l ado de las p i e d r a s p r e c i o s a s , e spec ia lmen te ele las 
e s m e r a l d a s . 

E jemplo notabi l ís imo de su hab i l idad en estos t r aba jos , es 
el t an r ep roduc ido cuchi l lo p a r a los sacrif icios , de la colección 
Chr i s ty , con hoja de c a l c e d o n i a y puño de mosaico de tur -
quesas y m a l a q u i t a , ob ra , en v e r d a d , de g r a n a r t e y esmero . 

F recuen t í s imo es el ha l l azgo de ins t rumentos de p i e d r a e n 
toda l a A m é r i c a c e n t r a l ; unos debidos á las t r ibus que tuvie-
ron en e l la su p r imi t ivo a s i e n t o , otros l a b r a d o s al mismo 
t iempo que las gen tes supe r io re s fund ían y c i n c e l a b a n el me ta l ; 
y y a que ele l a s a n t i g ü e d a d e s del cen t ro de A m é r i c a t r a t a -
mos, debemos no t a r e s p e c i a l m e n t e l a s de Pue r to Rico, y fijar-
nos en esos co l la res ó co l le ras , y en esos conos ó copas , que 
t an to dan que p e n s a r á los a rqueó logos amer i canos , así po r l a 
per fecc ión de su difícil l a b r a d o , como por el a ú n inexp l icado 
uso á que se d e s t i n a r a n . 

T a n c a r a c t e r í s t i c a s a n t i g ü e d a d e s p e r t e n e c e n á un a r t e y a 
m u y ade l an t ado ; po r sus ado rnos y e m b l e m a s se as imi lan á la 
es té t ica m á s super io r ele los de l Y u c a t á n y G u a t e m a l a , a p a r e -
ciendo como u n a de r ivac ión de aquel los estilos; pero de su 
empleo a ú n 110 se h a d icho la ú l t i m a p a l a b r a , con t inuando la 
incógn i t a sobre t an s i n g u l a r e s objetos . 

_ E n e l con t inen t e Sur las l l a m a d a s edades pa leo l í t ica y neo-
l í t ica se c o n f u n d e n m á s t odav í a ; los objetos de p i e d r a son a ú n 
a b u n d a n t e s en el P e r ú , a u n q u e su p r e f e r e n c i a sea por los 
c e r ámicos y meta lú rg icos ; y en l a s reg iones or ienta les , en el 



A m a z o n a s y el P l a t a , ó l a s p i e d r a s son senc i l l amen te a r ro j a -
dizas, ó se v e n en e l las a q u e l l a s r a n u r a s cen t r a l e s que las 
hacen a p t a s p a r a l i g a r l a s á l a r g a s c u e r d a s de c o r r e a ó nervios , 
como después h ic ie ron los g a u c h o s con sus vo leas y lazos. E n 
la Pa t agon ia y e x t r e m o a u s t r a l , a p e n a s se v e n u n c a la p i e d r a 
p u l i m e n t a d a (1). 

En la costa Noroes te de l con t inen te borea l son f r ecuen te s 
los jades, de l abor m a r c a d a m e n t e c h i n a ó j aponesa ; pero el 
propio a r t e de estos r e s tos nos está d e l a t a n d o su p r o c e d e n c i a 
y modern í s ima f a b r i c a c i ó n , sin o f r e c e r d u d a la c a u s a de su 
ha l lazgo en aque l los l u g a r e s . 

Hoy se s abe p e r f e c t a m e n t e el r e s p e t a b l e número de em-
barcac iones ch ina s y j a p o n e s a s que a r r i b a n con f r e c u e n c i a , 
a r r a s t r a d a s por l a s c o r r i e n t e s y t empes tades , á l a s cos tas de 
la N u e v a - B r e t a ñ a y C a l i f o r n i a ; hoy se e n c u e n t r a n j ades chinos 
y f r agmen tos de ellos e n t r e l a s t r ibus occ iden ta l e s del Conti-
n e n t e sep ten t r iona l , á los que a t r i b u y e n v i r t u d e s mág icas ; 
h a s t a sapeques se h a n h a l l a d o en aque l l a s r e g i o n e s , sin 
f a l t a r en t re l a s a n t i g ü e d a d e s a m e r i c a n a s o t r a s ch ina s y japo-
nesas , que p u e d e n a v a n z a r a l siglo X I I I de nues t r a E r a . 

Cerámica. — L a i n d u s t r i a m a d r e , las p l á s t i ca g e n e r a d o r a 
debemos l l a m a r á l a c e r á m i c a , de t an t e m p r a n a apa r i c ión 
e n t r e todas l a s g e n t e s ; c o m p a ñ e r a del h o m b r e desde sus 
p r imeros días, sus p r o g r e s o s m a r c a n los de la c ivi l ización, 
á la p a r que su e s t ado y c a r á c t e r en los dist intos pueblos, 
h a s t a el pun to de pode r d e c i r s e que c a d a uno t iene su nac iona l 
c e r á m i c a . 

No debemos e x t r a ñ a r , p o r tan to , que en t r e l a s an t igüedades 
a m e r i c a n a s se p r e s e n t e n l a s de es ta indus t r i a con a b u n d a n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a . N a d a m á s numeroso , c i e r t a m e n t e , que sus pro-
ductos ce rámicos ; la v a s i j e r í a p r eco lombina es abundan t í s ima ; 
pero , a u n q u e a l c a n z a n d o b a s t a n t e pe r f ecc ión en sus productos , 

(1) Chipped slones implements al the, Columbian Historical Exposition, 
at Madrid.—By Henry. C. Mercer, en el lleport of the UU. EE. Comision 
of the Columbian Historical Exposition at Madrid, pág. 367, y el Catálogo 
oficial en todas las secciones, 1892-93. 

n u n c a logra t a n a v a n z a d o progreso , como o t r a s indus t r ias que 
v e r e m o s á g r a n a l t u r a en el Nuevo Mundo. 

Apenas se nota en ella el conocimiento del to rno ó de la 
r u e d a , y en sus colores y ba rn i ce s sólo emplea los engobes 
m á s senci l los y de efectos menos br i l lan tes ; y hé aquí t a m b i é n 
u n a p r u e b a m á s de la f e c h a del desprendimien to as iá t ico de 
aque l l a s gen tes . 

L a p r e t e n d i d a an t igüedad de los chinos ha podido induc i r 
á supouer los f a b r i c a n d o sus m a r a v i l l o s a s p o r c e l a n a s desde 
r emotos siglos; pero n a d a m á s lejos de la v e r d a d que es ta 
c r e e n c i a . Los au to re s m á s eminen tes sost ienen hoy que el des-
cubr imien to , y , sobre todo, la pe r fecc ión indus t r ia l de la porce-
l a n a ch ina no a l c a n z a más a t r á s del siglo VI I I de nues t r a E r a , 
s in l o g r a r su desarrol lo h a s t a el X I I I . Antes de es tas f echas la 
c e r á m i c a del o r i en te as iá t ico sólo sab ía p roduc i r objetos de 
b a r r o cocido, sin e smal t e ni b r i l l an tes colores, de aspecto m u y 
s imi lar á los e j e m p l a r e s que ha l l a r emos en a lgunos mounds 
amer i canos : ni en l a Ind ia , ni en Ceilán, n i en el J a p ó n , ni en 
Corea e m p l e a b a n o t r a s p r á c t i c a s los a l fa re ros ; de l b a r n i z v i t r eo 
ni s iquiera se sospechaba su ex i s t enc ia m á s a l l á del Indo: f ué 
prec iso que en los siglos medioeva les (en el V) s o r p r e n d i e r a n 
los chinos, según confesión p rop ia , el s ec re to de los pe r sas , 
p a r a que l l e g a r a n á f a b r i c a r el vidrio, más brillante y reluciente 
que el que recibían de Oriente, y ap l i casen el e smal t e á sus finísi-
m a s p a s t a s (1); así se exp l i ca que los a m e r i c a n o s no o b t u v i e r a n 

(1) M. Pateologue, en su notable obra L'Art Chinoise (pág. 181), des-
pués de consideraciones previas, en el sentido que apuntamos, divide la 
historia de la porcelana china en siete grandes épocas: 

1.a época, período primitivo, del 850 al 1426 de Jesucristo. 
2.a » id. Siuan-te, del 1426 al 1465 de id. 
8.a » id. Tching-Jioa, del 1165 al 1573 de id. 
4.a » id. Uan-li, del 1573 al 1662 de id. 
5.a » id. Ivhang-hi, del 1662 al 1723 de id. 
6.a » • id. Yung tching y Kien long, del 1723 al 1799 de id. 
7.a » id. contemporáneo, del 1796 al 189 de id. 
El primer período se puede llamar sólo de formación; en los restantes 

va perfeccionándose paulatinamente, correspondiendo, como se ve, á los 
tiempos modernos su mayor florecimiento estético. 
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mayor ade lan to en es ta indus t r i a , c a r ec i endo por comple to de 
la del vidrio, y sin d i sponer p a r a el exorno de sus vasos , m á s 
que de l a fusión de los opacos engobes . 

Táchase á la c e r á m i c a a m e r i c a n a de monótona y f a l t a ele 
var iedad en sus p roduc tos , del uno al otro ex t r emó l e a q u e l 
Mundo; pe ro a u n q u e p r e s e n t e c i e r t a unidad, po r la cons t an te 
aplicación de los mismos procedimientos , bien pronto , a l fijar 
la atención en su estudio, vemos a p a r e c e r , p a r a c a d a reg ión , 
carac ter í s t icos tipos, q u e l legan á d a r n o s p e r f e c t a idea del 
pueblo á que p e r t e n e c e n . 

La c e r á m i c a a n t i g u a de los Es tados Unidos p r e s e n t a pal-
pable s eme janza con l a p r eh i s t ó r i c a de todos los países, aun-
que con m a r c a d a s d i f e r enc i a s locales. L a vas i j e r í a c í e los 
mounds es a b u n d a n t í s i m a , si bien, en gene ra l , tosca y m a l 
cocida, t en iendo que cons ide ra r l a , po r sus f o r m a s y exornos , 
como de infer ior c a l i d a d en t re l a s a m e r i c a n a s , sin a l c a n z a r 
nunca los ade lan tos que ve remos en los pueblos de super ior 
cu l tura : ni a u n los engobes fijados a l fuego podemos admi t i r 
en ella, pues los d ibujos pol ic romos de aquel los vasos son siem-
pre de poca cons is tenc ia , como p in tados sobre ellos después 
de la coción. ' 

En a lgunos la o r n a m e n t a c i ó n es incisa , y á v e c e s h a s t a de 
rel ieve, pudiendo v e r en ellos el mismo estilo e scu l tu r a l de 
las pipas , siendo estos e j e m p l a r e s las super iores mani fes ta -
ciones del a r t e c e r á m i c o d e los mounds. 

Las piezas f a b r i c a d a s obtuvieron dis t in tas fo rmas , según 
el uso á que se las d e s t i n a b a n , hab iéndose encon t r ado e n t r e 
ellas v e r d a d e r a s u r n a s c i n e r a r i a s , e x o r n a d a s con a t r ibu tos 
funerar ios . 

L a vas i je r ía del N o r t e , á oril las ele los g r a n d e s lagos, es 
la más g r o s e r a ; p e r f e c c i ó n a s e conforme desc iende h a c i a el 
Sur, siendo la me jo r la de l Missuri ( 1 ) . E n t r e los e jempla -
res ex t ra ídos de los mounds pe r t enec i en te s al A r k a n s a s , ba jo 

(1) Véase para cerámica de los mounds la Contributions to thc Arqueó-
logo of Misouri, parte I, por el Dr. Ed Evers, y el Annuel Bcporl of thc 
Burean of Etnology de 1890-91. 

Missisipí y golfo de México, h a n a p a r e c i d o a lgunos que pre-
s e n t a n u n a f a b r i c a c i ó n y un estilo m u y super iores á lo apun-
t a d o como c a r a c t e r í s t i c o de aque l l a p r im i t i va c e r á m i c a ; m a s 
po r su p rox imidad á l a s r eg iones del A n a h u a c , nos h a c e n 
sospechar en ellos la impor tac ión de vec inos c e n t r o s , ó su 
confección s iguiendo un a r t e e x t r a ñ o ( 1 ) . Esto nos pone y a 
en con tac to con pueblos poseedores de d is t in tas p r á c t i c a s 
indus t r i a l e s , y esto nos d a t ambién la r a z ó n de la p a t e n t e 
s e m e j a n z a n o t a d a por a lgunos a u t o r e s , e n t r e los p roduc tos 
c e r ámicos de a lgunos mounds del Nor te de A m é r i c a y los 
Shell-Mounds d e Omory en el J a p ó n (2), po r e j emplo , pues en 
lo subsiguiente hemos de p r e s e n c i a r por l a A m é r i c a , el des-
ar ro l lo de u n a r a m a del a r t e c e r á m i c o de los pr imi t ivos pue-
blos as iá t ico-or ienta les . 

Igua l división p u e d e es t ab lece r se en el c a r á c t e r ar t ís t ico 
de la c e r á m i c a a m e r i c a n a que l a que hemos hecho en sus 
a r t e s monumen ta l e s ; una r a m a na tu r a l i s t a , senci l la , sobr ia y 
g e o m é t r i c a en el exorno , conse rvando c o n s t a n t e m e n t e estos 
c a r a c t e r e s desde las regiones del N o r t e h a s t a su úl t imo flore-
c imiento en el imper io i n c á s i c o , y o t r a e x u b e r a n t e en el 
adorno , r iqu ís ima en el s imbolismo, p roduc to de u n a f an t a s í a 
insac iab le de o r n a m e n t a c i ó n que l l ega á sac r i f i ca r toda f o r m a 
o r ig ina r i a del objeto, p r o p i a de los n a h u a - m a y a s . C o m p á r e n s e 
los liuacos de los Cave Dwellers y G r a n Chimú, con los e x o r n a -
dísimos vasos miz teco-zapa tecos del Museo Nac iona l de Méji-
co, que, en n ú m e r o ex t r ao rd ina r i o , luc ie ron en l a Exposic ión, 
y p o d r á n c o n t e m p l a r s e los ex t r emos de los b razos de un a r t e 
que obedece en todo á los mismos movimientos estét icos. 

De la p r i m e r a , ó qu ichua , ha l l amos a ú n res tos prec iosos 
en los Cliff Dicellers, p r imi t ivos modelos de los húrteos p e ruanos , 
y a p e r f e c t a m e n t e cocidos y p in tados al fuego, ade lan tos que 
os ten tan las an t i guas p iezas ele los p r imeros h a b i t a n t e s de los 
pueblos del Ar izona , en sus hermosos cuencos , exornados ex te-
r io r é i n t e r io rmen te con c a r a c t e r í s t i c a s g r e c a s y capr ichosos 

(1) Annuel Peport, 18S2-83, pág. 406 y siguientes. 
(2) Nadaillac, L'Amerique Prelmíorique, pág. 143, nota 2.a 



dibujos en blanco, rojo y negro. A estos corresponden también 
la especialidad de los vasos negros, exo rnados por la impre-
sión en su exterior de largos juncos, q u e simulan como si el 
vaso estuviera formado de delgada y la rgu ís ima cinta en espi-
ral , var iante singularísima de la c e r á m i c a de esta región. 
Esta también nos ofrece los l l amados azulejos americanos, 
graciosas é infantiles representaciones de sus númenes, sobre 
placas de barro, obtenidos por los propios medios que las colo-
raciones de sus vasijas (1). 

Siguiendo tales práct icas de f ab r i cac ión , aunque var iando 
en su propio estilo, se extiende el a r t e cerámico por todo el 
centro ele las Américas no ocupado por los nahtias, carac ter i -
zándose allí muy preferentemente por los. vasos trípodes, que 
desarrollan algunas veces los sus ten tácu los , hasta l legar á 
ser éstos mayores que el recipiente p o r ellos sostenido; pero 
convirtiéndolos generalmente en sonoros cascabeles, por con-
tener dentro suelta bolita, á cuya p r á c t i c a fueron muy afectos 
los antiguos alfareros americanos. 

La cerámica de Nicaragua ofrece c a r a c t e r e s especialísimos 
que la asimilan u n tanto á los productos de la otra r a m a nahua: 
en sus procedimientos se nota p e r f e c t a m e n t e el moldaje, con 
sobrepuestos en que interviene el r e t o q u e modelando el exorno, 
á la par que les apl ican una o rnamen tac ión que pudiéramos 
l lamar lenticular, de que es notable e j empla r el gran vaso 
hallado por el Dr. Bobalius en la l a g u n a de Nicaragua (2). 

En la isla de esta laguna se hal lan aquel las grandes urnas 
cinerarias de barro cocido, que por su forma, á manera de 
colosal zapato, dieron á aquel lugar e l nombre de Isla Zapa-
tera , por su necrópolis, en que tanto a b i m d a b a n . 

La colección cerámica de Costa R i c a e ra en el cer tamen 

(1) Véase Anual Report of the Bureau ot Etnolorjy, 1882-83; Pottery 
of the Ancient Pueblos, By Willians H. Holmes, pág. 265, y Catálogo 
oficial de la Exposición del Centenario, Colección Emmemvay, sala IV 
de los EE. UU. y tomo I de México. 

(2) Véase sus Antiquities ceramiques prouves dans le Nicaragua, 1882 
á 1883. 

de las más abundantes y admirables, por el c a r ác t e r y espe-
cialidad de sus ejemplares. Objeto de estudio preferente por 
pa r t e de los americanis tas (1) háse reconocido en ella, según 
sus distintas épocas y localidades, los ca rac te res más propios 
de la vasijería del centro americano. Los molcajetes de Tu-
rr ia lba , los trípodes de Aguacal iente y los silbatos de Nicoya, 
eran tan singulares como característ icos por su aspecto y fabri-
cación. Todos ci tan como notabilísimo el espléndido vaso poli-
cromo y con relieve, l lamado de la Salamandra, e jemplar, sin 
duda, de los más notables producidos en los alfares americanos, 
aplicado por el Sr. Alfaro á los de la Isla Chira, de los que 
hacía ya grandes elogios el propio Oviedo. 

Los de Colombia se presentaban quizá como los más artis-
tas de aquellos cent ros ; de éstos se exhibía una cerámica 
verdaderamente admirable por la originalidad y belleza de 
sus líneas y modelado, aunque no ostentasen tanto los esplen-
dores de la policromía. Pero sus cualidades plásticas la colocan 
á igual a l tura que las otras ar tes ejercidas por los s ibari tas y 
refinados quimbayas, á cuya tribu per tenecían los más selectos 
ejemplares. 

Aunque pueda dividirse la cerámica qu imbaya en poli-
croma y monocroma, ésta es la que presenta más originales 
caracteres : adornada toda ella con labores incisas á palillo, 
llegan á recordar sus motivos ornamentales á los más clásicos 
ejemplares del Mundo Antiguo; diríase que algunos ostentan el 
llamado estilo latino-bizantino, por el juego de sus biseles, 
llegando á modelar los sobrepuestos con gran soltura y valen-
tía. Comprendiendo que en esto consistía la belleza de tales 
piezas, nunca las engobaron ni pintaron, dejando los colores 
p a r a otras menos ornamentadas , y llegando algunas veces 
hasta combinar ambos elementos. El capricho y la var iedad 
en las formas los llevó á fan tasear la humana á tal grado, que 

(1) The ancient Central and Soud American Pottery in the Columbian 
Historical Exposition at Madrid in 1892; by Walter Hongs, pag. 337 del 
Report of the UU. EE. Com is ion. 



vemos c l a r amen te en ellos la intención de l a s más cómicas 
ca r i ca tu ras . 

Imi tadora has ta donde pudo de tan exce len tes modelos, 
debemos considerar por ello á la ce r ámica ch ipcha como la 
más infanti l y pobre en sus formas, de toda la amer i cana , á 
pesa r de su contacto con los refinados qu imbayas , a l igual que 
veremos en su orfebrer ía . 

La región del Ecuador proporciona t a m b i é n excelentes 
e jemplares , notables por su t amaño y to rneo , que pudieran 
dar lugar á suponer en ella un proceso ro ta to r io en su fabr ica-
ción. Verdaderas ánforas y grandiosos vasos , os ten tan perfiles 
t an clásicos como ningunos otros en el N u e v o Mundo. 

J a m á s adquieren los vasos amer icanos m á s ampl ias propor-
ciones ni más l impieza en sus tonos que en los productos de los 
a l fa res del ant iguo Quito; pero en ellos t a m b i é n se notan las 
mayores relaciones que los unen por su estilo con la más dila-
t a d a industr ia en el continente Sur; tal f ué l a p e r u a n a , exten-
dida siempre por las regiones limítrofes a l imperio incásico. 

Los huacos peruanos son tan conocidos y abundan te s como 
curiosos. El número de e jemplares ext ra ídos de las huacas , ó 
enterramientos , es inmenso en todas las colecciones del Anti-
guo y Nuevo Mundo, figurando, entre l a s p r imeras , la del 
Museo Arqueológico Nacional de España . L a ce rámica pe-
r u a n a es notable , tan to por la finura de sus bar ros , como por 
el esmero de su t raba jo ; moldeada casi s i empre , pu l imentada 
y pe r fec tamen te cocida, resiste la acción de los siglos, l legan-
do has ta nosotros sus productos, las más veces , como acaba -
dos de e laborar . Abundante más la m o n o e r a m a , de color 
negro, rojo ó blanco, propio del barro empleado , tampoco 
fa l t an , sin embargo, piezas policromas, a lgunas bas tan te bri-
l lantes de color, aunque en más escaso número . El estilo y 
gusto artístico que ostentan es bien m a r c a d o ; sencillos en sus 
representaciones , propenden, en genera l , á la reproducción 
rea l i s ta de productos de la na tura leza ú objetos de frecuente 
u so , copiándolos con exact i tud t an e x t r a o r d i n a r i a , que á 
veces pa recen vac iados del na tu ra l . La figura h u m a n a , aun-
que desfigurada ó fan taseada , n u n c a lo es tan to como hemos 

visto en ot ras regiones; sólo su proporción suele ser l a más 
a l te rada , p a r a aumen ta r así la capac idad del vaso que a fec ta 
esta fo rma . 

Innumerables son las escogidas p a r a los vasos peruanos; 
apenas conocieron ser na tu ra l , f ru to ú objeto de uso que no 
reprodujeran en sus vasos; t a n t a va r i edad de formas ha exi-
gido una v e r d a d e r a clasificación, á m a n e r a de las na tura les , 
p a r a su orden y estudio. Las representaciones h u m a n a s , y a 
completas, ó de miembros del cuerpo, son numerosísimas, pa ten-
t izando, las que a fec tan formas de cabeza , g ran exac t i tud en 
el tipo que r e t r a t a n , has ta con las deformidades producidas por 
ca rac te r i zadas enfermedades . La más completa indumen ta r i a 
y objetos profesionales p res tan estos vasos al estudio, cuando 
represen tan personajes religiosos, mil i tares ó civiles, vestidos 
con sus más carac te r í s t i cas prendas y en las más va r i adas 
apti tudes, según su dignidad ú oficio. Curacas ó jefes mil i tares , 
agoreros ó adivinos , v ic t imar ios y por tadores de ofrendas , 
músicos, labradores , cazadores , Harneros, pescadores , e tc . , se 
ven con f recuenc ia fielmente representados en ellos, con otros 
en que, ag rupados los personajes , of recen escenas públ icas ó 
secretas ; otros reproducen los más carac ter ís t icos mamífe-
ros, en t re ellos, graciosos monos, osos, armadil los , ehu rchas , 
pumas, l l amas ó ciervos, con algunos que a fec tan la forma de 
par tes de animales . 

En t re las aves se ven más f recuentemente los loros, r a p a -
ces, zancudas y palmípedas; en t re los reptiles los ca imanes y 
gecos: va r i edad enorme presen tan los peces; no menor abun-
danc ia los crustáceos y moluscos; l legando, en los géneros de 
l a botánica , á ofrecernos fidelísimamente reproducidas cuan tas 
p lan tas y frutos se ha l lan en aquel las regiones donde se fabri-
caron: toda la f auna y flora de las regiones de los huacos, se 
puede deducir y conocer por ellos, g rac i a s á la exact i tud y 
a r t e de sus a l fareros . 

Especial idad de l a ce r ámica p e r u a n a es también la de los 
vasos pareados , de doble v ientre , cas i todos silbadores, en los 
que por la ingeniosa separación del líquido que contienen, 
producen a l ba lancear los expresivos quejidos ó silbos, a l pa sa r 



el agua del uno al otro recipiente. Otras Característ icas for-
mas, como platos, cazue las , án fo ras , embudos y salvillas, 
imprimieron á sus productos los ceramistas de los incas. 

La variedad que pudiéramos l lamar de la vasijería pe ruana 
se extiende á otras regiones limítrofes, bien importada ó bien 
imitada por ellos, como acontece á los más occidentales de la 
región de Buenos Aires (las laudas) y algo hacia el extremo 
meridional del Continente. 

Hasta tanto se di lata la r a m a quichua de la cerámica-
americana: la otra, propiamente nahua , se contiene en más 
reducidos limites, no revasando del país del Anahuac con el 
Yucatán y Guatemala. 

De la primitiva ce rámica del Anahuac es muy difícil ha l la r 
ejemplares, á causa de su poca ó ninguna coción; pero ent re 
sus productos posteriores se ano tan m a r c a d a s diferencias de 
estilo, según los centros en que se producen, de los que pode-
mos determinar bien algunos grupos, correspondientes á los 
depósitos de residuos encontrados. 

Los primitivos michoacanos no debieron saber cocer sus 
enseres de barro, apareciendo, como la más ant igua conser-
vada hasta nosotros, l a chontal, muy basta y m a l cocida, á la 
que podemos asimilar la de los tecas, la huasteca, l a teochichimeca 
y la de los otomies j pames, en genera l incorrecta en las líneas, 
basta en la ejecución y monocroma en su color, t ra tando 
algunos, como los totomihuacas, de pres tar a lguna belleza á 
sus productos, por medio de cierto paciente pulimento de su 
superficie externa (1). 

Mayor perfección y ca rac te res diferenciales ofrecen los 
vasos de los de Tuzt la y totonacos en general , modelados con 
cierta gracia, y á veces pintados; estos últimos ejercieron su 
industria en lugares contiguos á la ciudad de Cempoala, lla-
mados hoy fiesteros por la abundancia de sus restos cerámicos. 
La vasijería cuetlasteca apa rece y a siempre pul imentada y 
también policroma, cual idad esta últ ima l levada á bas tante 
perfección y gusto en los productos cerámicos de los Matlatzin-

(1) Catálogo oficial de la Exposición del Centenario, México, tomo I. 

cas y Piñndas. Los Cliolultecos y Tepanecas produjeron piezas 
policromas de bellos dibujos y vistosas combinaciones en sus 
tonos; pero á clonde la estét ica de este a r t e se manifiesta en 
todo su esplendor es en los abundantes ejemplares de los 
Tarascos, grandes modeladores de la arci l la , y, por tanto, 
exornadores con relieves de sus productos cerámicos, en gene-
r a l de barro muy rojo, dedicados además muy especialmente 
á la ejecución de ex votos y figurillas funerar ias , magistral-

mente ejecutadas. 
La cerámica de pueblos tan conocidos como los acolhuas 

presentan y a su a r t e llevado á una a l tura , superior á cuanto 
hemos visto has ta ahora en aquellas regiones. Aunque las 
piezas atr ibuidas á los ceramistas del imperio de Nezahual-
coyol ostenten poca policromía en su exornación, obedecen, 
por sus líneas y depurado gusto ornamental , , á aquella ele-
ganc i a y gal lardía Característica de tal cu l tu ra , y á ellos 
pudiéramos asimilar famosas piezas, que hoy figuran sin más 
calificación que como simplemente nahuas. 

L a cerámica misteco-zapateca, es, sin duda, la que extiende 
á más objetos y eleva á más a l tura el a r te en sus productos. 
Las colecciones de ídolos y vasos idolátricos sagrados con que 
cuenta hoy el Museo Oaxaquefio, Michoacano y Nacional de 
Méjico, se pueden considerar como la más espléndida muest ra 
del a r te plástico ent re los antiguos americanos; el gusto y 
exornación de aquellos vasos, que tienen por base la figura 
humana , exuberantes y ricos en el sentido simbólico de sus 
vest iduras y atributos, los hacen en t ra r de lleno en la catego-
r ía de caracter ís t icas joyas del a r te nahua-maya , Aunque la 
policromía anima algunas de estas piezas, el val iente mode-
lado, la ve rdadera escultura es lo que más las avalora (1). 

No podía por menos la región quiché de proporcionarnos 
muestras de un g ran adelanto en la industria en que nos 
ocupamos, y de ello es e jemplar singularísimo el vaso catúnico 

(1) Catálogo oficial de la Exposición del Centenario, México, tomo II, 

sala IV. 



del Sr . Minondo, t a n c a r a c t e r í s t i c o como exce len te ; sin ser el 
único de su estilo, es, s in duda , el más notable . 

L a ce rámica p r o p i a m e n t e m a y a ostenta también rasgos 
artíst icos que l a a v a l o r a n en mucho; consistentes los e jemplares 
que de ella quedan, m á s e n figuritas y exornos que en vasi jas , 
podemos ap rec i a r c u á n t o se nota en ta les representac iones la 
misma mano que supo m o d e l a r aquellos g randes rel ieves en 
bar ro de U x m a l y C h i c h e n I tza . 

L a ce rámica p r o p i a m e n t e az teca , p resen ta a t revimientos 
en su t amaño y o r n a m e n t a c i ó n que no c a r e c e n de ga l la rd ía , 
aunque conviniendo en t o d o con los c a r a c t e r e s que hemos seña-
lado, como ca rac t e r í s t i cos del a r t e propiamente mej icano. 

M e t a l u r g i a . — La i n d u s t r i a meta lú rg ica a m e r i c a n a preco-
lombina es p r iva t i va , c o m o venimos diciendo, de los pueblos de 
superior cu l tura en a q u e l suelo, presentándose igualmente ade-
l a n t a d a en todos éstos. T a n t o los de l a r a m a a imara -qu ichua , 
como los de la n a h u a - m a y a , señalan el propio grado de ade-
lan to en su beneficio, fus ión , for jado y c incelado. 

H a s t a donde l l e g a r a n en el conocimiento de las operacio-
nes propias de la m e t a l u r g i a , nos lo mues t ran , e n t r e ot ras 
memorias , los notabi l í s imos e jemplares de l a orfebrería , de-
bida á los mejicanos y q u i m b a y a s ; y si nos asa l ta la conside-
rac ión de que, cómo s i endo tan expertos en este difícil a r te , 
no conocieran ni u t i l i z a r a n j a m á s el hierro, en aquel suelo t an 
abundan te , ve remos en es to también un reflejo del estado ele 
ta l industria en el e x t r e m o asiático, en la época correspon-
diente á las emigrac iones de aquel las gen tes á la Amér ica . 

El obscuro origen d e l a meta lurg ia comenzó á adquir i r 
c ie r ta c lar idad desde q u e el Barón Ecks te in , preocupado con 
tan in teresante cues t ión , t razó las p r imeras líneas sobre la 
ma te r i a , confirmadas e n g r a n p a r t e después por los descu-
brimientos posteriores. A los pueblos al táicos, á los proto-
asiáticos, anter iores á los arios y semi ta s , corresponde el 
invento de la exp lo tac ión de las minas, pr imeros ex t rac tores 
de los meta les que g u a r d a b a la t i e r r a en sus en t rañas . Cono-
cido por ellos el cobre sed imentado , l levaron más al lá que los 
mounds wilders su esp í r i tu de indagación, buscando el origen 

de aquellos sedimentos en los terrenos por donde pasaban las 
aguas que los producían, y así, por la busqueda del cobre 
nació la meta lurg ia ; segundo paso fué a l igerar por la fusión 
de las t i e r ras cobrizas el resul tado del sedimento , y u n a 
vez reconocida la cual idad de la fusibilidad de los metales , 
el g r a n paso es taba dado al ap l ica r la fusión á cuantos más 
ó menos puros se ha l l aban en la na tu ra leza , como el oro, la 
p l a t a , el estaño, plomo y otros fáci lmente fusibles. El bene-
ficio de los grandes p laceres asiáticos despertó la sed del 
oro; pero el m a y o r progreso obtenido en la meta lu rg ia fué 
el de la p reparac ión del hierro, no a l c a n z a d a por muchos 
pueblos , en t re ellos los amer icanos . Este minera l requir ió 
p a r a sus apl icaciones mayores adelantos antes de adquir i r 
las condiciones de maleabi l idad propios de los otros meta-
l es , parec iendo hal la rse y a aquel la bas tan te obtenida en 
los ' objetos encont rados en el a lmacén del hierro de Korsa-
badh , inventó que se extendió más por los pueblos septen-
tr ionales europeos, negando has ta España , que por los del 
Oriente asiático; la industr ia s iderúrgica ent re los chinos es 
más moderna a ú n , sin d u d a , que. l a c e r á m i c a , cuya fecha 

hemos de te rminado . 
Nótese además que la magia , or iginar ia de aquellos pue-

blos pr imit ivos asiáticos, se p resen ta acompañada de l a alqui-
mia desde los pr imeros t iempos, y que los adoradores de las 
divinidades que g u a r d a n las minas, fue ron los pr imeros en 
c reer en los gnomos, kobols y demás espíritus subter ráneos . 
Si vemos, pues, a l magismo ser en Asia el impulsador de las 
c iencias qu ímicas , r educ idas entonces á la m e t a l u r g i a , no 
debe e x t r a ñ a r n o s que ellos f u e r a n , en tiempos de los pri-
mit ivos toltecos, los que in t rodujeran en la t i e r ra a m e r i c a n a 
las mismas p r ác t i c a s p a r a la exploración de sus en t rañas , 
y en el mismo es tado de ade lan to en que se ha l laban en su 

origen. 
En la Amér ica más civi l izada se encuent ra por esto em-

pleado el cobre y quizás el bronce en sus a r m a s é instru-
mentos, l legando los más adelantados á l a a leación del pri-
mitivo me ta l con todos los demás después conocidos; es decir , 



con el es taño, con el oro y con la p l a t a , pero sin ha l la r se 
j a m á s un objeto de hierro en la Amér ica Precolombina, 

Las mues t ras que hoy poseemos de l a industr ia metalúr-
gica ant igua de aque l mundo, just if ica y conviene en todo con 
las notas de los pr imeros cronistas. Donde quiera que ha 
dominado uno de aquellos pueblos invasores , nótase a l punto 
el beneficio de sus minas y la busqueda del oro, al que t an 
aficionados se mues t r an todos. La ilusoria na r r ac ión de el 
dorado estaba jus t i f icada , pues cierto e ra que los caciques 
prefer ían este m e t a l p a r a os tentación de su poder, habiendo 
alguno como G u a y n a c a p a , que según Gomara , «tenía de oro 
todo el servicio de su casa, a d o r n a d a además con es ta tuas de 
oro, de t amaño r e a l , de cuantos animales , aves, árboles y 
h ie rvas produce l a t i e r r a , y cuan tos peces cr ía la m a r y agua 
sus reinos». Otros espo lvoreaban sus cabellos y cuerpo á diario 
con polvo de oro, y otros c h a p e a b a n sus palacios y templos 
con gruesas l á m i n a s del r ico meta l . 

No tenemos que de tenernos y a en probar que la apar ic ión 
de la industria comenzó en los primit ivos pueblos cultos del 
Anahuac . Sus t rad ic iona les m á x i m a s se hal laron p r a c t i c a d a s 
en muy floreciente estado por los conquistadores, y los descu-
brimientos de a l h a j a s y tesoros en sus pr incipales centros lo 
ra t i f ican á diario. 

Son tan conoc idas las c i tas de los autores sobre el 
hal lazgo y envío á E s p a ñ a de las preciosas mues t ras del 
floreciente estado en ta les industr ias , del meta l en el mundo 
por entonces r e c i é n descub ie r to , que 110 nos detendremos 
mucho en su r e c u e r d o ; sólo sí l l amaremos la a tención, á los 
que más d e t a l l a d a m e n t e deseen profundizar en la ma te r i a , 
sobre las not icias q u e el propio Hernán-Cortés nos proporciona 
en l a segunda de sus r e l a c i o n e s , que nos pa ten t izan el grado 
de superior ade lan to d e los orfebres nahuas y las memorias de 
remesas , de sg rac i adamen te desaparec idas , que los conquista-
dores env iaban a l E m p e r a d o r Carlos V, cuyos objetos m a r a -
vi l laban al l legar á l a Corte del más poderoso Monarca de su 
tiempo. 

IIov existen en los Museos preciosos e jemplares de orfebre-

r ía amer i cana , que presentan á todos los pueblos á que per te-
necen, ' poseedores de cuantos secretos pueda adquir i r la más 
ade lan tada industr ia de este género, ofreciendo sólo m a r c a d a s 
di ferencias en sus ca r ac t e r e s pu ramen te artíst icos. 

Los pr imit ivos orfebres tol tecas fueron los l lamados tlatla-
liani, los t i radores del oro, y en t re las más ant iguas joyas del 
r ico m e t a l , a p a r e c e n las t an preciosas ha l l adas en Mitla, 
(Tehuantepec) . Los mej icanos reconocían como maestros en el 
t r aba jo de la p l a t a y el oro á los michuaeas , ó de Michuacán , 
artífices de aquellos pescados de p la ta , que, cogidos por la 
cola, se movian con la propia flexibilidad que si f u e r a n vivos, 
g rac ias al fino é ingenioso enga rce de sus escamas . 

Sus máx imas se p r ac t i ca ron con g ran per ic ia por los artí-
fices az tecas , de cuyas joyas of rec ieran al conquistador Cortés 
por va lor de millones de pesetas, c e l e r a d í s i m a s en sus re la-
ciones, y que señalan el mayor grado de per fecc ión y habili-
dad en su t raba jo . 

La Amér i ca cen t r a l se nos h a reve lado t ambién adelanta-
disima en la orfebrer ía , ofreciendo la ac tua l Costa Rica los más 
bellos ejemplares; de ellos pa recen u n a der ivación los de la 
industr ia de los qu imbayas , r ep resen tada hoy espléndidamente 
por el tesoro con que obsequió Colombia á la nación española 
cuando el Centenario, cuidadosamente custodiado ahora en el 
Museo Arqueológico Nacional . 

Copiadores perpetuos de los qu imbayas los chipchas, la-
b ra ron la más infantil y graciosa orfebrer ía que h a y a existido, 
y cuyos productos, u n a vez vistos, no se pueden confimdir 
j a m á s con ningunos otros. 

De la r iqueza y a r t e de los Incas no tenemos que hace r 
detenida mención; p roverb ia l es su munif icencia; el r esca te 
de H a t a h u a l p a h a quedado en la historia como el más costoso 
habido, y an te el espectáculo de la decoración del templo del 
Cuzco, 'de la r iqueza de las va j i l las p a r a los banquetes y ot ras 
solemnidades suntuosas, la mente se des lumhra contemplando 
los cuadros que l legaron á ofrecer los hijos del sol, en t re los 
que has ta los objetos más Ínfimos e ran de oro puro. 

La meta lurg ia a m e r i c a n a precolombina juega un g r a n papel 
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ent re las ant iguas industr ias h u m a n a s , tan to por la abundan-
tísima é inmejorable r iqueza d e sus productos, como por el 
exquisito a r t e y estét ica que impr imie ron en ellos (1). 

T e x t o r i a — E n las indust r ias t ex t i l e s con su anexa la tinto-
rer ía , a lcanzaron la mayor pe r f ecc ión los antiguos amer ica -
nos. L a exis tencia en aquel m u n d o de p r imeras mater ias , t an 
finas como las lanas de la v i c u ñ a , y la abundanc ia del algo-
dón, y a casi hilado desde la m i s m a p lan ta que lo produce, les 
proporc ionaban excelentes p r i m e r a s ma te r i a s p a r a sus telas . 

Curioso sería el estudio del t r a j e en t re los pr imit ivos ame-
ricanos, muy distinto y v a r i a d o en sus p rendas y adornos, 
según el estado de civilización d e l a s diversas t r ibus y según 
los cl imas de las regiones que h a b i t a b a n ; pero de este extenso 
estudio sólo debemos consignar q u e la necesidad del abrigo, 
mediante prendas de vest i r , se h izo indispensable en t re los 
pueblos más cultos, produciendo p o r ello excelentes clases de 
telas, a lgunas notabil ísimas por l a finura de su tejido y la 
belleza de los colores, como las v i c u ñ a s de los Incas . 

Las mujeres amer icanas , s i e m p r e más laboriosas que los 
hombres, fueron las obl igadas á rea l iza r la p r imera labor 
indispensable p a r a el tejido de l a s telas: de sus manos n u n c a 
caía l a rueca y el huso, h i lando e l algodón y la lana, siendo 
las pe ruanas t a n obligadas á ello, que así fue ran de camino y 
se j u n t a r a n en reunión, j a m á s e s t a b a n ociosas sus manos: 
abundant ís imas son entre las an t igüedades amer i canas los 

(1) Casi todos los autores de asuntos americanos han tratado de su 
metalurgia con más ó menos extensión, pero aun así, recomendamos espe-
cialmente, para sus ramas más modernas, los estudios sobre las de Cho-
riqui en el Annual Report ofthe Burean of Etnology. de 1884-85, con los 
artículos en el Centenario sobre la orfebrería en Costa Rica, tomo IV, 
páginas 1 y 241, por el Sr. Alfaro; sobre los Quimbayas y los Chipchas, 
véase los del tomo III, pág. 341, más las obras del Sr. Restrepo y Tirado, 
Ensayo etnográfico y arqueológico de la Provincia de los Quimbayas, pá-
gina 54, para éstos, y para las figuritas chipchas, los Estudios sob-e los 
orígenes de Colombia, del mismo, y el Dorado, por D. Liborio Cerdad; 
ampliado todo ello por el Catálogo oficial de la Exposición del Centena-
rio, Colombia, letra M. 
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malacates, ó sea los discos de huso, de ba r ro , p iedra ó meta l , 
a lgunos prec iosamente exornados. 

En el te lar emplearon pr inc ipa lmente el procedimiento del 
alto lizo, por lo que podemos considerar sus m a n t o s , ponchos 
y otras p rendas de lujo, como verdaderos tapices de finísima 
confección. 

Las v icuñas pe ruanas son, sin duda, e jemplares del m á s 
perfecto tejido que h a y a n producido los te lares del mundo, y 
aquel las p rendas que hacían las vírgenes ñustas p a r a los Incas , 
nos sorprenden y admi ran , al salir hoy de las l iuacas, a lgunas 
en t a n perfecto estado y con tan br i l lantes colores como aca-
bados de te jer (1); el gusto decora t ivo de aquel las estofas es, 
además, de t a n graciosas combinaciones, como carac ter í s t ico 
del estilo amer icano , pues en él se observa, l levadas á las más 
capr ichosas t rans formac iones , las figuras y e x o m o s , acen-
tuando a l summum, la que liemos consignado como tendencia 
de la l ínea amer i cana á la c u a d r a t u r a , tendencia que p reva-
lece en toda labor de tejido precolombino. 

P l u m a r i a — L a industr ia p lumar ia adquiere una demarca -
ción geográfica comple tamente extendida por el Pacífico y sus 
costas: desde la China hasta l a Amér ica , incluyendo g r a n 
p a r t e de las islas de l a Oceanía , se e jerc i tan sus más impor-
tantes t r ibus en el aprovechamiento de las más br i l lantes 
p lumas de las aves , p a r a su exorno y decorado; pero la más 
a l ta perfección de las apl icaciones de la p luma la obtienen 
entretegiéndola en sus p r endas más costosas. Los mantos y 
cascos de las Is las de Sandwich son aún notables por la per-
fección y gusto de sus combinaciones, y en t re los chinos, el 
t'ao ó e s t andar t e de plumas, nos ofrece notable e jemplar de 
esta industr ia , con ot ras estofas, en el celeste Imperio . 

En la Amér ica Precolombina fueron los nahuas los que 
pr inc ipa lmente supieron entre te jer y fo rmar vistosos y artísti-

(1) Véase algunas de sus muestras en el Todtenfeld von Ancón in 
Perú, por Rein y Stübel. 

En nuestro Museo Arqueológico Nacional existe una serie de ahuanqui-
huncus, ó ponchos peruanos, de lo más precioso en su especie. 



eos tapices y mosaicos con l a s p l u m a s de las aves , t a n t o p a r a 
sus insignias como p a r a los m a n t o s y t a p i c e r í a , indus t r i a 
l l amada en t re ellos amanteca (1): Mues t ras de t a n b r i l l an te 
labor h a n l legado h a s t a nosot ros , t a les como las rode l a s az te -
ca s que g u a r d a el Museo R e a l de Berl ín , las r e p r o d u c i d a s por 
l a Sra, Celia N u t a l , y s o b r e todo, el espléndido m a n t o de 
p lumas ve rdes con a d o r n o s de oro del Museo Etnográf ico de 
Viena, con otros g r a n d e s a b a n i c o s ó insignias de los E m p e r a -
dores mexicanos , como el p r e s e r v a d o en el Castillo de A m b r a s 
en Tirol; p iezas t odas e s t a s de la m a y o r i m p o r t a n c i a que se 
pueden ve r como m u e s t r a s de l a indus t r i a p l u m a r i a en t r e los 
ant iguos amer i canos ; t a n p r e c i o s a l abor se siguió e j e rc i t ando 
por ellos después de l a conqu i s t a , debiéndose á esto ob ras 
excelentes , con m a r c a d o dibujo europeo, como cuad ros con 
imágenes de Santos , f r o n t a l e s y a d a r g a s , t an notables a lguna 
de estas como l a de Fe l i pe I I en la A r m e r í a Real de Madrid (2). 

La a b u n d a n c i a de l a p r o d u c c i ó n t uvo que d a r l uga r al 
comercio como n e c e s a r i a consecuenc ia , y l lenas es tán l a s 
re laciones y m e m o r i a s a n t i g u a s de not ic ias sobre es ta r a m a 
de la v ida de aquel los p u e b l o s : la f a l t a de vehículos y bes t i as 
de c a r g a hizo que no lo e x t e n d i e r a n á l a r g a s d is tancias , sin 
ut i l izar t ampoco la n a v e g a c i ó n como medio de desar ro l la r lo ; 
pero las cos tumbres de los m e r c a d e r e s , sus cul tos y á s p e r a s 
pen i tenc ias , así como sus i t i ne ra r io s m á s f r ecuen tados , nos 
son p e r f e c t a m e n t e conoc idos . 

E n t r e sus m a y o r e s c e n t r o s de concurso figura el celebé-
r r imo m e r c a d o de T e n o e h t i t l a n , t a n p i n t o r e s c a m e n t e des-
cr ipto por el p rop io c o n q u i s t a d o r He rnán -Cor t é s (3), a l que 
acud ían por l a s c a l z a d a s d e l a c iudad en la l aguna , y t ambién 
en ba rcas , c a d a c inco m a ñ a n a s , i n n u m e r a b l e concurso de 

(1) Véase Chavero, México á través de los siglos, I, pág. 802. 
(2) Véase Ancient Mexican feather work en el Report of the U U . E E. 

Comisión de la Exposición del Centenario en Madrid, pág. 329. 
(3) Véase su Carta-relación 2.a 

m e r c a d e r e s , c a d a cua l con sus géneros , p a r a p a r t i r á l a t a r d e 
y d e j a r p e r f e c t a m e n t e limpio el g r a n m e r c a d o y la c iudad , 
pues en Méjico, Cor te eminen t emen te oficial y t eoc rá t i c a , no 
hab ía m á s t i endas que ba rbe r í a s , posadas y a r m e r í a s . 

L a l is ta d e t a l l a d a de todos los géneros que se v e n d í a n en 
a q u e l m e r c a d o , es la m á s ve r íd i ca y de ten ida cons ignación de 
las i ndus t r i a s y p roduc tos de los pueblos del A n a h u a c . 

P a r a sus t r ansac iones no conocieron los a m e r i c a n o s l a mo-
neda ; e s ta i nvenc ión quedó s i empre m u y lejos de ellos, de te r -
m i n a n d o el p rec io , ó por can t idades de oro ó por n ú m e r o de 
g r a n o s de c a c a o , que fué lo m á s f r ecuen te ; en g e n e r a l , e l c am-
bio en especie f ué el m á s a c e p t a d o . 

No usa ron la b a l a n z a los mej icanos , pero e n t r e l a s an t igüe-
dades p e r u a n a s se h a l l a n a lgunas m u y p r i m o r o s a m e n t e la-
b r a d a s . 

Pe ro si todas es tas cosas a l c a n z a r o n los an t iguos a m e r i c a -
nos y o t r a s m u c h a s , que en más completo estudio p u d i e r a n 
inclui rse , c a r e c i e r o n , en cambio , de v a r i a s , m u y ex tend idas 
por el resto del mundo y que p r u e b a n b a s t a n t e su escaso 
espír i tu inven t ivo . El curioso a n o t a d o r G o m a r a dedicó largo 
p á r r a f o á t r a t a r de l a s cosas no tab les que les f a l t a b a n á los 
e n t o n c e s r e c i é n descub ie r tos amer i canos , siendo opor tuno 
t r a n s c r i b i r sus observac iones . 

«No t e n í a n peso (dice), que yo sepa , los mej icanos ; f a l t a 
g r a n d í s i m a p a r a la c o n t r a t a c i ó n . Quién dice que no lo u s a b a n 
p a r a e scusa r los engaños ; qu ién po rque no lo h a b í a n menes te r ; 
qu ién po r i gno ranc i a , que es lo c ier to . Por donde p a r e c e que 
no h a b í a n oído cómo hizo Dios todas las cosas en cuen ta , peso 
y medida . Asi es que c a r e c e n de peso todos los indios; a u n q u e 
se hal ló c i e r t a m a n e r a de peso en la cos ta de C a r t a g e n a , y en 
T u m b e s hal ló F r a n c i s c o P i z a r r o u n a r o m a n a con que pesaban 
el oro, la c u a l t u v o en mucho . 

»No ten ían monedas , teniendo m u c h a p l a t a , oro y cobre , 
y sabiéndolo fund i r y l a b r a r y c o n t r a t a n d o mucho en fe r i a s y 
mercados . L a m o n e d a a c t u a l y co r r i en te es c a c a u a t l ó c a c a o , 
el cua l es una m a n e r a de a v e l l a n a s l a rgas y a m e l o n a d a s : h a c e n 
de el las v ino, y es el me jo r , y no e m b o r r a c h a . E l á rbo l no 

ii 



fruct if ica sin compañero, c o m o las pa lmas ; pero en l levando 
f ru t a , se la puede qui ta r sin daño : echa la f r u t a en racimos 
como dátiles; requiere t i e r r a ca l i en te , pero no demasiado. 

»Carecían del uso del h i e r r o , habiendo grandís imas minas 
dello, y esto por rudeza . 

»No tenían otra cande la p a r a se a l u m b r a r de noche que 
tizones; ba rbar ie granelísima, y tan to más g rande cuanto más 
c e r a tenían, que ace i te no a l c a n z a b a n ; y así, cuando los nues-
t ros los mostraron el uso y e l p rovecho de la ce ra , confesaron 
su simpleza, teniéndolos por n u e v o s dioses. 

»No hacían navios sino d e u n a sola pieza, aunque busca-
ban grandes árboles; la c a u s a e r a la f a l t a ele hierro, pez é 
ingenio p a r a ca la fa tear los . 

»Que no hiciesen vino t e n i e n d o vicies y p rocurando beber 
otro que agua , es de m a r a v i l l a r : y a lo v a n haciendo los nues-
tros, y presto h a b r á mucho , m a y o r m e n t e si los indios se dan 
á p lan ta r viñas. 

»Carecían de best ias d e c a r g a y leche; cosas t an prove-
chosas como necesar ias á l a v ida ; y así, es t imaron mucho el 
queso, maravi l lados que l a l e c h e se cua jase . De la l ana no se 
marav i l l a ron tanto , p a r e c i é n d o l e s algodón. Espantáronse de 
los caballos y toros; qu ie ren m u c h o los puercos, por la carne ; 
aman las bestias, porque los r e l e v a n de c a r g a , y c ie r tamente 
les viene ele ellas g r a n b i en y descanso, porque an tes ellos " 
e r an las bestias. 

»No tenían le t ras más d e las figuras, y aquel las pocas en 
respeto de todas las Indias; p o r donde algunos dicen 110 haber 
llegado en estas t i e r ras h a s t a nuestro tiempo la predicación 
del Santo Evangelio. 

»Otras muchas cosas les f a l t a b a n ele las que son menester á 
la vivienda política elel h o m b r e , pero las d ichas son de g r a n 
fa l ta , y que á muchos e s p a n t a n ; mas quien considere que pue-
den vivir sin ellas los h o m b r e s , como ellos vivían, 110 se espan-
t a r á , en especial si considera que , así como es n u e v a t ie r ra p a r a 
nosotros, así son diferentes t odas las cosas que produce, de las 
nuestras , y que produce c u a n t a s le bas tan á mantenerse y aun 
á r ega la r á los hombres. 

»Muchas cosas les fa l taban también de las que a c á precia-
mos, que son más deleitosas que necesar ias , como decir seda, 
azúcar , lienzo y cáñamo; h a y y a t a n t a abundanc ia como en 
España . 

»No tenían pastel , y agora sí; mas tenían l inda g r a n a y 
finos colores de flores, que no quemaban lo que teñían, y a u n 
su p in tu ra no los gas ta ni daña el agua , si la un tan con oleo 
ele chiyan.» 



Conclusión. 

UFICIENTES puntos, aunque somera-
mente , creemos haber tocado p a r a 
seña la r los fundamentos pr incipales 
de nues t ras afirmaciones, sobre l a 
condición y progresos obtenidos pol-
los antiguos amer i canos , dirigién-
donos especia lmente en busca de 
sus orígenes. 

Más extensión requiere , sin duda, 
t an vas to conjunto, por la que po-
dr íamos aduc i r mayor can t idad de 

I j datos p a r a apoyo de nues t ra tesis, 
pero con lo dicho parécenos h a b e r 

tocado aquellos extremos más culminantes , que, en pr imer 
término, sa l tan á la consideración de quien p re tende descu-
br i r en algo el misterio del pasado de aquel mundo. 

Desconfiados, á pesar de n u e s t r a fe, en a lgunas cuestiones, 
presentamos muchas de ellas como tesis que sometemos á l a 
prueba del tiempo y de la mayor adquisición de datos, como 

ensayo p a r a más firmes deducciones, y como croquis del g r a n 
cuadro que of rece l a humanidad a m e r i c a n a precolombina, 
va r iado en sus aspectos y no exento de interés; y aunque no 
apa rezcan del todo di lucidadas c ie r tas cuestiones, no debemos 
desesperar de conseguir el completo esclarecimiento, g rac ias 
á los datos que vamos adquiriendo, á medida que se profun-
diza en las en t r añas de aquel la t i e r ra y nos devuelve las reli-
quias del pasado p a r a la completa reconsti tución de su historia. 

Creemos, por nues t ra pa r t e , haber hecho algo de uti l idad 
p rác t i ca a l metodizar y re lac ionar , en lo posible, mater ia les 
t an dispersos, ideas ve r t idas en diseminados estudios, que si 
bien profundos y c lar iv identes en muchas de sus deducciones, 
requieren, sin embargo, un en lace que los haga compatibles 
en t re sí, y los conduzca á la unidad científica que de todos 
debe resul tar es tablecida. 

Los estudios monográficos amer icanos presen tan , en gene-
ra l (como acontece s iempre en cuantos se hacen aislada-
mente sobre pa r t i cu l a r e s extremos), l a propensión n a t u r a l al 
objeto de defender como propio de la comarca y de sus gentes, 
todo cuanto h a n producido y todo cuanto progreso han alcan-
zado: el autotonismo regional p reva lece en l a mayor í a de los 
autores; pero este modo de ver no responde á las exigencias 
de l a c i enc ia , cuando aba rcando más amplios horizontes, 
t r a t a de es tablecer enlaces y deducir general izaciones com-
pendiosas. 

Por esto quedar íamos en algo satisfechos al habe r logrado 
es tablecer la división más esencial , en lo posible, en t re las r a za s 
pobladoras de aquel mundo, así como la sucesión de sus emi-
graciones y movimientos; y que ras t reando á la pa r los oríge-
nes de todo aquello que const i tuye l a m a y o r civilización en 
algunos de ellos, hayamos venido á hal lar lo por t an diversos 
caminos en el ex t remo asiático, punto al cua l h a y que vo lver 
la vis ta y estudiar lo detenidamente , si h a de comprenderse el 
ve rdadero origen de la cu l t u r a amer icana . 

Es ta tendencia á re lac ionar lo amer icano con lo asiático, 
cons tan temente seguida en los anter iores capítulos, creemos 
que ha de ser acep tada por cuantos desapas ionadamente , y 



con la serena ac t i tud del his tor iador , se propongan l legar á la 
caba l explicación de tantos hechos: sin el conocimiento de lo 
que ocur re en el Asia, en le janos tiempos, 110 es posible darse 
cuen ta del pasado de l a A m é r i c a . 

No h a sido fact ible esto antes , ni el camino es taba abier to 
á l a ciencia; g r a n d e e ra la escasez de documentos amer ica-
nos, asi como m u y vagas l a s nociones que sobre l a historia 
as iá t ica teníamos, adu l t e r adas además por las mayores fan ta -
sías, que los hechos, y sobre todo la re lación ent re ellos, v a 
logrando disipar , p a r a m a y o r v e n t a j a de la c iencia . 

La p re t end ida remot ís ima ant igüedad de la civilización 
India y China; el desconocimiento de los pueblos, emigracio-
n e s , conquistas y compene t rac iones que en t a n apa r t ado 
ex t remo se h a n sucedido, e r a un misterio que, como otros 
muchos, v a cediendo á la c u r i o s a indagación de nuestro siglo. 

Creemos , por lo t a n t o , s e r de todo punto indispensable 
el conocimiento del ext remo Or ien te asiático, p a r a la expl ica-
ción y deducción más c e r c a n a á l a ve rdad de todo lo acon-
tecido en el Nuevo Mundo; d e s e c h a d a s en absoluto las influen-
cias y orígenes europeos en los tiempos p u r a m e n t e históri-
cos, porque nunca pasaron ele l a s colonias del Norte , de la 
Groelandia y Te r r anova , es t a n lógico, sencillo y na tu ra l , y 
se en laza de t a l modo la c iv i l izac ión y has ta l a e tnograf ía 
a m e r i c a n a con la as iá t ica , s egún hemos visto, que h a y que 
rendirse á la evidencia y a c e p t a r aquello que nos da la m a y o r 
luz p a r a l a solución del p r o b l e m a . 

Mucho v a cambiando el concep to que sobre l a historia del 
Oriente asiát ico ven ía admit iéndose; no podía ocurr i r por me-
nos cuando sobre t a n débiles bases , como las relaciones de 
curiosos v ia je ros , se hab ía l e v a n t a d o un edificio completa-
mente imaginar io , y mucho h a b r á que m u d a r y r enovar res-
pecto a l pasado de ta les pueblos , teniendo en cuen ta el escaso 
t iempo que aún hemos ded icado á su estudio y lo que ha de 
descubrirse en t an inexplorado campo. 

Los t raba jos de los au tores q u e hemos citado, y los que con 
g ran afán se ver i f ican por los exp lo radores europeos, h a n ve-
nido á descorrer el tupido v e l o que, corno en ot ras regiones, 

ocul taba á nuestros ojos su pasado, a l igual que desde el prin-
cipio del siglo venimos consiguiendo en todos los confines del 
mundo y de su historia. 

Pasado el período de la fantas ía y del entusiasmo, en t ra-
mos y a en el de la reflexión y el análisis, y sólo por éste po-
dremos espera r algún día la dilucidación completa de todo lo 
precolombino. 

Quizá vean los par t idar ios de la originalidad del a r t e 
amer icano un rudo a taque á ésta, a l considerar toda la civi-
lización de aquellos pueblos con tan escasa espontaneidad: 
pues carec iendo del espíritu impulsivo del progreso, presén-
tanse aquellos hombres tan poco dispuestos p a r a él, que en vez 
de evolucionar en tal sentido, v a n cayendo en l a descomposi-
ción ele todas sus v i r tua les nociones, y cediendo al cabo has ta 
reducirse á la b a r b a r i e ele las gentes primit ivas; pero este es 
un hecho histórico, cuya repetición es tan f recuente , que pa-
rece obedecer á u n a ley fa ta l , sólo cont rar res table por la apa-
rición del genio, que l e v a n t a é impulsa en todos sentidos á los 
pueblos jóvenes, si han ele l l enar br i l lante página en la histo-
r ia ; impulso que, si p a r e c e privilegio especia lmente concedido 
á las r a za s europeas , se ve luchando s iempre con grandes iner-
cias en las as iá t icas , y sólo obrando como de reflejo en las 
amer icanas . 

Las r aza s aborígenes del Nuevo Mundo no se dist inguieron 
nunca por su espíritu invent ivo ni ele progreso, y á no haber 
ocurrielo la invasión nahua-quichua , 110 hubieran avanzado , sin 
duda, de las industr ias de los mounds-wilders, último a l cance 
de los más act ivos. 

Esto pudiera l levarnos á la af i rmación de que el progreso, 
más que evolutivo y de herencia , es cuestión e tnográf ica , 
cuyos fundamentos se hal lan en la disposición especial de las 
razas , poseedora c a d a u n a ele l imitada fuerza de adelanto, 
con n ivel i r rebasable , siendo necesar ia la presenc ia y has ta 
el dominio de otra superior , p a r a añad i r algo con que l legar á 
m a y o r a l tu ra . 

El sistema de la evolución absoluta podrá encont ra r aquí 
un obstáculo insuperable , pero sin duda el estudio de la Amé-



r i ca a n t i g u a nos proporc iona por esto motivos del mayor inte-
rés, a l a p o r t a r datos apl icables á muchas de las cuestiones 
e tnog rá f i c a s y sociológicas que hoy p reocupan á los espíritus 
es tudiosos . 

R e s p e c t o á l a s p re tendidas edades de l a p iedra y del 
meta l , n a d i e ha puesto más firmes diques á l a desbordada 
f au t a s í a d e los sabios europeos, ni les ha proporcionado de-
mos t r ac iones más pa lpables de su verdadero concepto; y en 
cuan to á las cuestiones que c ier tas escuelas a l ien tan sobre la 
o rgan izac ión de l a famil ia y la consti tución de la propiedad, 
en l a a n t i g u a Amér i ca vemos ejemplos pa lpables por ca rac te -
rísticos hechos, propios de c a d a r aza , de la razón que asiste á 
l a n u e s t r a en defensa de ciertos principios sa lvadores de la 
p r o p i e d a d y el orden social. Y he aquí uno de los más intere-
santes pun to s de estadio y observación, en aquel mundo tan to 
t iempo desconocido. 

P a r e c e como si la Providencia previsora hubiera permi-
tido q u e en estos ex t remos de l a t ie r ra , por la misma inerc ia 
de sus gentes y poco estímulo a l aguijón del progreso, se 
g u a r d a s e n los más puros e jemplares p a r a nues t ra posterior 
obse rvac ión y estudio. Y esto en los más profundos conceptos 
y en los más fundamen ta l e s principios. 

C reemos también haber indicado lo suficiente el camino p a r a 
reso lver las cuestiones de la génesis religiosa en muchos mitos, 
concep tos y p r ác t i c a s sagradas de aquel las gentes. El deseo 
de r e l a c i o n a r l a s y como der iva r las d i rec tamente del crist ia- • 
nismo acc iden ta l , h a sido t an genera l , que aun hoy p reocupa 
y sugie re á muchos autores teorías y explicaciones de las 
sa l ientes ana logías que sa l tan á su vis ta : en los días próximos 
a l descubr imiento nuestros piadosos f ra i les achacá ron las , con 
la m a y o r buena fe, á las ar tes del diablo, preocupándoles de tal 
modo q u e h a y obras extensas , encaminadas sólo á rest i tuir el 
v e r d a d e r o sentido de aquel las creencias y emblemas: hoy se 
quiere exp l i ca r por u n a v e r d a d e r a predicación evangé l ica 
en le janos tiempos, a l ve r se establecida en el ext remo Nor te 
oriental , en la Groe landia y Te r ranova , u n a v e r d a d e r a dió-
cesis, sobre l a que abundan los más auténticos documentos. 

Pero la evangelización de aquellos gentiles nunca a t ravesó las 
extensas l lanuras de los Estados Unidos, t a n pobladas de 
t r ibus fieras y movedizas, ni mucho menos penetró , f r an -
queando inaccesibles cordilleras, en el A n a h u a c , l legando 
h a s t a el continente Sur: las doctr inas y p rác t i cas en algo 
parec idas al cristianismo a r r ibaron allí por muy distintos 
caminos, y si los autores que á este especial punto mues t ran 
su predilección se dirigieran a l Asia, aún se ver ían mayor -
men te sorprendidos al contemplar cuánto a l cance tuvo e n t r e 
las creencias de aquellos pueblos el eco más ó menos adul-
te rado de las doctrinas cris t ianas, y cuántos de los sorpren-
dentes casos de la América , 110 son sino úl t imas ondulaciones 
del movimiento religioso asiático. 

El estudio histórico-geográfico de las religiones es uno de 
los que más están requiriendo la atención de los sabios, y en 
el que ancho campo, aún inexplorado, espera á la curiosidad 
de la ciencia y á la rectif icación de t an tas ideas de p u r a 
fantas ía , como sobre t a n obscuro punto son hoy general -
mente admitidas. Quizá á la historia religiosa de l a Amér ica 
debemos en su día eminentes servicios p a r a ello. Por lo 
pronto hemos procurado señalar aquel las culminantes seme-
janzas en t re los pr incipales cultos asiáticos y los amer ica -
nos, esbozando u n a clasificación, t an sólo provisional, y t ra-
zando algo su génesis al ocuparnos de la a rqu i tec tu ra de sus 
templos. 

Dignos de la mayor a l abanza y consignación son los 
re levantes servicios de aquellos pacientes y aplicadísimos 
notadorcs de las lenguas indígenas amer icanas , que con sus 
numerosísimos t raba jos nos de ja ran su monumental y abun-
dantís ima bibliografía filológica; g rac ias á t an beneméri tos 
autores podemos conocer el pasado lingüístico de aquellos 
hombres: b r eve es el capítulo que á t an a r d u a cuestión de-
dicamos, pero debemos dec la ra r que quizá á él hayamos 
concedido las más la rgas meditaciones; porque clasif icar y 
fo rmar el cuadro genera l de t an numerosas lenguas y dialec-
tos, es t a n difícil, que desconfiamos mucho de nues t ra labor 
en t an abstruso punto: s i rva , pues, el t razado t a n sólo de 



esbozo, como en t an tas o t ras cues t iones pre tendemos presen-
tar nues t ra obra. 

Idént icas conclusiones n o s proporciona el estudio de su 
l i t e ra tura , de sus ar tes é i ndus t r i a s , que las que venimos de-
duciendo por los anter iores p u n t o s de vista: la unidad del plan 
se completa por estas r a m a s de l a ac t iv idad ele aquellos 
hombres, que nos presen tan , a l produci r sus poemas, sus mo-
numentos y los enseres p a r a s u vicia -ordinaria, el propio nivel 
y la a l tu ra consiguiente á sus an teceden tes históricos y etno-
gráficos; notamos por ello m á s evolución que progreso, pero 
ayúdanos mucho, por los c a r a c t e r e s de estilo, á la división y 
clasificación de sus p roduc to re s , en los que imprimieron el 
sello indeleble ele su r a z a y ele sus ideales. 

Las grandes divisiones de pueb los aborígenes (ó mejor di-
cho predecesores) y pueblos i n v a s o r e s ó desalojadores de los 
primitivos, resul ta tan j u s t i f i c ada y c l a r a al es tudiar sus ar tes 
é industr ias , cuanto las subdivis iones ent re ellos, t an palpa-
bles que pud ie ran da r l uga r á cer rados grupos , mirándolos 
como distintas y a is ladas c o r r i e n t e s , que nunca llegan á j u n t a r 
sus aguas. Las r a m a s nahuas y qu ichuas quedan tan diferen-
c iadas y de terminadas por e s t e estudio, que tenemos la espe-
r a n z a de que su l imitación h a de esc larecerse cacla vez más , 
siguiendo esta guía p a r a q u e d a r comple tamente definidas. 

H a y que reconocerles a d e m á s á las a r t es amer i canas la 
v i r tud de haber sido las p r i m e r a s que sugirieron la idea de 
buscar en otro sitio el origen ele su desarrol lado estado: á ellas 
seguimos, debiendo las m a y o r e s confirmaciones del ge rmen 
asiát ico ele toda aquel la c u l t u r a , ejerciendo tales monumentos 
respecto á aquel pa ís , en el e sc la rec imien to ele la ve rdad de su 
pasado, el propio ministerio q u e en los demás pueblos, ele cu-
yas ru inas ha revivido á n u e s t r o s ojos tocia la civil ización é 
historia de sus constructores . 

Lo propio que las más p r i m i t i v a s tr ibus nos proporcionan 
el verdadero concepto de las l l a m a d a s edades de la p iedra , en 
sus var iedades paleolí t ica y neo ló t i ca , así las más civi l izadas 
poseedoras de los secretos ele l a meta lurg ia , nos dan l a solu-
ción del proceso a rqu i t ec tón ico , 110 como u n a evolución clel 

mound ó del dolmen, sino como u n a importación de las fór-
mulas de ot ras escuelas, sin las cuales el paso á l a v e r d a d e r a 
a rqu i t ec tu ra es imposible, demostrándonos así, que si el pro-
ceso evolutivo es cierto en u n a r aza , no tiene t a n t a evidencia 
ante la sol idaridad de unas con otras , adquir iendo por esto 
las var iedades h u m a n a s t an t a separación é individual idad á 
veces, como si fueran ce r radas especies. No es esto defen-
der la p lura l idad de las r a z a s humanas a t acando á su unidad, 
si no hace r pa ten te cuánto va lor , es tablecida y a la diferencia , 
ofrecen los ca rac te re s individuales y la dist inta l imitación de 
su poder in te lectual . 

Háse querido establecer una división fundamen ta l en t re el 
a r t e nahua y el m a y a ; pero después de lo expuesto en su lugar 
correspondiente, creemos que 110 h a y motivos fundados p a r a 
esta división: comenzando por reconocer al apelat ivo m a y a un 
origen más geográfico que etnográfico, y notar la impropiedad 
de l l amar m a y a s á los monumentos de Palenque y demás cen-
tros quiches, no cabe es tablecer más división fundamen ta l 
en las a r t es amer icanas , por nues t ra m a n e r a de considerar el 
asunto, que la consignada de quichua, p e r u a n a ó andina , y 
nahua ó de la región de las lagunas , con sus var iedades Tol-
teca , Acolhua, Mixteca, Quiché ó Maya , según la época ó 
región en que florece; y de da r c ie r ta preeminencia á a lguna , 
toca ésta, en t re ellas con mayores títulos, á los restos acolhuas, 
tan impor tan tes como los clel sitio r e a l de Nezahualcoyot l y á 
las ru inas quichés ele Pa lenque y Tical , donde la a rqu i t ec tu ra 
y la escul tura of rece lo que pudiéramos l l amar su m a y o r ati-
cismo, en la Amér ica an t igua : el l lamado genera lmente a r t e 
n a h u a se r educe así a l az teca , que como hemos visto, o f rece 
todos los ca r ac t e r e s de una r u d a imitación de los antiguos 
estilos en aquel las comarcas florecientes: el a r t e de la región 
m a y a , podemos considerar lo también como una der ivación 
ba r roca del de Pa lenque . 

Ta l ha sido nuestro cri terio al t r a t a r t an in teresantes cues-
tiones. Sin prejuicio alguno, nos hemos atenido en absoluto á 
los resul tados que han ar ro jado de sí los ciatos adquiridos; ésta 
creemos sea la ve rdade ra misión del que de cosas pasadas 



t r a t a , sin a d e l a n t a r deducciones, tan p r e m a t u r a s é injustifica-
das en muchos casos, cuan to difíciles de b o r r a r de l a general 
creencia , cuando por motivos, á veces inexplicables, ent ran 
á engrosar el curso de l a cor r ien te científica acep tada . 

Dos conclusiones p r inc ipa les estamos, pues, dispuestos á 
defender; l a p re senc ia de cua t ro r a z a s pr incipales de gentes 
pobladoras del Nuevo Mundo, en su época precolombina: pri-
mitivas cas tas inferiores; numerosís ima población aborigen, la 
más genuina a m e r i c a n a ; invasión proto-asiát ica, por tadora de 
la superior c ivi l ización, y esquimal moderna , correspondiente 
a l grupo boreal , y , por últ imo, como conclusión re l a t iva á la 
cu l tura a m e r i c a n a p reco lombina (real izada por l a t e r c e r a de 
estas razas) , que toda e l l a es un reflejo, una prolongación y 
derivación, de l a a l c a n z a d a por las gentes asiát icas cuando su 
g r a n movimiento por el ex t r emo or ienta l del Antiguo Mundo. 

• 1 Adiciones y notas. 
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cu l tura a m e r i c a n a p reco lombina (real izada por l a t e r c e r a de 
estas razas) , que toda e l l a es un reflejo, una prolongación y 
derivación, de l a a l c a n z a d a por las gentes asiát icas cuando su 
g ran movimiento por el ex t r emo or ienta l del Antiguo Mundo. 

• 1 Adiciones y notas. 
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^ ^ P I Í X P U E S T A S (le modo sintético las ideas anter iores , 
creemos oportuno ampl iar aún nuestro t r aba jo con 
la adición de a lgunas consideraciones y notas ex-
pl ica t ivas sobre los puntos más discutibles y , por 

lo tanto , más necesitados de apoyos que pueden resolverlos 
ó fortificarlos en determinado sentido. 

Esto p u e d e , á más de i lus t rar con mayor cant idad de 
datos a l curioso lector que has ta aquí nos h a y a seguido, se rv i r 
también de guía é indicación p a r a aquellos que deseen profun-
dizar pa r t i cu la rmente en t an va r i adas cuestiones, empren-
diendo t rabajos , correspondientes, ya á las dist intas comarcas 
de t an di la tadas t ie r ras , como á la especial idad de c ier tas 
tr ibus. 

Siguiendo, pues, el mismo orden que nos hemos impuesto 
en el curso de nuestro ENSAYO, comenzaremos por notar y 
ampl ia r algunos puntos sobre la antropología y e tnograf ía 
amer i cana . 

I 
' - ¿ § - ' | ¡ J ^ TÍ / ; y 

•L 
Antropología y etnograf ía .—La cuestión más debatida en 

este ter reno, es la del origen de los amer icanos . 
Sobre el hombre fósil y las edades l l amadas de la p iedra y 

del meta l , h a y que reconocer , por p a r t e de los autores ameri-
canos y redac tores de las d iversas par tes del Catálogo gene-
ra l de la Exposición del Centenario, una prudenc ia científica 
digna del mayor elogio, a l exponer los restos de las más pri-
mit ivas gentes de aquel suelo. El hombre fósil fué exhibido y 
defendido sólo an te el hecho de la exposición de sus propios 
restos, re legando un tan to la prueba por el testimonio de sus 
industr ias l í t icas, reconocidamente modernas en todo el suelo 
amer icano . 



Los restos h u m a n o s sólo han aparec ido, has ta ahora , en el 
terreno l l a m a d o diluvium, pe r fec tamente carac ter izado: á él 
correspondía e l torso humano, expuesto en la p r i m e r a v i t r ina 
de la Sección e tnográ f i ca de los Estados Unidos, y el cráneo 
fósil que lo a c o m p a ñ a b a . 

En los ú l t imos números del American Anthropologist, aparece 
la noticia de o samen ta s fósiles cua te rna r ias , enviadas á l a 
Academia de Cienc ias de Filadelfia, desde Post-Kennedy, que 
resulta hoy uno de los más impor tan tes yacimientos de aquella 
remota época . 

La ex i s t enc ia del hombre terciar io en l a Amér ica ca rece 
hasta ahora de p r u e b a s en su apoyo, pues l a historia del céle-
bre cráneo de C a l a v e r a s es hoy tan vu lgar y sabida, que 110 
hay p a r a qué insis t i r en ella: ningún otro resto ha venido, ni 
remotamente , á demos t ra r l a presenc ia del hombre en aquel 
suelo en t a n l e j a n a época, ni a lguna huel la de su industria lo 
delata en ta l y a c i m i e n t o . 

El Congreso in te rnac iona l de Antropología, celebrado en 
Chicago en 1893, t ra tó , como e ra de presumir , muy extensa-
mente del o r igen de los amer icanos , sustentando con este mo-
tivo muy c o n t r a r i a s opiniones. 

El Dr . F . Boas presentó una Memoria sobre la Antropología 
de los indígenas del Norte de América, cuyas consideraciones pro-
penden más bien a l estudio de las existentes, fijándose con 
especialidad en los Pieles Rojas y en las causas de su desapa-
rición. 

Cari Luncho l t z dedicó su a tención á los Cave Dwellers de la 
Sierra Madre , y otros i lustres miembros del Congreso presen-
taron t r a b a j o s notables sobre las industr ias y costumbres de 
los indígenas; p e r o el que p r inc ipa lmen te dedicóse al estudio 
de los orígenes f u é Mr. Brinton, sosteniendo, por cierto, la au-
totonia de aquel los hombres , con un calor ta l , como si de pro-
pia cosa t r a t a r a : él h a dado en el Congreso l a nota más deci-
dida sobre los dogmas de la escuela que sostiene la origina-
lidad y espon tane idad de todo lo amer icano . 

No nos debe e x t r a ñ a r , pues, que Mr. Daniel Brinton, como 
buen nor te -amer icano , hiciera va le r este cri terio desde su silla 

presidencial , y conc luyera su Memoria diciendo: «Yo man-
tendré , pues, que has ta el día de hoy, no he encontrado un 
dialecto conocido, ni un a r te , ni una insti tución, ni un mito ó 
r i to religioso, ni u n a p l an ta ó un animal , ni un ins t rumento , 
un a r m a ó un símbolo en uso, a l descubrimiento de la Amér ica , 
que hubiera sido antes importado del Asia, ó de otro cont inente 
del Antiguo Mundo». T a l ro tunda nega t iva , no podemos con-
s iderar la sino cual la defensa desesperada de la úl t ima tr in-
che ra , que h a y que ceder al fin á los enemigos cientificos, que 
opinan de modo d iamet ra lmen te opuesto. T a n c e r r a d a opinión 
encuen t ra hoy á c a d a paso contradic tores , especialmente en t re 
los que persiguen el en l ace lógico de los hechos y las leyes á 
que la historia se somete. 

El distinguido Catedrát ico de Historia Na tu ra l , el Doctor 
D. Luis de Hoyos y Sáinz, autor de una notable Memoria, aún 
inédita, sobre el Origen y emigraciones de los americanos, pre-
miada por la Sociedad Colombina Onubense, en el Cer tamen 
del 2 de Agosto de 1892, nos autor iza p a r a publ icar algunos 
de sus pár rafos , que gustosos t ranscr ibimos. Aunque muy dis-
tinto su p lan del que hemos seguido, antes de con t radec i r , 
corrobora de ta l modo nues t ras afirmaciones, que facilísimo 
sería un acuerdo ent re su doct r ina y la nues t ra , presentando, 
además, m u y de ta l ladamente , las opiniones que obtienen a i 
presente más va lor científico, i lus t radas con opor tunas consi-
deraciones propias sobre la mate r ia ; dice así: 

«De intento no hemos ci tado antes las hipótesis del origen 
asiático de los amer icanos , y es porque nosotros t r a t a r emos 
de demost rar , que esta aserción en t r a en la categor ía de los 
hechos probados. Humboldt y a señaló que l a civil ización de 
la Amér ica Centra l r eve l aba un origen asiático. Preschel afir-
m a b a que los asiát icos hab ían ido a l continente amer icano 
por el Es t recho de Bhering; Morton, Buffon y Tchsudi , asig-
na ron a l tipo amer icano ca r ac t e r e s altaicos; Pikendorf con-
s ideraba como asiá t ica una de las dos r aza s que admit ía en 
Amér ica . Pero el que ha demostrado en absoluto el origen 
asiático de la mayor p a r t e de los americanos , h a sido Quat re-
fages, fundándose, no sólo en los ca r ac t e r e s físicos y étnicos, 
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sino en el e s t u d i o de los v i a j e s y nauf rag ios , en l a s emigrac io-
nes y éxodos de los mogoles y amer i canos . Pe ro aqu í y a es 
prec iso s u j e t a r s e á u n método g e n e r a l de exposición, y así lo 
l ia remos, p r e s e n t a n d o p r imero l a s condic iones g e n e r a l e s sobre 
la pob lac ión a m e r i c a n a y sus componentes , y es tud iando des-
pués los d a t o s que la p reh i s to r ia , el mov imien to g e n e r a l ó 
p a r t i c u l a r d e l a s poblaciones a m e r i c a n a s y los da tos que sus 
c iv i l i zac iones , l enguas y d is t r ibución nos demues t r an .» 

«Cons idé ra se la A m é r i c a como el b r a z o o r i en ta l del g r a n 
semic í rcu lo q u e f o r m a n l a s t i e r r a s r o d e a n d o a l g r a n Océano, 
y así r e s u l t a n los montes de A l a s k a y los p r inc ip ios ele los 
Andes s e p t e n t r i o n a l e s , como l a con t inuac ión del K a n c h a t k a y 
mon tes de M a n c h u r i a , i n t e r r u m p i d a la con t inu idad po r el 
e s t r echo de B h e r i n g , que se abr ió en el per iodo pl ioceno, y 
que t iene t a n sólo unos 40 me t ros de p r o f u n d i d a d , t en iendo en 
medio de su a n c h u r a las is las Diomedes . A c t u a l m e n t e la solu-
ción d e s a p a r e c e , y los con t inen tes se unen en el i nv ie rno pol-
l a c o n g e l a c i ó n del m a r que los s e p a r a . Así exp l i ca Rec lús , , 
po r qué los a s i á t i c o s no h a n neces i t ado descub r i r A m é r i c a , 
pues que sus c o s t a s no l legan á p e r d e r s e de v is ta , y así ve re -
mos l a pos ib i l i dad del paso de un con t inen te á ot ro , sin g r a n -
des n a v e g a c i o n e s n i inconvenien tes invencib les .» 

«Dis t ingue Q u a t r e f a g e s en A m é r i c a dos t ipos f u n d a m e n t a -
les, los a lof i los b lancos y los amar i l los , e n t r a n d o sólo coino 
esporád icos , y con u n a i m p o r t a n c i a much ís imo m e n o r , los 
negros . C a l c í i l a n s e las r a z a s a m e r i c a n a s como d a n d o un to ta l 
de 10 mi l lones de individuos, a u n q u e an t e s de la conqu is ta de-
bió ser m u c h o m a y o r , y así es de e s p e r a r (1) que se p r u e b e en 
el p róx imo C o n g r e s o de amer i can i s t a s , al d iscut i r los dos t e m a s 
que sobre t a n i m p o r t a n t e cuest ión f i gu ran en el p r o g r a m a de 
sus t r a b a j o s , s i endo el uno el estudio de l a s «modif icaciones 
que en la d e n s i d a d de la poblac ión ha o r ig inado la conquis ta» 
y el otro « h a l l a r la d i fe renc ia que en estos cambios h a exis t ido 
en t r e la r a z a ang lo - sa jona y la l a t ina» . Pe ro a c t u a l m e n t e el 

(1) Desgraciadamente nada se hizo, por la casi nula importancia de 
los estudios antropológicos en ellos. 

resu l tado es el seña lado , y m i e n t r a s las r a z a s b l a n c a s , po r 
ejemplo, con 507 mil lones de hab i t an tes , ocupan un 22 por 100 
del á r e a h a b i t a d a , fo rmando el 42 por los del to ta l de h a b i t a n -
tes, y las mi smas r a z a s oceán i ca s t ienen 27 mi l lones en u n 
á r e a de 10 por 100, los a m e r i c a n o s o c u p a n la eno rme c i f r a de 29 
por 100 del á r e a to ta l y r e p r e s e n t a n t a n sólo u n 1 po r 100 del 
n ú m e r o ele hab i t an tes .» 

« R a z a a m a r i l l a . — L a s dos r u t a s que hemos seña lado , la del 
es t recho de Bher ing en el i nv ie rno , y l a de l a s islas Aléu t i cas 
y su con t inuac ión , d ieron paso á la r a z a de que t r a t a m o s , p a r a 
pob la r l a A m é r i c a , pues los estudios de Bancrof t , P roc to r y 
T a r a y r e , comple tados por los de Qua t re fages , sobre las nave -
gac iones y nau f r ag ios de japoneses , y las mi smas c i tas de 
nues t ros h is tor iadores , en t r e ellos G o m a r a , que a s e g u r a que 
en í a época del descubr imien to l l egaban va r ios chinos á Cali-
fornia , nos p r u e b a n la ex i s tenc ia de o t r a s vías , a d e m á s de las 
seña ladas .» 

«Hoy se a d m i t e como seguro que los bud is tas env ia ron 
misiones a l pa í s de Fou-Sang , y que éste 110 es otro que Amé-
r i c a , y así en el l ibro s a g r a d o de los Quichuas , el P o p o l V u c h , 
que fué i n t e r p r e t a d o por nues t ro Obispo J iménez , y poster ior-
m e n t e por Boui 'boug, se v e n ana log ías g r and í s imas con los 
t ex tos chinos. Por o t ra p a r t e , l a g r a n enc ic lopedia j aponesa , 
el Wa-kan - son -Toc -Dhon , descr ibe este pa ís del Fou-Sang ó 
A m é r i c a . Además , P a r s o l d a n c i t a los Sambal leeos , p e q u e ñ a 
t r i bu a i s l ada del P e r ú , que h a b l a un id ioma m u y aná logo a l 
Chino. Q u a t r e f a g e s h a c e n o t a r la i m p o r t a n c i a de las re lac io-
nes d i r ec ta s de la China con los Pe ruanos , por si f u e r a n estos 
pueblos amar i l los los que l l e v a r a n allí el uso del b ronce .» 

«Las r a z a s amar i l l a s oceán i ca s h a n sido l l e v a d a s á Amé-
r i c a por la g r a n cor r i en te del Kiro-Siwo, ó co r r i en te n e g r a , en 
p r i m e r t é rmino , y por las s e c u n d a r i a s que suben h a s t a el m a r 
de Bhe r ing y se doblan por las cos tas de A la ska , ó en segundo 
l u g a r por la g r a n co r r i en te que l lega al Arch ip ié lago de la 
R e i n a Ca r lo t a y se d iv ide en dos: u n a que sube po r todo el 
golfo de San El ias y el A laska , y la r a m a m a y o r que s igue la 
costa h a s t a San F r a n c i s c o de Cal i fornia , y all í se dobla en u n a 



hacia las Islas d e Ther ra in , y o t ra que b a j a has ta Acapulco, 
donde se ha seña lado el nauf rag io j aponés más meridional . 
Lenguas aná logas á las del J apón existieron en toda l a costa, 
por la c i ta que M. T a r a y r e h a c e de una e m b a j a d a japonesa 
que se entendía con los indios de San ta Bá rba ra , por el voca-
bulario j aponés formado por Brook con pa l ab ra s indias, y por 
varios datos más , está hoy demostrado plenamente .» 

«Hablemos a h o r a de l a v e r d a d e r a corr iente de los amari-
llos en A m é r i c a , que no es o t ra que l a del NO. , pues por 
allí h a n ido l legando sin de tenerse en sus pr imeros tiempos, 
antes de l a geología ac tua l , como veremos a l t r a t a r de la pre-
historia, y l imi tados en t re los Andes y el ma r , se h a n ido ex-
tendiendo hac i a el S., separándose sólo de esta r u t a genera l 
cuando han l legado á un va l l e que les b r indaba á pe rmanecer 
en su terri torio, ó cuando, por un aza r cualquiera , se han intro-
ducido en a lgunos de los cañones de las Montañas Rocosas, 
que los h a n conducido á las g randes cuencas de los Estados 
Unidos. Es ta m a r c h a p resen ta , como con e legante lenguaje 
dice el Profesor de Antropología del Museo de Par ís , crecidas 
y desbordamientos que h a n originado conflictos y choques, 
medios los más á propósito p a r a originar-esa mult ipl icidad de 
razas que compl i can l a etnología amer icana .» 

«Aún ac tua lmen te las r a z a s amar i l l as ocupan en Amér ica 
casi todo el te r r i tor io del para le lo 60° a r r iba , pues en una de 
sus r amas , la Inu i t , se encuen t r an en la Amér ica rusa reuni-
dos á los Siberianos, excepto en la costa de Bhering y de 
Alaska. Además , toda la costa de Groelandia, Labrador , 
p a r t e N. de los Grandes Lagos , e tc . , está hab i t ada por estos 
Inuit , en dos g rupos , el Tuskí, que t iene una famil ia asiát ica, 
la de los Clonkluques, y o t ra amer i cana , la de los Maternales 
y el Esquimal ó Groelandés . También t iene l a Amér ica o t ra 
r a z a amar i l la , q u e es la fósil d e L a g o a Santa , d é l a que y a tra-
taremos.» 

«Del Asia, a l NO. de Amér ica , las emigraciones son re-
ciprocas, pues si los a leu tas de Alaska son as iá t icos , los 
Clonkluques son amer icanos emigrados a l As i a , y ambos 
pueblos costeros tienen analogías en su ca r ác t e r físico, su 

organización, su a l imentación ict iófaga, su lengua, modo de 
n a v e g a r y tantos y tantos puntos de v is ta á que pudiéramos 
refer i rnos .» 

«Los indios de l a p a r t e Norte par t i e ron , según todas las 
probabil idades, de la Siberia en el siglo XI , y en su mitolo-
gía se conserva l a sal ida del país de las nieblas, frío y tr is te, 
y su peregr inación, has ta l legar a l país de los castores, que 
fué su Meca, y de aquí el semiculto que profesan á ta l roedor . 
Los Chipewais hablan de su punto de origen como un país 
nevado y frío; los algonquinos cuen tan h a b e r a t r avesado hielos 
flotantes y los Chichime'cas del Sur a f i rman que sus aborígenes 
v iv ieron en c a v e r n a s obscuras y f r ías y que de allí par t ie ron 
has ta que l legaron al país del sol, en donde Manko C a p a c 
fundó su reino.» 

«En este género de invest igaciones merece especial interés 
el i t inerario hal lado por Boturini é in te rpre tado por School-
c ra f t , según pa rece , con sujeción á las más exigentes reg las de 
la e rmenèu t ica . Según dicho documento, los indios par t ie ron 
de un país frío, donde se a l imentaban de peces; a t ravesaron 
un cana l helado é hicieron alto en los vent isqueros de Alaska , 
l legando por fin á países de luz y calor , á países de árboles, ó 
sea, a l va l l e del Missisipí: según algunos, esta emigración duró 
de 1038 á 1224, pero en ma te r i a de cronología del nuevo mundo, 
toda sospecha t iene cabida. » 

«Aunque a l t r a t a r de los ca rac te re s físicos hemos de de-
most rar las relaciones y analogías en t re asiát icos y ameri-
canos, no resistimos sin copiar aquí las gráf icas f r a ses del 
explorador de Nueva Bre taña Mr. Petitot: «Hay seguramente 
algo de Chino en el Esquimal . Ved ese t inte verduzco , esa 
c a r a a n c h a y redonda con ojos oblicuos y br idados, ese enorme 
vientre ; no tad esa cortesía a fec tada , met iculosa ; observad, 
sobre todo, esa sec re ta insolencia, esa ausencia de miedo, esa 
f a l t a de pudor.» 

« R a z a s b l a n c a s . — D e las cua t ro r a m a s en que se dividen, 
la Alofila, en su grupo as iá t ico-americano, es la que se pre-
senta en Amér ica , en la pa r t e S. de l a costa de Nueva Nor-
folk y montes de San Elias, asi como en los archipiélagos eos-



teros de Vancouver , Pr inc ipe de Gales , Reina Carlota, e tc . , y 
como en u n a pequeñísima e s t a c i ó n de la costa del m a r de 
Bhering. Los cronistas españoles c i tan b lancos , en t re ellos 
Gomara , de l a Vega, Valdez, H e r r e r a y otros, en Perú , Mé-
jico y otros puntos, uniendo a l g u n o s á este dato el uso por 
algunos pueblos de alfabetos ó s ignos de escr i tura , absoluta-
mente desconocidos por los a m e r i c a n o s , así como el re la to de 
los indios, que a t r ibuyen á b l a n c o s barbudos los restos de las 
civilizaciones anter iores á los A z t e c a s é Incas , aunque esto 
necesi ta g ran ac la rac ión . Es tos blancos barbudos, así como 
los otros que c i tan var ios a u t o r e s , pueden, con g r a n probabi-
l i dad , as ignarse á los Ainos d e l J a p ó n , l levados has ta las 
costas de Colombia por la c o r r i e n t e negra .» 

«Doble es el origen de los b l a n c o s en Amér ica , y á decir 
más exac tamente , t r iple , pues t r e s puntos de origen t ienen las 
emigraciones vo luntar ias ó fo rzosas que han l levado a l suelo 
amer icano la r a za . Una c o r r e s p o n d e a l Oceáno Pacifico, y es 
la que y a hemos señalado como Ainos ; añadi remos tan sólo á 
lo dicho, que Buffon unía á t a l e s hombres algunos de la bah ía 
de Hudson y Labrador ; que D a l í los h a señalado en la bahía 
de Mórton; que los Nihuanis del p i e de las Montañas Rocosas 
son asimilados á los mismos; q u e Scho lc ra f t a tes t igua la exis-
tencia de los que los indígenas d e l a costa del Pacífico l l aman 
los españoles salvajes , aunque és tos sean después de la con-
quista, pues antes m a l podían c o m p a r a r l o s con nosotros, si no 
nos conocían, y , finalmente W i p l e ga ran t i za la exis tencia en 
el para le lo 40° de las Montañas Rocosas de tribus b lancas y 
barbudas .» 

«El segundo elemento b lanco e s rubio y rosado y pe r t enece 
como el último al Oceáno A t l á n t i c o , de cuya p a r t e Norte pro-
cede. Sobre éste y a las noticias s o n más exac t a s y deta l ladas ; 
conocemos, no t an sólo su p a r t i d a de origen, sino los jefes que 
los guiaron y las fechas de su emig rac ión . En el siglo VII 
conocían los mar inos n o r m a n d o s las islas Oreadas , Feroes y 
otras afines del mismo. Un m a l h e c h o r ir landés, l lamado Er ik 
el Rojo, guiado por los consejos d e Gunoj que a seguraba ver-
las montañas cubier tas de n ieve d e l nuevo mundo, m a r c h ó al 
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f ren te de algunos escandinavos en busca de aquel las t i e r r a s 
donde llegó, construyendo la p r imera mansión groelandesa que 
Nordesskiol c r ee sea la descubier ta en el fondo de Igaliko. Pos-
ter iormente y sin in ter rupción, fueron l legando europeos, y 
Briant af i rma lo más ex t raño , cua l es que de tan he ladas regio-
nes recibía Roma diezmos y pr imicias por es tar sometidos a l 
catolicismo; y en 1261 el Rey de Noruega se posesionó oficial-
men te de la Groelandia . Y a antes de esta f echa se hab ían aven-
turado algunos á las costas del Labrador , y poster iormente á la 
de Nueva-Escocia ; según a f i rman diversos au tores , l l amaron 
á aquella t i e r r a Vinland, ó país del vino, donde se h a hal lado 
una inscripción que se c ree g r a b a d a por un ir landés; S. S tan , en 
su t raba jo Stadier over Vinlandreisern, por datos sobre la dura-
ción del día y la presenc ia de la v iña , coloca este Vinland en 
el Nuevo Bruensvick. Motivado probablemente por los excesos 
de los europeos, los indígenas, á quienes éstos l l amaban Skia-
l l inger, los a t aca ron y pusieron en fuga los pocos que no mu-
rieron. Raff ha reconsti tuido su dispersión, y con a y u d a de 
otros datos puede casi a f i rmarse que á esta r a m a per tenecen 
los blancos de b a r b a rub ia que c i ta Charlebeoix; los hombres 
con ba rbas del golfo de Pa ina , de que hab la Mortyr ; los que 
Pyke coloca en e l alto Mzonni; las tribus que Br ia r t ha encon-
t rado en los Andes; los hombres rubios de que h a c e n mención 
los mej icanos y los jefes blancos que nuestros compat r io tas 
ha l lan en a lgunas de sus expediciones.» 

«El te rcero y último de los elementos de r a z a b lanca , aun-
que a f i rmada su exis tencia y bien conocidos sus resultados, no 
presenta u n a historia t a n de ta l l ada como el anter ior ; debido 
es esto á que, en genera l , no pueden, hoy por hoy, hacerse 
más absolutas afirmaciones, si no que fueron l levados á Amé-
r i ca involuntar iamente , a r ras t rados por las corr ientes del Gulff 
S t ream los unos, y por la ecuator ia l que se inicia en el Golfo de 
Guinea los otros. De lo dicho se deduce á qué países hab ían de 
per tenecer estos emigrantes b lancos , correspondiendo á los 
semitas de la costa occidental a f r i c ana y sus islas, y así ve-
mos que no es tán desprovistos en absoluto de fundamento las 
teorías que suponían poblada la Amér ica por los blancos, gran-



des navegan tes de l a ant igüedad, entre los que se contaban los 
Fenicios y Ca r t ag ine se s . La posibilidad de su l legada se prue-
ba, teniendo en c u e n t a que un falucho canar io expedido con 
destino á E s p a ñ a , a r r i b ó á la isla de la Trinidad en 1731, á 
consecuencia d e a l g u n a tempestad, y el navegan te Alonso fué 
ar ras t rado por a n á l o g a causa á las costas del Brasil.» 

«Respecto á las c i t a s de los blancos, debidos á esta tercera 
mane ra de l l e g a r , pueden hacerse las de las poblaciones que 
Colón halló en el Golfo de Méjico, que comparaba á los cana-
rios, hecho m u y p robab le , pues Mr. Verneau ha demostrado la 
identidad de l a s p i n t a d e r a s ó sellos de las Canarias, á los ha-
llados en México. Los Guarayos del Perú yBol ivia , población 
b lanca de la r a m a an t i s ana , pueden atribuirse con bastante 
cer t idumbre a es tas emigraciones , y la corriente que se divide 
en el cabo San Roque , b ien pudo dejarlos en las costas orien-
tales, que ellos a b a n d o n a r o n p a r a ma rcha r á las occidentales. 
Combatiendo l a opinión d e D'Orbigny que atr ibuía al c l ima los 
ca rac te res espec ia les de coloración y trazos europeos de los 
Yucatecos y G u a r a y o s , puede decirse que, si bien el color pudo 
modificarse por la v i d a en lugares sombríos, esta causa es más 
general que á o t r a s t r ibus , y sin embargo, ninguna otra la 
presenta; pero lo que el c l ima no hizo, indudablemente, es va-
r i a r los t razos de la fisonomía india, armonizar las facciones 
hace r salir la b a r b a , y u n a serie de detalles que dan á tales 
tribus un r e c u e r d o completo con poblaciones europeas.» 

«Es esta cuest ión, ac tua lmente , punto de debate y nuevas 
enseñanzas, que será preciso ac la ra r p a r a esclarecer el origen 
de va r i a s de las t r ibus subamericanas , y que en el terreno 
puramente hipotét ico, l l eva grandes visos de resolverse por 
a lguna influencia de s a n g r e blanca.» 

« R a z a s n e g r a s — S a b e m o s ya el relat ivo escaso valor que 
estas razas t ienen en A m é r i c a , y debemos adver t i r que también 
es doble allí su origen, correspondiendo á los dos Océanos y á 
los dos grupos genera les en que se dividen las razas negras,* al 
verdadero negro ó a f r i c ano , y al negro oceánico ó Melanesio: en 
la l legada de ambas , a c t u a r o n las causas que hemos mentado 
tantas veces, las cor r ien tes ecuatoriales del Atlántico p a r a el 

negro afr icano; es decir, las mismas que l levaron al blanco se-
mita, y la cont ra ecuatorial del Pacífico que llevó á los negros 
de las islas Oceánicas á las costas occidentales de América.» 

«Ocupan en el Nuevo Mundo las razas etiópicas puntos 
aislados muy restringidos, sin comunicación, al parecer , unos 
con otros, y así los hallamos en California, debidos á los Pa-
puas, á donde llegaron part iendo de Nueva-Guinea, pasando 
por nuestras islas Carolinas y Palaos, subiendo á Sandwich y 
al trópico de Cancer , y terminando su viaje por var ias r a m a s 
dispersas en California. L a Perouse, y luego Porueis, nos h a n 
descrito los indios Chiliales, Gallincones, Lecropios y raídos 
de California, como negros bien caracter izados por sus carac-
teres físicos, datos confirmados por los estudios craneomé-
tricos d e T e n - K a t e . Estos Papuas, l levados por las corrientes 
de México, se han internado por varios puntos de la costa, 
y así los vemos en los mapas de Wiple, entre los Pueblos, y el 
P. Garcés los halló en Juni á fines del siglo pasado. Por otra 
par te , Schoolcraft los ha visto en Sierra N e v a d a y mucho más 
al Sur : respecto á su antigüedad, debe ser m u c h a si hemos de 
dar crédito á la relación de un indio, que afirmaba que los 
hombres negros es taban allí cuando fueron los constructores 
de los pueblos.» 

«La otra r a m a negra ó a f r i cana , venida por el Atlántico, se 
reconoce en la Florida, Guayana , costa del Brasil y Panamá . 
Según Gomara, Balboa halló en D a ñ e n negros comparables á 
los de Guinea, y posteriormente se ha visto que su lengua es 
aglut inante y análoga á las afr icanas . Los Caribes negros de 
la isla de San Vicente son hoy perfec tamente conocidos. Los 
Jancanes de la Florida conservan el color y porte, el encres-
pamiento de los cabellos, y los actuales Delavares se dis-
tinguen aún de sus vecinos los Seminólas, y el re t ra to de uno 
de sus jefes demuestra bien c la ramente su sangre negra . Los 
Charrúas del Brasil , y aun los que se dirigieron al Perú, solo 
conservan el color como recuerdo de su origen. Debemos men-
cionar el caso único de formación de un Estado por los negros, 
ocurrido en el siglo XVII en el Brasil, donde un bien organi-
zado Estado negro fué destruido por los portugueses.» 



«Al t e r m i n a r lo r e l a t ivo á las i n m i g r a c i o n e s de b lancos y 
negros , y e spec ia lmen te por la v í a a t l á n t i c a , debemos h a c e r 
no ta r , en gene ra l , que los pueblos d e l v ie jo mundo h a n ocu-
p a d o en el nuevo s i tuaciones a n á l o g a s á los suyos; así los 
ingleses, f r anceses y a lgo los a l e m a n e s , o c u p a n el Nor te ; los 
españoles el Centro y todo el l i to ra l d e l Pacíf ico; los por tugue-
ses y después los i ta l ianos el Bras i l y el Sur , y los negros , por 
fin, se r e p a r t i e r o n por el Centro y S u r . » 

« R a z a s o c e á n i c a s . — E l in te rés de l a inf luencia de es tas r a z a s 
d i sminuye desde el momento que s e s a b e que son mix ta s , y 
f o r m a d a s por decir lo asi, de d i s t i n t a s m e z c l a s de l a s o t ras , 
a p a r t e de que, a u n q u e d emo s t r ad a l a posibi l idad de su l l egada 
á A m é r i c a , como hemos hecho en e l es tudio de la inf luencia y 
nauf rag ios japoneses , y en el de l o s Melanes ias , allí l l evada 
por las cor r i en tes del Pacíf ico, e l r e s t o de sus r a z a s no h a 
tenido en el Nuevo Mundo g r a n i m p o r t a n c i a . » 

«Croizier y Molina cons ide ran c o m o de N u e v a Z e l a n d a los . 
hab i t an t e s amer i canos clel P a c í f i c o . D u m o r e L a n g cons idera 
Polinesios l legados en r emo t í s imas é p o c a s á los amer i canos ; 
pero Lesson, en su obra Les Poli/nesiens, c o m b a t e br i l lan te-
m e n t e este e r ro r por la f a l t a de r e l a c i o n e s y ana log ías físicas, 
ó de leyes, cos tumbres , id ioma y c iv i l i z ac iones e n t r e ambos 
pueblos . Qua t re fages , por el e s t u d i o de los c ráneos p e r u v i a -
nos clel Museo de P a r í s , c r e í a q u e p u d i e r a n t ene r a l g u n a 
re l ac ión con los Indonesios, y a u n lo a segu ró después del 
es tado de dichos c ráneos , y en v i s t a de su hyps is tenocefa-
l ia , después del estudio de O r c e l l a y ; p e r o po r mis estudios (1) 
sobre las mismas ser ies , creo p o d e r af i rmar* que los índices 
de a l t u r a que p a s a n de 100, p e r t e n e c e n s i empre á c ráneos 
deformados . Sin embargo , no p u e d e n e g a r s e en absoluto las 
re lac iones con los Indonesios, si son e x a c t a s las r e f e r e n c i a s 
que Mr. Cer sac h a recogido en C a l i f o r n i a ; pero a c t u a l m e n t e 
la cuestión es tá t a n sólo p l a n t e a d a y con m u y pocos medios 
de comprobac ión 

(1) Los cráneos normales y deformados del Perú y Bolivia, en los 
Museos de París y Madrid. 

E s t a dist inción de r a z a s y de emigrac iones las v e m o s re-
conocida, a u n q u e no á nues t ro v e r c o m p l e t a m e n t e definida, 
en la Lecc ión de a p e r t u r a del Curso ele Antropología del Mu-
seo de His tor ia N a t u r a l de Pa r í s , d a d a por el D r . E . T . H a m y , 
en Marzo de 1896 (1), en la que después de e x a m i n a r l a s pr in-
c ipa les que h a n poblado el Asia, y cuyos res tos a ú n d e l a t a n 
su ex i s tenc ia por ca rac te r í s t i cos e j empla res , p a s a á estu-
d ia r las p u r a m e n t e a m e r i c a n a s . En el la expone que, a u n q u e 
cons iderados g e n e r a l m e n t e de la m i s m a m a n e r a que los Ma-
laicos, como de r ivados de u n t ronco amar i l lo , o f recen , sin em-
bargo , d i f e renc ias m u y esencia les . B l u m e n b a c h fué el p r inc i -
pal sos tenedor de la teor ía u n i t a r i a y el que m á s logró a c r e -
d i t a r l a ; pero todas es tas t endenc i a s á h a c e r de los a m e r i c a n o s 
u n a r a z a c o m p a c t a , no son a c e p t a d a s y a por nad ie , hab iendo 
l legado á admi t i r se m á s ó menos g rupos distintos, como e n t r e 
los as iá t icos y oceánicos . 

Según Mr . H a m y , el t ipo p r imi t ivo debió ser b r aqu i cé f a lo , 
ex tendido por todo el con t inen te Nor te , c u y o protot ipo encuen -
t r a en el c é l eb re c r á n e o de C a l a v e r a s , v in iendo á a c e p t a r que 
t a n t o los mounds-builders como los cliff-dwellers y los cons t ruc -
tores ele los pueblos, debieron p e r t e n e c e r á u n a m i s m a r a z a . 
Todos a p a r e c e n igua lmen te b r a q u i c é f a l o s : a ú n se p r e s e n t a n 
como ta les los a c t u a l e s indígenas ele los cliff-dicellers y los pue-
blos, Zuñis y Moquis, es tudiados po r Mrs. E r . Cushing y F e w k e s . 

L a p roporc ión b r a q u i c é f a l a a u m e n t a confo rme se a v a n z a 
h a c i a el Sur : en las m o n t a ñ a s es abundan t í s ima ; all í donde 
a p a r e c e n es tab lec idos en c o m ú n or igen los Otomies, los Miste-
eos y Zapa téeos . 

Al l l e g a r á México, d is t ingue y a las d i f e renc ias de las dis-
t in tas r a z a s poseedoras del A u a h u a c ; e s tud iando l a s de la 
región c e n t r a l d ice t e x t u a l m e n t e : «La r a m a b r a q u i c é f a l a 
p u e d e aún segu i r se h a c i a e l Sur , pero los dist intos c a r a c t e r e s 
que la a c o m p a ñ a n en t r e los Y u c a t e c a s de C a m p e c h e ó los 
Yuncas de T r u j i l l o , e s t ab lecen d i fe renc ias t a n m a r c a d a s 
en t r e estos dos pueb los , que no nos c r eemos au to r i zados 

(1) Véase íntegra en la Anlrophologie, 1S96, pág. 129. 



p a r a jus taponer en un solo y ú n i c o grupo á los Olmecas y los 
Otomies.» 

La r a m a b raqu icé fa la l a v e t e rmina r en el Imperio de 
Gran Ctíünú, notando a l p u n t o l a enorme diferencia en t re las 
gentes pe ruanas y las p a t a g o n a s y res tan tes del continente Sur; 
sólo ent re los Pue lches de Orb ign i , v e aún este tipo craniano, 
aunque mezclado con otros d e r a z a infer ior . 

De las g randes masas mer id iona le s que ostentan ca rac te re s 
completamente distintos de los anter iores , es decir , dolico-
céfalos, h a c e u n a g r a n f a m i l i a «de formación a rcá ica , cuyo 
punto de pa r t i da es l a m o n t a ñ a de Sumiduro en el centro del 
Brasil»; desde el la se e x t e n d i e r o n en todas direcciones, has ta 
la Guyana bras i leña a l Nor te , y San Franc i sco al Este : hac ia 
el Oeste los v e en las g r u t a s d e los Andes y has ta las costas 
del Pacífico (Ancón, C h a n c a y , e tc . ) , y hac ia el Sur los l leva 
hasta el corazón de l a P a m p a Argen t ina . Así la repoblación, 
según Mr. H a m y , se hizo «en sen t ido inverso en ambas Améri-
cas; mient ras en el con t inen te N o r t e a p a r e c e un tipo braqui-
céfalo, oriundo quizá de Ca l i fo rn i a , que se ext iende hac ia el 
istmo, existió en el Sur, a l c o n t r a r i o , en los t iempos prehistóri-
cos, un tipo m u y dolicocéfalo q u e dominó todo el centro. Los 
braquicéfalos vinieron más t a r d e á sobreponerse en el Sur á 
los dolicocéfalos, mien t r a s q u e l a s emigraciones del período 
histórico han introducido en l a s reg iones del Norte, r e se rvadas 
has ta allí á los braquicéfa los d e los mounds, de los cliff ó de 
los pueblos, una dolicocefalia c a d a vez más acen tuada» . 

La dolicocefalia l a i n t r o d u c e n en el Norte los Chichimecas, 
Aztecas, Tepanecas y Aco lhuas , con lo que por esto aún guar-
dan estrecho parentesco los m o d e r n o s Pieles Rojas. En t re ellos 
se encuen t ra l a más a c e n t u a d a d e estas especies cefálicas, l a 
de los Minuetarios. E n t r e los Algonquianos se ha l lan los dos 
tipos, y los Sioux son p r i n c i p a l m e n t e mesaticéfalos. En mu-
chos de ellos e s difícil l a d e t e r m i n a c i ó n étnica cefál ica, por 
efecto de la deformación c r a n i a n a . 

Es ta b á r b a r a cos tumbre imposib i l i ta casi la determinación 
del índice y capac idad de l a s t r ibus superiores, pero bien 
reconoce el i lustre ant ropólogo p o r esta p r ác t i c a la huella 

«de una población emigran te , de la que m a r c a los jalones á 
t r a v é s de los dos continentes». Dividida l a deformación en dos 
especies, la prolongada y l a aplanada, pa recen pe r t enece r pri-
m e r a m e n t e á esta ú l t ima los Toltecas. 

Ta l deformación se ha l l a después en las numerosas sepul-
tu ras de la costa del Pe rú , de Dombez á Arequipa, señalando 
l a emigración cos tanera abajo, y l a s e r r a n a a r r iba , á t r a v é s 
de los Andes, has ta T i ahuanaco . 

Mr. H a m y te rmina su doct r ina diciendo: «Ajústanse las re-
poblaciones amer icanas á una ley muy coexistente, cua l es 
la de que quedaron loca l izadas casi todas las g randes civiliza-
ciones sobre la ve r t i en te del Pacífico, ó en los val les de las 
cordi l leras pa ra le las que const i tuyen el esqueleto del Nuevo 
Mundo. En la l a rga serie de lecciones en que hemos exami-
nado una detrás de las o t ras , c a d a u n a de las ciudades de los 
Toltecas, Huastecas , Mayas Quichuas, etc. , no hemos encon-
t rado más que un pequeño número de éstas en l a región de los 
istmos, hac ia la ve r t i en te a t l án t i ca . En l a Amér ica del Sur, 
especia lmente no podrá c i ta rse en su g ran extensión, a l Este 
de los Andes, si no la estación secundar ia de Manaos, el Bajo-
Morrajo y el grupo de T u c u m a n , donde concluyen l a s mani-
festaciones del a r t e de Tiahuanaco.» 

Ta l es la doctr ina expuesta por Mr. H a m y en su Memoria, 

que gustosos ex t rac tamos . 
Uno de los puntos más difíciles, sin duda , en l a e tnograf ía 

amer icana , es el de la sucesión y pe rmanenc ia de las dist intas 
r a za s que tuvieron su asiento en la región del Anahuac ; estas 
son, sin duda, las que requieren mayor atención ent re las an-
t iguas, v los m a y o r e s tanteos p a r a su e x a c t a delincación: allí 
se encuen t r a r ea lmen te el foco de la historia amer i cana ; allí 
se h a n verificado los sucesos más culminantes . 

Sin a l t e ra r en nada la cuádrup le división que hemos hecho 
de las gentes amer icanas , podemos, desde luego, a cep t a r el 
elemento mound wilders, como antecesor de los modernos Pie-
les Rojas, Sioux, Algonquianos, e tc . , en cons tante lucha ent re 
sí de las que a lgunas hemos presenciado en los siglos poste-
r iores á la conquista, t a n terr ibles como las de los Iroqueses. 



Estas tribus, al igual que l a g r a n m a s a ca r i be del cont inente 
Sur, nunca lograron salir de l a b a r b a r i e , y su huella e ra fa ta l 
cuando invadían el Anahuac , d e s t r u y e n d o á su paso l a civi-
lización que en él florecía. 

La lucha en t re la civilización y l a b a r b a r i e es allí perpe-
tua ; a l pronto vence la últ ima, pero c o n s t a n t e m e n t e se ve re-
n a c e r al cabo la p r imera , l legando a l fin á ha l la rse amalga-
mados los más opuestos recuerdos: a l l í nace , sin duda, la 
cu l tu ra ; pero ¿quién la introduce"? 

L a p r imera cuestión que pa ra ello o c u r r e es la de la exis-
tencia de los Tol tecas , t a n discut ida y has ta negada por 
Mr. Br in ton: acép ta la Mr. I l amy , l l amándo los el pueblo de 
Quetzalcoalt , «bajado del Norte h a s t a T u l a ó Tol lan en el 
siglo VI ó VII, y en que el nombre t o m a d o de su significa-
ción geográfica, ha venido á ser p a r a todos los pueblos que 
h a n recibido de sus manos l a c i v i l i z a c i ó n , el sinónimo de 
constructores, arquitecto*, artistas; tantos monumen tos extraordi-
narios ha dejado esta nación, en e f e c t o , sobre el suelo ame-
r icano». 

El cuadro que t r aza Alba Ix t l i lxoch i t l de la peregr inación 
y establecimiento de los Tol tecas es t a n g rá f i co y carac ter ís t i -
co, que fue ra de ciertos detalles de c ronología y redacción, 
creemos en su conjunto satisfactorio p o r muchos conceptos y 
difícil de destruir . 

En la segunda relación nos man i f i e s t a c l a r amen te que en 
el «año CE TECPATL, como está d e c l a r a d o , salieron los Tol-
tecas de su pat r ia y nación des t e r r ados , los cuales salieron 
huyendo y como pudieron, y los de Tlaxicoluican, sus deudos, 
los vinieron siguiendo has ta dejarlos m á s de sesenta leguas 
fue ra de sus t ierras, en donde es tuv ie ron reformándose y ha-
ciendo sementeras y otras cosas p a r a su sustento, y á esta 
t i e r r a le pusieron Tlapallanconcon, á s igni f icación de su pa t r i a , 
y el descubridor de esta t i e r ra se l l a m a b a Cecatzin, y casi a l 
último de estos años se juntaron dos c a b e z a s pr incipales , y 
las o t ras ciudades inferiores, á t r a t a r si se quedar ían en esta 
t i e r r a ó si pasar ían adelante . Se l e v a n t ó en t re ellos un g ran 
astrólogo que se decía Huemotzin, d ic iéndoles que en la his-

toria ha l laba que, desde l a creación del mundo, s iempre ha-
bían tenido grandes persecuciones del cielo, y después de ellas 
se les habían seguido á sus pasados grandes bienes, t i e r ras 
prósperas y largos señoríos; y s iempre sus persecuciones e r a n 
en el año de CE TECPATL, que es un pederna l , estrel la que 
tan to les perseguía, y pasado éste, luego se le seguían grandes 
bienes; que e ra un g r a n m a l v íspera de mayor bien, y asi no 
les convenía es tarse allí y tan ce r ca de sus enemigos, además 
de que ha l laba en su astrología que, hacia donde sale el sol era 
una tierra larga y próspera, donde habían vivido muchos años 
los Quinametzin, y había tantos años que se habían destruido 
y es taba despoblada: demás de que los feroces Chicliimecas, 
sus c i rcunvecinos , pocas veces l legaban allá, y el p l ane ta que 
r e inaba en aquel la t i e r r a le f a l t aban muchos años p a r a cum-
plir sus amenazas , y que en el ínterin podían gozar d e un si-
glo dorado y dichoso, ellos y todos sus descendientes has ta en 
décimo grado, sucediendo ele hijos á p a d r e s se pa r t i e ron y 
anduvieron ot ras se ten ta leguas y andados los doce días, 
que según tengo colegido ser ían se ten ta leguas, l legaron á u n a 
t i e r ra buena y fért i l que se l l ama Huevxa l l an , en donde estu-
vieron cua t ro años; asimismo sembraron é hicieron lo que ha-
bían hecho en las par tes donde hab ían estado p a r a lo de ade-
lante, y el descubridor fué Cohuatzon, uno de los cinco cabe-
zas ó capi tanes inferiores, y a l t e rcer año, que fué CE CALLI, 
contaron u n Tfalpill i que hac ía que salieron de su pa t r i a , que 
son t rece años, y estuvieron otro año; y luego al punto se sa-
lieron de aquí y fueron caminando hacia donde sale el sol, y 
andadas más de cien leguas, porque hab ían caminado veinte 
días arreo, l legaron á Sa l i sco , t ier ra que es taba ce rca del 
m a r , y aquí estuvieron ocho años, siendo el descubridor Xiuh-
cohuatl, y habiendo hecho lo que en las demás pa r t e s , se pa r -
t ie ron . . ' . . L legaron á unas islas y costa de mar que l l a m a b a n 
Chincalhuacan Ateneo, en donde estuvieron cinco años y 
cumplidos los cinco años, comenzaron la j o rnada , siempre ca-
minando hacia donde sale el sol, has t a Tochpan, en donde se de-
tuvieron Tomaron su camino de nuevo por l a misma v ía 
de Oriente, y anduvieron veinte días, que ser ían ot ras cien 
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leguas, por diversas partes , y a l últ imo día l l egaron á Quiya-
kuixüan Anahuac, que e ran u n a s t i e r r a s de costas y brazos de 
mar, pasando con unas canoas y barcas á una parte y otra, y el 
t iempo que allí estuvieron fué seis afios » 

Así continúa la relación con t a l r igor geográf ico, que rea l -
mente admira, hasta dejarlos es tablec idos en el propio Ana-
huac , y fundando á Tulan, que descr ibe en los s iguientes tér-
minos (1): «En el año de CE CALLI , que es u n a figura de una 
casa, signo de planeta, que significa p rospe r idad é imper io 
próspero y abundante, dichoso en todas las cosas, l l ega ron los 
Toltecas, ó por mejor decir los Hueytlapatanecas á Tu la , c iudad 
que fué cabecera de sus re inos y señoríos m u c h o s años , que 
conforme á nues t ra cuenta fué en el de 556 de la E n c a r n a c i ó n , 
y á los cuaren ta y seis del gobierno de Jus t in iano , E m p e r a d o r 
Romano, y en España el r e y Atanag i ldo , y en Roma por Sumo 
Pontífice á Virgilio Romano, á los qu ince años de su Pontifi-
cado, y llegados á este l u g a r y t i e r r a , l a v i e ron m u y bien los 
Toltecas, y pr incipalmente Huema tz in el astrólogo que les guia-
ba , que e ra y a de edad de ciento s e t e n t a años , y viendo el 
puesto tan bueno p a r a sus propósitos, y el t emple de l a t i e r r a 
y las demás cosas que halló en su as t rología ser buenas p a r a 
una ciudad, comenzaron á edi f icar la ; y es tuv ie ron seis años 
haciendo casas, templos y otras cosas que ellos usaban y habían 
tenido en su naturaleza; y a c o r d a r o n de j u r a r uno de los m á s 
pr incipales p a r a Rey y Señor de todos, y vis to que cuando es-
tuvieron en Xiuhcohuac y Hnexula, que es pun to de P a n u c o y 
Tampico, y que por este l ado e s t a b a n m u y c e r c a n o s los Chi-
chnnecas , sus competidores, que los h a b í a n h e c h o c ie r t a s mo-
lestias en estas dos partes , y v iendo que los t en ían t a n c e r c a , 
temiéndose no se l evan ta ran a l g ú n día c o n t r a ellos y les qui-
t a r a n pueblos y lugares, a c o r d a r o n de ir á v e r al señor que á 
la sazón era de los Chichimecas, y ped i r les d i e r a u n hi jo ó deu-
do más cercano de su linaje, p a r a j u r a r l o po r su Rey y Señor , 
y con esto pedir le su pa l ab ra de que él ni sus descendientes , en 
ningún t iempo les dar ía molest ias ,» y con t inúa en l a re lac ión 

(1) Tercera relación, tomo I, pág. 29. 

suc in ta : «Este les dió á su hijo Chalchiuhtlanetzin, quien casó 
con la h i j a de Aca t l , uno de los dos m á s p r inc ipa l e s de los 
siete caudil los , y ent ró á g o b e r n a r el año CHICONE Aca t l , 
c a ñ a n ú m . 7, y del nues t ro 509. A éste sucedió Ixtris Cuechahuac, 
por otro n o m b r e Tlaltecatl, y á él Huctzin, y á este Totepeuch, á 
quien s iguieron Kacaxoi y MUI, que q u e b r a n t ó l a o rden de sus 
pasados , r e m a n d o c incuen ta y n u e v e años.» 

Si la his tor ia v a en sus descubr imien tos dando l a r a z ó n á 
Alba I x t l i l x o c h i t l , h a y que r econoce r poseedor á éste de 
exac t í s imas fuen tes de conocimiento , que h a b l a n m u y en p ro 
de su espíri tu cr í t ico y de l a e f icac ia de los medios de infor-
mac ión p a r a sus impor t an t e s obras . 

L a s revoluc iones é invas iones que se suceden en el Ana-
h u a c v cen t ro de A m é r i c a , nos p a r e c e n m á s verosímiles y 
conformes con l a v e r d a d en la f o r m a y sucesión que estable-
ceñios en el texto; el mismo au to r que a c a b a m o s de c i t a r , l a s 
fo rmula con c la r idad e x t r a o r d i n a r i a , en su sent ido e tnográf ico, 
a l decir en el p á r r a f o final de sus r e l ac iones (tomo I): 

«Todos los n a t u r a l e s de es ta t i e r r a desc ienden de dos 
l i na j e s : Chichimecos y Toltecos. 

Del l ina je Chiclúmeco p roceden los Tezcucanos, an t iguos mo-
radores de es ta t i e r r a , los Tlaxcaltecas, Mezcas, Totonaques, Quex-
tecos, Otomies modernos , Mexicanos y demás nac iones , son todos 
Chichimecos. A u n q u e los Mexicanos fueron grandís imos ido la t ras 
m á s que los Toltecas, y los Acolhicas y Tepanecas ( t ambién lo 
fue ron , ni m á s ni menos , a u n q u e no t a n t o como los Mexicanos: 
pero las demás nac iones Chichimecas no t en ían ídolos, n i adora -
b a n á los demonios que a d o r a r o n los Mexicanos, Tepanecas y 
Acolhuas, si no al Sol. que l l a m a b a n Padre, y á la T i e r r a Madre, 
v le of rec ían todas l a s m a ñ a n a s la p r i m e r a c a z a que c a z a b a n , 
así p á j a r o s como venados , l iebres , conejos y demás an ima le s 

v aves . , , , 
" El otro l ina je es de los Toltecas, y de él p roceden los de 
Culhuacan, ¿Ulula, Chalco, Quecholan y las cos tas del m a r del 
Sur v Norte : Colihuacan, Xalisco, Tlaxicatzinca y Tlecihuúlapalan, 
de donde ellos v in ie ron , son todos Toltecas; y se p r ec i an de este 
l ina je , como tengo dicho, ar t í f ices y g r a n d e s sabios, ido la t ras 



de l a s demás cos tumbres que t u v i e r o n y t i enen hoy día en su 
n a t u r a l e z a . » 

T a n prec ioso p á r r a f o m e r e c e r á s i empre la t r a sc r ipc ión , 
como c u a d r o compendioso de l a e t n o g r a f í a del A n a h u a c . 

N o t a I.—Continuando el Sr. Hoyos su estudio, presenta en el capí-
tulo correspondiente á los caracteres físicos de los americanos los siguien-
tes datos sobre el índice cefálico y la capacidad craniana, teniendo en 
cuenta que en esta última sus cifras se refiere sólo á cráneos masculinos. 

ÍNDICE CEFÁLICO. 

Braquicéfalos verdaderos.—Cráneos deformados 103,00 
Mound-Builders : Almeeas 95,00 
Casa Grande de Río Gila 90,3 
Cliarmaj 87,2 
Yucatecos de Yerapai 86,7 
Cliff House Dwellers 84,0 
Mistecos y Zapotecos: Veracruz 83,9 
Incas del Perú 84,0 
Alapaskos 83,8 
Peuelches, araucanos 83,6 
Subraquicéfalos.—Atapucas 82,2 
Chipchas, Muiscas 80,1 
Mesaticéfalos.—América del Norte (medio) 79,0 
Mejicanos 78 
Californianos de Santa Bárbara 76,0 
Subdolicocéfalos.—Guaraníes 75,0 
Caribes , 77 
Chacos 77,5 
Aztecas 778 
Dolicocéfalos.—Patagones 744 
Fuguenses 74;0 
lmigios 74,8 
Botocudos 73,5 
Esquimales de Smith 72,5 
Paraguayos 71,6 
Esquimales de Groelandia 70,3 
Aztecas (una serie) ' . , 68,3 
Baja California 66,9 

De donde resulta un índice cefálico medio para todos ellos de 79,00. 
Respecto á la capacidad craniana, después de observar la anomalía 

de que la cifra superior corresponda á la raza casi extinguida de la tierra 
del fuego, presenta el siguiente estado, agregando los valores de Asia y 
Polinesia, y refiriéndose sólo á cráneos masculinos. 

Centímetros 
cúbicos. 

Fueguianos 
Lapones 
Polinesios 
Esquimales 1 ' 5 3 5 

Asia ^ 
Araucanos Puelches 
Guaranis 1 , 4 1 0 

r,, 1,310 
1489 

Mejicanos ' 

Respecto á los índices nasal, orUtrario y facial da los siguientes resill-

a d o s - N a s a l Orbitario. Facial. 

Americanos en general . . . 47,2 90,0 
Polinesios 48,5 92,0 
Lapones 49,3 » * 
Esquimales » 8 8 ' 2 J> 

Puelches Araucanos 52,8 92,1 64,1 
Chocos 54,1 82,5 69,2 
Guaranis Caribes 47,5 94,7 69,1 
Fueguianos 46,4 86,3 70,1 

N o t a I I . -Mr. R. Martín ha publicado un estudio sobre los cráneos 
patagones antiguos (Zurich, 1896), del que trae un exacto extracto la 
revista Antropologie (1896, pág. 612). Según éste, la edad de los cráneos 
no puede determinarse en absoluto, pero el hallazgo es importante, tanto 
por las deformaciones que ofrecen, como por su capacidad verdadera-
mente considerable. 

Véanse también en la Reine des Questiones Scienhfiqnes el articulo 
sobre Les popukdions du Sudde la Chine, por Harley, 1899,1, pág. 43, y 
también es muy curioso el inserto en La Nature, 1897, pág. 161, sobre 
Les populations de la Republique Argentine. 

N o t a I I I . - La revista Antrapologie da cuenta en su página 501 
(año 1S96), del hallazgo hecho por Mr. Tohu Mac Carthy de una momia 
antiquísima en habitación cliffsaveüing del Cañón Verde. «E hallazgo de 
Mr. Mac Carthy (dice), prueba una vez más, por la finura de sus cabe-
llos, qué se trata de una raza enteramente distinta de las de los Indios 
modernos.» 



II 

R e l i g i ó n , — E l Asia es el país clásico de las religiones: la 
cuna de las más impor tan tes habidas. No es, pues, extraño 
que busquemos en ella el origen de muchas creencias exten-
didas después por el mundo entero, y á ella t endrán que acu-
dir todos los que al estudio comparat ivo é histórico de las 
mismas se dediquen. Hemos apuntado en el texto g ran número 
de analogías ó der ivaciones que en las creencias america-
nas presenciamos, or iundas de los cultos asiáticos; pero como 
exigiría no un libro, sino var ios , la ampliación de lo expuesto 
en cada uno de los anter iores capítulos, nos limitaremos á 
tocar a lguna de las más impor tantes cuestiones. 

Respecto de las c reenc ias amer icanas , nos l imitaremos á 
las debatidas influencias ó recuerdos de la predicación del 
crist ianismo. 

Mr. Beauvois ha publicado en reciente fecha, en la Revue 
des Questions Scientifiques, un largo estudio bajo el título de 
Prácticas é instituciones religiosas de origen cristiano entre los meji-
canos dé la Edad Media, m u y recomendable por el g ran caudal 
de datos y doct r ina que sobre mitología amer icana ha acumu-
lado, pero en el que l imitándose tan sólo á la exposición, no 
nos lleva al convencimiento de sus opiniones sobre el caso 
principal , ó sea sobre las influencias cristiano-europeas en 
América, anter iores á la conquista. 

L a mayor pa r t e de los datos que aporta , los t ranscr ibe de 
nuestros piadosos cronis tas , exagerando , á nuestro v e r , su 
sentido, has ta el punto de decir «que los animales y figuras 
bestiales, que tanto sirven en nuest ras ca tedra les de gárgo-
las, como p a r a simbolizar los vicios y las pasiones, se pue-
den igualmente notar en la decoración de los edificios del 
Yucatán». 

Mr. Beauvois se deja l l evar por estas y otras semejanzas, 
como nuestros primitivos historiadores de Indias, p a r a hal lar 
las huellas de la predicación crist iana en la Amér ica preco-

lombiua, pero al procurar perseguir el origen de ellas, no le 
ocurre mirar al Asia, á donde encontraría sin duda mayores 
analogias. 

En su t rabajo , verdaderamente notable por su erudición, 
no llega, sin embargo, á colocarse en este punto de vista, que 
hubiérale sin duda servido de gran guía p a r a sus deduccio-
nes, sin que oponga nada en él que combata esta doctr ina. 
Insistimos cada vez más en la necesidad del conocimiento del 
extremo asiático, pa ra la dilucidación de las cuestiones ame-
ricanas. 

En el único punto que vemos c la ras y terminantes estas 
predicaciones es en el extremo Nordeste del continente bo-
real , en . la Groelandia y Vinlandia , donde vemos funcionar 
desde los siglos medios una diócesis crist iana, de la que se han 
hallado curiosísimos datos en los Archivos del Vaticano. El 
Dr. Luka Felic de Spalato (Dalmacia) presentó al Congreso 
Científico Internacional Católico, celebrado en París en 1891, 
una Memoria bajo el tema de la Evangelizadon de América antes 
de Cristóbal Colón, en la cual refiere muy circunstanciadamente 
las vicisitudes de la propagación directa del cristianismo en 
tierras americanas , pero dentro de los límites geográficos que 
venimos indicando. 

El establecimiento de los escandinavos en la Groelandia 
desde el siglo X, dió lugar á la diócesis de Gardar, cuya juris-
dicción se extendía á las costas próximas del Noroeste de las 

t ier ras americanas . 
La conversión al cristianismo de los groelandeses, corres-

ponde al Rey de Noruega, San Olaf I I el g rande (1015-1030), 
cuva confirmación se ve en u n a bula de Nicolás V, de 1448, 
en" la q u e , conforme á una exposición que le enviaban 
los groelandeses, resul taba aquel país convertido al cris-
tianismo unos seiscientos años antes por los predicadores del Reij 

San Olaf. ; 
La introducción del cristianismo en las regiones del conti-

nente americano, y a aparecen c laras cuando el Obispo E n c -
Upsi marchó en 1121 con este objeto á la Vinlandia, donde 
permaneció largo tiempo cosechando abundantes frutos de su 



pred icac ión . Documen tos que c i ta en a b u n d a n c i a el au to r de 
la Memoria , de j an este pun to f u e r a de t o d a duda . 

L a s colonias de l a Groe land ia f u e r o n a g r e g a d a s po r Bene-
dicto I X (1044) á la p rov inc ia de A m b u r g o - B r e m a ; pero m á s 
t a r d e , á pe t ic ión de los mismos g r o e l a n d e s e s , formóse de aque l l a 
l e j ana gre i de gentes c r i s t i anas una v e r d a d e r a diócesis, cuyo 
p r i m e r Obispo f u é Arnoldo, c o n s a g r a d o p o r el Arzobispo de 
L u n d , que estableció su Sede en G a r d a r , e l e v a d a por este 
hecho á cap i t a l de la región . 

L a diócesis de G a r d a r sufrió d i s t i n t a s v ic is i tudes , mencio-
nándose s iempre , desde mediados del s i g l o X I I , como suf ra -
g á n e a de la Iglesia m e t r o p o l i t a n a de D r o n t h e i m , en los l ibros 
de censos de la S a n t a Sede, é i g u a l m e n t e en el Provinciale 
Vetus d e Alb inus , r e d a c t a d o c o n f o r m e á l a s m á s an t iguas 
fuen t e s en 1183, en el Líber censum de C e n c i u s C a m e r a r i u s del 
año 1192, y después en los Libri Taxarum, que d e r i v a n del 
Líber censum. 

D u r a n t e el siglo X I I I es m á s f r e c u e n t e l a menc ión de la dió-
cesis de G a r d a r , con mot ivo de los d i e z m o s q u e de e l la l l egan 
p a r a los gas tos de las Cruzadas . E n 1276 el Arzobispo de 
Dron the im, ped ia a l P a p a J u a n X X I q u e le d i spensa ra de la 
obl igación de r e c o r r e r en pe r sona la d ióces i s de G a r d a r , p a r a 
r e c o g e r el diezmo, pues su extensión e q u i v a l í a casi á toda la 
Noruega . 

I n n u m e r a b l e s documentos c o n t i n ú a c i t ando el curioso 
a u t o r , por los que se demues t r a la c o n s t a n t e r e l ac ión que 
persis t ió en t r e R o m a y la a p a r t a d a d ióces is , h a s t a c a l c u l a r 
l a en t idad del d iezmo y censo que r e n d í a á San P e d r o y el 
n ú m e r o de sus hoga re s y hab i t an tes , r e s u l t a n d o que en 1327 
h a b í a unos 10.000 fieles en d icha diócesis y 300.000 en toda la 
p r o v i n c i a de Noruega . 

Consta que en 1418 hubo de su f r i r l a G r o e n l a n d i a una in-
va s ión de b á r b a r o s a m e r i c a n o s que a r r a s a r o n todos los l u g a r e s 
de la cos ta . Sólo n u e v e Igles ias se l i b r a r o n : en tonces debieron 
p e r e c e r todos los res tos del c r i s t i an i smo en l a V i n l a n d i a ; los 
g roe landeses r e l a t a b a n á Nicolás V c u á n t a s f u e r o n sus desdi-
chas y caut iver ios , pero hab iendo logrado después de t r e i n t a 

años subs t r ae r se á la cau t iv idad , le r o g a b a n res tab lec iese el 
cul to cr i s t iano en lo posible. N a d a se de te rminó en Roma por 
entonces, h a s t a que el P a p a Inocenc io VI I I envió á l a Sede 
de G a r d a r al Monje Mat ías «hombre an imado de t a n san to 
ardor por la sa lvac ión de los pobres groelandeses , que e s t aba 
dispuesto, si necesa r io fue re , á exponer su v ida p a r a l l egar á 
su diócesis». 

Esto es lo que re su l t a p l e n a m e n t e p robado sobre la imp lan -
tac ión d i r ec t a de l c r i s t ianismo en el suelo a m e r i c a n o , sin que 
h a y a n a d a que nos au to r i ce á c r e e r su paso por es ta v í a a l 
cen t ro del cont inente , en el que, si exis ten semejanzas , debe-
mos b u s c a r su or igen por caminos m u y opuestos. 

N o t a IV.—Debemos una traducción castellana del trabajo del Doctor 
Luka Felic á nuestro amigo el distinguido bibliógrafo D. Pedro Roca, 
inserta primeramente en la Revista Contemporánea del 15 de Octubre 
de 1892, pág. 5-27, de la que hizo después tirada aparte. El P. Fita se 
ocupó también de este asunto en el Boklín de la Real Academia de la His-
toria, por aquellos días, y el Sr. Roca nos proporciona además el siguiente 
apunte sobre los posteriores estudios del Dr. Luka. 

<En la Compte rendu du troiseme Congrés santifique Internationa^ 
des Catholiques tenu á Bruxelles en 8 de Septiembre de 1894, amplía 
Mr Luka sus noticias sobre la introducción del cristianismo en la Ame-
rica del Norte desde el siglo X I I , presentando completa la sene de 
los 25 Obispos de la diócesis de Gardar, desde el primero, Encb (111-), 
hasta Vincentius Kampe, nombrado en 1519.» 

N o t a V.-Debemos á Mrs. Putnan y C. Willonghby una Memoria 
sobre n Simbolismo en el Arte Americano antiguo, (1896) en la que se 
extiende en largas consideraciones sobre los símbolos grabados o pin-
tados en los objetos extraídos de los Mounds. Los autores reconocen 
desde luego la gran diferencia que existe entre los provenientes de la 
parte Norte y Oriental y los de la región del Ohio, relacionados estos con 
L de México, y la América central, al tenor de lo que hemos observado 
e n l a c e r á m i c a v otras industrias, que nos confirman en las .afluencias 
por contacto que han existido entre aquellas gentes vecinas. 



III 

Instituciones, famil ia y c o s t u m b r e s . — P o c o s trabajos han 
l legado á nosotros de r ec i en t e f echa sobre l a his tor ia social 
de la Amér ica Preco lombina , L a sociología, c iencia que se 
encuen t r a hoy á sus comienzos, aún no h a l legado á es tudiar 
que sepamos las inst i tuciones, t an to pol í t icas como domésti-
cas, ba jo su aspecto histórico y etnográf ico; pero las diferen-
cias que hacemos obse rva r en el texto , e n t r e las fo rmas de l a 
v ida de los abor ígenes amer i canos y los i nmig ran te s asiáticos, 
creemos que es pun to i m p o r t a n t e de estudio y e jemplo fecundo 
en consecuencias p a r a los que p ro fund icen más espec ia lmente 
en la ma te r i a . L a . d i fe renc ia esencia l ís ima de la famil ia , 
según se base en el m a t r i a r c a d o ó en el p a t r i a r c a d o , en 
n ingún lugar se e n c u e n t r a más c l a r a y t e r m i n a n t e m e n t e 
definida que en t r e los pueblos amer icanos . Obras especia les 
sobre este punto a p e n a s se cuen tan ; pero f r e c u e n t e es e n t r e 
las de ciencias sociales a p e l a r á la c i ta de lo que ocur re 
en t r e las t r ibus a m e r i c a n a s , sobre todo en aque l las de ten-
dencias socialistas ó comunis tas , que, como es n a t u r a l , en-
c u e n t r a n allí g r a n c a u d a l de e jemplos en que apoyar se : he 
aquí, pues, un pun to de g r a n in te rés que nos p roporc iona el 
estudio de la A m é r i c a P reco lombina . 

Autores como B a n c r o f t y Morgan se ocupan con f r ecuenc i a 
de ellas, y en t r e nosotros se h a dedicado ba s t an t e á estos 
estudios el Sr. Sales y F e r r e r , Profesor de la Univers idad de 
Sevil la , que en su ob ra e n pub l icac ión , Tratado de Sociología, 
h a c e con f r ecuenc i a e x a c t a s r e f e renc i a s á l as inst i tuciones 
a m e r i c a n a s p reco lombinas , i lus t radas con opor tunas c i tas 
b ib l iográf icas . 

En nuestros au tores c lás icos del X V I sobre asuntos a m e r i -
canos , se descubren á c a d a momento curiosísimos datos p a r a 
el estudio de t a n f u n d a m e n t a l e s puntos científicos. 

Sólo haremos cons ta r , por nues t r a p a r t e , la c r eenc ia de que 
en la organización de la fami l ia , como en la del es tado y l a 

sociedad, el e lemento etnográfico ó de r a z a , se impone de 
ta l modo, que qu i ta va lor á la doc t r ina de l a evolución crono-
lógica, lo propio que ocu r r e en el l enguaje , en el a r t e y en 
t an tas o t r a s manifes tac iones de la na tu r a l eza h u m a n a . 

IV 

Lingüística.—Ya indicábamos en nues t r a Conclusión la difi-
cu l tad h imensa que of recen las l enguas amer i canas p a r a su 
clasif icación y estudio compara t ivo . Los t r aba jos rea l izados 
sobre los restos que a ú n quedan de el las en aque l suelo, han 
sido enormes , a u m e n t a n d o cons iderab lemente el c a u d a l cien-
tífico p a r a la resolución de tan to p r o b l e m a como of recen , 
siendo benemér i tos en este punto Bushmann, D 'Orb igny , Ban-
crof t y Br in ton , ú otros muchos que con sus t r aba jos a b r a n 
nuevos caminos á la filología a m e r i c a n a , al que h a y que añad i r 
el notabilísimo Mapa de las lenguas aborígenes del Norte-América, 
exhibido e n l a Exposic ión del Centenar io , e jecu tado por el 
B u r e a u de Etnología , é inserto en el Catálogo. 

El an tes c i tado Mr. Beauvois , en recientísimo t r aba jo pu-
bl icado en la Revue des Questions Scient¡fiques (1897,1, pág . 496), 
fíjala a tenc ión en m u c h a s de l as cuestiones sobre der ivac ión 
e t imológ ica de p a l a b r a s a m e r i c a n a s , c u y a ra íz e n c u e n t r a 
én t r e l as europeas , e spec ia lmente aquel las que se r e l a c i o n a n 
con los cultos é indumentos sacerdota les : alli nds d a l a razón 
de cómo podemos reconocer la misma ra íz en t r e el xicolh de los 
discípulos de Quetza lcoha t l y l a casulla ó cogulla c r i s t iana: como 
de cuateccize podemos l l egar á catequista, como en el n o m b r e colot-
zin se puede h a l l a r la significación de un adorador de la Cruz, 
sin o lv idar l a que significa Dios, teotl, que t a n t a re lac ión t iene 
con theos ó Zeus gr iego, y otros var ios : de metztít, l una , de-
duce mensis en la t ín ; de math, manos ó mano; de camúl camisa ; 
de oles, oleo, y así o t ras que aunque en efecto algo semejantes , 
demues t r a t a m b i é n la fac i l idad de es tas deducciones filológicas, 
cuando no les a c o m p a ñ a la dificilísima a u t é n t i c a de su histo-
r ia , t a n r a r a de obtener has t a en t r e las l enguas mas conocidas . 



V 

L i t e r a t u r a . — P o c a s novedades i m p o r t a n t e s han llegado á 
nosotros sobre la l i teratura indígena a m e r i c a n a precolombina, 
ó que respondan á las antiguas t r a d i c i o n e s de aquellas gentes; 
sólo el Journal de la Socielé des Americanistes de París nos da 
cuenta en su tomo I , núm. 2, ele la l e y e n d a de Un hombre en dos 
personas, recogida de los indios Y u t e s , entre el Missisipí y las 
Montañas Rocosas, por el profesor I - W . Powel. Según éste, 
le fué contada por un Tu-gwina-gun t , ó sea un reci tador en-
cargado por la tribu ele conservar o r a l m e n t e sus tradiciones y 
transmitir las á sus sucesores. 

«La leyenda que nos cuenta Mr. d e Turenne (clice Verneau) 
ofrece un lado poético al propio t i e m p o que un ca rác te r ele 
moralidad, como todas las indias. P e r o aunque lo pre tenda el 
apóstol mormon John Taylor, las r e c i t a c iones de este género 
no son idénticas á las traeliciones c o n s e r v a d a s ent re los pue-
blos civilizados del Antiguo Mundo: y no puecle fundarse sobre 
la leyenda de Un joven en dos personas el origen judaico de 
cier tas tribus délos Pieles Rojas.» Anthropotogie, 18%, pág. 613. 

Nota VI.—El último tomo recibido del Annuel Report of the Bu-
reanof Etnology, 1893 á 94, inserta en su pág. 245 un curiosísimo tra-
bajo de Mr. Walter Fewkes sobre las Ivatcinas del Tusayan, en el que 
describe las más características mascaradas y contradanzas de aquellos 
tan interesantes indígenas de los Pueblos, trabajo, hasta el día, el más 
completo sobre la materia. 

Estas ceremonias obtienen entre los Hopis un carácter de rito sagrado 
que constituyen graui parte de sus complicadísimas fiestas religiosas pú-
blicas, pintorescas y entretenidas, tanto por la variedad de sus simbolis-
mos como de sus trajes y contradanzas. 

Las Katcinas ó Cachinas son muy variadas, según la divinidad ó fes-
tividad á que corresponden, requiriéndose larguísimo inventario para con-
signar los numerosísimos disfraces y útiles necesarios para tan compli-
cadas ceremonias. En todas ellas se entonan recitaciones y canturías de 
característica letra, que forman parte, sin duda, del cuerpo tradicional 
literario de los antiguos americanos. 

VI 

Epigrafía y pa leograf ia . - Indicábamos en el texto nuestra 
creencia de que el sistema catúnico de escri tura debería con-
siderarse como puramente ideográfico: esta tendencia la ve-
mos confirmada en los últimos t rabajos sobre la mater ia , 
aunque circunscriben demasiado su sentielo, á nuestro enten-
der á la notación de signos correspondientes t an sólo a las 
divisiones y computaciones del t iempo, con arreglo a l ca-
lendario. , _ _ <. 

Mr Mandslay decía en la Sature del 8 de Jubo de 189. , pá-
gina 2 % , en un artículo sobre las Inscripciones mayas arca,cas: 
° „Há'me sido confiada ahora la t a r ea más g ra ta de l lamar la 
atención de los lectores de esta Revista hacia un ensayo sobre 
las inscripciones a rca icas mayas , debido á Mr. U Goodman 
de California, inserto como apéndice en la sección arqueoló-
gica de la Biología centrali americana » 
" «Todos los ensayos anteriormente hechos pa ra mterpre ta r 
las inscripciones geroglificas amer icanas se han 
cil lamente á la interpretación de los tres o cuatro m ^ c n t o s 
ó códices mayas , salvados tan sólo de su total 
Mr. Goodman, no ha dejado de tetar durante anos s -
cuidadosa atención 4 esta r a m a de la e p í g r a f e y 
los códicés, asi como á los sistemas de c a l e n d a n « 
Cachiquel y á la interpretación de lo que el l lama -sistema 
a r c t c T es decir, al sistema de notación empleado en las 
tasTripci'on- grabadas , en las ruinas de Palenque, Copan, 
Q u i r H i a ^lenché y Tical, campo de investigaciones cas . corn-
e t a m e n t e intacto^ al que es« .ded icado el presen e e ^ a y o , 

•Será sin duda una desilusión pa ra el lector, el saber que 
la mayor pa r te de las ^ ^ S ^ t 

— I ^ r r ^ e l t f f o ha ido gradualmente 

imponiéndose á la inteligencia de los erudi tos . . 



Mr. Goodman se expresa en los siguientes términos: 
«Puede parecer absurdo á primera vista que los templos 

monumentos y altares, estuvieran cubiertos por inscripciones' 
cuidadosamente grabadas, que notan tan sólo el recuerdo de 
una fecha y otras maneras de calcular el tiempo. Pero una 
simple reflexión convence de que considerar así tales inscrip-
ciones, no sería absurdo, si no al contrario, lo más certero y 
útil en muchos casos.» 

«Un calendario es requisito indispensable de civilización. 
El sólo intento de combinarlo es el primer paso para la evolu-
ción fuera del salvajismo, y un calendario completo, de cual-
quier clase que sea es la prueba de que la transición está 
cumplida » 

«El trabajo de elaborar un sistema satisfactorio de calen-
dario con los caóticos fragmentos de información que han 
llegado hasta nosotros, es trabajo que ha necesitado la pacien-
cia y la atención más extraordinarias. Tal sistema no sólo 
ha de constituir el texto de aplicación á las inscripciones que 
ya son conocidas, si no que tiene que ser en lo sucesivo la 
pauta á que se sometan las desconocidas que desde hoy salgan 
á luz » 

• 

Seguidamente declara que Mr. Goodman ha tenido que 
aceptar como única guía segura para sus investigaciones, los 
escritos del P. Lauda, 

Aunque esta hipótesis obtenga muchos visos de verdadera, 
y compruebe el sentido puramente ideográfico de los catunes,' 
aún no quedamos convencidos de que únicamente expresen 
fechas y épocas, abrigando la creencia de que algo más se 
hallará al cabo escrito en las piedras de la Cruz v del Sol, por 
ejemplo, como imprecaciones, salmos, ó sentencias de carác-
ter religioso. 

VII 
Bellas A r t e s . — D e s p u é s de lo expuesto sobre el arte ame-

ricano, sería, sin duda, oportuno, ampliar lo dicho con la des-
cripción detallada ele tan curiosos monumentos, pues su mera 

f T Z 7 ^ d e dar idea del estilo y disposición de tan nota-
5 « S u c c i o n e s . Muy largo sería esto, por lo que prefe-

emendar á nuestros lectores los últimos trabajos 
"verileados sobre ellos, por tan eminentes arqueólogos con 
MaudsKv v Holmes, dedicándonos después á recuperar la 
«iorH de su descubrimiento para sus verdaderos primitivos 

s. asunto en el cual se — la opinion, 
de determinadas personalidades. 

y como mteieg pei. L J monten-
« segundo, sia ¡ g » ^ | g f ™ & — d o los 
t 0 S f f X ^ i S con perjuicio de la c lar idad 
n 0 m T nero tanto el «no como el otro demostraron un amor 
científica, pero taj® t a n a n . i e s g f t d a f o r a c i ó n 
v constancia pal a uib u.u \i. indslav son apre-
dignos de r e c o n o c i — V i -
ciados, sin embargo,-como más sena ^ d a n 

-tituló de ArcUolo,^^ antecedentes 
q»izá la más c ^ p H r ^ f f t e interesantísimos 
va adquiridos, fia pubhcado a ^ . ^ r u t o a s 
fascículos, el primero dedicado espe a e l 

Uxmal, Cfiichen Itza y dewàs q u c dan 
segundo á las de Cfiiapas, ^ « ^ ^ f ^ p ^ texto 
i a m 4 s d e 

como por las exooi^ ., t 
conjunto topogràfico es la de la 

Pero la cuestión que nos mt<ae: ^esp 
historia del conocimiento de t an d e ü x m a l y 

Mr. Desiré — ^ . p 0 , . l f l S 



gando la creencia de q u e hubieran permanecido desconocidos 
a no tener que r e fug ia r se el Dr. Lewis Michel de una tempes-
tad, descubriéndose asi U x m a l , teníamos noticias tan an t ima^ 
sobre ellos y han sido v i s i t ados y consignados antes por tantos 
autores españoles, que a p e n a s ha habido americanis tas entre 
nosotros á quien no c o n s t a r a su existencia é in teresara pro-
fundamente su estudio. 

En 5 de Marzo de 1517 Hernández de Córdova v los suvos 
que andaban costeando e l Yucatán por orden de Velázquez 
ba jaban á t ierra, inv i tados por los mayas , con los que tuvieron 
que sostener al cabo u n combate; durante éste, el Cléri-o 
González entró en un T e m p l o y tomó el ídolo y objetos de oro 
que en él había. 

Los entusiastas re la tos de los expedicionarios decidieron á 
Velázquez «por saber q u e había c iudades de cal y canto» á 
enviar segunda expedición m a n d a d a por Juan de Gri ja lva en 
eompañía de Francisco de Avila , Pedro Alvarado y Francisco 
de Montejo. Arribó la flotilla á la isla de Cozumel, donde 
aun existe un precioso Templo , sobre el que Gri jalva puso el 
estandarte real y en el q u e el Capellán J u a n Díaz dijo la pri-
mera Misa celebrada en l a t ierra mej icana; siguió tocando' 
en v a n o s puntos y apoderándose en todos ellos de bastante 
cantidad de oro, con lo q u e vueltos á la Isla Española, hicie-
ron comprender á Velázquez la impor tancia de los pueblos" 
que existían en aquellas regiones , estimulando á Cortés pa ra ' 
sus épicos triunfos. 

Conquistado el propio México por Hernán-Cortés , dirigióse 
después con sus Capi tanes hac ia el Sur, haciendo especial 
mención de las suntuosas construcciones del Yucatán en su 
re ación \ . También Berna l Díaz del Castillo, en su Verdadera 

t ° C 0 " q U Í S t a d e l a N u e m capítulos CLX 
ai u o y U A I I I , se ref iere en var ias ocasiones á estos templos 
y edificios tan suntuosos. 

El P Landa , en su re lac ión de las cosas del Yucatán, nos da 
hasta dibujos y planos de ellos; Cogolludo halló huellas, de re-
cientes sacrificios, ofrecidos á sus ídolos, y F r a v Alonso Ponce, 
en su Relación breve y verdadera del viaje que en 1584 v 85 hicie-

ron dos religiosos españoles (impresa en la Colección de docu-
mentos inéditos para la Historia de España), decia de estos monu-
mentos que tanto habían excitado su atención: «No saben los 
indios con cer t idumbre quién edificó aquellos edificios, ni 
cuándo se edificaron, aunque algunos de ellos se esfuerzan en 
querer declararlo, t rayendo p a r a ello imaginaciones fabulosas 
y sueños; pero nada de esto cuadra ni satisface. La ve rdad es 
que ellos se l laman hoy día de Uxmal; y un indio viejo, ladino 
y bien entendido, certificó al P. Comisario, que según decían 
sus antepasados, había noticia que hacia más de 900 años que 
se habían edificado.» 

En la siguiente centuria, en 1656, el P. Cogolludo ha-
l laba en alguno de aquellos templos, t an conocidos por él 
«restos del copal que se había quemado recientemente,» y el 
P .L izana se ocupaba minuciosamente en consignar los cultos 
que en cada uno de ellos recibían sus ídolos; y sin interrum-
pirse su noticia durante el siglo pasado en documentos tan 
importantes como la Memoria relativa á las Ruinas de Naclian, 
por D. Ramón Orclóñez y Aguiar, que Regó á poseer Bras-
seur de Bourgboug, l legaba el Rey de España Carlos IV, co-
nocedor de la Memoria de Ordóñez, á comisionar en 1784 al Te-
niente Alcalde del pueblo de Santo Domingo, D. José Antonio 
Calderón, pa ra que reconociese las ruinas é interrogase á los 
indios de la comarca acerca de ellas. Según nota que nos pro-
porciona el eminente arqueólogo D. José Román Mélida, «el 
informe de Calderón se conserva en nuestra Academia de la 
Historia. Al año siguiente fué enviado á tomar dibujos y le-
van ta r planos el Arquitecto italiano Bernasconi. Calderón 
menciona 56 ruinas entre edificios y grupos de ellos: Ber-
nasconi da á las ruinas una circunscripción de seis leguas y 
mil v a r a s castellanas. El Marqués de la Sonora, Ministro de 
Carlos IV, recibió el informe y los dibujos, y se los entrego a 
D. J u a n Bautista Muñoz, historiador del Nuevo Mundo, quien 
pidió nuevas noticias, en vir tud de lo cual fué comisionado 
D. Antonio del Rio pa ra hacer nuevos reconocimientos. Car-
los IV, en vis ta de la importancia de los descubrimientos, or-
ganizó var ias expediciones científicas á los reinos de la Nueva 



E s p a ñ a , que se e f e c t u a r o n desde 1805 á 1808, e n t r e el v a l l e 
de Méjico y, l a p r o v i n c i a de O a x a c a y en el c a m i n o de Oco-
cinco á Pa l enque . E l C a p i t á n D u p a i x , oficial aus t r í aco , f ué 
puesto a í f r e n t e de e s t a s expedic iones , é hizo t r e s r e l ac iones 
de ta l l adas , con d ibujos e jecu tados po r Cas t añeda , que , por 
c a u s a de la invasión f r a n c e s a que sobrev ino á E s p a ñ a , queda-
ron en Méjico». 

Vean , pues , los ú l t imos descubr ido res de t a n conocidos 
m o n u m e n t o s , cuán ú t i les h u b i e r a n sido p a r a sus t r a b a j o s 
l a s a b u n d a n t e s no t ic ias que sobre ellos poseíamos, y c u á n p re -
c iosas p o d r á n ser a ú n e s t a s Memor ias p a r a su c a b a l estudio. 

N o t a VII.—En el número de la Revista La Natura, que llega á nues-
tras manos en el momento de la tirada de estas líneas (Diciembre de 1897), 
aparece la noticia y lámina de un importantísimo descubrimiento, verifi-
cado en una caverna próxima á la villa de Tezcuco. 

Consiste en la estatua de un guerrero, de tamaño natural, en barro 
cocido, sobre la que el Marqués de Nadaillac da curiosa noticia, refirién-
dose á un trabajo de M. H. gaville. La estatua ha ingresado en el Museo 
de New-Yórk. 

VIII 

I n d u s t r i a s . — V a r i o s son los au to re s que se o c u p a n hoy 
p r e f e r e n t e m e n t e de- la p roducc ión indus t r i a l de los an t iguos 
amer i canos , cons t i tuyendo esto en r ea l idad , sus m á s in te resan-
tes estudios a rqueológicos . 

Todas l a s r a m a s de la a c t i v idad ele aquél los h o m b r e s 
m e r e c e n el m á s a t e n t o e x a m e n , l levado y a á b u e n g r a d o de 
análisis , por lo que pud ié r amos , a m p l i a n d o lo a n t e s dicho, 
ex t ende rnos b a s t a n t e a ú n sobre es tas m a t e r i a s ; pe ro esto nos 
l l eva r í a demas iado lejos. E n las pub l i cac iones con m á s fre-
cuenc ia c i t a d a s h a l l a r á n los a m a n t e s á t a les estudios abun-
dan te doc t r ina con que a m p l i a r sus conocimientos ; sólo añadi -
remos a h o r a , po r v í a de -curiosidad, que no h a de jado de 
e x t r a ñ a r á a lgunos l a f a l t a del cul t ivo y empleo en la Amé-
r i c a del gusano de la s eda , conocido en el Asia desde los m á s 

an t iguos t iempos y a p r o v e c h a d o t a n t o después por los chinos. 
P e r o qu izá dependa el h a b e r de sapa rec ido su m e m o r i a , s í e s 
que lo in ten ta ron , de p r e s t a r s e poco aquel los c l imas a es te 
cul t ivo, pues sóloBol iv ia p resen tó a l g u n a s m u e s t r a s de t a l en el 
c e r t a m e n del Centenar io . Algunos au to res c i tan , s in e m b a r g o , 
el a p r o v e c h a m i e n t o por ellos de l capul lo de c ier to lep idoc tero 
s imi la r a l de l a seda , pero sin o f r e c e r l a be l leza p r o p i a d e l 
proelucto de l a an t iqu í s ima Sér ica . 

F I N 



FE DE ERRATAS 

Proemio. 

Pág. xix, línea 4.a, dice: Popol Vull—Léase: Popol Vuh. 
Pág. xix', línea 5.a, dice: y los del Otilan Balan, editados éstos recien-

temente entre las crónicas mayas, por Brington.-Léase: y los del Chilan 
Balam, editadas, de éstos, recientemente las crónicas mayas, por Brinton. 

Pág xxi: Por error de copia aparecen inútilmente insertos los seis 
primeros renglones de la página, cuyo texto debe suprimirse, por erróneo 

y ya antes consignado. 

Pág. xxi, línea 9.a, dice: Yzamal .-Léase: Ytzamal. 

Texto. 

Pág 11, línea 6.a, dice: isla Ceilán Léase: isla de Ceilán. 
americana » América. 
lenguaticos » lingüísticos. 
falta un verso entre el 4.° y 5.° que diga: 

kax-ti-arts xi-wan-na 
Tauja, ó los pancbes. » Tunja,ó los pauches. 
de representaciones. » representaciones. 
Babalins » Bobalius. 
denominadores » dominadores. 
acento » t o n o s -
accidental » occidental. 

> LUJ „ •• las vemos » lavemos. 
Y alguna otra qué encomendamos á la inteligencia del lector. 

» 31 » 16 » 
» 51 » 30 » 
» 59 » 28 » 

» 75 » 29 » 
» 80 » 22 » 
» 103 » 35 » 
» 107 » 20 » 
» 116 » 9.a » 
» 146 » 28 » 
» 165 » 2.a » 
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REMATÜRO pudiera estimarse que en el 
estado actual de la ciencia america-
nista, con tantas cuestiones aún insu-
ficientemente dilucidadas, monumen-
tos sin exhumar y exploraciones por 
hacer, pretendamos deducir consecuen-

cias generales y formular síntesis que logren 
firmeza en el campo de la historia del Nuevo 
Mundo. 

Pero si es cierto que no podemos profundi-
zar cuanto deseáramos en tales estudios, algo 
nuevo se vislumbra mediante la aplicación del 

método deductivo, basándose en los materiales recientemente 
obtenidos, que tan nuevas fuentss de conocimiento abren, 
despertando ideas hasta ahora nunca sospechadas. 

Jamás han dado mayor paso estas ciencias que en los 
últimos tiempos, en que las doctrinas de los autores y los 
trabajos de los Congresos hau tenido por coronamiento la 
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exhibición de las reliquias de aquellos pueblos, presentadas 
en abundancia t an asombrosa, cual lo han sido en la Expo-
sición Histórico-Americana de Madrid, en el cuarto Cente-
nario del descubrimiento del Nuevo Mundo. ¡Lástima que 
este grandioso Certamen concluyera cuando los amantes de 
tales estudios comenzaban á saborear sus bellezas y deducir 
las más nuevas conclusiones, ante aquel conjunto de riquezas 
históricas, como jamás se volverán á ver reunidas! 

Diversos pareceres han surgido por el examen de los 
nuevos ejemplares; erudi tas discusiones en defensa de encon-
tradas teorías, consecuencia de las cuales, aun pecando de 
atrevidos, expondremos por nuestra parte algunas de las 
ideas sugeridas al choque de tan contrarias teorías y del 
análisis de los propios objetos; si con acierto, para congra-
tularnos de ello; si no, para deponerlas gustosos ante las 
pruebas convincentes de lo contrario. 

Brevísimo, por lo tanto, será el examen de tan distintos 
problemas como nos han de salir al paso, por lo que sirva 
este t rabajo tan sólo cual índice ó esbozo de más extenso y 
completo t ratado. 

Hemos de perseguir, como principal objeto, el util izar 
de algún modo los nuevos datos, metodizados y clasificados, 
tanto por sus procedencias y épocas, como por su estilo y 
caracteres, á fin de procurar la obtención del más claro 
desciframiento de tantos misterios como sobre la historia y 
vida de aquellos pueblos existen, que han dado lugar á 
las más extrañas y á veces contradictorias suposiciones, en 
la mayor parte de los casos fantásticas y gratui tas , por la 
debilidad de los fundamentos en que se apoyaban y la 
difícil explicación de los hechos, desconociendo sus causas 
y antecedentes. 

Resultado del estudio de los nuevos materiales adqui-

ridos ha de ser la defensa del origen asiático de casi toda la 
civilización americana, origen sospechado cerca ya de un 
siglo, con maravilloso instinto, por el sabio Alejandro H u m -
boldt, cuando tuvo ocasión de ser sorprendido por tantas 
semejanzas entre las prácticas religiosas de los pueblos del 
extremo Oriente y los aztecas, que eran entonces los que en 
América llamaban principalmente la atención dé los hombres 
de ciencia; teoría obscurecida después por otras, pero á la que 
tenemos hoy que volver, obligados por el conocimiento más 
completo de sus orígenes. 

En la ciencia del americanismo se suceden dist intas 
etapas, cada una con diverso sentido. Inmediatamente al 
descubrimiento y Conquista de aquel Mundo, surge el deseo 
de conocer su pasado, lo acontecido en aquellos imperios, 
que de manera tan inopinada salían á nuestro encuentro, 
para sorprender con sus grandezas y originales caracteres al 
mundo antiguo, que nunca los había sospechado. 

Las primeras noticias sobre las gentes americanas las 
debemos, sin duda, al propio Almirante, al insigne Cristóbal 
Colón, que en sus cartas y relaciones, de pintoresco pero 
exacto estilo, nos habla de aquellos hombres y aquellos 
lugares. 

Comenzada su conquista, no faltaron en los ejércitos 
cronistas que nos proporcionaran las primeras impresiones 
sobre aquel ignoto suelo y aquellas gentes, siendo los pro-
pios Capitanes y caudillos quienes de ello hacían especial 
mención al relatar el suceso de sus hazañas. Emprendida la 
invasión del Imperio mejicano, l legaban á la Pat r ia España 
las cartas y relaciones de H e r n á n Cortés, y luego de Pedro 
de Alvarado, Diego de Godoy y Francisco de Montejo, y 
tantas otras que se guardan como inapreciables monumen-
tos en nuestros Archivos, de las que hicieron gala los de 
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Indias de Sevilla, S imancas , Histórico Nacional y de Alcalá 
de Henares, en Sala espec ia l en el Certamen del Cente-
nario (1). 

De estos y otros expedicionar ios tomaba sus apuntes el 
curioso anotador italiano P e d r o Mártir de Angleria, residente 
en nuestra Corte desde e l t iempo de los Reyes Católicos, 
cuyas Be orbe novo Becadas octo han sido recientemente 
traducidas del latín y publ icadas en lengua castellana, con 
beneplácito de todos, por e l Dr . D. Joaquín Torres Asensio, 
comenzando por ellas n u e s t r a grandiosa bibliografía ameri-
cana del siglo X V I (2). 

Monumental portada de ella forman los memorables 
trabajos del insigne madr i leño , el Capitán Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo y Yaldés , pr imer Cronista de Indias, por 
nombramiento del César, cuya Historia General y Natural 
de las Indias, fué el esp léndido f ru to de sus seis viajes 
al Nuevo Mundo, i nc luyendo en sus 50 libros todo lo que 
de él supo, dándonos de cuan to vio la más exacta cuenta. 
E n 1526 publicaba en To ledo , por orden del Emperador, 
el Sumario de la Natural Historia de las Indias, impri-
miéndose en 1585, en Sevi l la , los 19 primeros libros de su 
gran obra (3). 

El primero en es tudiar más part icularmente á los indios 
de la región mejicana, f u é el Dominico F . Toribio de Bena-
vente, apellidado por él m i s m o Motolinia (pobre en mejicano) 
uno de los primeros 12 f ra i l es encargados de la conversión de 
aquellos gentiles, el que en 2 4 de Febrero de 1541, dedicaba 

(1) Véase Catálogo oficial, tomo I I I , letra Q. 
(2) Pedro Mártir de Angler ia , Occeani Decas.—Hispali, 1511.—De 

orbe novo Decadas octo.—Cómpluto, 1530. 
(3) Publicada en toda su extensión por la Academia de la Historia 

en 1851, 4 tomos. 

al Conde de Benavente de Tehuacán su Historia de los indios 
de Nueva España, arsenal de curiosísimas noticias para los 
autores posteriores, aunque no se imprimiera hasta nuestro 
siglo en la Colección de Kingsborough, con otras obras de 
historiadores americanos (1). De este autor se ha conocido 
también, en estos últimos tiempos, un Tratado sobre el planeta 
Venus, que nos da la clave para la comprensión del compli-
cado Calendario azteca. 

Otro fraile benemérito del americanismo fué el Padre 
Olmos, autor de la primera Gramática de la lengua nahualt 
ó mejicana (2), y otros asuntos puramente históricos, desgra-
ciadamente perdidos; hombre tan conocedor de la lengua 
de los indígenas que, debido á ello, fué encargado por el 
Presidente de la Real Audiencia de Méjico y el Prelado 
Fr . Mart ín de Valencia, de escribir un libro sobre las anti-
güedades de los indios de México, Tezcoco y Tlascala, obra 
que llevó á cabo, valiéndose de los numerosos códices, pin-
turas y monumentos que entonces existían allí t an abun-
dantes . 

¿Quién no tiene noticia de los monumentales t rabajos 
en este sentido del Padre Franciscano Fr . Bernardino de 
Sahagún, llamado generalmente Padre Sahagún, del lugar 
de su nacimiento? Llegado á Nueva España en 1529, inte-
resóle, desde luego, conocer á aquellos hombres, comen-
zando por apoderarse de su lengua con tal perfección, que 
más tarde escribía indis t intamente en nahua l t ó en caste-. 

(1) Aparece con más integridad en el primer tomo de Documentos 
para la Historia de México, publicados por el Sr. Icazbalceta.—Mé-
jico, 1866. 

(2) Impresa en París en 1875, y reimpresa en México en 1SS5.— 
Véase el tomo I V de los Anales del Museo Nacional de México. 



llano. Dedicado primeramente á exponer cuestiones religio-
sas en lengua mejicana para iluminación de los conversos^no 
comenzó á consagrarse hasta más tarde, por el año de 1547, 
á las históricas, preparándose para su gran obra con esme-
radísimas labores preliminares, en las que intervenían los 
indios más caracterizados por su saber: Resultado de tan 
esmerado trabajo fué la t i tulada Historia Universal de las 
cosas de Nueva España, no impresa en castellano hasta 1829, 
en Méjico (1). 

De ella conservamos notabilísimo ejemplar ms. en len-
gua nahual t , con preciosos dibujos y un riquísimo glosario, 
parte en la Biblioteca Real y el resto en la Academia de la 
Historia, que está pidiendo su edición completa bilingüe, 
con la reproducción, por los modernos procedimientos foto-
típicos de sus inapreciables dibujos (2). Los escritos del 
Padre Sahagún constituyen el monumento histórico más 

(1) También la insertó Kingsborough en su tomo I V . 

(2) El ejemplar, por desgracia incompleto, que se guarda dividido 
entre la Biblioteca Real y la Academia de la Historia, ofrece tales carac-
teres de originalidad, que no dudamos sea el más importante manuscrito de 
a obra del Padre Sahagún. L a Biblioteca Real posee el principio, ó sean 

los seis primeros libros, de los doce en que está dividida la obra; el tomo 
de la Academia de la Historia comienza con el libro octavo y termina al 
final del onceno (342 folios), faltando el dozavo; ambos temos están 
escritos en nahualt, con ancha margen y dibujos intercalados, más un 
sinnúmero de notas marginales y en el texto, de la propia letra del Padre 
Sahagún, que firma al final cada uno de los libros. 

A ningún otro ejemplar convienen mejor las propias frases de F ray 
Bernard.no, cuando dice que retirado á San Francisco de México «por 
espacio de tres años lo pasé y repasé á mis solas, y los torné á enmendar y 
dividilas por libros en Doce Libros, y cada libro en capítulos y párrafos». 

E n la Academia de la Historia existe también un tomo completo de la 
traducción de los doce libros, traído del Convento de San Francisco de 
Tolosa de Guipúzcoa, por D. J u a n B. Muñoz. 

importante del siglo X V I sobre cosas de Nueva España, al 
que consagró muchos años de su larga vida, tan bien apro-
vechada en beneficio de la ciencia, no obstante las contra-
riedades y sinsabores que hubo de sufr i r por ello. 

N o menos interesantes son la Relación y Genealogía de 
los Señores de Nueva España, escrita por Fr . Bernardino 
de México, en 1532, según Chavero, á ruego de D. J u a n 
Cano, yerno de Moteczuma, especial para noticias sobre los 
acolhúas, tan poco citados por los demás cronistas, y algunas 
particulares del mayor valor, como la del incógnito Gentil-
nomo de Cortes, por ejemplo, y tantas otras; pero no podemos 
entrar aquí en el examen de todos y cada uno de aquellos 
autores del siglo X V I que en tan buenas fuentes bebieron 
las noticias sobre el pasado de aquel mundo, pues esto sólo 
constituiría grueso volumen de extensa bibliografía. Mas 
tampoco debemos omitir á algunos otros t an importantes 
como al valeroso compañero de Hernán-Cortés, aquel ague-
rrido soldado, Bernal Díaz del Castillo, que se gloriaba de 
haber tomado parte en 119 jornadas, nombrado después 
Regidor perpetuo de Guatemala. I rr i tado más tarde por la 
publicación en España de la Crónica de Gomara, de aquel 
Capellán que Hernán-Cortés había tomado á su vuelta á la 
Península, escrita alterando los sucesos en provecho de los 
relatantes, y hablando con demasiado aplomo de cosas que 
nunca había presenciado (1), emprendió Bernal Díaz, hacia 
el año de 1565, la empresa de redactar, con gran sinceri-
dad y fiel recuerdo, su estimabilísima Verdadera Historia 
de los sucesos de la conquista de la Nueva España, cuyo ori-

(1) L a obra de Gomara llegó á estar prohibida, según información 
que existe en el Archivo de Indias.—Véase Catálogo Oficial de la Expo-
sición Histórico-Americana, Letra Q, núm. 370. 



ginal guarda en su A r c h i v o el Ayuntamien to de Guate-
mala, incorrectamente impreso por vez primera en 1 6 3 2 , y 
últimamente, con más i n t e g r i d a d , en la Biblioteca de Auto-
res Españoles (1). 

De otras regiones amer icanas contamos también en el 
siglo X V I con in teresant í s imos t rabajos; dígalo si no la 
numerosa lista de los códices y relaciones que corresponden 
á la región central, comenzando por la Carta tercera de 
Hernán-Cortés (2), con las de A l varado, Grijalba, Diego de 
God.oy y la del Dr. D. P e d r o Sánchez de Agui lar , el P a d r e 
Pané, los más antiguos escri tores sobre el país de los mayas, 
y varias de merecidísima mención, que pueden consultarse 
en el tomo X X I I de los Autores Españoles. Estos son los 
que nos suministran las pr imeras noticias sobre la región 
central americana, donde encontramos las muestras de su-
perior civilización precolombina. 

Pero el más apreciable monumento histórico escrito 
acerca de ellas lo debemos al Padre Landa , de cuyas obras 
se sacó en 1566 la Relación de las cosas del Yucatán, exis-
tente en la Academia de la His tor ia (3). 

Del continente Sur la bibl iografía en el siglo X V I es 
más especial y numerosa. D e la región Colombiana, asiento 
de los Chipchas y los Quimbayas , nos proporcionan, prin-
cipalmente Fray Pedro Simón y el poeta J u a n de Castella-
nos, datos utilizados con g r a n criterio en reciente fecha., por 

(1) Díaz del Castillo (Bernal), Historia verdadera de la Conquista de 
la Nueva España.—Madrid, Imp . del Reino, 1632. 

(2) Cortés (H.), Carta tercera de relación enviado.por Fernán Cortés, 
Capitán y Justicia mayor del Yucatán, etc.—Sevilla, 1523. 

(3) Publicada con toda integridad por el Sr . Rada y Delgado en la 
traducción de la Escritura Hierática (leí Yucatán, por Rosni.—Ma-
drid, 1881. 

D. Ernesto Eestrepo en sus Orígenes de Colombia, producto 
del más asiduo trabajo en el beneficio de estas riquísimas 
minas de noticias. Del modesto y obligado poeta Juau de 
Castellanos han llegado hasta nosotros sus Elegios ó Histo-
rias (1) en octavas reales y metros sueltos, cuya lectura, 
aunque capaz de concluir con la calma del más paciente, 
proporciona á veces las nociones más preciosas sobre aquellos 
pueblos; de Fr . Pedro Simón se conserva copia manuscrita, 
algo incorrecta, de sus Noticias historiales, cuya primera 
par te se imprimió en Cuenca en 1626 (2). 

El ant iguo reino de Quito (hoy Ecuador), tuvo también 
sus cronistas á poco de la conquista, como el Padre J u a n 
de Velasco, autor de la Historia del reino de Quito, y otros 
bastante raros; y del Perú , de aquel dilatado imperio, nos 
dieron cuenta, desde el primer momento, notadores puntua-
les de sus sorprendentes maravillas. 

El piloto Bartolomé Euiz, uno de los primeros entre los 
nuestros que contemplaron aquellas costas, y sus compañe-
ros Pedro Corzo y Juan Cabezas de Grado (3), tomaron ya 
apuntes, á los que siguieron otras relaciones de los pro-
pios Secretarios de Pizarro, Pedro Sancho y Francisco de 
Jerez (4)., impresa con la del soldado Miguel Estete, mas 
la de Rodrigo Lozano y otros varios que se apresuraban 

(1) I, I I y I I I parte dé las Elegías de varones Ilustres de Indias, com-
puestas por J u a n de Castellanos. Tomo cuarto de la «Biblioteca de Auto-
res Españoles». Para la I V , Historia del Nuevo Reino de Granada, véanse 
los tomos 44 y 49 de la «Colección de Escritores Castellanos»,, con el 
estudio sobre su autor, por el Sr. Paz y Mélia. 

(2) Primera parte de las Noticias historiales de las conquistas de Tieira 
firme en las Indias Occidentales.—Cuenca, 1626. 

(3) Véase el tomo V de la Colección de documentos inéditos para la 
Historia de España. 

(4) Conquista del Perú, por Francisco de Jerez.—Salamanca, 1547. 



á dejar consignadas sus impresiones, sobre aquellas sorpren-
dentes novedades que ante su vista aparecían. También 
fueron los Religiosos los primeros en estudiar su idioma, 
como Fr . Domingo de Santo Tomás, autor del Arte y Voca-
bulario de la lengua quichua, propia de los peruanos : el 
Padre Cristóbal de Molina trazó una Colección de pinturas 
de todo el itinerario por él recorrido con los conquista-
dores, coronando esta primera etapa de las memorias perua-
nas la grandiosa obra de Pedro Cieza de León, la Crónica 
del Perú, terminada en 1 5 5 0 , «la más concienzuda y 
más completa que se lia escrito de las regiones sur ame-
ricanas», según la autorizada frase del Sr. J iménez de la 
Espada. 

Cieza de León, extremeño, pasó muy joven á las Indias, 
y allí escribió pr imeramente un Libro de las cosas sucedidas 
en las provincias que confinan con el mar Océano. Agregado á 
Pedro de la Gasea, el pacificador del Perú, recibió de éste 
el cargo de cronista de las Indias , entregando al Presi-
dente la par te primera de su t rabajo en 1550. Llegado á 
España con su precioso manuscrito, sólo logró imprimir en 
Sevilla, en 1553 (1), esta primera parte, sirviéndole las 

(1) Cieza de León (Pedro de), Primera parte de la Chroniea del Perú, 
que trata de la demarcación de sus provincias, la descripción de ellas, etc. 
Sevilla, 1553. L a segunda parle, llamada equivocadamente por Prescott 
Relación de Sarmiento, por tomar como autor de ella á la persona á quien 
iba dedicada, D. Juan de Sarmiento, Presidente del Consejo de Indias, 
fué publicada en 1880 por D . Marcos Jiménez de la Espada en la Biblio-
teca Hispano-Ultramarina. De la tercera nos consta la existencia de uno 
de sus libros, aún inédito. De la cuarta han sido publicados sus dos pri-
meros libros, ó sea la Guerra de Salinas y la Guerra de Chupas, en los 
tomos 68 y 7G, respectivamente, de la Colección de documentos inéditos 
para la Historia de España; y el tercero, ó sea la Guerra de Quito, lo 
había sido autes por D. Marcos Jiménez de la Espada, en 1877, en un 
tomo de k Biblioteca Hispano- Ultramarina. 

tres restantes á Herrera de gran aprovechamiento para sus 
Décadas. 

Trozo de otra muy interesante obra manuscrita existe 
también en la Biblioteca de E l Escorial, debida al Padre 
Gregorio García, t i tulada Origen de los Indios y predicación 
del Evangelio en el Nuevo Mundo, siendo también notabilísimo 
el t rabajo de J u a n de Betanzos, marido de una hermana de 
Atahualpa, de curiosa historia, que traducía y recopilaba de 
la lengua de los naturales del Perú, por los años de 1551 
á 52, la Suma y narración de los Ingas, que los indios llamaron 

Capac-Cuna Sefiores de la ciudad del Cuzco y de todo lo á 
ella subjeto escrita por orden de D. Antonio de Mendoza, 
á quien iba dedicada, no concluyendo aquí las relaciones, cró-
nicas é historias coetáneas á estos trabajos, todas por demás 
interesantísimas é indispensables para nuestros estudios (1). 

E l virreinato de D. Francisco de Toledo, tan benefi-
cioso en todo orden de cosas para el Perú , lo fué también 
mucho respecto á su historia y antigüedades; gracias á él, 
se adquirieron datos preciosos sobre las más remotas edades 
y dinastías en aquel país, llegando á tan to su celo, que le 
ocurrió la idea de la creación de un Museo de aquellas 
antigüedades, cruzándose, con este mot ivo , entre él y 
Felipe I I , cartas y ordenaciones de inapreciable lectura. 
Pedro Pizarro, Damián de la Bandera, el Padre Acosta, el 
Padre Cristóbal de Molina, Diego Fernández y otros, com-
pletan, en parte, la bibliografía peruana de la X V I centu-
ria, tan abundante en toda especie de claras fuentes para el 
pasado de aquellos pueblos. 

~ (1) Véase la completa nota bibliográfica por D. Marcos Jiménez de 
la Espada, que ilustra el tomo de las Tres relaciones de antigüedades pe-
ruanas, publicadas en 1879 por el Ministerio de Fomento. 



E n este lugar corresponde dar cuenta también de la cu-
riosísima Relación del nuevo descubrimiento del famoso ño 
Grande (llamado entonces de Orellana y después de las 
Amazonas, «por haber sido Francisco de Orellana su des-
cubridor, desde su nacimiento hasta salir á la mar, con 57 
hombres que t ra jo consigo, y se echó á su aventura por el 
dicho río»), por Fr . Gaspar de Carvajal, lujosamente edi-
tada en Sevilla, en reciente fecha (1894), por el Duque de 
T'Serclaes de Tilly, y también pertenecen al siglo que estu-
diamos algunos otros libros publicados acerca del beneficio 
de la plata y el oro de aquellas riquísimas regiones. N o nos 
faltan tampoco de otras sur-americanas, tales como la del 
soldado alemán Ulderico Schmidel, que, de vuelta á su 
patria, escribe allí la Historia de los hechos del Paraguay y 
río de la Plata, t raducida primero al latín y luego al caste-
llano, y los Comentarios de Alvar Núñez Cabeza de Yaca, 
de las expediciones que llevó á cabo (1), escritas arabas á 
raíz del descubrimiento de tales países. 

También debemos contar como fuente histórica el cono-
cido poema de Alonso de Ercilla, impreso por completo 
en 1578 (2), y la Primera parte del Arauco domado, de Pedro 
de Ofía, edición de 1596, sin faltarnos noticias del Estre-
cho de Magallanes en el libro X X del citado Fernández de 
Oviedo y otros autores, que ya coleccionados se hallan, ó 
para coleccionarlos se t rabaja . 

Benemérita tarea la de estos primeros autores espa-
ñoles, que, en su afán de conocer la historia de aque-
llas gentes, atesoraban cuantas noticias podían adquir ir , 

(1) L a relación y comentarios del Gobernador Alvar N. C. de V . de 
lo acaecido en las dos jornadas que hizo á las Indias.—'Yalladolid, 1555. 

(2) La Aramana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga.—Madrid, 1569. 

va directamente de los labios .de los indígenas, ya mediante 
la vista de sus monumentos y otros restos por ellos explica-
dos. Pero tendencia perpetua suya fué el relacionar con los 
dogmas cristianos las creencias y ritos encontrados-entre los 
indios, que, con gran sorpresa, recordaban á los bíblicos, 
viendo en esto una reminiscencia de la predicación del 
Evangelio en.aquellas regiones por el Apóstol Santo Tomás 
ó la obra del demonio, que por tan engañoso modo, con 
apariencias de la verdad, se había apoderado del corazón de 
aquellos hombres. Era preciso desterrar aquellas falsas creen-
cias, aquellas nociones tan adulteradas, y de aquí el gran 
trabajo de conversión emprendido por los Religiosos que 
pasaron á evangelizarlos, los que, sin darse de ello cuenta, 
nos dejaron consignadas las más difíciles cuestiones -de la 
América Precolombina al manifestar su sorpresa por tan 
interesantes coincidencias, que trataremos de explicar á 
su debido tiempo. Consecuencia también valiosísima fué 
el estudio de aquellas lenguas, que aprendieron para pre-
dicarles en la suya propia y poder combatir y discutir 
sus dogmas, .comenzando entonces á formarse ese inmenso 
arsenal bibliográfico de la filología americana, sobre la 
qué ya coutamos excelentes trabajos, debiendo citar tam-
bién, como de gran utilidad etnográfica, el estudio de los 
confesonarios hechos por nuestros Misioneros, de acuerdo 
por completo con sus costumbres y maneras de pecar. 

Los efectos de la civilización llevada á aquel Mundo pol-

los españoles, se dejaron sentir bien pronto; aceptada por los 
indígenas nuestra lengua y sistema de escritura, valiéronse 
de ella los más ilustres sometidos, para dejar también nota-
dos los recuerdos, las tradiciones y las historias que tenían 
de sus antepasados, y entonces emprendieron algunos de 
ellos extensas obras , que siempre servirán de poderoso 



medio de confrontación, sobre la América Precolombina, 
aunque la confusión de lo real y lo imaginario requiera la 
aplicación de un reposado criterio para consultarlas. 

En t re estos autores presentaremos, en primer lugar, al 
mejicano D. Fernando de Alba Ixtl i lxochitl , descendiente 
de los Reyes Acolbuas, que compuso la Historia Chichimeca, 
las Relaciones históricas de la nación tidteca ó Compendio his-
tórico del reino ele Texcoco, fundamento, por mucho tiempo, 
da todo lo que se ha escrito sobre estos pueblos, y motivo 
hoy de disputas , de las que en su día podremos esperar 
solución satisfactoria. 

E l anónimo autor del llamado Códice Ramírez, tenido 
por contemporáneo de la conquista, por la seguridad y 
crítica que hace de muchos sucesos de ella y contener su 
obra geroglíficos, láminas y otros pormenores, adquiere hoy 
general aprecio. 

Diego Muñoz Camargo, de origen Tlaxcalteca, nos dejo 
el Pedazo de la Historia de Tlaxcalla «completa y preciosa 
fuen te» , como la llama Chavero, para el pasado de aquél 
pueblo. Un desconocido escribía las Memorias del Reino de 
Mechuacan, manuscrito que se conserva en el Monasterio de 
E l Escorial (1). Hernando de Alvarado Tezozomoc, hijo de 
Cuit lahuac, penúlt imo Emperador mejicano, emprendió la 
Crónica Mexicana. J u a n B. Pomar la Relación de la ciudad 
de Texcoco, con otros varios, como el dudoso Chinvalpain, 
cuyas relaciones, teniendo en cuenta el natural entusiasmo 
y amor á su pasado con que las escribían, serán dignas 
siempre de la mayor atención, más hoy que los descubri-
mientos arqueológicos los confirman en tantos puntos. 

A ellos corresponde también en la región central, aunque 

(1) Publicado en el tomo 53 de la Colección de Documentos inéditos. 

sean de autores anónimos, aquellos otros productos de intere-
sante l i teratura, en los que se mezcla lo mítico con lo real, 
como en el libro llamado Popol-Vull. que pubiicó el Abate 
Brasseur de Bourboug, y los del Chilan Balan, editados éstos 
recientemente, entre las crónicas mayas, por Br ing ton; des-
cubrimiento, en verdad, de la mayor importancia. 

De muchos de estos materiales se aprovecharon, entre 
nosotros, los copiladores durante aquel siglo, y ya que hemos 
citado á Gomera, el Capellán de Hernán-Cortés, debemos de 
considerar como el más importante entre ellos al infat igable 
Antonio de Herrera y Tordesillas, que se cuidó siempre más 
de producir, que de analizar y discernir con criterio estrecho 
los materiales de que se servía para sus trabajos. Asentado 
en su puesto de Cronista Mayor de las ludias , que le había 
conferido Felipe I I , llevó á cabo, more escnrialense, su mo-
numenta l obra de la Historia General de los hechos de los 
Castellanos en las Islas y Tierra firme del mar Océano, más 
comunmente conocida por las Décadas de Herrera , de gran 
fama entonces, pero hoy menos estimadas al conocerse y 
poderse estudiar directamente los materiales con que le-
vantó toda aquella máquina, impresa en el primer año del 
siglo X V I I , inaugurándose con ella en éste, los trabajos 
americanistas (1). 

Tal es, á grandes rasgos, el cuadro del tesoro bibliográ-
fico con que en el siglo de la conquista contamos para el fin 
principal de nuestro estudio; muchísimos más autores pudié-
ramos consignar, pero esto nos haría en t ra r en el terreno de 
la plena bibliografía. E4 valor y tendencias de estos moni}-

• • : i 

(1) Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas y 
Tierra firme del mar Océano.—Descrqmón dé las Indias Occidentales 
Ocho Décadas.—Madrid, 1601 á 1605, 4 vol. fol. . 



mentes, bien fácilmente, después de lo dicho, se comprende, 
formando por ello una fase especial de los estudios ameri-
canistas. 

Pero no cesa aquí el impulso d a d o , ni deja por eso 
de enriquecerse la bibliografía americana en el siguiente 
siglo X V I I ; antes al contrario, adquiere tal. abundancia, 
que aun pudiera formar más extenso índice, y en él se ocu-
pan varios eruditos con asiduidad y diligencia suma; pero 
el carácter especial de estos trabajos es }ra de segunda mano, 
aprovechando, y hasta reproduciendo l i teralmente, mucho 
de lo antes escrito, enriquecido, no obstante , con datos de 
otras regiones entonces ya más conocidas: de estos merecen 
algunos que nos detengamos en hacer señalada mención. 

Siempre ocupará lugar distinguido ent re ios historiado-
res de Indias de este tiempo, el conocido Inca Grarcilaso de 
la Vega, nieto del Inca Hua l lpaTapac . Trasladado á España 
por suspicacias de Felipe I I , pasó sus mejores años en 
misera vida, aquel nieto de Reyes, pe ro no sin beneficio 
para la ciencia, pues dejónos voluminosas obras, entre otras, 
la importantísima de los Comentarios Reales, comenzados 
en 1600 y publicados en dos tomos; el primero impreso 
en Lisboa en 1609, y el segundo en Córdoba en 1616. E n 
ellos consagra especiales partes á la Historia del Perú, Origen 
de los Incas é Historia general de aquel Imperio, á las que, 
prescindiendo de ciertos defectos de est i lo tan disculpables, 
habrá que acudir siempre como fuen te de los más curiosos 
conocimientos, á pesar de callar tanto como en ellas manifes-
taba. Pero en esta centuria la región que sale más favore-
cida en su historia es la central, pues á ella corresponde la 
Historia del Yucathán, en 12 libros, del Reverendo Padre 
Fr . Diego López Cogolludo, escrita en p leno siglo X V I I é im-
presa por primera vez en Madrid, 168S, y entonces también 

ocupóse el Obispo, Reverendo Padre L a n d a , en escribir, 
eu 1616, la interesantísima Relación de las cosas del Yucatán, 
fielmente reimpresa por el Sr. Rada y Delgado en la traduc-
ción de la obra de Rosny La escritura hieraticá del Yucatán, 
purgándola de todas las inexactitudes con que la dió á cono-
cer el Abate Bourboug (1). 

A esta época corresponde también la Historia de Nues-
tra Señora de Yzamal, por el Padre Lizana, cerrando 
en Méjico el siglo Vetancourt , con su Teatro Mexicano, 
de 1698. 

Las obras sobre el continente Sur son ahora abundantí-
simas, ocupando preferente lugar, como compendio general, 
la Historia del Nuevo Mundo, del Padre Bernabé Cobo, fecha 
del 7 de Ju l io de 1653 , comenzada á publicar por primera 
vez bajo la dirección de I). Marcos Jiménez de la Espada, en 
la Colección de la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, en Sevi-
lla, 1S90 á 91. 

Pero en tan numerosa biografía de este siglo, apenas se 
nota adelanto alguno eu el sentido de los estudios america-
nistas; más bien se acentúan sus vicios, llevando á un extre-
mo tal el afán de relacionar las creencias religiosas del Ant i -
guo con las del Nuevo Mundo, que autores como Sigüenza 
y Quiroga llegan á encontrar en los geroglíficos la exacta 
reproducción del Diluvio Universal, la Torre de Babel y la 
confusión de las lenguas, con otros episodios bíblicos, atri-
buyéndolo todo, por supuesto, á las travesuras del demonio, 
perpetuo engañador de aquellas gentes. Pero no debemos 
olvidar que algunos compiladores, v hasta elegantísimos 
escritores, toman por motivo para lucir sus galas los asuntos 
de América, como el famoso Solís, que, en la Historia de la 

(1) La escritura hierática del Yucatán. - Madrid, 1881. 



Conquista de México, nos deja el más pulido y artístico 

monumento literario que sobre aquellas materias se ha 

levantado (1). 
En el siglo X V I I I , lejos de paralizarse son, por el con-

trario, cultivados con gran provecho los estudios america-
nistas: en él empezaron á tomar nuevo rumbo; en él comenzó 
la recolección de aquellos esparcidos documentos y monu-
mentos que antes no se había hecho, siendo el caballero ita-
liano Boturini , Señor de la Torre y de Hono, enviado á 
México por el Papa en 1736 para el arreglo de ciertos 
asuntos eclesiásticos, el que , durante su permanencia de 
ocho años en América, reunió numerosísimas colecciones 
históricas, por las que salvaba los más preciosos códices y 
documentos, llamados á desaparecer en el naufragio de los 
tiempos. 

Elegante en el vestir, con su peluca blanca y sus boli-
llos de encaje, es el clásico colector crítico de su tiempo, 
que da nueva vida á los estudios históricos, haciéndola 
pasar por la prueba de los gabinetes de antigüedades como 
comprobantes de la mayor fuerza. 

E n sus tiempos florece tambiém el conocido Veit ia 
(1718-1779), «uno de los que han alcanzado más elogios de 
propios y extraños», y que de más materiales ha dispuesto 
para dar término á sus obras; pero también el que más 
exageró el tema de probar la predicación del Evangelio en 
aquellos lugares por el Apóstol Santo Tomás; ideas sosteni-
das igualmente por Boturini . 

Enfrascado asimismo en estos prejuicios, pero aprove-
chando mucho tan excelentes materiales, escribió el Jesuí ta 
expulso por Carlos I I I , Padre f r anc i sco Saverio Clavijero 

(1) Solís (D. Antonio de), Conquista ele México.—Madrid, 1084, folio. 

su Historia Antigua ele México ( 1 ) , publicada en Cesena 
en 1780, obra conocidísima y de consulta diaria, conside-
rada como la clásica en su tiempo sobre la historia y anti-
güedades mejicanas, siendo sensible que el Padre J u a n 
Agustín Morfi , colector é historiador afanosísimo, nos 
dejara sin concluir su Historia de la Provincia de Texas, 
hecha ya con el criterio arqueológico que comenzaba á 
aplicarse á estos estudios. 

El hallazgo de las enormes piedras del sol y de los sacri-
ficios en Méjico en 1790, dio lugar á que el sabio Gama 
publicara en 1792 su Descripción histórica y cronológica de 
t an capitales monumentos mejicanos, adquiriendo gran im-
portancia, por este tiempo, la figura de D. Juan Bautista 
Muñoz, que da nueva vida al americanismo con la savia 
documental, y por ello se ve cuánto va cambiando el modo 
de tratarse estas materias, al publicar, con grao aplauso, el 
benemérito académico, en 1793, su primer tomo de la His-
toria del Nuevo Mundo, que, aunque no continuada, quedó 
como monumento clásico de estos estudios (2). También á 
este t i e m p G , y para el mismo objeto, pertenecen las expedi-
ciones científicas que salen á ensanchar los límites de estos 
conocimientos, como la de la Santa María de la Cabeza, al 
mando de D. Antonio de Córdova, en 1786, al Estrecho de 
Magayaues; la de las corbetas Descubierta y Atrevida (3), por 

(1) Clavijero (Francisco Saverio), Storia antica di Messko. — Ce-
sena, 1780 ;í 81, 4 vol. 4.° 

(2) Muñoz (D. J u a n B.), Historia del Nuevo Mundo.—Madrid, 1793. 
(3) Viaje político-científico alrededor del inundo por las corbetas Descu-

bierta y Atrevida, al mando de los Capitanes de navio D. Alejandro Ma-
laspina y D. José Bustamante y Guerra, publicado por D. Pedro de Novo 
y Colsón.—1885, Madrid, 2.a edición. 

De estas relaciones, y otras relativas á tantas empresas semejantes, 
existe un verdadero tesoro inédito en el Archivo del Depósito Hidrográfico. 



las costas NO. de América é islas adyacentes, durante los 
meses de Mayo á Septiembre de 1791, al mando de D. Ale-
jandro Malaspina, y las de las goletas Sutil y Mexicana, 
para reconocer el imaginario Estrecho de J u a n de Fuca, al 
siguiente año de 1792, de las que se publicaron interesantes 
relaciones (1), siendo de notar entonces el viaje de D. Anto-
nio del Río, primer explorador de las grandiosas ruinas del 
Yucatán. 

Pero si mucho se había adelantado en el estudio analí-
tico, poco se había hecho, con certero golpe de vista, en el 
comparativo y sintético, y esto es lo que inicia el gran Ale-
jandro Humboldt, abriendo nuestro siglo con sus admirables 
revelaciones. 

Este insigne sabio y viajero, que emprendió las más 
largas peregrinaciones por satisfacer su espíritu con la con-
templación directa de las cosas objeto de sus estudios, des-
pués de visitar la mayor parte del mundo, posedor ya de un 
caudal enorme de conocimientos, metodizados por su admi-
rable criterio, pasó también á América, bajo la protección 
del Rey Carlos IV de España, y de su visita dedujo teorías 
tales, que cambiaban por completo los puntos de vista bajo 
que se venía considerando la ant igua América, las que hoy 
prevalecen y adquieren mayor confirmación á medida que en 

(1) Relación del viaje hecho por las goletas Sutil y Mexicana, ai el año 
de 1792. —Madrid, imprenta Real , 1 8 0 2 . — E n el prólogo de esta obra, 
debido al intrépido navegante y castizo escritor D. Mar t ín Fernández de 
Xavarrete, se da detallada cuen ta de las expediciones, marít imas l levadas 
á cabo por los españoles, en busca del tan deseado paso septentrional, 
entre los dos grandes mares de . l a América, desdó las tentat ivas de Colón 
hasta la que es objeto de la Relación que ilustra. Más tarde, de 1825 
á 1837, publicó cinco tomos de la Colección de viajes y descubrimientos 
que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XI', pero sin 
alcanzar en ellos á la mitad del X V I . 

ella se profundiza. El fué el primero en apuntar la idea de 
los orígenes asiáticos de las civilizaciones americanas, y á él 
se deben aquellos elocuentes renglones que pueden servir de 
grandiosa portada á estos estudios en nuestro siglo. 

«La comunicación entre los dos mundos (decía), se mani-
fiesta de una manera indudable en las cosmogonías, los mo-
numentos, los geroglíficos y las instituciones de los pueblos 
de América y del Asia Algunos sabios han creído reco-
nocer en estos extraños civilizadores de la América á náu-
fragos europeos ó descendientes de los scandinavos, que des-
pués del siglo X I visitaron la Groenlandia, Tierra Nova y 
puede ser que hasta la misma Nueva Escocia; pero á poco 
que se reflexione sobre la época de las primeras emigraciones 
toltecas, sobre las instituciones monásticas, los símbolos del 
culto, el calendario y la forma de los raouumeutos de Cho-
lula, Sagomozo y del Cuzco, se comprenderá que no es del 
Norte de la Europa de donde Quetzalcoatl, Bochica y Manco-
Capac han tomado sus códigos y sus leyes. Todo nos hace 
mirar hacia el Asia Oriental , hacia los pueblos que han 
estado en contacto con los thibetanos, los tártaros, sehama-
nitas y los ainos barbudos de las islas de Jesso y de Sa-
chalín (1).» 

«La cosmogonía de los mejicanos (añade), la idea de una 
gran inundación en la cual una sola familia se salva sobre 
una balsa las ceremonias de las abluciones, practicadas 
al nacimiento de los niños, esos ídolos amasados con la 
harina de maíz y distribuidos en pedazos al pueblo reunido 
en el ámbito de los templos, esas confesiones de los pecados, 
hechas por los penitentes, esa creencia umversalmente repe-

(1) Vistas de las Cordilleras y de los monumentos indígenas de Amé-' 
rica.—lEdition en b.°), tomo 1, pág. 31, 39 y 241 de la edición francesa. 
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tida de que hombres blancos, de luengas barbas y gran san-
tidad de costumbres habían cambiado el sistema religioso y 
político de los pueblos, todas estas circunstancias habían 
hecho creer á los Religiosos que acompañaban á la Armada 
española que en una época lejana el Cristianismo había sido 

predicado en el nuevo continente 
»Creo poder afirmar, después de los conocimientos que 

he adquirido en el siglo pasado sobre las cosas sagradas de 
los indios, que para explicar estas analogías de tradiciones, 
de que nos hablan los primeros Misioneros, no hay que ir 
hasta el Asia Occidental. Estas mismas tradiciones, de una 
grande y venerable antigüedad, se encuentran tan to entre 
los sectarios de Brahma , como entre los Chamanes de la 

altura oriental de la Tartaria 

»El Tibet y Méjico presentan las más notables rela-
ciones en sus jerarquías eclesiásticas, en el número de las 
Congregaciones Religiosas, en la austeridad extrema de las 
penitencias, en el orden de las procesiones. Es imposible no 
quedar admirado de estas semejanzas al leer la relación que 
Cortés hizo á Carlos V de su entrada en Cholula, que él lla-
maba la Ciudad Santa de los mejicanos (1).» 

f l ) I iumboldt (el Barón Alejandro de), en unión de Bonpland llegó 
á Madrid en 1T9G, donde fueron recibidos con grandes distinciones. 

E l Rey Carlos I V les dió permiso para viajar por todas las colonias 
españolas de la América y pasar por las Marianas y Filipinas á la 
vuelta. Partieron ambos sabios, de Madrid, para la expedición, en Mayo 
de 1799. En 5 de Junio zarparon de la Coruua en el Pizarro, llegando 
al puerto de Cumana, capital de la Nueva Andalucía, y la Guñana 
española; cinco años permanecieron en la América del Sur, pasando 
de allí á Méjico, la Habana y los Estados Unidos, y dejando la Amé-
rica en 9 de Julio de 1S04, llegaron á Burdeos el 3 de Agosto del 

' mismo año. Producto de aquel viaje, y de sus búsquedas eu los Archi-
vos europeos, fué la publicación de la Vite des Cordilkres et monuments 

Estas ideas, desarrolladas después extensamente y con 
infinidad de ocasiones en el resto de la obra, cambiaban de 
ta l modo los puntos de vista de la ciencia americanista que 
debían concluir con todos aquellos viciosos círculos en que 
se venía girando; mas no influyeron, sin embargo, lo bas-
tante en el primer momento, ni adquirieron el favor gene-
ral que merecían: eran, sin duda, demasiado atrevidas, 
teniendo además en aquel tiempo más valor de intuición 
agudísima que de probada verdad, y aunque más tarde 
Gustabe de d 'Eichthal las sostuvo de nuevo con mayores 
datos (l), las tendencias, sin embargo, siguieron otros rumbos, 
viniendo antes á reinar por todas partes los revueltos aires 
del Abate Brasseur de Bourboug, verdadero per turbador 
por a lgún tiempo de los estudios americanistas: este hombre, 
en el que dominaba sobre todas sus facultades una desorde-
nada fantasía, entregóse á ella por completo, pretendiendo 
edificar sobre cada hecho, sobre cada dato adquirido, un ver-
dadero castillo novelesco, importándole poco la fidelidad en la 
traducción y el examen y distinción entre lo verdadero y lo 
falso para sacar sus deducciones. 

Todo lo que convenía á su temperamento alborotado f u é 
aceptado y defendido por él, viniendo entonces á hacer 
fortuna lo de las influencias egipcias, africanas y europeas 
entre los antiguos americanos, resucitando la tradición de 
la At lán t ida y otras especies ex t rañas , l legando en su deli-

despeuples indigènes de VAmérique.— Paris, 1810, dos volúmenes.— Voya-
ges aux régions equinocciales du nouveau continent.—Paris, 1809-1828, 
tres volúmenes, y otras de carácter más de naturalista, y Essai Politique 
sur le Royaume de la Nouvelle, Espagne, dedicado al Rey de España 
Carlos I V , con, frases del mayor agradecimiento en su proemio.— 
París, 1808. 

(1) Revue Arqueologique, 1864. 



rio hasta poner en América la cuna de la humanidad, que 
de allí pasó á los antiguos cont inentes . Pronto hubo que 
desechar todas aquellas fantasias , de las que, sin embargo, 
aún duran las huellas en m u c h o s aficionados á la lectura, y 
aunque no podamos per menos de reconocerle algunos ser-
vicios prestados á la ciencia, hoy sólo debemos decir que 
hay que consultar siempre sus obras cou el mayor recelo (1). 

Otros más cuerdos autores , desengañados por tan peli-
grosos intentos, se limitaron á cosechar datos y recopilar 
cuantos antecedentes podían proporcionarse para resolver en 
su día, con más claro c r i te r io , aquellas cuestiones. Entre 
estos más beneméritos, merece preferente lugar Lord Kings-
borougb, espléndido editor d e las Antiquités of Mexico com-
prinxing facsimilies of ancient mexican paintures and hiero-
glyfies, etc., Londres, 1830; monumental obra en la que 
reunió y dió á conocer un verdadero tesoro documental 
para la historia del Nuevo M u n d o , y que estimuló á muchos 
á seguir su estudio. 

Aprovechando estos mater ia les escriben libros ciertos 
acreditados historiadores, en cuyas obras marchan bastante 

(1) L a s obras más conocidas d e l A b a t e Brasseur de Bourboug son: 
Histoire des nations cirtlisses du Mexique, et de /' Amérique centrale 

durant les siècles antérieurs d Christophe Colomb.—París, 1S97, cuatro 
tomos. 

Popol-VulL—Estudio sobre el m i smo 1861. 
S'il Existe des saurœs de l'histoire primitive du Mexique dans les mo-

niimenst cgipticns. et de l'histoire primitive cle l'ancien monde dans les 
monuments américains? —Parfè, -1804, un volumen. 

Relation des choses du ~$ucatai> de Diego de Landa.—Estudio, 1864, 

Par ís . 

Recherches sur les mines de Palenque, et sur les origines de la civilisa-
tion du Mexique (cou gran á lbum vie láminas).—París, 1866. 

Manuscrito Troano: Etudes sur le systeme grafique et las langues des 
Mayas.—Paris, 1869, dos tomos. 

unidas la estética literaria con cierta plausible'aplicación de 
la prueba documental, presentándonos cuadros muy anima-
dos, tanto del estado de los indios como de las hazañas de 
sus conquistadores, como acontece en los trabajos de Preseott, 
hechos con pretendida serenidad de historiador, aunque no 
muy fieles en ciertos detalles (1), y la de Washington I rv ing, 
no menos curiosa ni bella en su estilo, si bien adolece de los 
mismos defectos, propios de todos los extraños al t ratar de 
nuestras cosas, y de la época en que se escribieron, más pro-
pensa á las flores literarias que á la solidez y la seriedad 
de la Historia. 

El movimiento científico americanista va adquiriendo en 
este siglo cada día mayor incremento; los viajes de Waldek, 
Desiré Charnay y Maudslay nos proporcionan obras monu-
mentales con datos interesantísimos sobre las más célebres 
construcciones americanas, de las que también se ocupa 
Viole-le Duc, y no hay nación, en tan basto territorio, que 
no se proponga inquirir y aclarar en lo posible el pasado 
de aquel suelo desde los más remotos tiempos. Los Estados 
Unidos, con sus grandes trabajos del Inst i tuto Smithsoniano, 
compendiados en el Smithsonian Beport desde el año de 1372, 
y el Annual Report of tlie Burean of Etnology, que desde el 
año 1879 nos viene proporcionando la serie de tomos de 
doctrina más completa sobre los aborígenes norte america-
nos, y autores tan laboriosos como Mr. Bancroff y Brington 
para la filología y tantas otras ramas del americanismo; 
Méjico, que con Peñafiel, D. José Fernández Ramírez y don 

(1) VTillian H . Preseott, Historia de la Conquista de Méjico, con una 
reseña preliminar de la civil i •¡ación antigua mejicana y la vida del Con-
quistador Hernán-Gortés.—Londres, 1S43. 

Historia de la Conquista deI Perú, precedida de un cuadro de la civili-
zación de las Incas.—Londres, 1847» 
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Manuel OrozcO y Berra, emprenden las más costosas obras, 
llenas de nueva doctriua, aunque imprimen en ellas un acento 
de autotonía demasiado regional en las civilizaciones aborí-
genes, difícil de compaginar con las corrientes más seguidas 
hoy en los estudios históricos comparativos, del que no se 
l ibran del todo autores tan eminentes como D. Alfredo Cha-
vero y el Sr. Paso y Troncoso, verdaderas glorias actuales 
del país á que pertenecen, forman una sección bibliográfica, 
del mayor aprecio para el estudio del continente septen-
trional. 

En la región central cultivan estos estudios, con gran 
provecho, el Sr. Carrillo, autor de la Historia Antigua del 
Yucatán (Mérida de Yucatán , 1SSB), haciéndolo en la región 
de Costa Rica el por tantos títulos ilustre Sr. D. José María 
de Peral ta y el joven Director del Museo Nacional de San 

José, D. Anastasio Alfaro. 
De la región Sur se ocupan, con 110 menos éxito, en resu-

citar su pasado, los Síes. Restrepo en Colombia, autores de 
obras curiosísimas sobre los chipchas y los quimbayas; el 
Sr. D. José Manuel Groot edita en Bogotá, en 1889, su im-
por tante obra Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, 
llena de erudición; el Sr. González Suárez es autor de cuatro 
tomos de Historia del Ecuador .1890); D. Liborio Cerdad im-
prime en Bogotá en 1883 su libro sobre El T)orado, sin faltar 
otros varios autores en el Perú y Bolivia. 

También hay que citar las obras de ciertos europeos que 
en mucho vienen á dilucidar sus debatidos puntos y comple-
tar las doctrinas, como los de Gustavo Nordenskiold, sobre 
las ruinas de los Clifje Dwellers: el Dr. Seler, una de las más 
salientes figuras actuales del americanismo; el no menos 
sabio Dr. Boballus, de la Universidad de üpsa la , que estudia 
con preferencia la laguna de Nicaragua, y en el Perú conta-

mos con publicaciones tan importantes como las de Mr. Char-
les Wiener , autor de la importante obra Perú y Bolivia; el 
soberbio álbum de Kultur und Industrie Siidamerikanischer 
volker, publicado por A. Stiibel, y el más arqueológico, 
dedicado especialmente á los liuacas y sus momias, Das 
Todtcnfeld ron Ancón in Perú, por W. Rein y el propio A. 
Stiibel, más la recientísima tan notable The Puáns of Tiahua-
naco in the uplands of Ancient Peni, también por A. Stiibel y 
M . ü h l e . 

En t r e nosotros se cuentan notables autores que lian 
dedicado su inteligencia á esta rama del saber, t an intere-
sante para España. Tal el malogrado D. Jus to Zaragoza, 
incansable ilustrador de curiosidades americanas; el ya citado 
D. Marcos J iménez de la Espada, Miembro que fué de la 
expedición científica al Pacífico, cuya competencia y pro-
fundidad han sido tan repetidas veces reconocidas en los 
Congresos americanistas, á los que para honra nuestra ha 
concurrido. También merece los mayores plácemes del ame-
ricanismo el tan dist inguido arqueólogo D. J u a n de Dios de 
la Rada y Delgado, cuya edición del M. S. del Padre Landa 
salió purgada por él de tautas inexacti tudes como contenía 
la transcripta por el Abate Bourboug. 

La comunicación entre los sabios que se dedicaban en 
ambos continentes á estos estudios se hacía precisa, y de 
aquí el celebrarse, desde el año de 1874, los Congresos de 
americanistas, en que la solemnidad de las sesiones esti-
mulaba á los trabajos más completos y lucidos sobre tan 
obscuras materias y las discusioues más luminosas acerca de 
ciertos puntos dudosos. 

Anhelo de estas asambleas era el ver reunidas todas 
aquellas rel iquias, de cuyo estudio comparativo pudiera 
resultar la deseada luz; y gran paso para ello fué la aper tura 



de una Exposición Americanista en Madr id en el año de 1881, 
coincidiendo con el 4.° Congreso que aquella vez celebraba sus 
sesiones en la Corte de las Españas. Pero sólo como ensayo, 
aunque lucido, se puede considerar este Certamen, comparado 
con lo que aconteció más tarde en la Exposición Histórico-
Americana de Madrid en el I V Centenario del Descubri-
miento del Nuevo Mundo. 

A pesar de aquellas preciosas noticias y la confianza que 
nos inspiran los t rabajos de los citados autores, nunca hubié-
ramos comenzado, sin embargo, el nuestro á no haber 
tenido la suerte de disfrutar de tantos otros datos monu-
mentales precolombinos como se reunieron en esta nunca 
bastante ponderada Exposición Americana. La prueba ar-
queológica, que viene siendo la sancionadora y complemen-
taria de la documental en los estudios históricos, inapelable 
y decisiva en tantas cuestiones, ha sido tan abundante , tan 
general de uno á otro extremo, presentando t an ostensible y 
fehaciente todo el pasado precolombino ele aquel Mundo, 
antes tan desconocido, que formará época, abriendo una 
nueva etapa en el estudio de las materias históricas ameri-
canas. Este examen de tanto monumento reunido, esta vista 

' de todo lo más selecto que ha brotado de aquel suelo, ha 
sido ia causa determinante de nuestro trabajo, y lo que nos 
hizo sentir la necesidad de explanar algunas de las ideas con 
tan singular ocasión ocurridas. 

Todos los Estados que hoy dividen aque l amplio Mundo, 
con contadas excepciones, acudieron, t rayéndonos cada uno 
lo más característico y notable de su pasado, encargándose, 
cuando no, otras nacioues europeas de representar á aque-
llas más apartadas, relacionadas directamente por su histo-
ria con las tierras más extremas americanas. 

Dinamarca, Suecia y Noruega nos presentaron las mues-

tras y pruebas más incontrovertibles sobre la historia y 
etnografía de las regiones boreales; Suecia, representada por 
su Delegado el ilustre navegante M. de Nordenskiold, nos 
ofrecía el resultado de la afortunada expedición de este 
intrépido navegante, que en el vapor Vega, resolvió el pro-
blema geográfico de la comunicación de los mares polares, 
i lustrando su viaje con los modelos más al natural de los 
esquimales alaslcianos y del Estrecho de Behr ing y otros 
habitantes de aquellas heladas regiones; Noruega, nos trajo 
exacto modelo de la célebre nave de los vikíns, hallada 
bajo un túmulo en sus costas en 1880, sin duda una de 
aquellas en las que en los siglos IX , X y X I se lanzaron los 
atrevidos navegantes noruegos por los mares del Norte , y 
visitando sus islas y costas, pisaron con este motivo el 
suelo americano en el Canadá: bajando hasta el Viland, hoy 
Nueva Escocia, allí se establecieron, aunque su permanencia 
fué muy pasajera y sin ulteriores consecuencias, según ter-
minante declaración de sus historiadores más conspicuos, 
sin darse entonces cuenta de que habían l legado á con-
tinentes tan dilatados; los Estados Unidos , t rayéndonos 
abrumadora abundancia de todas las antigüedades de su 
suelo, manifestaban el estado de civilización lítica de los 
habitantes precolombinos á orillas de sus grandes ríos, que 
dejaron sembrado aquel campo de sus mounds ó terraplenes 
y túmulos, hoy tan explorados y estudiados, principalmente 
por la Smitsoniam lnstilntions y el Burean de Etnología 
del Museo Nacional de Wasingthon; y la opulenta señora 
Emmenway, comisionando á los atrevidos exploradores de las 
tribus actuales habi tantes de los pueblos, y cliff Dicllers, que 
tan importantes ' revelaciones nos han proporcionado de la 
América Precolombina, con sus ant iguas creencias y ritos, 
conservados entre aquellas breñas en tan intacto estado 



pr imi t ivo , nos informaban ampliamente del pasado de la 
América Septentrional . 

México nos admiraba también con la abundancia asom-
brosa de los objetos expuestos, comenzando por las inmejo-
rables reproducciones de sus monolitos más colosales, y tra-
yéndonos, además, colecciones de especial mérito, tanto por 
su novedad como por la especialidad étnica que representa-
ban. Tres circunstanciados volúmenes nos dejó el Sr. Paso y 
Troncoso, Director del Museo Nacional de México y repre-
sentante de aquel Centro en el Certamen, como catálogo 
admirablemente ordenado y clasificado de aquellas inmensas 
instalaciones, dándonos detallada y razonada cuenta de los 
códices, planos, monumentos, objetos de cerámica, metalur-
gia, tejidos y tantas industr ias allí presentadas, de los que 
tan inmenso caudal de datos históricos se deducen para la 
reconstrucción del pasado en aquellas comarcas. 

De la región central no eran menos notables las instala-
ciones: Guatemala, con bril lante exhibición propia, y tam-
bién representada por Alemania, poseedora de sus admirables 
relieves de Santa Lucía deCozumahualpa, de los que nos dejó 
sus más perfectos modelos; y Nicaragua exponía distintas 
colecciones, entre ellas la oficial, compuesta de más de mil 
piezas, algunas procedentes de Moyagalpa é islas Zapateras 
del lago de Nicaragua, á las que ayudaba en su estudio la 
nación Sueca por medio de su enviado el Dr. Babalius, 
habi tante duran te algunos años de aquellos países v aplica-
dísimo examinador y hasta reconstructor de sus monumen-
tos, de los que presentaba precioso? modelos en su Sección 
correspondiente. 

La instalación de Costa Rica sorprendía á todos por la 
novedad y abuudancia de sus instalaciones; suelo fecundí-
simo en reliquias antiguas debe ser el de aquella comarca, 

por donde tantas gentes transitaron, en el que tantas civi-
lizaciones han dejado sus huellas, hoy más clasificadas y 
ordenadas, representando algunas un estilo artístico muy 
determinado y que se relaciona bastante en sus adelanta-
das industr ias cerámicas y de orfebrería con las más inmedia-
tas del Continente Sur que por allí tuvieron que pasar para 
sentar en él sus reales. 

Del Continente Sur no fueron menos sorprendentes las 
instalaciones: El Ecuador y Colombia nos dieron la razón de 
aquella seductora leyenda del Dorado, que tanta empresa 
hizo acometer y que tantas vidas costó, pues la Sala de la 
úl t ima de éstas era verdaderamente deslumbradora por su 
riqueza iumensa en objetos de oro, t an valiosos por la ma-
teria como por el exquisito arte y gusto estético con que 
estaban fabricados; entre ellos destacaba, en luga;- preemi-
nente, el inapreciable tesoro de los Quimbayas, regalado á 
España por la espléndida República Colombiana, y que hoy 
guarda el Museo Arqueológico Nacional como una de las 
más preciadas y singulares colecciones de objetos americanos 
precolombinos, abundando, además, los ejemplares de la 
misma materia y arte, pertenecientes á afortunados coleccio-
nistas. Al lado de las joyas de los Quimbayas lucían las 
de sus imitadores los chipchas, que, de manera tan infan-
til y curiosa, copiaron el arte de sus superiores maestros. 
Allí también se veían las muestras de una especie de cerá-
mica, quizá la más artística de toda la América y que 
nos ponía en comunicación con la del Ecuador, en cuya 
región se produjeron vasos de tal tamaño y correcto perfil, 
que nos hace sospechar en ellos el empleo del torno. 

La colección del Ecuador era, además, interesantísima en 
su parte precolombina por otros valiosos objetos, como el 
modelo en madera que estuvo chapeado de oro, de uno de 



sus principales templos, y el llamado del Chavin, que nos 
ha de servir de jalón para ulteriores consideraciones, mas 
una gran abundancia de objetos en piedra, cobre y barro 
que nos preparaban y ponían en contacto con el arte y las 
industrias del gran imperio de los Incas. 

E l Perú tenía doble representación por las riquezas 
exuberantes de nuestro Museo Nacional en este género de 
antigüedades, como por las selectas muestras que enviaba 
aquel Estado. 

Nuestras colecciones se completaban con las procedentes 
de los templos del Sol y Gran Chimu aportados al Certamen, 
así como con la preciosa colección de huacos que quedó entre 
nosotros, y objetos de oro que lucen hoy en el Museo Ar-
queológico Nacional, gracias á la munificencia de aquel 
Estado. 

Bolivia presentó también muestras muy características 
de la etnografía de los aymaras y los moxos, con sus con-
quistadores los kichuas, presentando objetos de gran valor 
para el estudio del pasado en aquel tradicional lago de 
Titicaca, con sus celebérrimos templos de Tiahuanaco y otros 
que tanto interés despiertan en aquel núcleo de civilización 
americana meridional precolombina. 

E l Uruguay t rajo cuanto de arqueológico, con aspecto 
de lo que llamamos prehistórico, ha brotado de aquel suelo. 
Ocupado éste por razas inferiores, su cultura no alcanza más 
allá del trabajo de la piedra; de esta materia, y algunos de 
madera, son todos los objetos que const i tuyen hasta hoy la 
arqueología de aquella región, que demuestran cuan separa-
das se encontraron siempre aquel las gentes de los focos de 
civilización que lucieron en la América ant igua. De la región 
Argent ina, del Brasil y otras del extremo meridional del con-
t inente Sur tampoco fal taron objetos característicos y curio-

sos, participando todos de aquel aspecto y carácter de sus 
incultos productores, menos los de la región contigua al Perú , 
representados en el gran álbum de acuarelas de la República 
Argent ina , que se asimilaban por su gusto y arte á los de 
los servidores de los Incas. 

Recorridos todos aquellos inmensos salones en el orden 
descripto, quedaba el ánimo suspenso y aplanado por tan 
largo viaje histórico del uno al otro extremo del Nuevo 
Mundo; pero al propio tiempo excitábase el interés del más 
detenido examen, al ver allí patente por sus restos la vida 
pasada de aquellas naciones que ocuparon tan dilatados 
espacios del planeta. 

Aun para ello existían otras instalaciones complementa-
rias, pues las Secciones documentales, surtidas por los fon-
dos de nuestros abundantísimos Archivos y otros america-
nos, proporcionaban labor interminable á muchos hombres 
que á ella quisieran aplicarse, no faltando tampoco instala-
ciones iconográficas, en las que los ojos se espaciaban con-
templando las vistas de tan hermosos países, ó reconocían 
los rasgos personales de su primer descubridor Colón y 
otros insigues navegantes. 

Tal fué, á grandes rasgos, aquel grandioso Certamen 
que con admiración de propios y extraños celebramos con 
motivo de la conmemoración del gran acontecimiento reali-
zado por el insigne Almirante . La contemplación de tantas 
riquezas aglomeradas; la curiosidad despertada con ocasión 
tan propicia para poder implorar de aquellos preciosos 
restos el recuerdo que contenían; la fácil comparación de 
unos pueblos con otros que, allí reunidos, nos presentaban 
puntos de contacto, influencias y semejanzas demostradoras 
de las conexiones entre ellos habidas, y tantos otros motivos 
de excitación científica, fué lo que nos indujo á demandar de 



aquellas verídicas auténticas el secreto de su historia. N o 
pretendemos, como al principio decíamos, fundamenta r prin-
cipios, ni dejar señalados los puntos cardinales del estu-
dio; ni el momento es oportuno, ni los datos lo consienten; 
apenas en el estado actual de adelanto histórico si podemos 
esperar que una doctrina no sea desechada al poco tiempo, 
pero satisfechos quedaremos si al desbrozar algo el camino 
apenas trazado de la comparación entre las civilizaciones 
americanas con el extremo oriental asiático, vemos que otros 
nos siguen, sacando mejores consecuencias de tal estudio. 

Antropología y e tnograf ía . 

UNQUE los primitivos habitantes 
del Nuevo Mundo ostenten en 
sus tipos caracteres afínes que 
alcanzan á toda la extensión de 
su territorio, prestándoles cierta 
unidad, no podemos aceptar , sin 
embargo, la antigua división de 
las razas humanas , que com-
prendía bajo el apelativo de co-

brizas, á todas las gentes de 
la América. Dentro de esta 
aparente igualdad existen 
diferencias notables, varie-
dades de organización que 

marcan entre ellas muy distintos orígenes y hasta contrarias 
progenies. De los altos y fornidos patagones á los enanos' y 
más audaces que fuertes esquimales; de los aguilenos incas á 
los chatos charrúas, obsérvanse diferencias tales en su aspecto 
externo, como entre los hombres de cualquier otro conti-
nente de los antiguos conocidos (1). 

(1) Véase adición I , pág . 156. 

. ó,i 
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Pero es cierto también, que en la humanidad americana 
encontramos caracteres antropológicos, singulares fenómenos 
de organización y de inteligencia, que merecen ser consigna-
dos. para formarse mejor idea de las particularidades étnicas 
de aquellas gentes y clasificarlas con arreglo á sus más indi-
viduales diferencias. 

En el fundamental organismo del hombre americano, en 
su esqueleto, se observan frecuentes anomalías, muy dignas 
de ser notadas. La platycnemia, ó sea la forma aplastada y 
aguda del corte de la tibia, hállase muy extendida entre las 
antiguas razas americanas, hasta un extremo que supera en 
'muchos casos á la de los gorilas y demás gigantes monos, 
menos marcada, sin embargo, en aquellos que alcanzaron un 
mayor grado de cultura. La comprensión del fémur es también 
considerable, proporcionándoles esta particularidad una sin-
gular organización en sus extremidades inferiores, muy propia 
para usar de ellas con agilidad extraordinaria y hacer un 
empleo del pie que se acerca al de la mano. También es fre-
cuente ocurrirles la perforación del húmero entre sus cóndilos 
inferiores, para recibir en la extensión del brazo la punta de 
la apófisis olécranon del cubito. Existe una gran variedad en 
el largo de los brazos, sin que podamos aún hacer deduccio-
nes de esto. Pero donde nos ofrecen los motivos más interesan-
tes de estudio es en sus cráneos, de singular aspecto. Numero-
sas variantes y modificaciones extrañas al tipo normal nos 
presentan, unas naturales y otras debidas á violentas defor-
maciones, muy puestas en práctica por algunas tribus en la 
edad más tierna. Mas teniendo esto en cuenta, no se desprende 
del estudio de las razas americanas, el que pertenezcan cada 
una á la variedad braquiefala ó dolicocefala; la confusión en 
algunas es grande, apareciendo, sin embargo, grupos com-
pactos que proporcionan datos muy atendibles, acerca de la 
proveniencia ó justaposición de un pueblo dominador, sobre 
otro dominado, encontrándose siempre las dolicocefalas como 
más antiguas que las braquiefalas (1). 

(1) Véase-la adición I , pág. 165. , 

Podemos asegurar, asimismo, que la altura de la bóveda 
craniana nunca llega á alcanzar en ellos, ni con mucho, á 
la de las razas superiores, siéndoles constante la prominen-
cia de los arcos superciliares y la manifestación más ó menos 
acentuada del prognatismo. 

Pero donde radica la especial singularidad de los cráneos 
americanos, es en su capacidad; en ninguna parte se han en-
contrado más reducidos, siendo su capacidad media siempre 
inferior á la de las otras razas, si exceptuamos á las más rele-
gadas del globo; sus volúmenes cefálicos quedan siempre por 
bajo de los pertenecientes á las gentes más primitivas, equi-
parándose sólo con el de los hotentotes australianos y otros 
oceánicos, perdidos en los más obscuros archipiélagos. El tér-
mino medio de la capacidad craniana americana es de 1,360 
centímetros cúbicos, sin llegar nunca á 1,500, que sólo supe-
ran los esquimales de la Groelandia y algunos gigantescos 
Fueguianos (l). 

La talla general de los americanos fué la ordinaria, encon-
trándose á su descubrimiento, lo mismo que hoy, los extremos 
de ella en las regiones más Norte y Sur de los continentes, 
perteneciendo los más altos, como los patagones, al Sur, y los 
más bajos, como los esquimales, al Norte. 

En sus caracteres físicos más externos ofrecían también 
bastante variedad, aun cuando conservando rasgos comunes: 
las razas más inferiones, como los charrúas, minuanes y 
jancanes, presentaban en su color los tintes más obscuros; 
aclarabánse algo en las regiones orientales, pero sin perder 
su tono tostado, hasta el punto de constituir, en su mayor 
parte, lo que se designó más tarde con el nombre de raza 
cobriza, y en ciertos sitios, como entre los yucatecos, mayas 
y del Anahuaó; llegaban á equiparse con el moreno claro. 
Muy distinto tipo ofrecen las más boreales: porque entre 
los esquimales y las restantes gentes americanas existen 
diferencias tan marcadas que llegan á ser antitéticas: ni por 
su color, ni por su estatura, ni por la oblicuidad de los ojos, 

(1) Véase Nota I, pág. 172. 



ni por la forma de su nariz aplastada y corte de la cabeza, 
podrán jamás equipararse los habitantes de Alaska y Wan-
couver, por ejemplo, con el resto de los genuínos habitantes del 
Nuevo Mundo, en sus distintos períodos precolombino y actual: 
reducidos á las costas más del Norte de América, escasos en 
número y sin penetrar apenas en el continente, ni bajar á 
ciertas latitudes, pudiéndolos creer, además, de moderno 
asiento en aquellos lugares, apenas entran en el concierto de 
la historia antigua del Nuevo Mundo, ni casi deben conside-
rarse como de razas precolombinas (1). 

La cabeza de los americanos ofreció siempre un aspecto 
característico que los hizo distinguirse de todas las demás gen-
tes conocidas. Su pelo nunca ensortijado, sino al contrario, 
lacio, muy negro y espeso, peinado |y trenzado de mil modos, 
constituyendo ésto motivo entre ellos de presunción y adorno, 
pero siempre barbilampiños, señal evidente de escasa viri-
lidad; su frente, muchas veces modificada por deformaciones 
artificiales en todos sentidos, proporcionándoles un aspecto 
agudo ó plano que contrastaba extraordinariamente con la 
perfecta bovedad de la de los blancos; sus ojos, grandes y ras-
gados, ostentando una constante y completa horizontalidad, 
marcadísima y como intencionada en todas las esculturas; su 
nariz, nunca escasa en las razas intermedias, antes más bien 
abundante y aguileña, apareciendo aplastada sólo en los más 
inferiores y algo en los esquimales; sus pómulos marcados, 
pero 110 muy salientes; su boca siempre grande y de labios 
planos, dejando ver una buena dentadura, de anchos paletos, 
formaban el conjunto de sus facciones, contenidas por un corte 
general del rostro, más cuadrado que de perfecto óvalo, acen-
tuado con exageración, pero sin hacerles perder de carácter 
en sus esculturas y dibujos. Tal se nos presentaron las razas 
aborígenes más extendidas en ambos continentes, y tal nos 
dejaron sus imágenes aquellas más superiores. 

La expresión general de su fisonomía era generalmente 
más melancólica y triste que alegre y decidida; los ojos poco 

(1) Bancroft los considera como formando parte de una extensa agru-
pación que por sus caracteres etnográficos y lingüísticos llama polar. 

brillantes, sólo entreabiertos, y la boca caída por los extre-
mos y con dificultad cerrada, daban á su total expresión 
cierta tristeza que se transmite á todas las representaciones 
artísticas y se perpetúa en sus mejores modeladas esculturas 
y bien dibujadas pinturas. 

La rectitud de los ojos es tan constante en la iconografía 
americana que constituye un carácter especial, como preten-
diendo marcar con él la excelencia de su raza ; no faltan 
algunas representaciones en que la oblicuidad de ellos es pal-
pable, pero esto sólo ocurre cuando quieren representar seres 
malignos ó caricaturescos, ó retratos de personas extrañas á 
su raza; entre los esquimales esta oblicuidad se marca ya fran-
camente; pero de estos pueblos, tan modernos en el suelo ame-
ricano y que tan poco participan de su historia precolombina, 
prescindimos en adelante siempre que su mención no se nos 
haga completamente necesaria. 

El resto de la figura de los americanos, en general, pre-
séntase poco airosa y armónicamente conformada; por su 
aspecto exterior siempre obtuvieron de los conquistadores 
el calificativo de indios, estimándolos como hombres organi-
zados más para ser ágiles que fuertes, pues aunque exis-
tan ejemplos de hercúleas fuerzas, como las de Caupolican 
entre los araucanos, esta fué siempre la raza más resistente 
que" se encontró en toda la América, ofreciendo las demás 
poco obstáculo al empuje de nuestras fuerzas en las batallas 
decisivas; de aquí que fueran siempre más temibles sus em-
boscadas que sus asaltos, ejercitando más en sus guerras la 
astucia que la táctica y la disciplina militar ó la constancia 
para las fatigas y el valor personal; de aquí también su cruel-
dad para con los vencidos y su poca afición á presentar bata-
llas campales cuando la superioridad del número les hacía 
desconfiar del éxito, aptitudes que aun hoy día parecen here-
dadas en las luchas que en nuestras posesiones, nos ocurren. 
Perezosos en general para el trabajo, callados y lánguidos en 
el hablar, crueles en la intención y propensos á "todos los 
vicios, enérvanse aquellas gentes más pronto que en otros 
climas, sin haber realizado ningún progreso, ni aun las más 



civilizadas; antes al contrario, descomponiéndose todas las 
nociones, aparecen todos estos pueblos precolombinos ameri-
canos como decadentes, sin fuerzas propias para evitar su 
postración, apenas iluminada su inteligencia por los últimos 
debilitados rayos del sol destellante en el antiguo mundo 
asiático. 

Pero la primera cuestión que ocurre al ocuparnos de ellos, 
de la inmensa cantidad de gentes halladas en el Nuevo Mundo 
(dejando aparte la geología de la formación de aquel suelo), es 
indagar cómo se pobló aquel continente; de clónde vinieron 
aquellos hombres. 

Dos ñises tiene el problema:' la una zoológica y antropo-
lógica; la otra puramente etnográfica é histórica. 

En América, como en la mayor parte del mundo conocido, 
se notan, por la configuración de sus terrenos y restos de 
animales, dos épocas completamente distintas: una antidilu-
viana, y la otra actual ó moderna. 

En la primera distinguimos las huellas de especies extingui-
das, ó que desaparecieron más tarde de aquel suelo; colosales 
mamíferos, tortugas enormes y rectiles gigantescos; unos pro-
pios de la localidad, otros conocidos también en distintas par-
tes del mundo. De allí proceden el Megaterio, el Milodonte y 
otros fósiles importantísimos, y abalizando más en los tiempos, 
nos hallamos con el hombre fósil, que nos interesa más direc-
tamente. 

¿En qué terrenos se presenta éste más antiguo? Los defen-
sores del terciario lo quieren ver en tal yacimiento por el 
hallazgo clel célebre cráneo ele Calaveras v otros testimonios; o c 

pero demostrada hasta la saciedad la superchería con que se 
quiso sorprender á la ciencia con el célebre cráneo, 110 queda 
tampoco identificada la edad del suelo sobre que se encuen-
tran los otros restos que se aducen como documentos, ni existe 
acuerdo alguno entre los sabios acerca de punto tan debatido. 
El hombre terciario escapa á la aceptación de la ciencia, lo 
mismo en el Antiguo que en el Nuevo Continente, quedando 
sólo el sostenimiento de esta teoría por parte de ciertos espí-
ritus tenaces en defenderla. 

Sus restos en el terreno cuaternario sí aparecen perfec-
tamente palpables. El hombre fósil post-plioceno es hoy un 
hecho, y la América nos presenta los mejores ejemplares. De 
su raza y procedencia cabe aún discutir mucho. La distinta 
configuración de las tierras en aquellos tiempos antidiluvia-
nos. tan modificadas por los hundimientos y levantamientos 
verificados más tarde; los subsiguientes cambios de clima, 
distinta vejetación y substancias alimenticias, y otras mil cau-
sas, 110 nos permiten determinar claramente las emigraciones 
y puntos de origen de aquellos seres. Quizá existiera entonces 
la Atlántida, cuando el África estaba también unida á España 
por el Estrecho; quizá fueran de Europa á allá las especies 
animales, las razas y los pueblos; pero de esto no nos queda 
noción cierta, borrado todo por los grandes cataclismos dilu-
viales; así que aceptando la frase bíblica de que la tierra quedó 
desierta, tendremos que volver á empezar el estudio de la 
repoblación del Nuevo Mundo á partir del gran cataclismo. 

En esta nueva repoblación moderna, cada día aparece 
menos probable el origen europeo ú oriental. Si la Atlántida 
no pertenece á las épocas geológicas, si la sumersión de aquel 
continente se verificó en los tiempos postdiluvianos, aún pode-
mos suponer que ni su extensión fué tal que llegara á enlazar 
ambos mundos, dejando siempre gran espacio de mar entre 
ellos, ni su población tan densa que necesitara la emigración 
y expansión á tan lejanas tierras. 

Hoy, que hemos visto reunidos los restos de todas aquellas 
tribus americanas más antiguas, que estudiamos sus cráneos 
y esqueletos, sus industrias y costumbres, lio vemos en ellas 
ni una derivación del lado acá del Atlántico, ni una influencia 
siquiera que los asimile á los hombres del mundo antiguo 
europeo.' 

Es verdad que tienen una edad de piedra, en la que aún se 
encuentran actualmente muchas tribus, labrando utensilios en 
forma parecida á los nuestros, aunque con cierto carácter 
propio: pero esto no representa en ellas una época remotí-
sima, sino un estado de cultura que responde á sus condiciones 
étnicas. 
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Notóse además, á primera vista, dos grados de ella entre 
los antiguos americanos cuando los sorprendimos los euro-
peos en el siglo XV. Mientras la mayor parte de sus tribus, 
las que ocupan más extenso espacio del continente, se halla-
ban en el de degradación más extraordinaria, entregadas 
al antropofaguismo, sin organización alguna política ni 
social que avanzase más allá del despotismo del cacique 
en la tribu y del padre en la familia, salvajes en su mayor 
grado, encontróse, en cambio, en las regiones occidentales 
una cadena de pueblos civilizados que sorprendían por sus 
artes é industrias, á la par que por su organización polí-
t ica; pueblos conquistadores de aquellas tierras, que vinie-
ron de otra parte, según aclararemos en lo posible, y que dan 
lugar á las páginas más brillantes de la historia del Nuevo 
Mundo. 

No hay necesidad de acudir, á nuestro parecer, á períodos 
geológicos ni á grandes cataclismos para explicar las emigra-
ciones de estos pueblos de otro continente al americano. Está 
bastante cercana el Asia y es harto fácil el paso en las hela-
das estaciones para tener que apelar á más violentas teorías 
en explicación de estas emigraciones, y si nos ayudan en 
apoyo de este aserto sus recuerdos, semejanzas étnicas y 
otros motivos históricos, tendremos que aceptarlo como lo 
más científico y sencillo. 

Hácese preciso para ello acudir á sus orígenes, punto bas-
tante obscuro aún, por 110 estar suficientemente conocidos los 
movimientos de las razas en el continente asiático, que es á 
donde tenemos que buscar la raíz de tales emigraciones. Falta 
mucho que definir y estudiar para hacernos completo cargo 
de ellas, pero la idea de un núcleo en su centro, del que la 
humanidad va exparciéndose por todos los ámbitos de la 
tierra, parece adquirir cuerpo al examinar las diversas emi-
graciones y empujamientos que siempre han ejercido unos 
pueblos sobre los otros. 

Impiden ver claras estas cuestiones ciertos obstáculos acep-
tados por la costumbre y admitidos como verdades inconcusas, 
pero que hay que hacerlos desaparecer para que queden disi-

pados ciertos errores, cosa fácil al someterlos á una severa y 
escrupulosa crítica. 

Apoyados en la etnografía y lingüística, vernos en anti-
guos tiempos extendida por la parte más oriental y meridional 
del Asia una raza morena, pero 110 muy vigorosa, rica en 
variedades, que es sin cesar empujada á las regiones extre-
mas é islas por otras que vienen á buscar más amplias tierras 
sobre que poder extenderse y substentarse. Esta raza primi-
tiva asiática, de la que aún encontramos muchos restos, como 
los miao-se (1) y otros pueblos de las montañas chinas, los bils 
de la India, los drávidas del Dekan, y tantos otros protoasiá-
ticos, ofrece tales puntos de semejanza por sus caracteres 
etnográficos, por sus lenguas y estado de cultura con las del 
Nuevo Mundo, que podemos llamarlas hermanas de las ameri-
canas aborígenes, hermandad entre ambas gentes que vere-
mos más clara al examinar también las otras posteriores más 
civilizadas, en las que hallaremos enlaces convincentes de 
ello en absoluto. 

El obstáculo mayor que se opone para distinguir clara-
mente estas emigraciones y procedencias, es la pretendida 
antigüedad y estacionamiento de los Chinos en el mismo esta-
do que hoy los encontramos, como petrificados siglos y siglos 
desde tiempos remotísimos sobre el suelo que hoy ocupan, idea 
que la crítica moderna empieza á combatir, adquiriéndose 
mayor convencimiento de todo lo contrario conforme más se 
profundiza en este estudio. 

Del estado del Asia, próximo al comienzo de nuestra Era al 
actual, hay tanta diferencia como pudiéramos hallar en cual-
quiera de las regiones europeas. El pueblo chino se encon-
traba entonces en un período feudal primitivo, reducido á los 
limites del territorio que le sirvió de curta, y razas muy dis-
tintas ocupaban todas las costas é islas del Oriente del Asia. 

Sus propias memorias bastante fantaseadas y 110 purgadas 
aún de evidentes errores, en medio de la confusión de sucesos, 
así lo vienen á demostrar. Hasta el 221 antes de J. C., según 

(1) «Journal Asiatique», 1891, II, pág. 356. 



ellas, no invadió Hoang-ti, de la cuarta dinastía, con poderoso 
ejército la China meridional, habitada por hombres de raza 
diferente á la de su pueblo, llegando hasta el Tonkin. La Corea, 
según se puede colegir por las historias chinas, que se aplican 
los sucesos de los primitivos habitantes de cada región, no fué 
sometida por ellos hasta el siglo VII de J. C.,.en que destru-
yeron el reino de Eori, y los japoneses, de pasado más cono-
cido, 110 se.atreven á alargar sus cómputos más atrás del 
mismo siglo VII: «Hasta aquí los datos no' pueden presentar 
ningún carácter de certidumbre», dice Gronse (1), y si nos 
entregamos al estudio arqueológico de sus antigüedades, ten-
dremos que atraer muchos siglos hacia nosotros el desarrollo 
de las Ciencias y las Artes, tanto en el Celeste Imperio como 
en el mismo Japón. Todo lo que de ellos nos llega acusa un 
modernismo flamante en nada anterior á las civilizaciones 
occidentales. 

La raza mongola (2), de ojos oblicuos, piel amarilla y len-
guaje monosilábico, formando hoy un nutridísimo pueblo, se 
presenta como cufia que divide y desaloja por completo á otra 
raza, de ojos perfectamente horizontales, morena de.color y 
de lenguaje aglutinante, que queda cortada, una parte en el 
Asia oriental, patente aún en el Japón, Corea y pueblos de 
las montañas de la China meridional y otra de toda la Amé-
rica precolombina y aun en algunas islas de la Occanía. 

Gracias á los modernísimos estudios sobre el extremo 
Oriente asiático, tan cerrado antes á toda indagación histó-
rica, podemos hacernos cargo del estado de aquellos pueblos, 
hasta ahora tan desconocidos, de los que vamos disipando 
sus tinieblas. 

Refiriéndonos á la época en que Alejandro Magno con sus 
griegos asomó á la misteriosa India, podemos deducir ya bas-
tante del estado entonces de las. razas asiáticas. Nunca la 

(1) L 'Ar t Japonais, I, pág. 22. 
(2) Reclús no quiere que se llamen mongoles á los chinos, y no carece 

d.e razones para ello; pero nosotros aceptaremos el adjetivo corriente por 
su significación de raza amarilla en contraposición con la morena asiática. 

Aria llegó á conquistar y poseer la Península indostánica, 
y menos en aquel tiempo; aún no había reinado el famoso 
monarca indio Acoka, el gran propagador del budhismo, que 
escribió sus decretos en las montanas del Dekan y envió á su 
propio hijo á la isla Cedan para implantar la nueva religión; 
los arios apenas ocupaban los valles de los sagrados ríos Indo 
y G anjes; todas las vertientes del Ilimalaya, como la gran 
parte central y meridional de la Península índica, estaban 
ocupadas por razas cuyos representantes actuales son los 
kondos, rnaris, santales, y otros montañeses al Norte, con los 
bils, los numerosísimos dravidas, los jassias y otros al Sur, 
hablando respectivamente lenguas monosilábicas y aglutinan-
tes, que nada tenían que ver con las sánscritas. Aún tam-
poco se habían fundado los Imperios de la Indo-China, como 
el Reino Khmer ó Cambodgiano, emigración de la India sep-
tentrional que se encuentra con los antiguos Laos, habitando 
el país, tan espléndido en su civilización y monumentos; ni 
el antiguo Reino de Campa, originario del Tonkin, de crono-
logía hoy perfectamente conocida y que nos da su primer Rey 
en el siglo III de nuestra Era. Pero á donde más interés ofre-
cen estos estudios es en lo relativo al estado de la China 
oriental, revelados principalmente por los luminosísimos estu-
dios etnográficos de Terrien de Lacoupiere, gracias á los 
cuales vemos ya distintamente á los chinos, en aquella no 
tan remota fecha, reducidos á sus primitivos territorios, po-
blando otras razas los que hasta más tarde no fueron por 
ellos dominados. Allí se descubren los Chan, constituyendo en 
una época lejana las más populosas gentes indígenas de la 
China meridional, que abandonando sus primitivos dominios, 
bajan aún más al Sur y fundan varios Estados, entre los cuales 
el de Sian fué el más importante. 

Los Mon, que alcanzaron un gran poderío, cuyos restos 
son lioy los Siao-Pan y Mo-yao, habitantes del Techan-chakiun, 
no sometidos al Imperio Chino; los Tai-chan, que existen al 
Sur y Oeste de Yun-uan; los Karengs, ocupantes de grandes 
territorios, que según datos Ciertos fueron empujados por los 
años de 218 á 206 antes de J. C. á la región Sudoeste por los 



chinos, llamados por estos Lolos; datos todos confirmados por 
las tradiciones míticas sobre el Emperador Fu-hi y Chu-king, 
que nos presentan al Imperio chino, reducido en el siglo III 
antes de J. C. á su cuna, ocupando una región central atra-
vesada por los ríos Hoang-ho y Yang-tse-kiang: varias centu-
rias debieron pasar aún para que los hijos del Celeste Imperio 
vieran las ondas del mar Amarillo, mientras que en las costas 
de éste se extendía entre tanto una serie de pueblos que iban 
adquiriendo una civilización de origen indio, como hasta en la 
Corea tendremos ocasión de ver por los restos que de ella han 
quedado. Nunca será bastante de agradecer para el estudio de 
este punto la obra de Lacouperier, que ha venido á revelar-
nos todo un mundo antes desconocido en el extremo Oriente 
asiático (1). 

Si á esto unimos las consecuencias, por todos los sinólogos 
reconocidas, de la destrucción por el fuego de tantos libros 
chinos en el siglo III antes de J. C., llevada á efecto por el 
citado Emperador Ts'in Che hoaug ti, el primero, sin em-
bargo, que concluyendo por la fuerza de las armas con la 
feudalidacl primitiva, emprendió las grandes conquistas, ten-
dremos una noción del estado de los temas históricos sobre 
aquellos apartados pueblos eu la época que más directamente 
nos interesan (2). * 

(1) Terr ien d e Lacouperier. —Las lenguas de la China antes (le los 
chinos.—(Véase relación de ella en el Journal des Savants), 1880. 

Véanse también las notas que Mr. Fierre Lefevre-Panta 1 is publica en 
el Journal Asiatique, 1896, I I , pág. 129, como resultado de su reciente 
viaje entre los pueblos del Norte de la Indo-China. 

(2) Respecto a l estado de la más remota cul tura china, revelada por 
sus libros actuales, decía M. E . Chavannes en su lección de aper tura del 
Curso de 1894 en el Colegio de Francia : 

«Seguramente la crítica demostrará cuáles son las par tes auténticas 
de aquellos libros, denunciando las interpolaciones y reconstruyendo la 
civilización primitiva, de la que no tenemos más que una imagen confusa . 
Pero en el estado actual, efecto de las alteraciones sufridas, estos textos 
no ofrecen un cuadro fiel, sino idealizado de la antigüedad, una lección 
de moral en acción. No el pasado tal cual fué, sino como se quiere que 
hubiera sido, justificándose así la idea del actual extremo Oriente, que 
coloca su edad de oro en la juventud del mundo.» 

Reven Bleu, 1893, pág. 776. 

Podernos, pues, aceptar la existencia de una extensa raza, 
con sus variedades, ocupando en remotos tiempos todo el 
Sudeste del Continente asiático y la mayor extensión del ame-
ricano é islas entre ambos comprendidos; de estas congéneres 
tribus, en estado más ó menos salvaje, obtienen un grado 
superior de cultura las de la parte más oriental y Sin- del 
Asia al aceptar primeramente la influencia del brahmaísmo 
en los valles del Indo y del Ganges y más tarde alcanzar á 
ellas la gran expansión del budhismo ó djanismo y otras deri-
vadas sectas por toda la costa oriental. Estas tribus, en los 
siglos cercanos á nuestra En*, son arrolladas y arrojadas de 
su suelo por la numerosísima invasión china, bajando algunos 
á la Indo-China para fundar allí Imperios como el de Campa, 
pasando otras al Nuevo Mundo en la época en que precisa-
mente penetra la civilización en aquellas regiones, según se 
desprende de los estudios americanistas. 

La arqueología, lingüistica, religión y etnología, nos afirma-
rán más adelanto en esta opinión. De la raza mongola vemos 
muchos restos en la parte Norte y costa oriental americana; 
pero ésta es la última gente que también llega á aquel suelo, 
llevando allá, en época que se enlaza hasta con nuestros días, 
su sangre y sus productos. 

Una vez poblado el basto Continente americano no podía 
por menos de producirse en él también grandes movimientos 
de gentes, emigraciones y empujes de unas tribus con otras, 
conquistas de territorios sometiendo los invasores á los Ínco-
las, cuando no levantándose caudillos que, excitando en los 
suyos la codicia de las riquezas de pueblos entre ellos esta-
blecidos, pero ya debilitados, los hacían salir de sus rudas 
costumbres para conquistarlos y caer luego también en el 
mismo enervamiento. 

Este oleaje pertenece ya á la época histórica americana, 
par t iéndonos dibujarse en sus movimientos dos corrientes 
principales. 

Creemos distinguir, y más tarde lo confirmaremos al hablar 
de sus monumentos, una, la primera propiamente civilizada, 
que pasando por el país de los eleutianos nos deja luego como 
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restos de su permanencia en el inmenso y abrupto territorio 
del Arizona y Nuevo Méjico, aquellas curiosísimas construc-
ciones, llamadas hoy de los cliff divellers, es decir, habitantes 
de las rocas, tan perfectamente estudiados últimamente por 
Gustavo Nordenskiold: región de los cañones ó desfiladeros altí-
simos, producidos por el curso del Colorado y sus afluventes, en 
cuyas vertientes y tajos se encuentran las interesantes ciuda-
des de tales gentes, que convirtieron en verdaderas fortalezas 
las oquedades de aquellas rocas. 

A ellos también parece deberse los •pueblos, verdaderas 
agrupaciones de viviendas, levantadas en los lugares más 
llanos y despejados, aunque buscando siempre las alturas, 
completamente desiertas cuando las descubrieron los conquis-
tadores, igualmente que las ele los cañones, y que nos hacen 
suponer la emigración de aquellas gentes á otras regiones más 
feraces, cuando la vida se les hizo allí imposible por la escasez 
del agua y la creciente infecundidad de aquel suelo. 

De allí marcharon, sin eluda, á la región central por su parte 
más occidental, como lo delatan los restos que dejaron de su 
paso, pero empujados por otros siguieron la gran cordillera: 
quedándose algunos en las orillas é islas de la laguna de Nica-
ragua, cruzaron por Quito, fundando el Imperio de los Xiris y 
quizá el ele los Quimbayas en Colombia, siendo Manco-Capac, 
el institutor del gran Imperio peruano, su último re tono; rama 
que pudiéramos llamar por muchas ele sus cualidades de los 
semitas americanos, siendo característico en ellos los enterra-
mientos en huacas, y las construcciones poco ornamentadas, 
más propias elel ingeniero que del artista. 

De la otra rama más aria, más culta y artista, tenemos 
como primer florecimiento á los toltecas, 110 tan imaginarios 
como algunos autores quieren suponer, que fueron los primeros 
en llevar las luces á la hermosa región del Auahuac (1). 

(1) Corriente es entre los americanistas, desde que Briston en su obra 
The Toltec and their fabulous Ernpire, ha pretendido demostrar lo fabuloso 
de este Imperio, considerarlo como no existido: debemos manifestar que 
estudiado el punto detenidamente no quedamos convencidos de la no exis-
tencia de los toltecas: podrá ser cuestión de nombre, podrían llamarse de 

Allí fundan grandes ciudades; allí levantan templos en que 
se adoran á divinidades que nunca recibieron antes culto en 
aquel suelo: allí constituyen un verdadero Imperio con todas 
las instituciones y organismos que podían concebirse en aquel 
tiempo, copia fiel de los asiáticos, de clónele provenían. 

Pero á la manera de los pueblos clásicos europeos, tenían 
cerca, al N. E., un núcleo de población bárbara emigrante, 
que había ele invadir aquellas fértiles regiones, apoderarse de 
ella y vencerlos ó hacerlos marchar más adelante á otras 
tierras, y tal les ocurre al experimentar el empuje de los sal-
vajes chichimecas, que los hacen pasar al centro y Yucatán, 
adquiriendo entonces los mayas todo su esplenelor, al par que 
también los chichimecas heredan y adquieren la cultura del 
vencido. 

Vienen, por último, los aztecas, también de procedencia 
bárbara indígena, los más fieros y menos aptos para proseguir 
la cultura desarrollada en el Auahuac, los que pasanelo luego 
al Yucatán se mezclan también con las tribus anteriores, amal-
gamándose y enredándose entre los dos istmos todos ellos. 

No ocurre todo aquéllo tan definida y claramente como 
pudiera parecer por este croquis; mil incidentes complican y 
obscurecen la marcha ele esta gran porción ele la humanidad, 
pero aun así, podemos considerar dividida en cuatro gran-
eles grupos la etnografía americana precolombina. En último 
término, una raza más tostada ele color y basta de faccio-
nes, casi semejante á los negros, cuyos representantes me-
jor conocielos son los charrúas, peuenches y yaganes fuegui-
nos, que aparecen como los más antiguos, arrinconados en el 
extremo Sur elel continente meridional, y parte oriental del 
mismo (1): luego otra cobriza, hermana de las proto-asiáticas, 

otro modo, pero mientras notemos tantas distintas épocas en las antigüeda-
des mejicanas, mientras Tula y tantos otros lugares nos muestren restos de 
todos los órdenes de la cultura pre-azteca, seguiremos llamando toltecas 
á aquellos que con su emigración llevan primeramente la luz de la más 
alta civilización que ha brillado en todo el centro de América. 

(1) Yon Martius y el Dr. Deniker lo hacían constar así, respecto á 
los fueguiauos, en el Congreso de Americanistas de París de 1890. 



que forman la gran masa de las tribus americanas, en estado 
de cultura litica, cuyas superiores manifestaciones de su 
civilización aparecen principalmente en los grandes valles de 
los modernos Estados Unidos; más tarde la gran invasión 
representada principalmente por las ramas quichua y nahua-
maya, que coincide con el gran movimiento mogol asiático y 
que corre por todo el occidente americano, siguiendo la cor-
dillera andina, dilatándose en el Anahuac y mezclándose en el 
centro de América, ocupando el menor espacio comparativa-
mente con la gran extensión de los continentes, con creencias, 
artes y ciencias que se modifican con el transcurso de los siglos, 
pero patentizando siempre su origen. Su civilización y rique-
zas despiertan la codicia de las tribus salvajes vecinas, dando 
lugar entre otras á la invasión chichimeca y últimamente á la 
azteca, los godos de América, las gentes que más vemos, pero 
que menos hicieron en el Anahuac, y por fin otra mongolo-
siberiana que ocupa la región más boreal, de la que proceden 
los esquimales establecidos entre ambos mares, tan semejantes 
en costumbres, aunque presenten variedad los de uno y otro 
extremo. Esta es la que se puede creer la más moderna y en la 
que se notan mayores influencias y rasgos chinos y mongoles. 

La comprobación de este cuadro sintético, fundada en 
cuantos datos nos puedan suministrar sus tradiciones, núme-
nes, lengua, artes y otras muchas muestras de su carácter y 
actividad será el objeto de las siguientes líneas, que dividire-
mos en una parte puramente antropológica y etnográfica y 
otra arqueológica y artística. 

¡ S 

II 

Tradiciones.—Religión.—Necrología. 

ESPITES de presentar el cuadro más 
probable de la historia etnográfi-
ca americana, veamos cuanto sus 
tradiciones, religión y cultos nos 

i hablan en favor de nuestra tesis, 
y lo que se puede distinguir' á tra-
vés de su complicada urdimbre, 
mediante el estudio ele las memo-
rias y monumentos que sobre este 
punto han llegado hasta nosotros. 

Dejando aparte el casi ateísmo 
de las tribus más salvajes y atezadas, así como 
las creencias de los esquimales que, como más 
modernos, menos nos interesan, seguiremos 

haciendo preferente objeto de nuestro examen aquellas razas 
intermedias, entre las que se pueden establecer muy marca-
das diferencias. 

En los aborígenes encontramos las leyendas tradicionales 
y los cultos más primitivos; concepciones cosmogónicas, re-
cuerdos de diluvios é inundaciones en casi todas ellas; cata-
clismos y cambios radicales en la configuración del suelo; 
repoblación prodigiosa de aquellas comarcas, constituyen sus 
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recuerdos más remotos, oralmente transmitidos de generación 
en generación. Estas memorias aparecen más constantemente 
en los pueblos aborígenes que en aquellos otros cuya historia 
comienza con una emigración, del lado que se hacen las sombras, 
es decir, clel Occidente, presidida por un profeta, por un 
Votan, que toma distintos nombres, á través de los cuales 
puede distinguirse, sin embargo, el propio numen; pueblos, en 
fin, aportadores de la civilización y la superior cultura, de los 
que hemos formado la tercera serie. 

En los primeros hallamos la adoración sabeísta ó mitoló-
gica de los elementos, generalmente terrorífica, y que los 
lleva á los más inhumanos ritos para obtener la benevolencia 
de aquellos poderes iracundos y terribles; una vida inmoral y 
sin ninguna de las dulzuras que lleva cu sí el mayor grado de 
adelantamiento, cuando no la completa abyección que los asi-
mila á las más salvajes tribus conocidas, mientras que en los 
que obtienen más alto relieve, un profeta, una buena nueva, 
un genio que viene de otras tierras y ensena á los hombres 
doctrinas superiores, llámese Quezalcohalt, Votan. Bochica, 
ó de otro modo, entidad representada generalmente por el 
emblema de la serpiente revestida de plumas. 

Las doctrinas y predicaciones de estos genios se van desfi-
gurando á través de los siglos, ya por la evolución general en 
toda.8 las cosas humanas, ya por la compenetración y amal-
gama con las mitologías de los pueblos primitivos, con quienes 
tienen que confundirse los conquistadores, pero conservándose 
siempre rastro de ellas, hasta cuando los salvajes aborígenes 
invaden y destruyen los Imperios más florecientes. Tal sucedió 
en México donde, á pesar ele las horribles ceremonias extre-
madas por los aztecas en honor de sus implacables dioses, aun 
los puros hermanos de Quezalcohalt eran respetados y consi-
derados como poseedores de superiores doctrinas. Otras razas 
como los Quimbayas, perdiendo todo respeto á sus primitivas 
Creencias, cayeron en el escepticismo y sensualismo más com-
pleto ; otros, como los Incas convirtieron la religión en arma 
política de su absoluto imperio. 

Si como venimos sosteniendo, la invasión de los hombres 

cultos provino del Asia Oriental, los toltecas debieron ser los 
que trajeron sus creencias en mayor grado de pureza y fervor: 
y, en efecto; las memorias que nos quedan de estas gentes, 
fundadoras del primer Imperio en el Anahuac, según unos, 
ó representando sólo la superior cultura, según otros, pero 
nunca invención de más modernos historiadores, nos los pre-
sentan humanitarios y caritativos, hablándose por primera 
vez en aquel suelo de «hospitales dotados de rentas y vasallos, 
donde se recibían y curaban los enfermos». Los tezcucanos, 
que podemos considerar también como una derivación de esa 
raza 110 aborigen, ostentan ideas religiosas Nevadísimas, quizá 
las mejores profesadas en el Nuevo Mundo precolombino. 

El carácter de la mitología de los aborígenes es: ó simple-
mente politeísta, reconociendo en cada gran fuerza de la natu-
raleza la presencia de un dios, ó bien sabeísta, considerando 
como soberanos á los astros reyes del día y de la noche. 
Ningún estado religioso presenta mayor similitud con éste 
que el de la mitología asiático-oriental profesada por las 
gentes primitivas, como los Santales y Kondos, desconoce-
dores de los dioses brahmánicos, y hasta por los Chinos, antes 
que Lao-Tse les disipara los errores groseros que profesaban, 
sobre los que más tarde revolvieron. 

Asimílase, pues, al estado general mitológico de una gran 
parte del mundo oriental, anterior al advenimiento y exten-
sión de las doctrinas brahmánicas, búdhicas ó chinas, y del 
que mucho encontramos aún en el sistema de los vedas. 

El panteón azteca también nos ofrece un completo poli-
teísmo extendido hasta los últimos seres naturales, pues aun-
que algunos encuentran la idea del dios supremo é invisible 
llamado Teotl, hasta la misma raíz gramatical de esta palabra 
nos está indicando su procedencia extranjera. En el Imperio 
mejicano se observa la fusión de muchas creencias, algunas 
muy antiguas en aquella tierra. 

El Rey tezcucano Nezaualtcoyotl, aquel David americano 
adoraba al único Dios, y 'las historias nos lo presentan como 
dolorido de ver á su pueblo rechazando tan elevada doctrina: 
pero téngase en cuenta que este Rey no era azteca, que había 



sido, además, educado por uii sabio, por un Aristóteles ameri-
cano, conocedor de la antigua ciencia, iniciado en la doctrina 
más alta de los sacerdotes, aquella doctrina que vemos siem-
pre manifestarse á través del politeísmo popular en los pueblos 
más modernos. 

Los mayas conservaban las más puras ideas morales, ha-
biendo obtenido los frutos más humanitarios: sus prácticas 
religiosas eran las menos sangrientas, consistiendo sólo en 
sencillas ofrendas; sus ritos y jerarquías los que más sorpren-
dieran a los conquistadores por su semejanza con las cris-
tianas. 

La procedencia de aquellas doctrinas más adelantadas, no 
podemos por menos de verla arrancar del budhismo al prin-
cipio, más ó menos transformado por el djanismo, y más 
tarde del lamismo, del que encontramos también huellas muy 
marcadas. 

Cuando se lee la historia de la propagación del budhismo 
en sus primeros tiempos, después de haber estudiado lo que 
nos dicen las tradiciones americanas acerca de aquellos pro-
fetas que llegaban de otras tierras predicando nuevas doc-
trinas, nos parece asistir á un episodio más de aquella pro-
paganda que tanto fruto obtuvo en la gran extensión del 
extremo Oriente. Y si volviendo á éste examinamos sus me-
morias y las transformaciones que á su vez va sufriendo la 
doctrina á medida que se aleja de su cuna, ó con el trans-
curso del tiempo, aún más nos convenceremos de ello y 
encontraremos la razón natural de muchos hechos. Hasta 
ciertas indicaciones geográficas nos saldrán al encuentro para 
apoyo de nuestro aserto, que 110 otras tierras que las ameri-
canas debían ser aquellas lejanas al Oriente, de Fu-Sang, á 
que llegaron los misioneros de la nueva doctrina. 

Infinitas semejanzas, ó para nosotros manifestaciones de 
ello, aparecen entre las religiones americanas, cada vez más 
abundantes conforme más las vamos conociendo; la trinidad 
búdhica. aquellas tres personas del Sakia-muni deificado, 
Buddha. Dharma y Sanga, y de las trimurtis brahmánicas pos-
teriores a la sencillez de los Vedas, cuando lucha con el budhis-

mo, las vemos aparecer con distintos nombres, pero con igual 
sentido, en muchos recuerdos y monumentos. «¿Será, por fin, 1111 
Buddha el Votan de Chiapas y dejaría en aquella comarca ese 
recuerdo de su religión? Los chañes, cuya cuna oriental parece 
indudable, trajeron el culto de su origen, y cuando vencidos 
adoptaron el naliua, ¿les quedó mezclado en éste la trinidad 
como recuerdo? Esta trinidad de un dios creador, otro 
conservador y otro destructor ¿será recuerdo de la tradición 
oriental traída por los chañes?» tal dice Chavero en su reciente 
obra Antigüedades Mexicanas (1) al examinar los curiosísimos 
relieves de Chiapas, en que tan simbólicamente aparece repre-
sentada esta trimurti. 

Del lamismo, si no en su último período al menos cuando 
comienza á establecer sus jerarquías y prácticas, también 
encontramos grandes huellas en la organización sacerdotal é 
instituciones eclesiásticas. El lamismo occidental ofrece tales 
semejanzas con las jerarquías y liturgias cristianas, que es 
opinión muy verosímil la sostenida por algunos teólogos, el 
deberse la mayor parte de ellas á la influencia y contacto con 
nuestra religión en el Tibet. 

La jerarquía eclesiástica, el celibato, los ayunos y peni-
tencias, la confesión y hasta los nombres de ciertas dignidades, 
signos, indumentos y ceremonias, hacen ver en el lamismo 
asiático, aceptado como disciplina y jerarquía por el budhismo, 
el origen de tantas sorpresas anotadas por nuestros piadosos 
cronistas al estudiar los ritos del Mundo recién descubierto, 
achacadas á perversos manejos del diablo, cuando quizá traían, 
al través de los siglos y de los continentes, más divino y cris-
tiano origen. Al leer muchas páginas de nuestros escandaliza-
dos notadores de las cosas de Indias, 110 hallamos en sus relatos 
sino ramificaciones, algunas veces en bastante estado de fres-
cura , del budhismo y lamismo asiático. 

Por tales motivos no han faltado algunos que han supuesto 
si estas semejanzas serían debidas á la predicación de Misio-

(1) Homenaje á Cristóbal Colón.— Antigüedades Mejicanas. — Mé-
xico, 1S92, págs. X X X V I I y X X X I X . 



ñeros cristianos llegados por las costas Norte orientales del 
Nuevo Mundo cuando los viajes de los vikings y otros pueblos 
septentrionales en los siglos promediantes de la Edad Media, 
haciéndoles avanzar hasta recorrer casi todo el continente; 
mas esto no cuenta hoy con graneles datos en su apoyo. Lo 
penoso y casi imposible ele llegar entrando por tales regiones 
á aquellas otras tan opuestas en que vemos florecer las doc-
trinas objeto de la cuestión, queda completamente reconocido 
por los pueblos más interesados en ello, que confiesan la poca 
permanencia y extensión de sus colonias en unas tierras tan 
ingratas, tras de las cuales nunca podrían sospechar se exten-
día un mundo lleno de maravillas y delicias naturales. Dina-
marca y Noruega han hecho constar en la Exposición Histó-
rico-Americana del Centenario en Madrid su convencimiento 
de la poca duración y suerte de las colonias establecidas por 
el año 1000 en la Vmlandia (Nueva Escocia), según la rela-
ción ele Leif-Erikson (1). 

Un estudio digno ele gran atención en materias religiosas 
es el del simbolismo ele sus representaciones, de muy oculto 
sentido las más veces, pero que por sus semejanzas nos ela 
mucha luz sobre sus orígenes. 

Los expedicionarios de la Sra. Hemenway, viviendo largo 
tiempo entre los Hopis y los Zuñis, guardadores de tan pre-
ciosos recuerdos arcaicos, nos presentan el ejemplar del riquí-
simo simbolismo religioso naturalista de aquellos pueblos abo-
rígenes que formaban la segunda clase en nuestra clasificación 
etnográfica. M. Fewkes (2) lia tenido ocasión ele estudiarlos 
detenidamente, tomando parte en muchas de sus larguísimas 
ceremonias y enterándose clel sentido de sus símbolos tan 

(1) Las teorías desarrolladas en la reciente obra norte-americana Tlte 
defenses of Xorumbega, a later lo judg daly, bi Eben Nortan Horsfard, 
Boston and New-Yord, 1891, y Th-e Soudfall of Leif-Erikson A. D. 1000, 
del mismo, no lian tenido gran eco ni aceptación entre los americanistas, 
que no ven suficientemente probádo, por las muestras que presenta, la 
presencia precolombina de los europeos en aquellas costas, ni la llegada 
de .Leif-Erikson hasta tales comarcas. 

(2) V. .1 Journal of american ethnologii and arehcsologii, vol. I v I I .— 
1891-92. 

complicados, pero sin duda por cierta comunidad con las razas 
superiores que han llevado hasta allí alguna de sus doctrinas, 
también ha encontrado entre sus símbolos adorados el de la 
cruz, y como numen altísimo el de la serpiente emplumada. 

La adoración ele la cruz en la A m é r i c a precolombina, 
de la que es principal ejemplar la tan famosa de Palenque, 
.sorprende y preocupa á los que por primera vez tienen 
noticia de ello, pero no es sólo allí, sino que con frecuencia 
se ve en muchos monumentos usada como símbolo Sagrado. 
En los relieves de Santa Lucía de Cozumahualpa de Guate-
mala la tenemos repetidamente grabada: en el códice Pere-
ziano también aparece, y en tantos otros monumentos, sienelo, 
en fin, un signo venerable, cuyo sentido aún no vernos claro. 
¿Será una representación ele los cuatro puntos cardinales, 
á que tanta atención se presta en los cultos americanos? 
¿Será un emblema de la divinidad, como la que llevaba 
Bochica luminosa en la frente? De toelo puede haber en ello; 
pero persistiendo en nuestras procedencias budhistas diremos 
que en esta religión también se presenta tal signo como ele 
los más venerables; que el culto de la cruz es ele eficaz beneli-
ción para el que lo ejerce, y que la cruz, en fin, llevada al 
Tibet y la Tartaria por los nestonianos y. aceptada por los 
buelhistas, se extiende hasta el extremo oriental asiático, para 
sorprendernos luego en la América civilizada. 

La del Santuario ele Palenque no es la única, pero sí la 
más importante; ocupaba el fondo del precioso cubículo, como 
principal objeto ele adoración en aquel sitio. Grabada con arte 
exquisito en gran losa ele piedra , de seis pies y medio de altura, 
se ve coronada por un gallo, al que un sacerdote ofrece ó con-
sagra un niño que levanta entre sus brazos. 

En otra losa, al lado opuesto, un ayudante más joven, de 
pie y en actitud de responder quizá á los salmos del sacerdote, 
presencia la escena, ocupando el resto de la superficie á sus 
espaldas, gran cantidad de signos catúnicos, tan ielescifrados 
como todos los ele su especie. El tercer tablero (separado hoy 
ele sus dos restantes compañeros y custodiado en el Instituto 
Smithsoniano de Washington) contiene el extremo de la mitra 



del sacerdote oferente, estando igualmente llena su restante 
superficie por signos catúuic.os, cuyo desciframiento sería tan 
decisivo para la interpretación del monumento. 

Analizando los pormenores simbólicos del simulacro, de-
duce el Sr. Chavero su referencia a l culto del sol y sus revolu-
ciones en consonancia con las estrellas de la mañana y de la 
tarde (1), opinando Paso y Troncoso JÉ) ser, en cambio, una 
representación del árbol de la vida, con muy parecido sentido 
al que damos los cristianos al instrumento del suplicio del 
Salvador: todas estas interpretaciones pudiera haber llegado 
á obtener en América el sagrado signo, siendo lo cierto que 
allí aparece la figura de la cruz, perfectamente definida, como 
emblema de divina presencia y adorada con desfigurado sen-
tido en tan lejanas tierras por aquellos gentiles, ignorantes del 
verdadero objeto de redención en ella originario. 

La significación teológica del gallo y su sublime simbolismo 
es puramente asiático: el gallo, entre los chinos, es el emblema 
de los atributos supremos de la inteligencia divina; emblema 
de antiquísimo origen en aquellas regiones y por ellos aceptado 
más tarde. Hé aquí todo su sentido: 

El gallo divino, el Fug hoang, es el Fénix, el ave inmortal 
que vive en el cielo, y cuya vista por el hombre es señal 
evidente de prosperidad y de abundancia de dicha. Tiene la 
cabeza de gallo, el pico de golondrina, el cuello de serpiente, 
el cuerpo de ave, con cola de plumas multicolores, como el 
pavo real, y á todo él adornan los más brillantes matices. 
Nació en misteriosa cueva de jaspe rojo, y se alimenta de las 
frutas del bambú, bebiendo sólo el agua en los más puros 
y escondidos manantiales de las montañas. Sobre su cabeza 
puede leerse la palabra virtud; en sus alas la de obediencia; en 
la espalda la de justicia; en su v ient re la de fidelidad, y en su 
pecho, como en el del pelícano, sólo arde la caridad más acen-
drada: tal es el ave que corona la célebre cruz de Palenque y 
otras semejantes representaciones americanas, y á tal numen 

(1) Chavero, México á través de los siglos, t. I, pág. 291. 
(2) Catálogo de la Exposición Histórico-Americana, t. I I , vol. I. 

se ofrece el tierno niño por el sacerdote para que le acoja con 
amor y derrame en él todas sus gracias. Quizá á aquel precioso 
cubículo acudirían los piadosos mayas con sus tiernos hijos 
implorando para ellos las mayores venturas. 

La serpiente emplumada, símbolo de Quezaleohalt, se ve 
donde quiera en toda la América civilizada, como numen su-
perior, siendo el motivo, de adorno principal, de exornación 
constante en los más artísticos monumentos. Ya aparece en-
roscada en México, ya adornando las paredes del templo de 
Cholula, y en Palenque y Chichen-Iza; al palacio de las Mon-
jas lo abraza por completo con sus múltiples anillos, corriendo 
sin interrupción por sus frisos y molduras, y vése además en 
una infinidad de objetos religiosos y adornos, hasta de uso 
doméstico. Justo es, por lo tanto, que dediquemos algunos 
momentos á la averiguación de su origen y sentido. 

En las pagodas más antiguas de la Indo-China, en Vcen-
Chan, donde se conservan las más venerandas imágenes de 
Buddha, la de Wat-Pha-keo, encontramos la misma represen-
tación con casi idéntico trazado, no sólo en sus miembros 
arquitectónicos, sino en los objetos del culto; el precioso 
portacirios de Wat Si-saket, y otros que aún se ven en las 
pagodas de Laos y hasta Tonkin, se hallan adornados, como 
motivo principal, con serpientes-dragones que parecen dibu-
jadas por los mismos artistas que las de Cliolula, sólo con 
menos cuadratura, que es el carácter principal del trazado 
americano; el lindísimo carro de Budha de las grutas sagra-
das de Pak-Hú-Sen, está formado por seis grandes serpientes, 
con la característica cabeza que pudiéramos llamar indo-
americana, la misma que se ve en los grandes parasoles de 
otras pagodas. 

Entre los dioses puramente brahmánieos, ningún monu-
mento podemos recordar más semejante á los americanos 
que la doble imagen de Naga y Nagi y la de Sexa-Naga del 
templo de Badami, enroscada á la manera de la cónica del 
templo de México. 

¿Qué relación tiene la gran serpiente con el numen á que 
se consagra? ¿Cuál su valor simbólico? Debemos decir que, 



sin duda, obedece á un sentido alegórico y casi filológico, 
reconocido por tantas mitologías, resultado de la combina-
ción de las cualidades atribuidas á la culebra y el dragón, es 
decir, sagacidad, sabiduría, y constante vigilancia; esto es 
lo significado por la raíz de la palabra buddha, el drikxvuti 
sánscrito i culebra) de la raíz driz, ver, saber; este es el sen-
tido del símbolo que preside toda la cultura americana. 

Hay que distinguir, 110 obstante, entre la serpiente y el 
dragón: éste, que retiene la lluvia hasta que le hiere lucirá 
con el rayo, según los Veclas, y que vemos aparecer entre 
los yopis, y también en el códice troano, es genio maléfico, 
enemigo del hombre, titán constante en todas las mitologías. 

La medición del tiempo, el calendario, ha sido también 
privativo de los estudios sacerdotales, ya para la más precisa 
determinación de las fiestas religiosas, y a para establecer 
correspondencias entre los movimientos celestes y las labores 
de las tierras. Estos cómputos, que aunque muchas veces 
heredados de pueblos anteriores, pueden darnos precisas indi-
caciones cronológicas, obedecen á diversos sistemas y van 
sufriendo sucesivas correcciones: nunca se puede decir que 
sean obra de un sólo pueblo; la mayor parte exceden para sus 
confrontaciones del tiempo que ha consumido cada uno en 
realizar su historia, y por esto encontramos en ellas correc-
ciones debidas á repetidas y largas experiencias-. «Como entre 
los Indos, dice Xadillac, Tiberianos, Chinos y Japones, que 
distinguen los anos por la correspondencia ele muchas series 
periódicas , todos los pueblos civilizados de la América se 
valieron de este método ingenioso para designar el día y el 
año en un ciclo dado», de aquí que los aztecas tuvieran un 
sistema de tiempo tan exacto, por períodos de cincuenta y dos 
años, divididos en ciclos de trece, con días nemontecni ó comple-
mentarios, en los bisiestos, para evitar el atraso. Esto nos 
indica la herencia de observaciones anteriores, transmitidas, 
sin duda, por los colegios sacerdotales y gráficamente notadas 
por signos en forma de animales, como también lo hacen los 
japoneses. 

Pero donde se hace más patente las analogías de las reli-

giones americanas con las asiáticas es en sus ritos. A tres 
principales podemos reducir los asiáticos, y de todos ellos en-
contraremos el reflejo en la América: el rito védico-brahmá-
nico, el búdhico y el mágico ó del sol. 

El rito védico.—Este rito, el más antiguo de la India, cuyas 
ceremonias nos constan con toda su complicadísima liturgia 
por los himnos del Rig-Veda y los brahinanas y sutras á ellos 
correspondientes, lo encontramos repetido con admirable pu-
reza entre los pueblos más recónditos del continente ameri-
cano. Correspondientes en su principio á una religión pura-
mente naturalista, adoradora de las fuerzas físicas, á las que 
imploran para que se muestren propicias, favoreciendo princi-
palmente las faenas del campo, todos aquellos ritos, todos 
aquellos himnos no tienen otro objeto sino obtener abundan-
tes productos ele la tierra, según la estación, el mes, la faz de 
la luna y hasta el día correspondiente. 

El sacrificio védico, el zutra, es solemne y complicadí-
simo: precedido ele purificaciones y abstinencias, comienza 
por el emplazamiento y perfecta orientación, conforme á los 
puntos cardinales, del altar del sacrificio; síguenselas ceremo-
nias especiales clel mismo, acompañadas ele la recitación de 
los himnos propios á cada momento: el hotar ó sacerdote que 
recita, acompañado ele sus ayudantes, se dirige á los puntos 
cardinales, invoca á los cielos, á la tierra, á los vientos, y si 
desea la lluvia fecundante, á las aguas y al clios Indra, clios del 
rayo, para que esgrima éste, é hiriendo al dragón Vritra, que 
esconde las nubes, sobrevenga la lluvia beneficiosa Parece 
estarse leyendo la instalación entre los yopis clel altar del con-
juro ele la nube y la celebración en las estufas de sus ceremonias, 
implorando la lluvia para sus campos. Las ceremonias, fiestas, 
cómputos y ritos védicos ofrecen tal semejanza con los encoiu 
traclos por los emisarios ele la Sra. Emenway entre los pue-
blos del Arizona (1), que bien podemos decir que los unos 
completan á los otros, auxiliándose mutuamente para su total 

(1) V. O .Journal of American etnology and archeology, por Mr. J . 
Walter Fewkes, y su artículo en El Centenario, t. IV , pág. 148. 



comprensión. Nada varía en ellos; iguales trámites van pre-
sentando en su proceso, sin faltar en ambos la embriaguez 
como final obligado; entre los vedas, con el divino soma, cuyo 
alcohol hace renacer las fuerzas de la vida, como si el espíritu 
de Indra penetrase en nuestro organismo, y en América con 
el pulque, de más grados y de efectos más desastrosos para la 
embriaguez. Del culto perpetuo de Agni, ó sea el fuego, tam-
bién encontramos frecuentes huellas en la historia americana, 
principalmente en el Anahuac, y aquí también hallamos llevado 
al último abuso los sacrificios humanos, cometidos por todas 
estas religiones primitivas. 

Los sacrificios humanos entre los antiguos indos son tan 
ciertos como brutales; los libros sánscritos los mencionan con 
harta frecuencia, consistiendo, no sólo en víctimas de mayor 
edad, si no en tiernos niños, calcinados al estilo de los ofreci-
dos al fenicio Moloc. 

Más tarde fueron substituidas estas víctimas por caballos, 
toros, ciervos y aves, y he aquí cómo encontramos en América 
las humanas, en honor de las divinidades cuyo cometido era la 
guerra ó la muerte, como acontecía con el azteca Huistzilo-
puchtli, ó la sombría divinidad de los antros de Mitla, á quien 
tan grato era el suicidio, sin dejar de verlas de todas clases 
entre sus demás pueblos de superior cultura. 

La evolución del rito védico produce el brahmánico, y 
de éste salen los nuevos dioses y las nuevas ceremonias, re-
glamentadas en sus más mínimas partes. Con el triunfo de los 
brahmanes introdúcese en la India una religión metafisico-
antropológlca, llena de dogmas abstrusos que constituye el 
fundamento de la preponderancia de la casta sacerdotal; en-
tonces aparecen las trimurtis, los triples dioses con sus corres-
pondientes diosas, los dioses auxiliares, los dioses elementales, 
toda una mitología, en suma, perfectamente determinada, 
con formas humanas, que concluye con todas las vaguedades 
Yódicas, aunque á éstas deba muchos de sus mitos. Brahma, 
Vixuu y Civa, el dios creador, el conservador y el destruc-
tor: Maya, soberano de los muertos; Agni, del fuego; Ganosa, 
el de las ciencias, y muchos otros, forman el panteón indio, del 

que tantos recuerdos pudiéramos encontrar en los pueblos del 
Anahuac. Los ritos de estas divinidades son muy complicados: 
su celebración constituye gran parte de la ciencia brahmánica. 
Por ellos se trata de obtener la protección de aquellas divini-
dades, ofreciéndoles los sacrificios más de su agrado conforme 
á su naturaleza, siendo cruentos y abominables los de Qiva y 
Maya principalmente, á los que se consagró aún el naramedlia ó 
sacrificio del hombre, en forma parecidísima al de los crueles 
aztecas. 

Rito búdMco. — A concluir con aquel orden de ctosas im-
plantado por los brahmanes, tan inhumano y tiránico, vino 
el Sakia-muni, el Buddha, proclamando la igualdad de los 
hombres y proscribiendo la crueldad de aquellos ritos que, 
gracias á él, se modificaron mucho. La liberación de las 
castas por la vida en comunidad religiosa, y la liberación 
del alma por el ejercicio de la virtud, fueron las bases de la 
reforma búdhica, que de tal modo se oponía á la sociedad 
brahmánica. Inminente fué la lucha; grande el triunfo al 
principio con la conversión del gran Rey Aeoka y las dinas-
tías posteriores; pero la reacción brahmánica, suavizando 
sus mitos, introduciendo en su panteón divinidades tan dulces 
y humanas como Krixna, concluyó por arrojar al budhismo 
de su cuna para que se dilatara, sin embargo, por todo el 
Asia oriental, dando origen á poderosos Imperios, tales como 
los de Campa, Cambodje y otros destruidos antes por la inva-
sión china. 

Todo lo más selecto, lo más humano y superior en las 
creencias encontradas en América, se relaciona íntimamente 
con el dogma y las prácticas búdhieas. Entre los mayas se 
conservaron las más puras; el paso de Quezalcohalt, su pre-
dicación y sus fundaciones son puramente búdhieas, modifi-
cadas más ó menos según los tiempos y lugares. A él se debe 
la implantación de la vida monástica y de la beneficencia 
entre los toltecas; el dogma de los tezcucanos; y con él se 
relacionan todas las prácticas más morales y humanitarias de 
aquel mundo, notándose singularmente en sus sacrificios. 

Nunca los mayas ofrecieron los humanos, excepción alcan-

-üN'VcRStDAD DE BUEVO LO ú 
. , < . • BiBLlOTECfiL!-;iVF̂ !7*R!A 

"ALFONSO KtYíLS" ; 

• Ho. 1625 M0K1 EfiñEY, fúEXICf 



zada solo por ellos; si en el Yucatán se verificaron última-
mente, fué entre las tribus bajadas de México: el valor de las 
ofrendas consistía principalmente en su intención y frecuen-
cia; flores, leche y perfumes eran las más gratas á los dioses, 
purificándose el cuerpo con asiduas abluciones, y el alma 
con la confesión de los pecados. 

La práctica constante de quemar perfumes ante las imá-
genes de su adoración, es de marcada observancia búdhica, 
práctica extendiclisima y ejercida con extraordinaria repeti-
ción, de la que nos quedan tantos ejemplares arqueológicos del 
útil de que se servían para tal objeto (1). A ella se debe la 
aparición en la China de aquellos riquísimos pebeteros, en los 

* que tantas maravillas realizaron sus artistas. 
El rito caldeo—En la nebulosa historia de la India, región 

por donde ha tenido que pasar todo cuanto constituye la civi-
lización de los pueblos del Oriente asiático, aunque sin crono-
logía exacta, se dibujan ciertos hechos que van formando la 
red del pasado en tales pueblos. 

Aparecen estas revelaciones con frecuencia desde que el 
espíritu europeo se ha aplicado á su estudio, y al gran india-
nista Weber debemos una de aquellas noticias más valiosas 
sobre la religión y los cultos asiáticos en sus regiones más 
meridionales: el texto de la Magavpakti nos da cuenta de la 
raza sacerdotal de los magys, llegada á la India, procedentes 
de Zakadvipa y llamada por un hijo de Krixna, Zamba, para 
servir en un templo dedicado al sol, al borde clel Chandrabhaga. 
Estos sacerdotes traen el aivanhana; imploran á Dios cinco veces 
al día y ofrecen el sacrificio del Boresma observando el Baj. 
Tales sacerdotes se funden más tarde con los del culto indio 
de Aditya, ó sea el sol, pero permanecen distintos hasta el 
sMo VII de J. C. He aquí, pues, el culto caldeo implantado 

(1) Numerosísimas son las especies de braserillos, incensarios y per-
fumadores que se encuentran en toda la América pertenecientes a sus 
antiguos cultos, no siendo otra cosa los millares de cilindros huecos de 
barro cocido, generalmente terminados en la cabeza de un chacal o puma, 
que el asidero de la escudilla para quemar los perfumes, de las que al fan 
se han hallado algunas completas. 

en el Oriente desde remotos tiempos, y he aquí cómo también 
reaparece en la antigua América, sembrado de su recuerdo 
todo el camino de las razas invasoras y yendo á destellar con 
su mayor esplendor en el Imperio incásico en su gran templo, 
en el Coricancha clel Cuzco, con tocios sus caracteres y ritual, 
servido por los colegios sacerdotales de las vírgenes ñastas, 
hijas del sol, siendo además el Perú el país clásico de los 
oráculos, á alguno de los cuales se ofrecieron sacrificios 
humanos. 

Estas cardinales coincidencias nos hacen suponer cuánto 
la mitología comparada puede descubrir entre extremos tan 
distantes, y los motivos aún muy ocultos ele sus manifesta-
ciones : consignemos, por lo pronto, que apenas comenzado 
el esclarecimiento del extremo Oriente asiático, al punto 
notamos sus reflejos en la americana precolombina. 

Necrología,—La manera de honrar á los muertos indica la 
cultura y creencias profesadas por el pueblo que las practica. 
Los americanos nos presentan en esto ejemplares variados y 
curiosos, puclienclo reconstituir por sus muertos gran parte ele 
la vicia que llevaron aeiuellos seres. Las variadísimas formas en 
que colocaron sus cadáveres, pudiera constituir muy extenso 
capítulo de necrología americana; pero limitándonos á lo más 
esencial y característico, comenzaremos por apuntar los usos 
de aquellos más salvajes, entre los que hasta sus propios con-
vecinos eran á veces víctimas del canibalismo ele las otras 
rancherías, cuando no arrojados á sus propios kjokkemodclin-
gos y basureros, como cualquier otro resto de inútil aplicación 
para la vida; en los sambaquis del Brasil y los paraderos del 
Plata se encuentran envueltos con los residuos de la alimen-
tación ele aquellos hombres sus propios esqueletos, demostran-
do una inhumanidad sin limite y una carencia de creencias 
sobre el más allá de la vida, que los asimila á los brutos. 

Pero pronto se hallan muestras de mayor respeto á sus 
antepasados; pues ya los charrúas enterraban generalmente á 
sus muertos abriendo una fosa, en la que ponían el cadáver 
rodeado desús armas y utensilios, guardándole, además, cierto 
luto por algunos días, durante los que se mutilaban y herían 



como expresando su dolor. La más sencilla inhumación por 
este sistema se ve empleada por otras muchas tribus; pero 
también la hacían, ya levantando tumulas sobre uno ó varios 
sepulcros de piedra, á la manera de nuestros dólmenes, como 
los habitantes indígenas de los Estados Unidos (1), ya ponien-
do á los cadáveres en la copa de los más altos árboles, for-
mando así de algunos bosques verdaderas necrópolis, corres-
pondiendo á los más adelantados el uso de las huacas, que 
tenían por principal objeto la momificación en varias formas, 
quedando la cremación como privativa de los aztecas y algu-
nas otras contadas gentes. 

El sistema de huacas parece indicarnos, desde luego, el 
uso particular y propio de una de las ramas principales que 
forman la emigración más culta del Nuevo Mundo; ya decía-
mos anteriormente que todos aquellos pueblos que florecieron 
en la América, pertenecientes á la rama más semita, tuvieron 
por práctica funeraria para sus cadáveres la del enterra-
miento en huacas; y en efecto, en la pasada Exposición His-
térico-Americana de Madrid veíanse curiosísimos ejemplares 
de ellas, empezando por encontrarse las momias en el terri-
torio de los Eleutianos del Sur de Alasita, que, según el Catá-
logo oficial, «tenían el mismo sistema de enterramientos que 
en el Perú», habiendo sido descubierto un gran número de 
estas momias en la isla de Amakuak. También los presentaba, 
en el mejor estado de conservación, Gustavo Nordenskiold de 
las halladas en el fondo de las Cliff-Dewlers, con restos cerá-
micos parecidísimos á los peruanos; noticias de ellas tenemos 
en abundancia en el Anahuac, muchas aún no exploradas y 
que sin duda han de proporcionar los más preciosos datos 
para la etnografía histórica de aquella región; reveíanse des-

(1) Todo el tomo del Anual report of the Burean of Ethnology, publi-
cado en el año de 1894, está consagrado al estudio de los mound sobre 
el suelo de los Estados Unidos, demostrando su empleo funerario y las 
diversas épocas en que fueron levantados; muchos pertenecen á la pre-
colombina. En el magnifico mapa que los acompaña se nota al punto la 
preferencia para ellos de las riberas de los grandes ríos y otras particu-
lares muy dignas de estudio. 

pués en Nicaragua y otros puntos cercanos al istmo; hallánse 
también en Colombia y Quito, y, por último, adquieren la 
mayor fama por su número y riqueza de objetos que encierra 
en todo el territorio del Imperio Incásico. 

La sequedad de las costas del Pacífico en esta región, la 
pureza de los aires y otras condiciones del terreno, hicieron del 
país de los Incas la región de las momias más abundante que 
existe: bastaba á veces dejar en los sitios altos de las casas á 
los cadáveres, rociados con ciertos perfumes, para que la mo-
mificación se realizara, siendo también motivo de notación 
histórica y de raza la mayor ó menor envoltura de la momia 
y la disposición del lugar que ocupa. Llegaron á reunir los 
peruanos á sus Reyes en espléndido panteón, sentados en sus 
sillas como si experimentaran un estado hipnótico, y en otras 
regiones se descubren las más interesantes necrópolis, como en 
la gran Chimú, en Trujillo, costas de Ancón, aprovechando 
las cuevas para formar verdaderas asambleas de cadáve-
res, en las que las momias esperaban una resurrección, creída 
por aquellos hombres como consoladora doctrina para el más 
allá de la existencia. 

También en el Anahuac morían con la esperanza de otra 
vida, con la creencia de que después de ésta su personalidad 
persistía en otra forma ó seria objeto de nueva existencia. 
Allí encontramos también la noción de una justicia de ultra-
tumba, marchando cada uno á distintas regiones de bienan-
danza ó de castigo, según los méritos ó pecados cometidos en 
este mundo, mediante un juicio muy semejante al que empe-
zando en el Egipto lo vemos después correr por todo el Asia 
hasta llegar al Anahuac. 

Los Tlascallas creían, sin embargo, que la jerarquía social 
persistía en la otra vida: otros aceptaban la metempsieosis 
brahmánica, transformándose los humanos en animales más 
ó menos estimados, según sus obras ó estado social, y los mayas 
poseyeron las más altas concepciones en este sentido sobre la 
justicia eterna y la inmortalidad del espíritu, consistiendo para 
ellos el mayor premio en la otra vida, el reposar en eterna 
holganza y quietud á la sombra del árbol Yaxche, especie de 



nirvana búdhico, libre de las miserias y molestias de la exis-
tencia. 

Los aztecas heredaron las más altas concepciones de sus 
predecesores en el Anahuac, aunque imprimiéndoles su acento 
guerrero y cruel: los muertos en la guerra eran los que logra-
ban mayor dicha en la otra vida, pasando directamente á la 
mansión del sol, sin detenerse en lugares de purgatorio, inex-
cusables para las demás gentes que morían ele otro modo: la 
cremación fué su procedimiento de sepelio más extendido, 
después de exponer á los cadáveres, revestidos de sus mayores 
galas durante algunos días, al duelo de sus deudos y amigos, 
siendo digno de notar que allí donde hemos encontrado más 
analogías con los ritos brahmánicos, entre los nahuas. veamos 
también la costumbre indiana de la cremación, y el sacrificio 
de los deudos ante la pira elel cadáver, cuyos restos son guar-
dados después en las urnas cinerarias. 

Pero entre los miztecas y demás pueblos limítrofes de 
Oajaca, los cadáveres se llevaban á los bosques funerarios ó 
á las profundidades de las cuevas, como las encontradas en 
Durango, donde la momificación es perfecta. He aquí, pues, 
cómo los hábitos funerarios de estos pueblos nos pueden servir 
de datos por el estado de cultura que representan y las formas 
que tomau, según las creencias de ultratumba á que corres-
ponden, así como para deducir también del parentesco y 
marcha de las distintas tribus en su establecimiento sobre 
aquel suelo. 

RANDES diferencias se observan por 
estos conceptos entre las distintas 
razas pobladoras del Nuevo Mundo > 
al igual que hemos visto en otras 
manifestaciones ele su pasado pre-
colombino. 

Descúbrese á las más primiti-
vas llevando una vida anormal y 
fuera de todos los principios lega-
les, errantes y movedizas, sin lle-
gar á constituir tribu las más ve-
ces, cayendo entonces bajo el poder 

tiránico del más fuerte, como ocurre entre ios charrúas y 
guenonas. 

Mal podían desarrollarse instituciones, formas ele Gobierno 
y relaciones sociales entre gentes sometidas al más absoluto 
caciquismo y agrupaelas sólo al amparo del brazo que más 
temían. En tal forma aparecen constituidas las grandes masas 
indígenas encontradas por los conquistadores, obteniendo de 
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Durango, donde la momificación es perfecta. He aquí, pues, 
cómo los hábitos funerarios de estos pueblos nos pueden servir 
de datos por el estado de cultura que representan y las formas 
que tomau, según las creencias de ultratumba á que corres-
ponden, así como para deducir también del parentesco y 
marcha de las distintas tribus en su establecimiento sobre 
aquel suelo. 

RANDES diferencias se observan por 
estos conceptos entre las distintas 
razas pobladoras del Nuevo Mundo > 
al igual que hemos visto en otras 
manifestaciones ele su pasado pre-
colombino. 

Descúbrese á las más primiti-
vas llevando una vida anormal y 
fuera de todos los principios lega-
les, errantes y movedizas, sin lle-
gar á constituir tribu las más ve-
ces, cayendo entonces bajo el poder 

tiránico del más fuerte, como ocurre entre los charrúas y 
guenonas. 

Mal podían desarrollarse instituciones, formas ele Gobierno 
y relaciones sociales entre gentes sometidas al más absoluto 
caciquismo y agrupaelas sólo al amparo del brazo que más 
temían. En tal forma aparecen constituidas las grandes masas 
indígenas encontradas por los conquistadores, obteniendo de 



ellas ciega obediencia aquel que por su valor personal se 
hacia más temible. 

Desde los mound-biulders hasta los guaraníes, desde los habi-
tantes de los pueblos hasta los de la isla Española, ninguno de 
ellos había avanzado más allá en su régimen político. El abso-
lutismo de algunos caciques era tal, que llegaban á distribuir 
diariamente el trabajo entre sus sometidos, como sucedía á los 
otomacos del Orinoco. No gozaban de más independencia los 
natches, y sólo alguna vez se ven asambleas de varios caciques 
ante un común peligro, como ocurría á los aramanos, manifes-
tándose la federación entre los iroqueses del río San Lorenzo. 
Este absolutismo, esta carencia de toda otra institución que 
limite el poder supremo, que reparta la soberanía, nos indica 
desde luego la gran simplicidad de unas gentes que quedaron 
sin tomar forma social alguna; el poder fué en ellos puramente 
personal, Sin tendencias á hacerse hereditario, entre otros mo-
tivos, por la constitución especial que la familia obtuvo en 
muchos pueblos aborígenes americanos. Fiados sólo en la cer-
teza de la maternidad, adquiere la preferencia la línea ma-
terna ó de las hembras, como sucedía á los natches, entre los 
que heredaba al Rey su hermana, ó la más próxima parienta. 

Porque el sistema comunista, espontáneamente allí esta-
blecido, determina muchos de los fenómenos característicos 
de su vida. Poco individualistas, todo se hace entre todos y 
para todos; la propiedad adquiere escasa extensión; lo mío y 
lo tuyo apenas llega más allá de las armas ó útiles del oficio 
de cada cual; el hogar, que no pasa de la choza, no regido 
por la mujer propia, pronto se abandona, y así le es tan fácil 
al más fuerte ejercer el supremo señorío: ya hemos visto á los 
otomacos trabajar según el reparto hccho por el cacique cada 
mañana: ya veremos á los Incas ser los amos más poderosos ele 
país alguno, privando á todos sus súbditos ele la propiedad ele 
las tierras. 

Entre los aztecas no existía la propiedad individual de los 
campos; cada calpulli, ó reunión de parientes, ocupaba sus 
terrenos inalienables, que en ciertas épocas eran elistribuídos 
para su cultivo entre las familias que lo componían. Otras 

tierras (tlamilli) eran dadas sólo en usufructo á los jefes, que 
si no las aprovechaban, devolvían al dominio público; otras 
eran de realengo (tlatocatlalli) por los que percibía un canon 
el Rey de Méjico. 

El comunismo territorial, bien libre ó regulado por la tira-
nía, prevalece como general concepto en casi toda la exten-
sión del Continente americano, aceptándolo sus tribus, aun 
las más adelantadas; lo mismo que del mar, ele la tierra 
nadie se creyó con derecho para someterla á su propiedad 
particular, si no es aquellos Incas ó caciques que se dijeran 
hijos directos de los dioses, señores de todo lo creado, y aun 
éstos dejaron siempre como libre la mayor parte de su territo-
rio. Entre los mayas, según el Padre Landa, las tierras eran 
del común, poseyéndolas sólo para su cultivo el primero que 
las ocupaba, reuniéndose para ello en cuadrillas que se repar-
tían luego sus productos; en la misma forma verificaban la 
caza y la pesca. El principio comunista, aplicado á la familia, 
produjo entre muchos los efectos que á seguida veremos. 

Pero las formas ele Gobierno van dibujándose conforme 
obtienen aquellos pueblos mayor cultura. Muy adelantadas 
nos las presentan ya los aztecas. Aunque se muestren en todo 
como un pueblo bárbaro invasor, que adquiere algo ele la cul-
tura de aquellos á quienes somete, llega á ofrecernos, quizá 
por esto, el ejemplo de una monarquía electiva, debida á los 
distintos brazos sociales, que dejaban al lado del Rey cuatro 
Inspectores, autorizados hasta para su deposición, si no cum-
plía con los deberes impuestos á su cargo. 

Instituciones más democráticas, más lejanas del poder per-
sonal absoluto, encontramos también en el suelo americano. 

Las asambleas eran frecuentes entre algunos, nombrándose 
en ellas jefes militares ó civiles, pero tan sólo en casos de 
guerra ó de justicia, como entre los algonquíanos, terminando 
sus poderes al cesar la causa por que les fueron conferidos: 

Funciones muy democráticas ejercíanse también, y aun se 
ejercen, entre los pescadores de Alaska, algunos pueblos del 
Canadá, y otros al Norte, en lo que podemos llamar la Siberia 
americana, y ejemplo también de constitución federal nos 



presentan los partidarios de este sistema, como modelo nota-
ble, la de los iroqueses, llevada en ella al último extremo la 
autonomía de cada cantón; pero todas estas formas sólo las 
hallamos entre los pueblos más septentrionales, sin bajar 
nunca á ciertas latitudes más templadas ó meridionales y 
como propias de las gentes que venimos excluyendo del cua-
dro de las genuínas americanas precolombinas. 

Muy contrarios caracteres ofrecen los Gobiernos de aque-
llos otros pueblos de la región occidental, escasos compara-
tivamente ele población, y dueños de muy estrecho territorio 
al lado de las grandes extensiones americanas; pero ellos son 
los que fundan imperios y realizan conquistas, armonizando 
bajo sólidos principios las relaciones entre sus miembros, que 
sentían la idea de la nacionalidad. 

El Imperio de los toltecas, el primero en constituirse bajo 
el sistema de nación, descripto por los autores indígenas como 
nunca hubieran podido imaginar sin antecedentes ciertos para 
la redacción de tan características historias, fué completa-
mente un Imperio á la asiática, con jefes hereditarios, aunque 
obligados á dejar el reinado á los cincuenta años de ejercerlo: 
especie de jubilación previsora que forma un singular ejemplo 
en la historia de las instituciones. Tan celosos eran del presti-
gio de la Autoridad Real, que no le permitían tampoco el con-
cubinato ni aun en caso de viudez, quedando en este estado el 
soberano, sin poder celebrar segundas nupcias. 

La Autoridad Real aparece allí revestida de todos sus em-
blemas y espléndidas formas exteriores. La Corte sedentaria 
construye los más suntuosos palacios y se roclea de las jerar-
quías religiosas y militares que la defiendan y sustenten. El 
Rey y el pueblo están sometidos á las. leyes, y todo acusa una 
constitución imperial, que vive hasta que los bárbaros chichi-
mecas aniquilan su grandeza. Aún más organizados se nos 
ofrecen otros Imperios constituidos en el Anahuac, como los 
de Colhuacan, Tenavacan y Azcapotzalco, y últimamente los 
de Texcoco y Tlacopan, el primero de ellos con su gran Rey, 
el político, legislador y poeta Nezahualcoyotl, la figura más 
notable de la América Precolombina, confederados con los 

Aztecas, y por éstos al fin absorbidos; más abajo, en la región 
central, vernos á la Monarquía de los mayas, disputándose su 
vinculación las ramas de los Cocomes. Xivies y Cheles; los 
Quichés en Guatemala; los Güetares en Costa-Rica; luego, en 
el Continente meridional, á los Xiris y Duchicelas, los Quini-
bayas y otros que reviven á la historia; pero los que nos ofre-
cen más curiosos caracteres son los Incas peruanos, institu-
tores de una dinastía rigurosamente hereditaria en el varón 
primogénito habido de la Coya, ó reina. 

El Imperio de los fricas, más que una organización polí-
tica (y esto lo hemos dicho ya en ocasión distinta) (1), es una 
forma fuertemente reglamentada de casa comercial ó explo-
tadora ele las riquezas ele un territorio. Allí no hay más que 
un amo que establece corresponsales en las provincias á me-
dida que las va sometiendo; la guerra y la conquista, perió-
dica y hasta cierto límite, no se hace con otro objeto. 

Abrense en seguida vías de comunicación esmeradamente 
conservadas y con surtidos paradores; la contabilidad más 
escrupulosa rige la producción; el trabajo se ejecuta por 
todos, reglamentado hasta el último detalle, para su mayor 
eficacia, sin cansar los brazos del obrero, á fin de que no se 
inutilice. Todos trabajan para el Inca, y el Inca previsor, á 
todos sustenta, y para justificar su privilegiada suerte, se 
declara hijo de la divinidad, señora y dueña de todo lo creado, 
haciendo ele las consultas á los oráculos, pagadas en oro, uno 
de sus mejores rendimientos. Jamás á la alta banca judaica 
pudo ocurrir tm sueño más clorado. 

En las restantes razas meridionales sólo vemos la más 
primitiva é incivil carencia de todo organismo social ó político. 

La familia corre parejas con las instituciones sociales, se-
gún las gentes de cjue forma parte. Entre las más atrasadas 
y nómadas la suerte ele la mujer era tristísima, sufriendo toda 
clase de vejaciones y martirios; la mujer clel charrúa, poli-
gamo, abandonaba á su marido cuando otro hombre le prome-
tía con ella la monogamia; en su vida errante ella llevaba 

(1) El Cent maño, tomo I V , pág. 475. 
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la carga, siendo el hombre portador sólo ele las armas; entre 
algunas tribus las madres mataban al nacer á sus hijas para 
privarlas de tantas desdichas. 

Así como el cacique es el déspota en la tribu, el hombre es 
el déspota en la familia, 110 siendo la situación de los hijos 
más lisonjera que la de la madre. Los cuadros más inhumanos 
se contemplan al estudiar en este punto á las gentes que for-
maban la gran masa de la población americana primitiva, 
que los colacan al nivel de las más inferiores y abyectas de 
la humanidad, y entre las de segundo orden, aún la familia 
ofrece especialísimos caracteres. 

Los arraigados sentimientos comunistas producen en la 
familia los fenómenos más característicos; al uso comunal de 
la tierra corresponde el uso colectivo de la mujer, que deter-
mina el matriarcado con todas sus consecuencias; por esto el 
hombre pertenece á la tribu más que á la familia, no experi-
mentando la autoridad del padre, casi siempre inseguro; 
innumerables ejemplos encontramos entre las gentes aboríge-
nes americanas del comunismo en la mujer, ejemplos que las 
relacionan con muchas de la Oceanía y hasta del primitivo 
Oriente asiático, de cuyo comunismo femenino hallamos aún 
vivo recuerdo en los grandes poemas sánscritos. 

El fundamento de la familia azteca era la madre; ellas 
disponían y determinaban entre sí las ascendencias y des-
cendencias y el enlace con las distintas familias; hasta más 
tarde no se admitió la descendencia paterna, durando tanto 
el recuerdo del matriarcado primitivo, que nunca llevaron los 
niños mejicanos nombre patronímico: la madre les ponía uno al 
naser, y cuando salían de la infancia, el hombre de la medicina 
lo substituía por el que habían de usar en adelante. Comen-
zada su educación, recibíanla en común con los demás niños 
del calpulli, ó reunión de familias; varios calpulli formaban la 
tribu, y la reunión de tribus el estado. Entre los hopis, tiene 
aún la familia por centro á la hembra más anciana; el marido 
pasa al hogar de la mujer, cuya dueña es, llegando en algu-
nos casos hasta á despedirlo y tomar otro, y entre los Pieles-
Rojas todo se regula por la progenie materna: á la mujer per-
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tenecen, entre ellos, todos los derechos, los hijos, los bienes, 
la choza, de la que hace heredera á la hija mayor ó á la más 
próxima parienta, pues el padre apenas es sino un huésped, 
admitido para engendrar los hijos y defenderlos en sus fre-
cuentes guerras: en una madre común se fundamenta el clan, 
compuesto de todos sus descendientes, de mujer á mujer, no 
llevando los hijos más nombre que el de la madre. 

Cada clan tenia una divisa, el toten, que usaban tocios los 
congéneres, impresa en su cuerpo, en el pecho, por el tatuaje, 
ó representada en sus vestidos y armas, consistente por lo 
regular en un animal simbólico. El clan venía á ser como la 
gens romana, si no fundado en la filiación materna, al contra-
rio de la latina, en que el pater familias era el origen de toda 
progenie, y he aquí una diferencia etnográfica esencialisima, 
característica en la familia, según se trate de los pueblos 
superiores ó los de segunda clase que se han desarrollado sobre 
la faz de la tierra. 

Así el matriarcado va desapareciendo conforme las razas 
adquieren mayor al tura; entre los aztecas llegó á estable-
cerse el matrimonio, no pudiendo tomar mujer el hombre, 
aunque polígamo, sino mediante esta institución, que vemos 
fortalecerse entre aquellos otros de marcada filiación asiática, 
llegando á obtener toda estimación la monogamia entre los 
toltecas y mayas. Estos se presentan ya por muchos conceptos 
dentro por completo del cuadro de las razas superiores, á cuyos 
miembros tanto repugna el ser hijos de padre desconocido. 

Los toltecas eran tan monógamos, que ya hemos visto 
privar á sus Revés de las segundas nupcias y del concubinato; 
los matrimonios entre los mejicanos se fundan en tradicio-
nes venerandas que les prestan solemnidad extraordinaria: si 
bien podían celebrarlo con varias mujeres, aun viviendo las 
primeras, los recién casados entregábanse, durante los tres 
primeros días, á las mayores penitencias, durmiendo tales 
noches en el suelo, y absteniéndose con gran rigor de todo 
contacto carnal, al tenor de lo que prescriben taxativamente 
los sutras sánscritos. 

Entre los mayas el elemento femenino pierde su prioridad, 
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prevaleciendo el masculino. Los nombres de los padres dura-
ban siempre en los hijos, en las hijas no (1), para que así no 
se extinguieran los linajes, ele los que eran muy celosos, 
llevando sobre ellos los Sacerdotes escrupolosos registros ó 
partidas. Cuando moría el señor y no estaban los hijos en con-
diciones de mayor edad, el hermano mayor del padre quedaba 
como tutor de los menores y encargado de su instrucción. 
Estimaban la virginidad en las mujeres, y aunque les fuera 
permitido el repudio, les exigían la fidelidad, habiendo muchos 
que no vivieron sino con una. «Nunca los yucatanenses toma-
ron más ele una, como se ha hallado en otras partes tener 
muchas juntas», dice Lancia, siéndoles permitido castigar el 
adulterio con la muerte del amante , aunque otorgaban el 
perdón á la adúltera, pero quedando repudiada é infamada 
por ello para siempre. 

Entre los Incas, polígamos, la familia obtiene todo el ca-
rácter semita, siendo la coya, ó mujer legal, la única adornada 
con todos los privilegios y distinciones. 

La administración de justicia, la tributación, las institu-
ciones militares y otros organismos políticos, no ofrecían inte-
rés marcado para nuestro especial objeto. La primera llega 
desde la venganza entre los más rudos hasta la constitución de 
tribunales unipersonales ó colectivos, como entre los aztecas; 
el derecho, más que nada penal, manifestado por duras leyes, 
alguna vez escritas, como las Ordenanzas ele Nezahualcollolt 
y su hijo, se funda principalmente en la tradición; ésta substi-
tuye, como en tantos otros casos, á la ley elabórada por el 
Poder; ella regula la mayor parte de los actos de la vida, y 
ella también impone prácticas, á veces las más extrañas y 
pintorescas. 

Costumbre general de aquellas tribus más inferiores fué el 
antropofaguismo, que se presenta entre ellas con una constan-
cia aterradora. Apenas llegamos al Nuevo Mundo cuando ya 
conocimos de cuánto eran capaces aquellos hombres en cuanto 
á devorar á sus semejantes. Los caribes, los yucatecos de 

(1) Landa, Relación del Yucatán. 

origen azteca y otros varios, consideraron como un placer 
supremo el banquete hecho con los cuerpos de los recién 
llegados. De los aztecas todos sabemos qué grado alcanzaron 
en su voracidad; hacían la guerra, no tanto para la conquista, 
cuanto para proveerse de victimas humanas que ofrecer pri-
mero á los dioses y aprovechar luego sus adoradores, y si el 
Rey se olvidaba de la guerra por las dulzuras de la paz, los 
Sacerdotes le recordaban tan sagrada obligación con cualquier 
motivo ele adversidad real ó imaginaria. 

Las tribus ele Colombia eran antropófagas antes de la 
llegada de los quimbayas; en Quito aún quedaban bastantes 
restos cuando la conquista; en el Orinoco, Amazonas, Parana 
y Paraguay el canibalismo era constante; en el Brasil los 
sambaquis ó montes de huesos, partidos para extraerlos el tué-
tano, nos hielan el ánimo de asombro; en todas partes donde 
tienen su asiento estas primitivas gentes hallamos iguales in-
humanas costumbres. 

Quizá influyera en esto la pobreza de la fauna comestible 
en las comarcas americanas, observándose menos desarro-
llado allí donde la existencia de aves y cuadrúpedos permi-
tían más su consumo; porque tanto entre los aztecas como 
entre otras razas, vemos constituir la alimentación ordinaria, 
la puramente vegetal, siéndolo principalmente el maíz en 
sus diversos productos, bien formando el tladli ó pan de maíz, 
el atolli ó poleadas con miel: bebían el cacautl en agua, ó sea 
el chocolate, el oclli, y corno equivalente al vino, el funesto 
pulque, sacado del zumo del maguei ó pita. Alimentación ani-
mal apenas si la lograban los más poderosos, haciendo los 
demás pastas repugnantes con insectos y reptiles. 

Otro de los hábitos contraídos por los pueblos americanos, 
que llegó á extenderse hasta los más cultos, fué la extraña 
y anti-inhumana costumbre de la deformación craniana, 
obtenida en la más tierna edad por tan crueles medios como 
la opresión del cráneo entre dos tablas fuertemente liga-
das. Esta enormidad, comprometedora de la existencia del 
niño y sin ninguna ventaja para su vida cuando hombre, era 
aplicada con la mayor saña por las madres para obteuer tan 



sólo un carácter externo ele raza, incompatible con toda sana 
estética. Y sin embargo, es tan privativa de los pueblos más 
superiores occidentales, que sólo en contados casos se nota 
su ausencia entre ellos, conviniendo por esto con el concepto 
merecido entre muchas islas oceánicas más cercanas al Con-
tinente asiático, donde nunca fué permitida á los esclavos ni 
gente inferior, siendo como un privilegio de la nobleza. 

Los quichés, tan artistas y adelantados, se apretaban el 
frontal de modo tan violento cual siempre se ve en sus exce-
lentes relieves y esculturas; en algunos la deformación tendía 
á dar al cráneo un aspecto puntiagudo;-en otros, la compresión 
era lateral, ó bien posterior, haciendo avanzar el frontal; de 
mil modos, en fin, pero ninguno racional ni conveniente, y 
cuenta que no estaban muy sobrados de cabeza, como hemos 
visto, los antiguos americanos. 

Pero debió obtener tal arraigo esta costumbre por un 
respeto tradicional á su origen primitivo extranjero; ya se 
habla de ella, por nuestros autores clásicos, como Estrabon 
y otros, cual singularidad de los bárbaros de procedencia 
asiática, y en ningún lado se ve tan empleada como entre las 
islas más cercanas al extremo Oriental de aquella parte del 
mundo. La opinión de ser naturales tan extrañas formas del 
cráneo, es completamente gratuita, 110 habiendo necesidad de 
detenerse en la prueba de lo contrario. 

Otra costumbre primitiva asiática, hoy refugiada en mu-
chas islas oceánicas, y también extendidísima entre los ameri-
nos, fué la del tatuaje. De origen divino, é impuesto como gra-
tísimo á los dioses, se ve muy aceptado por los semitas, 
siendo bastante afectas á él las mujeres árabes; conservado 
hoy principalmente entre los salvajes del Océano Pacífico, le 
vemos, por lo tanto, más unido con los usos orientales que 
con ningunos otros, siendo en América más del agrado de las 
tribus primitivas que de las más cultas, entre las que fué pre-
ferida la deformación craniana. 

Otros mil usos y costumbres pudiéramos apuntar que nos 
llevan directamente al extremo Oriente asiático. La manera 
de sentarse con las piernas cruzadas, de que tan notable ejem-
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piar es el Q,uetzalcohalt del Museo delTrocadero, y las figuras 
del altar de Copan, cuya primera de ellas creeríamos un 
Buddha indo-chino á no conocer su procedencia; el agujerearse 
las orejas en la ranura del antehelix, algunas veces con siete 
agujeros, lo mismo que entre los Indos, de que constituían 
notable muestra los dos bellísimos vasos en forma de cabeza 
humana, con todo el tipo asiático, presentados por los Estados 
Unidos en la Exposición de Madrid; pudiéndose notar igual 
particularidad en ciertas figuras del riquísimo tesoro de los 
quimbayas, regalado por Colombia; la forma prolongadísima 
de las orejas de los Incas, por lo que recibieron el nombre de 
orejones, tan idéntica á la que ostentan las cabezas de Buddha 
en todos sus templos; el uso de los zapatos, bien en un pie, 
bien en ambos, según el ritual de las ceremonias; la moda de-
limarse los dientes las doncellas é incrustarse en ellos pie-
dras preciosas para realzar así su belleza; el modo de reco-
gerse el pelo los militares sobre la coronilla, y tantos otros 
detalles elocuentísimos, nos llevan á afirmarnos cada vez más 
en la comunidad con las gentes asiáticas ele distintas razas y 
variedades, allá en épocas más ó menos lejanas. 

Tratándose ele los hábitos característicos de los hombres 
de aquellos continentes, no debemos concluir sin citar el del 
uso del tabaco, que tanta aceptación tuvo después en el mundo 
entero. Fernández de Oviedo fué el primero que nos dió cuenta 
ele él, aunque empleado en muy distinta forma y con muy 
diverso objeto; en la isla Española aspiraban los fumadores el 
humo de las hojas, mediante un tubillo de doble boca que 
aplicaban á la nariz, obteniendo por este medio la embriaguez 
hasta caer en tierra. 

Entre ellos llamábase tabaco al aparato, no á la planta 
que producía el humo; otros lo ofrecían como sahumerio á los 
ídolos antes de pelear; los bomtios ó adivinos de Venezuela 
perdían el sentido aspirando el humo del tabaco, que aquí lla-
maban así al Vegetal, y el misino Oviedo nos lo presenta en 
forma de cigarro puro, ofrecido por un cacique á los compa-
ñeros de Grijalva, como señal de paz y seguridad durante sus 
parlamentos. 



Pero este primitivo autor no conoció el uso de las pipas, 
tan extendido en el centro del Continente Norte, y de las que 
tan curiosos ejemplares nos han proporcionado las explora-
ciones de los Mound Builders; la pipa resulta un aparato de 
origen genuinamente norte-americano. Los indígenas habi-
tantes de aquellas llanuras se esmeraron en su labor, reali-
zando en ellas cuanto su arte pudo alcanzar, haciéndolas de 
barro cocido, esteatita, piedra más dura y cobre; debieron tener 
un principio religioso, si hemos de tomar como ciato el que 
aun hoy la pipa pasa de mano en mano entre los Sacerdotes 
de varias tribus, congregados para comenzar sus ceremonias; 
pero el mayor interés que nos ofrecen estos útiles salidos á la 
luz, ele los montículos norte-americanos, es que en ellos vemos 
representados gran cantidad de animales, hoy sólo existentes 
en las regiones del Sur, habiendo desaparecido de su primi-
tivo asiento, sin duda á causa de cambios climatológicos; 
pero los tipos humanos esculpidos en ellas corresponden al 
ele los Pieles-Rojas y otros adjuntos, con indicaciones muy 
marcadas del tatuaje, al igual que aún hoy se ven entre los 
indígenas más fumadores americanos. La planta del tabaco 
fué desde un principio tan estimada, que se recibía entre 
ellos como precio de rescate; los aztecas, que tantos hábitos 
primitivos conservaron, fumaban el yetl, ya en forma de pocyetl 
ó puro y acayetl ó picado; pero cligno ele consignar es que 
nunca llegaron á fumar los pueblos más cultos precolombinos, 
pues ni los nahuas no indígenas, ni los mayas, ni los peruanos 
nos dejaron memorias de haber tenido tal vicio ó costumbre, 
tan aceptada hoy entre las naciones más civilizadas: y ya que 
de vicios ele los antiguos americanos tratamos, no dejaremos 
cíe consignar su desenfrenado y general hábito de la embria-
guez, origen entre ellos de las más repugnantes obscenidades, 
en las que superaron á todos los pueblos. 
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IV 
L i n g ü í s t i c a . 

ASE dado gran importancia en 
nuesttos días al estudio ele las 
lenguas, para inquirir sobre los 
orígenes y relaciones de los 
pueblos, pretendiéndose obtener 
por ellas pruebas irrefutables 
acerca de su antigüedad y pa-
rentesco entre sí más ó menos 
lejano. 

No deja de ser, sin embargo, 
este terreno muy inseguro, y por 
el que se ha ido algunas veces 
mucho más lejos de lo que la pru-
dencia científica aconseja, ocu-
rriendo últimamente ciertos con-

flictos entre la filología y la antropología; pero no hemos de 
concederle nosotros menor atención, ni ha de dejar de ser-
virnos su análisis para obtener valiosas deducciones, pues 
aunque muchos fenómenos lingüísticos son casi inexplicables, 
siempre brota cierta luz del examen de su conjunto, y bien 
podremos lograr, mediante él, algunos datos de indudable 
importancia. 

En el cuadro de las lenguas americanas, primeramente 
trazado por el español Hervas, existe tal variedad que pare-
cen resistir á su clasificación en grupos ó épocas, razas ó 
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naciones. Privadas, por otra parte, de originalidad y carác-
ter definido, tanto en sus voces como en su contextura gra-
matical, vienen á presentar á cada paso semejanzas y analo-
gías con casi todas las conocidas, hasta con las más clásicas, 
pues apenas existirá alguna de las del Antiguo Mundo que no 
se vea reflejada en su vocabulario, aunque obedezcan las 
americanas por su artificio gramatical á más reducidos patro-
nes. Parece como si todas hubieran concurrido á darles raíces 
para ser usadas después por razas inferiores que las amoldaron 
á su sistema gramatical conglomerante; pero no se pierda de 
vista, pa ra explicar este fenómeno, que venimos considerando 
á los pueblos americanos como ramificaciones del gran árbol 
humano, cuya savia proviene de lejano tronco común, siendo 
esto una prueba más de su lejano origen, por lo que, á pesar 
de tan grande confusión, vamos á pretender generalizar algo 
sobre tan complicada materia. 

Dificilísimo es seguir los pasos de cada voz y de cada raíz 
para indagar el camino que ha recorrido desde su origen y 
las modificaciones que en tal viaje ha experimentado, hasta 
adquirir la forma en que la encontramos; asunto que si de 
tan difícil solución es entre las lenguas más conocidas, dando 
lugar por ello á veces á las más alambicadas y caprichosas 
etimologías, aún más lo ha de ser entre las americanas, 
apenas antes comparadas y de tan obscura historia. Por esto, 
si logramos definir en tal cuadro algunos lincamientos, harto 
habremos obtenido, y más si recaen en apoyo de la tesis gene-
ral que venimos sosteniendo. 

No debemos ya admitir que una lengua sea más ó menos 
antigua por la especialidad de su contextura gramatical, 
ni que para llegar á la flexión de las más perfectas, sea 
preciso el trabajo de varios pueblos, que empezando por el 
monosilabismo primitivo pasen por la aglutinación para lle-
gar á la flexión; esto es hoy completamente inadmisible, pues 
el empleo de uno ú otro sistema por cada gente, es caso pura-
mente étnico, que en nada indica mayor ó menor antigüe-
dad. Sólo en la escasez ó riqueza de voces y matices gramati-
cales, sólo en el estado más ó menos artístico ó de descompo-

sición en que se halle una lengua, podemos basarnos pa r a 
deducir acerca de su edad, teniendo siempre en cuenta la 
capacidad intelectual y condiciones de raza del pueblo que 
la emplea. 

Para esta especie de cronología filológica, para esta extrac-
tificación del lenguaje americano, debemos empezar por el 
estudio de los idiomas del Sur y remontarnos hacia el Norte, si 
hemos de proceder de lo simple á lo complejo, de lo más anti-
guo á lo más moderno, pues seguramente en ambos extremos 
encontraremos los de su cronología. 

Arrolladas las razas más primitivas é inferiores á los con-
fines meridionales por el empuje de las emigraciones de otras 
de relativa superior cultura, nos encontramos entre las tribus 
que manifiestan el mayor atraso con las lenguas más pobres y 
poco pulimentadas. Allí hallamos á los habitantes de la Tierra 
del Fuego, que, según eminentes americanistas (1) en su len-
gua más culta, el yahgan es quizá donde se ve más extremado 
el aglutiuamiento general á todas las precolombinas, siendo su 
declinación pobrísima, distinguiendo sólo el caso directo, ó 
sea el acusativo, á cambio de una conjugación con cuatro 
números y otras particularidades que la alejan grandemente 
del cuadro general de estos idiomas, manifestando su salvaje 
organismo. 

También entre las lenguas de los pampas las tenemos de 
una rudeza extraordinaria; del charrúa, dice Azara que era 
todo nasal y gutural, diferente de los demás de tal suerte, que 
nuestro alfabeto no podía expresar el sonido de sus silabas casi 
inarticuladas, asimilándolo D'Orbigny al de los puelches y 
tobas. 

Entre las lenguas del Gran Chaco, como el guaycuru y 
otras más rudimentarias, aparecen casi todas Careciendo de 
numerales, fenómeno rarísimo y que indica el estado de atraso 
y la rudeza de aquellos pueblos, apenas sabiendo contar por 
los dedos. 

La enorme extensión del Continente Meridional muéstrase 

(1) L, Adam y a n t e s Von Martins. 



por lo demás dividido filológicamente en dos grandes grupos: 
uno atlántico, representado principalmente por el goajiro, caribe 
y sus dialectos, con los extendidos idiomas tupi ó guaraní, v 
el chiquito de Bolivia, más pobre que los otros y que parece 
enlazarse con los primeros consignados, y otra gran rama 
andina, occidental, que se extiende desde el Choco hasta el 
Araucano, trasvasando algunas veces las montañas é inva-
diendo en cierta extensión las regiones orientales. 

El primero de estos dos grupos merece, filológicamente 
estimado, la consideración del más genuino americano: el 
sinnúmero de lenguas de que consta, presenta, á más de 
su gran unidad en la formación, una pureza de raíces que 
sólo admiten parentesco con aquellas proto-asiáticas, poli-
nésicas y africanas, pertenecientes á pueblos que tuvieron 
que abandonar el continente asiático á causa del empuje de 
otros invasores más poderosos. 

El goajiroaraivak, el primer idioma que oyeron los españoles 
al pisar tierra americana, extendido entonces por todas las An-
tillas, y considerado por muchos como hermano del caribe, 
preséntase aglutinante en superior grado; nada de mocio-
nes para los géneros y casos; nada de terminaciones para los 
números; ellos dicen, traducido, toro macho y toro hembra; 
hombre uno y hombre muchos, con todos los demás caracteres 
que determinan el fondo rudo é inflexible de estos idiomas de 
tan somera morfología. Es, sin embargo, su vocabulario bas-
tante rico; su numeración decimal; sus pronombres sustan-
tivos y adjetivos y su conjugación con numerosos tiempos, 
pero todos perifrásticos y con adiciones personales é índices 
temporales, como no podía por menos de suceder dada la ín-
dole del idioma, proporcionando todo ello, como decimos, aca-
bado ejemplar de idioma puramente americano. 

Iguales interesantes particularidades se encuentran en 
las demás lenguas de esta gran región, que van perdiendo 
en riqueza y organismo gramatical cuanto más se acercan 
hacia el Sur, como acontece con el tapuya ó brasileño y el 
interesante tupi ó guaraní, eminentemente polisintético é incor-
porativo, con numeración sólo quinaria, y mucho más pobre 

en formas conjugables, de iguales posposiciones para ambos 
números en la declinación, y necesitando para distinguir los 
plurales, el empleo de la partícula heta. 

El chiquito, el omaya y sus dialectos completan el somero 
cuadro de las lenguas en esta gran región, en cuyo estudio 
no podemos detenernos, consignando sólo que las semejanzas 
semíticas y hasta fenicias que algunos han querido encontrar 
en ellas son tan violentas, que nunca producen el convenci-
miento de su existencia. 

Donde se ven éstas realmente más marcadas es en la gran 
rama andina, ó del Pacífico, empezando á aparecer en el 
chipcha, y definiéndose más claramente en el quichua, el idioma 
de los Incas, cuyas grandes analogías con el protomédico, 
recientemente estudiado por el gran orientalista Mr. Oppert, 
llegan á tanto que les hace perder mucho de la condición 
general polisintética de las lenguas americanas, empleando 
en su lugar procedimientos gramaticales reconocidamente 
semíticos. 

Estos repetidos caracteres asimilativos de los peruanos con 
las razas semíticas del Asia, aumentan las pruebas, ó por lo 
menos las conjeturas de su origen y emigración, los que más 
adelante veremos patentizarse en sus bellas artes, y ya hemos 
observado algo en su constitución é instituciones. Hermandad 
grande con el quichua ofrece el atinará, idiomas ambos en los 
que vernos un organismo gramatical completo, con su declina-
ción y conjugación ricas en formas, empleando la aglutinación 
de la más parca y simple manera, apareciendo por lo demás 
en la propia región el yunca, el poquina y el atacameño como 
restos lenguáticos de pueblos anteriores á la dominación incá-
sica, de mayores semejanzas con los estudiados en la región 
atlántica, y, por tanto, más rudos y primitivos. 

Los idiomas de la región central, entre los dos istmos, 
ofrecen la misma amalgama y compenetración entre si que las 
tribus por allí pasadas al Sur y establecidas en aquellos terri-
torios occidentales; pero destácase entre ellas el quiche-maya, 
que con el nahualt, que encontraremos en Méjico, parecen sel-
los idiomas más cultivados y enriquecidos de toda la América ; 



correspondientes, sin duda, á las más adelantadas civilizacio-
nes en el Nuevo Hundo. 

La gente maya y (piché del Yucatán y Guatemala, á la 
que hay que concederles un origen tolteca, diferían mucho de 
los aztecas en su lengua, conservando desde luego el maya-
quiché mayor pureza originaria que el amalgamado azteca, 
como más puras eran al principio sus creencias, ciencias é 
instituciones, viciadas también al cabo por las invasiones azte-
cas, que influyen grandemente para modificar su lenguaje. 

Desde el 1560, que escribe y publica su Arte del Idioma Maya 
Fr. Francisco Gabriel de San Buenaventura, existe muy res-
petable serie de trabajos sobre esta lengua, entre ellos el 
Gran Diccionario, debido á Fr. Antonio de Ciudad Real, de prin-
cipios del siglo XVII, con otros en la misma centuria, y hasta 
nuestros días, que demuestran la gran importancia dada desde 
el primer momento al lenguaje de las gentes más civilizadas 
del Nuevo Mundo, ofreciendo por su parte verdaderas bellezas 
en su sonido y mecanismo, bellezas que alcanzan á su conexo 
el quiohé, con sus numerosos dialectos el trotzil, el chol, el toto-
maco y tantos otros. 

Este gran grupo ofrece ya marcadísimas afinidades con 
las lenguas asiáticas jafélicas, hasta el punto de poderlas 
asimilar en ciertos momentos á los idiomas llamados indo-
germánicos, como el chiapanec, apenas aglutinante, y el tarasco, 
con un verbo casi greco-sanscrito, ó zendo, sin que por esto 
falten entre ellos dicciones semíticas y hasta vascas, adquiri-
das por contacto con las aborígenes, como haríamos patentes 
á poder entrar en su estudio detallado. 

Parentesco muy palpable con este idioma ofrece el otomí 
y el parné, más tantos otros que corresponden á los pueblos 
que tuvieron asiento en la parte más meridional del Conti-
nente Norte Americano, sobre los que dan mucha luz los ante-
cedentes históricos que de ellos tenemos, que nos explican 
á su vez bastantes de los fenómenos lingüísticos encontrados 
por los filólogos en todas estas regiones. 

Muy semejantes con estos idiomas debieron ser los habla-
dos por varios pueblos primitivos al Norte ele Méjico, como 

por varios datos vienen á presumir autores tan respeta-
bles como Brinton y otros modernos, apareciendo también el 
nakualt,'últimamente hablado por los aztecas, como una lengua 
extraña adoptada por ellos, á semejanza de lo que ocurrió 
entre nosotros con el latín clásico, usado por los invasores 
visigodos, aunque modificándolo más profundamente. 

Queda, pues, en primer término, en el Continente Norte 
el nahualt, de que venimos hablando, que ha tenido, como 
todo lo mejicano, el privilegio ele ocupar preferentemente la 
atención, desde que se estudian las cosas ele la América. 
Apenas verificamos la conquista de aquél Imperio, procedióse 
con gran interés á su examen, adquiriéndolo hoy de nuevo por 
los trabajos encaminados á descubrir sus orígenes y eleinentos 
que lo constituyeron. Resultado esta lengua de muy larga for-
mación en el Anahuac, hasta obtener la forma en que nosotros 
la encontramos, nótase en ella un cultivo que le proporciona 
más flexibilidad y riqueza que otra alguna americana, pero 
esto á costa de su pureza y casticidad, pues tanto en sus 
raíces como en su gramática, muestra al punto las más extra-
ñas influencias, alternando las semíticas y turanio-eúskaras 
con gran cantidad de voces que recuerdan hasta al griego 
clásico y al noruego, presentando en su fonética la tendencia 
á la cerebralización, ó sea la preferencia elel uso de las lin-
guales, propia de los dialectos asiático-orientales, que, como 
ella, terminan muchas palabras en ti. 

No es extraña esta mezcla, resultado de toelos los pueblos 
que van pasando por aquel territorio; introducida quizá pol-
los toltecas, en cuya derivación el maya y chiapanec hemos 
observado tantos recuerdos jafélicos ó germanos, van sobre-
poniéndose á este originario idioma aquellas otras accesio-
nes adquiridas por la invasión de las tribus bárbaras (pie se 
suceden en el país, siendo los aztecas los últimos que le im-
primen su marcadísimo carácter incorporante, al extremo 
que ninguna otra lengua conocida ha llevado, llegando á 
formar palabras de tal extensión, que dejan muy atrás en su 
complejo significado á las más extensas vascas y sánscritas 
que podamos recordar. Bien se comprende asi que después ele 



tantas modificaciones apenas pudieran entenderse cuando la 
conquista los mayas con las gentes del Anahuac. 

Caracteres muy distintos convienen y presentan las lenguas 
americanas conforme avanzamos á las regiones del Norte. Las 
razas pobladoras de los territorios ocupados hoy por los Esta-
dos Unidos, cerca del centro sin duda de las emigraciones al 
Anahuac, vuelven á mostrar aquellas formas que calificába-
mos de más genuinamente americanas, cuando consignábamos 
las de la gran masa oriental del Continente Sur, llegando 
con esto á los idiomas de la región Norte, que ofrecen carac-
teres más modernos, similares con las lenguas nuevas del 
extremo oriente asiático. 

Ya en el parné y otomí empiezan á aparecer estos cambios 
en el espíritu de los idiomas, cambio que se presenta franco y 
con todas sus consecuencias en las lenguas de la parte más 
norte y occidental de América. Marcadísimos caracteres gra-
maticales y léxicos japoneses y mandarinos van mostrán-
dose en ellas, tales como la alaskana, la de los algonquia-
nos, de los natches y esquimales en general, orientales y occi-
dentales. Entre estos últimos del río Makencie encontramos 
los plurales en ke-t (kiag, kieu y kiu de los chinos); los pro-
nombres apositivos tan semejantes á los japoneses, chinos y 
mandarinos, con otras particularidades que alcanzan al algon-
quiano y al hinkit, en el que comienzan muchas palabras por 
k ó t, s, m, n, careciendo como el chino de la letra v, y otros 
dialectos que por su contextura gramatical y vocabulario 
parecen formar un grupo de transición entre la rama agluti-
nante y la monosilábica, entre el gran grupo polar y el chino 
con sus dialectos. 

Larguísimo sería entrar en el estudio dé cada una de estas 
lenguas y presentar ejemplos y comparaciones que fortale-
cierran nuestro aserto; pero señalado lo más culminante, basta 
con lo apuntado para ver en ello una estrictificación y geo-
grafía que, lejos de contradecir, conviene y afirma lo que 
venimos sosteniendo respecto á la etnografía é historia más 
probable de las gentes en el Nuevo Mundo. En el resbaladizo 
terreno de las comparaciones léxicas apenas vemos nacía, sin 

embargo, que proceda directamente ele los idiomas europeos 
en su florecimiento clásico, por más que prevalezcan ciertas 
comunes radicales. Las lenguas humanas forman un gran 
árbol cuyas últimas ramas alcanzan, á veces, muy lejos de su 
origen, y cuyos frutos son las palabras, nutridas por la 
sávia que llega á ellas descle las más lejanas raices. Su mayor 
examen nos va demostrando cuán semejantes son en sus ele-
mentos, aun dentro de su aparente variedad, quedando ahora 
por hacer el estudio clel camino que aquella sávia sigue á 
través del complicado ramaje y los injertos que por contactos 
naturalmente se producen. En el Asia está el gran tronco 
común que extiende por uno y otro laclo clel mundo entero su 
espesa copa, vária en sus frutos según las gentes y las tierras 
á que alcanza, y por América vemos dilatarse una gran rama 
que presenta gran unidad en su aspecto; el carácter agluti-
nante llega á imponerse en su mayor superficie; originario ele 
la población más densa y primitiva, concluye por influir sobre 
los pueblos superiores, con quienes experimenta tan intimo 
contacto, y en ninguna otra parte hallamos sus congéneres 
más patentes que en aquellos idiomas proto-asiáticos, consig-
nados por Térrier ele Lacoupier en su citada obra de Las lenguas 
de la China antes de los chinos, que por este motivo volvemos á 
recomendar especialmente á nuestros lectores (1). 

a-. 

(1) Los aficionados á estos estudios encontrarán una buena guía para 
los idiomas americanos en las dos Conferencias dadas en el Ateneo de 
Madrid, con motivo del Centenario, por el Sr. D. Francisco Fernández y 
González, y pueden consultar también la Bibliografía española de las len-
guas indígenas de América, por el Conde de la Vinaza, por igual fecha. 
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