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ADVERTENCIA.

el PROLOGO de esta obra se ha dado a. cono-

cer el -plan que me he propuesto en su redaccion,

el desarrollo que daria & inis ideas, y por consi-

guientecuantoelladebecontener. Creo, sin embar-

go, conveniente manifestar, al principiar este se-

gundo voluinen, que aunque toda la obra debe

comprender lo mas notable que en punto a ruinas

y antiguedades exisle en nuestro territorio, iigu-
rando en ellas las de cada uno de los Estados de

Ja Republica, las de la America Central, las de la

America del Sur y las de los Estados Unidos del

Norte, para que abrace todo el Continente america-

no, el torno primero solo se ha contraido a las rui-

nas del Palenque por el lugar preeminente que

ocupan entre todas las de dicho continente, y por-

que teniendo un tipo que les es propio, y las dis-

tingue de las demas, debia comenzar por ellas las

investigaciones que me proponia desarrollar, acora-
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pailandolas, al comenzar el juicto comparative, de

las indicaciones que era preciso hacer para exami-

nar despues, con todo el acopio de datos que esto

proporcionara, la cuestion de oricjen, que es el ob-

jelo de la segunda parte.

Este 6rden me ha parecido conveniente para

que las constructions antiyuas y cuanto les con-

cierne vayan presentandose en su lugar respective
con la correspondiente separacion, segun su im-

portancia, sin mezclarlas ni confundirlas entre si,

pero sin perjuicio de tocar anticipadainente, y
cuando la materia lo requiera, algunos puntos, en

que por las analogias u otras circunstancias, era

preciso hacerlo, sin esperar que les llegara su tur-

no en el orden sucesivo de exposicion.

Ya se ha visto cuan notable es lo que en esas

ruinas se presenta, y las consideraciones a que dan

lugar. Esto se ira haciendo mas patente con las ob-

servaciones que seguiran presentandose, a medida

que se avance en el exdmcnparticular de cadauno

de los objetos que contienen, y lo que se exponga

respecto de las otras, cuya importancia aparecera
lambien en todo suconjunto y enlaces que puedan
tener.

Las ruinas del Palenque y las ainericanas en

general contienen, como dice Mr. Larenaudiere,
muchas cosas que son todavia misterios (1), y por
eso es tan interesante su examen.

(1) L'univers. Mexique et Guatemala. Paris, 1843,

pag. 325326.
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En mis investigaciones y analisis he procurado
valerme de los medios que sujiere la arqueologia
en todos sus ramos y combinaciones. Abrazando

como se ha insinuado ya, la vida y la ciencia de

los pueblos de la antigiiedad, su con stitucion ci-

vil, politica y religiosa, la memoria de los acon-

teciimentos y de las personas. las obras del arte,

los usos, las costuinbres, y la vida privada en

lodos sus detalles, se llega por medio de ella al

conocimiento de los progresos de la humamdad
desde el principio del mundo, desde la cuna del

genero humano. Ya se deja entender de cuan

alto interes y merito es cuando esa ciencia se apli-

ca a cada nacion en particular, cuando sus re-

sultados se comparan y combinan con lo quo se

descubre en las demas, y la serie de noticias y co-

nocimienfcos que todo esto debe producir. For eso

se ha dividido en varias clases, y se ha dado a

esos trabajos diversas denominaciones, tales como
las de arqueologia literaria. paleografica y diplo-

matica, artistica, monumental y mecanica, conto-

das sus divisiones.

En los puntos que me he propuesto examinar,
nada he omitido de cuaiito de ella pudiera utilizar-

se, para que con estos trabajos vaya formandose la

arqueologia americana, tan poco cultivada y cono-

cida, apesar del interes que inspira, y de la alta

importancia que tiene. Por eso es, que despues de

hacer la descripcion de las expresadas ruinas del

Pale/ique, he comenzado inmediatamente en algu-
nos puntos Qljuicio comparative con las mas nota-
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bles de la antiguedad que se conocen en el otro

continente, para seguir en todo lo demas, y llenar

asi el cuadro que me he propuesto trazar en el cur-

so de esta obra; intimamente persuadido de que en

esta inateria como en otras, hay todavia mucho

quehacer, pues ademas de lo que avanzan y descu-

bren, aun en lo ya conocido, una observation cons-

tan te y un examen prolijo, como lo ensefia la ex-

periencia; Seneca ha expresado esta misma con-

viction en las siguientes palabras. Multum, mul-

tum adhuc restat operis, multunique restabit,

nee ulli nato post mille soscula precluditur oca-

sio alipuid adhuc adjiciendi (1).

Notorio es el progreso de las ciencias fisicas y
morales, y el perfeccionamienlo sucesivo de las ar-

tes, de las obrab y de todo lo conocido. Nada pue-
de creerse agotado, y mucho menos en inateria de

investigaciones y de cosas poco conocidas. Nues-

tras ruinas y antiguedades, como ha dicho muy
bien uno de los escritores antes titados (2) ,

son los

restos de una civilization extinguida, que ha ocu-

pado tan poco la atencion de los hombres compe-

tentes, que puede decirse que el campo de las an-

tiguedades americanas esta todavia por rosary

y como presenta variedad en su conjunto, en su ca-

racter, y en la epoca de las construcciones, se hace

(1) Seneca, Epist. 46.

(2) Mr. Larenaudiere. L'univcrs, Mexique et Guate-

mala, loco citato.
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precise darles en su examen e invesligacion el 6r-

den sucesivo y metodico quo se lia indicado.

Esto me ha inducido a, reservar para este segun-
do tomo el examen de las demas constructions, pa-
ra no dar al priinero demasiada extension, termi-

nar todo lo relative a la arquiteciura, y proseguir

despues con la escultura y cuanto le es anexo en

el examen de las figuras descrilas, con todo lo de-

mas que se ha indicado en el plan general de la

obra, procurando la mayor concision posible, para
no decir mas que lo absolutamente indispensable,
conforme al precepto de Quinliliano, de no decir

mas ni menosde lo que conviene: ((Quantum opus

est, cuantum satis est (1).

(1) Quintil. imtit. oral. lib. 1, cap. 2.





CAPITULO XVII.

1. Examen de otras conslrucciones encste continentc,

comparadas con las de las naciones antiguas. Lostem-
plos. Notable teniplo construido en Gholula y deidad
a que estaba consagrado. Los de Teotihuacan: numero
que habia en Mexico: descripcion del de Huitzilopoch-
tli. Los de Texcuco. El del sol en la America del Sur:
losde la Florida. 2. Comparacion de estos temples con
los dela antigiiedad: los de Egipto: los de Siria y la

Arabia: clde Belo en Babilouia: el de Diana en Efcso:
otros templos griegos: descripcion del dc Salomon: el

de Isambul en Nubia: los de Lucqsor y Gaauack y
otros notables. Gapillas monolitas de SaisyButor.
3. Comparacion entre estos templos, el del Palenque
y los demas de este continente: lo que de ella resulta:

rasgos de semejanza entre el palacio del Palenque y
el templo de Belo. 4. Sc da lijera idea de las habita-
ciones particulares, de varios edih'cios publicos de los

indios, y de algunos palacios y casas de los nobles.
Recuerdos que exitan. Gasas de los pobres y de los

ricos. 5. Obras.y trabajos de arquitecturaconocidos
por los mexicanos. 6. Resto de coustrucciones su-

yas: comparacion con las del Palenque.

1.

Si para acabar de formarse una idea del estado

de la arquitectura en este continente, no se limita
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el examen solo a las ruinas del Palenque, sino que
se extiende a las eonstrucciones que se encontra-

ban en pie en tiempo de su descubrimiento, podran
hallarse puntos de comparacion que ilustren la

cuestion de origen.

Entre estas construcciones, las que se presentan
desde luego enprimera linea en todos los paises,

son los templos destinados a tributar culto al Ser

Supremo, segun las crencias y ritos respectivos.

El nuniero que habia en esta parte del continente,

cuando fue descubierto por los espailoles, era con-

siderable. Dice Torqiiemada que pasaban de cua-

renta mil, y Clavijero supone mayornumero aiin,

pues no habia lugar habitado que no tuviese uno

siquiera, ni pueblo de alguna extension, dondeno

hubiera mucbos (1 )
.

Figuraban entro los mas notables los de Cholula.

Teotihuacan y Mexico.

Era Cholula, como dicen los escritores de Ame-
rica^ y antes se ha expresado, lo que laMecapara
los musulmanes, y Jerusalen para los cristianos,

la ciudad scxnta, la ciudad sagrada, notable por la

grandeza y multiplicidad de sus templos, asicomo

por la poinpa de sus fiestas. Kespetada de los pue-
blos y de los reyes, venian a rendirle homenaje
desde los puntos mas distantes: las romerias se mul-

(1) Clavijero. Historia antigua de Mexico, lib. 6, pa-

giaa 248.
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tiplicaban de una manera prodigiosa, y su santua-

rio se enriquecia con las ofrendas reales y las de los

particulares, las cuales consistian en oro, plata, pie-

dras preciosas, plumas, manias u otros varies ob-

jetos, y se confirmaban en ellalasseSorias. Su co-

mercio era extenso; sus estofas de algodon con di-

bujos primorosos, y sus tejidos de pelo de conejoy
de liebre, eran las mas bellas, lo mismo que sus va

sijas, incomparables por la finura y el brillo de

supintura, y sus obras de carey y plateria. Notable

era tambien por su leatro y su miisica (1).

En esta ciudad se levantaba en honor de Quetzal-

coatl el monumento mas colosal de Nueva EspaHa,

capaz, segun el baron de Humboldt (2), de rivaii-

zar por sus dimensiones con las antiguas pirami-
des de Egipto, d las cuales se parece en la forma.
Su forma es como todos los teocallis 6 templos niexi-

canos segun se ha dicho antes, la do una piramide

truncada, con cuatro caras vueltas hacia los cuatro

puntos cardinales, dividida en su altura en otros

tantos pisos 6 tramos, con un suntuoso templo en

la cima, en que se hallaba colocada la imagen del

dios del aire, de faccionos toscas, con una especie
de mitra en la cabeza, que remataba en un pena-
cho de plumas escarlatas, adornado el cuello con un
reluciente collar de oro; de las orejas pendian pre-

(1) Brasseur de Bourbourg. Historic des nations civi-

lis^es duMexique, lib. 7, cap. 2, pa<j. 420. Diccionario

de Historia y Geografia, palabra Gliolula.

(2) Humboldt. Vue des cordillieres, pag. 27 ysigs.
ESTUDIOS TOMO II 3



ciosas turquesas; en una mano empuuaba un cetro

adornado de piedras, y en la otra llevaba unescu-

do primorosamenle pintado, que era el simbolo de

sugobierno sobrelosvientos(l). Es dudoso, segun
se ha indicado, si el interior de la piramide es una
colina natural, aunque parece mas verosimil que
sea una composicion artificial de tierra y piedras,
cubierta por todas partes de ladrillos y de arcilla

(2). Hay senales de que tenia en el exterior relie-

ves que el tieinpo y los elementos hanborrado. La
altura de la piramide es de ciento sesentay siete

pies, y su base mil cuatrocientos veintey tres pies

de largo, que es ei doble, como ya se ba dicbo, de

la que tiene la gran piramide de Cheops. La base;

que es cuadrada, ocupa treinta y cuatro acres, y la

cumbre mas de un acre. Clavijero da a este teoca-

lli ciento noventa y cuatro varas de altura. Hum-
boldt ciento sesenta y dos pies, y mil trescientos

cincuenta y cinco de largo en el lado de la base, y
Breton cuatrocientos treinta y nueve metres de lar-

go, y cincuenta y cuatro de altura perpendicular.
Dice Veytia que estemonumenio fueconstruido vi-

viendo Quetzalcoatl, a quicn pintan como hombre

bianco y barbado, vestido de un traje talar bianco

sembrado de cruces rojas (3) .

(1) Prescott. Hist, de la conq. de Mexico, lib. 3, cap.

6. Torquemada. Monarq. ind., lib. 3, cap. 13. Camar-

go. Hist, de Tlaxcala.

(2) Prescott. Hist, delaconq.de Mexico.

(3) Diccionorio de Historia y de Geografia, palabra
Cholula.



El conquistador de Cholula D. Gabriel de Rojas
describe el monumento en 1581 de la manera si-

guiente:

En esta ciudad no bay mas fortaleza que un
cerro antiquisimo, que esta dentro de ella hecho

d manOj todo de adobes, que antiguamente esta-

ba liecho en redondo, y abora con las cuadras de

las calles esta cuadrado\ tiene el pedestal de bo-

jeo 2.400 pasos comunes; tiene de alto este pe-

destal cuarenta varas; encima del cual pucden
caber diez mil personas; despues va subiendo el

cerro en redondo de enmedio de este pedestal
otras cuarenta varas; de manera que todo su alto

son ochenta varas, a la sumidad del cual puede
subir un bombre a caballo; en lo alto de el esta

una placeta muy liana en que pueden caber mil

bombres; y en medio de esta placeta esta puesta
una cruz grande de inadera con el pie y gradas
becbas de cal y canto en el propio lugar que en

tiempo de gentilidad estaba el idolo cliiconauJi-

quiaull como esla dicbo (1).

Los dos famosos templos de Teotihuacan consa-

grados al sol y a la luna, que sirvieron de modelo

a los denias templos, tenian en su base 6 cuerpo

inferior, como se ba visto al bablar de las pirdmi-

des, el primero ciento veinte toesas de largo y
ocbenta y seis de ancbo, y el segundo ochenta y

(1) Diccionario universal de Historia y Gcografia, pa-
labra Cholula.



seis toesas de largo y setenta y tres de ancho, de

cuatro cuerpos con sus respeclivas escaleras (1).

Su elevacion perpendicular era, segun un escritor,

de cincuentay cuatro metres eluno, y el otrocua-

renta y cuatro, calculando la base del primero en

doscientos ocho metresdelargo (2). ConLaban cuatro

plataformas principales, cadauna de ellas dividida

en pequeilos escalones, cuyos restos aiin se distin-

guen. Su nucleo es de barro mezclado con piedras

pequeflas. Esta revestido de un muro de tezontle.

El escritor citado considera esta construccion muy
parecida a una de las piramides de Sakhara, que
tiene seis plataformas, y que segun el viaje de Po-

kocke es un conjunto de polvo amarillo revestido

por fuera de piedras en bruto. La cumbre del tem-

plo mas grande, segun Prescott (3), diccn que
estaba coronada por un templo, en el cual habia

una colosal imagen de la deidad patrona, el sol,

necha de piedra, y de una sola pieza, y que mi-

tt raba bacia el Oriente. Su pecho estaba cubierto

de una Idmina brunida de oro yplata, en la cual

u se reflejaban los primeros rayos del sol levante.

Un anticuario del siglo pasado dice haber vis to

los fragmeiitos de la estatua, que aim existia en-

Lera cuando entraron los espailoles en el pais; pe-

(}} Glavijero. Hist. ant. de Mexico, lib. 6, pag. 247.

(2) Alburn mexicano. Diccionario de Historiay Geo-

gra, palabra Pirdmides de San Juan Teotihuacan.

(3) Prescott. Hist, de la conq. de Mexico, torn.. 2, lib.

5, cap. 4, pag. 66.
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ro quo me" demolida por el infatigable obispo Zu-

marraga, cuya mano destructora fue mas falal

que la del tiempo mismo para los nionumentos.

En Mexico solo, segun afirman algunos autores,

habia inas de dos rail teocallis 6 casas de Dios. El

principal estaba consagrado a Huitzilopocktli ,
Dios

de la guerra. Comenzo por una pobre cabana, y
se levanto despues majestuoso entre los edificios

de la gran ciudad. Clavijero nos habla en su obra

inniortal dozens dimensiones y suntuosidad (1).

El muro que lo rodeaba de ocbo pies de alto erade

piedra y cal, y el patio dentro del recinto interior

del muro estaba empedrado con piedras lisas y bru-

ilidas: tenia cuatro puertas que conducian alas cal-

zadas principales. El vasto editicio, quese alzaba

en medio del patio, era cuadrilongo, y eslaba re-

vestido de ladrillos cuadrados e iguales. Tenia cin-

co cuerpos casi de una misma altura, y desiguales
en longitud y latitud. El primoro media de Levanto

aPoniente mas decincuenta toesas, y cercadecua-

renta y tres de Norte a Mediodia. El segundo era

una toesa menos largo que el inferior^ y otra ine-

nos de ancho. Los otros iban disminuyendo en

las mismas proporciones, de modo que sobre cada

cuerpo babia un espacio 6 corredor., por el cual pc-
dian andar tres y aun cuatro bombres de frente gi-

rando en torno del cuerpo superior. Las escaleras

(1) Ilist. ant. de M6xico, torn. 1, lib. 6, p&g. 240 y
sig.
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situadas al Mediodia eran bien trabajadas, y cons-

iaban de ciento catorce escalones, cada uno del alto

de un pie. Sobre el quinlo y ultimo cuerpo habia

una plataforma 6 airio de cuarenta toesas de largo,

y treinta y cualro de ancho. En la extremidad orien-

tal se alzaban dos torres a la altura de cincuenla y
seis pies 6 poco mas de nueve toesas, cada una di-

vidida en tres cuerpos: el inferior de piedra y cal,

y los otros dos de niadera bien trabajada y pintada.
El cuerpo inferior 6 base, era propiamente el san-

luario, donde babia un altar de piedra de cinco pies

de alto. Uno de estos santuarios estaba consagrado
a Huitzilopoclilli y otro a Tezcatlipoca. Los otros

cuerpos Servian para guardar los utensilios del cul-

to y las cenizas de algunos reyes y seilores. Las

dos torres terminaban en kermosas cupulas de ma-

dera. En el atrio superior estaba el altar de los sa-

crificios ordinaries, y en el inferior el de los sa-

crificios gladiatorios. Delante de los dos santua-

rios babia dos hogares de piedra de la altura de

a un hombre, y de la figura de las piscinas de nues-

tras iglesias, en los cuales de dm y de noche se

mantenia fuego perpetuo.v La altura del edificio

no era nienos de diez y nueve toesas, y con la de

las torres pasaba de veintiocbo.

Cerca del teraplo babia un osario que en la par-
te inferior tenia 154 .pies de largo. Se subia a la su-

perior por una escalerade treinta escalones. Eran
tantos los craneos conservados en estos edificios,

que algunos espailoles contaron en una parte de
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ellos hasta ciento treinta y seis mil, segun asegura

Clavijero (1).

EnladescripcionquePrescottba licclio del tem-

plo mayor, encontramos, quo la pared quo lo cir-

cundaba, estaba adornada exteriormente con ser-

pientes realzadas; que sobre cada una de las cua-

tro puertas que miraban a los cuatro puntos prin-

cipales de la ciudad, habia una especie de arsenal

lleno de arrnas y pertrechos de guerra; que en las

paredes de los santuarios estaban esculpidas figu-

ras que representaban el calendario 6 acaso las ce-

remonias del ritual; que Huitzilopochtli tenia en

la mano derecha un arco, en la izquierda un haz

de flechas doradas con una leyenda mitologica- al

rededor de la cintura estaba enroscada una serpien-
le enorme de piedras y perlas; en el pie izquierdo
veianse plumas de colibri, y suspendida al cuello

una cadena de corazones de oro y plata, emblema-

Lica de los sacrificios en que tanto se gozaba el

dios; que el sanluarioadyacenie consagrado &Tes-

catlipoca contenia la irnagen de esta deidad crea-

dora del mundo, de piedra negra bruilida, adorna-

da con oro y plata y cuyo ornamento principal era

un escudo pulimentado como un espejo, embleina

de que todas las cosas se reflejaban en el (2).

Aprovecliandose el abate Brasseur de Bourbourg

(1) Hist. ant. de Mexico, torn. 1, lib. 6, p&g. 246.

(2) Prescott. Historia de la couquista de Mexico, torn.

1, lib. 4, cap. 2.
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de todos los datos reunidos por Las-Casas, Torque-

mada, Acosta, Gomara y Glavijero, ha hecho tam-

bien una doscripcion circunstanciada de este tem-

plo, y dice que la base del teocalli teniauna exten-

sion de 300 pies sobre lt>0 de ancho (1).

En Tezcuco babia igualinente muchos temples.
El principal era el que Nezahualcoyotl consagr6 a

Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli. Enfrente de es-

te construyo despues otro dedicado al Creador invi-

sible del universo, que segun un manuscrito de

Pomar (2) y la opinion de IxtUxoclitli (3) ,
era una

vasta piramide con cuatro ordenes de terrazas de

una altura considerable. En la puerta, dice el

abate Brasseur (4), se elevaba en el centro de la

plataforma una torre de nueve pisos, figurando los

nueve cielos. El coronamiento que representaba
el divino cielo estaba pintado de negro por fuera

y sembrado de estrelias; interiormente se lialla-

ba encrustrado de oro, pedreria y piumas precio-

sas,, y consagrado al dios desconocido, que no

estaba representado por ninguna figura, termi-

naba por tres puntas. En el noveno piso se en-

contraba un instrumento llamado cUililitli que
da su nombre al templo y a la torre. Entre otros

(1) Brasseur dc Bourbourg. Historic des nations civi-

lis^es du Mexique, torn. 3, lib. 12, cap. 6.

(2) Relaciou de la ciudad de Tetscuco enviada a S. M.

(3) Historia de los chichimecas, torn. 1, pag. 45. !

(4) Historie des nations civilis^es du Mexique, torn. 3,

lib. 11, cap. 1.
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instrumentos de musica que se habian reunido

alii, habia una especie de vasija de metal llama-

da tetzilacatl, que se tocaba como las campanas
por medio de uh mar tillo del rnismo metal. Se

tocaban todos los instrumentps cualro veces al

dia, y el chilitl a la liora que oraba el rey.

Dando el abate una ida general de est& clase de

construcciones, dice (1) que el cuerpo principal de

los teocallis era una piramide cuadrada, por lo re-

gular oblonga, compuesta de muchas hiladas que

parecen como otras tantas piramides sobrepuestas,
de las cuales la ultima esta como tronchada en la

punta.

En todos las ciudades de cierta importancia, el

teocalli estaba erigido en el centro de un gran patio,

formado por los edificios destinados a las diferentes

ceremonias del culto, a la habitacion de los sacer-

dotes, de las vestales y de-los j6venes empleados
en el servicio del santuario.

El templo del Sol es en la America del Sur uno
de los mas notables de este continente. Balbi lo

considera el mas suntuoso y magnifico de todos los

construidos en aquella parte de la America, y uno
de los mas ricos" que ha habido en el mundo. Sus

cuatro paredes estaban tacbonadas conplanchas de

oro. El idolo que en el se veneraba representaba

(1) Historie des nations civiliseesduMexique, torn. 3,

lib. 12, cap. 6.

ESTUDIOS TOMO II 4
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el Sol, colocado sobre una planclia de oro. La irna-

gen era toda de una pieza; el rostro redondo, ro-

deado de rayos y de llamas. A.los lados se halla-

ban colocados los cuerpos de los incas embalsama-

dos, sentados en tronos de oro con la cara nacia la

puerta del Poniente, excepto el de Sayna-Capac
cuyo rostro estaba vuelto bacia la imagen. Tenia

el templo otros adornos de oro y puertas cubiertas

de este metal. El techo era de madera. No cono-

cian los peruanos el uso de la teja ni del ladrillo.

A un'lado liabia un patio cuadrado con un pretil

adornado de oro, y al rededor cinco capillas. consa-

grada la primera a la luna. Las puertas y paredes
de esta tenian laminas de plata, y la cara de la lu-

na, representada por un rostro demujer, era igual-

mente de plata. A uno y otro lado de la imagen
se conservaban los ciierpos embalsamados de las em-

peratrices: lade Mamaoello, madre de Suayna-Ca-

pac tenia la cara mira*ndo al idolo. La segunda ca-

pilla consagrada a Venus; las pleyadas y todas las

estrellas en general, estaban adornadas de plata

como la anterior. La tercera artezanada de oro,

estaba dedicada altrueno, al relampago y al rayo.
En la cuarta tambien de oro se veneraba el Arco-
iris, y la quinta enriquecida come las otras, era la

sala de audiencia de los sacerdotes que Servian en el

templo (1).

(\) Adrian Balbi. Abrege de geographie. Ameriqne
du Sud, Peru. Garcilazo de la Vega, primera parte de

los comentarios reales etc., lib. 3, cap. 20 y 21.
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En la historia de la conquista do la Florida se

encuentra la descripcion de los templos, uno de

ellos tallado en la roca de forma oval de doscicntos

pies de largo y ciento veinte de alto, al cual le en-

traba la luz por una abertura en medio del techo,

y en el se tributaba culto al s'ol.

Kl otro do estos templos llamado Talo-Meco ser-

via de sepulcro a los caciques 6 principales delpais:

veianse en el muchas cajas de madera sobre ban-

cos al rededor de la pared: tenia cien pies de largo
sobre cuarenta de ancho, y una altura proporcio-

nada, cubierto de canas y adornado el techo de

conchas de diferentes tamailos vistosamente coloca-

das, y figurando festones que descendian de arriba

a abajo.

En las puertas a la entrada del templo habia es-

tatuas gigantescas de madera colocadas en hilera

de mayor a nienor, las primeras de ocho pies de

alto y las demas un poco menos, armadas con cla-

vas, las segundas con mazos de armas enlamano,
las terceras con remos y las ultimas con hachas de

cobre.

En lo alto de las paredes habia una cornisa de

conchas y festones de perlas. Debajp del cielo raso

y de esa cornisa veianse dos 6rdenes de estatuas

puestas una sobre otra, de hombres y mujeres, ca-

da una con su nicho; los hombres llevaban armas
en la mano y las mujeres nada.

El espacio quo media entre las imagenes de



los muertos y los dos 6rdenes de estatuas, estaba

sembrado de escudos de diversos tamaiios: en el

centre del templo habia tres hileras de cajas con

perlas, las mas grandes Servian de base a las me-

dianas, y estas a las inas pequeilas, y ademas pa-

quetes de pieles de gamuza.
Al rededor del templo habia un grande almacen

dividido en ocho salas llenas de arinas: habia en

la primera largas picas herradas con cobre; en la

segunda clavas 6 masas; en la tercera mazos de

armas; en la cuarta venablos adornados con borlas;

en la quinta varias especies de remos; en la sexta

arcos y flechas muy hermosas; en la setima rode-

las de niadera y de cuero adornadas de perlas y
borlas de color; y en la octava escudos de canas

muy bien tejidas, adornadas con borlas y granos
de perlas (1).

2.

Con estos datos y los que ya tenemos sobre el

templo de las ruinas del Palenque, podria formar-

se un juicio comparativo en laparte arquitectonica,

trayendo a la memoria algunos de los mas celebres

de la antigtiedad, sobre los cuales se han hecho

frecuentes alusiones en esta obra.

Segun la idea que de los templos egipcios nos

(
1
)
Garcilazo de la Vega. Hist, de la conq. de la Flo-

rida.
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da Strabon, consistian en un gran espacio empe-
drado de una media yugada de ancho, y tres 6

cuatro veces mas largo. De alii se pasaba a un

gran vestibule, despues a otro y finamiente a un

tercero, cerca del cual habia uii atrio amplio delan-

te del templo, en cuyo fondo se veia un edificio de

mediano tamaflo, que era propiamente el templo,
sin estatua'alguna; y si las habia, eran figuras de

algunos animales sagrados, adorados por los egip-
cios. Los bosques sagrados, los atrios, los porticos

y las arboledas eran .augustos y majestuosos.

Dice S, Clemente Alejandrino (1) que eran no-

tables y hermosos estos bosques, atrios y porticos

que rodeaban los templos. Los atrios y vestibules

estaban adornados de columnas magnificas, las pa-
redes revestidas de raras y preciosas piedras, el

interior del templo brillante de oro, de plata, 6 del

rico metal conocido por electro, y los lugares mas
secretes cubiertos con panos de tapiceria tejidosde

oro.

Describe Diddoro de Sicilia (2) el templo 6 mo-

numento que bizo fabricar Osimandias rey deEgip-

to, que tenia diez estadios en cuadro. La entrada

primera estaba construida con piedras de diversos

colores; tenia dos yugadas de largo y cuarenta y
cinco codos de alto. Al entrar se veia un espacio de

cuatro yugadas en cuadro, rodeado de galerias cu-

(1) S. Glemente Alejandrino. Paedagoge, lib. 3, c. 2

(2) Di6doro de Sicilia, lib. 2, cap. 1.
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biertas y sostenidas porcolumnas de una sola pieza,

de diez y seis pies de alto, y trabajadas figurando

aniinales, segun el modo y gusto antiguo; de este

patio se entraba a otro mayor lleno de esculturas

y columnas, todavia mas ricas y bermosas que las

otras. Veianse alii estatuas colosales y la descrip-

cion de la guerra de Osimandias contra los Bac-

trios. En el fondo se encontraba un templo donde

estaba representado, sobre madera esculpida, un

congreso de jueces: el presidente, colocado en me-

dio de todos, tenia la Imogen de la verdad pendien-

te del cuello. A la salida babia otro edificio gran-
de sobre una gran plaza, adornado con columnas

y galerias, y mas distante la biblioteca con esta

inscripcion: La medicina del alma.)) Existia tras

de esa biblioteca un templo de Jupiter y Juno, con

veinte asientos, y la estatua del rey fundador.

Hablando Rufmo (1) del templo de Serapis en

Alejandria, dice que estaba elevado sobre un gran

terraplen necbo a mano de hombre con extraordi-

nario trabajo, al cual se subia por cien gradas de

piedra; y estaba sostenido por areas y bdvedas sub-

terrdneas, que Servian para diferentes usos del tem-

plo. Situado en el centre, y rodeado de grandes y
magnilicos porticos, tenia muchos ordenes de ha-

bitaciones para los niinistros. Ninguna cosa babia

que igualase la belleza y magnificencia de este lu-

gar. El exterior estaba adornado de columnas de

(1) Ruano. Hist. lib. 2, cap. 22.
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preciosos marmoles, y el interior revestido entera-

mente de oro, plata, 11 otros metalesque formaban

una cubierta general: el oro estaba debajo, la plata

enchna, y los olros nietales cubrian uno y otro. Es-

te edificio, por lo que se ve, era de arquitectura grie-

ga del tiempo de los Tolomeos.

El templo. de Jupiter Amman, segun Quinto
Curcio (1), estaba en medio de los bosques, y ser-

via de fortaleza a los pueblos circunvecinos. Tres

grandes paredes formaban su cerco. En la prime-
ra se veia un antiguo-palacio donde habitaban en

otro tiempo los reyes del pais; en la regunda las

viviendas de las nmjeres e hijos de los principes,

asi conio el templo y oraculo de Ammon\ y en la

tercera estaban los alojamientos de los guardas y
soldados del principe.

Los templos de la Siria y de la Arabia eran del

m%mo gusto que los del Egipto: los antiguos ara-

bes no te'nian templos, ni tampoco los mas de los

otros pueblos (2).

El templo dedicado a la diosa de Siria en la ciu-

dad de Sierdpolis era de los mas celebres de todo

el Oriente. Luciano (3) dice que estaba situado eu

medio de la ciudad sobreuna pequena altura, cer-

(1) Quinto Gurcio, lib. 4.

(2) Biblia de Venc. Disertaciou sobre los templos
de los antiguos, 13.

(3) Luciano De dea Syr.



18

cado por doble muro, con atrio y vestibule. Sus

puestas eran de oro, metal que brillaba en todos sus

puntos. En el fondo del templo liabia una especie
de cainara con dos estattfas de oro, una de Juno
sentada sobre dos leones y la otra de Jupiter sobre

toros : a la izquierda se veia Tin trono vacio desti-

nado al Sol; despues el de Apolo.

Tenemos en Arabia en la Meca el fanioso templo
de la Caaba, que segun la tradicion de los arabes

era el Santuario destinado desde tiempo inmerao-

rial a los sacrificios y a la oracion y a todo lo mas
solemne en el antiguo y nuevo islanismo construi-

do por Abraham e Ismael.

Situado en la parte meridional de la ciudad de

Medina al pie de la montana, ocupa una extension

considerable, cerrada con porticos, que por fuera

tenian el aspecto de simples murallas sin niugun
adorno, de quince a veinte pies solainente de fle-

vacion, formadas de marmol bianco tallaflo en pie-

dras cuadradas todas iguales, de dos codos por cada

lado: el espesor de las murallas esde cuatro codos,

coronadas por ciipulas doradas que cubren por den-

tro toda la extension de los porticos.

El espacio encerrado dentro de esta muralla, for-

ma un cuadrado de ocbenta toesas por cada lado;

el interior no pasa de setenta y cinco toesas; en ca-

da angulo se eleva un edificio en forma de Nina-

rate con tres balcones enpisos diferentes, a los cua-

les se bube por una escalera interior^ destinados a
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llamar desde alii al pueblo a la oracion en las ho-

ras del dia y de la noche en que esta debe practi-

carse.

Sobre cada niina-rate, hay unaagujadedoscien-
tos pies de alto, que remala en una punta dorada

sobre la cual hay una media luna: los balcones en

la noche se ve'n iluminados por muchas larnpa-

ras.

Entre cada uno de estos minarates, y en medio

de la fachada exterior de la muralla, hay un estan-

que 6 pila de doce toesas de frente revestido de mar-

mol con algunos pies de profundidad con agua
iraida por un acueducto, de la cual se sirven para
las purificaciones legales, necesarias entre los Mu-
sulmanes antes de sus rezos y oraciones.

La muralla tiene tres puertas para entrar al por-

tico, una en el centro y dos en las extremidades,

y cerca de cada minorate: sus batientes son de

cobre.

Una vez dentro del p6rtico se descubre una cavi-

dad 6 espacio hueco de mil doscientas toesas de su-

perficie, a la cual se baja por diez y seis escalones

de marmol; y alii, en medio de ese espacio se en-

cueiitra un edificio de estructura particular, cua-

drado, mas alto que ancho y largo, en el cual no

se ve mas que una estofa negra, de que estan cu-

biertas las paredes, a excepcion de la plataforma

que es de planchas de oro, y esta es la humilde casa

de Abraham construida en el tiempo de sus perse-
ESTUDIOS TOMO II b
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cusiones, cuando era peregrine y~errante sobre la

tierra: y esla casaconocidabajo elnombre de Caaba

6 casa cuadrada, objeto de veneration de los Ardbes,

y a la cual dirijen sus mas ardientes votos.

El material de que esta heclia la casa es de pie-

dras del pais unidas y ligadas por una simple ar-

gamasa de tierra roja, que se ha endurecido con el

tiempo: esta perfectamente orientada; su altura es

de veinticuatro codos sobre su base; su longitud
de N. a S. es de veinticuatro codos, y de 0. a P.

veintitres. La terraza de que esta cubierta es de

piedras planas revestidas de oro: el medallon que

sigue al derredor de esta terraza es tambien deoro

macizo.

El lado oriental de este edificio es una abertura

en forma de puerta, por donde le entra la luz; no

esta al ras de la tierra, sino cuatro 6 cinco codos

mas alta, y cerrada por dos batientos de oro maci-

zo adberidos a la pared por goznes 6 pernos del mis-

mo metal; el umbral es una sola piedra sobre la

cual los peregrines humilllan su frente, via besan

con el mayorrespeto.

El edificio esta cubiertopor fuera con una colga-
dura negra; pero deja ver la balauslrada, que se

eleva al rededorde la plataforma superior, y debajo
de ella se coloca una banda de tejido de oro al re-

dedor de todo el editicio.

Hacia la parte Sudeste, segun la descripcion de

Reland, bay una piedra gruesa, que parece ser un
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bloco de marmol negro sin pulir ni tallar, a la que
se da el nombre de piedra santa; parece ser resto

de algun anliguo simulacro conservado por la su-

persticionde laspromesas<'/rtf#0s: creen algunosque

pudiera eslar consagrada a Saturno y otros a V6-

nus; y aunque Mahoina destruyo los idolos, no se

atrevio a tocar este, y se contenlo con suponerle un

origen religioso persuadiendo a sus discipulos que
los pecados de los hombres habian privado esta pie-

dra de su blancura, y que no la toinaria sino des-

pues del juicio final, que debia puriiicar toda la na-

turaleza.

Por el mismo lado oriental se ve otro edilicio cua-

drado, cuyas faces tienen diez codos cada una, y
otros tantos de elevacion: el techo colocado sobre

cuatro columnas, situadas en los cualro angulos
del edificio, es piano y de trespisos; hay en el ulti-

mo una pequena ciipula dorada con una media lu-

na, que cubre una piedra famosa en la cual se cree

ver los vestigios impresos de los pies de Abraham.

Sobre este edificio, tirando haciael Norte, vee?e

otro antiguo con una puerta bastante elevada y
una escalera a la entrada de diez y ocho gradas,

que conduce a una tribuna cubierta por una pi-

ramide desde la cual los Imanes tienen la cos-

tumbre de predicar al pueblo, A poca distancia y
hacia el Norte se ve el fin de la columnata, que
forma el cerco interior de la Caaba: enfrente dela

parte oriental hay una puerta antigua, en la cual
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Mahoma hacia fijar sus ordenanzas religiosas y ci-

viles, y cuyas Haves estaban confiadas hace mu-
chos siglos a la tribu de los lioraioJiites .

A la izquierda y a treinta codos de distancia se

encuentra un grande edificio cuadrado con dos

puertas y dos ventanas: el techo es dorado y con

cuatro pisos coronado por una ciipula y una me-

dia luna; dentro de este edificio esta la principal

abertura del pozo llamado Zemzen que la tradi-

cion y doclrina de los Miisulmanes supone ser el

misrao que el angel descubrio a Ar/ar madre de

Ismael cuando fueron arrojados al desierto.

Mas abajo hay otros dos edincios de la misma

forma; y del lado del Norte un marco de inarmol

de seis codos de alto semicircular.

Pero lo que mas llama la atencion de los espec-

tadores, esla columnata dispuesta en circulo al re-

dedor de la Caaba, que llena casi las tres cuartas

partes del circulo en una extension de setecientos

ochenta codos 6 mil trescientos sesenta y tres pies,

adornado con cincuenta y dos columnas de mar-

mol bianco de veinte codos de alto, con una espe-
cie de turbante por capitel y sin base, juntas unas

y otras por una balaustrada, sobre la cual hay co-

locada una tablilla para dos mil lamparas de plata,

que se encienden por la noche: en la parte supe-
rior de las columnas unidas por medio de barras de

plata, hay colgadas con cadenas de oro lamparas,

que se encienden tambien de noche, ademas de la
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que esta colgada al rededor del monumento de

Abraham y los otros edificios.

Fuera de la columnata hay otros ires edificios

cuadrados y abiertos, sostenidos por columnas, cu-

yos tubos son de diferentes formas, que sirven pa-

ra las tres principales sectas del mohometismo.

La vista que presenta el templo por fuera es

magnifica: veense en la parte superior arcadas de

cincuenta y cinco columnas por cada lado, distanles

diez y ocho pies unas de otras; el ancho de las ga-
lerias es de diez y ocho pies; la boveda y las arca-

das aparecenmuy rebajadas, lo que haria presentar
un aspectomuy bajo, si no fuera por las ctipulas, que
forman el techo de plomo dorado, veintisiete por
cada lado, con dos arcadas cada una, que terminan

en una media luna, lo que les da una altura de

veintidos pies sobre el entablamiento. Las colum-

nas que cierran las arcadas son doscientas veinte,

las cupulos ciento ocho sin comprender los cuatro

grandes minarates, y las arcadas doscientas diez

y seis (1).

Herodoto (2) ha descrito el templo de Belo en

Babilonia del que ya se ha hablado antes. Dice que

(1) Hist. gen. des cerem. mours ct coutumes relig,

de tous les peuples du monde rcpresentees en 243 figu-
ras desine'es de la main de Bernard Picard, avecdesex-

plic. hist, et cur. par M. 1'Abbe Banier de 1'Acad. roy. des

mscrip. et belles arts, et par M. 1'Abbe le Mascrier, torn.

1), chap. 2, citando a D'Herbelot, Bibl. orient. Baulain-
villiers vie de Mahomet, y Gagnier vie de Mahomet.

(2) Plerodoto. lib. 1, cap. 181182.
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era de figura cuadrada, de dos estadios, 6 doscien-

tos cincuenta pasos de extension. En medio se ele-

vaba una torre, cuya base tenia un estadio, 6cien-

to veinticinco pasos. Sobre esta torre habia otras

ocho. En la primera que estaba en el mismo pia-

no del portico, se advertia una figura de oro, que

representaba a Jupiter sentado, una gran mesa
tambien de oro, silla y escabel con los pies del mis-

"mo metal, y por delante un altar igualmente de

oro, con otro mas grande para ofrecer sacrificios

perfectos 6 de animates cebados. En la ultima tor-

re con que remataba el edificio, habia un teniplo,

donde se admiraba una almohada inagnifica y una
nua de oro, sin estatua alguna. Calmet en su di-

sertacion sobre la torre de Babel, dice corno se ha

visto, que en vez de almohada habia una cama bien

cubierta, destinada para una mujer escojidaporel
dios Belo con quien venia a pasar la noche. A los

cuerpos 6 torres de este edificio se subia por esca-

lones forinados en la parte exterior. Dlddoro supo-
ne que en el remate de este templo estaban coloca-

das las estatuas de Jupiter, de Juno y de Rea, en

lo cual difiere de Herodoto, y que el edificio esta-

ba hecho de ladrillo y de betum (1).

(1) Ya se ha insinuado que se ha creido que esa torre

es la misma que Nemrod fabrico despues del diluvio,

Sivil. apud Joseph aiitiq. 1. 4 Euseb 1. 9, Picpar. Otros

la atribuyen a Belo, Quint Curt. 1. 5. A-bidin ex Maya-
then apud Euseb. Rop. 1. IX. Otros a Semiramis, Di6d.

Clesias. Slrab. yotros a Nabucodonosor, Dav. IX 27

Joseph Antiq 1. X 11.



2o

Segun Vitruvio (1) como se havisto en la des-

cripcion que se ha hecho antes el templo de Diana
en Efeso era sin contradiccion uno de los mas her-

mosos que se erigieron en la antigiiedad. Tenia

al rededor dos ordenes de columnas. Su longitud
era de cuatrocientos veinticinco pies sobre doscien-

tos veinte de ancho. De las muchas columnas que
kabia en el templo, ciento veintisiete de sesenta

pies de altura habian sido donadas por otros tan-

tos reyes; trabajadas con un gusto esquisito y cu-

biertas con admirables bajo-relieves, y suspuertas
eran de maderas preciosas (2) .

Respecto de los templos de los griegos, la idea

y forma, como dice Barthelemy, la habian tornado

de los egipcios, pero dandoles proporciones mas

agradables, 6 a lo menos mas analogas a su gus-
to (3) . Cuat.ro eran los mas famosos en que esta-

(1) Vitruvio, lib. 3, cap. 19.

(2) Los diseilos y pianos primitives de este templo se

atribuyen a CtUlphon 6 Cherciphron. Doscientos afios

tard6 su construccion. Encerraba riquezas inmensas:

la estatua primitiva de Diana era de bano segun Pli-

nio, de cedro segun Vitruvio, y de oro segun Jenofonte.

Deseando Erostrato inmortalizar su nombre, incendi6

el edificio, como se ha dicho, la noche del 6 de Junio del

afio 386 antes de Jesucristo, dia en que nacio Alejan-
dro Magno. Neron lo despoj6 de todas sus riquezas; los

escitas lo arruinarou, y los godos lo saquearon 6 incen-

diaron el ano 263 de nuestra era.

(3) Barthelemy, Viage del joyen Anacarsis, torn. 2,

cap. 12, pag. 208.
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taban representados los principales 6rdenes de ar-

quitectura, el de Diana en Efeso, considerado co-

mo una de las siete maravillas del mundo; el de

Apolo en la ciudad de Mileto, tan notable y visto-

so coino el anterior, con sus columnas de orden

d6rico; el de Ceres y Proserpina en Eleusis de

orden dorico tambien, y tan extraordinariamente

grande que podia contener treinta mil personas; el

de Jupiter Olimpico en Atenas, de 6rden corintio,

comenzado por Pisistrato y concluido trescientos

anos despues: pocos habia que en magnificencia

pudieran igualarle.

En la epoca de los emperadores romanos fueron

reedificados rnuchos de estos templos, que el tiem-

po 6 las llamas babian destruido 6 deteriorado, ta-

les como el de Baco, Cereb y Proserpina, que les

consagro el dictador Postbumio,'el de FJora por los

ediles Liicio y Marco Publicio y el de Jano cons-

truido por Dulio (1).

Hizo -Vespaciano edificar el de la Paz, que fue

uno de los mas notables de Roma (2). Encontra-

base en el la gran columna de marmol que Paulo

V mando despues trasportar y colocar en Santa

Maria la Mayor.

En el incendio ocurrido en tieinpo de Neron fue-

ron enterainente consumidos. segun Tacito (3), los

(1) Tdcito. Hist. lib. 2, n 4.

(2) Id. id. lib. 5, n 52.

(3) Annal, torn. 4, lib. 15, n 41.
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rnas antiguos monument^ religiosos, el quo Ser-

vio Tulio habia erigido a la Lima, el grande altar

y templo consagrado a Hercules por Evandro, el

cie Jupiter Stator dedicado por Romulo, y el de Vesr

ta con los dioses penates.

El templo de Salomon, al que Tacito llama in-

mensos opulentioe templum, sobre el cual he hecho

ya algunas indicaciones, estaba edificado como se

ha dicho sobre el monte Moria en una explanada
de quinientos codos en cuadro (1 )

. Se subia al atrio

por gradas y tenia cuatro puertas. Dividiase en

tres partes principales: el santuario, de veinte co-

dos de ancho, cuarenta de largo y veinte de alto;

y el vestfailo, oblongo, con diez codos de ancho,
veinte de alto y veinte de largo. El edificio todo

tenia setenta codos de largo, veinte cie ancho en el

interior y treinta de alto , Habia en tres de los la-

dos apartamentos de tres altos, que formaban un

gran cuerpo de habitaciones con ventanas y tres

6rdenes de columnas unas sobre otras. Los sacer-

dotes tenian alii sus viviendas y las demas Servian

para almacenes. Dos vastos atrios rodeaban el

templo.

Dice Breton, que Josefo reputaba este edificio co-

mo el mas admirable en su arquitectura y grande-
za. Estaba construido con piezas de marmol de cua-
renta cubitos de largo, doce de espesor y ocho de

(1) Ezequiel, 4216.
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alto, unidas con tal firmeza, que parecian una sola

masa. Habia en el mil cuatrocientas cincuenta y
tres coluinnas de marmol de Paros, y dos mil nove-

cientas seis pilastras de tanta mole, que Ires hom-
bres apenas podian abrazarlas. Salomon comenzo

la obra el segundo mes del afio cuarto de su reina-

do, cuando se cumplian cuatrocientos ochenta de

la salida de Egipto, y la concluyo en el octavo mes
del ano undecimo, quedando perfecta en el espacio
de siete ailos, aunque en rigor fueron siete y me-
dio (1). Fue admirado este temglo como una de

las maravillas del mundo, destruido por los cal-

deos, reedificado en el mismo sitio por Zorobabel,

profanado por Antioclio JEpifanio, fortiiicado por
Judas Machaveo y robado y destruido por Tito a

los quinientosochenta y seis anosde su fimdacion.

En el lugar en que estaba hubo de construirse la

mezquita de Omar.

Hay otro munumcnto de la antigiiedad, que es

el famoso templo Ibsambul en la Nubia, como se

ba indicado ya, comparable con los mas bermosos

de Egipto. Debemos a Belsoni la descripcion de es-

te templo. El vestibulo tiene cincuenta y siete

pies de largo, y cincuenta y dos de ancbo, soste-

nido por pilastras cuadradas entre la primera puer-

ta y la del tfckeor: cada pitastra tenia una figura

esculpida; esta especie de cariatides, cuya cabeza

llegaba basta la boveda, se parecen a las de Medi-

(1) 3 Key 6, I. 38.
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net-Abbu; los pedestales tienen cinco y medio pies

cuadrados. Arriba lo mismo que sobre las paredes
tenian esculpidos geroglificos del mejor estilo, 6 al

menos mas atrevidos que los geroglificos ordina-

ries de Egipto, tan to por lo que respecta al templo
como por lo escojido-de los asuntos, pues represen-

tan batallas, asalto de castillos fortificados, triun-

fos alcanzados por los etiopes, sacrificios, etc. En la

segunda sala de veintidos pies de alto, las paredes
esLaiF igualmente cubiertas de geroglificos Men
conservados. Cuatro pedestales de cuatro pies cua-

drados sostenian la boveda. En la extremidad del

santuario se levantaban cuatro figuras colosales

cuyas cabezas afortunadamente no ban sido dafia-

das. Entre los objetos representados en las pare-
des se distinguen los siguientes: un grupo de etio-

pes prisioneros; un beroe que amenaza con la lanza

a un hombre, mientras otro ya muerto se encuen-

tra tirado a sus pies, y el asalto de un castillo for-

tificado. La facbada del monumento es magnifica:
cuenta ciento diez y siete pies de ancbo y noventa

y siete de alto; entre la cornisa y la puerta bay se-

senta pies seis pulgadas, la puerta tiene veintidos

pie's de alto, con cuatro enormes liguras sentadas

a su ingreso, de las cuales la mas colosal represen-
ta a Osiris, teniendo a su lado una figura simb6
lica v\ielta bacia el; arriba bay una cornisa con

geroglificoSj-molduras y adornos, y sobre ella una
fila de veintiun monos sentados de seis pies de al-

to y seis de distancia de uno a otro.

Entre las ruinas de Tebas en Egipto se ven to-
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davia con adiniracion los restos de los lemplos de

Luqsor y Carnak, de los cuales se lia dado algu-
na idea al hablar de la arquitectura egipcia.

El primero segun Belsoni, presentaba a los ojos

del viajero una.de las moles mas explendidas de

la grandeza egipcia con su propileo, sus dos obe-

liscos, sus estatuas colosales, sus enormes colum-

nas, la variedad de los apartamentos, con el san-

tuario dentro, sus bellos frisosy sus columnasma-

ravillosas descritas por Hamilton, y que segun las

medidas tomadas por Lindray tenian once pies de

diametro, con estatuas sepultadas en parte, que le-

vantandose setenta pies de la tierra, y treinta que
se calculan ocultas en ella, resultan de cien pies de

alto.

A poca distancia de este templo se encuentra el

de Carnak, aun mas maravilloso por la grandeza
de sus dimensiones. Denon lo describe asi: De
las cien coluinnas de solo el p6rtico, las mas pe-

quenas tienen un diametro de siete pies y medio

y las mas grandes de doce, el espacio ocupado

por la circunvalacion del templo contenia lagos

y montanas. Sus dimensiones segun Belsoni

eran ciento diez pies por trescientos veintinueve.

La altura de sus columnas sesenta pies sin contar

el pedestal: ciento treinta y cuatro eran las* que
sostenian el techo, esculpidas y pintadas de varies

colores.

Hay otros varies templos notables como el de la

isla de Files consagrado a Hathos, el de Edfu a
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una triada compuesta de Ha-Hat, Hathor y ffar-

sant-To, el de Esnek a Cuafi y Dakke en Nubia.

Llaman tambien la atencion en clase de cons-

trucciones antiguas las dos capillas de una sola

piedra 6 monolitas traidas sobre el Nilo desde Ele-

fantina, que Amasis hizo trasportar, para que fue-

sen colocadas la una en 8ais y la otra en Butos,

sobre lo cual escribio una Memoria el conde de

Caylus llena de erudicion y de curiosos calculos y
detalles. La de Sais era dequinientas setenta mil

trescientas treinta y tres libras; calculese el peso

y el tamailo da la rnaquina y buque destinados a

ese trasporte, y el niimero de honibres y ailos em-

pleados en esta operacion. Las proporciones del

bloco que formaba el templo 6 capilla colocada en

Sutos eran aproximadamente do peso siete u ocho

veces mayor que el del bloco de Sais (1),

3.

Deteniendo ahora la consideracion en todo lo

expuesto, resalta desde luego a la vista la falta de

semejanza marcada entre los templos que se han
descrito y el del Palenque, y los demas de este

continente, pues carecian de atrios, p6rticos, ves-

(1 )
Memoires de literarure tir^s des registres de 1'Aca-

demic royale des inscriptions, torn. 15, pg. 46.
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tibulos y galerias: no hay en lo general arcos, co-

lumnas y bovedas subterraneas, excepto lasde Mi-

tla de que antes se ba hablado, ni estatuas colosa-

1-s, ni adornos de metal, ni se hallaban rodeados

de bosques sagrados. No dejan, sin embargo, por
eso de notarse algunos puntos de contacto, tales

como la extension y capacidad que algunos tenian,

el empedrado, la forma piramidal como enEgipto,
el uso de piedras de grand es dhnensiones, escali-

natas, 6 gradas exteriores como en el de Serapis,

pilastras en vez de columnas como en los templos
de Nubia, con figuras esculpidas, y geroglificos,

6 caracteres en las paredes.

Si se comparan las ruinas del Palenque con el

templo y torre de Belo, segun el diseno que hizo

grabar el Conde de Caylus, y se ve en el torno 15

de la Historia de la Academia real de Inscripciones

y Bellas letras pag. 56, sa notaran algunos rasgos
de semejanza, tales como el ser la base cuadrada y
estar orientada. los varies cuerpos de que el edifi-

cio se compone, que van en diminucion, aunque
esta en el templo de Belo es mas gradual, y no tan

destacados aquellos, como aparece en el Palenque,
con ventanas en cada uno de esos cuerpos. Las es-

caleras son como las del templo mayor de Mexico

dedicado a HuitzilopocJitli. La descripcion, empo-

ro, que hacen algunos escritores de las diversas

clases de animales, que se encontraban en el inte-

rior del templo de Belo, y las estatuas con alas, con

dos caras, con cuernos de carnero, pies de caballo
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y tales como los mitologos pintan a los ipocentau-

ros, no conviene con el aspecto interior de las rui-

nas del Palenque.

4.

Si delos templos se desciende a las babitaciones

particulares y edificios publicos, se vera, que al

penetrar los espailoles en el imperio de Moctezu-

ma, encontraron en Zempoala casas hechas de cal,

piedra y ladrillos secados al sol, y las mas humil-

des de adobe, tecbadas unas y otras con hojas de

palma (1): la del cacique era de cal y canto, a la

cnal se subia por una escalera de varias gradas.

En Istapalapa admiro Cortes la belleza de ar-

quitectura de algunos edificios. Eran de piedra,

los tecbos de cedro y las paredes tapizadas de al-

godones finisimos de brillgtntes colores (1). Hablan-

do de los que tenia el Seilor de aquel lugar, dice:

que eran grandes y bien labrados, asi'de obra de

canteria como de carpinteria y suelos/ en rnucliarf

Cartes altos y bajos jardines de arboles y flores olo-

rosas, albercas de agua dulce muy bien labradas

con sus escaleras basta el fondo, una muy grande
huerta junto a la casa, y sobre elia un mirador de

(1) Prescott. Historia de la conquistadeM6xico,*tom.
1, cap. 7, pag. 246..

(1) Id., id., id., lib. 3, cap. 8, pag. 397.
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muy hermosos corredores y salas, con paredes de

canteria y un anden al rededor enladrillado y tan

ancho, que podian ir por el cuatro personas pasean-

dose, tenia de cuadro cuatrocientos pasos, que
son en torno mil seiscientos (1).

La casa del cacique de Huaxtepec estaba rodea-

da de jardines, que ocupaban dos leguas, con ca-

sas de recreo y numerosos estanques llenos de va-

rias clases de peces. Los jardines estaban planta-

dosdearboles, arbustos y matas exoticas e indige-

nas, notables por su hermosura y fragancia, 6 por
sus propiedades raedicinale?, y dispuestos cientifi-

camente. En esos jardines sobresalia una inteli-

gencia en la horticultura, y un buen gusto desco-

nocido eutonces hasta de las mascultas sociedades

de Europa (2) .

Los temples y edificios principales en las inme-

diaciones de Mexico estaban cubiertos de una es-

pecie de estuco duro, bianco, que relucia como es-

malte, cuando lo herian los rayos del sol (3).

El palacio de Axayacatl, donde fue alojado Cor-

tes y sus tropas, era muy amplio, tapizados los

mejores aposentos de hermosas telas de algodon*

(!) Gayangos. Cartaa y relaciones de Hernan Cortes

al emperador Cdrlos V. 2* Carta, pag. 83.

(2) Prescott. Historia de la conquistade Mexico, torn.

2, lib, 6, cap. 2, pag. 158.

(3) Prescott. Historia de la conquista de Mexico, lib.

3, cap. 9, pag. 402.
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conbancos de madera de.una sola pieza, lechos de

hojas de palma entretejidas, y cober tores y cielos de

algodon (1).

El palacio de Moctezuma era una reunion vasla

e irregular de edificios bajos depiedra, construidos

con tetzontle, adornado con marmol. En la facha-

da, encima de la puerta principal, eslaban escul-

pidas las armas e insignias de Afoctezuma, quo
era una dguila con un ocelotl en las garras. En
los patios, dice Prescott, habia muchas fuenLes de

aguas cristalinas, alimentadas por el copioso de-

posito del cerro de Chapultepec y que a su vez

abastecian mas de cien banos, que habia en eJ

interior del palacio Los aposentos eran

muy extensos aunque no muy altos. El arteson

< era de fragmentos de cedro, primorosamente la-

ce bradop, y el piso estaba tapizado de esteras de pal-
<( ma. El tapiz de las paredes consistia en telas de

algodon ricamente tefiidas, pieles de anirnales 6

estofas de plumaje, trabajados imitando pajaros,
flores e insectos, con tal primor y profusion,

que bien pudieran competir con las tapicerias de

Flandes (2).

Tenia tanibien Moctezuma denlro y fuera de

Mexico muchas casas de placer. Las de dentro

(1) Prescott. Historia de la conquistade Mexico, torn.

1, lib. 3, cap. 9, p&g. 409.

(2) Id., id., id., id., pg. 413.

ESTUDIOS TOMO II 7
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las consideraba [Cortes tan maravillosas, que no

encontraba en Espafla semejantes. En una de ellas

habia [un jardin con m-iradores; las losas eran de

mdrmol j jaspe; tenia dos estanqnes para toda cla-

se de][animales acuatiles; a las aves se les daba el

mantenimiento que les era propio, inclusas las do*

rapiila, estando todas al cuidado de trescientos

hombres; otros trescientos tenian a su cargo los

leones, tigres, lobos y otros animales, mantenidos

con gallinas: tenia tambien una casa con hom-
bres y mujeres deformes, y gentes que los cuida-

ban(l).

El abate Brasseur de Bourbourg ha hecho una

descripcion de los palacios de Moctezuma, valien-

dose al efecto de las noticias que contienen las obras

de Torquemada, Herrera, Gomara, Bernal Diaz

del Castillo, y Cortes. Segun ella, la reunion de

edificios que formaban su mansion ordinaria esla-

ba poco distante del gran templo. Eran de tetzon-

tle Colorado, de grande extension, con veintepuer-
tas. Habia en lo interior tres vastos patios con fuen-

tes. El marmol, el poriido y el alabastro tecali se

mostraban bajo todas las formas en les apartainen-
tos y en los p6rticos, en el piso bajo y en el supe-
rior. Los techos y plataformas eran demadera du-

ra y preciosa, llenos de obras maestras de escultu-

ra y carpinteria aztecas. Mas de den cdmaras 6

(1) Gayangos. Cartas y relaciones de Hernan Cortes

al emperador Carlos V, Garta 2
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salones, mas dc cicn banos, sin contar las salas

de armas, componian esta'suntuosahabitacion.

El oro, la plata y las plumas disputaban el esplen-

dor a los niarmoles de lospdrticos, con tapicerias

soberbias y esteras de una finura admirable. So-

bre las paredes y ventanas se extendian estofas

no me"nos maravillosas por la belle?a del tejido,

la elegancia de los dibujos, que por la riqueza de

los colores En lo interior se quemaban
sin cesar en millares de braserilles perfumes, que

espa-rcian un olor embriagante (1). Tres milper-
sonas estaban* diariamente einpleadas en el ser-

vicio del monarca, en este numero mas de mil

mujeres, que hacianparte de su serrallo, sacadas

de la pi^mera nobleza de Anahuac. El resto de

la casa real se componia de los miembros del

Consejo, de los oficiales de la guardia, de aclmi-

nistradores y empleados de toda especie, ,servi-

dores y gentiles hombres de camara (2). Sobre

la puerta principal d el palacio una especie de gri-

fo de formas fabulosas, altogando un tigre, repre-
sentaba la divisa de los nijos do Acamapiclitli.
Los tecbos del palacio formaban una serie de in-

mensas terrazas, algunas de las cuales eran

a tan extensas, que habrian podido coinbatir alii

(1) Torquemada. Monarquia Indiana, lib. 3, cap. 25.

(2) Gomara. Cr6nica de N. Espafia, etc., cap. 67 71.

Herrera. Hist, general dt las Indias occidentals, de"c.

2, lib. 7, cap. 9.
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en justa a la vez treinta hombres a caballo (1).

Otro edificio con porticos de alabastro, paredes

y estanques, estaba destinado a las aves
f , cuyas plu-

mas Servian para los cuadros 6 estofas de mosaico,

y se empleaban en su cuidado trescientas personas.

Vastas constmcciones formaban la casa real de fie-

ras, que tenia a su servicio muchas personas, y
donde estaban reunidas todas las especies vivien-

tes, cuadrupedos, reptiles, peces y anfivios de Me-

xico, y paises lejanos sujetos al imperio. A poca
distancia de alii se veia una coleccion horrible,

compuesta de enanos, pigrneos, jorobados y todas

las deformidades que presenta a veces la natura-

leza(2).

Al rededor de estas casa-s de fteras y dtvolahles

estaban los jardines, donde se cultivaban todas las

familias de vegetales y de arbustos odorificos, y
todas las variedades medicinales: sotos siempre
verdes decoraban de treclio en trecbo una sombra

profunda sobre los auiates, regadosporaguascris-
talinas traidas.por coiftuctos subterraneos & las

fuentes de marmol y de porfido (3) .

*

No eran menos notables el palacio y otros edifi-

(1) Brasseur deBourbourg. Historic des nations ci-

vilis^es du Mexique, lorn. 4, lib. 13, chap. 1.

(2) Bernal Diaz. Hist, de la conq. cap. 95. Loreuza-

na. Cartas de Gort^s, fol. 111!

(3) Brasseur deBourbourg. Historic des nations civi-

lisees du Mexique, torn. 4, liv. 13, chap. 1.
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cios en la ciudad de Tescuco. El deslinado a la re-

sidencia y a las ceremonias piiblicas tenia, segun
Prescott (1), mil doscientas treinta y cuatro varas

de Oriehte a Poniente, y novecientas setenta y ocho

de Norte a Sur. Estaba rodeado de una cerca de

argamasa y ladrillos sin cocer, la mitad tenia seis

varas de grueso y nueve de altura, y laotra mitad

el mismo grueso y quince de altura. Dentro de

este recinto habia dos plazas: la una que servia de

mercado, y al rededor de la otra estaban las cama-

ras de los diversos consejos y las salas de justicia.

Habia, ademas, en dicho palacio habitaciones para
los embajadores, y extranjeros, asi como un gran
salon donde se retiraban los poetas y sabios a es-

tudiar, 6 a conversar bajo sus porticos de marmol.
En esta parte del palacio estaban tambien los ar-

chivos de monumentos.

La descripcion de esta mansion real, dice el

abate Brasseur (2) con la de sus patios y sus por-

ticos, sus galerias y sus vastas salas, sus jardi-

nes adornados de estatuas, de ricas pajareras, de

estanques, de lagos artificiales, de sus inmensas

rocas esculpidas con sus escaleras gigantescas,

ocupa casi un volumen entre las obras de Ixtli-

xocbitl.

(1) Prescott, His toria de la conquista de Mexico, torn.

I, cap. 6,

(2) Brasseur de Bourbourg. Historic des natiows ci-

vilisees du Mexique, torn. 3, liv; 11, chap. 1.



40

En la sala principal estaba el teoinpalpan, que
era un sillon conre?paldo de oro macizo, incrus-

trado de turquesas, y olras piedras preciosas, con

una mesa pequefta, en que se veia un broquel, una

masa, un carcax y detras un crdneo humano, que
tenia encima una esmeralda de forma piramidal
con el penacho tecpilatl, que era adorno de cabe-

za de los reyes de Anahuac. Servian de tapiz pie-

les de tigre y de leon, y estofas tejidas de plumas
de aguilareal, y las paredes estaban cubiertas con

colgaduras de conejo de toda clase de colores, re-

presentando animales, ptijaros y ylantas. La silla

estaba debajo de un dosel de plumas magnificas,
sobre el cual habia un manojo de rayos de oro y
pedreria. La sala tenia tres divisiones. Lapriine-
ra estaba reservada al rey, y las otras bloscatorce

asignatarios, que conocian en uaion de otros fun-

cionarios de los negocios civiles y criminales; los

seis primeros ocupaban la segunda y los ocho res-

tantes la tercera.

Ademas de este tenia Nazahualcoyotl otros pa-

|acios. Los mas celebres eran los de Acatalalco,

Tepatzin y Tezcotzinco. Estaban los dos primeros
situados a orillas del Jago, donde se veian hermo-

sos edificios con acueductos, fuentes, estanques,

baflos y laberintos. Cultivabanse alii toda especie

de arboles y flores, que el rey hacia venir de las

provincias mas distantes de la capital. Pero de to-

dos los jardines, los mas afamados eran los de Tetz-

contzinco: estaban escalonades en terrazas sobre
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la pendiente de la niontaila del inismo nombre; se

subia a la cirna por grandes escaleras talladas en

la roca; un acueducto conducia aguas considera-

bles que se distribuian en cascadas y surtidores

de diversas alturas (1).

La descripcion que bace Prescott de este retiro

campestre es encantadora. Las escaleras por las

cuale* se subia a los terrados vestidos de jardines,

eran de quinientos veinte escalones, algunos cor-

tados en la viva pefia. El acueducto que conducia

el agua tenia algunas millas de largo, atravesaba

el valle, y el serro y estaba sostenidopor enormes pi-
lares de mamposteria. En los bosqueshabia/>tfrfo-
ros y pabellones de mdrmol con baGos cavados en

la roca. El palacio se leVantaba en la base del co-

llado con arcos esbeltos y espaciosas galertas,* en-

vuelto por los perfumes de los jardines. Este reti-

ro se ballaba como a dos leguas de Tezcuco (2) .

El scrratio estaba en el palacio principal de Tez-

cuco, tan magnifico y lleno de belleza, dicePres-

cott7 corao el de un sultan de oriente.w Todo el

edificio conslaba de trecientas babitaciones, algu-
nas de cincuenta varas en cuadro, y se dice que se

emplearon en su construccion doscientos mil ope-

rarios (3).

(1) Brasseur de Bourbourg. Historic des nations ci-

vilis^es du Mexique, torn. 3, liv. It, chap. 1.

(2) Prescott. Historia de laconquista de Mexico, torn.

1, lib. 1, cap. 6.

(3) Id., id., id., id.
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Al leer la descripcion de estos Palacios, se vie-

nen naturalmente a la memoria algunos de los mas
notables de la antigiiedad, entre otrob el de Semi-

ramis en Babilonia, y eldelos Cesares en Roma en

el Palatino, que como se ha dicho fu6 tomando in-

niensas proporciones hasta tocar con el monte Es-

quilino, y segun la descripcion que se ha hecho, en

p<sa prodigiosa extension se comprendian banos, es-

tanques, y un gran numero de edificios, de manera

que parecia mas bien ciudad, que la mansion de uno

solo. Reconstruy6Neron elpalaciodeAugusto, y con

tanta magnificencia, que se Ilam6 como se ha dicho

casa de oro, doMus aurea. Habia en el salas, gale-

rias y estatuas: brillaba el oro por todas partes, has-

ta enelpaviinento; el marmol, el bronce. los ricos

tapetes, y preciosos ornamentos decoraban su. recin-

to; era una maravilla, permaneciendo absortos y
extaciados los sentidos entre tantos objetos grandio-
sos y por mil titulos sorprendentes.

Las habitaciones de los nobles entre los indios

eran bajas, rara vez de mas de un piso, de forma

cuadrangular, de azotea, con patios en el centre,

rodeados do hermosos p6rticosdep6rfido, y de jas-

pe, con pilas, fuentes, y en algunas con jardi-

nes (1). En la ciudad do Mexico eran deuna pie-
dra porosay colorada (tezontle), cercadoslos techos

conparapetos. De trechoen trecho se encontraba

una granplaza con suspdrticos de piedra 6 estuco,

(1) Prescolt. Historia de la couquista de M<ixico^ torn.

1,lib. 4, cap. 1, pag. 430.



43

6 un teniplo piramidol de dimensiones colosales,

coronado de altisimas torres, y con altares donde

ardia uua llama inextinguiblen (1) ; . La ca-

lle real se extendia en linea casi recta yarias mi-

lias. La poblacion no bajaba de sesenta mil casas

cou trescientas mil almas, y till vez mas (2). La

riudad tenia tres leguas de circunferencia (3) .

S.

Para acabar de formarse unaidea exacta de su ar-

quitectura, es precise tener presentequelosmexi-
canos fabricaban arcos y b6vedas, que hacian uso

de GOrnisas, y otros adornos, que siis columnas

eran cilindricas 6 cuadradas, pero sin chapiteles.

El techo de las casas era de cedro, de abeto, de

cipres, de pino 6 de ajametl', las columnas de pie-

dra ordinaria y en los palacios de mannol, y aun
de alabastro, que algunos espailoles creyeron jaspe.
Se Servian tambien de ladrillos cocidos, y hacian

(1) Prescott. Hist, delaconq. de Mexico, torn. 1. lib.

3, cap. 9, pag. 406.

(2) Id., id., id., id., lib. 4, cap. 1, pag. 432. Pe-

dro Marlir De orvo novo, dec. o, cap. 3. Gomara, Gro-

nica etc. pag. 78. Herrera, Hist, general, etc., dec. 2,

lib. 7, cap. 13.

(3^ Prescott. Hist, de la conq. de Mc'x., torn. 1,

pag. 433.
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uso de la cal. Cortaban y trabajaban las piedras con

instrumentos de piedra, entre otros el marmol,

jaspe, alabastro, e itstli (1).

Las casas de los pobres eran de cailas y ladrillos

crudos (adobes), con el techo de heno li hojas de

maguey: las de los ricos eran de piedra y cal, con

dos piezas, salas, camaras bien distribuidas, y pa-

tios; de azotea, con paredes blancas, bruflidas y
relucientes, el piso liso e igual; algunas estaban

coronadas de almenas, y tenian torres, estanques

y jardines, sin puertas de madera, Bino solo corti-

nas.

6.

Hacia el grado veintinueve de latitud poco mas
6menosa2oO millas de Chihuahua, rumbo al No-

roesle, seencuentran los restos de un vasto edifi-

cio al que se da el nombre de Casas Grandes. Se su-

pone construido por los mexicanos en su peregrina-
cion. Tiene trespisos y azotea, sinpuerta ni entrada

en el piso inferior, sinoen elsegundo, necesitando-

sede escalera para penetrar a el. En el centre hay
una elevacion quese presume seria paracolocar cen-

tinelas y descubrir a lo lejos al enemigo. El plan de

construccion es el mismo de los edincios que se

(1) Glavijero. Historia antigua de Mexico, lib. 7, pag.
378 y sis.



ven en Nuevo Mexico: piedras grandes y vigas
de pinobien trabajadas.

Gomparando esto con las ruinas del Palenque,
se nota:

1 Quelos edificios estan hechos de piedra.

2 Una construccion en el centro para observar

al enemigo cuando se acerque, coino la torre en

las ruinas del Palenque, si es que tenia este des-

tino.

3 La entrada en el segundo piso al que se sube

por escaleras de piedra.

Pero liay una notable diferencia, y es que en esos

edificios babia vigas, y en los del Palenque no se

ha encontrado ninguna.





CAPITULO XVIII.

1. Aualogias en 6rden a la arquitectura: no se parece
la del Palenque a la griega, ni a la romana, ni a la g6-
tica, ni a la arabe, ni a la china, ni a la hindu: califi-

cacion de Dupaix 2. Sentir del baron de Humboldt
respecto de los teocallis: juicio formado por Mr. War-
den: parecer de Mr. Farcy: originalidad que encon-
traba Mr. Lenoir en las obras del Palenque: opinion
de Stephens y de Mr. Larenaudiere. 3. Caracter pecu-
liar de su arquitectura. 4. Rasgos deanalogia entre
estas ruinas y las coustruccipnesdeEgiptoi juicio de
varies sabios sobre esta semejanza que aparece igu.il-
raenteen las deinas construcciones de este continent".

1.

Examinadas en lo particular y en todos sus deta-

lies varias obras de arquitectura, se ve por lo ex-

puesto, que la del Palenque no se parece, como ya
se ha dicho antes, a la griega, cuyas torneadas co-

lumnas y vistosos capiteles tanta imprcsion hacen

a la vista, ni a la romana tan suntuosa y olegante,



48

ni a la g6tica llena de algunas imperfecciones, ni

a la arabe, a la queno faltan formas preciosas que
descubren atrevimiento y cierta perfecccion en la

ejecucion, ni a la china cargada de adornos fantas-

ticos, ni a la hindii formada en el corazon de las ro-

eas por gpandcs excavaciones; y aunque la vista

del Palacio en el Palenque, hizo creer a Del Rio

que se acercaba a la g6tica; Dupaix quelo exami-

n6 despacio es de contrario sentir. Las obras pa-
ce lencanas, dice, son originates y no son deudoras

a ninguna nacion de las celebradas del orbe (1).

2.

Verdad es que esta opinion se encuentra en opo-
sicion con la de olros autores respetables, que ban
creido vef en los edificios del Palenque varies pun-
tos de semejanza con los de otros pueblos. El ba-

ron de JETumboldtcfeeqviQlGS teocallis de losindios

tienen mucha semejanza con los templos griegos:

bace expresa mencion en este punto del templo de

Jupiter 2telo, segun la descripcion de Herodoto y
Diddoro de Sicilia (2), y cree asi mismo que. la

ciudad destruida del Palenque babia sido obra de

(1) Dupaix. 3ome expedition.

(2) Vue des cordilleres et monuments indigenes de

1'Amerique par Mr. le baron de Humboldt.
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los toltecas y azteccas. Mr. Prescott conio se ha

visto, encuentra los templos mexicanos parecidos
en su forma a las kn&gws&pirdmides de Egipto (1) .

Examinando Warden lacoleccion de antigiiedades

mexicanas, descubre algunos rasgos de semejanza
con varias naciones/intiguas, pero confiesa que la

escuela de Mexico es dislinta de la del Paleuque (2) .

Admirador entusiasta de las .antigiiedades mexica-

nas, Mr. Charles de Farcy, no ha encontrado da-

tos seguros, apesar de sus sabias investigaciones,

para fijar una opinion cierta sobre este punto, y
cree que los monumentos antiguos examinados por

Dupaix tienen una arquilectura distinta de la del

resto del mundo (3) : descubre tambien diferencias

muy marcadas entre la arquitectura mexicana y la

delPdlenque. (4) Tenenios todavia un observador

profundo, Mr. Alexandre Zenoir, cuya ov-inion es

tan respelable, y que hallevado sus investigaciones
a lodos los puntos que pudieran arrojar alguna luz,

y despues de nianifestar que existe alguna analogia
entre los monumentos de varias naciones conocidas

como los asirios, los griegos, los romanos, los ja-

poneses. los egipcios principalmente, y las de los

antiguos americanos, viene a concluir en la origi-

(1) Hist, delaconq. de Mexico, torn. 1, cap. 3.

(2) Rapport de Mr. Warden sur la collection et des-

seins d'antiquites mexicaines execute's par Mr. Fi-anck.

(3) DIscour sur les deux questions proposers au con-

historique par Mr. Charles Farcy.

(4) Discours preliminarie par Mr. Charles Farcy.



* ~so~
nalidad de las obras del Palenque, diciendo; el

arte del Palenque es un arte excepcional, como

la nation del Palenque fue una nation distinta.

(I) Stephens, que exprofeso se propuso examinar

osta cuestion, es de parecer que estas ruinas no

se asemejan a las obras de los griegos y los ro-

raanos, y que en Europa nada hay parecido a

ellas (2) . Larenaucliere repite casl a la letra es-

(a opinion de Stephens (3),

3.

De esta variedad de opiniones. y en.medio de la

oscuridad y confusion de muchas de ellas, resulla

confirmada la opinion de que la arquitectura del

Palenque tiene un caracter que le es propio, un

character particular. En todas sus obras se encuen-

tra enipleada la cal y canto, como niateriales de

construction, sin hacer- uso para nada del ladrillo,

conocido desde los tienipos mas remotos, ni de la

madera, que desde la cuna del mundo ha sido uno
de los niateriales de que se ha hecho uso en las

constructions. Alii los temples son cubiertos, sin

L6vedas, con techos horizontals, 6 angulares en

(1) A. Lenoir. Disoours, fig. 27 28.

(2) Stephens. Incidents of travel in Yucatan, Chiapas,
etc., torn. 2, cap. 26.

(3) L'univers. Mexique et Guatemala, pag. 327.
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forma decaballete, sin columnasquelosostengan,

notandose, como dice Mr. Lenoir, la solidez (1).

Despues de reputar Stephens estas ruinas por uni-

cas en su especie, sin parecido alguno con las de

otros pueblos conocidos, ni aunconlasde los egip-

cios, de las cuales las creedesemej antes, dice que
forman un nuevo 6rden entora y absolutamente

an6malo. (2)

4.

A pesar de todo esto, preciso es confesar que en-

tre las ruinas del Palenque y lo que conocemos de

Egipto, hay rasgos de analogia, que si no consti-

tuyen una identidad bien marcada, prestan sobra-

do fundamento para suponer que los que habitaron

el Palenque poseyeron muchos de los conocimien-

los que fueron desarrollandose y perfeccionandose
en Egipto, hasta el grado de producir estas obras

admirables, cuyos restos se encuentran en la Nu-

bia, sobre las margenes del Nilo y en otros lu-

gares celebres. Cierto es que hay todavia pocos
datos reunidos que pudieran iluslrarnos sobre es-

(1) Les characteres generaux des edifices de Palenque
sont la simplicity, la gravite", la solidit^. A Lenoir.

Discours et examen des planches, num. 124.

(2) Stephens. Incidents of travel, etc., torn. 2, cap. 26.

ESTUDIOS TOMO II 9
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te punto que de algun tiempo a esta parte viene

ocupando a los sabios; pero las notables investi-

gaciones de Mr. Lenoir, las noticias interesantes

de Mr. Warden, el examen atento de Mr. Farcy

y las juiciosas observaciones de Baraclere y Saint-

Priest forman ya un foco de luz, que reunido a

otras obras de eminentes escritores, ban becbo

avanzar el entendimisnto mas alia de lo que era de

esperarse, en vista de lo poco que se ba becbo por
conocer mejor las antigiiedades delNuevo Mundo.

Algunos de estos sabios, en inedio de la lucba

de encontradas opiniones, de multitud de compa-

racionesy conjeturas diversas, ban dejado escapar'

su juicio sobre la semejanza de los monumentos del

Palenque con las obras de los egipcios. Asi lo ba

expresado Charles de Farcy, uno de los que con

mayor esmero ban estudiado nuestras antigiieda-

des, e identica opinion se encuentra expuesta por
el baron de Humboldt, que fue de los primeros que
llamaron la atencion sobre estas ruinas, a pesar de

no baberlas visilado duraute su viaje en America,
en que recogi6 tantos datos, bizo tantas observa-

ciones, y la di6 a conocer, rica y hermosa como ella

es, en todo el mundo.

En efecto, aun prescindiendo de los principios

y reglas generales de construction, comunes a to-

das las naciones, ballamos que los edificios del Pa-

lenque estaban construidos sobre terrenes elevados

artificialrnente, que la forma piraniidal prevalece
en ellos, que se emplearon en su construction, co-



53

mo materiales principales, la cal y canto y lajas

enorraes, de que estaban cubiertos IDS suelos, te

chosyparedes; que en las dimensiones se parecian
tambien a las egipcias, lo mismo que en el uso de

pilastras y en la solidez de las obras, pues todavia

se conservan a pesar del trascurso de tantos siglos,

pudicndo en esle punto equipararse, segun dice

Mr, Lenoir, alas mas antiguasdelmundo. En los

templos de Egipto no habia madera, como lo afir-

ma d'Agincourt (1), y en los edificios del Palen-

que no se ha descubierto hasta ahora ni un pedazo

siquiera de ella.

Podriapormediodeotras comparaciones sacarse

rasgos de semejanza, dignos de fijar la considera-

cion; veriamos c6mo el tecbo del templo de Jupiter

Ammon, cerca de Syouali, esta cubierto de piedras
enormes de veintiseis pies de ancho y veintitres de

largo cada una (2) , y el palacio de Andem con pie-

dras de seis a siele pies de anclio y un largo pro-

porcionado (3) ,
lo mismo que el palacio del Palen-

que cayo techo esta tambien formado de lajas, al-

gunas de un tamaiio considerable; veriamos las

paredes de los palacios, templos y demas monu-
mentos piiblicos egipcios como en Karncik,

(\) D'Agincourt. Storia dell'arle col mezzo dei mo-
numenti. Introduzione .

(2) Champolion. Historia descripliva y pintorcsca de

Egipto, torn. 1, 9, pag. 26.

(3) Paul Lucas, torn. 3, pag. 3.
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Andera j en los hipogeos que se hayan en las in-

mediaciones de Beni-Hasan, cubiertas de cartones

y steles de geroglificos, lo inismo que en las rui-

nas del Palenque^ veriamos cerca de las figuras que
adornan las pilastras en DenderaJi, Luqsor y otros

edincios, geroglificos colocados a un lado, 6 sobre

la cabeza, y esto mismo se advierte en las pilastras

que adornan el palacio del Palenque; veriamos,
en fin, una semejanza casi identica entre los res-

tos del Palenque y el palacio de Andera sobre cuya

puerta, segunla descripcion de Granger (1), hay
un globo alado parecido al que se encontro entre

los escombros de las ruinas de Ococingo, con un

buenp6rtico, y paredes, tanto las exteriores como las

interiores de los cuartos cubiertas de arriba a aba-

jo de geroglificos, con una hermosa cornisa todo al

rededor y en el cual hay, como en el palacio del

Palenque, una camara muy oscura adornada con

muchas figuras esculpidas en bajo relieve; notan-

dose, ademas, que las que se hallan en un edificio

arruinado cerca de Luqsor, se presentan de perfil,

que es la nianera como se encuentran grabadas to-

das las del Palenque y Ococingo.

Estos rasgos de semejanza con la arquitectura

egip cia se encuentran tambien en otras construc-

(3) Granger. Voyage eu Egypte, pag. 43. Sur la por-
te qui a 20 pieds du haut et 10 de large on voit une ma-
niere d'ecusson. composs^ d'un glove soutenu par deux

especes de loltes poshes sur un champ d'asur et mode
de deux ailes etendues.



55

clones de este continente, tales como la forma pi-

ramidal de los teocallis mexicanos y la de los tem-

plos de los egipcios, los empedrados. el uso do la-

drillos cuadrados para el revestimiento de algunos

edificios, y el verse muchos de ellos cubiertos en

Egipto de terrazas 6 azoteas, como las que se en-

cuentran en la antigua ciudad de Mexico.





CAPITULO XIX.

1 . Escultura de las ruinas del Palenquc: naturaleza del

arte, su antigiiedad y progreso. 2. Escultura asiati-

ca. 3. La egipcia: estatua de Sesostris en el museo
de Turin: sarcofago de Ramses en el museo del Lou-
vre: el de Arthout en el de L6ndres: leones de la fuen-
te de Moises en Roma. 4. Escultura griega: cau-
sas que influyeron en su perfeccion: juicio del conde
de Caylus. 5. La escultura entre los israelitas. 6.

Caracter de la escultura etrusca. 7. Estatuas de los

godos. 8. Examen de la cscultura entre los roma-
nos: estatua de Apoio y cabeza de Neron en el museo
del Vaticano: cabeza de Popea y estatua de Agripi-
na en el del Capitolio: cabeza de Adriano en el de

Borghese: Autinoo en la villa Mondragone: sarc6fa-

gos notables: juicio de Winckelman sobre elApolode
Belvedere. 9. Influencia de la idolatfia en la escul-
tura y su antigtiedad. 10. Comparacion de las obras
del Palenque con las de las naciones de la antigiiedad:
rasgos que se dcscubren en las figuras de los palen-
canos, y adelantos que suponen en otros ramos.

1.

Al recorrer el campo. en que pueden encontrar-

se algunos rasgos mas de semejanza con los pueblos
de la antigiiedad, vamos a ocuparnos de la cscul-

tura, que es una de lasartes masimportantes. Las
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figuras de las ruinas del Palenque, los trajes y
adornos quellevan, los geroglificos y molduras gra-
bados en piedra, son otras tantas fuentes de donde

pueden sacarse grandes conjeturas, que nos acer-

quen tal vez a la certidumbre.

N6tase desde luego el adelanto a que habian lle-

gado estos trabajos entre los palencanos: sus figu-

ras, lejosde tener la imperfection que indica el prin-

cipio del arte en las epocas remotas de los pue-
blos de la antigiiedad, dan a conocer, por ei con-

trario, los progresos que babian becbo, y el tiem-

po que llevaban de ejercitarse en esta clase de

obras.

La escultura, conio iodas las artes, fue muy im-

perfecta en su origen. Su anligiiedad en el Asia y
en Egipto aparece testificada.por la Escritura (1),

Herodoto (2) , y Di6doro de Sicilia (3) . Ha sido, sin

embargo, necesario el trascurso de mucbo? anos.

para que bajo el cincel y el martillo del escultor se

animen los objetos, que eJ arte ba procurado figu-

rar, y que nos arrabatande admiration, viendore-

producido en el tosco y duro marmol la reprenta-
cion viva del pensamiento y de las pasiones bu-

manas con todos sus caracteres, el traslado fiel, la

expresion animada del amor palerno, de la piedad

filial, de la ternura, del valor guerrero, de la cari-

(1) Erodo, c. 29, v. 4.

(2) Herodoto, 1. 2, n. 4149.
(3) Di6doro 1. 1, p. 1962, 1. 2, pigs. 122 y 123.
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dad ardiente, de la amistad sincera, de todas las

afecciones del corazon y de todos los recuerdos del

espiritu, de manera que cuando la escultura ha lle-

gado a su perfeccion resaltan en ella no solo las

proporciones, la armonia, la belleza y la gracia,

sino, lo que es aiin mas dificil, los afectos del alma.

Dividen algunos la escultura en tres ramos: la

pldstica, 6 arte de modelar; la estatuaria 6 arte de

fundir estatuas en bronce u otro metal, y de formar-

ias de marmol: la toreutica, 6 arte de esculpir 6

mas bien de tallar figuras en relieve sobre mate-

rias duras. Los primeros trabajos en cada uno de

estos ramos fueron sumamente imperfectos, siendo

necesario el trascurso de mucho tiempo y la tras-

mision sucesiva de los conocimientos que iban ad-

quirie'ndose, para llegar al estado en que aparecen
mas florecientes. En Asia y en Egipto fue donde

se dieron los primeros pasos, perfeccionandose pau-
lalinamente las obras que se hacian, pero en Gre-

cia fue donde Ileg6 a su mayor altura, lustre y
explendor.

2-

Respecto del Asia, Diddoro (1) nos habla de los

bajos relieves y estatuas que adornaban el palacio
de Semiramis, y las estatuas de oro de Jupiter,

(1) Di6doro, 1. l,p&?3. 121 y 122.
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Juno y Rliea, que mand6 colocar en el teinplo.

Homero (1) babla tambiende la estatua de Miner-

va, aunque sin deialles que den a conocer el gus-
to y progre&o que se hubiesen hecho entonces.

3. .

Las ricas colecciones que lie examinado en las

bibliotecas piiblicas y en los Museos de Europa, me
ban facilitado el poder juzgar por mi mismo del

caracter de las figuras y estatuas de los egipcios.

Despues que eslos bubieron de producir obras

verdaderamente admirables de arquitectura, y te-

ner una celebrida* I justamente adquirida, no sobre-

salian en la ebcultura. Eran sus estatuas de mal

gusto, sin expresion, sin una actitud natural, que
indicase el ingenio del arte. Vista una estatua, no

se bacia necesario ver mas, para juzgar del estado

del arte. Las formas, por lo comun, eran colosales,

pues mostraban grande inclinacion a Jas figuras

gigantescas, para dar a sus obras un caracter dura-

ble e imponente por las proporciones y la materia.

Por lo regular, eran cuadradas, con los brazos col-

gados y unidos al cuerpo, con las piernas y IDS pies

juntos, actitud que las privaba de gracia y soltura,

asi como de aquella noble expresion que imita a

(1) Homero, Iliada, 1. 6, v. 302.
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la naturaleza en sus mas agradables actitudes, su-

jetandolas a una especie de dureza e inmovilidad,

ya estuvieran en pie 6 sentadas. Sus posiciones

aparecian forzadas, careciendodeflexibilidad, aun

en aquellas partes del cuerpo donde se hace preciso

el movimiento, y no habia en ellas, por ultimo, ni

animacion, ni vida.

Los egipcios empleban en la escultura toda cla-

53 de malerias, el marmol, el alabastro, la serpen-

tina, el lapislazuli, el granito y el porfido. Al-

gunas de sus estatuas tenian cabezas de bombre,
oti'as de animales, mucbas con los pies reunidos,

y adornados a veces de diversos atributos, con una

especie de collar en relieve, la mayor parte desnu-

das, 6 con una especie de delantal con pliegues.
No bacian en sus idolos variacion alguna, por hon-

rar a la antigiiedad y por su pran respeto a las co-

sas sagradas.

La estatua de Sesostris en el Museo de Turin es

de las mejores en su genero. En el Museo del Lou-

vre se ericuentra el sarcofago de Ramses V 6 sea

Amenofis, (1493 ailos antes de J. G.) que presenta
la escultura egipcia en que ya bay mucbo que ad-

mirar. Es notable tambien el del faraon Arthout

que se halla en el Museo de Londres. Se creen de

escultura egipcia los dos bermosos leones coloca-

dos en la fuente de Noises en Roma cerca de las

termas de Dioclesiano, que llaman la atencion por
su completej?eposo.
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4.

Losgriegos, que recibieron delosegipcios sus pri-

meros conocirnientos, se contentaron al principio
con imitarlos, mostrando como ellos inclinacion por
las estatuas gigantescas (1). Fueron despues apar-

tandose de una iruitacion servil. Aprovechandose
detodoslosadelantosde los egipcios y fenicios, asi

como de lasventajas que les proporcionaba suclima,

sus producciones y los-objetos que a cada paso se

presentaban a su vista, llevaron su progreso hasta

producir esas obras inaestras del arte, que tanto

excitan la admiracion y que en el trascurso de los

siglos apenas se han aproximado a ellas los mas
celebres artistas de los tiempos modernos, sin haber

podido excederlas jamas. Sus progresos no fueron,

sin embargo, rapidos. Pasaroii trescientos anos,

desde lallegada de Cecrops, y la epoca foDtdalo,
en que comenzaron a desaparecer las imperfeccio-

nes, variando la actitud de las figuras y dandoles

la expresion de que carecian. Fueron de barro sus

primeras obras en bajo relieve, aplicando despues
el cincel a la madera, de que eran sus estatuas,

pues segun Pausanias antes de la guerra de Troya

(1) Strabon, 1. 17, pg. 11S9. Pausanias, 1. 3, c. 19,

pag. 257.
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todavia no las trabajaban depiedra, aunque no fal-

tan autores que afirmen lo contrario, apoyandose
en algunos pasajes de Homero.

El conde de Caylus, hablando de los progresos
de la escultura en G-recia,, dice (1): Esas bellaspro-

porciones, si fuera permitido decirlo, que corrigeii

la naturaleza, y sirven para dar mas elegancia a la

expresion; esa bella facilidad, ese nermoso trabajo,

esa bella eleccion de la materia, ese feliz balanceo

y agradable contraste oculto con tanto arte; esa

hermosa simplicidad, que por si sola conduce a lo

lo sublime; esa variedad tan exacta en la nobleza

de las pasiones; esa conveniencia en la expresion
de los nmsculos y de la carne, siempre conforme

con la edad y el estado de las personas; la divini-

dad, en fin. representada, llegaron a ser la mane-

ra y modo de obras casi generales de los escultores

griegos. Las piezas, queafortunadamenle nos ban

conservado los romanos, nos sirven todos los dias

de regla y de estudio, pues son todavia mas, el ob-

jeto de nuestra admiracion.

Algunos distinguen cuatro periodos en la escul-

tura griega. El estilo antiguo en que sus obras te-

nian mucbo de las egipcias. El llamado por. algu-
nos de la f/randiostdad, en el cual figuran Pidias,

(1) Memoires de literature, tirees des registre de 1'Aca-

demie des inscriptions et belles lettres, torn, 48. De 1'ar-

chitecture ancienne par le Comte de Caylus, pag. 516.



escultor de Atenas, que ejecuto sus dos grandes
obras de Minerva j dvJupiter Olimpico en oro y
inarfil, ccisideradas como el prodigio del arte. El

llamado de la lelleza por los contornos dulces y sua-

ves de las estatuas, y su gracia y morvidez. Licipo

figure en este periodo, Polideto tambien y Sicio-

ne llevo el arte a su mas alto grado de perfeccion:
fue rival de Fidias; su obra mas notable es la Ju-

no de Argos, de tamafio colosal; estaba sobre un

trono, con la cabeza cenida de una corona, encima

de la cual se veian esculpidas las horas y las gra-

cias, en una mano tenia una granada y en la otra

un cetro; era de oro y inarfil, como las de Jupiter

y Minerva de Fidias. Se dice quo Alejandro el

(rrancle orden6 que solo tuviesen el derecho de re-

tratarlo Apeles en la pintura, Pergotele para escul-

pirlo en piedras preciosas y Leucipo para hacer su

estatua de bronce. El cuarto periodo, llamado de

imitation, porque no pudiendo exceder los esfuer-

zos para la perfeccion hechos en el tercero, se limi-

taron solo a imitarlo. Figuraron en este periodo

Perilio, autor del toro de Falarias; Ctecilia, del

gladiador moribundo, que se admira en el Museo

Gapitolino; Carete, delcolosode Rodas; y Apolodo-
ro y Taurico hermanos, autores del toro Fame-
do. V

Al hablar de los ceiebres escultores griegos, no

pueden omitirse los nombres de Praxiteles, de

quien se conserva un satiro y un cupido, reputa-
dos como obras de un me'rito indisputable, y de
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Scopas, tan afamado por sus trabajos en el templo
de Diana eriEfeso, y en el famoso mausoleo man-
dado construir por la reina Artewrisa, asi como por
su Vdnus, que tiene el primer lugar entre sus obras.

El grupo de Laocoon, que se considera como un

trabajoacabado, fue becbo por AgescMro, Polido-

ro y Athenodoro, la V6nus de Medicis se atribuye
a Cleomeneo, bijo de Apollodoro; es desconocido el

autor del Apolo de Belbedere.

5.

Entre los israelitas, a pesar de lo inflexibles que
eran en punto a estatuas, segun Tacito (1), puesno
las sufrian en sus ciudades, y ni la consideracion

4 sus reyes, ni el respeto a sus emperadores, eran

capaces de obligarlos a recibirlas (2) , por lo cual

mucbos dicen que no babia entre ellos escultores,

veruos, sin embargo, que fundieron el becerro de

oro, que en los extremes de la Area de Alianza bizo

Moises colocar dos querubines de oro, y que en la

construccion del Tabernaculo, Sesciliel y Oliab fue -

ron escojidos para inventar y ejecutar todo lo que
el arte puede bacer con el oro, la plata, el bronce,
el marfil, las piedras preciosas y diferentes made-
ras (3).

(1) Tacito. Hist., 1. 5.

(2) Origenes, 1. 4, contra celsum.

(3) Exodo, 311.
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6.

Los etruscbs fueron copistas de los egipcios. Por

eso las posturas de sus liguras eran siempre dere-

clias, forzadas y toscas, con los brazos y piernas

inmobles, caracter comun a los primeros ensayos
del arte en todos los pueblos faltos de instruction

y de instrumentos (1). La disposition de los panos
6 vestiduras era siempre austera, fieras las actitu-

des de los bombres y de las mujeres, las articu-

laciones y los rnusculos se presentan con exagera-
cion. La energia era el caracter distintivo de la es-

cultura etrusca, como la belleza lo era en la grie-

ga. En sus obras se encontraban, sin embargo,
cosas que admirar: su escultura guardaba unme-
dio entre lade los egipcios y lade los griegos; bas-

tante conocida es la belleza de sus vasos.

7.

Las estatuas de los godos adolecian de muchos
de los defectos de las de los egipcios, con los bra-

zos colgando a lo largo del cuerpo, y las piernas y

(1) D'Ajpiincourt. StonA dell arte col mezzo del mo-
numenti, vol 3. pag. 15.
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pies uno contra otro, sin gesto, compostura ni ele-

gancia.

8.

Entre los romanos la escultura era una mezcla

de estilo griego y etrus*. Sus primeros ensayos
fueron imperfectos, careciendo por mucho tiempo
de estilo propio. Eran sus estatuas al principio de

tierra, pintadas de un color rojo. Sus obras de es-

cultura no comenzaron a llamar la atencion sino

cinco siglos despues de la fundacion de Roma. Apro-
vechandose de los conociinientos de los pueblos

que conquistaban, supieron producir obras digaas
de los modelos que se habian propuesto imitar.

Llaman mucho la atencion en el Museo del Vatica-

no la estatua de Apolo y una cabeza de Neron, lo

inismo que en el Gapitolio una cabeza de Popped

y la estatua de Agripina. La cabeza de Adriano

de la coleccion Borgliese, y el Antinoo que se ve

en la villa Mondragone cerca de Frascati, son obras

notables del arte. Hemos vis to en los tieinpos mo-

dernos a Miguel Angel reproducir con el cincel los

rasgos inmortales de las obras dela masbellaepo-
ca de Grecia. Existen en los Museos otras obras

antigiias de reconocido merito, y algunos sarco-

fagos, tales como el que se cree que contuvo el

cuerpo de Santa Elena, y el que esta a la entrada

del Vaticano, que se presume ser de una hija de

Constantino el Grande. Estos sarcofagos son de
ESTUDIOS TOMO II 1 1



un trabajoacabado, por lasbajo relieves, que dan

a conocer todos los adelantos que en aquellos tiem-

pos habia hecho la escultura. El Apolo de Belbe-

dere, que cuenta rnas de ires eiglos de estar en el

MuseoVaticano, presenta segun Winkelman la mas
sublime belleza ideal (1).

9.

En todas esas naciones, la idolatria contribuyo
mucho a los progresos de la escultura. Puede de-

cirse que naci6 con ella, pues toca con la mas re-

inota antigtiedad, con la epoca de Abraham y de Ja-

cob, en que el culto de los idolos ya estaba exten-

dido en los pueblos del Asia y del Egipto. Esta

antigiiedad se encuentra apoyada en el testimonio

de la Escritma (2), y de varies autores profanos
como Herodoto (3) y Diddoro (4). Tosca y grosera
era al principio: el idolo de Juno, tan reverencia-

do entre los argivos estaba hecho de un trozo de

madera, rudamente labrado, segun Pausanias (5);

no obstante, la historia tanibien nos babla de los

presentes que Eliezer ofrecio a Rebeca, de la area

(1) Storia dell Arti, 1. X, chap. 5.

(2) Exodo, cap. 20, v 4. Josu6, cap. 24, v. 14.

(e) Herodoto, 1. 2, n. 4, ? pags. 3 y 149,

(4) Di6doro, 1. 1, pags. 19 y 63, 1. 2, pags 122 y 123.

(5) Pausanias, 1. 2, cap. 19.
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de alianza, del paladium de los troyanos, y otras

obras que dan mas aventajada idea del estado del ar-

te en aquellos tiempos.

10.

Pero asi como hablando de la arquitectura del

Palenque no quise ponerla en parangon en pnnto
a belleza y perfeccion con los edificios de AUnas ni

de Corinto, ni con las obras maestras de Greciaen

iiempo d.Q Pericles
,
asi me guardare mucho al ha-

blarde su escultura, de citar los trabajos acabados

de Fidias y de Policleto, ni de la perfeccion del ar-

te, como aparece bajo los pinceles de Zeuxis y Par-
rasio. Para buscar analogias de cuanto se ha encon-

trado en el continente americano, no tanto debe

ocurrirse a Grecia y a Roma, pueblos relativamen-

temodernos donde las artes habian llegado a su

mayor complement, sino aotrosmas remotos, que
tocan mas de cerca las primeras edades del mundo.

Juzgando, sin embargo, por las obras de que seha

heclio mencion encontradas en las ruinas del Pa-

lenque, se nota quo no son el resultado de la escul-

tura en su infancia, sino ya bastante adelantada,

con el auxilio de otras artes y procedimientos que
deben baberla precediclo.

Sus figuras son en efecto, perfectas, sus propor-

ciones exactas, su actitud noble y desembarazada/
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animada su expresion, inaninesto el intento del

artista, y conocida su habilidad hasta en los nias

pequeilos detalles. Es superior la escultura palen-
cana a laegipcia (1), y superior a los primeros en-

sayos de muchos pueblos del Asia y de Europa.
Ella indica que los conocimientos que poseian los

palencanos en este ramo, 6 los habian adquirido
de alguna nacion ya muy adelantada en la carre-

ra de la cultura, 6 eran debidos a sus propios esfuer-

zos, lo cual probaria larga existencia, pues no se

llega rapidamente a la perfeccion. Los progresos
en las ciencias y .en las artes son el resultado de

repetidos ensayos, deun conjunto de circunstan-

cias favorables, y en suma, la obra lenta del tiem-

po. Los defectos e imperfecciones de las obras de

los griegos no comenzaron a correjirse sino trescien-

tos anos despues del arribo de Cecrops y las prime-
ras colonias egipcias y fenicias. En las figuras de los

palencanos se descubren rasgos atrevidos de per-

feccion, hay en ellasvida ymovimiento, almenos
cuanto es posible en esa clase de trabajo; sus par-
tes son no la imUacion imperfecta que se contenta

con seguir los contornos de un objeto, sino la que

expresa lo mas notable, lo que el ojo ejercitado y
la mano habil de un artista saben linicamente tra-

zar.

Si todo esto se descubre en los bajos relieves del

(1) Dupaix encuentra alguna semejanza enlaactitud,

contornos y- aspecto de las estatuas del Palenque con

las egipcias, 2ora9
expedition, 63.
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Palenque y Ococingo, es forzoso concluir que el di~

bujo, el grabado en hueco, la cinceladura en ma-

dera, y otros procedimientos que a estos han debi-

do precederles, habian llegadoalli aun grado bas-

tante adelantado, hasta producir las obras de que
nos ocupamos. Esto se conocera mejor haciendo

un examen mas detenido de ellas, que nos condu-

cira a las reflexiones y conjeturas a que natural-

mente inclina sobre el pueblo que las ejecuto.





CAPITULO XX.

1. Angulo facial que distingue a las figuras del Palen-

que: iuicio que sobre esto han formado el baron de
Humboldt y otros escritores: lo que expone Stephens:
opinion de Kingsborough. 2. Los craneos, observa-
ciones de Mr. Morton, Camper y Cramer: practica de
los indios de amoldar la cabeza: juicio de Pintland y
otros autores sobre los craueos del Peru. 3. Clasifi-

*
cacion de razas: trabajos de Cramer: sistema de Blu-

membachj de Linch. 4. La raza americana. o. Ca-
racteres de los habitantes del Palenque deducidos de
las figuras que los representan: facciones de la ca-

ra. 6. Rasgos distintivos de la raza americaca segun
el B. de Humboldt: calificacion de Mofras.

i*.

Uno de los rasgos, que mas distinguen las figu-

ras del Palenque de las de los pueblos conocidos,

es el aplastamiento del Imeso frontal, hasta formar

un angulo facial de cerca de cuarenta y cinco gra-

dos^ segun Stephens (1). Midiendolo desde la co-

ronilla hasta la extremidad de la nariz, describe

(1) Stephens. Incidents of travel etc., torn. 2, cap. 16.
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una curva, que equivale a la cuarta parte' del cir-

culo (1). Tal singularidad ha hecho creer al baron,

de Hvmboldt y a otros autores, que lian fijado en

esta circunstancia su consideration, que la raza de

los habitantes del Palenque era distinta de todas

las conocidas en el mundo (2) . El inismo' autor ha-

ce mencion Ae la costumbre que habia enfre mu-
chos de los habitantes delNuevo Mundo, deaplas-

tar, comprimiendo entre almohadas y tablas de ca-

beza, la frente de los ninos (3). Warden cree po-

der explicar esta costunibre, consultando la histo-

ria del Asia y como originaria de esta region. En
Cons tantinoplasepreguntaba, inmediatamente des-

pues del parto, que forma se deseaba que se diera'

a la cabeza del recien nacido (4). Hipocrates decia

que ningun pueblo tenia la cabeza mas larga (ma-

crocefalo) que una nacion establecida cerca del

Ponto-Euxino. Los capadacios venidos de Arme-

nia, eran macrocefalos.

Gongetura Stephens, que ese angulo facial, tan

marcado en los palencanos, proviene del inismo

procedimiento, que empleaban loschactaws.y otros

indios, comprimiendo y aplastando la cabeza de los

(1) Dupaix, 3eme expedition, nos
27y 28. Charles Far-

cy. Discours, etc.

(2) Humholdt. Vuedes cordilleres. Dupaix, lugar ci-

tado.

(3) Humboldt. Viaje a las regiones equinoxiales del

Nuevo Mundo, torn. 4, lib. 6, cap. 25, pag. 110. -

(4) Revista enciclop(5dica, palabra crdneum.
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niCos (1), aunque es preciso advertir que, aapesar
de esta practica, los chactaws no se parecian a las

figuras del Palenque, que han dado ocasion al exa-

men de los naturalistas. Mofras dice que tenian

tambien esa costumbre los del Peru, el Brasil y los

caribes de las Antillas (2). Se asegura tambien lo

mismo respecto de algunas tribus de la Carolina y
de Nuevo Mexico (3) .

Sobre esta materia es digno de notarse lo quo se

lee en la obra de antigtiedades de Lord Mnsbo-

rough. La fisonomia de estas figuras, dice, es

muypeculiar y notable; no es europea, ni africana

ni traemos a nuestra memoria facciones de alguna
nacion de la antigiiedad, cuyosbustos de marraol,

bronce, 6 p6rfido, tales como aquellas con que los

egipcios construian sus obras importantes, nosha-

yan dado conocimiento. Parecen ser asidticos, pe-
ro la vigorosa estatura, y grandes narices de esta

tribu no prueba que ellos procedan de algunas de

las regiones del Norte, tales como los tdrtaros 6

Jfamchatkas
, y algunos adelantan hasta Sangalien

y las islas del Norte del Japon, para descubrir los

antepasados del pueblo que en edades mas remotas

coloniz6 4 Yucatan, ni tampoco se parecen a los

(1) Stephens. Incidents of travel in Chiapas, etc.,

torn. 2, cap. 16.

(2) Mofras. Exploration du territoire del'Oregon, des

Californies, etc., torn. 4, cap. 11.

(3) History of American indian by Adair. Dr. Scoules.

Zoological journal, vol. 4, pag. 304.

ESTUDIOS TOMO II 12
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chinos, ni a los del Hindostan. La Asia, pues, de

este cabo del golfo de Persia, y quiza la region de

Palestina, fue la colmena de donde vino ese en-

jambre a inundar a America con inauditas super-

ticiones, y a enlazar con las sencillas tradiciones de

los indios la historia osoura de sus propios anales

fabulosos.

I 2.

El examen de los craneos, su forma y otras va-

riedades que presentan, ban ocupado la atencion

de mucbos hombres eminentes. Tres son los me-

todos de investigacion que se ban pues to en prac-
tica: el de Camper examinando y midiendolas fa-

ces laterales; el de Blumenbach observando el con-

torno y la extension del area, vista la cabeza por la

parte superior, colocadoel ojo a alguna distancia de

lacoronilla; y el de Owenvien&o los craneos por aba-

jo, despues que se ba separado la inandibula infe-

rior. De este examen ban resultado varias obser-

vaciones, a que bubieron de darse diversas aplica-

ciones; una de ellas es la que expresa Cramer de

la manera siguiente: E1 caracter fundamental

sobre que se apoya la distincion de las naciones,

puede bacerse sensible a los ojos por medio de dos

lineas rectas, la una desde elmeato auditivo a la

base de la nariz; la otra tangente bacia arriba, a la

salida de la frente y bacia abajo en la parte mas
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prominente de la mandibula superior. El dngulo

que resulta delencuentro de estas doslineas, vista

la cabeza de perfil, const!tuye, puede decirse, el

caracter distintivo de los crdneos, no solamente

cuando se comparan entre las diversas especies de

animates, sino tambien cuando se consideran las

diferentes razas humanas.v La belleza comparativa
del europeo sobre otras razas la bace consistir es-

te aulor, en la diferencia que existe en el dngulo de

la cabeza, pues las del negro africano y el kalmu-

co presentan un angulo de setenta grades, al paso

que en la cabeza de los bombres de Europa el an-

gulo es de ocbenta grados; haciendo depender la

belleza absoluta de algunas obras de la estatuaria

antigua, como en la cabeza de Apolo y de Medusa
de uodes, de la abertura aun mas grande del an-

gulo.

Mr. Morton es de los que con mayor esmero

ha aplicado toda su atencion a esta materia. En
cuatrocientos craneos de las tribus septentrionales

y meridionales de America que examin6, resultan

ciertos rasgos de conformidad, aplicables a las na-

ciones antiguas y modemas de nuestro continente,
como consta de los craneos de los cementerios pe-

ruanos, de las tumbas mexicanas y delostumulos

de la America del Norte. Esto bastaria por si solo,

aun cuando no se tuvieran otras constancias, para
formar un sistema y constituir una"raza distinta

delas demas, 6 que, en el curso de los tiempos ba
tenido grandes modificaciones respecto de la pri-
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mera, que haya servido de tronco y de donde trai-

ga su procedencia.

Gomparando la descripcion que hace Mr. Mor-

ton (1) con lo que resulta de la simple vista delas

figuras del Palenque, se observan ciertas diferen-

cias que corroboran el juicio que se ha emitido

acerca de ellas, 6 que pqr lo menos lo dejan vaci-

lante e indeciso; pucs no aparecen ni esa redondez

tan marcada del craneo, ni los huesos salientes de

las mejillas, ni anchas las ventanas delanariz, ni

otras particularidades que hace notar.

Respecto de la modificacion del angulo facial,

expone tambien la practica que ha prevalecido en-

tre muchas delas tribus aborigenas, lo mismoque
en Mexico, en el Peru, en las islas Caribes, el Ore-

gon, y algunas de las tribus que antes se hallaban

establecidas a orillas del golfo de Mexico, de ainol-

dar la cabeza, dandole formas caprichosas con los

procedimientos de que hacian uso al efecto. (2)

Los natcliez desde tieinpo inmemorial aplanaban
la cabeza de sus hijos, de que resultaba la defor-

midad de una prolongacion del craneo hasta ter-

minar en una punta. Los chactaws le daban la mis-

(1) Phisical type of the ainerican Indians by George
Morton. Inserto en la obra titulada Historical and sta-

tiscal information respecting the history, condition, and

prospectus of indian tribes.

(2) Morton Phisical typs etc. pags. 323 y sig.
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ma forma. Igual costumbre tenian los wazsaws,

(1) los muskagees 6 creeks, los catawka, los atta-

capas, chatsaps, hillemooks, chichitahs, kalapoo-

yahz y otros.

Pintland, Fiedemann, Tchudi y Knox opinan

respecto de los craneos peruanos, que estas defor-

midades 6 conformacion de la cabeza no provenian
del arte, sino de alguna peculiaridad original 6

congenital. Este fue tambien el sentir de Mr. Mor-
ton al publicar su Craned amcricana, pag. 38, y
le hizo creer en una raza mas antigua que las tri-

bus incas, pero vari6 deconcepto al examinaruna
serie de craneos sacados de las tumbas del Peru, y
los estudios posteriores que hizo.

El resultado que Mr. Morton obtuvo en sus ob-

servaciones fue en los mas casos un angulo facial

de 76 f grades, la medida mas baja de 70 y la mas
alta 36 grados^ en todos los craneos examinados;

pocos pasaron de 80 grades y rnuchos menos de

73 (2).

3.

Para clasificar la especie humana, 6 investigar

las razas diferentes que pueblan el mundo, se han

(2) Lawson. History of Carolina, pdg. 33.

(1) Morton Phisical typs etc., pag. 331.
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propuesto. varies sistemas. Unos ban tornado por
base el tinte del ciitis y el color del pelo, otros co-

mo Powuall (1) sugirieron la idea de observar la

configuracion del craneo, que Cramer la redujo a

ciencia, tomando el angulo facial por criterio. (2)

Blumenbacli, que sobre esto bizo un estudio de-

tenido, divide las razas en tres clases: la circacia-

na, central 6 blanca; la etiopica negra; y la mon-

gdlica amarilla, tomando por base la figura del

craneo y el color de los cabellos, del cutis y del

iris del ojo. Mr. Lincli solo admite tres razas pri-

mitivas, la de los mongoles, malais y america-

nos. (3)

4.
*

La raza americana ha sido clasificada por algu-
nos entre la malesa^ otros Ja consideran como una

degeneracion de la etiopica y mongolica. Bory de

Saint Vicent la enumera entre las especies de la

australiana. (4) Desmoulins forma de ella una es-

(1) Nueva coleccion de viajes. L6ndres, 1763, torn. 2,

p&g. 73.

(2) Disertacion fisica sobre las diferencias reales que
presentan las fisonomias en los hombres de los diver-

sos paises. "Wrech, 1751.

(3) Mr. Linck Der Urwelt.

(4) Diccionario clasico de hist, nat., torn. 7, Paris,

1835.
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pecie particular. (1) Lesson la reputa como una

rama de la hiperboria 6 esquinal. (2) Klaprotli no

la admite como raza distinla. Cesar CantA cree

que las variedades de la especie humana no son

mas que alteraciones causadas por el cliina, por
el modo de yivir, y por resultas de enfermedades

esporadicas que han llegado a hacerse heredita-

rias, (3) y que no provienen por consiguienle
de diversidad de origen.

Gran variedad de opiniones se no la sobre este

asunto. Camper funda su sistema en las lineas fa-

ciales, que combate Owen, Blumenlacli en su Nor-
ma vertical-is, al que se oponen algunas objecic-

nes, lo mismo que al de Morton. Pricliard, (4) al

ver la deformidad que presenta la diversidad de

razaslas reduce a dos categorias, la bella y l&fea.

Gobineau, que en su magnifica obra (5) se propu-
so examinar lacuestion, las reduce a Ires solamen-

te7 la blanca, la negra y la amarilla, sin tomar la

carnation ]>Qi rasgo distintivo, designando bajoel
nombre de blancos la raza caucasa, seniitica, ja-

pbetica, llama negros a los chamilas y amarillos

(jaunes) la rarna altaica, mongol, iinesa y tarta-

ra; tales son, dice, los tres elementos puros y pri~

(1) Historia natural de las razas Immanas 1816.

(2) ^lanual do maramalogia, 1847.

(3) Historia Universal. Parte 1, lib. 1, cap. 3.

(4) Historic nalurelle de 1'horame.

(5) Essai sur 1'incgalite des races humames, Chap. 12

Paris, 1853.
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mitivos de la burnanidad, no reputando a los sal-

vajes de America de piel roja 6 cobrka, como un

tipo puro y primitivo. En el continente america-

no coloca, sin embargo, el sitio primordial de la

especie amarilla. (1) La raza malaya la considera

como el producto de la*sangre negra mezclada con

el tipo amarillo, (2) y los elementos fundamenta-

les de la poblacion europea (le jaune et le Uanc)

dice, que se combinaron muy al principio de una

manera muy complexa, (3) concluyendo de todo

qua los indigenas de America son de raza mongo-
la diferentemente afectada con la mezcla ya de ne-

gros 6 de malayos. (4)

5.

En las figuras del Palenque, exceptuando esa

particularidad del angulo facial tan notable, en to-

do lo demas se advierten los caracteres de una ra-

za bien formada, y debuena estatura. Las figuras
estan trabajadas con maestria, no sole por la regu-
laridad y exactitud en las proporciones, naturali-

dad en las actitudes, flexibilidad en los movimien-

(1) Gobineau. Essai sur I'megalit^s des races, chap. 6.

(2) Idem, idem, idem, torn. 2, lib. 3, chap. 5.

(3) Idem, idem, idem, torn. 3, lib. 5, chap. 7.

(4) Idem, idem, idem, torn. 4, lib. 6, chap. 7.



83

tos, y nmsculaciones, y viveza en la expresion,
sino por la habilidad con que estan labrados los

adornos, y los varies ropajes, y atavios con que es-

tan cubiertas. Comprendese en todo la intencion

del artista por la naturalidad con que esta eje-

cutado.

Examinando atentamente las facciones de la ca-

ra, se nota que tieiien las narices muy largas,
los labios gruesos y entreabiertos, dos de las figu-

ras, que se hallan a los lados de laescalera princi-

pal del Palacio, con los labios a manera de los de

la raza eti6pica 6 africana, y en algunos mas regu-

laridad, sin rasgo notable carateristico; de modo

que no se encuenlra en ellas la belleza de la raza

caucasa 6 blanca, con su cabeza ovalada bien for-

mada, su frente prominente y su barba mas salida

que la boca; ni la cara chata, y los liuesos de los

carrillos realzados de la raza mongola; ni la nariz

aplastada y los labios gruesos de la raza etiopica:

tienen caracteres peculiares, rasgos que les son

propios, un tipo particular que los distingue de los

demas, como lo tienen los edificios en que estan

esculpidas, de suerte que, si como es de creerse, se

parecen en todo a los antiguos babitantes de aque-
llos lugares, debe concluirse que formaban una ra-

za distinta, que se lia perdido en el silencio y as-

pereza de esos bosques, por aeon tecimien tos ente-

rainente desconocidos.

ESTUDIOS TOMO II 13
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6.

Para compleinento de esta inateria, hare inen-

cion de lo que sobre la raza americana en general
ban dicbo otros dos autores recomendables.

Dice el baron deHumboldt lo siguiente (1): Se

pueden dividir los haturales del Nuevo Mundo en

dos porciones muy designates en numero; pertene-
cen a la primera los esquimales de Groeland, del

Labrador, y de la costa septentrional de la bahia

deHudson, los habitantes del estrecho foBeliering,
de la peninsula de Alaska y del golfo del principe
Guillermo. La rama oriental y la occidental de esta

raza polar, los esquimales, y los tehuagazes estan

unidos por la mas inthna analogia de lenguas, a pe-

sar de la enorme distancia de ocbocientas leguas

que los separan, cuya analogia se extiende, segun
se ba probado de una manera indudable, basta los

habitantes del Nordeste del Asia, pues que la len-

gua de los tehutches en las bocas del Anadyr tie-

ne las mismas raices que la lengua do los esquima-
les que habitan la costa de America opuesta a la

Europa. Los tehutches son los esquimales del Asia;

su raza ocupa solamente el literal, y se compone
de itchiofagos, casi todos de una estatura menor

(1) Viajea d las regiones equiuoxiales del Nuevo

Mundo, torn. 2, lib 3, cap. 9, pag. 154.
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que la de los deruas americanos, vivos, volubles,

y habiadores; sus cabellos son negros, derechos, y

aplastados; pero su piel es originariamente blan-

quiniosa, lo cual es muy caractcrislico en esta raza,

que designare con el nombre de esquimales telmga-

res. Es positivo que los niuos de los groelandeses
nacen blaiicos, algunos conservan su blancura, y
aun en los mas tostados se ve a voces aparecer el

rojo de la sangre en lasrnejillas.

La segunda porcion de los indigenas de la Amd-
ricaencierra. lodos los pueblos que no son esquima-
les tehugarcs, comenzando .desde el rio de Cook

basta el estrecho de Magallanes. Los bornbres que

pertenecen a esta segunda rama, son mas grandes,
mas fuertes y aguerridos, mas taciturnos, y ofre-

cen tambien mucba variedad en su color. En Me-

xico, el Peru, Nueva Granada, Quito, enlasorillas

del Orinoco, del Amazonas, y en todos los puntos
de la America meridional que be examinado, tan-

to en las llanuras, como en las alturas frias, los

ninos indios a la edad de dos 6 tres meses tienen

la inisma tez bronceada que se ve en los adultos.w

En el Nordeste de la America, al contrario, se

ballan tribus en las cuales son los niilos blancos,

y toman en la edad viril el color bronceado de los

indigenas del Peru y de Mexico.))

Duflot de Mofras (1) dice: Entre los indios de

(1) Exploration du territoire de 1' Oregon, de Galifor-

nie, et de la mer Vermeille, torn 4, chap. 1 1 .
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la cos la del Nordeste se encuentran dos razas dis-

tintas: la del Norte que habita desde el estrecho de

Behering liasta las margenes del rio Colombia, y
la del Sur, que ocupa la region meridional del

Oregon y la California liasta el rio Colorado y la

Alta Sonora, La primera presenta mas especial-

mente el tipo asiatico. Los indios que la componen
son de talla mediana, tienen la cara ancha, la fren-

te deprimida, los juanetes del carrillo salidos, los

ojos muy apartados y rasgados en forma de almen-

dra, la nariz aguilena, la boca grande, y la barba

terminando en punta. La segunda se acerca mas
al iipo europeo. La talla de estos indios es mas ele-

vada, tienen la (rente mas derecha, y el angulo fa-

cial mas abierto; solo en un niimero, los labios

y la nariz son lijeramente achatados. La raza

meridional es aiin inas negra que la del Norte, pe-
ro su mezcla aunque mas oscura, no tiene nada

de lo brillante que distingue a las naciones africa-

nas, y no podria compararse mejor que a los lintes

mates producidos por la aguada 6 tinta negrasca.



CAPITULO XXI

I-. Vestidos de las iiguras del Palcnquc: el de loshom-
bres: su comparacion con los usados en las naciones

anliguas: el de las mujeros: comparacion con las de
la antigiiedad. 2. Description de los diversos Ira-

jes que usaban los habitantes de esia parte del con-
tinente ainericaiio: traje militar del rey: veslido or-

dinario y cpmun del pueblo: el de los ricos y perso-
nas de distincion: el de los jefes aztecas: el de Moc-
tezuma: el usado por los Toltecas 5 Ghichimecas: el

de los chibchas. 3. Vestidos usados en varias na-
ciones de la antigiiedad. 4. Semejauzas: diversos

trajes de los indiosde Chiapas. 5. Gonjeturas sobre
las telas que usaban en estos vestidos: antigiiedad de
los tejidos de lino: cultivo del algodon en America:

tejidos de Cholula: uso de la seda: la lana, su anti-

giiedad y uso en tienipo de los patriarcas: datos de

Glavijero sobre tejidos: uso que se hacia de las pie-
les. 6. Observaciones que se deducen de lo ex-

puesto.

1.

La mayor parte do las figuras que se encuen-

tran en los bajos relieves del Palenque estan ves-

tidas. Aun las que parecen desnudas, lievan cu-
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bierta alguna parte del cuerpo, como lo exigen el

pudor y la decencia. Las diferencias Men marca-

das que se notan enlos trajes, liacen quepor ellos

puedan conocerse los dos sexos.

For lo regular el vestido de los hombres consta

de varias piezas: una que lievan muy ajustada al

cuerpo, como lo indican elremate-de las mangas,
el que se descubre en los lobillos, y los pliegues

que forma en algunas partes, a nianera de una

eainisa, y pantalones muy pegados a la piel; otra

que cubre la cinlura, a manera de brial, ounaes-

pecic de faldellin corto, cargado de bordados, cor-

dones, u otros adornos, atado a la cintura con un

cingulo; y un jubon, 6 cota que les cubre el pecho

y la espalda, mas 6 menos, con adornos sencillos,

6 sin ellos.

Este traje es vistoso, pero pocas analogias pue-
den sacarse de el; pues no se parece ni al cluni-

dion y tunicas que llevaban los babilonicos, ni a

la toga y tunica de los romanos, (1) con ninguna
de las alteraciones que tuvo, pues era ancha, sin

mangas y talar, (2) y los romanos tampoco cono-

cieron ios calzones, abrigando sus muslos y pier-

nas, en lugar de ellos, con fajas 6 tiras de lien-

zo. (3)

(1) Los magistracies llevaban la toga pretesta y los

senadores el clavum.

(2) Gaccialore, Allan te Storico, pag. 165.

(3) Suet. Aug. 82. Octavius Ferrarius de re -vestia-

ria, lib. 1, cap. 3 y 6.



Tainpoco se parecian ni a la epUatile (1) ni al

diplots, que era una especie de capa, 6 la kena (2)

ni al pollium de los griegos, ni a la tunica y man-
to de los hebreos, al lad y al sckesh de 'que habla

Moises, (3) ni a la calasiris de los egipcios, (4)

aunque es a lo que mas se acerca el traje de esas

figuras. Formaba un estilo particular, y no hay
en ellas rasgos de identidad, que nunca podra cons-

tituirla el uso del cingulo, por ejemplo, que esco-

mun a los habitantes de muchas naciones de la

antigiiedad. En los viajes 6 en campaila lo lleva-

ban los hebreos sobre la tunica: el delos grandes,

ricos, y especialmente el delas mujeres, eranpre-
ciosos y magnificos. Los de los sacerdotes eran

largos y anchos, de un tejido precioso y de muchos

colores, semejantes a los que traen hoy los orien-

tales. (b)

No hay indicio de que en el Palenque, sus ha-

bitantes se vistiesen de pieles, como lo hacian los

persas y los galos, (G) los scitas (7) y los etiopes,

(1) Esta especie de capa 6 manto serviapara envoi-

verse, como se v en la eslatua de Perseo; los guer-
reros lo llevaban envuelto en la mano, segun Polux.

(2) Gacciatore. Nuevo Atlante, pag. 165. Oetavius

Ferrarius de re vestiaria, lib. I, cap. 3 y C.

(3) Levilico XVI.

(4) Hcrodoto, lib. 2. cap. 21.

(5) Biblia de Vence. Disertacion sobre los auliguos
vestidos hebreos, torn. 12, 3, pag. 27.

(6) J. G^sar. Goment., lib. VI.

(7) Justin., lib. 3, hist. Snec., Epfst. 90.
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constituyendo el traje ordinario de los profetas,

aunque no faltan algunas figuras que las llevan

en aquellas ruinas, de la manera que se bara.no-

iar despues para deducir algunas conjeturas.

El vestido de las mujeres no c'onsta de tantas

piezas. Solo consiste por lo regular en uha cami-

sa, que les cubre la parte superior del cuerpo; de

la cintura para abajo un brial lleno de cordones,

formando mallas y otros adornos, que lo bacen muy
vistoso, atado a la cintura con un cingulo bordado,

cuyos extremes cuelgan con graeia por delante y
a los lados. Tanipoco en esta especie de vestidos

se encuentran semejanzas, pues no se parece a la

stola y man to que usaban las romanas, terminan-

do en una larga cola, (1) asemejandose unicamen-

te en ser unos y otros bordados con guarnicion
ancba abajo; (2) ni al ciolas que tambien usaron,

ni a la tunica que llevaban como los bombres,

porque en esas figuras el traje nace de la cintura

a manera de ena-guas, aunque mas estrecbo que

eslas, y lleno de adornos, baciendole mas vistoso

cl cinturon 6 faja con que le ataban, el cual usaban

tambien las romanas, sin distincion de solteras y
casadas; (3) ni al peplum que en general usaban

las griegas, (4) ni al airoso y elegante vestido de las

(1) Cacciatore. Atlanta Storico, pdg. 303.

(2) Adams. Antigiiedades romanas, pags. 224 y 226.

(3) Marc. XIV, 151.

(4) Ov. Amor, 1, 7, 46. Gacciatore. Nuevo Allante,

pag. 1C5.
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Ateniensas (!) ni al extremadamente sencillo y sin

adornos de las esparcialas; (2) ni a \&palla de ]os

latinos; ni a la tunica con que se cubrian las mu-

jeres del pueblo de Israel que tenian inangas y ga-
lones en el remate; (3) ni, en fin, al de las otras

naciones conocidas. El adorno de cabeza no era la

Stephana 6 corona griega, ni el opisthospkendone
de que hablan Aristtifanes y Polux, (4) y descri-

bio Eustacio. (o) Son, en fin, tan peculiares los

trajes de esa raza desconocida, y tan generales los

ra sgos de semejanza, que de ellos AO puede sacar-

se una conjetura fundada.

2.

Danos noticia Clavijero de los diversos trajes

que usaban los habitantes de esta parte del conti-

nente americano. El traje.militar de un rey me-
xicano era una armadura con ciertas insignias,
unas medias botas, cubiertas de planchuelas de

oro para las piernas, llamadas cozckuatl^en los

brazos adornos del inismo metal, 6 braceletes de-

(1) BartliGlemy. Viajc dc Anacarsis, t. 2, c. 20, pag.
297.

(2) Idem, idem, idem, torn. 4. cap. 48, pag. 176.

(3) Biblia de Vence. Diserlacion sobre los veslidos de

los antiguos hebreos, lorn. 2, 2, pag. 25.

(4) IV, 96.

(5) V, 7.
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nominados matemecatl', pulseras de piedras pre-

ciosas llamadas matemecath; pulseras de piedras

preciosats llamadas matzapestli; una esmeralda en-

garzada en oro en el labio inferior, que so llaina-

ba tentatl; pendientes de lo mismo para las orejas

denominados nacoclitli\ una cadena de oro y pie-

dras, esto es un collar, cozcopetlatl', y en la cabe-

za un penacho de plumas, que caian sobre la es-

palda, y era la principal insignia llamada quacliie-

tli (1).

El vestido ordinario y comun del pueblo se re-

ducia al majtlatl 6 faja, y al timatli 6 capa entre

los hombres; al cueitl, 6 enaguas, y buepilli, 6 ca-

misa sin manga entre las mujeres. Eran becbos

de pita de maguey, palma de monte, 6 tela de al-

godon; el de los ricos era de esla tela mas fina y de

varies colores.

Los que salieron en union de varias partidas de

indios al encuentro de los-espanoles, al acercarse

a Zempoala, y que parecian ser de las primeras fa-

milias, estaban cubiertos, dice Prescott, de tuni-

cas de finisimo algodon, y de ricos colores, que les

bajaban desde el cuello, y entre la clase baja des-

de la cintura basta los tobillos. Los bombres ves-

tian una especie de capa a la inorisca, y un ce-

wfiidor 6 cinturon. Tanto los unos como los otros

llevaban adornos de oro y sarcillos del mismo

(1) Glavijero. Hist. Nat. de Mexico, torn. 1, lib. 7,

pag. 330.
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metal en las orejas y narices, que estaban tala-

dradas. (1)

Los jefes aztecas, dice el mismo autor, que sa-

lieron al encuentro de Cortes cuando hubo de en-

trar a Mexico, venian vestidos de gala, y segun
el uso del pais: traian maxtlatl, 6 calzon de al-

godon en torno de la cintura, y una ancha capa
de la misina tela, 6 de plumas, flotando gracio-
sainente sobre las espaldas. En el cuello y los

brazos traian collares, y braceletesdeturquesas,
a veces mezcladas con plumas; y de las orejas,

del labio inferior, y aun de las narices, pendian

piedras preciosas, 6 cadenas de oro fino. (2)

Los habitantes de la ciudad de Mexico inostra-

ban cierta superioridad en el modo de vestir res-

pecto de los de las ciudades de orden inferior. E1

tlimatli, 6 capa suspendida de los hombros y ata-

da al cuello, keclia de algodon de distinto grado
de finura, segun las proporciones de su dueflo, y
el amplio calzon cenido a la cintura, estaban a ve-

ces adornados con ricas y elegantes figuras, y guar-
necidos de flecos 6 borlas. Las mujeres vestian

basquiilas de diferentes tamailos, con flecos may
ricamente adornados, y a veces traian encima una

.larga tunica que les llegaba hasta los tobillos: en

(1) Prescott. Hist, de la conq. de Mexico, torn. 1, cap.

7, pag. 245.

(2) Idem, idem, idem, torn. 1, lib. 3, cap. 9, pag. 403.
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las clases altas estos veslidos eran de algodon fi-

namente tejidos y hermosamente bordados. (1) No*

se usaban alii como en otras partes de Anahuac

velos de hilo de maguey, sino que llevaban la ca-

ra descubierta con el pelo suelto, flotando sobre las

espaldas.

Hablando del traje de Molezuma, emperador de

Mexico, dice el mismo Prescott, que vestia la ga-

llarda y ahcha capa cuadrada llamada tilmatli, de

algodon flnisimo con las puntas bordadas y anuda-

das al cuello: unas sandalias con suelas de oro y
con los cordones que las ataban a los tobillos, tren-

zados con hilo del mismo metal, defendian sus

pies. Tanto la capa, como las sandalias, estaban

salpicadas de perlas y piedras preciosas, entre las

cuales se hacian notables la esmeralda y el cJial-

c/iwitl, una piedra verde, la mas estimada entre

los aztecas. Su cabeza no traiamas adorno que un

penacho de plumas verdes, que flotaban 6 pendian
hacia atras, insignia mas bien que regia, propia
de los guerreros. (2)

Estas indicaciones de Clavijero y de Prescott

se ven comprobadas con lo que respecto de trajes,

vestidos y adornos, se encuentra diseminado en

las obras de los autores que se nan ocupado de las

(1) Prescott. Hist, de la conq. de Mexico, torn. 1, lib.

4, cap. 2, pag. 447.

(2) 'Prescott. Hist, de la conq. de Mexico, torn. 1, lib.

3, cap. 9, pag. 404.
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cosas de America. El vestido de los hombres de

condition ordinaria entre los toltecas, consistia,

segun el abate Brasseur de Bourbourg, (1) en un

taparabo, 6 pequeno calzoncillo, y en una capa,
6 manto de algodon. p]n tiempo de frio se ponian
una tunica sin niangas, que les bajabahastala ro-

dilla. Su calzado eran unas sandalias de nequen.
Las nmjeres usaban un huipil, 6 camisa de man-

gas cortas hasta mas abajo de la cintura, y enci-

ma una enagua ajustada, mas 6 menos larga a sti

gusto. Guando salian se cubrian con un manto,
fondo bianco, adornado de dibujos de todos cplo-

res, que les llegaba liasta mas abajo de los riffo-

nes, con una especie de capuchon a la morisca,
llamado torquezal. (-)

Los sacerdotes estaban vestidos de ropa latga

negra basta arrastrarla, con el pelo largo y tren-

zado, caido sobre Ja espalda; solo se calzaban para
salir.

Los reyes se vestian unas veces de bianco y otras

de un amarillo oscuro con franjas de mil colores.

Sus calzoncillos y tunicas bajaban liasta las rodi-

llas. Las suelas de sus coturnos eran de oro. Se

adornaban con collares, pendientes de oro y pie-

dras preciosas y otras joyas. Tenian en sus pala-
cios para rocrearse vastos jardines, bosques, arbo -

(1) Historic des nations civ41ises du Mexique, torn.

1, lib. 3, chap. 2.

(2) Ixtlixochitl. Ilist. 4. Relacion.
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les de toda especie, aves y animales diversos. No

podian tener mas que una mujer, ni volverse a

casar.

De los chichimecos y" teo-chichimecos, dice el

abate Brasseur de Bourlourg, antes citado, que se

vestian de pieles leonadas con el pelo fuera en el

estio, y por dentro en el invierno, a fin de garan-
tirse contra el frio. (1) En las gentes ricas estas

pieles eran curtidas, 6 adornadas con arte. Usaban

tambien telas de nequen. Los j.efes se vestian con

piel entera de animal, sirviendosede la cabeza como

de un casco, con la cola tirada liacia atras hasta

los rinones, locualles dabaun aspecto formidable.

De una oreja a otra se ponian una gran diadema

de plumas en forma de abanico sobre lo alto de la

fre'nte, con un penacbo que caia liacia atras. como

una cola de pajaro entre las espaldas. El casco es-

tabaadornado algunas veces de un espejopequeno;

otros lo llevaban en la cintura, otros atras para

que pudieran mirarse en el los que los seguian. Usa-

ban tambien como adornos piezas de metal ruda-

mente trabajadas, piedras finas, y collares de wam-

pum 6 conchitas; los mas ricos tenian braceleles,

y otras alliajas artisticamente cinceladas.

Entre los neo-granadinos los Mbchas usaban

una especie de tunica de algodon hasta poco mas

abajo de la rodilla, y unos mantos cuadrados, que

(1) Histoire des nations civilisdes du Mexique, toni.

2, lib. 6, chap. 1.
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les Servian de capa, con un casquete de piel de ani-

males feroces. con plumas en la cabeza. En clase

de aderesos usaban medias lunas de oro y plata so-

bro la frente, braceletes de cuentas do piedr.a 6 bue-

so y adeinas adornos de oro en las narices y orejas.

Se pintaban el rostro y el cuerpo con acbiote (lexa

orellana) y jagua, que era tin color negro de mu-
cba duracion. Las mujeres usaban una manta cua-

drada en que se envolvian, atandola en la cintura

con una faja ancba, y sobrelos bombros otra man-
ta mas pequena, prendida en el pecbo con un alfiler

de oro 6 plata con cabeza como cascabel. Hombres

y mujeres usaban el pelo largo, los primerosbasta
los bombros y lassegundas mas suelto todavia (1).

3.

Si d.e este examen pasamos al de.los vestidos usa-

dos en las varias nacionesdelaantigiiedad, encon-

tramos que los de los meclos eran ancbos y largos

basta arrastrarlos, con grandes mangas. Se fleja-

ban crecer el cabello, y llevaban en la cabeza una

tiara 6 especie de bonete puntiagudo (2) .

(1) Uricoechea. Memoria sobre las antigiiedades neo

granadinas, inserta en el Boletin de geografia y estaclls-

tica, torn. 4, pag. 128.

(1) Xenofonte, 1. 1, pag. 127. Plutarco de Fort-Alex,

pags. 329 y 330.
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El vestido de los egipcios era sencillo. Los liom-

bres llevaban una tunica de lino bordada, con una

franja q,ue les llegaba hasta las rodillas y una es-

pecie de manto de lana blanca (1). Las personas
de distinction usaban trajes de algodon y col'ares

preciosos. Pharaon hizo vestir a Jose con ropa de

algodon, y puso en su cuello un collar de oro (2).

La clase popular usaba generalmente por vestido

una tunica corta llamada calasires, ajustadaconun
cinturon sobre las caderas, con niangas cortas a

veces, guarnecidas de franjas en el vuelo (3). Las

mujeres usaban con la tunica anchos vestidos de

lino 6 algodon listados, blancos 6 de color, con

mangas, y en la cabeza, orejas y manos llevaban

diadema, bucles y anillos (4). J&rcher refiriendose

a Diddoro (5) dice que los antiguos reyes de Egip-
to tenian la costumbre de vestirse con las pieles de

varies animales, como de toro, leon, culebra etc.,

para conciliate el terror 6 la admiracion de sus sub-

ditos, 6 p'or cualqiiiera otra causa y razon miste-

riosa.

El traje primitivo de los griegos, era una tuni-

(\) Genesis, c. 39, v. 12. Herodoto, 1. 2,u. 37 y 81.

Exodo, c. 9, v. 31 . Bianchini, sloria univ. ps. 556 y 5G7.

(2) Genesis, c. 41, v. 42.

(3) Historia descrip. y pint, de Egipto por Champo-
lion, torn. 1, pag. 359.

(4) Gampolion, Historia descriptiva y pintoresca de

Egipto^ torn. 1, pag. 270,

(5) Edipo, cap. 16. De Diis. Syrorum.
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ca muy larga, y un manto cogido'con'un brocbe.

El vestido de Ulices, segun Homero (1), se compo-
nia de unmant,o de purpura bordado/y de una tu-

nica de estofa muy fina. Los trajes de las mujeres
eran muy largos, ydesdelos tiempos her6icos usa-

ban adornos de oro, braceletes guarnecidos y are-

tes de tres almendras.

Entre los Romanes la toga en los liombres, y la

stola bordada y con ancha guarnicion en las muje-

res, era el vestido que acostumbraban (2). Los

primeros llebavan sobre la" toga el gaban cuando

ibana los espectaeulos, para preservarse del frio,

y cubrian su cabeza con el pileo. Usaron despues

debajo de la toga una tunica que les llegaba hasta

las rodillas, con el cinturon 6 cenidor, (cingiilwm,

cintus, zona, vel laltum
) , y en los liltimos tiem-

pos sobre la tunica llevaban la penula, especie de

capa 6 sobuetodo muy corto y estrecho, con capu-
cha (3). Las matronas romanas usaban la mitva,

que era una faja con que rodeabaii'su cabeza (4).

Llevaban tambien las mujeres- el cidar que era

un vestido redohdo muy corto, y tunica y cintu

ron.(a).

(1) Odisea, 19, v. 220.

(2)- Adams, Autigiiedadcs romanas, lorn. 3, pags. 221

y 220.

(3) Suet, Nero 48. Pirn. 24, Ivi.

(4) Colec. de antigs. grieg. y rom. deGrevio y Grono-

vio, lib. 1 , cap.

(5) Juv, VI 258. Suet, col. 52.

ESTUDIOS TOMO II 13



100

El vestido de los patriarcas consistia en una tu-

nica con mangas largas sin pliegues, y nna espe-

cie de capa de una sola pieza (1).

Lord Kinsboroug, citando al P. Garcia (2), en-

cuentra semejanza entre el vestido de los indios,

especialmente el de los Peruanos con el de los Ju-

dios, que consistia en una tunica, 6cainisa pareci-

da a una sobrepelliz, sin mangas, y sobre ella en-

vuelto un manto; con sandalias en vez de zapatos.

El cingulo formo, segun (romara, por algun tiem-

po, partedel traje de los indios. El niismo Lord

Kinsboroug encuentra, que el teuctli 6 corona se

asemeja mas al adorno de la cabeza de Aaraon,

que a la mitra episcopal, pues no era mas que una

lamina de oro, de seda 6 liston, que usaban el rey y
los sacerdotes. Observa tambien que los mexicanos,
como los judios, usaban franjay bordado al rededor

del vestido, y cita un mamiscrito, en que se veia

un sacerdote con vestido igual al sumo sacerdote

de los judios, el Efod de lino, el pectoral y la guar-
nicion de granados; aunque vemos en varies au-

tores que todos los sacerdotes de los hebreos usa-

ban dos tunicas, una superior, y otra inferior, que

(1) Genesis, cap. 37, v. 31, cap. 9,v. 32, cap. 49, v. 11.

(2) Garcia, Origen de los indios, lib. 3, cap. 2.
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el Efody que llevaban sobre el pecbo, era un teji-

<lo de oro, y el rational consistia en doce piedras

preciosas, en que estaba esculpido el nombre d#

cada una de las doce tribus, y una plancba con

las palabras vrim y tummin, esto es, doctrina y
cerdad.

El sagun de los sellas era un vestido con man-

gas, que les llegaba hasta las rodillas.

Algunos bombres estudiosos creen ver rasgos
de semejanza entre los trajes de los indios y algu-
nas naciones antiguas de Orients, entre otros el

abate Brasseur de Bourbourg, que es de los que
mas recientemenle se ban'ocupado de estaclasede

investigaciones. Examinando, dice (1), los tra-

jes de uno y otro sexo en los bajos relieves que ador-

nan todavia un gran nurnero de edificios antiguos
en Chiapas, Yucatan y la America Central, se en-

contrara generalmente una gran semejanza con

los que todavia usan los indios de nuestros dias,

y una analogia tambien muy marcada con los de

rjiiuchas naciones antiguas de Oriente. La estofa

rayada de uno 6 mucbos colores, con que las inu-

jeres se envuelven todavi> al rededor del cuerpo

ajuslandola en la cintura, como una enagua, que

baja mas 6 menos hasta la rodilla, se encuentra ser

exactamente la misma que la que se. ve en las inu'i-

genes de Isis y de las mujeres egipciasv .

(1) Historic desDationscivilis^esduMexique, torn. 2,

chap. 2, pag. 67 y 68.
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En losdias coruunes se conlentan cuando salen

con cubrirse la 'cabeza con un velo, que desciende

hasta bajo del pecho, y entonces la semejanza es

fau sorprendente, que mas de una vez nos hemos
detenido para mirarlas, aunque durante niuchos

aiios las bayamos tenido constantemenle ante los

ojos. En los dias de fiesta agregan a estetraje,

como en otro tiempo, una especie de tunica can

mangas cortas y anchas de una tela fma, adornada

de dibujos y bordados diversos, que comienzan

desde el cuello, y cuelgan un poco mas bajo de

la cintura.
"'''

Enlos tiempos de su prosperidad seadornaban

iosbrazos con braceletes con pedreria engastada,

pendientes en las orejas, sortijas cinceladas con

arte, y otras joyas no menos preciosas. Tenian

los cabellos largos^ y peinados con mucho esmero,

y se adornaban la cabeza con un pedazo de estofa,

cuya forma en un gran numero de lugares rccuer-

da la calautida

Las inujeres yucatecas eran gcneralmcnle her-

mosas, y segun uno de los bistoriadores de este

pais, (Gogolludo, Hist, de Yucatan) mas agrada-
bles y graciosasque las espafiolas: amaban los per-

fumes y las flores, se untaban con esmero todo el

cuerpo, y se bailabaii con frecuencia por gusto, y
por limpieza .

Un campo mas vastopresentan, alas investiga-
ciones y juicio comparative del bombre observa-
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dor, los diversos trajes que usan los indios del Es-

tado de Gkiapas, en que se encuentrari seine-

janxas tan sorprendenies con los de los griegos, y
otras naciones, que podian toniarse conio un dato

que contribuiria poderosamente a ilustrar niuchos

hechos his toricos; pero la raza actual que puebla
estos lugares no es descendiente de la que pob!6 las

ruinas del Palenque, sino de las que emigraron de

diversas partes del continente, mezcla de las que
sucesivamente fueron dominando en el. Mas ade-

lante sera esto quiza objeto de nuestro examen.

No puede saberse la clase de telas que los anti-

guos habitantes de estas ruinas emplearian en sus

vestidos, pero juzgando por lo que presentan los

bajos reh'eves, e^decreerse quefuesende algodon,

por los pliegues y ondulaciones que tienen, pues

aunque los tejidos de lino eran conocidos desdc la

mas remota antigiiedad, especialmente por los

egipcios (1), encuyopais, segun Moises, era culti-

vada la planta desde liempo inmemorial (2), el al-

.godon le precedio, y en America y en climas co-

mo los del Palenque, su cullivo es conocido y facil,

(1) Champoliou, Hist. desc. y pint, de Egipto, torn.-

l,p&g. 298.

(2j Calmet, torn. 2, pig. 351 y 3b3, torn. 7, pdg. 144.
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y abundantes las cosechas que de el se levantan.

Esio hace suponer que lo empleaban en fabricar

lienzos a propositp para vestirse, y lo prueba el uso

tan general que de el liicieron todas las razas que

poblaron este continente, comolosde Cholula, que
sobresalian en hacer estofas de algodon y de hilo

de maguey. Quien sa'be si la seda tambien les fue

conocida y usasen de ella en los adornos y vestidos

de gala; pues nadieignora que en la India se fabri-

caban tejidos de seda, cuando niaun noticiade ella

tenian muclias de las naciones antiguas. Asegura
Plinio que comenzaron a fabricarse en la isla de

Coz (1); en Roma, no se conocieron hasta fines de

la Republica (2) .

\jbseda que usaran podia ser 6 de los capullos for-

mados por los gusanos de seda, que en muchaspar-
tes de la India se criaban en las niismas moreras,
6 del arbolque la produce, el cual no es dificil de

encontrarse en los feraces bosques de Chiapas. Por

lo menos yo he visto alii y en otros varies pun-
tos de tierra caliente un arbol, que produce capu-
llos como los del algodon, pero de unaniateria ex-

tremadainente fina, y en el tacto aun mas suave

que la seda coniun.

Nada dificil es tainbien que empleasen la lana,-

tan conocida y usadapor los pueblos de la an tigiie-

dad, quiza antes que el algodon. Bajo el gobierno

(1) Plinio XI 22. s. 26.

(2) Adams, Antigiiedades romanas, torn. 3, pag. 261.
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patriarcal, los. pueblos de la Mesopotamia y de la

PaUstina cuidaban de trasquilar sus ganados (I),

de cuya lana y pieles se Servian para usos dome's-

iicos, y a los hombres les fu6 prohibido por Pha-

raon lleyar vestidos tejidos de lana y lino (2), lo

cual prueba su antigiiedad.

Hago estas observaciones, porque las creo fun-

dadas, apesar de que respecto de algunas obra en

contra lo que con relacion a la tejeduria dice Cla-

mjero: pues segun el, los habitantes de esta par-
te del coaiinente americano carecian de lana, de

seda comun, y cailamo, supliendo la lana con al-

godon, la seda con plumas, el cailaino con icjastl

6 palma de montaila, y con diferentes especies de

maguey (3).

De las pieles hacian tambien uso para cubrirse,

y se tenia seguramente en mucho el llevar las de

algunas lieras, como leopardos, leones y ligres;

pues era prueba de valor cubrirse con los despo-

j
os -de estos animales feroces, que babian sucum-

bido bajo la fuerza del hombre. Una de las figu-

ras del Palenque, como se ha visto, tiene cubicrta

lacintura para abajo con una piel de leopardo, y
otra lleva una de tigre en forma de casulla, y ain-

bas por sus atavios indican ser personas de gran-

(1) Genesis, cap 31, v. 9, y cap 38, v. 12. 13.

(2) Deuteronomio cap 22, v. 1 1 .

(3) Glavijero, Historia Antigua de Mexico, lib. 7, pag.
382.
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de importancia. En la antiguedad hubo varies pue-
blos que se vistiesen de pieles; Juvenal nos habla

de los marisos, hernicios y vestimos (1).

.

De todo esto se colije cuan distantes se balla-

ban los Palencanos del estado primitivo, en que son

desconocidas las practicas cornunes de los pueblos

ya civilizados. Habitaban en palacios, y los ador-

naban con obras de dibujo, grabado y pintura:

cubrian su cuerpo, no con cosiras de arboles, no-

jas y juncos entretejidos, como asegurdAS'^Jo//,

Stiwca, y ofcros autores de muchas naclones en su

estado de ignorancia y de barbaric (2), 6 con pie-

les de animales casi sin preparacioii alguna, 6 por

lonienosmuy imperfecta, como Lucrecio,Di6doro,
Plutarco y Pausanias lo afirman de varies pueblos

antiguos (3), y todavia se ve entre algunos salva-

jes 6 tribus errantes en America, sino con lejidos

que les cubrian sus carnes, y les servia para pre-
sentarse con gracia y elegancia: no eran vestidos

I'usticos y sencillos, sino dediversos cortesy figura,
'**'" <*, ::;;;

(1) Juvenal, XIV. 195.

(2) Strabon, 1.11, pag. 781 .Seneca, Ep. 90, pag. 406.

(3) Lucrecio, 1.' 6, v. 1011 . Di6doro, 1.1, pags. 1 2 y 28.

1. 2, pag. 151. Plutarco, torn 2, -pag. 046. Pausa-

nias, 1. 10, cap. 38. Virgilio, Georg 1. 2, v. 383. Mar-

tins, Historia de la China, torn. 1, pag.20.
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inventados por el gusto, y cargados de adornos y
bordados. De manera que el arte de tejer, Ian co-

nocido entre los pueblos mas cultos de la antigtie-

dad (1), se hallaba entre ellos muy adelantado, y
respect!vamente lo estaban tambien el bordado y
todas las demas que le son anexas.

De aqui provienen los muchos y agraoiados
adornos de los trajes palencanos, inventados segu-
ramente para distinguirse y atraerse el respeto y
consideration de los demas. Aunque no es facil

por ellos solos juzgar con toda seguridad la clase

a que pertenecen, puede conjeturarse por los ata-

vips e insignias de algunos, si son militares dis-

tinguidos, 6 si pertenecen a la clase sacerdotal, 6

a la gerarquia del orden administrativo. Puede de-

cirse lo mismo de las mujeres, que se diferencian

por su range de la clase comun del pueblo, 6 escla-

vos, y que es facil percibir entre las figuras ves-

tidas con mas sencillez, 6 casi desnudas.

Entre los indios, solo los nobles podian llevar

en la ropa adornos de oro y de piedras preciosas (2) .

(1) Platon, de ley, 1. 3, p&g. 805.

(2) Clavijero, Hist ant. de Mexico, torn. 1, lib. 7.

ESTUDIOS TOMO II 1C





CAPITULO XXII.

1. Antigiiedad del bordado: materiales y coloresque se

. empleaban y firmeza que se les daba. : 2. Lujo y os-
tentacion que se nota en los vestidos de las figuras
del Palenque': uso de las franjas en los vestidos: tra-

jes de la clase popular en Egipto: semejanza con el

que se ve en las figuras del Paleuque: cinturon que
ticnen e"stas y su caracter particular: semejanza con
el de las figuras egipcias: su usoentre los romanosy
los griegos. 3. El calzado: riateria. de. que se hacia
al principio y lo que era en los tiempos antiguos: lep-
taschides: sandalias con suela de niadpra: coturnos:
uso del calzado entre los egipcios, griegcs y babilo-
nfos: opinion de Bochart y de Bincia sobre el de los

hebreos: especiede calzado que usaban los roinanos:
color del zapato segun el sexo, clase y condicion.
4. Variedad del calzado en las figuras del Palenque
y su descripcion.

1.

Es muy antiguo el uso de hordar las estofas, ya
scan de lino, seda, lana 6 algcdon. En tiempo de

Moises estaba ya muy adelantado este arte, usado
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no solo entre los hebreos, sino en los pueblos del

Asia. Se habla en el Exodo de la agradable varie-

dad de bordados y tejidos de diversos colores (1).

Los vestidos del gran sacerdote y los velos del ta-

bernaculo estaban bordados (2) . Dice Homero, que
Helena bordaba maravillosamente, lo mismo que
Andromaca, representando en sus obras los corn-

bates sangrientos entre griegos y troyanos (3) . Es

sabida la fama que tenian las mujeres de Sidon por
su habilidad en bordar y mezclar en los tejidos ri-

ca variedad de colores, que tan to contribuia a la

belleza (4).

El descubrimiento del arte de bordar con la agu-

ja se atribuye a los fenicios; por eso a los vestidos

bordados los llamaban al*principio phrigiones (o) .

Para el bordado sehacia uso del oro y de las pie-

dras preciosas, como el safi.ro, rubi, esmeralda, to-

pacio y amatista. Entre los varies colores que se

empleaban para dar mayor merito a las obras, el

mas apreciado era el piirpura, especialmente la de

Tiro, a pesar de conocerse el azul celeste; el viole-

ta, naranjado, escarlata, cannesiy otros, aloscua-

les daban firmeza y estabilidad por medio de di-

versas operaciones, en que entraban como ingre-

(1) Exodo, c. 26, v. 1 y 31.

(2) Exodo, c. 28, v. 8, cap. 39, v. 3.

(3) Iliada, 1. 3, v. 123.

(4) Iliada, 1. 6, v. 289.

(5) Plinio VIII, 48, s. 74.
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dientes algunos minerales y plantas, hojas y cor-

tezas de arboles, de manera que sin conocer las

preparaciones quimicas que hoy se emplean, se lo-

graban colores tanto 6 mas firines que los presen-
tes (1).

Todo esto era muy costoso, y su uso estaba re-

ducido per tanto a las personas ricaso constituidas

en dignidad, como sucedia entre los babilonios,

donde seguramente liabia llegado esteartede ador-

nar los vestidos con bordados de varies colores, oro

y piedras preciosas, a un grado muy adelantado

respecto de las demas naciones.

(1) El arte de tenir es muy antiguo. Habla Moises de

estofas tefiidas de azul celeste, piirpura y escarlata. El

seg-undo de estos colores se descubri6 en el reiiiado de

Phtnix XII, rey de Tiro, segun Casiqftoro, mas de IbOO

ailos antes de Jesucristo: otros creen que lo fue en tiem-

po de Minos /rey de Greta, 1439 aiios antes de la era

cristiana; pero los mas lo atribuyen a Hercules Tirio.

Los mejores mariscos de que se sacabaeste color seen-

contrabau cerca de la isla, doude se fund6 la nueva Ti-

ro. La Cochinilla fu6 descouocida por los antiguos. La
escarlata es de un rojo vivo y brillante; se daba anti-

guamentc por medio de unos pequefios granos berme-

jps, que se encuentran sobrc una especie de enciua, ar-

bolillo muj comun en la Palestina, en la isla de Creta

y otros lugares: estas escrccencias son ocasionadas por
las picaduras de unos gusanitos llamados por los arabes

j y por otros granos de escarlata 6 vermellon.
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2.

En las figuras del Palenque notamos este lujo y
ostentacion en los trajes, los cuales no solo estan

ricamente bordados, formando dibujos agraciados

y vistosos, sino adornados con franjas en las ex-

tremidades, cintas y inallas con piedras valiosas,

especialmente en las figuras que parecen de per-

sonajes ilustres 6 personas constituidas en digni-
dad. Deducese de esto naturahnenta que procedian
deunanacion en que ya estos usos se hallaban es-

tablecidos, y cuyo gusto en las arles era exquislto.

Los egipcios usaban franjas en el remate de sus

vestidos (1); Champolion describiendo'el trajede la

clase popular digs: dacla&epopular usaba general-
mente por vesfido una tunica cortade lino llamada

calasires, ajustada con un cinturonsobrelascade-

ras, con cortas mangas a veces, y guarniciones de

franjas en el vuelo (2) . Esto a la verdad tiene una

gran semejanza con lo que vemos en las figuras
del Palenque.

Los romanos tuvieron en grande estima los teji-

\.':\\
r
^ vV .v/?'s .<

f
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(1) Genesis, c. 39, v. 12. Horodolo, 1. 2. n. 37 y
81. ^Exodo, c. 9, v. 31. Bianchini, Storia Univ. pags.
536 y 567.

(2) Ghampolion. Hist. pint, y dcscrip. de Egipto, torn.

1, pag. 269.
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dos mezclados de varies colores, oro, etc. Usaron

vestidos bordados que llamaban phrigiones, porel
motive que antes hemos indicado, y atalicos los

que tenian oro (1), porque decian que el rey Atalo

los invento. Pero como eran muy caros, suadqui-
sicion solo estaba reservada a los ricos, que podian

emplear en esto crecidas sumas y vivian con mag-
nificencia.

Es de notar^e que una de las partes del vei-tido

en las figuras del Palenque en que mas esmero se

advierte, ya por su forma, sus adornos 6 exquisite

bordado, es el cinturoti. No es el cordon sencillo 6

el simple cinto, con que los hebreos se sujetaban
la tunica, los egipcios el vestido que usaban, y los

asiaticos para estar mas desembarazados y dar ma-

yor gracia a las telas de que se Servian en. sus tra-

jes, sino una especie de cingulo, cuyas extremida-

des, que a veces rematan en una borla grande, les

cae por delante formando lazos complicados y ai-

rosos, con muchos adornos y otros tambien a los

lados, dejando ver la hermosa ancha faja bordada

que cubre la cintura. Digna es de observarse cier-

ta especie de semejanza que en esto se -encuentra

con las figuras egipcias, pues aunque en los cintu-

rones 6 cingulos no bay completa identidad, se ve

en algunas de estas caer bacia adelante basta cer-

ca de los pies por entre las piernas, y tambien ba-

cia los lados, no discrepando mucbo, aun en su for-

ma y bordados, unas de otras.

(1) Proper, III, 18, 19.
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Los romanos usaron tambien de cinturon 6 ce-

ftidor para sujetarse la tunica, en tiempo en que se

vistieron con ella, tanto los hombres como las mu-

jeres (1), pero np era esta parte del traje Jo que mas
llamaba su atencion, sino la toga en aquellos y en

estas el ciclas. No obstante, el que no llevaba cin-

turon le tenian por afeminado, despreciando asi a

los africanos quo no lo usaban (2) .

Entre los griegos se ataban tambien los vestidos

con un cenidor; los atenienses y los esparciatas usa-

ban al efecto de unas cintas con mucha gracia.

Esta elegancia que se nota en el vestido en las

figuras del Palenque indica cultura, y puede ser-

virnos paraconjeturar su buen gusto, la delicade-

za y dulzura en sus costuinbres, la decencia y
composiura en sus modales; y en fin, cierta supe-

rioridad; porque es dificil que el pueblo que en lo

exterior gasta tanto esinero, deje de tener cuanto

acabamos de indicar.

3.

El uso del calzado no ha sido comun a todos los

pueblos, ni a todos los tiempos. Gomenz6 cuando

los hombres iban saliendo del estado salvaje en

(1) Marc. XIV, 151. Ovidio, Amor 1, 7, 46.

(2) Sil III, 2, 36. Plauto Poen V. 2, 48.
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que babian vivido, y procuraban sustituirlacomo-

didad a] abandono, satisfaciendo las necesidades

de la vida.

Es de creerse, sin embargo, que no seria de

los ultimos usos que se bayan adoptado, pues-
to que el calzado tanto defiendo los pies de las in-

jurias que pueden recibir, y contribuye mucbo a

facilitar la marcba, especialmente en los tiempos

primitives, eji que la caza era una de las preferen-
tes ocupaciones de los bombres.

Gomo por mucbo tiempo se ignore el arte de sua-

vizar las pieles y de curtirlas, es de ^uponerse,

que el calzado se haria al principio de cuero bru,lo,

segun quedaba despues dedespojarde ela tosanima
les y ponerlo a secar, basla que en fuerza de algu-
nos procedimientos se le llego a quitar su dureza,

y por ultimo, a ponerlo . flexible y adaptable a va-

ries usos, baciendose desde enl6nces mas general

por la comodidad que prestaba.

En los tiempos antiguos estaba reducido el cal-

zado a una especie cle sandalias, que solo defen-

dian la planta del pie, y 'se aseguraban con unas

correas en la garganta del mismo. -Se ensuciaban

al andar, con el lodo y el polvb, y de aqui provino

la costumbre de lavar los pies a los viajeros, luego

que llegaban a bospedarse en alguna casa, repu-
tandose este acto como line de los primeros cuida-

dos y muestras de atencion que se les debian.

Asi vemos que entre los bebreos jamas faltaban los

ESTUDIOS TOMO II 17



patriarcas a este acto de bpspitalidad y cortesia (i).

. Los leptaschides era ejl" calzado mas noble del

genero de sandalias, compuesto de una- suela sujeta
a los pies con .muckos cordones y sin palos (2) .

Pollux babla 'lambien de sandalias con suela de

madera de cuatro dedos de espesor con co'rreas do-

radas (3). Los cazadores antiguos usaban cotur-

nos. como los que'tiene una de las Dianas del Mu-
seO Vatican o (4).

Los egipcios andaban tambien calzados, pero'los

zapatos.de^lasmujeres eran.tan peqiienos, que ape-
nas podian tenerse en pie, arbitrio'de (pie se valian

para obligarlas a estar-dentro de casa',-6 Men -las

nianteniaii con los pies desnudos. En su fabri'ca^

cion hicieron uso algnna vez del -papirus, y de

las hojas de palma entretejidas (5).
:

,

Desde los tiempos heroicos los griegos usaba-n

zapatos, pero'?olose Servian de ellos para salir fuera

decasa (6) . Los de ^os hombres eran una especie de

bo tines de cu'ero crudo de buey, que cubria el pie

y parte de la pierna (7). Elde los ateriienses era*

(1) Genesis, c. 18, v. 4,c. 19, v. 2,c. 24, v. 32.

(2) Pollux, Jib. 7, chap, _22, 93.

(3) Idem, idem, idem.

(4) Visconti, Museo Pio Clementine,; torn. 1. pi. 30,

. 259.

(5) P.lutarco, torn. 2, p&g. 124.

(6) Theith, 1. 3, c. 7, p^g. 331. ,

(1) Odisea^ L 24, v. 227.
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elegante, e inxlicaba un pueblo que conocia y po-

nia en practica las coraodidades de la vida: las

mujeres lo usaban de difcrentes colbres, y ador-

nado.de planchas- d.e marfil* plata, oro y piedras-

pre'ciosas;. Licuryo solo permitio a los espartanos
tisar c-alzado, cuando salian a la guerra 6 a la caza,

y cuando .via]aban de noche: era de .cuero encar-

nado, y cubria lodo el pie;, el de las -mujeres casa-

das y viudas era un poco nias alto; el que usaban

las doncellas era parecido en la altura a un 'coturno.

El calzado de los babilonio.s solo tenia una sue-

la muy delgada y lijera, atado con correas- como
lo usaban los hebreos (1). Pretende Booliart -que

estos andaban por lo coniun .descalzos j(2), pero
Binco sosliene 3o contrario (3)., ailadiendo- que su

calzado no era enteramente cerrado, sino que dejaba
ver el pie y una parte de la pantoi-rilla (4) .

Los romanos., en fin, usaban varias especies de

calzados (o), dos con especialidad, el zapato llarna-

do cabeitSf'&t&fo por delante con.correa, cordon 6

cirita (6) , y la sandalia, llaraada solia que solo cu-

bria la planta del pie, y se sujetaba con correas (7).

.

(1) Strabon, 1. 16, jJig. 1082-.

(2) Jerazai, pag. 1, lib. 2, cap. 50.

(3) Biiico,- de calcis hebreorum, lib. 1, cap. 1, art. 7..
"

(4) Idem, idem, ibeih, lib. 1, cap. 2.

(5> Ciceron, Fine. v. 32.

(6) Ciceron, de Div, II. 40. Mart, II 29. 57.

(7) Gellio, XIII 21. Plinio, XXXTV 6, s. 14..



Usaban el primero cuando se presentaban de toga

(1), y el segundopor lo comun los dias de fiesta

(2) , pero se exponian a pasar por afeminados los

que salian en piiblico con ellas (3), y se las qui-
taban para comer (4).

El calzado de los hombres era negro por lo

regular, aunque algunos lo llevaban rojo, 6 color

de escarlata (S). El de las mujeres bianco (6), y
a veces encarnado, color de purpura 6 amarillo (7).

Unos y otros eran bordados con oro, plata, perlas

y piedras preciosas en- tiempode los emperadores.

(8) . Era el de los senadores distinto del de los

demas ciudadanos, de color negro, y les llegaba
hasta media pierna, con una media luna de oro 6

plata en lo mas alto del pie (9). El de los militares

era una bota, 6 armadura, para defender la pier-

na llamado-ocre (10) , y el llamado cdliga guarneci-
do de clavos que llevaban los simples soldados (11).

(1) Plinio Epis, VII. 3. Suet, Aug. 63.

(2) HoracioSat, II 8, 77, Ep. 1, 13. 15.

(3) Tito Livio, XXIX. 19. Suet, cal. 32.

(4) Mart. Ill, 50.

(5) Mart. II, 29 8.

(6) Ovidio, Art. am. Ill, 271.

(7) Virgilio, EC. VII. 32. En. 1, 34. Catulo, 52, 9.

Pers. V, 169.

(8) Plinio IX, 35 36. Placito Base, II, 3, 39. Seneca,

22. 12.

(9) Horacio Sat, 1, 6, 27. Juvenal, VII,192.

(10) Tito Livio, IX. 40.

(41) Juvenal, XVI. 24. Suetonio, Aleg. 25.
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Usaban los trajicos una especie de'calzado de talon

alto cothurnus, coturno, inventadopor Esquilo(l)

y los comicos el llamado socum, zueco, 6 borcegui

(2) . La gente del campo usaba una especie de galo-
chos. como los pobres, y los habitantes del anti-

guo lacio unas abarcas llainados perones, de cuero

sin curtir, lo mismo que los marcios, hermisos y
vestinos cuando llevaban vestidos de pieles.

En las figuras del Palenque se nota variedad

en los calzados, lo cual indica que conocian varias

especies de ellos. En unas es sola la sandalia, que

apenas resguarda la planta del pie, atada con una

correa 6 cordon, cuyo reinate es un lazo gracioso,

que cae sobre el empeine del pie. En otras es una

especie de cade, como el que usan actualmente los

inlios, 6 abarca que cubre la planta y el talon

hasta el tobillo, dejando descubiertos los dedos y
el-resto del pie, atado con una correa que parece
estar unida a dos orejas, que cubren el talori, pues
no se descubre bien, si a manera de los cades pasa

por entre el dedo police del pie, atravesando el

empeine para mejor asegurar el calzado, y sin cuyo

(1) Virgilio, Eg, VIII. 10. Juvenal, VIII. 229. Mart,

III. 20, IV. 49, v. 5, VIII. 3. Horacio, od. 11, 1. 12.

(2) Vjrgilio, En. VII. 90.



120.

arbitrio es- dificil servirse de el, pero siempre re-

matando en un lazo gracioso, 6 a veces algun otro

adorno.- En otras parece que. el calzado es una es-

pecie de loreegui 6 bo tin, ya qile les cubre sino

loda Una gran parte del pie y la paniorrilla, con

remaies. vistosos y ajustados con correas, y aun

parece que con una especie de boton. Algunas tie-

nenlos pies enteramente desnudos, con especiali-

dad las que por su traje y aspecto manifiestan ser

mujeres.



CAPITULO XXIII.

1 . Los cascos de las figura'sdelPalenque: los usadospor
nnichos pueblos de la antigiiedad; sus adornos y ana-

logias.que de ellos resultan. 2. El copilli de los

iiadiosy coronas de la antigiiedad. 3. Uso decollares
en los pueblos antiques:' conocimientos "que snpone
$u. fabrication : el que se teuia de los metales desde
antes del diluvio: su fundjcion, afinamiento y separa-
cion; invention de algunos instriimentos: u'so del eo-
bre y del fierro: metales de que hacian uso Ids raexi-

canos: hachas de cobse eucoutradas en los sepulcros
de los peruanos; uso del cobre en tiernpo de Homero
y del fierro en Egiptoy la Palestina: Invention de la

metalurgia: autigtiedad de los adornos de oroyplata:
cjllares de oro y piedras preciosas. 4. Adelantgs de
la plateria en los tiempos antiguos: collaret usados

. por los egipcios.' valor y.estimacion de las piedras pre-
ciosas desde ent6nces y eonociniiento que se lenia
del modo de cortarlas y pulirlas. 5. Aplicacion de lo

exmiesto ^. las figuras del Palenque, y'observaciones
sobre la antigiiedad de sus habitantes, su adelaqto y
cullura. Progresos de la plateria entre los indios:

"obras admirables de oro y plata en el .Peru: piedras
verdes de que haoian uso los indios. 7. Braxaletes,
su uso en la antigiiedad: los tienen las figuras del Pa-

lenque: adelantos que esto prtieba y observacioncs a

que da lugar.

Los cascos que cubren la cabeza de algunas 11-

guras en el Palenque, son uno de los atavios que
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mas Hainan la atencion. No es facil designar la

materia de que estarian becbos, porque nada se sa-

be de esta nacion misteriosa. Los velites-, soldados

romanos, lo usaban de piel de alguna fiera, para

parecermas terribles (1), otroslo llevaban de co-

bre 6 bierro, y les bajaba basta los bombros (2).

Los de. la primera especie fueron muy usados en

todos los pueblos antiguos, y es creible que de es-

to fuesen los de los palencanos, pues en algunos de

ellos se ve la figura de anirnales, parabacerse mas
temibles 6 como insignias de su valor.

No es igual en todas estas figuras la forma de los

cascos. En algunas es como un solideo, en otras

como una mitra, en otras como la tiara y el cida-

n's de los persas (3), 6 como el gorro de los frigios,

y algunos tienen una forma- particular. En unas,
altos como los de los galos, segun J)i6doro, y en

las mas adornados con penacbos de plumas muy
vistosas, que en nada separecen a las que adornan

las cabezas de las figuras egipcias, notandose mas
bien analogia con la garsota (cristd) de los solados

romanos, que era de plumas de varios colores (4).

Una de las figuras tiene en la parte superior del

(1) Polibio, C 20.

f2) Flor, IV, 2.

(3) Los persas llevaban en la batalla una especie de

sombrero 6 gorro llamado tiara, segun Herodoto.- Hist,

lib. 7, cap. 61. Los caldeos lo usaban tambien, segun
S. Ger6nimo. Goraent in Daniel, cap. 3.

(4) Adams. Antigiiedades romanas, torn. 3, pag. 109.
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cascounpez, asi como otros varies distribuidos en
el y es de nolarse quo los mirmillones, que eran

una clase de gladiadores romanos, usaban un cas-

co cuyo remate superior era un pez (1)-.

Los bajos relieves nos dan a conocer el esmerocon

que los palencanos adornaban sus cascos 6 morrio-

nes, pues en efecto es quiza la parte mas vistosade

su traje. Aparecen no solo con penachos de plumas,

que por lo" regular estan inclinadas hacia atras, sino

con cintas, cordones, borlas, florones y algunas co-

mo hojas espatuladas 6 laminas de metal sobrepues-
tas congraciay simetria. Tienen, ademas, cincela-

duras, que indican un trabajo esmerado, como el

que se descubre en los broqueles y armaduras de los

guerreros, cuyas hazailas ban cantado Homero y
Virgilio con lenguaje divino, que penetra el cora-

zon y embarga el entendimiento.

El casco 6 morrion palencano no tiene viscera,

es despejado en su frente, pero en algunos la parte
de atras llega hasta el cuello, colgando sobre la es-

palda varias cintas, que se desprenden de el y que
fornian parte de su adorno, Los grabados de los

cascos son de formas caprichosas^, aunque lade al-

gunos animales que en ellos se descubren, pueden
indicar algun designio. Nada hay, por ultimo,

comparable en lo que conocemos do la antigiiedad
conestos cascos omorriones Ian elegantes y visto-

sos de los palencanos. No se parecen ni algorro 6

(1) Adams. ADlijiiedades romanas, torn. 3, pag. 53.
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bonete que usaban los sacerdotes egipcios, ni a la

tiara de los medos, ni al apex de los flaminsos, ni al

casco de los hebreos, ni a los adornos que se descu-

bren en algunas estatuas asiaticas, ni al modium,
ni al poluSj ni al calatus, ni a otra especie de cas-

cos, gorros 6 bonetes con que estan cubiertas las

cabezas de las figuras antiguas.

El modium, emblema de la riqueza y de la abun-

dancia (1), es .el que se ve en la cabeza de la esta-

tua de Pluton en el Museo del Vaticano .y en casi

todas las divinidades asiaticas, como la de Jupiter

Labradeo de Milasio, la Juno de Sarnos, la Neme-
sis de Smirna y .

la Diana de Perga y Efeso (2) ;
el

polus sobre la de la Fortuna; y el calatus que figura

como de torres sobre las de otras divinidades. Del

gorro 6 bonete egipcio, que no se parece ni al mo-

dium, ni al calatus, da una idea el que lleva una
estatua que describe Visconti (3). Diodoro habla

de este distintivo de los sacerdotes egipcios (4) y
tarnbien Clemente de Alejandria (5). El casco que
tiene Minerva en el bajo relieve del candelabro en-

contrado en la villa Adriana de que tambien seha

ocupado Visconti (6), con triple cimera sostenida

(1) Visconti. Museo Pio Clementino, torn. 2, plan-
clia 1, p^.g. 18.

(2) Id., id., p&g. 22.

(3) Museo Giementino, loin. 2, plancha 16.

(4) Di6doro I, 87.

(5) Clemente de Alejandria, 1, 6. Stromaton, cap. 4.

(6) Museo Clementiuo, torn. 4, plancha 1, pag. 56.



por una esfmje, coino 'la de la itfinerva del Panleon

con la egida que le cubre el pecho y la espalda; y
Q\ que lleva Marte sostenido.por un grifo, adornado

ademas de otros animales, dan a.primera vista un
cierto aire de semejanza, aunque remote, con las

figuras del Palenque, lo rnismo quo los grandes

penachos de los coribantes que se ven eirelmismo

bajo relieve.

Entre los indios, los nobles y oficiales se ador-

naban la cabeza con hermosos penachos; eran de

varies colores, y algunos tenian adornos de oro y
piedras preciosas (1).

El Baron de Humboldthobla de la cofta que tie-

ne un busto de basalto de una princesa azteca, pa-

recida, aunque conalgunaiiotradiferencia, al velo

6 calantida de la cabeza de Isis, Sphinx, Antinous

y otras estatuas egipcias (2) .

2.

El copilli era una especie de mitra que servla

de corona a los reyes de Mexico; tiene en el fondo

alguna semejanza, pero no identidad, con las co-

ronas conocidas de la antigiiedad.

(1) Glavijero. Hist. ant. dc Mexico, torn. 1, lib. 7,

p&g. 330.

(2) Hamboldt. Vue des cordillcres.
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No eran estas aT principle mas que un hilo 6

banda, llarnada diadema, que cenia la cabeza de los

sacerdotes y los reyes, con la cual sujetaban el ca,-

bello. Seadornaron despues con hojas de flores y
piedras preciosas. La del Sumo Sacerdote de los ju-

dios rodeaba la parte inferior de Jamitra, atada por
atras con una plancha de oro, en que estaban gra-

badas estas palabras: ^Sanctum Domine.v

De cuatro clases fueron las coronas que usaron

los emperadoros romanos: la de laurel; la radiata

adornada con doce rayos, peiias y piedras precio-

sas; y la que era como una especie de bonete. Los

primeros que se atribuyeron el uso de la radiata,

que era con la que se adornaban las estatuas del

Sol, de Jupiter, y otras divinidades, fueron algu-
nos reyes de Oriente. La usaron tambien en Egip-
to. El primero que la obtuvo en Roma fue Julio

Ctsar.

Las coronas fueron privativas de los dioses, y
eran solo de verdtira. Is is aparece coronada de es-

pigas, Saturno de liojas tiernas 6 de pampanos;

Jupiter de encina. y de laurel; Juno de liojas de

membrillo, Baco de uvas y de pampanos, y alguna
"vez de yedra; Ceres de espinas, Pluton de cipres,

Minerva de yedra, de olivo, 6 de hojas de mo-

ral; la Fortuna de hojas de abeto; Apolo, Caliope,

y Clio, de laurel; Cibeles y Pan de pino, con tor-

res la primera; Lucina de dietamo, H&rcules de ala-

mo, Venus de mirto y de rosas, Minerva y las Gra-

cias, de olivo; Verlumio de heno, Romana de frutas.



127

los dioses Lares de inirto, y de romero; Flora y
las Musas de floret, y los Rios de caSas.

Las coronas no sx)lo eran adorno de los dioses y
ios reyes, sino que sirvieron tambien para preiniar

y recompensar el merito.

La corona oval se componia de ramos de mirto 6

arrayan, destinada a los generales, que sin efu-

sion de sangre triunfaban de los enemigos. La na-

val estaba tbrmada de un circulo de oro, rodeada

de proas y popas do navios y galeras, y con ella se

premiaba a los que abordaban primero las naves

enemigas. La castrence, hecha de palas y estacas

sobre un circulo de oro, se concedia a los soldados

cuyo valor facilitaba la entrada al campo enemigo.
La mural, compuesta de un circulo de castillos al-

rnenados de oro, estaba destinada para los que es-

calaban una plaza 6 castillo, y elevaban el estan-

darte en las murallas. La clvica, de ramas de enema

verde, era la recompensa del ciudadano romano,

que defendia la vida de otro ciudadano en sitio 6 en

batalla. La triimfal, compuesta de hojas de laurel,

servia para el general viclorioso en los combates.

La obsidional, entretejida de grama y yerbas sil-

vestres, se concedia al general que obligaba al ene-

migo a levantar el campo. La olimpica, hecha de

cogoyos de olivo, se empleaba para premiaral que
se manejaba a satisfaccion de la patria, en las co-

misiones de paz y concordia entre dos enemigos.

Las coronas que obtenian los vencedores en los

juegos olimpicos eran de olivo silvestre6 de laurel;
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la de los juegos piticos de lina rama del querem &s-

culus la corona, y luego de laurel; las de los jue-

gos menores fueron primero de olivo, despues de

apio y por ultimo de pino.

La corona de oro entre los griegos y romanos era

una recompensa extraordinaria al valor: los que la'

obtenian podian llevarla en los espectaculos y de-

mas reunionespublicas.

Entre los indios era del todo desconocida la co-

rona con el uso y aplicaciones que acaban de indi-

carse, y este es un da to, con otros varios en la cues-

tion de origen y procedencia. No sucede lo mismo
con la diadema, que era, segun un escritor, una

especie de venda 6 cinta tejida de lana. lino 6 se-

tt da que usaban en lo antiguo los soberanos, como

simbolo 6 disdntivo de su alta dignidad. La dia-

dema ceilia la frente del soberano, y generalmen-
te se ataba por detras de la cabeza, colgando los

extremes sobre la espalda; otras veces quedaban
estos pendientes a los dos lados de la cabeza

Lossoberanos&Q Persia y America aSadian la dia-

dema a sus tiaras.

3.

Los collarcs son una especie de adorno que se

encuentran en uso entre los pueblos mas antiguos
delmundo. Supone, como todos los de su especie,



conocimientos que ban debido precederle, tales co-

mo el de los metales, su fundicion y su trabajo,

por medio de instrumentos adecuados al efecto, co-

mo el martillo, el cincel y la lima, lo mismo que
el adelanto en otras artes de gusto, que han hecho

entrar a los pueblos en el lujo y la ostentacion.

Se sabe que antes del diluvio eran conocidos los

metales, y que el fierro se trabajaba y empleaba en

varies usos (1). Este fue uno de los conocimientos

utiles que se perdio en aquella catastrofe univer-

sal, pues como dice Platon, el mundo estuvo pri-

vado algun tiempo de los metales (2). Sin embar-

go, pocos siglos despues del diluvio su uso era ya
conocido en Egipto y la Palesii/ia. En la Escritu-

ra se dice que Abraham era muy rico en oro y pla-

ta, y que compro a Hetli un sepulcro en cuatro-

cientos siclos (3) . Job habla de probar el oro por el

fuego (4) , y Diddoro opina que los egipcios traba-

jaban el oro de mina (o). Su descubrimiento se de-

be, tal vez al deslave producido por las corrientes

itnpetuosas, que depositan arenas y granos de oro

en el lecbo arenoso de algunos rios, 6 a la fuerza

de alguna rafaga 6 siibito impulse del rayo, 6 bien

a la pura casualidad. La observacion constante, las

(1) Genesis, cap. 4, v. 22. Bianchini, Storia univ.

torn. 1, dec. 1, cap. 5, 2", pag. 193.

(2) Platon, de leg, 1. 3, pag. 805.

(3) Genesis, c. 23, v. 16.

(4) Genesis, c. 43, v. 12.

(5) Di6doro, 1. 3, pag. 182.



lentativas y ensayos repetidos darian despues re-

sultados mas ventajosos, hasta producir conoci-

mientos perfectos en el ramo. Esta es la historia de

casi todos los descubrimientos.

Pero no ba&taba conocer los me tales para produ-
cir obras de plaleria, como vasos, u otros muebles

y adornos. Era preciso para esto la fundicion, el

afintimiento, la separation, y o'tras operaciones sin

las cuales nada puede hacerse. Se cree que lo pri-

mero se debio al incendio de los bosques, fundien-

dose el metal contenido en el terreno que ocupaban

y corriendo sobre su superficie (1). Puede haber

sido tambien efecto de la explocion de los volcanes,

y en algunos casos no ser esto necesario, por en-

contrarse el oro puro., como se ha verificado en al-

gunos paises, segun el testimonio de Aristotetes,

Diodoro, Strabon y otros muchos autores antiguos

y modernos (2). El afinamiento y separation vi-

nieron despues, cuando el uso de los metalas era

mayor, cuando los hombres se hallaban ilustrados

por la esperiencia^ y cuando repetidos ensayos les

habian sujerido algunos procedimentos que, aun-

queiniperfectos, correspondian a} objeto, tales co-

mo el mezclar en la fundicion ciertas tierras, sales

u otros metales, como el plomo y el estaiio, de cu-

(l)'Lucrecio, 1. 5, v. 12 y 41.

(2) Arist6teles. DeMirab. auscult. p. 1153. Di6doro,

1. 2, pag. 161, 1. 3. pag. 203.Plinio. 1. 3b, sec. 20 y 21,

pags. 616 y 618. Strabon, 1. 3, pag. 219, 1. 4, pags.
290 y 319.
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ya.mezcla hicieron uso los egipcios segun Diddo-

ro (1). El azogue aun no era para esto conocido.

Tal vez se sirvieron los liombres al principle de

piedras y guijarros para trabajar los metales, pero

despues se valdrian al efecto de ellos inisinos.
.
Atri-

buian a Vulcano, uno de sus prinieros soberanos,

la invencion del raartillo, del yunque y de las te-

nazas (2).. En el cap. 41, v. lo y 20 de Job se ha-

bla del martillo y del yunque. Coino prueba delos

progresos del arte pueden citarse las armas que se

usaban en la Palestina pocos siglos Despues del di-

luvio. Abraham iba a hacer uso de su espada para
inmolar a Isac (3) , y los patriarcas hacian trasqui-
lar sus ovejas (-4) . Los egipcios usaron del oro y del

cobre para fabricar instrumenlos de agriculture. (S) .

El uso del cobre precedio al del fierro, einpleando-
se en todo lo que por lo comun se aplicaba 6ste;

(6) fabricandose con el no solo armas, (7) sino va-

(1) Di6doro, 1. 3, pag. 182.

(2) Suidas, t. 2, p&g. 85.

$ Genesis, c. 22, v. Ifi.

(4) Genesis, c. 31, v. 19, c. 38, v, 12.

. (5) Di6doro, 1. l,.pdg-. 19.

(6) Hesiodo, Teog. v. 722 y 726. Lucrecip, lib. .b, v.

128G. Vairon, apudAug. de civ. Dei, lib. 7, cap. 24.

Isid, orig. 1. 8, c. 11, p. 71, 1. 16, c. 19 y 20, 1. 17.

c. 20.

(7) Homero. Iliada, 1. 4, v. 51 1, 1. 13, v. 612, 1. 23,

v. 560 y 561. Odisea, 1. 21, v. 423. Hesiodo, Theog.
v. 316. Platon in Thes. pag. 17. Pausanias, 1. 3,c. 3,

pag. 211.
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rias berrainientas (1). Sucedio lo mismo entre los

romanos: las armas y berramientas que de ellos

quedan son de cobre (2). El conocimientodelfier-

ro y su aplicacion vino mucho despues (3) ;
es el

metal mas dificil de fundir. Los peruanos y los me-

xicanos no lo conocieron, y en su lugar aplicaban
el oro, la plata y el cobre a muchos usos. En tiem-

po de Homero se usaba mucho el cobre para la fa-

bricade armas y berramientas, como se ve por las

citas que de el se ban hecho; en America sucedia

otro tanto (4), y en otras naciones lambien. En los

sepulcros de los antiguos habitantes del Peru se

ban descubierto hachas de cobre.

Apesar deesto, alendiendo a la Sagrada Escritu-

ra, se nota en varias partes, que se conocia y usa-

ba del fierro en Egipto y Pales tina (5). Habla
Aloises de su dureza, (6) y de minas de ese metal

(7) dice que el lecbo de Og, rey de Bazan, era d#

(1) Homero, Iliada, 1. 5, v. 722. Odisea, 1. 5, v. 244.

(2) Dionisio Halicarnaso, 1. 4, pag. 221. Tito Livio,
1. 1, num. 43.

(3) Hesiodo Theog. v. 722, 726, 733. Lucrecio, 1. 5,

v. 1286. Varron, Apud Aug. de civ. Dei, 1. 7, cap. 24.

(4) Acosta. Historia natural de las Indias, 1. 4, c.

3, fol. 132.

(5) Job, cap. 19, v, 24, c. 20, v. 24, c. 28, v. 2, c, 40.

v. 13.

(6) Deut. c. 8, v. 9.

(7) Levitico, c. 26, v. 19. Deuteromonio, c. 28, v. 23

48.
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fierro (1). Desde ent6nces ya se fabricaban espadas
de fierro (2), cuchillos (3), hachas (4), e instru-

mentospara tajar piedras (3), lo cual prueba mu-
chos ensayos y adelantos. Tubalcain fue el inven-

tor de la metalurgia (6), y en apoyo de lo expues-
to pueden citarse varios autores profanes, quo depo-
nen sobre el conocimiento que en Asia y en Egip-
to se tenia del arte de trabajar el oro y la plata (7) .

No es estrailo, pues, ver usadosentre estas mis-

mas naciones, desde la mas rcmola anligtiedad,
multitud de adornosde oro y plata, porque era re-

sultado precise de sus progresos en todas las artes

que con asombro vemos establecidas en ellas. El

uso de collares de oro y piedras preciosas no ha

sido exclusive de ningun pueblo, demodo que pu-
diera servirnos para sacar analogias. Cuando Pha-

raon elev6 a Jose a la dignidad de primer minis-

tro suyo, le cntreg6 su anillo, y le hizo ponerun
collar de oro (8). Laspersonas de distincion entre

los egipcios llevaban collares preciosos. En los pue-
blos de la Palestine se usaban tambien. Las mu-

(1) Deut. c. 3, v. 11.

(2) Niimeros, c. 35, v. 16.

(3) Levit., c. 1, v. 17.

(4) Deut. c. 19, v. 5.

(5) Deut. c. 27, v. 5.

(6) Genesis, c. 4, v. 21 y 22.

(7) Di6doro, 1. 2, pAgs.,122 y 123, 1. 1, pig. 19.

Plinio, 1. 31, sec. 15, p&g. 614.

(8) Genesis, c, 41, v. 42.
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jeres entre los griegos los llevaban de oro desde los

tiempos heroicos (1 ) . Las romanas los usaban igual-

mente do oro, 6 piedras preciosas (2). Aiinque lo

mas regular era que los houibres llevasen alcue-

lio alguna cadena a modo de trenza, como dice Vir-

gilio (3), 6 de sortijas segun Tito Livi.o (4), 6 un
anillo grande de oro (5) ;

tainbien se ponian colla-

res de oro, 6 piedras preciosas (6), y este era uno
de los premies que los generales distribuian a los

oliciales y soldados que se distinguian y se ha-

cian acreedores a esta seilal de consideracion, He-

vandolos con -cadenas que les colgaban hasta el pe-

cho(7). _
Las cadenas de oro trenzadas que por lo comun

llevaban los romanos, llamabanse torques, el circu-

lo de oro 6 gala, circulus auri 6 aures (8); la com-

puesta de anillos catena, catella 6 catonula. Los

aretes con que se adornaban las matronas romanas

se llamaban inaures. Si eran de perlas margari-

(1) Odisea, 1. 11, v. 325 y 326. Eliano, var. hist. 1.

1, c. 1. Pausanias, 1. 9, c. 41, pag. 796.

(2) Virgilio, Eneida 1, 658. Ovidio, Met.% 264.-~Ci-

ccron, Verr. IV, 18.

(3) Virgilio, Eneida XII, 351.

(4) Tito Livio, XXXIX, 31.

(5) Virgilio, Eneida V, 559.

(6) Suet. Galb. 1^. Ovidio, Met. X, 116. Plinio, IX,

35.

(7) Tacito, Anal. 2, 9, III,-2T. Sil. leal. XV, u2.

(8) Virg. Am., v. 559.
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toe, baecoe 6 uniones, y llevaban tres 6 cuatro en ca-

da oreja. Seponian tambien cadenas coiho los hom-
bres (1), y enelvestidounaespeciedecollares (2),

6 franja bordada, 6 faja tejida do oro, ounaorlade

piirpura cosida al vestido (3). Las atenienses se

adornaban la cabeza conjoyas (4) ,
aretes en las ore-

jas, collares en el cuello.y se ataban sus tunicas

con nebillas de plata u oro (5).

Todo esto convence de la antigiiedad de este uso

en muchos pueblos, especialmente en los del Asia

y Palestina, que por ser los primeros poblados, y
donde existieron potencias opulentas, fueron don-

de mas progresos hicieron todas las artes, no solo

las de primera necesidad, sino las de lujo, quena-
cen y se desarrollan en medio de la -abundancia.

La plateria fu6 una de dstas. Los aretes y ani-

llosde oro que Eliccer regalo a Rebec*. (6), los va-

sos de oro y plata que los israelitas sacaron presta-

(1) Tit. Liv., lib. 3D, c. 9. Orasio. Epist. 17, b5.

(2) Val. Mass. V, Fr. 2.

(3) Schaliet. ia Juvenal, II, 12-L

(4) Thucid. lib. VI, 61.

(5) Achiar Var. hist. lib. 2, c. 18. Pestalosi, Real

Museo Borb6nicotom. 1, tav. 40, pags. 191 y "sig.

(6) Genesis, c. 24, v. 47.
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dos de Egipto (1), la rueca de oro y la cesta de pla-

ta que Alcampra,inujer del rey de Tebas regalo a

Helena (2) ,
las alhajas que los bebreos ofrecieron a

Moises para fabricar lo necesario al servicio divino,

el adorno 6 corona de oro que teniaal rededor el ar-

ea de alianza, y el candelabro de siete brazos (3) ,
el

broquel de Aquiles en que se empleo el cobre, el es-

tailo, el oro, la plata, y en el que el dibujo, los gra-
bados y la cinseladuraexcitabanlaadmiracion (4);

el de
'

Nestor
t
la arrnadura.67flw<?0, y las varias obras

de que liabla Homero (b) ,
son otros tantos hechos,

que pruebari de un modo irrefragable los conoci-

mientos, que ya en aquellos tiempos se tenia de la

melalurgia, y los adelaiitos de la plateria.

Dice Cliampolion que los egipcios usaban collares

decuentas de cornalina, barro vidriado, perlas y
piedras preciosas, y de oro con brocbes (6). mlsaias

bace una enumeracion de los adornos que usaban

las doncellas de su tiempo, collares, braceletes,

pulseras, sortijas, anillos, aretes, agujas de ca-

beza, mitras, cadenas de oro, perlas que pen-

(1) Exodo, cap. 12, v. 35.

(2) Odisea, lib. 4, v. 125.

(3) Exodo, cap. 25, v. 11 y 31.

(4) Iliada, 1. 15. 474 475.

(5) Iliada, 1. 18, v. 192y 193, 1. II, v. 19, 1. 23, v. 745.

Odisea, 1. 4, v. GJo, 1. 15, v. 416 y459, 1. 6, v. 232. 1.

23, v. 159 160.

(6) Champolion, Historiadescriptiva y pintoresca de

Egipto, torn. 1, pag. 278.
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dian sobre la frente, espejos, listones y cmtas (1)

El uso do los anillos era antiquisimo segun

&rchman(Z). Entre los hebreos, etruscos, egip-

cios, griegos y romanos, los llevaban por dignidad
6 por adorno. Mario, segun Plinio, fue el primero

que lo uso do oro. Los habia tambien de piedras

preciosas y era grande en esto el lujo entre los ro-

raanos. Scipion el africano lo usaba de sardonioa

y Luculo de esmeralda (3) . Los anillos con sello se

llamaban cetype. El sello de Augusto al principio
era una esfinge. En la India Oriental tenian la cos-

tumbre de llevar anillos en la nariz, en los labios,

las mejillas, las orejas y la barba (4). En Ameri-

ca se agujeraban los indios los labios y las narices

para adornarse y colgar de ellas turquesas, y otras

piedras preciosas, segun asegura Sahagun (o) .

Pero no es esto solo. Los collares y otros ador-

nos y obras, en que se aplicaban las piedras precio-

sas, dan a conocer el valor y estimation con que
se veian estas producciones de la naturaleza, y 6j

conocimiento que se tenia del arte de cortarlas y
pulirlas, hastahacerlasaparecerbrillantes, hermo-

>sas y como joyas suraamente apreciables. Verdad

es, que el corte y pulimento de los diamantes fue

(1) Bibliade Vence, torn. 2. Dicert. sobrc los vesti-

dos de los antiguos hebreos, 5, p&g. 32.

(2) De aim, cap. 2.

(3) Gorsi, Delle pietre antiche, cap. 15 16.

(4) Moroni, Die. de erud ecles. parol. anillo

(s) Hist. gen. de Nueva Esp., torn, 2, lib. 8, cap. 9.



138

inventado ppr Luis de Berquin, natural de Bru-

ges, en 1476 (1); pero ya desde el tiempo de Moi-

ses se conocian en parte estos procedimientos y aun

.antes, piies se montaban y engastaban piedras pre-
ciosas y se grababa en ellas, como se v6 en el

Eplior y el Rational del gran sacerdote Aaron, de

que nos babla la Escritura (2). El primero conte-

nia dos onix montalas en oro (3) ,. y el segundo
doce piedras preciosas de diferentes colores, gra-
bados en ellas Ips nombres de las doce tribus (4).

Este trabajo supone el uso de herramientas adecua-

das, practica y conocimientos arlisticos de varies

generos, a lo cual darian orien el estado brillante

en que algunas de estas piedras siielen encontrar-

se en su estado primitive, segun algunos natura-

listas, (5) Men sea en las minas de inetales, (6) en

los rios, (7) 6 en la superficie de la tierra, deposi-
tadas poi? los torrentes (8): 83 sabs tarnbien que

(t) Merveille des Indcs orientales par Berquiu, p^.g. 1 3.

(2) Exodo, cap. 28. Job, cap. 28, v. 6.

(3J Exodo, cap. 28, v. 9.

(4) Exodo, cap. 28, v. 17.

(5) Tavernier, t. 2, 1. 2, c. 1C, pag. 177, c. 17, p. 283-.

Mariette, Trait6 des pierres gravies, torn. 1, p. 155.

(9) Theophrasto de lapid, pag. .396. Icid orig, 1. 1C,

cap.' 7. Plinio, 1. 37, sec. 1 5 y 32. Soliu, cap. 1 5, pag. 26.

(7) Strabon, 1. 2, pag. 156. Theophrasto de lapid.

pag. 396. Colonne, Histoireuaturelle, torn. 2, pag. 301.

(8) Alonso Barba, torn. 2, pag. 71 . Histoire generale
des voyages, torn. 8, pag. 549. Ulloa, Voyage, torn. 1,

pag. 393.
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segun Plinio, las mejores esmeraldas, que se co-

nocian y de que se hacia uso, eranlas deScitia y

EgiptO) (1) asi comodelasdeotrospaises. Lasor-

tija que Policrates arrojo almar, y que se encontr6

en el vientre de un pez, era de esmeralda.

5.

Aplicando todos estos hechos a las figuras del

Palenque, se viene en conocimiento, que el estar

alguhas de ellas adornadas con collares, priieba que
sus habitantes descendian de un pueblo que habia

salido ya de su infancia, que sus usos y costumbres

no eran los de las hordas habitantes de los bosques,

que sus conocimientos en las artes no estaban redu-

cidos a la satisfaccion de las primeras neces'idades.,

sino que avanzados en cultura, babian entrade en

el dominio del lujo, al cual no se llegci sino en la

madurez, y por ultimo, que entre los palencanos
s& conocian los metales, su uso-y aplicacion, el nio-

do de elaborarlos, y tambiea el valor de las piedras

preciosas, el arte de cortarlas y pulirlas, no menos

que
"

el de engastarlas^ fundir, grabar y hacer va-

rias obras de oro y plata-. Los collares y cadenas

que tienen esas figuras de bajos relieves, algunas
con retratos, niedallas y pendientes, que caen so-

bre el pecho, asi lo indican, mostrando un gusto

(1) Plinio, lib. 37, sec. 1.6.
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140

delicado, un trabajo exquisite, UD conocimiehto en

la metalurgia, plateria, lapidafia y ramos que le

son anexos, que no pueden nienos de persuadir la

virilidad y cultura de un pueblo que llevaba mu-
cbo tiempo de vivir en sociedad, que tenia palacios
en lugar de cabanas, observatories en lugar de

eminencias naturales, y que vestia con lujo y os-

tentacion, en vez de cubrir su desnudez con bojas,

6 pieles sin curtir de los animales que cazaban.

El uso de collares y adornos de varies generos lo

vemos establecido en los pueblos delaantigtiedad,

pero en pueblos que ya formaban un cuerpo de na-

cion, en la Asia y el Egipto, donde se levantaron

imperios poderosos, gobiernos fuertes, ciudades

opuJentas, cuyo brillo vino areflejarse en el Occi-

dente, dando origen a tantas naciones, cuya mar-

cba desde una debil colonia, basta el grado mas
alto de prosperidad excita la admiracion del filoso-

fo observador.

6.

En comprobacion de lo expuesto, y de los adelan-

tos que babia becho la plateria en este continente

cuando fue descubierto, tenemos el testimonio de

los escritores de las cosas de America. Dice Clavi-

jero que los fundidores mexicanos bacian con el

oro y la plata las imageaes mas perfectas de los
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objetos naturales (1). Los platerosde Madrid,

sQg\moturini (2), viendo algunas piezas y bra-

celetes de oro con que se armaban los reyes y capi-
tanes indios, confesaron que eran inrnitablesen Eu-

ropa. Hablando Oviedo de las joyas de Moctezuma
dice: yo vi algunas piedras jaspes, calcidonias,

jacintos, cornioles e plumas de esmeraldas, e otras

de otras especies labradas e fechas, cabezas de

aves e otras hechas aniinales, e otras figuras. que
dudo halter en Espana, ni en Italia, quien las su-

piera liacer con tantaperfection* (3). Tenia Moc-

tezuma, dice CorMs, contrahechas deoro y plata

y piedras, y plumas, todas las cosas que debajo

del cielo hay ensusenorio, tan al natural lo de

oro y piata, que no hay plate) o en el mundo que

mejorlo hiciese\ y lo de las piedras que no basta

u juicio a coniprender se hiciera tan perfeeto; y lo

de pluma, que ni de cera. ni en ningun traslado

se podria liacer tan maravillosameB te (4).

Los objetos de oro y plata con piedras preciosas

engastadas, que Cortes envio a Carlos V de que
hablan Gomara y Clavijero, en cuya lista se enu-

meran collares, braceletes, y muchas piezas curio-

(1) Clavijero, Historiaantiguade Mexico, torn. l,lib. 7

pag. 373.

(2) Idia, etc., pag. 78.

(3) Oviedoi Historia de las Indias. lib. 33.

(4) Gayangos, Cartas y relacion de Hernan Cortes, 4.

Segunda carta-relacion de Hernan Cortes al Empera-
dor, fecha en Segura de la Sierra a 30 de Octubre de 1 520.
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sas, wllenaronde admiraciona los artifices euro-

peos, los cuales, como aseguran muchos escrito-

res de aquel tiempo, declararon que eran real-

mente inimitdblesv (1).

D. Lucas Alaman, ha publicado como apendice
a sus Disertaciones sobre la historia de laRepiibii-
ca mexicana, varies documentos interesantes, entre

los cuales se encuentra la- Memoria de las joyas,

rodelas y ropas remitidas al Emperador Carlos

V por D. Fernando Cortes y el ayuntamiento
de Veracruz con sus procuradores Francisco de

Montejo y Alonso Hernandez Portocarrero, de

que se hace mencion en la carta de relacion de

dicho ayuntamiento de 10 de Julio de Ib20.

Como objetos destinados a tan alto Senor, para
darle a conocer las tierras descubiertab, y someti-

das a su dominio, es de creerse que se haya escoji-

do lo mejor, y puede por ellos juzgarse del estado

de las artes entre los mexicanos, especialmente de

la plateria.

Entre esos objetos figuran:

1 Una rueda de oro grande, con una figura de

m6nstruo en ella, labrada toda de follaje, la cual

peso t.res mil ochocientos pesos de oro. Era la rnejor

pieza, y el mejor oro que aqui se habia encontrado.

(1) Glavijero, Historia aiitigua de Mexico torn. 1,oap,

7, pag, 373.
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2 Dos collares deoro y pedreria, uno de ocho

hilos con doscientas treinta y- dos piedras colora-

das. y ciento sesenla y tresverdes, colgando de la

orla de dicho collar veintisiete cascabeles de oro,

y en medio cuatro figuras de piedras grandes en-

gastadas en oro; de las dos de en medio colgaban
siete pujantes, y de las otras los cuatro pujantes
mas doblados. El otro collar tenia cuatro hilos con

ciento dos piedras coloradas, y ciento setenta y dos

que parecian verdes; al rededor de dichas piedras
veintiseis cascabeles de oro, y diez piedras grandes

engastadas en oro, de que colgaban ciento cuaren-

ta y dos pujantes tambien de oro.

4 Cuatro pares de antiparras, dos de hojas de

oro delgadas, con una guarnicion de cuero de ve-

nado amarillo, y las otras dos de hoja de plata

delgada, con una guarnicioii de cuero de venado

bianco, y los restantes de plumaje de diversos co-

lores bien trabajadas, de cada uno de los cuales col-

gaban diez y seis cascabeles de oro, y guarriecidos
de cuero de venado Colorado.

5 Cien pesos de oro para fundir.

6 En una caja, una pieza grande de plumajes
forrada en cuero, que en los colores parecian mar-

tas atadas en dicba pieza, y en el medio una pa-
tena grande de oro, que pesaba sesenta pesos de

oro, y una pieza de pedreria azul, un poco colora-

da, y al cabo de ella otro plumaje colgante.

7 Un moscador de plumajes de colores con trein-

ta y siete verjitas cubiertas de oro,
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8 Una pieza grande de plumajes de colores,

que se ponian en la cabeza con sesenta y ocho pie-
zas de oro al rededor que sera cada una tan grande
como medio cuarto, y debajo veinte torreel tas de

oro.

9 Una ristra de pedreria azul, con una figura

de monstruos en medio, forrada en cuero, quepa-
rece en los colores martas con un plumaje peque-
no.

10 Cuatro karpones de plumajes ,
con sus pun-

tas de piedra atadas con un hilo de oro, y un
cetro de pedreria con dos anillos de oro, y lo de-

mas plumaje.

1 1 Un bracelete de pedreria, y una pieza peque-
fia de plumas negras y otros colores.

12 Un par de zapatones de cuero, que en los

colores de el parecen w#rto, y lassuelasblancas,
cosidas con hllos de oro.

1 3 Un espejo puesto en una pieza de pedreria
azul y colorada, con un plumaje pegado, y dos ti-

ras de cuero pegadas, y otro cuero que parecia do

marta.-

14 Tres plumajes de colores de una cabeza gran-
de de oro que parece de caiman.

15 Unas antiparras de pedreria azul, forradas

en cuero, que por los colores parecian martas, con

quince cascabeles de oro.
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16 Un manipulo de cuero de lobo, con cuatro

tiras de cuero, que parecen martas.

17 Unas barbas puestas en plumas de colores.

18 Dos plumajes de colores con pedreria.

19 Otros dos plumajes de colores para dos pie-

zas de oro, que se ponian en la cabeza, hechas a

manera de caracoles grandes.

20 Dos pcijaros de pluma verde con sus pies,

picos, y ojos deoro, quese ponian en una pieza de

oro, que parecian caracoles.

21 Dos guariques grandes de piedra azul para
la cabeza grande del caiman.

22 Una caja cuadrada con una cabeza de cai-

man de oro.

23 Un capacete de pedreria azul, con veinte

cascabeles de oro al rededor, y dos cuentas encinia

de cada cascabel, y dos guariques de palo con dos

chapas. de oro.

24 Hn&pdjara de plumas verdes con los pies,

pico y ojos, de oro.

2o Otro capacete de pedreria azul, con veinti-

cinco cascabeles de oro, y dos cuentas cncima de

cada uno, lambien de oro, colocados al rededor,

con guariques depalo, y chapade oro, y un pajaro
de piuinaje verde con los pies, pico y ojos de oro.

26. En una havu de cam dos piezas grandes de
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oro, que se ponian en la cabeza, a manera de ca-

racol, con guariques de palo, y chapa de oro, y
. dos pajaros de plumaje verde con los pies, pico y
ojos de oro.

27. Diezy set's rodelas depedreria con plumas
de colores al rededor, y una tabla ancha esquina-

da de pedreria con plumajes de colores, y en me-

dio una.mw.de rueda, aforrada en cuero con colo-

res como iriartas.

28. Un cetro de pedreria Colorado, a manera de

culebra, con la cabeza, dientes y ojos, que pareceh
de nacar,- y el puiio guarnecido con cuero pintado,

del cual colgaban diez plumajes pequeilos.

29. Un moscador de plumas paesto en una ca-

ita, guarnecido de cuero pintado, hecho a manera
de veleta, con una copa de plumaje y otras muchas

plumas verdes largas.

30. Dos aves hechas de liilo y de plumajes, con

los canories de las alas, cola, uSas de los pies, ojos

y los cabos de los picos de oro puestas en sendas

cailas cubiertas de oro, plumas blancas y amari-

llas debajo, entremezcladas; y ciertaargenfceriade
oro entre las plumas, de cada una de las cuales

colgaban siete ramales de pluma.

.31. Cuatro pies a manera de lisas, puestas en
sendas cailas cubiertas de oro, con las colas, aga-

llas, ojos y boca de oro, en las cotas plumajes ver-

des, y en la boca sendas copas de plumas de colo-
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res, con cierta argenteria de oro, colgando decada

una seis rainales de plumas de colores.

32. Una verjita de cobre forrada en cuero, con

una pieza de oro, a manera de plumaje, y encima

y a.bajo otras de colores.

33. Cinco moscadores de plumas de colores, cua-

tro de ellos con diez cailoncitos cubiertos de oro, y
uno con trece.

34. Guatro harpones de pedernal bianco, pues-
tos en cuatro varas de plumaje.

3b. Una rodela grande de plumajes, guarnecido
el enves con un cuero de un animal pintado, y en

el campo en medio una chapa de oro con otras

cuatro chapas en la orla, formando todas una
cruz.

36. Una pieza de plumaje do colores, a manera
de media casulla, aforrada en cuero de animal pin-

tado, con trece piezas de oro en el pecho muy bien

asentadas.

37. Otra pieza de plumajes de colores, de la cual

colgaban dos orejas de pedreria, con dos cascabe-

les y dos cuentas do oro, con un plumaje encima

de plumas verdes, y debajo unos cabellos blancos

que colgaban.

38. Guatro calezas de animates, dos parecian de

lobo, y las otras dos de tigre, con cueros pintados,

y cascabeles de metal colgando.
ESTUDIOS TOMO II 21



39. Dos cueros de animales pintados, que pare-

cen de gato cerval, aforrados en manias de algo-

don.

40. Un cuero bermejo y pardillo, y otros dos que

parecen de venado.

41. Cuatro cueros de venados pequeilos, de que
se hacen guantes.

42. Dos libros de los que usaban los indios.

43. Media docena de moscadores de plumas de

colores.

44. Una poma de plumas de colores con argen-
teria.

45. Una rueda deplata grande, quepesaba cua-

renta y ocho marcos deplata, y braceletes, y hojas

batidas, que pesaban un marco cinco onzas cua-

Iro adarmes, una rodela grande, y otra pequefia
del mismo metal, con peso de cuatro rnarcos dos

onzas, y otras al parecer tambien deplata,, que pe-
saban un marco y siete onzas.

46. Dos piezas grandes de algodon, tejidas de la-

bores de bianco y negro muy ricas.

47. Dos piezas tejidas de pluma, otra de varios

colores, y otras de labores, Colorado, negro y bian-

co, sin aparecer las labores por el enves.

48. Otra pieza de labores, y en medio ruedas ne-

gras de plumas.
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49. Dos mantas blancas en unos plumajes teji-

das.

50. Otra manta conpesttifloSj y colores pegados.

51. Un sayo de hombre.

52. Una pieza blanca, con una rueda grande de

plumas en medio.

53. Dos piedras de guascasa pardilla, con unas

ruedas de pluma, y otras dos de guascasa leonada.

54. Seis piezas de pintura de pincel, otra pieza
colorada con unas ruedas, y otras dos piezas azules

de pincel, y dos camisas de nmjer.

55. Once almaisares.

56. Seis rodelas con chapa de oro, cada una de

ellas, y media mitra tarabien de oro (1)

Al hablar Prescott de la embajada, que Mocte-

zuma II envi6 a Cortes con varies regalo?, dice

que eran esctidos yelmos. y corazas cubiertas de

laininas de plata, y con adornos de oro puro; co-

Hares y braceletes del misrno metal; sandalias,

abanicos, penacbos, y crestonesde variadas plu-

mas, mezcladas con biios de oro y plata, y salpi-

cadas de piedras preciosas y de perlas, pajaros

y otros animales perfectamente imitados en oro y
plata, de una becbura acabada; cortinas, frazadas,

(1) Alaman, disertaciones sobrc la Historia de M^xi co
loin. \, ap^ndice. 2,
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ricos y variados colores, entretejidos de plumaje,

que rivalizaba con la pintura mas delicada. A
mas de eslo habia mas de treinta tercios de algo-
don Pero lo que principalmente llamaba la

atencion eran dos laminas circulares de oro y pla-

ta del fcamaiio de la rueda de un coche: la una de

ellas, que representaba al $ol, tenia esculpidas

plantas y animales, que seguramente simboliza-

ban el siglo de los aztecas; tenia treinta palmos
de circunferencia, y estaba valuada en veinte

mil pesos de oro. La rueda de plata del mismo
tamaflo que la otra, pesaba cincuenta marcos (1) .

En la obra del P. Sahagun (2) se especifican los

objetos que formaban el primer presente, y eran:

1 . Una mascara labrada de mosdico de turque-

sas, con una culebra doblada y retorcida en ella,

formada de las mismas piedras, unida a una coro-

na de rica's plumas, que (enia una inedalla de oro

redonda y ancha, de la cual se desprendian nueve

(1) Prescolt, Hist, de la Gonq. de Mexico, torn. 1, lib.

2, cap. 6, pag. 227.

Bernal Diaz, Hist, de la Gonq. de Mexico, cap. 39.
'

Oviedo, Hist, de las Indias, lib. 33, cap. 1.

Las Gasas, Hist, de las Indias, lib. 3, cap. 120.

Gomara, Gr6nica, cap. 27.

Herrera, Hist, gen., dec. 2, lib. 5, cap. 5.

Robertson, Hist, de America, torn. 2, nota 75.

(2) Sahagun, Hist, de la Conq. de Mexico, torn. 4,

lib. 12, cap. 4.
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sartales de piedras preciosas, que echadas al cue-

llo cubrian los hombros y toco el pecho.

2. Una rodela grande de piedras preciosas, con

unas bandas de oro de arriba a abajo, y otras de

piedras atravesadas sobre las de oro. De la rodela

salia una bandera de ricas plumas, con una medu-

lla grande de mosdico, para ponerla sobre los lo

mos, y sartales de piedras preciosas con cascabeles

de oro, que se ataban a la garganta de los pies.

3. Mn-cetro de olispo todo labrado de obra de

mosdico de turquesas, y la vuelta arriba era la ca-

beza de una culebra revuella 6 enroscada.

4. Unas cotaras coinolas grandes sefloras se las

suelen poner.

o. Los ornamentos de Tecastlipoca, que era una
cabellera de pluma rica, que caia hasta cerca de la

cintura, seinbrada de estrellas de oro; orejones de

oro con case beles de oro tambien; y unos sarta-

les de caracolitos marines, blancos y hermosos, de

los cuales colgaba un cuero comopeto, con mucbos

cascabeles, sembrados y colgados por todo el.

6. Un cosekte de tela blanca pintada, bordada

la orilla abajo con plumas blancas.

7. Una mania rica de tela azui claro, labrada

con mucbas labores de azul muy fino, que se po-
nia en la cintura atada por las esquinas, y una

medalla de mosdico para sobre los lomos.
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8. Sartales de cascabeles para la garganta de los

pies, y unas cotaras blancas.

9. Los ornamentos y atavios del dios Tlalacan-

tecutli, que era una mascara con su plumaje y ban-

dera, como la anterior,, orejones de Chalchivitl,

con culebras dentro de la misma piedra, un cosele-

te pintado de labores verdes, y unos sartales 6

collar de piedras preciosas, con la manta, ineda-

lla, cascabeles y baculo de que se ha hecho men-
cion.

10. Ornamentos del mismo Quetzalcoatl, que
consistian en una mitra de cuero de tigre, con una

capilia de plumas de cuervo que colgaba de ella,

adornada de uiichalchivitlgTa.n.d.e, ore] eras redon-

das de mosdico de turquesas, con un grabado de

oro, cascabeles de oro para los pies, rodela de plu-
nias ricas, baculo de mosdico de turquesas con pie-
dras preciosas. 6 perlas en la vuelta de arriba, y
unas cotaras.

11. Una mitra de oro, a inanera de caracolma-

risco, con unos ropajes de pluraas ricas.

12. Qtra, mitra de oro, y varios objetos y joyas
de oro.

El segundo regalo que envio Moctezuma al mis-

mo Cortes, se componia de estofas y adornos de

metal, que no valian menos de tres mil onzas de

oro, y ademas cuatro piedras preciosas de conside-

rable tamano, parecidas a las esmeraldas, llama-
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das por los naturales chalchuites, muy estimadas

entre ellos. (1)

Hablando el mismo autor de la comitiva de Moc-

tezuma, cuando salio a encontrar a Cortes, dice

que la litera imperial deslumbraba con sus bru-

nidas laminas de oro, llevandola en hombros los

nobles, asi como tambien un dosel 6 patio de vis-

tosas plumas, salpicado de piedras preciosas y
guarnecido de plata.

El tesoro de Axayacatl, padre de Moctezuma,

que 6ste puso a disposicion de Cortes,, para que

junto con los impuestos recojidos en su imperio,

fuese remitido al rey de Espana, como un presente

y seilal de vasallaje, consistia en tal abundancia

de oro, que se formaron tres montones, parte fun-

dido en granos brutos, parte en barras, y el resto,

que era lo mas, en utensilios, adornos y juguetes

curiosos, e imitaciones de aves, insectos y flores,

todo ejecutado con rara fidelidad y primor; en co-

llares, braceletes, abanicos y otras cufiosidades,

en que el oro y rico plumaje estaban salpicados de

perlas y piedras preciosas, siendo muchos de es-

tos objetos mas admirables por su manufactuPa

que por el valor de los materiales. El importe
de todo, reducido a moneda comun, era de un mi-

lion cuatrocientas diez y siete mil libras esterJinas,

6 scan mas de siete millones de pesos (2) .

(1) Prescolt, Hist, df la Conq. de Mexico, torn. 1, lib.

2, cap. 6, pg. 233.

(2) Idem, idem, torn. 1, lib. 4, cap. 5
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Si se da credito a todo lo que sobre el Nuevo Mun-
do ban escrito algunos autores, asombrara no solo

la riqueza encontrada en el, sino tambien las obras

ejecutadas con los metales preciosos. En el Peru

las paredes del templo estaban cubiertas con lami-

nas de oro y engastadas en ellas turquesasy esme-

raldas. La estdtua del Sol deslumbraba por el bri-

llo del oro de que estaba formada. Gerca del teni-

plo habia fuentes, cuyos tubos y tazas eran de oro.

El jardin del templo de Cusco era todo de oro y

plata y asi eran los jardines de las casas reales del

pais. De ambos metales liabia una infinidad de

plantas, arboles, flores, reptiles, pajaros y anima-

les de toda especie. Habia campos sembrados de

granos de oro, en los que estaban algunas leguni-

bres, leileras y barras de oro y plata, colocadasor-

denadamente unas sobre otras; estatuas grandes
de liombres, de inujeres y de niilos; granerosdon-
de los granos eran tambien de oro puro. Los vasos

del templo eran todos de esta materia, como tam-

bien los instrumentos, que se empleaban en al

agricultura. Todos los temples del Peru estaban

ed-ificados corno el de Gusco, y faltaba poco para

que las casas de los Incas no fuesen tan ricas como
los templos. Las piedras se unian mutuamente con

oro, plata y ploino juntamente fundidos. Atabali-

pa, rey del Peru, ofrecio a Pizarro, general de los

espailoles, darle por su rescate tantos vasos de oro

y plata cuantos fueran necesarios para llenar la sa-

la donde estaba, 6 segun otros, todo el patio cua-

drado del palacio de Caxamalca, hasta la altura



pudiera marcarse con la mano. Acept6 Pizar-

ro estas ofertas, y Atabalipa las satisfizo. (1)

Muchos de estos objetos dan a conocer los'cono-

cimientos que poseian los indios en el benefieio de

los metales, y en el arte de cor tar y pulir las pie-

dras preciosas, lo cual era comun a varias partes
de este continente. (2) El baron de Humboldt ha-

bla de las piedras yerdes conocidas con 1 nombre
de am-azonas, muy estimadas por los indios, en

forma de cilindros percepolitanos, taladradas lon-

gitudinalmente, y cubiertas dp inscripciones y ft-

guras, a las que atribuian varias virtudes contra

todo mal de nervios 6 picaduras de serpientes, y
las esmeraldas perforadas y esculpidas, que se en-

cuentran en las Cordilleras de la Nueva Granada

y de Quito. El fculto a estas piedras, asi-como las

virtudes beneficas atribuidas al jade y al hemati-

tes, los asemejan a los liabitantes de los montesde

Tracia (3).

Los braceletes son otro de los adornos nia's usa-

(1) Biblia de Vence. Disertaciou sobre las riquezas de

David, torn. 6, 10, pag. 473, citando a Cheverau.

Historia del mundo, torn. 4, lib. 8, cdp. 3, pag. 238.

(2) Historic generate des voyages, torn. 13, pags. 578

y579.
(3) Humboldt, viaje a las regiones equinoxiales, toin.

3, 1. 7, cap. 22, pag. 243.

ESTUDIOS TOMO II 2 '2
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dosporlos pueblos de la antigiiedad. Los egipcios
los llevaban de oro, plata, marfil, bronce con es-

inaltes, etc (1). Entre las alhajas que los hebreos

ofrecieron a Moises a fin de fabricar -lo necesario

para el servicio divino, se enumeran braceletes,

aretes y otras varias. Los habitantes del Asia Me-

nor y de la Palestina se'adornabanconellos (2) . En-

tre los griegos los usaban las mujeres muy rica-

mente trabajados (3). Entre los romanos era ador-

no comun a uno y otro sexo, enunierandose entre

los premios que se daban a los militares por sus

servicios 6 acciones distinguidas; adornabanse con

ellos el brazo (4), y los ostentaban con orgullo en

los espectaculos y juntas publicas (b). Las matro-

nas romanas usaban tarnbien braceletes en el horn

bro izqnierdo, con el stropMum que les cubria el

peoho y les servia de corce (6) . Los galos llevaban

igualmente braceletes, segim Strabon, asi corao

otros varies pueblos.

Lo mismo que se ha diclio de los collares, puede
tener lugar respecto de este otro adorno 6 distinti-

vo que vemos en las figuras del Palenque cerca del

(1) Ghampoliou. Historia descriptiva y pintorescade

Egipto.

(2; Niimerps, c. 31, v. 50.

(3) Odisea, 1. 11, v. 32b y 320.

Pausanias, 1. 9, cap. 41, pag. 796.

(4) Tito Livio, X, 44.

(o) Tito Livio, X, 47.

(6) Pert Plaut, Ment, HI, 3, 4.
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puilo, a no ser que sea el remate gracioso de las

inangas del veslido, aunque lo mas segiiro sea lo

prhnero. Tales usos revelan los adelantos de es-

tos kabitantes, mas civilizados que los dealgunas
de las naciones que poblaron este continente, y que
fueron sucediendose unas a otras, hasta la llegada
de los espafioles. Hizoles perder la conquista su

propia fisonomia, ahogandose en sangra sus glo-

rias^ sus usos y costumbres, y desapareciendo el

pueblo que] las personificaba. jOjala se hubieran

*conservado, y estudiado mejor sus tradiciones, sus

escritos, su vida y sus costumbres^ para revelaral

inundo verdades^ que tal vezhan quedado ocultas

para siempre bajo un'velo impenetrable!





CAFITULOXXIV.

1. Figuras notables del Palenque: piel que llevaba una
de ellas sobre la espalda: funciones de los sacerdotes

egipcios y trajes e insignias con que se distinguian.
2. Bajo relieve encontrado en un nipogeo de Avidos:

su semejanza con otro de las ruinas: comparaciones:
3. Indicaciones sobre otras de las figuras notables

y conjeturas a queda lugar todo su conjunto. 4. Pie-

dra en cuyo ceutro se encuentra colocada la cruz: el

Tau de los egipcios y el Lingan de los indios: signi-
ficacion que tenia la cruz en varies pueblos de la an-

tigiiedad: lo que era en tiempo de Abraham: el pati-
bulo de.la cruz: conocimiento que se tenia de ella an-
tes de Jesucristo: cruces encontradas en otros lugares
del continente. 5. Lo que era entre los indios. 6.

Importancia del bajo relieve indicado: palabras con

que los egipcios ekpresaban el aumento J crecimieu-

tp del Nilo: su significacion en el sanscrito y manera
como figura en el culto hindu: coincidencia de las

ceremonias de los indus y las figuras egipcias. 7.

Fragmentos de un giobo alado cncontrado en las rui-

nas de Ococingo.

I-

Entre las figuras de las ruinas del Palenque, de

que antes se ha hablado al hacer su descripcion,

hay algunas que por el lugar en que se hallan co-

locadas, por su posicion, su aspecto, sus vestidos
;
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sus adornos y otras circunstanciasllamanextrapr-
dinariamente la atencion. Encuentranse tami>ien

entre ellas objetos que merecen un detenido
-

exa-

men.

Una de estas figuras se hace.no table por la mag-
nificencia, riqueza y elegancia con que esta vesti-

da, por las insignias que lleva, y por la multitud de

adornos que la cubren, en que-se dislinguen joyas

y piedras preciosas, asi como raagnincos y sobre-

salientes bordados. Varios geroglificos ocupan la

parte superior de la piedra en que esta esculpida.

El calzado de este personaje tiene la misina forma

que el cade, que usan los indios; pero.adornado en

la orilla y en la parte de atras, con pedreria 6 pie-

zaspequenas de metal, y probablemente con algu-
nos bordados: le cae una cinta formando un lazo so-

bre el empeine; del tobillo para 'arriba suben dos

cintas anchas bordadas, sembradas de trecho en

trecho de pedreria, tachuelas, 6 pequeflas laminas

de metal simetricamente colocadas^ cruzandose una

sobre otra basta llegar a larodilla, en que rematan

por delante en una especie de anillo, formando

asi sobre la pantorrilla un adorno muy vistoso.

trade las figuras .que mas fijan la atencion por
su traje, el gusto y delicadeza de algunos adornos,

especialmente los del casco 6 turbante que cubre la

cabeza, es la que por el lugar donde estacolocada,

y por su aspecto parece ser un sacerdote de la reli-

gion de los antiguos habitantes del Palenque. El

vestido es ajustado al cuerpo, con remates muy
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graciosos en los puilos de las mangas, y cerca de

los tobillos, plegados, adornados con cintas y bor-

dados, cuya descripcion queda ya hecha. Llama

la atencion la piel quo ombre su espalda, a nianera

de una casulla, sujeta por delante con anchas cin-

tas bordadas y llenas de pedreria, de las cuales se

desprenden unas como tocas 6 toallas que llegan
basta las rodillas, precisamente lo mismo que con

la delantera de las casullas.

Esa forma es atendible, y tambien lo es l&piel de

que esta becba esta parte del vestido, por las de-

ducciones que de todo esto pueden bacerse. Se sa-

be que los sacerdotes egipcios no estaban reducidos

en sus funciones a solo el servicio de los templos,
como entre los griegos, sino que forniaban uri cuer-

po deEstado, que gobernaba por decirlo asi, a los re-

yes y a los pueblos en noinbre de los dio ses
,
tenien

do el monopolio de la administration de justicia (1 )
.

Usaban trajes. que los hacian respetables y excita-

ban la veneracion de los pueblcs, trayendo colga-

das al cuello figuras-de dioses y diosas, collares

y anillos en los dedos; y como los atributos de Osi-

ris eran el thireo, la piel de Pantera y la capa, era

la insignia de sus sacerdotes una piel de pantera
echada sobre la tunica de lino (2).

(1) Ghampolioii. Historia descriptiva y piutorcsca de

Egipto, torn. 1, pAg. 173.

(2) Champolion. Historia pintoresca y descriptiva de

Egipto, torn. 1. pag. 177.
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2.

En un bipogeo de la ciudad de A vidos del antiguo

Egipto se encontr6, entre las ruinas, unbajo relie-

ve en piedra calcarea, en que se tributa culto y
ofrecen sacriiicios a Osiris j a Isis, y que por la

faja de caracteres de que esta circundado, los gru-

pos que se ven enciina y al lado de las figuras,

asi'comb otros objetos que contiene, es de grande
interes. Uno de estos, que mas llama la atencion,

eslacn^ con asa,, que tiene una figura en la mano

derecha, que algunos creen ser el niltimctro, ins-

trumento con que se median las inundaciones del

Nilo, de las cuales dependia como es bien sabido',

la fertilidad del Egipto. Otro es la piel de pan-

tera, que tiene sobre el vestido de lino el sacerdo-

te en' el acto de bacer el sacriiicio, 6 algun otro ac-

to religioso a los genios 6 deidades que tiene en.

frente, pues bace libaciones sobre un altar, cerca

del cual se balla en pi^ (1).

Sorprendente es el aire de semejanza, que en su

cionjunto presenta a primera vista este bajo relie-

ve con el encontrado en las ruinas del Palenque,
del cual se b'a hecbo mencion. Hay en este tambien

un sacerdote en el acto de ejecutar alguna funcion

religiosa, 6 bacer alguna ofrenda, cubierto igual-

(1) Pistolcsi. Real Museo Borb6nico, loin. 2,.p&g. 10.
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men te con una piel depantera, leopardo 6 tigre.

La cruz que en aquel lleva en la mano una de las

figuras, en e*ste se ve en el centre, pues aunque
aquella tiene asa, sabido es que lo esencial en el

Tau de los egipcios era la forma de una f, que te-

nia la asa unida y era enteramente extraHa al ge-

roglifico. En uno y otro bajo relieve se ven arriba

grupos de caracteres al lado de las figuras. Todo es-

to si bien no constituye una perfecta identidad, da

por lo me'nos materia a conjeturas muy fundadas.

Entre los monumentos que se refieren a la deci-

ina octava 6 decima nona dinastia (lS7b a 1180

aalos antes de Jesucristo) se encuentran represen-
tados los abisinios de una manera, que tiene tam-

bien golpes de semejanza con estas figuras del Pa-

lenque, tales como la ttinica de muselina traspa-

rente, que les llegaba has la las rodillas, atada a

la cintura con una correa de cuero, ricamente do-

rado y pintado. Una. piel de leopardo sobre las es-

paldas hacia las veces de capa; tenian collares que
les colgaban sobre el pecbo, braceletes en los pu-

fios, zarcillos de metal en las orejas y la cdbeza

cargada de plumas 'de avestruz. Aunque esto no

puede decirse que fuese conforme algustoegipcio,
no podra negarse que de el provenia y que se des-

cubre la imitacion en las partes principales del

vestido, como la tunica y el cenidor, pues la piel de

leopardo esta tomada de los negros hirofantas (1).

(t) Gobineau. Essai sur I'inegalit^ des races humai-
nes, torn. 2, 1. 2, chap.*$.
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3.

Ya nemos visto, ademas, que otra de las figuras
del Palenque lleva una picl que bien podia ser de

leopardo, envuelta de la cintura para abajo, COIL

zarcillos, un collar de piedras y un casco muy vis-

toso y bien adornado, con un baston misterioso en

la mano, del cual parece que forma parte otra pie-

zaquesostiene con la otra mano, en la cual seven

un busto 6 retrato en el centro, y un poco mas aba-

jo una cabeza deforme.

Deponen los autores que en los pueblos de la an-

tigiiedad las personas distinguidas portaban un
baston y aun un cetro (1), cuyo uso qued6despues
reducido a solo los reyes (2). El que tiene esta 11-

gura parece mas bien un estandarte, pero sea lo

que fuere, esto indicaqueespersonajedestinguido

y que el uso de pieles de animales feroces era una
distincion de la clase constituida en dignidad.

El tulo, que lleva en la boca la figura de que

(1) Herodoto, 1. 1, n. 9 !
J.

Strabon, 1. 16, p. 1130.

(2) Los indios cuando viajabanacostumbrabanllevar
un baston negro y liso, que decian ser la imagen de su

dios Tecateutli, y con 1 se creian seguros de todo pe-

ligro. En varias partes conservan todavia esa costum-
bre.
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principalmente noshemos ocupado, puede tambien

significar sus altas funciones, como la propagation
de la palabra consagrada a las hazanas, grandes
hechos y verdades interesantes. Es liarto conoci-

da la reputation que en la antigtiedad disfrutaban

los sacerdotes, en quienes estaba depositado el sa-

ber, los grandes descubrimientos, los sucesos mas

importantes, especialmente entre los egipcios; y de

consiguiente a ellos solos les era perrnitido trasmi-

tirlos a otros paises y a las futuras generacio nes

Esta funcion bien puede expresarse por el instru-

inento que aquella ngura lleva en la boca y del

cual salen unas como ancbas cintas 6 llamas, em-
blema con que se ba significado la propagation de

la palabra, y por eso la Fama la pintan los mito-

logistas con un clarin en la boca.

4.

Aun inds digna do prtfunda meditation es toda-

via la bermosa piedra de las ruinas del Palenque,
a que antes se ha becbo alusion, en cuyo centre se

encuentra colocada unacm?, tan marcada en su for-

ma y proporciones, que no puede equivocarse con

ninguna otra cosa.

El gusto exquisite, el esmerado trabajo de este

bajo relieve, la profusion de sus adornos, las iigu-
ras notables colocadas a uno y otro lado, respeta-
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bles por su aspecto, su iraje y sus funciones, asi

como la multitud de simbolos, emblemas y gerog-
lificos que la rodean, indica la importancia que
daban a la cruz que se halla en el centre.

Nada de esto babria, si ella significase, como en-

tre los itzaeses, un instrument*) de suplicio, por me-

dio del cual se bacian perecer las victimas agoni-
zantes entre crueles dolores y borribles tormentos.

Menos puede reputarse por un signo astrondmico,
como quiero Mr. Waldech (1), ni como una figura

geometrica (2), puesaunque segun Mr. A. Lenoir,
la cruz que se forma en el cielo, por la union de

la ecliptica y el ecuador, fija laprimaveray el oto-

ffo, y los sacerdotes egipcios babian consagrado es-

tos signos, esto no exijia tanto aparato, como con

el que esta representada, ni tanto esmero y cuida-

do en todo lo que en esta lamina se ve trazado ni

mucho menos esos personages, cuya actitud indica

el acto de hacer una ofrenda, 6 de practicar alguna
ceremonia digna del objeto a que se destinaba.

.* ,'(ii-

El Tau entre los egipcios, que tenia la figura de

T, cuando iba acompanada de una asa 6 empuna-
dura, que es la manera comun como se encuentra

en sus monumentos en esta forma -J, representa en

opinion de algunos una Have, simbolo del 8ol.

(1) Voyage pittoresque et archeologique dans la pro-
vince de Yucatan, pag. 23.

(2) Lenoir. Examen des planches, 3erae exped. fig. 40.
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De la Croce (1) y S'abloski (2) creen, que no es

mas que el emblema del Phalus, opinion criticada

por el sabio Raffei (3) . Hay, sin embargo, cierta

semejanza entre el Tau de los egipcios y el Lin-

guam de los indios, que es entre e]loselsiffnophd-

signo de la virtud fecundante y generadora
atribuida a las aguas del Nilo.

Al bablar Visconti de una estatuadel Museo Pio

Clementine, considera el tau con asa, como em-
blema de la fuerza vivificante y generadora, que
era particular de Horus (4), aunque despues en

una adicion dijo, que no era mas que una Have, em-
blema que los griegos habian puesto en manos de

muchas de sus deidades (b) .

Se ha creido tambien que el tau con ana pueda
servir para indicar el planeta Vtnus. Es de la mas
remota antigiiedad y se halla en una piedra graba-
da queexiste en el Museo Romano, colocado cerca

del Sol y sobre una mcdalla egipcia acompaflando
al Dios Apis.

Vese, por tanto, que cualquiera que sea la signi-

ficacion que se le de en alguno de los sentidos ex-

(1) Histoire du cristianisme daus les Indes, 1. fi.

(2) Pantheon Agryp, 1. II, chap. 7, 6.

(3) Raffei. Osservazioni sopraalcunimonumcDti,pag.
53.

(4) Visconti. Museo Pio Clementine, torn. 1, pag. 148.

(5) Id., id., id., id., pag. 150.



168

presados, no puede convenir a la que forma el ob-

jeto de este examen.

En el templo principal de Nubia hay una cruz

sobre el emblema que representa la union de las

estaciones entre si (1), pero esta colocadade un mo-
do sencillo, sin ese aparato e importancia que tiene

la del Palenque. Los signos aslronomicos nunca se

ban anunciado con tanta ostentation, ni ban sido

objeto de culto. En iodos los zodiacos de la anti-

gtiedad los vemos usados como cualquier otro siin-

bolo 6 geroglifico, con que se dan a conocer los ob-

jetos que representan.

Tampoco puede lenerse la cruz como emblema
exclusive de la ft cristiana, para deducirse, por su

existencia en las ruinas, de que 6 la poblacion del

Palenque es posterior al establecimiento del cris-

tianismo, 6 que esta religion no era desconocida a

sus habitantes con todos sus misterios, incluso el

de la redencion, como se ban esforzado en probar
multitud de escritores, pretendiendo liallar algunas
de estas noticias en los escritos, tradiciones y prac-
ticas de los babitantes del Nuevo Mundo, hasta

asegurar como probado que Santo TomAs predic6
el Evangelic en estas regiones (2) .

Botmini es uno de esos autores que creen en la

venida de Santo Tomfis a America antes de su des-

(\) Gage. Voyage en Nubie, planche 8.

(2) Torquemada,t. 3, lib. 19, caps. 48 y
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cubrimiento, y que predic6 el evangelic en el Pe-

ru y en la Nueva EspaTia (1). Hizolo tambien en

el Srasil segun Tom6s Boselo (2) y Maluenda (3)

citados por SoUrsano (4). Respecto del Peru lo

afirma igualmente el Sr. PiedraMta, obispo de

Panama, expresando algunas particularidades y di-

ciendo que unos le llaman A'emquetaba, otros Ba-

chica y otros Sude (o) . El Sr. Montegro, obispo
de Quito, lo presenta coino una tradicion u opinion
comun entre los indios (6). Esta tradicion existia

tambien en el Paraguay (7). El Padre Ordonez VQ

en los emblemas de Quotzalcoatl y Cvclmlclian de

los mexicanos y Ghiapaneees, representadoa el li-

naje, los liechos y la predicuclon de Santo Tomds,

pretendiendo apoyarla en las profecias ds los sacer-

dotes de Yucatan y los itmeses, referidas por VI-

llagutierres en su Ilistoria de la conquista do la

provincia de ftza, lib 1
, cap. 4

,
11 por Fray Die-

go Cogolludo, Historia de Yucatan lib. 2, cap. 1 1
,

(1) Bolurini. Idea de una hist. gen. de la America. Sep.

16, n. 5.

(2) Lib. 4. desig. ecles., cap. 3. pftg 132, lib. ;>, cap.

12, pdg. 207.

(3) Lib. 3, cap 25.

(4) De jure ind. torn. 1, cap. 1, u. 33, pag. 13.

(5) Historia de la conquista del nuevo reino de Gra-

uada, cap. 3.

(6) Itinerario para parrocos de indios, lib. 2, trat. 8,

11. 8, pag. 279.

(7) Arias Montauo Phaleg. Honcio. De orig. Americ.
lib. 1, cap. 2.
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y por Herrera, dec. 4, lib. 10, cap. 4, pag. 164.

For extraflas que parezcan las opiniones de Ordo-

nez sobre este y otros puntos, no puede negarse

que hay ingenio, agudeza y esfuerzo en la razon

para apoyarias.

La cruz era conocida por los pueblos mas anti-

guos del mundo, especialmente por los de Egipto

y la India (1). Entre los primeros se reputaba la

cruz con asa, conforme liemos indicado, como el

emblema de la mda celestial 6 divim, y asi vemos
en los monumentos egipcios, que sus dioses lalle-

vaban casi siempre en la mano (2) , considerando-

se como uno de los caracteres, que distinguen a los

principales de ellos (3) .

Ya antes habia observado el Sr. Numz de la Ve-

ga, obispo de Chiapas, que en algunos geroglifi-

cos de los egipciosestabarepresentadalacmz mu-
chos auos antes de layenida de Jesucristo, y en ella.

la salud y vida que habia de dar Dios a los honi-

bres, perniitiendo que asi fuese para que creye-
sen mas facilmente en Cristo crucificadov (4) .

En las piedras que formaban el cimiento del templo
de Serapis se hallo esculpida la cruz.

(\) Mr. Leuoir. Exdm. du planches cap. n. 5.

(2) Champolion. Hist, descrip. y pint. deEgipto, torn.

1, pag. 193.

(3) Champolion. Historia descriptiva y pintoresca de

Egipto, torn. 2, pag. 197.

(4) Nuilez de la Vega. Constituciones diocesanas, 1. 1,

tit. 2, n. 102.
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Como instrument*) 6 niedio de castigo era lam-

bien conocida, segun se ha indicado, en tiempo de

Abraham. Nino suspendio de ella a Tamo 6 Ta-

rin, rey de Medea, conforme al testimonio deDio-

doro (1). El patibulo de la cruz se acostumbraba

entre los persas, los egipcios r
los africanos, los ma~

cedonios. los griegos y los romanos (2). En la Es-

critura bajo la palabra patitiulo seliabla de la cruz,

segun se colije de los capitulos 7, 8, 23, de losNu-

raeros y del libro de Esther.

Asf es gue, si muehisimos auos antes de la ve-

nida de Cristo habia sido conocida por varies pue-

blos, tomandola por signo de distintos objetos, pre-
ciso es eonvenir en que no puede cansiderarse co-

ino emblema exclusive de la fe cristiam, ni su exis-

tencia en algunos monuraentos antiguos es prueba
de la predicacion del Eyangelio, como algunos han

creido; juicio que tambien ha formado el sabio y
exacto observador Mr. Lenoir al examinar el bajo
relieve en que se halla representada en las ruinas

del Palenque (3) .

No es solo en estas ruinas donde se ha encontra-

do la cruz, bajo la forma que se ha visto y delinea-

(1) Lib. 2 de su Bi-blioteca, p^. 91.

(2) Martinelti. Tesoro delle antichitajudaiche.caldei,
indiani etc., torn. 1, 24, pag. 283.

Justo Lipsio. Tratado de la cruz. lib. 1, cap. 1 1.

(3J A. Lenoir. Examen des planches, 3eme expedition,

fig. 40.
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da en sus caracteres, 6 figurada en las paredes de

sus ediucios. Los historiadores hablan de algunos

lugares de este continente donde los espafioles en -

contraron muclias, y observaron la gran venera-

cion que de ellas tenian los indios.

Asi lo refieren Cogolludo respecto de Yucatan (1 ) ;

elP: Martir de Cumana (2) ; Torqueniada, Burgoa,
Garcia y el P. Brulio de Guatulco (3); el P. Roman
del Paraguay, (4) y Gomara y otros au tores de

las encontradas en varias partes (S) .

En la isla de Cozumel, descubierta porJuan de

(1) Hisloria de Yucatan, torn. 1, lib. 4, cap. 9.

(2) Pedro Marlir. Occean, dec. 7. lib. 4, cap. 1.

(3) Torquemada. Mon. ind., torn. 3, lib. 15, cap. 49.

Burgoa Gcog. disc. V, cap 09.

Garcia Prado, del Evang. lib. o, cap. !>.

Crulio. IIist.de S. Agustin del Peru, lib. 1j cap. o.

(4) Gonquista espiritual del Paraguay, 23 y 25.

(5) Ilisl. de la conquista de ITcrnan Cortes, lorn I/

cap. 14.

Hornio. De orig. Americ., lib. 1, cap. 2.

Sol6rsaao. De jur iad., lib. 1, cap. 1"4, n. i>6.

Laet. In Disert. cont. Grot., fol. 04 y Go.

SaaTedra. Peregr. Ind. cont. 1, fol. 22 y 28.

-Garcia. Orig. de los Ind., lib. 4, cap. 20, pag. 189

y 23, pag. 243 y 24, \% pag. 300-

Garcilazo dela Vega, torn. 1, lib. 1, cap? 0.

Torquemada. Mon iud., torn. 1. lib. 4, cap. 4, fo-

lio 352.

Clavijero. Hist. ant. de Mexico, torn. 1, lib. 4. pag.
231.
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.- .

Gjijalya, dice Herrera que habia un templo, que
entre otros 1 lain6 la atencion de los espafloles cuan-

do arribaron alii, por su forma, que era- una tor-

v re cuadrada, ancha del pie y hueca en lo alto,

con cuatro grandes venlanas, consuscorredores,

y en lo liueco que era la capilla e staban idolos, y
a las espaldas estaba una sacrislia, a donde se

guardaban las cosas del servicio del templo; y at,

pie de ste estaba un cercado de piedra y cal alme-

nado y enlucido, y en medio una cruz de cal de

tres varas en alto, a la cual tenian por elDios de

la Zluvia, estando muy cerlincados que no les

fallaba, cuando devolamente se la pedian: y eii

otras paries de esta isla y en mucnas de Yucatan

se vieron cmces dc la misnui manera, y pintadas,

'y no delaton,-porque nuncalo hubo, conio dice

Gomara, sino de piedra y palo, (1) y en Campc-
che tarabien.

Este autor del cual tomo probableniente Herrera

lo que antes se ha copiado, describe el templo de la

isla de Cozumel 6 Acuzamitl, conio el la llama, y
la cruz alii encontrada a la ciial da diez palmos de

alto (2).

Torquemada habia tambien del templo y c-rvz de

(1) Herrera. Hist, de las iud. occid. De'c. 2, lib. 3, cup.

1, pag. 50 y 60 y lib. -2, cap. 17, pag. 48.

(2) Hist, de la conq. de Hern. Cortes, loin. l,cap. 12,

pag. 22.



la expresada isla de Cozuinel en los mismos termi-

nos que Herrera (1).

Veytia menciona igualinente lo que acerca (le

ella queda referido por Gomara y por Herrera, y
dice que se liallaron cruces eh. Chollolan, en To-

llan, en Tezcoco y otras partes, y generalmente
era tenida la senal de la cruz por Dios de la llu-

via entre todos estos naturalesv (2) .

Refiere el mismo autor citando al P. Garcia, a Fr.

Esteban de Salazar y al P. Calancha que en la sier-

ra de Meztitlan se descubrio una cruz, que por el

lugar en que se hallaba,' su forma y el color llama-

ba mucho la atencion; pues estaba situada en una

punta de la sierra, en la peila tajada en lugar alti-

simo y casi inaccesible, relevada-a la mano dere-

cha del risco, y a naanera de tau, en esta forma T
labradaacuadros, como tablas de ajedrez, un cua-

dro de color de la peila que es blanquisima, y otro de

un muy perfecto azul, de un codo.de alto, a juzgar

por la vista a gran distancia, y en frente de ella

.
una media luna del mismo tamailo, a la mano iz-

quierda de la -peiia, relevada tambien en ella y
labrada tambien de los mismos cuadros y colo-

res (3). Boturini vio csta cruz.

(\) Torquemada. Mon. ind., lib, 4, cap. 4, pag. 3b2.

(2) Veytia. Hist. ant. de Mexico, torn. 1, cap. 16. pag,

108,

(3) Veytia. Hist, ant, de Mexico, torn. l,cap. 16, pag.
171 y 172.



175

Clavijero hace inencion en una nota, no solo de

las cruces de Yucatan, sino de las de la Migteca, .

Queretaro y Tepic, y la de 2'ianquistepec descubier-

ia por Boturini (1).

Los Incas, dice Warden, Ionian iina crutde un
marmol inuy hermoso, 6 de jaspe el nias puro,

aperfeetamentepuUda y liecha de una sola pieza;
tenia tres cuartas de ana de largo y tres dedos de

((.ancho, y cstaba colocada en un lugar sagrado do

Palacio como un objeto de gran veneration. Los

espailoleslaeririquecieron deoro y de piedras, y
lacolocaron en la catedral de Cuzco. (Garcilazo de

la Vega, lib. 2, cap. 3). Mr. Ranking cree.muy
probable que esa cruz haya sido llevadapor ]\Ian-

co-Gapac; porque en el siglo XIII se encontrabaii

muchos cristianos de toda la secta de los Neslo-

rianqs al servicio de los Mogoles (Marco Polo,

vol. 1, pag. 50 1)." El conquistador del reino de

Bengala fue tin cristiano (2) .

8.

Tenemos ya, -pues, algunos datos para juzgar,

que la cruz enti?e los indios no era una figura ca-

(1) Clavijero. Hist. aut. de Mexico, torn. 1, lib. 4, pg.
231.

(2) Warden. Recherches sur les antiquites de 1'Ame-

rique, chap. f>.
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prichosa, uha delineation geometrica, un signo

astronomico, ni representaba tampoco un instru-

inento de suplicio, sino que era unobjeto de vene-

raciony respeto, ya figurandose por ella elDios de

la lluvia, como en la isla de Cozumel, 6 ya repre-

sentando la vida celestial, como entre los egipcios,

6ya en fin otro objeto respetable. Ese mismo sig-

no, que entre los egipcios era eniblenia de la vida

celestial, Ileg6 a ser con el tlempo el de la salvation

del genera humano, y por consiguiente, el de Ja

bienaventuranza eterna. Cree Mr. Lenoir que en-

tre los palencanos tenia un sentido simbolico como

entre los egipcios. (1) El abate Brasseur de Bour-

bourg dice que estos simbolos eran considerados

en Mexico y en la America Central como el signo

de la lluvia y de la germinacion, lo mismo que en

Egipto, y adorados como el de la generation uni-

versal. (2) Aseepira Ixtlixochifl que un h-ombre

llamado Quetzalcolmatl, segun unos, y Huemac

segun otros, fue el primero que plant6 y adoro la

cruz que se llamo quialmiztcotl cJiicaJmalizteo.tl,

6 tonocaquahuitl, que quiere decir Dios de las llu-

<.(Vias 6 de la salud, y drbol del alimento y de lavi-

da. (3) Si es esto cierto, se tendrauna explica-

cion natural de la cruz encontrada en las ruinas del

(1) A. Lenoir. Examen des planches de la 3eina - ex-

pedition, etc., fig. 34.

(2) Recherches sur les ruines de Palenque, pdg. 23.

(3) Historia de los chichimecas, traducida por Ter-

naux, torn. l,pag. 3.
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Palenque, y tambien de quo Quetzalcohiiatl fue

tie los que alii llegaron, de donde sali6 para ve-

nir a los lugares en que aparece fundando a Teo-

tihuacan.

6.

No es, pues, de admirarse que este hermoso re-

lieve haga en las ruinas un papel tan notable, y

ocupe un lugar tan distinguido. El edificio'aisla-

do en que se le ha encontrado, levantado sobre un

cerrito de piedras sueltas de construccion artificial,

y de forma piramidal; el estar incrustado en la pa-

red llenando todo su frente, y en la pieza del cen-

tro que puede considerarse como la principal; los.

ricos y esmerados adornos con que el edificio eslaba

embellecido, entre los cuales se encuentran/eoino

se ha dicho, figuras^^ de plantas y /fores; las gran-
des molduras de estuco, y la rica ornamentacion,

cuyos restos se descubren en esa inisma pieza; las

losas de asomlrosa magnitud con caractires, que
alii se ven; y los personajes. tan notables de que se

ha hecho mencion; todo indica la importancia de

este monumenlo, y que tal yez el solo podria'bas-
tar para revelar la paocedencia y origcn de los ha-

bitantes del Xuevo Mundo, si plenamerrte llegara

a acertarse en la solucion, 6 explicacion de su con-

tenido.
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Ya se ha visto, que la cruz con asa entre los egip-
cios se consideraba conio emblema de las inunda-

ciones del Kilo, del cual dependia su fertilidad, y
los bienes todos que'de ellas resultaban. Era el

instrumento con quese median, y se anunciaba al

pueblo el progreso y aumento de ese grande e im-

portante acontecimiento, pues no por ser comun u

ordinario, dejaba de considerarse conio origen de

la vida y feUcidad de aquella nacion. Usaban los

egipcios, para expresar este aumento 6 crecimien-

to del rio, de la palabra canob, (1) convertida en

canopos por los griegos, que era mi jarro 6 cdnta-

ro de agua, empleando para niarcarlo la figura T
6 una | pequefia, (2) que con el tiempo no es de

admirarse haya dejado de ser entre los.egipcios un
mero sirjno, conviiHiendose en una deidadk quien
tributasen culto.

Esta misma palabra por la analogia del lengua-

je se encuentra en el sanscrito trasformada en

cumlh, con la cual se signilicaba un jarro 6 vaso

que di6 nombre en el zodiaco Mndu al signo aqua-
rius. Este cumbh G'hat'a, 6 jarro, dice Paterson,

(3) es el objeto principal en la celebracion del cul-

(!) Asiatic, rechercbes or transactions of the society
uortitud in Bengal for iquiriug into the history and an-

tiquities, the arts, sciences, and literature of Asia. Lon-
don 1798. vol. 8, 3, pag. 75. J. D. Paterson article .of

the origin of the 'Hindu religion.

(2) J. D. Paterson, id., id.

(3) Id., id., id.
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to hindu. Se le considera como cast la misma Dei-

dad. No pueden dispensarse de ella, al paso que

pueden omitir enleramente la imagen de Durga.
Los vaishnavas bacen uso del vaso sagrado inar-

candolo de esta rnanera J-J. Lossaivas lo senala-

ban con un doble triangulo jV; uno .de los trian-

gulos significa.m>fl, que reuiie en si los tresgran-
des atributos de la pureza, la verdad y la jusficia;

el otro triangulo es su concierto con los misinos

caracteres y atributos (i) Los adoradores de sacti,

6 el principio hembra, seualaban el jarro con esta

figura ^{X\ a cuyas senales seles llama jantra, y
son caracteres gerogliiicos, de los cuales so encuen-

tra gran varied-id (2) . -

Es de notarse la coincidencia sorprendente que
hav entre las ceremonias del hindu y las iiguras

egipcias, hastaconstituirunaidentidad, quePater-
sori explica, considerando que esta ceremonia so

verificaba en el equinoccio autunal, en cuyo tiempo

prevalece la estacion de las tempestades e inunda-

ciones, y supone que son sojuzgadas durante el

paso del Sol por los signos Leon y Virgo. jQui^n
sabe si el hermoso relieve de que nos ocupainos,

representaria, supuestas todas las circunstancias

que se ban especificado, esta ceremonia religiosa,

y si la cruz que se halla en el centro es el canob de

los egipcios, y ?! cumbh de los bindus es la deidad

(1) Asiatic. Recherches, etc., etc. Patersonetc., etc.

{2} Id., id., id., id., id.
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que por su beneficencia y nobles caracte"res era ob-

jeto de culto y veneracion!

No sera fuera de prop6sito, hacermerito, por via

de ilustracion, de la cruz que entre los bandd'has

era unembleniafavorito,y de la cual brotabanho-

jasy flores, colocadas, como entre los cal61icos, so-

bre 'un monte calvario: era la cruz de los mani-

queos. El arbol de la vida, 6 del conocimiento, el

tambu lo representaban sieinpre en la forma de una

cruz maniquea. Este arbol lo llamaban el arbol di-

vino, el Arbol de los dioses, el arbol de la vida y de!

conocimiento
, productive de todo lo bueno y de-

seable, colocandolo en el Paraiso terreml (Agapi-
tus ap. Photius Bibliot. 403), sostiene que este ar-

bol divino fu'e el mismo Cristo (1).

En el Artista, revisla mensual de bellas astes

y literatura dirijidapor Jorge Hamrnecken y Me-

xia y Juan M. Villela, que se publica en esta

capital (Mexico) apareci6 elnies de Febrero de 1874

un -articulo de D. Manuel Orozco y Berra bajo el

titulo de Alyo acerca de la civilization mexicana

y de la cruz del Palenque,)) que contiene aprecia-

ciones que coinciden en parte con algunas de las

indicaciones que se han hecho: cita a Dupaix, Hum-
boldt y Fresco tt.

El primero dice lo siguiente:
Bien mirada y sin preocupacion no es en ri-

(1) Asiatic reserches, vol. 10, 2, pg. 123.



181

gor la Santa cruz latino, que veneraraos (1), y
no ve en ella ni la cruz griega, & ni la latina t.

El segundo tenia noticia de esta cruz del Palen-

que; pues poseia una copia del bajo relieve: no en-

contrabaperfectasu forma, que creia era mas bien

como la del tau, y en vhiud de ella dice que no le

parecia que pudiera caber duda alguna acerca de

una figura simbolica en forma" de cruz era un

objeto de veneracion: que entre los geroglilicos

aztec's, el que designa el Sol en sits cuatro movi-

mtentos recordaba la forma de una cruz (2) : la en-

contrd.enelMS. Borgiano, -fol. 47, MS. n. 210,

y aparece en su obra a vues descordill, etmondes

peup. americ., pi. -37, fig. 8: era un emblema

egipcio: en las medallas de Sidon del siglo 3 se ve

una cruz en el remate del baston que Astarte tiene

en la mano; y en Scandinavia un sigpo del alfa-

beto runico figuraba el martillo de Thor muy pa-
ce recido a la cruz del relieve del Palenque: se" mar-

caba con esta runa en los paises paganos los ob-

jetos que se querian sacrificar.

El lercero, expone que segun el testimonio de

los conquistadores la cruz era objeto de culto en el

Nuevo Mundo (3) .

Despues de exlenderse el autor de dicho articuio

(1) Dupaix. 3 Exp. 11. 40, 16m. 36.

(2) Humboldt. Hist, de la Geogr. du Nouveau conti-

nent., torn. 2, nota G, pag. 354.

(3) Prescott. Historia de la conquistade Mexico, torn.

1, Apend. parte primera, pdg. 30^, nota 24.
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en varias observaciones, para llenar el objeto qua
en el se propuso tratar, dice lo siguiente (1):

La cruz es un siarno conocido desde. muy re-

mo to. Entre las naciones arianas significaba las

dos maderas con qus se encendia el fuego sagra-

do. agnit baciendose uso dela palabra^rowd^Aa
de que se deriva el nombre Prometheo. Fue ob-

jeto de culto en Egipto y en Siria.

Inserta despues testualmentelaspalabras delco-

mentador de Dupaix, y son las siguientes:

Esta cruz. incontestablemente anterior alcris-

<x tianismo no puede tener relacion alguna con la

religion de Cristo: se sabe ademas, que este sig:

no se encuentra frecuentemente en las antigiie-
dados de Guatemala y de Yucatan, y segim al-

gunos autores que ban escrito acerca de aquel-lo3

antignos paises, la cruz represcniaba la divini-

<i dad de las llumas.y>

Se podra suponer, queestafigura, revestidade

nn caractep sagrado, es como el Tau 6 cruz con

asa de los egipcios, y que aparece tambien en los

monumentos de la India, aunque con algunas
modificaciones. Lo dijimos ya, y lo repetimos,

esta cruz esta en el cielo formada por la reunion

de la ecliptica con el ecuador, fijando dospuntos

importantes delailo, la primavera por la presen-
ciadel Sol en la constelacion de Aries, que esta

(1) Articulocit. El Artista, p&g. 263.
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acostado sobre esta union crucial, y el otofto por el

descenso quo el Sol hace en cl signo de Virgo, co-

locado en el segundo signo crucial. Los sacerdo-

tes egipcios consagraron estos simbolos astron6-

tt mice's, y para designar la primavera ponian en

la mano de Osiris la-cruz con asa, y para carac-

terizar el gtono la ponian en la mano de Isis,

anunciando asi la inundacion del Nilo,f>

La cruz con asa 6 el Tau en mano de Isis indica

el tiempo de lluvia en Abisinia, del mismo rriodo

que anuncia la inundacion en Egipfco. En Garta-

sse, Nuvia, se ve un bajo relieve en el teinplo

principal, en el cual hay una cruz esculpida ba-

<r jo elemblema que figura la union de las estacio-

nes por el nudo que forman las grandes divini-

a dades egipcias, Isis y Sat6 madre de la natura-

loza. Este signo es en la India la mujer del dios

Djagarnatha, es decir el lingam: es sabido quo
el Tau era simbolo del Phalus, do Osiris, 6 da la

fecundacion (
I ).".'"' ...

'

Expone despues el Sr. Orozco y Berra que, Jiis-

to Lipcio encuentra entre los simbolos egipcios

uno-que se interpreta vida futura (2), y se en-

cuentra la cruz con asa en Champolion (3) . La

(1) A. Leuoir. Ant. mex. Parallel deaanc. mon. raex,

avec ceux de 1'E^ipie etc., pag. 79.

(2) Justus Lipsius. Tractatus de cruce. Lat. Paris

1598, lib. 3, cap. 6.

(3) Precis dusist. lierog. des ancc. ejipt., Paris 1328.
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figiira del signo no es siemprc la misma: ya to

ma la figura t-pi
de la cruz llamada china; ya se

wcomplica de eslaotra manera
""^fij

como se ve

en uri vaso de terra cota encontrado en Squier (1) ,

en Centre America . El signo ciclico de la ties-

ta del fuego nuevo entre los Aztecas, es el Tail,

aunque en posicion invertida (2) .

La cruz se mezcla en la arquitectura y ornamen-

tation de los templos bitdJitcos: muchos son cruci-

formes y tienen cruces en las esculturas que ador-

nan los inuros y pedestales de las estatuas (3) . Exis-

ten puntos palpables de semejanza entre las insti-

tuciones, las practicas y las ceremonias del bud-

hismo en la parte exterior con la de la iglesia ca-

t61ica (4).

La cruz del Palenque, dice el autor del articulo

antes citado; anterior al nacimiento de Jesucristo,

las instituciones y creencia's semejantes a los cris-

tianos de las primitivas tradicciones de los Quichds
indican una comuhicacion por las costas occiden-

tales con las orientales de Asia (5), y hacemencion
en su apoyo de las opiniones de Humboldt y de

Prescott.

(1) Orozco y Berra. Art. y lug. citado.

"(2) Nicaragua its. people etc., N. York, torn. 2, pag.
92.

(3) F.. T. B. Clavel. Hist, pitoresque des relig., torn.

1, pag. 330.

(4) Orozco y Berra, art. cit. pag. 270.

(5) Orozcp y Berra, art. citado, pag. 270.



Se ha hablado antes de la cruz encontrada en la

isla de Cozumel; los abates Banier y Mascrier en

su Historia general de las cereinonias, practicas

y costumbres religiosas de todos los pueblos del

mundo, al hacer algunas indicaciones sobre la

religion delos pueblos de Campeche, Yucatan, Ta-

basco, Cozumel etc., dicen que en*esa isla eldios

de la lluvia era adorado bajo la forma de la cruz

y que en tiempo de seca iban en procesion a ro-

te garle para que hiciera .llover (1).

En el culto tolteca y mexicano, dice el Abate

Brasseur que la cruz era el emUema de la lluvia (2) .

Varia era, co.mo se ha visto, la significacion que
este simbolotenia-entre los ejipcios: el P. Kircher

cree que no significaba precisamente en Ire ellosla

v-ida celestial, coino pretenden Suidas, Ruftno y
otros autores; sino el movimiento y difusion de la

meute divina en la produceion de todas las cosas.

Divine Mentis in rerum omniumproductionemo-
tiun et diffhicioncmf) (3).

Se le v6 multiple en su forina en la escultura sa-

yrada: cuando aparece con dos lineas heleroge"neas

(1) Hist. gen. des cerem. meurs et cout. religde tous

lespeuplesdu Monde etc., par'M.l'Ab^ Binier et par
l'Abb& Mascrier, torn. 7, Part. l

or
chap. 9.

(2) Hist, des nat. civilises du Mexique et de 1'Ameri-

que cectrale, tota. 1, chap. 3, pag. 90.

(3) Abhanasii Kircherf e S. J. Sphenix Myatagaga.
Pars. 3, oaput. 3.
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;

*
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circulares y rectilineas, como esta ]f los astron6-

mos egipcios significaban d Mercurio; el circulo

denotaba la difusion de la Divina Mente en el mun-
do sidereo, y por la cruz la difusion en los elemen-

tos.

Lo egipcios Veian con sumaveneracioiiestosca-

racteres misteriosos, no tanto por los que contenian

cosas ocultas, sino principalmente, por cierta sim-

palia natural que creian podian atraer los g6nios
celestes maleficos.

Kirclier se estiende sobre esta materia, dando a

conocerque.Cuandolos egipcios querian significar

todo el efltivio 6 comunicacion de las fuerzas en el .

mundo elemental, trazaban unr- cruz para signifi-

car la fecundidad del e'spiritu qu 3 todo lo penetraba;

y de donde la tomaron los grie; ,os por simbolo de

*V6nus para expre'sar la ,gene:acion de la diosa,

y cuando lo presentab&n esp.arcido y disemi^iado

por todas las partes del rnundo, y que se viera el

espiritu, el alma del mundo, el Sol dando a cada

uno la forma, vida, esencia y duracion que le era-

propia, le agregaban el semicirculo de la luna 6 los

cuernos.del earnero.

Madcilio (1), dio aesto una explicacion mas.cla-

ray extensa, manifeslando la combinacion de sig-

nos 6 caracteres, y el papel y lugar prominente

que entre ellosbacia la cruz; reputandola como. la

(1) Lib. 3.
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figura de la fuerza y de la fortaleza, y llegan a

significar la vidq f-utum cuando la esculpian en el

pecho de Serapis.

Todos estos datos podran servir de mucho, cuan-

do combinados con otras observacionesse examine

la cuestion de origen.

7.

Al tratar eh este capitulo de las figuras notables

de las ruin as, me parece oportuno volver a llamar

la.-atencion sobre el fragmento de un adorno de es-

tuco . que se encontr6 sobre una de las puertas in-

teriores de las rainas de Ococingo, .a manera de

un ffl'obo en el centre, segun la parte que de el

queda; del cual nace una ala grande que se cono-

ce por los diversos drdenes de plumas que la cpm-

ponen.

Nadie dejara de conocer, aim llevado por la pri-

mera impresion, la semejanza que hay entre este

adorno^ y el globo alado del S'olde los egipcios.

Tanto en uno corao en otro el ala nace decerca del

globo que oc5upa el centro, sirviendo de adorno a la

parte superior ;de las puertas, aunque. con la dife-

rencia'de que en Ococingo esta sobre una interior,

y entre los egipcios ocupaba el pilono, como se ve

en el gran templ-o de la jsla de Phil?, en el de

.Ombos, Denderah, en Medinet Abou, el palacie de

Louqsor y otros edificios.y templos de Ttbas. . Es

precise tambien advertir que las plumas en el de

ESTUDI08 -TOMO IT ?C
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Ococingo estan volteadas, y no se descubren ceroa

del globo restos de las serpientes, que tiene este

adorno entre los egipcios. Hay, ademas, en el de

Ococingo, tres orclenes de plumas, asi como otros

adornos, y en el globo alado del Sol solo dos, acer-

candose mas en su figura a la de una ala. Porno-

tables, sin embargo, queseanestas diferencias, las

cuales prueban realmente que no hay completa

identidad, no puede por esto negarse la semejanza

que en uno y otro se advierte, y que podra quiza
servir para formar fuertes conjeturas, en union de

otros datos que ministran los restos de estas ruinas

poco conocidats (1).

El globo tenido de Colorado y amarillo, con alas

desplegadas era entre los egipcios el simboloy em-

blema del dios Thoth Jeracocefalo 6 Ermele Tri-

mengisto, que representaba la sabiduria divina; y
era considerado como el institutor de los demas dio-

ses (2), el protector de las ciencias, el inventor de

la escritura y artes litiles, en una palabra, como

el organizador de la sociedad humana (3) .

(1) En la plancha XII de la coleccion de Waldeck se

descubre un globo alado bajo el pie derecho de una fi-

gura en los bajo relieves que contiene.

(2) Erasmo Pistolesi. Real Museo Borb6uico, torn. 3

lav. 0, pag. 131 y lav. 16, pag. 202.

(3) Champoliou. Historia descriptiva y pintoresca de

Egipto, torn. 2, pag. 386.



CAPITULOXXV.

1 . Estuco usado por los palencanos: uso que de el ba-

cianlosegipcios: su empleo en Asia y otros paises.
2. El grabado: grabado en hueco: bajos relieves en

Egipto y otras naciones. 3. Bajos relieves notables
de los griegos y romanos. 4. El bajo relieve en las

ruinas del Palenque: su caracter y adelanto que reve-
lan las ob.ras en ellas ejecutadas: comparacion con las

de los egipcios: causa por qu entre e"stos lo mismo
que entre los mexicanos se mantuvo estacionaria la

escultura: opinion de Stephens: postura de las figuras
del templo de las Lajas en las ruinas del Palenque y
su semejanza con las egipcias: otras semejauzas no-
tables. 5. Bajo relieve encontrado en Zaehila. 6.

Figuras que se ven en el claustro de Bolonia y en la

fachada de la catedral de M6dena.

1.

Elestuco es imo de los procedimientos que inas

usaron los palencanos para embellecer sus obras.

Casi lodos los bajos relieves que decoran sus pare-

des son de estuco, que tan a proposito es para la va-

riedad de dibujos, los caprichos del arte y las mas
hermosas formas. Una gran parte de esas obras
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estayadestruida; por lo que queda puede juzgarse
como eran las demas. Quiza en ellas estaba conte-

nida mucha parte de la historia de esle pueblo, tal

vez perdida para siempre, porque fragmen Los mu-
tilados. solo serviran para hacer deducciones y con-

jeturas. mas 6 menos fundadas, cuando un genio.

priviligiado como el de Champolion descubra la

signification de los caracteres palencanos (1), des-

cifre sus grandes steles, explique sus figuras, des-

criba minuciosamente sus cuadros, deduzca de ellos

el estadode la civilization y de las artes, y descor-

ra el velo que hoy roba a nuestros ojos lo que fue

el pueblo que habito estas ruinas.

La blancura dureza y finura, que se nota en los

bajo relieves de los palencanos, hacen creer que
era el estuco de que se valian el mismo de los ro-

manos, compuesto de marmol bianco y cal, aun-

que puede ser tambien de yeso y aguacola, mez-

cla que aiin se emplea en la aclualidad en obras

de esta clase. Los egipcios liacian uso de uno y
otro (2), y asi lo indican los relucientes adornos,

(1 )
El abate Brasseur deBourbpurg dedic6 ultimamen-

teaestotodos sus esfuerzos, ycon el auxilio de la obra

del P. Landa que public6, sobre las caracteres de las rui-

nas de Yucatan, asi como otros datos y noticias que se

procur6 en las bibliotecas de Espafia, pensaba dar cima

a este trabajo, y aun Ileg6 a dar a luz una obra que en

estos momentos no tengo a la vista.

(2) Ghampolioa. Historia descriptiva y pintoresca de

Egipto, torn. 1, pag. 308.



que se ban encon trade entre las ruinas y escom-

bros de sus templos -y palacios. Es de suponerse

queesta mezcla, u otro genero de argamasa seme-

jante, fuese euipleada en los pueblos del Asia, y to-

dos los demas, donde las artes habian hecbo algu-
nos progresos, atendiendo a la rnagnificencia de

sus edificios, a la profusion de sus adornos, y ales-

mero que ponian en todo lo que contribuia a em-

bellecerlos.

2.

A los adelantos del dibujo debi6 seguirse neco-

sariarnente el grabado, que tiene mas realce, y da

a conocer mejor los contornos de las figuras. Afir-

man varies escritores que los antiguos habitantes

de Egipto no sabian trabajar en bajo relieve, sino

solo gralar en hueco, considerando lo primero co-

mo invencion mas moderna, pero es facil concor-

dar esta opinion con la descripcion que se nos ha-

ce de sus movimientos, a menos que no baya en

ella toda la exactitud y fidelidad necesarias. Re-

cordamos, por ejemplo, la que bace Paul Lucas de

las ruinas de Andera (i), la de Granger (2), a

quien se elogia de discreto y puntual basta en los

(1) Voyage dc Paul Lupas, torn. 2. pag, 37.

)2) Grager. Voyage en Egypte, pag. 43.
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detalles, y la que nos ban trasmitido dos misioneros

sobre las ruinas que se ballan cerca de Luqsor en

los alrededores de Tebas (1); pues todos deponen de

la existencia de bajo relieves, asi como de los graba-
dos enkueco, aunque en la description del inauso-

leo de Osimandias solo se habla de estos liltimos.

Dificil es fijar con precision la epoca en que co-

menzo cada una de estas dos especies de grabado.
Es de creerse que conocida la una, poco se tardaria

en pasar a la otra. El grabado en Jiueco produce el

bajo relieve, cuando se aplica el molde a laarcilla,

argamasa, metal u otra cosa dispuesta para produ-
cir el objeto que contiene; pero tenemos una auto-

ridad de gran peso, que es la de Cliampolion, el sa-

bio interprete del Egipto, quien al hablarnos de los

hipogeos del Valle de Bib&n el Molouk dice: los

numerosos bajo relieves que encierran estas tum-

bas (2) ,
dandonos la descripcion de la que per-

tenece al faraon JRamses
, hijo y sucesor de Meca-

moun. Con este testigo tan autorizado e intacha-

ble, no cabe ya duda del uso que hacian los egip-
cios del bajo relieve para la decoracion de sus edi-

ficios, asi como para trasmitir a la posteridad he-

chos ysucesosmemorables. Dice D'Agincourt que
eran inclinados a los medio relieves, porque sobresa-

liendo los bordes de la incavacion defendian los

(1) Voyages publics par Thevenot, torn. 2.

(2) Ghampolion. Historia descriptiva y pintoresca de

Egipto, torn. 1, pag. 81.
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relieves de todo cheque y detrimento (1). Los bajo

relieves, que algunos llaman anaglyphayolros to-

reumata, aunque este nombre solo se aplica a los

ejecutados en metal, y los griegos y latinos typhis,
eran una especie de escultura (2), siendo de creer-

se que lo mismo sucederia entre los hebreos, asi-

rios, y deinas pueblos del Asia; y despues entre

los griegos y romanos como lo indican sus obras,

y los minuciosos datos que de ellos nos han con-

servado.

El grabado sob re piedra, que es lo que particu-

larmente se llama gliptica, se supone que nacid e.i

Egipto. En Asia se ban encontrado trozosde ella

anteriores al reinado de Alejandro. Los fenicios,

los bebreos y algunos otros pueblos de Oriente lo

aprendieron de los egipcios, que lo ejecutaban en

piedras, 6 en cristales, trasmitiendose despues,

primero a los griegos, y en seguida a los roma-

nos.

Inmenso es el nuniero de yiedras graladas de

todas las nacionss que ban llegado basta nuestros

dias. Los que se distinguieron en este arte, fue-

ron: TeodorodeSamos, Pyrgoteles, Policleto^ Apo-
linodes y Diosorides, originarios de Grecia, que
vinieron a establecarse en Roma; pero el gravado

(\) D'Agiiicouii. Storia dcll'arte col mezzo del in.)-

numenti etc., vol. 3, p&g. 11.

(2) Visconti. Museo Pio Clementino, lorn. 4, prefacio
5.



enpiedras preciosas no reapareei6 sino hasla el

tiempo de Lorenzo de Medicis, sobresaliendo en-

tdnces el celebre florentino Juan delle Cornivale.

En el lajo relieve los objetos resaltan mas 6 me-

nos sobre el fondo, al cual se adhiere la obra. Es

quiza la primera produccion de la esculiura. En
la India, el Egipto, y la Persia, los muros ex-

teriores 6 interiores.de los templos y palacios esta-

ban cubiertos. de bajos relieves, asi como de gerog-

Uficos entallados en la piedra, de manera que pa
recian hundidos en el carnpp que los rodea. Esta

deprecion presentaba la doble venlaja, de asegurar
la conservacion del objeto representado, y de eco-

nomizar el trabajo largo y penoso que habria sido

hecesario, para quitar toda la porcion de piedra so-

lida, de modo que la parte esculpida estuviera en

relieve en el fondo. Si se considera que rauchos de

los monumentos egipcios son de granito,, se pensa-
ra que esta conside.racion debia entrar en mucha

parte en los motives del partido, tornados a este

respecto. .

L'os grief/os, en vez.de decorar el frente de sus

templos con solo l)ajos^felieves, colocabaii en el fi-

guras^, lo cual era mas econornico y mas" comodo,

porque el artjsta podia trabajarlas
: en su casa. El

fronds del Pantenon de Atenas asi estaba decorado.

La tortutica, 6 fabricacion de los bajo relieves en

marmol, se llevo en Grecia a la mayor perfeccion.

'(1) Piinio. 84. cap. 8, sec. 19, 1.
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Phidias fue segun Plinio, (1) el priinero quehizo
obras de esta clase; Policleto las perfeccion6.

Los egipcios daban muy poca salida a las figu-
ras de sus bajos relieves, j para forinarles campo,
se contentaban,. corno se ha indicado, con cavar los

contornos. En los bellos siglos de la escultura, los

griegos cavaban un cauipo proporcionado a las fi-

guras; el relieve de las del friso del Partenon es

aplasta*do.

La descripcion del broquel de Aquiles hecha por
Homero prueba la anligiiedad de los bajo relieves

en metal. Alcon de'Mileo en Sicilia es segun Om-
dio el artista inas antiguo de bajo relieves cincela-

dos en vasos de plata (2) .

3.

De los griegos, donde se conocian medio siglo

antes de la guerra de Troya, fueron cele.bres los ba-

jo relieves de Phidias (3), los de Alcamenes en el

templo de Jupiter Olimpico (4) ,
los de Praxiteles

en el templo de Hercules (5) y los do Prosseas y

(1) Plinio. 84, cap. 8, sec. 19, 1.

(2) Ovidio Metam6rfosis, 1. 13, pag. 679.

(3) Pausanias, Atica 2-i.

(4) Pausanias. id. I XI.

(5) Pausanias. Bectica, XI.
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A)idra$tenes eneltemiplo de Delfos (1). Decoraban

tambien con ellos en marmol el frente de los alta-

res, y los steloR 6 cipos de los sepulcros (2).

Los romanqs usaron de los bajo relieves en los

arcos de triunfo, para eternizar la memoriade sus

victorias,, y eh las columnas, a que se di6 el nom-

bre de eochlides en forma espiraldestinadasal mis-

mo objeto, conio la Trajana y Antonina en Roma,
levantadas para rivalizar con los obeliscos egipcios,

que he contemplado desde sus bases, exlasiada el

alma en grandes recuerdos. En tiempos posterio-

res los usaban iambien en los sarcofagos deslina-

dos a contener los restos morlales de los difuntos,

en lugar de los vasos en que se guardaban las ce-

nizas (3).

Los Persas, ejecutaban en la.s montailas bajos

relieves: el de Bi-Sutoun tenia cincuenla metres de

altura; era un grupo de prisioneros, hay en elins-

cnpciones cuneiformes sobre siete columnas con

noventa y nueve lineas cada una, destinadas sin

duda a perpetuar la memoria de algun grande acon-

tecimiento (4).

Mr. Callier habla de otros bajos relieves de esla

(1) Pausanius. Phoci.a XIX
Prefacio, pag. 14.

(2j Viscouti oeuvres; Museo Pio Clemcntiuo, torn. 4,

prefacio, pag. 14.

(3) Visconti. Museo Pio Clemcntino, torn. 4, Prefacio^

pags. 18 y 19.

(4) Flandin. Voyage en Perse.
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clase, que se vena tres les leguas de Beyrouth (1).

Chardin, Le Bran y Niebuher nos ban conserva-

do mucbos bajo relieves de los-murosdo TscJielmi-

n4s de la antigua Persepolis.

4,

En las ruinas del Palenque se v6 usado el bajo

relieve, no solo en la multitud de adornos de estu-

co de varias formas que decoran sus paredes, sino

en las iiguras esculpidas en piedra, dando asi lu-

gar a que pueda juzgarse mejor de su. perfeccion,
de la exactitudy belleza de sus proporciones, de

eus.bien acabados contornos, y de la expresion y
nobleza de sus facciones.

No puede negarse que todo esto es el resultado

del buen gu?to, y del grado de adelanto de los pa-

lencanos, usando para la belleza de sus edificios

de los mismos rae<:lios, que pusieron en practica las

naciojies mas celebres 6 ilustradas de la antigiie-

dad. y quiza con ventaja, porque mucbas de sus

obras, especialmente Jas figuras, eslan clelineadas

y grabadas con mas perfeccion que las de Egipto,

(1) Voyage en Asie Mineuret en Arabic. Seance pu-

blicjuo dc 1'Institut 2, mM. 18S4,
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que, como es bien sabido, es la fuente donde be-

bieron las demas naciones los conocimientos, que

despues las hicieron tan celebres.

Pero no es 6ste solo el punto de seinejanza que
en esta linea se encuentra entre las ruinas dal Pa-

lenque y lo que conocenios de Egipto. Ya se ba-

bra advertido, que el mayor numero de las figu-

ras del Palenque estan grabadas de periil, y esto

mismohan notado varios de los viajeros, que visi-

taron las ruinas sorprendentes que seballan en las

cercanias de Tebas (1). Igual cosa observa Stra-

bon respecto de uno de los monumentos de Luqsor

y en la description que D'Agincourt bace de los

bajo relieves egipcios en esa postura, parece que
era la favorita para ellos (2) , y se esta viendo en

las del Palenque.

Algunas de las piedras esculpidas que decoran.

el edificio principal de estas ruinas contienen, co-

mo en las de Ttbas, mucbas figuras colocadas en

bilera y en diferentes posturas, y es extraordina-

rio, que fuese efecto de la casualidad encontrar en

las ruinas de ambos pueblos un mismo modo de

presentar sus figuras.

Atendiendo, por otra parte, a lo bien formadas

(1) Collection des voyages publie"e par Thevenot,
lorn. 2.

(1) D'Agincourt, Storia dell'arte col mezzo dei monu-
minti etc., torn. 4, Pref. pag. 8.
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que son, 'a la flexibilidad de sus mieinbros y a la

exactitud de sus proporciones, se advierte semejan:

za con las egipcias, pucs en los bajo relieves pa-
lencanos se encuentran algunas bien trazadas, que
indican basiante el adelanlo del arte, aun en sus

idolos, no obstante que entre ellos lo niismo que
enlre los inexicanos, la escultura se mantuvo esta-

cionaria en los objeios relativos a la religion, por-

que reputaban obb'gacion sagrada copiar sin varia-

tion alguna lo que recibian de sus antecesores.

No era licito a los egipcios, dice Platon (I) intro-

ducir cosa alguna de nuevo, 6 pensar en otras, y
lo mismo sucedia, sugun el baron de Ilumboldt en

Mexico y en" el Indostan, pues todo cuanfco perte-

nece al rito de los aztecas y de los hindus estab'a-

sujeto \ leyes inmu tables (2).

Para convencerse de lo expuesto, bastara citac

la description, quehace ChampoUon, de las repre-

sentaciones, que adornan las paredes de la gran sa-

la de Speo 6 templo de Ibsambv.l, ca vado en la

montaila en que se notamucho movimiento, y gru-

pos de figuras de grande efecto y animacion, asi

como la del gran palacio de Medinet Habou, en

que todo es colosal y admirable, especialmente los

cuadros del segundo patio, en que brilla toda la

(1) Lib. 2 de las leyes.

(2) Humboldt. Ensayo sobre el reiuo de la Nueva

Espana, tom.1, lib. 2, cap. 6, pAg. 191.
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grandeza faraonica (1), y cuya description admi-

te por todo cuanto en ella so contiene.

Mas, apesar de todo, no encuentra

mejanza alguna entre la escultura egipcia y la del

Palenque (2) ,
asentando que tampoco la hay con

la delos Hindus, porque los objetos de estos en lo

general son mas feos, son representaciones de so-

ot res humanos torcidos, deformes y no naturales,

muy frecuentemente con muchas cabezas, tres 6

cuatro brazos, 6 piernas, separados del misruo

cuerpo (3).

Hay una cosa digna de notarse, y es que las fl-

guras del templcfde las Lajas en estas ruinas del

Palenque, estan todas de frente, y llevan en la ma-

no una especie de ramo, 6 cosa que indica ser al-

guna ofrenda. como antes se hadicho. Quiza seria

una de las praclicas religiosas de ese pueblo, acoru-

pailada de otros ritos, que nos son desconocidos.

Se sabe que a los judios les estaba mandado llevar

en las manps ramas d(; arbol^ como una ceremonia

religiosa (4), y en sus templos ofrecian joyas, flo-

res eincienso, adornaudolos con ramas de arboies.

Entre los romanos los altares se cubrian con hojas

(1) Champolion. Hisloria descriptiva y pinlorescade
Egipto, torn. 1, pgs. 243, 335 y 336.

(2) Stephens. Incidents of travel etc.. torn. 2, cap 26,

(3) Id., id., id., id., id.

(4) Lcvitico, cap. 23, vers. 40,
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y verbena (1), y se adornaban con flores (2). Lo3

indios tambien adornaban BUS templos con flores,

ramas de arboles y joyas.

El aire de semejanza, que seadvierteen lo gene-
ral entre las tiguras del Palenque y las de Egipto,
resalta mas cuando be fija atentamenle la vista en

elJas. Veese enlre las contenidas en la obra de

Champollon la lamina XIII donde aparec 3 un rey

armodo, senlado ensu carro: entre &us adcrnos hay
un rico collar y geroglificos al lado, como en las

del Palenque. En la lamina XVI se ve el rey corn-

batiendo en persona con arco, flechas y carcax; en-

frente bay geroglificos. En la lamina XV, que po-
ne a la vista el acto de presentar unas ofrendas al

gran dios de Tebas, adornado de collar
,
se v.en al-

gunas en forma de cruz: el mismo rey tieno una

en la mano, y sobre su cabeza hay geraglificos.

Habla Dupaix de nn bajo relieve enconlrado en

Zachila cuya descripcion ha hecho Gondra (3).

(\) Adams. Antig. rom. torn. 2, p&g. 397.

Virgilio. Eueida XII 120. Horat. od. IV 11, 7.

(2) Ovidio Trist. Ill, 13 15.

Stal. Theb. 8, 298. Selio 1G 30.

(3) Gondra. Explicaciou de las lamina s pertenecien-
les a la historia de la conquista, torn. 4, lam. 1 5, pag. 64 .
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Esta grabado en una losa muy dura y pesada, de

Ires cuartas delongitud, una tercia de ancho, y Ires

pulgadas de canto. Contiene, dentro de una orla

en cuadro, cuatro figuras sentadas y perfiladas, y
en el centre una am con dos figuras en cada lado.

Tienen alguna barba, en el tocado de una apare-
cen dos hojas de palma, semejante al que los sa-

cerdotes egipcios llevaban al ejercer sas funciones

religiosas en la temporada de las cosechas. La in-

signia del dios, a quien adornan, y que cubre el

ara, es muy semejante al adorno que termina el

tocado 6 el bonete del sacerdote Asi tambien

en el Egiplo se v6n figuras a un mismo tiempo
sobre el altar de Osiris, y sobre la mitra del sa-

cerdote que celebra, las hojas de platano (de lo-

tus), y de frutos que le.estaban consagrados.T)

Para cornpleinento, y por lo que pueda influir

en las ulteriores indagaciones que'se hagan, hare

notar que en la figara I tabla 70, que nos ha da-

do D'Agincourt (1), veese una figura en el claus-

tro de San Esteban de Bolonia, que se halla en

la cornisa de la columna, y que por su actitud, su

forma y aspecto, se parece a la que sirve de apoyo

(1) D'Agincourt. Storia dell'ar.te etc., pag. 226.
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a uno de los personajes que figuraa en el bajo re-

lieve en las ruinas del Palenque (Lam. niim. 29).

Igual setnejanza se nota en la que forma parte de

la base de una columna de la fachada de la Cate-

dral "de M6dena, que D'Agincourt presenta bajo el

numero 4, y las encontradas en las ruinas (Lami-
nas 9 y 34); pues tanto la una como la otra, se

apoyan sobre figuras de animales que representan

algun mueble que los tuviese.
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1 . Las estatuas entre los antiguos. 2. Su caracter en-
Ire los egipcios: colosos del Amenophion de Tebas:
estatua parlante deMemnon: la de Sesostris: colosos.

3. Antigiiedad de la estatuaria: su uso en el Asia

yotras naciones: las mas notables por su objeto, por
la'materia de que estaban hechas 6 por los artistas

que las ejecutaron: las de Grecia y sus escultores no-
tables: las de los romauos. 4. EsUtuas encontradas
en el Palenque y Ococingo: cornparacion con una es-

tatua egipcia de las mas notables, y semejanzas que
se advierten: observaciones sobre el instrumento den-
tado que tiene sobre el pecho, y la insignia que lleva

en la mano: adornos que tienen las figuras en la ta-

bla Isiaca y monumentos publicados por Gaylus: cor-

don y tau que llevaban los sacerdotes: la efigie en el

pecho de la sacerdotisadeOibeles. 5. Observaciones
sobre los pantalones que se notan en la expresada
estatua del Palenque. 6. No se han fcncontrado en
las ruinas cariatides niatlantes. 7. La esculturaen-
tre los mexicanos: idolps en la*isla de Cozwmel: efigie
de Quetzalcoatl: de Huitzilopochtli: coleccion en pie-
dra en el Museo de Mexico de idolos y otros varios

objetos. 8. Nacas del Peten. 9. Estatua de la co-^

leccion de Waldeck.

1.

Las estatuas forinaban entre los antiguos una

parte principal de las decoracioa^ de sus grandes
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obras de arquitectura. Los templos, los palacios,

los edificios publicos, eran los sitios en que se ad-

miraba el trabajo de artistas celebres que. toman-

do por maestra a la naturaleza, procuraban imitar-

la en sus obras bellas. Sin embargo, llevados ma-

chas veces del gusto dominante, de ideas de gran-

deza, de lo estupendo y maravilloso, se separaban
de ella, dando a sus trabajos un aire fabuloso 6

ideal, defectuoso en si, pero que en ios tiempos en

que se ejecutaron constituian el merito del artista.

2.

Entre los egipcios la forma colosal, idea que to-

niaron de los etiopes, segun Diodoro citado por
BiancJiini (1), era el gusto dominante. Por eso

sus estatuas tienen grandes dimensiones, como se

ve en los dos celebres colosos quaadornanel^we-
nophion de Tebas, de cerca de sesenta pies de al-

tura, formados de uffasola piedradearemscamar-

mdrea, sacada de las canteras de la Tebaida supe-

rior, y trabajadas con esmero, escrupuloso cuida-

do y elegancia (2) ,
lo mismo que la famosa esta-

(1) Bianchini. La Storia Uuiversale provata con mo-
numenti, torn. 2, cap. 18, 8, pag. 134.

(2) Ghampolion. Historia descriptiva y pintoreaca de

Egipto, torn. 1, pag. 108.
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tua parlante de Mcmnon, de que nos hablan Stra-

bon y Pausanias. Son igualmente notables las que
adornaban el gran templo de Phta en Menfis, en-

tre las cuales se cuenta la de Sesostris .de treinta

codos de altura, segun el testimonio de Nerodoto

y Diddoro de Sicilia. otra estatua pequena de es-

te mismo rey, toda de granito negro, de seisasie-

le pies de altura, existente en el Museo de Turin,

que Champolion reputa como la obra mwstra de

la escultura egipcia, describiendola en sus mas pe-

queflos detalles (1); y por ultimo, las demas esta-

tuas de los reyes erigidas en los patios de los tem-

ples egipcios.

Los atributos que se nolan en las estatuas son el

cetro, la cruz con asa, el sistro, el v&&Zx\te con-

tenia agua del Nilo,, la flor de.loto, el collar, 6 un

retrato incruslado, 6 un bajo relieve. Las sirve de

base un pedestal cuadrado con geroglificos.

En cuanto a los adornos con que estaban sobre-

cargadas, observa Viseonti (2) que nada hay quo
se parezca al-modium de las antiguas divinidades

asiaticas; no obstante, el busto de Scrapis estrella-

do, que aparece en la citada coleccion (3), tiene el

modium sobre la cabeza, y el de Isis la flor de lo-

to sobre una media luna (4) .

(1J Ghampolion. lljstoria descriptiva y piutoresca de

Egipto, torn. 2, pag. 522.

(2) Museo Clementine, torn. 2, pag. 23.

{3)"ldem, idem, torn. 6, planchalS, pag. 106.

(4) Idem, idem, plancha 16.
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Ademas cle las grandes estatuas de Sesostris,

Memnon, y la que se lialla en uno de los templos
de Tebas, son de mencionarse entre los colosos el

que fuo trasportado a Roina en tiempo de Augus-
to y colocado en el gran Circo, de ciento veinti-

cinco pies sin el pedestal, y los dos que se encuen-

tran a una legua de la orilla occidental del Nilo,

en frente de Zuqsor, y a algunos centenares de pa-

sos de Medinet-Abou, en medio delallanura, sen-

tados, con las manos sobre las rodillas y la vista

vuelta hacia el Oriente: son conocidos con los npm-
bres de Chama y Tamo,: su altura desde los pies

hasta el ve"rlice de la cabeza es de quince metros

cincuenta y nueve centime tros, 6 de ocho pies sin

el pedestal, que tiene doce pie's de alto; lo que les

da una elevacion de sesenta pies. La longitud del

dedo do en medio de la mano es de cuatro pies cin-

co pulgadas: pesa el pedestal y el coloso imidos,

1.308,992 ki!6gramos, 6 2 611,995 libras.

La estatuaria, empero, no sali6 del estado de

imperfeccion que en sus obras se no la, debido en

parte a la falta de conocimientos anat6micos, pero

principalmente a las leyes, que no permitian a los

artistas bacer alteracion alguna en lo que babian

practicado sus predecesores, sino que debian su-

justarse alas mismas reglas y principios, siendo

esta la causa porque sus estatuas tenian en las for-

mas y posiciones una tiesura desagradable, (1) y

(1) Pistolesi. Museo Borb6nico, torn. 8, lav. 46,

207 y 298.
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se las ve privadas de movimiento, con los brazos

colgados'a los lados y pegados al cuerpo.

3.

Son las estatuas tan antiguas como la idolatria,

a la que tal vez debieron su origen. Al principio
serian de barro; de estas obras imperfectas se si-

guieron las de madera, piedras duras y metales.

Decia Praxiteles, que de los moldes de barro na-

cio el arte de kacer figuras en marmol y bronce,

y adelantando en su ejecucion, Ileg6se a producir
con el tiempo lasinmortales obras de los griegos y
romanos.

Decorados estaban los suntuosos edificips del

Asia con estatuas; no habia ciudad celebre que no

las tuviera. En el palacio de Semiramis en Babi-

lonia se admiraban las estatuas de bronce de Jupi-

ter, *Belo, Nino, de la misma Semiramis, y de los

principales oficiales del Estado (1). Hizo colocar

tambien esta celebre soberana en uno de los tern

plos tres estatuas de oro maciso: la de Jupiter, de

cuarenta pies de alto, en la posicion deunhombre

que marcha; la do Rhea, sentada sobre uncarro do

oro con dos leones en sus rodillas, y dos enormes

dragones de plala al lado; y la de Juno, que tenia

(1) Di6doro, lib. 2, pdg. 121 y 12'2.
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agarrada con la raano derecha una culebra por la

cabeza, y en la izquierda un cetro lleno de piedras

preciosas (1).

Con tray6ndose Homero al palacio de Alcinous,

dice que en 61 babia estatuas de oro (2) , y babla

tambien de otras que entre los troyanos eran vis-

tas con mucha estimacion y respeto. Apolodoro da

idea del Palladium, que segun algunos criticos era

la estatua de Minerva de que habla Homero (3j .

En la Grecia, pais clasico de las artes, es donde

en este punto bay mucbisimo que admirar. Vemos
en Atenas, Esparta, Gorinto, Sicione, Samos y en

otras ciudades, prodigadas las obras de escultura

en los templos, en los p6rticos, en las plazas y
otros lugares publicos. El culto de los dioses se

excitaba por este medio. La memoria de los gran-
des sucesos se perpetuaba asi, trasmitiendola a to-

das las generaciones. El ejemplo do los grandes

hombres, celebres por sus virtudes, servicios 6

ilustracion^ estaba siempre a la vista del pueblo,

para que los imitase y no olvidara la gratitud que
les debia. Esas obras ejecutadas con esinero, Ser-

vian tambien de modelo a los artistas, que en el

arte deseaban perfeccionarse. En el conjunto de

ellas se admiraban las estatuas de los dioses y de

los heroes que mas se ban atraido la admiracion

(1) Di6doro, lib. 2,p&g. 123.

(2) Odisea, 1.7, v. 100.

(3) Iliada, 1. 6, v. 306.
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veiase a Pindaro coronado con una diadema y su

lira en la mano, en la Puerta de Pecilo en Atenas

la majestuosa estatua de Solon, lomismo queotras
mucbas que inmortalizaron a Praxiteles, Policle-

to, Fidias, Trasimedes, Alcameno y otros varies

escultores quo dieron vida con su cincel a tantas

estatuas consagradas por la adrniracion, la piedad

y la gratitud. Citaremos entre otras la Venus de

Guido del priniero, la Juno de Argos del segundo,
el Jupiter Olimpico del tercero, y el Esculapio de

Epidauro del cuarLo. Las obras de escultura de los

griegos nadie laslia excedido; a los primeros cono-

cimientos que recibieron de Egipto y Asia, unieron

stis propios esfuerzos, y se bicieron inmortales.

Provenia la belleza de las estatuas griegasdel em-

peilo con que los arlistasla procuraban: babiauna

ley entre los tebanos, segun Pislolesi (1), en que
se ordenaba a los pintores y estatuarios diesen a

sus figuras la mayor belleza posible, bajo graves

penas pecuniarias.

Entre las obras mas anliguas de escultara de

Grecia, enumeranse:

La estatua de Juno en Samos becba en tiempo
de Procles por SmiU-s.

La de Minerva en el Acr6polisde Atenas, ejecu-
tada por Endows.

(\) Pistolesi. Real Museo Borb6nico, torn. 1, tav. 5,

. 47. .
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El combate de Htrcules y Antiope en bronce,

que existia en Olimpia.

La caja 6 cofre de Cypselo, que se considera cc-

mo la mas antigua.

De mencionarse son tambien los nombres de los

escultores mas antiguos y notables de esa nacion.

Plinio nombra entre ellos a Dipoenus y a Sey-

llis, a Bupalus y a AntJterenus.

Phidias, hijo de Gkarminus y discipulo de Age-

ladas, de Argos y de Hippias, fiie" en tiempo de

Pericles el que Ilev6 en Grecia la escultura al mas
alto grado de elevacion: Irabaj6 enbronce, enmar-
fil y en marmol; fue tambien pintor, y entre sus

obras mas notables menci6nanse el Jupiter de

Olimpia y la Minerva del Parthenon de Atenas.

Alcamtnes se distinguio rnucho; tenia segun

Pausanias, el primer lugar despues de Phidias,

que fue su maestro: notable es su Vtnusen losjar-
dines.

Ctesilaus fue tambien escultor notable: sus Ama-
zonas en bronce, destinadas al teinplo de Diana en

Efeso, se reputaban coino las mejores despues de

las ejecutadas por Phidias y por Polycletes.

De Myrou se citan obras de mucho nierito.

Polycletes fue uno de los mas grandes artistas,

natural de Sicyone, y discipulo de Ageladas, flore-
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cio 432 ailos antes de Jesucristo. Entre sus obras

mencitinanse como las mas notables la estatua de

Juno de Argos, de marfil y oro^ la de Diodoceme-

nos, su Doryploro, sus Canephoros, un Hercules

y la conocida bajo el nombre de Apaxyomenos: eje-

cutaba las manos con una belleza admirable.

Scopas, natural de la isla de Paros, florecio cer-

ca de boO aSos antes de la era vulgar: se citan co-

mo obras notables suyas algunos bajo relieves, y
la Vtiius desnuda, superior segun algunos a la eje-

cutada por Praxiteles.

Praxiteles, a quien se atribuye el bello estilo,

vivi6 casi 400 aflos antes de la era vulgar: sus

obras han sido objeto de admiracion y de los mas

grandes elogios; entre las que ejecuto en bronce

citanse un satire llamado Periboetos, una V6nus,

un Apolo y el Fauno encantador que se ve en el

Museo Napoleon bajo el numero l>0, en la sala de

las estatuas: bizo dos Venus, una desnuda y otra

vestida.

Lycipo, nacido en Sicyone, contribuy6 mucho
a los progresos de la escultura: floreci6, segun Pli-

nio, en la 114 olimpiada: se Je atribuyen muchas
obras de bronce, entre las cuales figuran un coloso

de Jupiter de cerca de 45 pies de alto. Alejandro
le escoji6 para hacer su estatua en bronce.

Admirables son entre las obras de la escuela

griega el Apolo de Belvedere con el chlamy sobre el

brazo que se ve en el Museo Nnpoleon bajo cl nu-
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mero 137, y aparece grabado en el Museo Cienien-

tino, torn. 2, pi. 14 y IS, y en la racolta de Maffei

pi. 2.

El Gladiador Moribundo grabado en el Museo

Capitolino, torn. 3. pi. 67 y G8.

La V&nus de Medic-is, obra de Cleomenes, gra-

bada en Maffei, pi. 37.

El Mercuric que bajo el nurnero 129 aparece en

la misma coleccion.

Baco llainado el Sardantpalo, grabado en la

pi. 41 del toxno 2 del Museo Pio Clementine.

La Ariadna entre los grabados del niismo Mu-
seo numero 44, y en el de Maffei pi. 8, de la que

hay una copia en bronce eri las Tullerias, y la de

Meleagno grabada tambien en el primero bajo.el

numero 117, pi. 34, y en el segundo, pi. 141.

En el Museo Napoleon se liallan tambien las es-

tatuas de Demostenes, Menandro, y Pasiiidipo ba-

jo los numeros 72, 76 y 77, sentadas.

Despues de los griegos poc^ tendremos que ad-

niirar entre los romanos, que fueron sus discipu-

los. Sus obras, sin embargo, son dignas de la

epoca de su poder y grandeza, cuando bartos de

conquistas, fatigados con la guerra y el aparato

belico, consagraronse a la literatura y bellasartes,

especialmente a lines del siglo V, despues de ha-

ber sojuzgado la Etruria, y aprovecMdose de los
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despojos de la Grecia y de Sicilia. Eslaba Roma
llena de estatuas; las habia no solo en los templos

y lugares piiblicos, sino tambien en las casas (1).

No las tuvieron en sus tempi os, sino hasta el rei-

nado de Tafquino el mayor, ciento setenta anos

despues de la fundacion de Roma (2). Hablando

Petronio del numero de estatuas de los dioses, di-

ce que Roma contenia mas dioses que habitantes.

Pero despues de haber hablado de las obras grie-

gas, poco se encuentra que admirar entre los ro-

manos imitadores suyos: nacion guerrera en que
el ruido de las armas, las victorias y la conquista
la embriagaban, ocupandola casi exclusivamente

por mucho tiempo, hasta que el infortunio vino a

hacer desaparecer su gloria y su pocler, dejando-
nos solo su nombre y la fama de sus acciones.

No sera, sin embargo, del todo fuera de propo-
sito consignar aqui algunas observaciones que la

den algun tanto a conocer.

En las obras ejeculadas en tiempo de los prime-
ros emperadores, notase en la fisonomia marcado

el caracter de los personajes, tales como seencuen-

tran descritos en la historia: veese en Augusta la

(1) Cic. Verr. Ib5.

Hor. Od. II, 18.

Juv. VII, 182.

(2) Plutarco. Dionisio Halicarnaso.

Tertul. Apolog, c. 2b.

Aug., 1. 4 de civit, c. 21.
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fiereza de su triunvirato; en Agri-pa al hombre

pensador y de un valor experimentado; el furor de

Livia, la impudicia de Julia, un aire amenazanie

en Caligula, la estupidez en Claudio, y en Neron

los rasgos del asesino de su madre.

Notables son por el estilo y perfection los bus-

tos de Adriano, Septimio Severe, Antonino Pio,

Lucio Vero, Elio Cesar, Caracalla, y Claudio Al-

bino, que bajo los mimeros 83, 18b, 188, 189, 192,

194 y 204 se ven en el Museo.Napoleon; y la esta-

tua de Augusto grabada en el 2 voliimen del Mu-
seo Clementino, y la de Trajano bajo el numero

73, que se halla en la sala de los Hombres Ilus-

tres del Museo Napoleon.

La priinera estatua de plata que se hizo en Ro-

ma fae" la de Augusto, y la primera de oro se colo-

c6 en el punto mas elevado del Capitolio, y tenia

esia inscription: A Cornelio Syla, emperador
afortunado.w La del emperador Neron, colocada

cerca de la tribuna de las arengas, era de plata y
pesaba mil libras; la que estaba en el Capitolio en-

frente del templo de Jupiter era de oro. Caligula
orden6 que &e le erijieran estatuas de este metal,

lo mismo que Domiciano. La que voto el Senado

& Marco Aurelio era tambien deoro; l&deCdmodo

pesaba mil libras. La de Faustina en el templo de

V6nus era de plata.

Caligula orden6 que se le erigieran estatuas de

oro y plata.
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4.

Tales son las obras de eslatuaria de algunas na-

ciones celebres de la antigiiedad. Si la mano del

tiempo hubiera respetado los monumentos de los

habitantes del Palenque, lal vez entreellos exisli-

rian hoy estatuas en que tendriomos que admirar,
como en sus bajos relieves, los progresos que lia-

bian hecbo en este ramo. Solo ties se ban encon-

trado: dos en las ruinas de Ococingo de que hace

mencion Dupaix (1), y una en las del Palenque,

cuyo grabado figura en la obra de Stephens (2).

Las dos primeras son de una piedra de color ce-

niciento. Representa la una el cuerpo entero de

un hombre sin cabeza, y asi mutilado, tiene vara

y media pulgada de altura, con los brazos cruza-

dos sobre el pecho, como en una postura reveren-

cial, vestido de una tunica larga, y sobre ella un

escapulario, que parece indicar el traje de algua
sacerdote gentilicio en opinion de Dupaix: esta

apoyada sobre un pedestal, con el que forma un
todo de dos varas de alto. La otra representa el

cuerpo de una mujer, a quien faltan la cabeza,

(1) 3enw exp., n. 15 y 16.

(2) Stephens. Incidents of travel etc.. vol. 2, cap 20,

. 348.
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pies y manos, vestida de tunica con una especie

de falda, dividida delante, a manera de cortina,

con una especie de delantal, que le baja hasta los

pies, adornado con gracia y simetria. Ambas en

sus formas aparecen bien becbas, sin defecto no-

table, como lo tienen las de los hindiis, algunas

egipcias, u otras que indican los primeros ensayos
del arte. Habia otras en el nrismo sitio hecbas pe-

dazos, y enteramente desiiguradas.

La del Palenque estaba completa, tirada en el

suelo y oculta bajo la tierra que sobre ella babia

ido acumulandose. Es mayor que las dos anterio-

res, pues tiene de alto diez pies y seis pulgadas,

y en eila llaman la atencion varias cosas que ya
se ban indicado antes, y de que ahora se baramen-
cion mas especifica. En primer lugar se ecba de

menos la fisonomia peculiar de las figuras del Pa-

lenque, tan marcada, que no puede confundirse

con otra alguna. Es redonda la cara, sin esa larga

nariz, que proviene del grande angulo facial, que
se advierte en las demas; no tiene orejas, y en el

extremo del brazo, quo por su tamailo y disposi-

cion corresponde a la mano, no bay dedos, ni se-

nal que los bubiese babido; tampoco los bay en los

pies, que carecen de las dimensiones regulares.

Probablemente tuvo la estatua desde el principio

estas imperfeccioncs, porque si proviniesen de la

injuria del tiempo, con mayor razon babrian desa-

parecido otras partes mas delicadas en el trabajo.

En segundo lugar se observa un tocado en la cabe-
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za, quo no tiene la mas pequefla semejanza con-el

de las otras figuras de las ruinas. Es una especie

de morrion alto, eslendido a los lados, cuya parte

trasera cae sobre Jos hombros, con dos agujeros
ccrca del lugar de las orejas, que evidenlemente

forman parte del morrion, por estar desapartados
de la cara. El collar que adorna su cuello es liso,

distinto tambien de los que tienen las demas figu-

ras. y le- cuelga sobre el pecbo uninstrumentodeu-

tado, que parece apoyado por la mano derecha-. El

traje no se ve tan pegado al cuerpo, y la parte que
cubre las piernas tiene toda la forma y exterior de

\\npantalon, con unos faldoncitos atras, que le

coen de la cintura, bastante visibles por lo que "se

descubre a los lados.

Comparand esta estatua con el monumento

egipcio que se halla en el Museo de Turin, que yo
he visto, y'delcual Champolion}i& da'do una copia
en su "obra, lamina 80, se descubre yna semejnn-

za-sorprendente, que excita al exameny a la mas

profunda meditacion. Es un'grupo de clos figuras
de piedra calcarea blarica cristalizada, que repre-

sentan, la principal al diosAmonJta, y la que es-

ta cerca de el en pi6 al faraon Horus; tallada en la

misma piedra. Al primer aspecto percibese un

golpe de semejanza entre el tocado de la estatua

del Palenque y el de las egipcias. A unas y otras

les cuelga hasta los hombros, y es alto y ancho,
siendo de advertir que el de aquella tenga la mis-

ma figura que el it.roeits, que era entre los egipcios
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simbolo del poder supremo, y con el que esta ador-

nado el tocado real de ffonts, que difiere del de

Amon Ra, y aunque el collar que cuelga sobre el

pecho es liso, tambien lo es el que liene Hams en

otros pasajes de su bistoria, en que esta represen-
tado de diversas maneras. Llevan ainbos en la

mano lo CTUZ con argolla (1).

Dificil es formar una conjetura probable acerca

del instrwnento dentado, que tiene sobre el pecbo,

pues llama mucbo la atencion el encontrarlo del

todo identico entre los geroglilicos egipcios enmu -

chas inscripciones, especialmente en la tabla ge-

nealdgica de Abidos, que es el bajo relieve que cu-

bre la pared de una de las salas, y en todos los que

acompafian las representaciones del rey Horus.

Veese entre los signos y geroglificosquecubren
los oleliscos tiasladados a Roma, a saber, el Fla-

minio, el Lateranense, el Salustino 6 Ludovisio,

el Conslantinopolitano y el Mahutosus, a cuyo
examen consagr6 el P. Kircher sus esfuerzos in-

telectuales, derramando mucba luz sobre estos mo-

numentos de la antigiiedad.

Algunas observaciones importantes se eucuen-

tran consignadas en su obra titulada Romani co-

llegi societal) s Jesu Musoeum celeberrimum)) &c.;

pero en su uJSpHinga Mistayoya* es donde apare-

(1J Champoliou. Historia descriptiva y pintoresca de

Egipto, torn. 2, pag. 478. -
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ce un examen mas detenido de los geroglificos y

signos diversos usados por los egipcios; y alii se

registra el que tanto se asemeja ai instrumento

dentado de que antes se ha hecho mencion, quees
xl oPentapyryon, id est, catenoa terrestrium, ve-

getalium, animalium, hominuin, et geniorum

receptacula, secundum terminos suos replentis

et conservantis (1).

Se encuentra tambieii una vez en lainscripcion.

de la Roseta. Todo esto servira despues para ulte-

riores investigaciones.

Respecto de la insignia que tiene en la otra ma-

no, y que representa un busto con adornos gerog-

lificos, que cuelgan hasta tecar el pedestal, en el

cual hay grabados otros varies : tal vez sera el de

alguna divinidad 6 rey; pues los sacerdotes y al-

tos personajes llevaban por lo comun alguna in-

signia, que indicaba a quien Servian, 6 estaban

consagrados. Entre los egipcios la imagen de la

diosa Thmei, emblema de la verdad, pendia del

cuello de los jueces, pues reglabay dirijia las ope-

raciones de los del Amcuti, que pronunciaban los

terribles juicios sobre el destine delas almas. Ha-

blan Diodoro y Eliano de la que llevaba el juez

supremo (2). Algunos llevaban olro adorno pen-

(lj Atanasii Kircheri c Soc. Jesn Sphinx Mystagoga,
etc., Pars. 3, cap. 2.

(2) Di6dorol, 48.

Eliano II, 14.
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dierite del cuello, que les cubria tarnbicn el pecho,
corno se ye" en la tabla Isiaca, y en los monumen-
tos publicados por Caylus, y un delantal rayado,

que se cree era de palma 6 papiro. Los sacerdotes

tenian una especie de cordon, que pendia de la

parte de atras del delantal, y les caia entre las

piernas, y un tau en lamano izquierda. La sacer-

dotisa de Cibeles que se halla en el l\luseo Vatica-

no, y de que se ocupa Visconti (1), tiene colgada
al cuello una efigie que parece ser la de Jupiter.

Estos adornos pectorales, que no son comunes, se

han observado tambien en el Arquigalo CapitoU-
no

t
como en el simulacro niutilado de una sacer-

dotisa de Cibeles (2). Segun algunos escrilores,

los sacerdotes v sacerdotisas de la madre Idea
,m

acostumbraban llevar eslas pequeilos imagenes so-

bre el pecho (3) . Los griegos las llamaban Pros-

/ethidea.

Resta bacer una observacion, y es la do tenor

la estatua palencana pantalones, cuyotraje, segun
los escritores de la antigiiedad, era desconocido en

(2) Visconli. Museo Pio Clementino.

(3) Montfaucon. A. E. torn. 1, pig. 1. pi. i.

(2j Dionisio Halicarnaso, lib. 2.

Euseb. Prop. Evang., lib. 2, cap. 8.
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aquellos tiempos. No hay, en efecto, noticia.de

que se usaran ni en Egipto, ni en la Palestina, ni en

los pueblos do Asia. Se asegura que tampocoeran
conocidos de los griegos do los tiempos heroicos,

ni de los romanos. El eucontraries, pues, en una

estatua del Palenque, puede dar materia a curiosas

investigaciones.

6.

Es por ultimo de observarse que entre todas las

figuras y estatuas de estas riiinas, no seha encon-

trado la especie de cariatides, cuya invencion se

atribuye a los egipcios (1), ni los Hamados atlan-

fes por los griegos, telamorcs por los latinos, que
eran figuras humanas pueslas en lugar de susten-

(aculos naturales, si se cxceptuan las que sirven

de apoyo a algunas que estan en pic, de que se ha

hecho niencion antes.

7.

La escultura entre los mexicanos estaba mas

adelantada que la pintura. Sus estatuas cran por

(1) Pomponio Mela De situ, orbis, lib. 1, cap. 9.

Sophocles. Oedip. Colon, v. 350.
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lo comun de piedra 6 de madera, y las hacian tam-

bien de barro (I). No se Servian para trabajarlas

de instrumentos de fierro, sino solo de piedra. Ex-

presaban todas las actitudes y posturas, y guarda-
ban las debidas proporciones. La opinion de Mr.

Aubin les es muy favorable,.pues hablandode sus

obras de escultura dice: Muchas de estas piezas,

comparables por la ejecucion a todo lo que la

cdad mddia habia producido de mas perfecto en

Europa, contrariaban la opinion generalmente
admitida del estado estacionario del arte indige-
na (2).

La destruccion de idolos efectuada en los tieni-

pos primitives de la conquisla, hizo desaparecer
obras que habrian exparcido mucha luz sobre la

estatuaria entre los indios, marcando el grado de

adelanlo a que habian llegado, de niodo que tiene

uno que atenerse a los pocos datos que se encuen-

Iran exparcidos en los escritoros de aquel tieinpo.

En la isla de Cozumel, segun Cogolludo (1) y
lo que antes se ha expuesto, habia un templo de

Ahhulneb de una extension considerable, en que
se admiraba la estdlua del dios que alii se adoraba,
de una talla, considerable, vestida como gu-errern

(1) Clavigero. Historia aiitigua de Mexico, lorn. 1,

lib. 7, pAg. 372.

(2) Mr. Aubin. Memoire sur 1'ecriture figuratire, etc.

etc., des mexicaines.

(3) Cogoyudo. Historia de Yucatan, lib. 4, cap. 5.
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con una flecha en la inano, Jiecha de tterra rota,

Inieca, y sentada sobre ana especie de altar arri-

inado a la pared, que permitia la enlrada a elladu

tin sacerdote por una camara secreta abierla en la

espalda de la estatua, siempre que se tralaba de

pronunciar algun oraculo.

El Museo de Mexico posee una copia de la efigie

de Quetzalcoatl, cuyo original es de barro cocido,

de una tercia y dos pulgadas de altura, y una ter-

cia y una pulgada de ancho. Esta pieza es demu-
cha importancia, por el papel que hace el persona-

je en la historia antigua, y de que tanto se han

ocupado los escritores. La tradicion lo pinta con

cara blanca y barba, viniendo con extranjeros cu

yos vestidos eran negros. Apareci6 por primera
vez en Punum, se le creia el gran sacerdote de

Tula, y fundador, en diversos lugares, de congre-

gaciones religiosas. Los sacriflcios que ordenaba,

para honrar a la humanidad, eran de flores y 1'ru-

tos. En Yucatan se le llamaba Cuculcan y en

Tlaxcalay lluezolziiico Comextle (1). Dej6 a Mexi-

co con el designio de volver a TlapaUan, y en su

viaje desapareci6 a orillas del Coatzacoalco.

Posee tambien el espresado Museo otro monu-
mento notable que representa a Huitzilopochtli,
Dios de la guerra de los Azteca?, en el cual creen

algunos que estaba personificado el sol, el diossu-

(1) Torquemada. Monarquiu iudiaua torn. 2, lib. 1U,

cap. 31, p6g. 228.
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premo, el moderador de la naturaleza, seinejante

a I Cneph de los egipcios, elchfoen de los indioa y
elcttos criador de los japoneses. Es de aspecto fie-

ro e inclinado a la ferocidad. Presidia la gucrra
como el Marie de los griegos y el Onolturis de los

egipcios.

Hay, ademas, en el mismo Museo una copiosa
coleccion en piedra y en barro de varies objetos y
curiosidades antiguas, que representan deidades,

diosos penates, retratos de hombres y mujeres, e

imitacion de varies animales.

En una expedicion que d Sr. Fajardo hizo al

Peten-Itza, para fljar los limiles entre Mexico y
Guatemala, se encontraron varias nacas 6 idolillos.

Uno de ellos representa la urna funeraria del ca-

daver de una nina: ptros doslos retratos de unan-
ciano y-"de una matrona; y otra que parece ser de

una deidad 6 idolo con una especie de- turbante,

con una mascara sobrepuesla, y dos sonajas en

as nianos. La imjpresion que produce la vista de

estas figuras es la .de mucba semejanza con las

egipcias. Tal circunslancia y la de baber sido en-

contradas en el-Pete/i, ciiyos babilantes, se supo-'

ne, que son descendientes de los que poblaron a

Yucatan y al Palenque, son de tenerse en consi-

deracion para la cuestion de origen.
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9.

En la coleccion de Waldeck, ulfimaincntepubli-

cada, figura una estdtiia (plancha 2o) que se habia

tenido como una estatua aislada, pero el asegura

que eran dos que Servian de cariatides a la plata-
forma de la puerta del lemplo.

Tambien entre estas se ha encontrado alguna

seinejanza con las de los egipcios, El laron de

Humloldt (1) observa que la cofia, que liene el

busto de basalto de un&princesa azteca, se parece
al Velo 6 calantica de la cabeza de Isis, Sphinx,
Antinous, y otras muchas eslaluas egipcias.

(\) Vues des cordillcres.
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CAPITULO XXVII.

Falta de pinluras eu las ruiuas como ornalo do
los edificios: data del arte de pintar. 2. Gonocimien-
to 6 invencion de la pintura atribuida a los egipcios.

3. Conocimienlo de los colores. la pintura y el ar-

te de iluminar: auligiiedad de este ultimo. 4. Su

principle y progreso entre los griegos: sus pintores
mas afamados. i>. Provecho que sacaron los roma-
nos de los adelantos de los griegos: perfection de los

modernos. 6. La pintura entre los etruscos. 7.

Restos de pintura descubiertos en las ruinas del Pa-

lenque.- 8. Pinturas enconlradas en las ruinas de
Yucatan. 9. Usoque hacian de los colores los tzen-

dales y mexicanos. 10. Estado de la pintura entre

pstos ultimos y las demas naciones de Anahuac: per-
dida de manu&critos importautes en que se emplea-
ba, y la de olros monumentos de la antigiiedad. 1 1.

Piuturas y mauuscritos que se salvaron. 12. Colo
res de que hacian uso los mexicanos y tzendales; y lo

que era en general la pintura cnlre los iudios.

1.

No es exlran > que en las ruiuas del I'aleijque y
Ococingo no se encuentren siuo algunos restos de

pintura, tuandd so sabe t[Ue este ai-U, ptopiamen-
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te hablando, data del tiempo de los griegos, que
siendo el resultado de los progresos en el dibujo,

no ha podido llegarse a practicarlo, sino despues
de muchos descubriniientos e invenciones, que
ban sido siempre obralenta del tiempo, delesfuer-

zo del entendimiento, y de un concurso de cir-

cunstancias, que no es comun se encuentren reu-

nidas.

El dibujo debio su origen a la casualidad, la es-

cultura a la religion, la pintura a los progresos de

las demas artes (1).

La pintura se cree que nacio en Grecia. Sin em-

bargo,, Diodoro Siculo habla de varias pinturas
raandadas ejecular por Semiramis en Babilonia.

2.

Verdad es que algunos colores quo se ban en-

contrado en las ruinas de Egipto, tales como elazul

celeste en el mausoleo de Osymandias, y otros

muy vivos y relucientes en el Palacio de Andora,

que Granger cree que era el templo de Isis, asi co-

mo varios pasajes de la Iliada y de la Odisea de IIo-

mero mal entendidos y aplicados, ban dado lugar

(1) Bartelemy. Viaje del j6ven Anacarsis, torn. 3, cap.

37, pag. 356.
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a suponer que la pintura, propiamente dicha, era

conocida do los egipcios desde los tieinpos mas re-

molos. AtribuyeSe a ellos su invencion fundando-

se en la opinion de Plinio (1); pero es precise con-

venir en quo tal juicio espoco seguro, pues secree

que estos monumentos egipcios, despuesque Cani-

bises, 52o aflos antes de Jesucrislo, dejo en ellos

iinprcso el sello del fuego y devastacion, i'uerou

en parte reparados por los griegos en tiempo de

los Ptolomeos y sus sucesores, cuya conductainii-

laron mas tarde los roinanos, pudiendo haberse eni-

pleado entonces esos colores y hecho otros reparos,

que ban dado ocasion a juicios err6neos de parte de

los que, sin fijar en esto su consideracion, han te-

nido indistintarnente por obra de los egipciob todo

lo que entre esas ruinas se encuentra.

Kespecto de los pasajes de Homero, de ellos no

puede deducirse con claridad, que se enipleasen
los colores por medio del pincel, para representar
los objetos tales como aparecen en la naturaleza,

que es lo que constituye el arte de pin tar. Ningu-
na mencion se hace de cuadro alguno, ni de figu-

ra trazada de esta uiancra. Obras tan solo de bor-

dadura 6 de plateria es lo que se cita parasostener

aquella opinion, queriendo persuadir que la pin-

tura ha debido precederlcs, como si estuviesen tan

intimamente enlazadas, que no pudieran existir

(1) Plinio. 1. 7, sec. 57, p. 417. L. 3o, sec. 5, p. 682.

.

Isid. Orig. 1. 10, c. 16.
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la una sin la otra. Bien puede un objeto ser repre-

sentado con lodas sus proporciones y formas, sin

marcarse estas por inedio. de los" colores, con quo
en la naturaleza se encuentran revestidas: para lo

primero no se necesita mas que dibujarlo, para
lo segundo son necesarios otros conocimientos y

practices que han debido ser posteriores.

3.

Podra decirse que desdo los priineros tienipos

se conocian ya varies colores, como el azui celes-

te^ la purpura, la escarlata, no siendo remote que
conocidos estos colores se einplearan para dar a

las figuras mas realce y vida, y se pintaran con

ellos otros objetos. De esta niaiiera resultaria te-

ner el arte una antigiiedad mucho mayor que tra-

yendo su origen de los griegos; pero es precise

distinguir, como lo hace Barthelemy, (1) la pin
tura propiamente tal, y el arte de iluminar. La

primera, que consiste en copiar fielmente la na-

luraleza, requiere muchos esfuerzos, grandes co-

nocimientos, y progreso en las denias artes, mien-

tras la otra, que es solo la aplicacion de colores

sobre lasparedes, cielos rasos de los temples, y pa-

(1) Bartelemy. Viaje del j6ven AnacarsiSj torn, 3, cap,

, pftg, 338,
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lacios, y sobre los geroglificos, y figuras tie bornbres

y animales, lia..sido pracdcada en varias naciones

desde lamasremota antigiieclad. Los egipciospre-
(enclen baberla conocido seis mil ailos antes que
los griegos (

I
) ,

lo cual parece excesivo; pero no tie-

ne duda, que el medio de que se valieron para ex-

presar sus pensamientos fueron las figuras, des-

pues los geroglificos, y inas larde las letras 6 ca-

racteres alfabeticos. Hacian niucbo uso de la pin-

t.ura. y el interior de sus casas estaba adornado

con obras de este arte, en que se advertia gran
variedad de colores brillanles y bien combinados.

Los griegos conocian ya la pintura en tiempo de

la guerra de Troya, opinion conforme a la de Aris-

t6leies, que cree anterior a dicha ^poca su inven-

cion (2), contra la de Teofrasto y otros que juzgan
fue posterior. (3)

4.

Sea de esto lo que i'uere, los griegos luvieron

en la pintura una larga infancia, corno en las de-

mas artes, y sus progresos fueron posteriores a la

guerra de Troya, basta llegar a producir asonibro

la perfeccion con que sus artistas animaban con el

(1) Pliuio, 1. 'Jo, sec. 3, p. G8.

. (2) Aristoteles. Apud. Plin., 1. 7, p. 417.

(3) Teophrasto. Apud. Plin., 1. 7, p. 417.
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pincel las producciones mas herniosas de la natu-

raleza. Apolodoro ensei!6 a expresar las formas

(1); Parrasio, la simetria (2); Zeuxis, la verdadera

belleza
; Apeles aprendio lodo lo que tenia de aven-

tajado Panphlo su maestro, a quien excedio cier-

tamenle (3); Protogenes, se hacia notable por lo

acabado de sus obras (4); Nicias, por sus golpes

(Ij Plutarco le atribuye el claro oscuro: Plinio ha-

ce de 61 grandes elogios, fue el primero, dice, qne con

justo titulo contribuy6 a la gloria del pincel.

(2) Contemporaneo de Zenxis\ fu^, en opinion de

un escritor nolable, el primero que observ61as bellas

proporcioues; sus figuras f-.e distinguian por la finura

de las facciones, la expresion espiritual, lo hermoso
del pelo, y lo acabado y exacto de los colores: entre

sus cuadros notables se mencionan el demos, 6 pueblo
de Atenas, ea que se veia retralado su caracter y sus

rasgos notables. Athlela corriendo con ardor al com-

bale; y otro en el momento de dejar las armas, y que
se creia verle peleando su Telepho, su Achilts, y su

Agamenon.

(3) Era de la isla dc Cos, seguu unos, y dc Efeso se-

gun otros; discipulo de Panphiliiis, de tanto m^rito,

que excedi6 d todos los piutores que le habian precedi-
do. Alejandro quiso que solo 61 tuviera el permiso de

retratarlo: su obra principal fae una Venus Anadyo-
menes\ pero teuia otras muy notables como el cuadro

de la calmnn-ia, del cual ha hecho una descripcion Lu-

ciano', el de Alejandro lanzando el rayo; la imagen de

la Guerra; Castor y Polux\ Archelaocon su inujer y su

hijo; y Antigono armado de coraza d caballo.

(4) Era de Rodas, contemporaneo de Apelles: entre
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de luz y sus sombras (1), y Aristides por laexpre-
sion del alma que coinunicaba a sus pinluras (2).

La distribucion de las luces y las sombras se debo

a Apolodoro y a Zeuxis. Da a conocer el merito de

este ultimo su celebre ramo de uvas, a! cual enga-
ilados acudian a picar los pajaros; pero fuo aun

mayor el de Parrasio, pues habiendo pintado un
relo delicado a manera de cortina, bizo que Zeuxis

se engailara creyendo que ocultaba un hernioso

cuadro, de manera que si Zeuxis habia logrado en

gaflar a los pajaros, Parrasio lo babia forzado a

engailarse a si mismo (3) .

los varios cuadros que pinto, tales como el de Xausi-

caa, el de Philiscus poeta tragico ocupado ea compo-
ner una tragedia, un atleta, Antigono, Alejandro y el

dios Pan, el mas notable era Talysus, en el cual traba-

j6 7 afios, y fu^ colocadoen Roma en el templo de la

Pat.

1
I
) 'Pinjaba las inujeres con mucho esuiero y procu-

raba que las figuras apareciesen desprendidas 6 muy
salientes del cuadro, Ulises: evocando las sombras de

los muertos, es uno de sus buenos cuadros; asi como
tambien una Diana, una Calypso, Andromeda y Ale-

jandro.

(2) Era de Tebas: fiie" el primcro, scgun Pliuio, quien

pinto el alma, los sentimientos y las inquietudes del

espiritu: son notables su Billls muriendo de amor por
su hermano Caunus; uu viejo que ensefla a un j6ven a

tocar la lira; y su tnfermo de que se ban hecho gran-
des elogios.

(3) Zeuxis fue disclpulo de Demofilo, de Hitneray de
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8

Los romanos se aprovecharon de todos los adelan-

tos de los griegos y proclnjeron obras rnaestras en

este raino. Ocupados en los primeros tiempos en la

guerra, dejaron trascurrir mas de 400 afios sin

cultivar las bellas artes: Ibpintura entre ellos no

tuvo entonces importancia alguna, ni se hicieron

notables en ella; su cultivo y sus progresos vinie-

ron despues; puede decirse que comenz6 300 ailos

de la era cristiana, cuando ya habian sojuzgado
inuchos pueblos, cuando sus conquistas les habian

proporcionado todas las ventajas del triunfo. Fa-

vius, Pacuvius. y Turpilius fueron los primeroa

que se dieron a conocer por algunas obras, y des-

pues Marcus, y Liidius Accthis Priseus', a que se

siguieron otros muchos. La Grecia fue, ccmo se

ha indicado antes, la que le proporciono grandes

ventajas, y ya se ha visto en tiempos posteriores

el grado de perfeccion a que llego en manos do

Miguel Angel , JRafael, Galdo Rem y otros artistas

Neseas de Thasos, cuyo gran tale-: to consistiacn z\be-

llo ideal en la representation de las inujeres, como lo

indicau su Penelope y su Helena. Notables son su Ju-

piter sobre un trono rodeado de todas las otras divini-

dades. y su Hercules nifio aplastando dos serpientes.
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celebres comoelTi^iano, que segun Agincourt (1)

alcanzo tanta perfeccion en el colorido, como el

Corregio en el claro-oscuro. El colorido formado

de los tinted y medios tintes es la niagia -de la

pintura, que produce elembeleso y laadiniracion,

cuando se conternplan las obras maestras del arte;

es el que hace resaltar los deraas caracteres y cir-

cunstancias que constituyen su merito.

El pincel de Rafael era aproposito para dar a co-

nocer los sentimienlos apasionados y los grandes

caracteres, y despues de el Annibal Caracho', elde

Corregio se distinguio por la belleza y la gracia

de las formas, los colores, la luz y las soinbras;

y el del Tiziano por la verdad de la representa-

cion.

La antigiiedad no alcanzo lo que desde los siglos

XV y XVI no ban dejado de admirar los ojos mas

ejercitados, que Tian seguido paso apaso la marcha

y los progresos del arte. Do las pinturas antiguas

puede juzgarse por algunos frescos que aun se ven

en las termas, en los bailos, en los sepulcros, y al-

gunas otras que se ban encontrado en Pompeya,
el Herculano, Resina y otros lugares; lo demas so

sabe por la descripcioii que ban hecho los autores

que las alcanzaron; y por ellos pueden calificarso

las obras de Cleanthes, de Corinto, de PMlodcsQl

ogipcio, de Telephones de Sycione, de Ardius, y

(1) Agincourt. Storia delle arti, vol. o, pAg. 349.
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de Polignoto que trabaj6 enlos Poesiles do Atenas,

y se atrajo tanta fama con su notable cuadro del

Sacrificio dePolizeno sobre el sepulcro de Aquiles,
lo misrao que Timanthe con su Ajax, el sacrificio

de Eftgcnia, y su Palamiles inuerto pop traicion;

y por ultimo, entre otros varios Cleophanes, a quien
se debe el uso de un solo color en el fondo, a Enan-

rus el dar a conocer el sexo, y a Cimon de Cleona

los musculos y vasos sanguineos, y el dibujo mas

perfecto de los miembros y del ropaje.

Del estudio detenido de las obras anliguas se de-

duce, que el primer designio en la pintura fu6 sin

duda iinitar a la naturaleza en los colores y en las

formas, y agradar; sus efectos despues fueron sien-

do mas pro\
:v

ecliosos, pues ha pasado a inspirar el

gusto por el bien y lo bello, y a producir sonsacio-

nes morales de diversas clases. Saliendo la pintu-
ea del immdo fisico, y penetrando en el mundo

moral, el pintor se ba ido convirtiendo en emulo

del poeta epicb y del poeta dramatico, delbistoria-

dor, del orador y del filosofo; y por medio del pin-
eel ban podido darse a conocer las pasiones, losvi-

cios, las virtudes, ei caracter de las pasiones; y
bajo este punto de vista ba llegado a ser de muclia

utilidad e importancia: antes sus efectos eran mas

limitados, como aparece desde los primefos pasos

que se dieron hasta llegar a los tiempo^ ta&? avan-

xados ,
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6.

Los Etruscos, segun Plinio, cnltivaron la pintu-
ra antes que los griegos y los romanos: Winkel-

man cree que e.sto fue desde los tiempos mas re-

raotos: cerca de Tarquina existian sepulcros ador-

nados de pinluras (1).

Entre los egipcios la pintura se mantuvo siem-

pre inferior a la escultura, por muchas de las cau-

sas que probablemeute inflnyeron en el atraso en

que esta tambien permanecid de continuo. Liini-

tabanse por lo regular a cubrir de un solo color ol

objeto que representaban, y los que preferian pa-
rece que eran el verde, amarillo, Colorado y azul,

Begun Rosellini (2) ,
sin graduacion de sombras,

porque como arte poco conocian la pintura, 6 igno-
raban el claro oscuro, que hace resaltar y aparecer

desprendidas las figuras; no puede disputarseles,

sin embargo, el liaber sido cl mas antiguo de los

pueblos conocidos que la practiron (3); todas sus

(1) Winkelman. Hist, clc 1'ArL, liv. 8, cap. 2, 20 et

suiv.

(2) Roscllini. Monumenti dell Egipto.

(3) Millin* Dice, des Beaux-arts, peinture, torn. b

, 166.
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figuras eran de perfil, y solo trazaban los contor-

nos.

Denon (1) ha hecho conocer las pinturas de los

sepulcros de Tebas, las arnias de que hacian uso,

las cotas do maya, las pieles de tigre, sus arcos,

flechas, carcases, picas, dardos, espadas, cascos,

latigos, Sec., sus campos sembrados, los instru-

raentos aratorios de que se Servian, y los de miisi-

ca y de suplicio usados entre ellos.

Los Persas aprendieron de los artistas egipcios,

hicieron inosaicos, y en lo que mas sobresalieron

fue en los tapices bordados.

Entre los hindus, la pintura se reducia a repre-
sentar figuras religiosas monstruosas, animales

fantasticos, idolos con muchos brazos y cabezas,

y costumbres y retratos, como aparece en lacolec-

cion de M. Tersan, v en la de M. Dow (2).

7.

En las ruinas del Palenque se descubren, entre

el muzgo y el color producido por la humedad y
fiitraciones de las aguas, algunos restos de pintu-

ra, empleada no solo en lo material de los edificios,

(t) Voyage daas la Basse et Haute Egipt.

(2j Hist, de 1'Indoustan. L6ndres. 3 vol. en 4
8

.
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sino para dar vida a otros objetos, como cuadrupe-

dos, pajaros, flores y frutas, en los cuales se nota

inteligencia segun depone el capitan Dupaix (1).

Stphens dice quo el frente del edificio principal es-

laba cubierto de estuco y pintado (2). En otra par-
te descubri6 restos de Colorado, azul, amarillo, ue-

gro y bianco (3). En una de las paredes descostra-

das reconocio hasta seis capas de yeso, cada una
con los restos de los colores con que 1'ueron pin-
ladas para su mayor belleza. Mas adelante, ba-

blando del edificio donde eslaba el bermoso graba-
do de la cruz, descubrio entre los adornos, varias

figuras de estuco, plantas y flores, pero niuy ar-

ruinadas (4). Se sabe tambien que en una de las

excavaciones que bizo el capitan Del Rio encontr6,

entre olras cosas, en un vaso 6 bote de barro una
lola de bermeUon (%). Esto prueba del modo mas

(1) Dupaix. 3
cme

expedition, n. 41, 42 y 43.

(2) The building was constructed of stone, with a

inoutor of lime and sand, and the whole front was co-

vered with stucco and painted. Stephens. Incidents

of travel, etc., vol. 2, chap. 18, pag. 310.

(3) It was painted and in diiferent places about it

we discovered the remains of red, blue, yellow, blank

and white. Stephens. Incidents, etc., vol. 2, chap.

18, pag. 311.

(4) "The roof Was inclined, and in the sides were,

richly ornamented with stucco figures, plants and flo-

wers; but mostly ruined." Stephens, Incidents of tra-

vel, etc., vol. 2, chap. 20, pag. 347.

(5) Viaje del capitan Del Rio.
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eoncluyente, que la pintura era conocida y usada

por los palencanos, aunque no es facil juzgar por
estos vestigios del estaclo que entre ellos guardaba.
Es de creerse que estuviera en proporcion con las

demas arles, y que los conocimientos que poseian
en este ramo los debiesen 440s que traerian con-

sigo, tornados de los primeros ensayos del arte, y a

los que ellos se procurarian despues con sus pro-

pios esfuerzos, la practica, y dedicacion continua.

8.

En Yucatan> en las ruinas de Chichen-Itza vi6

Stephens una porcion de pinluras. Eran figuras en

varias actitudes. Xotabanse en el tocado de la ca-

beza algunos gorros, y aun cascos, 6 especie de tur-

bante persa. Los colores empleados en estas pin-

turas eran el aruarillo, Colorado, azui y rojizo mo-

reno, con el cual representaban la carne hunia-

na (i).

En las de Kawick enconlr6 una pintura niiste-

riosa. Era una figura bumana rodeadadegerogli-
ficos. Los colores eran vivos, dominando entre

ellos el Colorado. La tignra tenia 30 pulgadas do

(1) Stephens. Incidents of travel in Yucatan, vol. 2,

chap. 17.



alto y 18 de ancho, hallandose en el angulo de un
cuarto (1).

En las ruinas de Xul, tambien de Yucatan, des-

cubri6 otras pinturas en un arco cubierto con figu-

ras de perfil, que le trajeron a la memorialas pro-

cesiones funebres de las paredes en las tumbas de

Thebas. Habia en un cuarto algunas con adornos

de plumas y otras con una especie de gorro, ama-
nera de torre, llevando sobre la cabeza una espe-

cie de canasta; dos de ellas apoyadas en las manos
con los pies en el aire y todas pintadas de Colora-

do (2).

Los tzendales como los mexicanos, empleaban
los colores en sus geroglificos, cartas topograficas,

mapas y cscritos mcmorables. Sus obras no indi-

can que el arte estuviese en la infancia, al nie"-

nos no parecen imperfecciones notables (3).

(1) Stephens. Incidents of travel in Yucatan, vol.

2, chap. 4.

(2) Incidents of travel in Yucatan, vol. 2, chap. 5.

(3) En opinion de Lord Kingsborough las piuturas
de Yucatan de diforente estilo que las mexicanas, son

bien dibujadas, guardaudo exacta proporcion con las

partes del cuerpo humano. Delicadas en su ejecucion,

prueban que el pals, a que se refieren. habia alcanzado

cierto grado do perfectionamien to en algunas artcs.
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10,

De los mexicanos y demas naciones de Anahuac

se sabe que no estaban atrasadas en la pint-lira

Hacian uso de ella para su historia, expresando los

sucesos inemorables, como las que se encuentran

en la coleccion de Mendoza, y en la obra de Geme-

Hi; para su mitologia, astronomia, cronologia, to-

pografia, corografia, leyes y gobierno-, y finalraen-

te, para veneracion, recreacion y gusto, como los

retratos e imagenes de sus dioses, reyes. varones

ilustres, plantas, aniinales, u otras producciones
naturales con que adornaban sus palacios. La ma-

yor parte de este tesoro se perdkt. En vano sebus-

ca con abin'co tan preciosos monumentos,, pues un
celo indiscreto entrego alas llamas lo que debiaha-

berse conservado para conocer mejoral pueblo que
se destruia a sangre y fuego, dejando por todas par-

ies huellas de devastacion y de muerte.

11.

Salvaronse, sin embargo, de esta ruina algunos

monumentos, pinturas y manuschtos, quo hoy
sirven de comprobante &. lo que se ha escrito sobre
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estas comarcas, y que aiin encierran mucho de lo

que no es todavia bastante conocido.

Entre las pinturas mas notables que se salvaron

y ban sido examinadas, se enumera la que repre-

senta el diluvio y division de los idiomas. Estaba

becba sobre papel de maguey, y ienia una vara

menos tres pulgadas de largo, y dos tercias me"nos

pulgada y media de ancbo. Se publico una copia
en el Giro del Mundo de Gemelli Carreri, y en la

obra grande del baron de Humboldt, plancbaniim.
32. Suscitaronse dudas sobre su autenticidad, pe-
ro el Sr. Gondra, quo se ocupo de esta materia,

afirma que babia pinturas entre los aztecas, mix-

tecos, zapotecos, tlaxcaltecas y micboacanos, que

representan el mismo acontecimiento (1).

Otra de las pinturas 6 manuscritos notables que
aiin existen es el Viaje de los Aztecas desde Az-

tlan, tambien en papel de maguey bien batido.

Tiene seisvaras, diez y siete pulgadas de largo, y
ocbo pulgadas tres iineas de ancho. So conserva

en el Museo de Mexico.

Los Cddices Mexicanos que existen en Europa,
son los siguientes:

1 . La coleccion de pinturas del Escorial, que

(lj G-judra. Explicaciou de las lamina s perteno
cientes ^,la Historia lutigua dc Mexico, lorn. 3, lira.

l,a. 5.
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es un tomo en folio: parecen ser libros astro!6gi-

cos 6 rituales de ceremonias religiosas.

2. El de Bolonia. Tiene once palmos romanos,

y parece contener constelaciones astronomicas.

Esla en el Institute deCiencias deaquelJa Ciudad.

3. La coleccion de Viena. Tiene sesenta y sie-

te paginas y esta dividida en tres partes. La pri-

mera presenta la bistoria dela dinastia azteca bas-

ta la fundacion de Tenocbtitlan en 132o y la muer-

to de Moctezuina II en 1520. La segunda es una
lista de los tribufcos que cadaprovincia y cada pue-
blo pagaban a los soberanos aztecas. La tercera

pinta la vida domestica y las costumbres de aque-
llos pueblos. El Virey de Mexico, Don Antonio de

Mendoza, que envio esta coleccion a Carlos V, bi-zo

agregar una explicacion en mexicano y espailol a

cada pagina.

4. El C6dice Borgiano de Veletri. Es, en con-

cepto del Baron Humboldt, el mas bello de todos.

Tiene nias de doce varas de largo en sesenta y seis

paginas. Contiene un almanaque ritual y astro-

n6mico, y esta en piel de veiiado 6 pergamino.
b. La coleccion que se conserva en la Biblio-

teca real de Berlin. Gonsta de diferentes pinturas
aztecas, que reunio el Baron deHumboldtdurante
su permanencia en Nueva Espaila, y son listas de

tributes, genealogias, historia de emigraciones y
un calendario,

6, Aunque la Biblioteca del Yaticano en Roma
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posee varies codices mexicanos, el de que habla

Acosta y Kircher, que lie visto y registrado varias

veces durante mi permanencia en aquella capital,

tiene ochenta y seis paginas. Compcnese de go-

roglificos que designan seis periodos, que forinan

ciento sesenta y seis pequeilos cielos, 6 dos mil

doscientos noventa dias. Zoega y Fabrego miran

este c6dice y el de Veletri como un tonalamatl, 6

almanaque ritual.

7. El Cddigo Telleniano de la Biblioteca de Pa-

ris, es un precioso libro en que estan copiadosmu-
chos nianuscritcs mexicanos. Cada figura esta

acompailada de muchas explicaciones escritas, a

lo que parece en epocas diferentes, tantc enmexi-

cano como en espailol. Contiene ademas un alma-

naque ritual, un libro de aslronomia y una histo-

riamexicanadesdeelailodell97hastael de 1561-.

El almanaque tiene las doce divinidades toltecas y
aztecas, y las flestas principales de los diez y ocho

meses del ailo: el libro de astronomia indica los

dias indiferentes, felices 6 desgraciados, y en Ire

estos once que los mexicanos consideraban como

los mas peligrosos para la tranquilidaidomestica:
la bistoria encierra hechos y acontecimientos muy
notables, y estan comprendidos trescientos sosen-

ta y cuatro ailos en los anales del imperio mexi-

cano.
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Los mexicanos en sus pinturas hacian uso de va-

rios colores; entre los que empleaban los tzenda-

les, daban una decidida preferencia al rojo, que lo

extraian del acMote. Es probable que los granos
de este arbusto, inolidos y reducidos a masa con

la mezcla del ax 6 alguna otra sustanuia, forma-

sen las bolas de berinellon que Del Pdo encontro

en las ruinas. Tambien es probable que usaran

para ese color del palo de Campeche 6 del Brasil,

que tanto abunda en sus bosques, 6 bien de un ar-

busto Hamado tezoatl, que mezclado con alumbre 6

una tierra mineral, produce un Colorado inuy ii-

no. Para el azul usarian del aflil (1) ,
li otras plan-

las que dan este color, mas 6 menos subido, al cual

eranigualmentebastanteinclinados. Para eJ ama-

rillo se valdrian del ocre 6 del jugo &eljochipalli,

planta conocida de los mexicanos. Para el negro
del cuicolote, fruto de un arbol muy comun en

aquellos lugares^ del que basta hoy se bace tlnta

para escribir; 6 del carbon de ocoto mezclado con

(1) Esla planla era conocida entre los mexicanos
con el nombre de quiliquilipitzana. Rayual se engafl6
al creer que habia sido trasportada de la India Oriental

al Nuevo Mundo, segun manifiesta Clavijero en su
Hist. Ant. de Mexico, torn. 1, lib. 7, pag. 368.
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otras sustancias. Finalmente, para el bianco del

tizate, en lengua mexicana tizatl, 6 del yeso, pues-
to qub lo usaban para sus bajo- relieves y obras de

estuco. Se ignora de que" procedimientos se val-

drian para dar consistencia a estos colores, pero es

de suponerse que no les fuera desconocido el nie-

dio de mezclar al efecto algunos jugos glulinosos
de plantas, frutos, u otras cosas semejantes. Los

mexicanos hacian uso del tzauhtli y aceite de

cliia (1).

La pintura entre los indios, apoyada en las tra-

diciones y en los canticos formaban su historia.

Tenian, ademas, otro niedio de conservar la me-

moria de los sucesos, segun se ha dicho, y eran

hilos do diversos colores anudados de difcientes

modos, que los peruanosllamaban guipos, y losme-

xicanos, nepolmaltzitzin. Las pinturas entre e"s-

tos no eran sin embargo una bistoria ordenada y

completa, dice Clavijero (2), sino solo monumen-
tos 6 apoyos de la iradicion.

(1) Glavijer'o. Historia Autijul de Mexico, torn. 1,

lib. 7, p^g. 369.

(2) Clavijero. Historia Antigua de Mexico, torn. 1,

lib. 7, pag. 370.





CAPITULO XXVIII.

, Escritura palencana. Mcdios que se usaron antes de
la escritura para conservar la memoria de los suce-
sos. 2. Practica de los chinos. Los quipos de los pe-
ruanos. Los nepahueltzitzin de los mexicanos. 3.

Primeros eusayos que se hicieron y progresos que
fueron lograndose en la escritura. 4. Geroglificos.

5. Escritura silabica. Su invention. Epoca eu que
se verific6. Paises en que hubo primero de conocer-
se, y c6mo fu6 extendieudose y perfeccionandose.
6. Sistema grafico y sirab61ico. 7. Escritura ideogra-
fica y simb61ica. 8. Numero de geroglificos entre
los egipcios. Su escrilura hieratica. Establecimiento
de la dcm6tica y 1'oiie'tica. 9. Vuriedad de opiuioues
sobre el origen de la escritura, y otros puntos con-
cernientes a ella. 10. Escritura del Paleuque. 11.

Las iuscripciones de Egipto y c6mo fueron descifra-
das. 12. Obstaculos y dificultades con que se tropie-
xa para obtener igual resultado respecto de los ca-
racteres del Palenque. Su naturaleza y forma en que
se presentan: comparacion con los egipcios. Trabajo
y tiempo empleados por Ordoiiez para entender uu
manuscrito que Ileg6 a sus mauos.

1.

Pasemos ahora al examen de la escritura palen-
cana. fintre los medios de conservar la memoria

ESTUDIOS TOMO II 24
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do los acontecimientqs notables, y de trasmitirlos

has (a la mas reinota posteridad, ninguno hay quo

pueda coinpararse con la escritura. No solo da idea

completa del suceso 6 hecho que se refiere, con to-

das sus circunsLancias, sin que una vez consigna-
do haya lugar a duda 6 error; sino que es el mas

i'acil, el mas capaz de llenar su objeto, y el

rnenos expuesto a alterarse en el trascurso del

tiempo. .

Antes de conoeeu la escritura, losmedios deque

para eslo se valian los hombres eran la tradicion

y los zuonumenlos. El primero, ya sea por sim-

ples relaciones, 6 por can ticos, como lo verilica-

ban los egipcios (1), losfenicios (2), los arabes (3),

los chinos (4), los galds (o), los griegos (6), los

mexicanos (7) y los peruanos (8), 6 por medio de

la trasmision sucesiva de unas personas a otras,

cual lo vemos con mucha frecuencia. El segiindo
es muy imperfecto por si solo, y expuesto a per-

derse, como se han perdido los mas clasicos de la

antiguedad; y se hacia por la ereccion deun altar,

(]) Clem, Alex. Strom., 1. G, p&g. 757.

(2)- Sanchoraiat. Apud. EuselD., 1. 1, pAg. 38.

.(3) Job, c. 30, v. 24.

(4) Letr. edif., t. 19, pag. 477.

(5) Tacit, de mor germ., n.
C
2.

(fi) Tacit. Anal., 1. 4, n. 43.

(7) Theod. de Bry. Rer. Amer.', t. 2, part. 4, p. 123.

(8) Histoire des Incas, torn. 1, pag. 321, t. 2, pAg. 56

y 57.
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un poste, un monton de piedras, 6 por la planta-

cion de un arbol. Ho aqui los arbitrios de que se

v.'ilian los primeros bombres para perpetuar los

bechos mas remarcablcs de su tiempo, y de los

que con otros igualmente imperfectos, se valen los

pueblos incultos, sumcrgLdos en la barbaric, don-

de esabsolutaiiiente ucsconocido el aria de pintar

lapalabra, y representar de esta inanera elsucesd,

cuya memoria quiere trasmitirse a otros para que
?ea conocido.

2.

La iinperfeccion do estos medios hizo que algu-
nos pueblos adoptasen ademas otras practicas auxi-

liares y supletorias, tales como la de cordoncs anu-

dados, de que se sirvieron los chinos, inucho an-

tes que entre ellcs se conociese la escritura, colo-

cando los nudos a ciertas distancias y entrelazan-

dolos de inanera, que por un sistema combinado

diesen a entender lo que se queria. (1)

Cuando los espafloles descubrieron la America,
encontraron establecidoeste misnio uso entre los

peruanos, tan perfecto, que servia de registro pu-
blico para los anales del Estado, las cbservaciones

(1) Martiui. Hist, de la China, I, 1, pAg. 2t.
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astron6micas, los tributes e impucstos, y para tras-

mitir a los diversos pueblos del imperio, a largas

distancias, las noticias que querian, usando al

efecto nudos grandes y pequeilos, que pintaban
de varios colores, y los enlazaban y combinaban

entre si, conociendose coa el nombre de quipos (1),

y entre los mexicanos con el de nepahudtzitzin (2) .

3.

La imperfeccion de tales practicas trajo la nece-

sidad de buscar un medio.mas penanente de fi-

jar las palabras. Despues del trascurso de mucbos
ailos de rneditacion constante, y de varias lenta-

tivas, se Ileg6 a adoptar el arbitrio de trazar los

mismos objetos materiales 6 sensibles que querian

representarse, de manera que el dibujo y la pin-

tura contribuyeron eficazmente a la adopcion de

este genero de escritura, que nada tenia de inge-

nioso, pues lo mas natural y sencillo, cuando se

desea dar a conocer un objeto material, es presen-
tarlo a la vista, sin que sea necesaria otracosapa-

(1) Histoire des Incas, t. 2, pg. 27 y 53.

Conquista del Peru, t. 1, pag. 22.

Acosta. Historia de las Indias, 1. 6, c. 8, fol. 285.

(2) Clavijero. Historia Antigua 4e Mexico, t. 1, lib.

7, pdg. 371.
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ra excitar ]a idea y traerlo ci la memoria. Asi lo

practicaron los chinos, los egipcios y los fenicios.

Este metodo, embarazoso de por si, algo se sim-

plifico, pintando, en lugar de todo el objeto, los

rasgos principales de el, pasando de aquialossig-
nos arbitrarios para representar tambienlas ideas,

que no podian sensibilizarse por medio de image-
nes u objetos materiales.

De esla practica se origin6 la invencion de los

yeroglificos que se atribuye a los egipcios, aunque
Fourmont, (1) apoyado en Di6doro de Sicilia, y
Vives, afirma que los recibieron de los Ethiopes.
Di6doro Siculo dice, en efecto, que las letras delos

Etiopcs y los geroglificos de los egipcios, eran do

una inisma especie^ y asi lo cree lambien Leudol-

pjio (2), unas y otras eran segun el priuiero de es-

tosauLores (3), niuy semejantesa varios animales,
a a los miembros de los hoinbres yherramientasde
u los artifices, pues que en ellos no so declara^ ni

perfecciona la oration, que intentan hacer, com-

(1) Memoires de 1'Academie royale des inscriptions et

belles lettres, torn. 7, p&g. 505.

(2) Di6doro Siculo. Bibliot., lib. 3., fol. 144.

(3) In comm. ad. hist, Etiop. cap. 1, lib. 1, fol. 54.
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pomendo silabas, sino la signification de iinage-

nes pintadas, y trasladandolas esculpidas a la

memoria con el ejercicio. (1)

Era en el tanto mas profunda esta confilsion,

cuanto que creia que los egipcios habian sido una

colonia traida por Osiris de Etiopia-, de la cual te-

nian su origen no solo las imagenes y letras que
recibieron de ella, sino inuchas leyes y costumbres

que guardaron. Los E'Hopes se creian la gente mas

antigua del mundo, atribuyendose, segun Giraldi-

no, treinta mil ailos de antigiiedad (2).

Sanchoniaton afirma, segun Eusebio, que esta

manera de escribir babia sido ensenada por Teutot

6Mercurio, que fue contemporaneo de Osiris, y asi

Jo creian tambien los Egipcios (3) .

Lo que no iiene duda es, quedeeslapracticahi-
cieron uso tambien otras naciones de la antigiie-

dad, adoptandose varies metodos, que sucesiva-

mente fueron perfeceionandosc.

Ei principio era uno mismo, y consistia en re"-

presentar con una sola figura muchas cosas. Asi

lo procticaron coil mas 6 menos variacion los chi-

(1) Diodoro Siculo, loco citato, fol. 14o.

(2) Alex. Giraldino. iu Itiner. ad Region, sub. Equin.

Flag, coustit., lib. 3, fol. 41 y lib. 4, fol. G4 y lib. 6,

fol. 10.

(3) Platon, pag. 374.

Plut., torn. 2. p. 738.
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scytas en el Xorte (1), los indios, los fenicios, los

etiopes (2), los ctruscos (3), y lossalvajes de Africa

y America (4). Los arabes luvieron tambien su es-

critura misteriosa.

Los geroglifioos preserilan originariamente un
caracter figurative*, dando solo idea del objeto re-

presentado, pero sin cualidad ninguna adicional,

eoino el tiempo, lugar u otras. Para hacer apare-
cer las ideas adicionales, 6individualizar los obje-

tos, fue preciso usar de signos disti/itivos, tornan-

do algurias de las cualidades naturales, tales como
el color, posicion, 8cc. De la union de los-siynos

figurativos y distinticos provino la escritura sim-

l)6lica
f que fue el segundo paso quo se di6 en el

sistema grafico, y de el hicieron uso los mexica-

iios. Yinicron despues los signos emgmulicos, in-

ventados para expresavias ideasme tafisicas, echan-

do inano de analog ias; fueron, por tan to, arbitra-

rios, coHvencionales, y especiales. Los egipcios y
los cbinos hicieron nsode este sistema, que por la

combinacion de los tres medios indicados Ileg6 a

ser ideogrdfico, expresando las ideas por medio de

imageries y retratos, 6 de imegenes simbolos.

(1) Essai sur les hiero^lyphcs, pikg. 47.

(2) Di6Joro, 1. 3,pAg. 176.

(3) Essai sur les hieroglyphes, p^ig. 46.

f4) Lettres edif., torn. 57, paj. 2o8.
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8.

Tal era el genero de escrilura que en aquellos

tiempos se usaba, tan oscuro e imperfecto por las

diversas significaciones que se podian dar a los

(jerogllficos; pero que sirvio de mucho para ulte-

riores progresos. Ocurri61a idea feiiz de represen-
tar con signos, no ya el objeto mismo, sino el so-

nido articulado con que se expresaba, y al efecto

se inventaron ciertos caracteres que, unidos entre

si, pintasen exactamente la palabra, reducida en

los tiempos primitives a muy pocos sonidos articu-

lados, lo cual facilitaba en gran manera el rnodo

de darla a conocer, ya de viva voz, ya por escri-

to. Algunos Hainan a este metodo escrituravildli-

ca, porque se empleaba un solosigno para cadasi-

laba. Atribuyej>e su invencion a los asirtos, asi

como su variacion y pcrfeccion a los fenicios (1).

Era este ya un paso muy avanzado en los pro-

gresos del entendimiento huinano. Faltaba, sin

embargo, todavia asombrar al mundo con la siin-

plificacion de este metodo basta donde fuera posi-

ble. Asi se verilico, y un genio feliz hallo en fin

el modo facil y sencillo de lograrlo, obteniendo el

asenlimiento general. Tal es la escrilura alfaM-

(3) Di6doro, 1. b, pig. 390.
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tica, en que usandoso de signos para expresar ais-

ladamente las vocales, y unie"ndose a los deinas in-

ventadas para los otros sonidos articulados, hubo

de llegar a representar con toda precision y exac-

titud, cuanto puede ocupar a la inteligencia hu-

mana.

Como los g&roglificos no eran unos mismos en

todas las naciones, tampoco lo fueron los signos

empleados en la escritura silabica, ni es entera-

mente igual la alfMtica\ pues ademas de la con-

formidad que su invencion requiere, los caracteres

que han usado varias naciones, ban conservado

rasgos de esas diferencias primitivas, como se ad-

vierte en las lenguas orientales comparadas con las

del Occidente, aunque en el fondo no sealteraseel

principio de que todas partian. For eso se advier-

ten diferencias en cl modo de trazar los caracleres

y colocarlos: unos los colocan en lineas perpendi-

culares, 6 de arriba a abajo, como los cbinos, japo-

neses, tartaros, los uaturales de Filipinas, los ba-

bitantes de Ceilan, y los etiopes antiguos, y otros

borizontalmente, Los egipcios, asirios, persas, fe-

nicios, arabes, bebrcos y caldeos, escribian do

derecba a izquierda, movimiento embarazoso 6 ir-

regular, a diferencia de los abisinios, bracbma-

nes, malabares, javanes, sianeses, los del Tbi-

bet, Boutan, antiguos germanos, griegos, lati-

nos, eslavones, godos, y la mayor parte de las

naciones de Europa, que escriben de derecba a
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izquierda, modo mas natural y expedite. (1).

No se sabe a pun to fijo quien file" el inventor del

alfabeto, ni la epoca en que se verific6 el descubri-

nriento, sobre lo cual hay entre losautores opinio-

nes encontradas. Lo que puede asegurarse es, que
nacio en alguno de los paisesmas civilizados, don-

de mayores progresos habia hecho el entendimien-

to bumano. Es de suponerse que fuera en uno de

los que primero se poblaron. Asi, pues, se cree

que fue inventado el alfabeto, 6 por los asirios, 6

por los egipcios, mucho antes de la e"poca en que
estas y otras naciones brillaran con todo su explen-
dor.

Segun Tacito (2), Plinio (3) y Lucano (4), laFe-

nicia y el Egipto fueron los paises donde se inveri-

to, despues del trascurso de muchos aflos en que
le habia precedido la escritura svnbdlica, y cuando

ya ambas tenian nombre e importancia. En tiem-

po de Job era ya conocida en la Arabia, y Moists,

al hablar de ella, lo hace en terminos que revelan

que su invencion no era moderna, conio puede
verse en varies pasajes de la Sagrada Escritura (3) .

(1) Memoires de TAcademie des inscriptions et belles

letres, torn. 7. Reflexiones de Mr. Freret sur les prin-

cipes generaux del'art de'oorire, p'lff. 328.

(2) Anal. XI. 14.

(3) VII. 56.

(4) III. 220.

(5) Exodo, c. 17, v. 14, c. 34, v. 27, c. 24, v. 4 y 28.

Xumeros, c. 23, r. 1, c. 17, v. 18, c. 31, v. 17 y 26.
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Una parte de los criticos cree que los caracteres de

que se vali6 Moiste, son los misinos que los de los

fenicios, que antiguamente eran identicos. Reco-

noce Warbuton (1) como probable, que Moists ad-

quiri6 en Egipto el conocimiento de las letras, por-

que el alfabeto hebreo, que emple6 para componer
el Pentateuco, es mucho mas extenso que el que
Cadmo llevo a Grecia, suponiendose que cambi6 la

forma de las letras egipcias, para que la escritura

simb61ica no recordara la supersticion e idolatria.

Al principio solo era conocida la escritura alfa-

bttica en Egipto y algunos pueblos del Asia, entre

los cuales se comprende la Fenicia, situada sobre

la costa occidental del mar de Libia. De aqui paso
a la Grecia el ailo de Io94 con la colonia de feni-

cios, que condujo Cadmo a la Beocia (2), llevando

este presente sublime, que ha cambiado la condi-

cion del gnero humano (3) . Si a Cccrope era ya
deudora la Asia de la civilizacion de Egiplo, a Cad-

mo le debio la Grecia entera el estado floreciente a

(\) Eusayo sobre los geroglifieos egipcios, cap. 41.

p&g. 171 y sig.

(2) Plinio, 1. 7, sec. 37, pag. 412.

Bartelemy. Viaje del jovcii Anacarsis, torn. 1. in-

troduccion, l
a
parte, pag. 12.

Herodoto, 1. o, n. 08.

Di6doro, 1. 3, p-\. 230.

Euseb. Prosp., cvan., 1. 10, c. 5, pa^. 473.

(3) Herodoto fij
a este acontecimiento l.bOQ afius au-

tes de la venida de Cristo.
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que despucs llego. Perfeccion6se-el alfaboto delos

fenicios, pues en el usado en la mayor parte de los

pueblos de Oriente no se expresaban las vocales de

la escritura; debie"ndose, segun Dionisio, a Lino,

maestro de Orpheo, esta clasica innovacion. (1)

Plutarco dice que la tetrada multiplicada cuatro

veces di6 las primeras letras llamadas fenicias a

causa de Cadmo; a las descubiertas despues Pala-

medes afladi6 cuatro, y mas tarde Simonides otras

cuatro (2) . Con caracteres alfabeticos estaban es-

critas las leyes que Solon publico el ailo 1594 antes

dela era cristiana; y sehan encontrado inscripcio-

nes en lengua egipcia anteriores a Moists: tan an-

tiguo asi era su uso. Do la Grecia recibieron los

latinos esta especie de escritura (3) ,
trasladada por

Evandro, (4) y de stos los pueblos de Europa.

3.

De todo lo expuesto se deduce que la reproduc-
cion del pensamiento por medio de signos repre-
sentativos ha tenido tres epocas bastante marca
das. La primera, en que se hizo uso de geroglifi-

(1) Dionisio apud Di6doro, 1. 3, pg. 36.

(2) Plutarco Sympos, IX, torn. 8, p&g. 945.

f3) Ticito, Anal., 1. 11, n. 14.

(4) Tito Livio, 1,7.
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cos, mas 6 menos parecidos 6 conexos con los ob-

jetos que querian representarse; despues la escri-

tura sildbica, que fue un paso nias avanzado para

simplificar este medio de comunicacion; y por ul-

timo la escritura alfdbttica, que es el esfuerzo

mas grande de la inteligencia humana, que tanto

ha influido en la suerte del mundo, obrando prodi-

gies, elevando ai hombre a toda la altura de su

dignidad, conduciendolo a esos progresos einven-

ciones que causan pasmo y admiracion
, y ban he-

cho florecer los iinperios, manifestando de cuanto

es capaz la obra nias perfecta de la creacion. Los

voces se fopmaban por seinejanzas e imitation, en-

contrandose de esta inanera al^una analoina entroO O
ellas y las cosas que por su medio querian signi-

ficarse.

Se conoce desde luogo, que el trazo de la figura

de los objetos materiales fuo el primer paso que
se di6 en olsistemagrd/lco, para fijar el pensa-
miento por medio de figuras que lo representasen.

Mas como esto solo podia servir para los objetesen

general, bien pronto se conocio la necesidad de in-

ventar algun medio, como se ha indicado, para

singularizarlos, y evitar el error de confundir to-

dos los de una misma especie, y la imperfeccion

quo de alii resultaba. Esto dio origen a los simbo-

los, que unidos a las principal es figuras, presen-
taban la idea mas coinpleta, procurando siempre

que entre el simbolo y lo que representaba hubie-

ra alguna analogia 6 semejanza, y no fuera ente-

ramente arbitrario.
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7.

Tal sistema elevado ya a este ^rado, si biencon

alganas imperfecciones para representar los obje-

tas materiales, era ineficaz e insuficierite para las

ideas puramente metafisicas, conociendose la nece-

sidad do adoptar signos arbitrarios, aunque siem-

pre se buscaba cierta analogia con algun objeto

material. Esta escritura ideogrufica obr6 una re-

volution importante en el sietema grdftco: pero
como sus resultados no podian sermasquelocaleb,
como nacidos de un arreglo convencional, salidos

de estos limites eran completamente enigniaticos

para los demas. Se trat6 de simplificar el metodo

y de allanar en lo posible semejantes dificultades

e inconvenientes, y de estos esfuerzos naci6 la es-

critura, alfabctica compuesta de signos fontticos.

que representaban no ya los mismos objetos, sino

los sonidos con que se expresaban, y con los cua-

les se formaban los idioinas de las naciones. Asi

como las palabras eran el signo de los pensamien-

tos, ocurri6 la idea de que los signos escritos lo

fuesen directa e indirectamente de las ideas, y de

esta manera se estableci6 esa relacion intima entre

el idioina y la escritura, que fue la variacion mas

perfecta que se hizo en el sistema grdfico, adopta-
da generalmente como una de esas invenciones fe-
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lices que tienen el ascenso de la razon humana.
Necesario fiie" sin embargo el trascurso de muchos
aflos y csfuerzos extraordinariosde'ainteligencia,

para llegar a esta teoria tan exactu y venlajosa,

que con un corto numoro de signos representa los

sonidos y combinaciones infmitas de palabras, fra-

ses e ideas, que es el resultado mas grandiose a

que podia llegarse.

Entre los egipcios ascendia a ochocientos el nii-

inero de caract^res geroglificos (1), de Jos cuales

se form6 despues la escritura hierutica, que et'a

una verdadera taquigrafla, 6 los signos abrevia-

dos de los geroglificos (2) , y por ultimo la demdti-

ca, que solo se diferencia de la anterior en el nu-

mero menor de caracteres 6 signos, que se emplea-
ban en el uso cornun (3). En la practica usaban

los egipcios de todos los signos para escribir, esto

es, de los gerogl'ificos, simbtilicos, y fontticos. En

tiempos posteriores vino a reasumirse en las nacio-

nes en uno
y que es el alfdbeto, dando al sistema

grufico el ultimo grado de simplificacicn.

(1) Ghampoliou. Hist. pint, y descrip. de Ejfipto. to-

mo 1, p&g. 358.

(2) Idem, idem.

(3) Idem, idem.
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Esto 6rden y admirable concierto que se encuen-

tra en la escritura que usaron los egipcios, ylase-
rie de sus progresos; nos induce a creer que fue

Egipto la cuna de la escritura alfaletica, de dondn

se coinunico a las demas naciones sucesivamente,
lo cual esta apoyado en el juicio de los escritores

antiguos mas celebres. Toda la antigiiedad grie-

ga y romana, dice Chauipolion (1), Platon, Ta-

cito, Plinio, Plutarco, Di6doro de Sicilia, y Var-

tt ron, atribuyen a Egipto la invencion de la es-

< crituraalfabetica. Fija Schoolcraft (2) la in-

vencion de las letras en Egipto mil ochocientos

veintidos anos antes de J. C.: el descubrimiento se

verified trescientos treinta y un ailos antes de la

era del Exodo. Moists mil cuatrocientos noventa

y un ailos antes de J, C., estaba muy versado en

el uso de un alfabeto de diez y seis consonantes.

Lo expuesto parece lo mas fundado y verosiniii

que puede establecerse sobre esta materia, atendi-

da la gran variedad de opiniones que reina entrc

(1) Champolion. Hist. desc. y piut. de Egipto, torn.

1, p^g. 345.

(2) Schoolcraft, Historical and statiscal iuformation

respecting the history, condition and prospectus of the

Indian tribes of the United States, 2, pay. 346.
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los autores que se ban ocupado de ella, especial-

mente sobre quien fue el que inventolaesmVwff,
el pais en que primero apareci6 y el tiempo en que
comenz6 a hacerse uso de ella. Nada ha podido
hasta ahora descubrirse y fijarse con certeza: todo

lo que existe es imperfecto, incomplete y destitui-

do de pruebas, en que pueda descansarse con toda

seguridad.

Court de Gebelm, al ocuparse de esta materia,

dice lo siguiente: dodo lo relative al or tgen de la

escritura no es sino una serie de problemas mas

oscuros, 6 mas dificiles de resolverlos unos que
los otros.w (I)

Algunos autores
j
tidios comprenden la escrititra

entre las cosas creadas por Dios la tarde del primer
sabado.

Nichols (2), Cafarel (Z}yPoxtel(l*} la reputan
como don de Dios.

Otros la atribuyen a Adam, tales como Saeclii-

nus, Altedius, Baulduc (o), y Mathias Bel (6).

El Tostado cree que us6 letras, y escribi6 algunas

(1) Court de Gebelin. ilonde primitif. Orij. du lang.

et de 1'ecrit., liv. 5, sec. 1, chap. 2.

(2) De litteris inventis. Lond., 1711.

(3) Curiosit^s inouies. Paris, 1129.

(4^ De Foeuicium litteris. Par. 1552., cap. 4.

(5) De Ecclesia ante Mosem.

(6) De vetene literatura Hunno. Scythica, 1720.
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cosas (I), y del rnismo parecer es D. Gabriel Alva-

rez Pellicier (2).

Otros la cqnsideran anterior al diluvio, citando

en su apoyo la tradition de los orientales, y las co-

lumnas de Seth, a cuya opinion se inclinan San
A

ff
ustin (3), Drusius (4), MaUinkrof (b), Gonza-

lez (6), Parson (7) y 'SJiuetford (8).

Este ultimo cree-que la escritura alfabetica es

posterior al diluvio y a la dispersion de las gentes.

Cupcr la considera anterior a Moises y aun a

Joseph; pues segun el las 6rdenes expedidas por
este a las provincias egipcias, selladas con el ani-

Uo real, estaban escritas con caracttres alfabtti-

cos (9). Balden cree que era ya conocida cuando

naci6 3foists (10).

A este tenor podrian citarse otras inuchas opi-

^1) Abulener Supr. Deuteron. Cap. 32.

(2) Hist, de la Igles. y del Mundo, lib. 1, cap. '^2, fol.

223.

(3) Git( de Dieu, liv. 5, chap. 23.

(4) De liebraica antiquitate.

(5) De nativit. litter, c. 2.

(fi) De duplici terra, pag. 159.

(7) Remaines of Japhet, chap. XJ.

(8) Hist, sacr^ et profane, torn. 1, liv. 7, pag, 233.

Leyde, 1736.

(9) Letre a la Groce. Let. 53.

(10) Otia Theologica. Amster., 1084, en 41 Disert.
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niones; pero solo hare mencion de las siguientes.
Los Pclasgos, 6 los pueblos de la dispersion,

dice Mazocchi (1), llevaron"; consigo a Grecia y
a Etruria las letras, invencion divina, que les

habia sido trasmilida por los quejhabian sobre-

vivido al diluvio.

Bianconi, que habia hecho uu estudio detenido

sobre esta inateria, se expresa asi: Todo parece

probar que las letras fcnicias 6 hebrcas son tan

<( antiguas como el gcnero humano, 6 al nienos

an teriores a la dispersion de las gentes; porque
vemos que, los pueblos situados al Oriente y Go-

cidente de los Hebreos y de los PheH-fcios, em-

pleaban las mismas letras* (2).

Pliiiio unas veces atribuye la invencion de las

letras a los Phenicios, lo inismo que la aslrono-

raia, la navegacion y el arte mililar (3), y otras a

los Asirios, donde siempre habian sido conoci-

das (4).

Suidas asegura que Adam fue el inventor de

< las artes y de las letras; pero a pesar de su auto-

u ridad la mayor parte de los sabios esta dividida

entre los Asirios y los J?fffpcws;'el mayor nu-

lj Recherclies sur Irs prcinicrc.s table* d'

120. XoU 7. Napl., TToU, iu lol.

(2) De antiquit. litler, p. 64. Bonona, 1748.

(3) Hist. Nat., liv. 5, chap. 12.

(4} Idem, liv. 7, chap. 56.
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mero esta por estos ultimos, arrastrados por Pla-

ton, Di6doro, Ciceron, &tc., que hablan de That

6 Mercurio coino inventor de las letras, y como

el que distinguio las vocales de las consonantes.

Platon llama tambien a Mercurio el ilustre fa-

bricador j el padre de las letras.v (1)

Kirclier reputa al alfabeto de origen egipcio (2) .

Wachter ha querido probar quo la escritura al-

fabMica naci6 en Egipto antes que la geroglifica,

y que fue llevada a Caldea por Belo, a Siria por

Agenor, padre de Cadmus, y a Attnas por Cec-

rops (3).

Brasses, citado por Court de Gebelin, despues
de dividir la escritura en seis 6rdenes:

1 La imagen aislada;

2 Las iinagenes seguidas, a la niexicana;

2 Los simbolos alegoricos 6 geroglificos, repre-

sentaciones de las cualidades, a, la egipcia;

4 Rasgos representativos de las ideas 6 carac-

teres, a la china;

5 Rasgos representativos de las siiabas, a la

Siamese;

(1) Court de Gebelin. Monde primitif., etc., lib. o,

sec. 2, chap. 1.

(2) (Erlipe, Egyptien in fol., torn. 1.

(3) Natures, et scriptures concordia. Leipcick, 1752.
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G Los caracte'res alfabeticos y destacados, a la

europca (1):

Se adhiorc a creer que la cscritv/ra simbdlica,

compuesta de geroglificos, es necesariamenie mas

antigua que lo. literal, y dice respecto dees ta, qae
no puede indicar en que tiempo ni por quien ha

sido introducida; pero que se puede dejar a los

PJienicios gozar, segun la tradicion mas comun ,

la gloria de haber inventado este bello arto de la

escritura orgdnica. Ellos son al inenos los in-

ventores de ella a nuestro juicio, ailade este es-

critor; pues que consta que fueron los que con

sus viajes la extendieron en los paises mas occi-

dentales. (2) Admite, en fin, la idea de que
las figufds simbdlicas ban dado paso a las fig-u-

ras literates.* (3)

Ingeniosos son los sistemasiiiventadospoi
1 Van-

Helmont (4), Wackier (b) y Nelme (6) sobre la

formation del alfabeto^ atribuye'ndolo unos a la

forma que toma la lengua al pronunciar la letra;

otrosa lanariz; olros a la garganta (7); y no es

(1) Mechanismc du laiig, torn. 1, pig. 310, 462

(2) Mechanisme du lang., torn. 1, pAg. 445.

(3) Idem, pag. 450.

(4) Alphabet! vcri naturalis hcbraici delincatio, etc.

Sulzbaci, 1G67.

(5) Nat. et script, concordia, chap. 2, 3.

(6)^Essai sur la recherche de 1'orig. et des clem, des

lang. etdcs lit. Lond., 1772.

(7) Court, de Gebelin. Monde priinitif. etc., chap. 2.
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menos ingenioso lo expuesto sobre esta misnia ma-
teria por M. Rmiland Jones (1).

Si en inedio de eslos sisternas diversos, y con-

tradictories algunos, se prosigue el examen sobre

la marcha de la gpcritura despues de su invencion,

se tropezara lambien con la misma variedad de

opiniones y dificultades, que dejan inciertos mu-
chos pantos.

Court de Gebcliii cree que la cscritura i'ue efec--

(,o de la casualidad, y enteramente arbitraria (2),

fundada sobre la imitation, lo mirinio que el len-

guaje (3), y que en una y otro eran precisos dos

centidos, propio 6 fisico el uno, y figurado el

otro (4); lo cual es conforme con lo que asientan

Clemente de Alexandria (o), Horo Apolon (6),

Warbuton (7) y Malespines (8); dice ademas, que
la escrkura en su'origen fue gerofjlifico, (9), que

(\) Hicroglific. or a Gram., introd. to an uuiv. hie-

rogl. lang. Lond. 1768.

(2) Monde primitif. Grig, du lang. ot de I'ecriture,

lib., b. sec, 1, chap. 3.

(3) Idem, idem, cliap. iJ.

(4) Idem, idem, chap. 6.

(5) Stromater ou- los Tapisieries, liv. 5, p&g, 686 et

suiv.

(6) Geroglyphica avec coinent. de J. Coru Paw.

(7) Legation de Moyses.
(-8) Essai sur les Hierogljphes Egyptiens.

(9J Court de Gebclin. Monde primitif, etc., chap. 4 ;

pftg. 401 .



273

oonsistia en pintar los objetos, y la alfabetica los

sonidos de la voz; reputa este ultimo por gerogli-

fico tambien, y juzga que al principle solo se com-

puso de diet y scis caracteres, y que su invenciori

no se debi6 a los egipcios, sino que fue Cadmea u

Oriental, y conocida antes cle la dispersion de los

pueblos (1), encontrandose desde la mas reinota

antigiiedad entre los chinos, los fenicios, los egip-
cios. los griegos, los caldeos, los etrtiscos yloshe-
breos (2); este concepto vuelvearepetirlo, (3) dan-

dole a ]a cscritura una antigiiedad de 4,300 aflos

antes de J. C., y sopardndose de los que lafijaban
en Cadmo para la Grecia, y en Moiscs para el

Oriente, y considerando d la gerogUfica anterior a

la alfab^lica.

M. Guignes cree que la geroglifica fue la de los

primeros hombres, conservada con mas cuidado

por los egipcios lo inisnio que su idioma, en el

cual se encuentran los origenes de las otras len-

guas orien tales (4).

Digno es, por ultimo, de consignarse aqui el pa-

saje de Lucano, que dice lo siguiente (o):

()) Court de Gebelin. Monde, etc., chap. 4. pdg-. 4u-J.

(2) Idem, idem, p&g. 407.

(3) Idem, chap. 14, pdg. 423.

(4) Mem. de laser., torn. 34. pdg. IS, edit, in 4

(5) Pharsalia, liv. 5, v. 220 et suiv.
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Phcenicis primi, famce

si creditur, ausi

Mansuram rudibus vocem

signare figuris.

Nondum flumineas

Memphis continere biblos

Npverat, et sacris tan-

tum volucresque fercque,

Sculptaque servabant

raagicas animalia linguas.

aLos Phenicibs, si se cree la fama, fueron los

primeros que se atribuyeron fijar la palabra por
. figuras matenales. Menfts no sabia todavia com-

poner libros con planlas, que crecen sobre las ori-

u lias de sus rios; sus lenguas magicas no eran con-

servadas sobre el marmol, sino por figuras de

aves y animales.w

Este pasaje de Lucano ha dado lugar a varias

interpretaciones: creen unos ver indicada en 61 la

invencion de los geroglificos, y otros la de las le-

tras. Hugo (1) es de la primera opinion, y tambien

el P. Garcia (2), refiriendose a varios autores. Pli-

nio (3), Quinto Curcio, (4) Postel (b), Walton (G).

(1) Gap. 10, ex Plin., lib. 7. cap. 5G.

(2) Oriff. de las Jnd., lib. 4, cap. 22, 1 .

(3) Hist. Nat., lib. 5, cap. 12.

(4) Lib. 4.

(5) De litro. Phenic.

(6) Prolog, bibl. poligl. 3. n. 3.
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Bochart (l),y Vosio (2) dicen qmeZucano habla de

letras y no de figuras significative^ de cosas: lo

mismo opinan Mela (3) y Grocio (4)-

En apoyo de esta opinion puede tambien citarse

a Crisias (o), cuyo pasaje traducido por Casaulo-

no (6), es de esta manera: Pbenicum inventum
(ditera nempe loquax, 6 como dice Natal Co-

mite: Phenicum inventum Uteri verbi lo-

quax (7).

10.

Con estas nociones preliminares podra ya for-

marse un juicio de laclasede escritura que usaban

los palencanos, de que todavia quedan algunos res-

tos. Las investigaciones que hasta ahora se ban
becbo sobre ella no ban dado un resultado satis-

factorio, que rasgue completarnente el velo que las

oculta a la inteligencia humana.
'

Se tienen, sin

embargo, algunos materiales, que pueden contri-

buir ^ un 6xito feliz. El infatigable abate Brasseur

(1) Geog. sacr.

(2) De Art. gramcn. lib. 1, cap. 7.

(3) De situ orbis, lib. 1, cap. 12.

(4) Yn Notis ad Lucan. fol. 118 y 119.

(5) Arheneus, lib. 1, Delen. napsph.

(6) Yii Animadv. ad Arthen. cap. 22.

(7) In Vers. Athen., lib. 1, cap. 25, fol. 47.
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de Bourlourg procur6 derramar nueva luz sobre

las cosas de America, escudrinando los archives

donde pudieran encontrarse algunos dates, exami-

naiido cuidadosa y atentamente sus historiadores,

esludiando sus costumbres y leyes, recogiendo sus

tradiciones y buscando en todas partes monumen-

tos, papeles y mahuscritos que pudieran ilustrarle.

Esto le hizo descubrir en la Biblioleca Real de His-

toria de Madrid un precioso e importante manus-

crito de Fray Diego de Landa, que con el litulo

de Relacion de las cosas de Yucatan, di6a luz en

1864, acompailado de varies documentos hisl6ri-

cos y cronologicos, y una gramatica y vocabulario

de la lengua maya, y contiene la nomenclatura

completa de los signos del calendario maya, que
tantocontribuirapara descifrar las inscripciones in-

crustadas en los edificios de Yucatan, que ocupan
un lugar tan notable entrelas ruinas del continen-

te americano. Ha reunido a ellos los signos que

constituyen el alfabeto, el cual, aunque incomple-

to, es de grande importancia e interes; pues con su

auxilio podran leerse quiza los caracteres de que
estan cubiertas Ia5 ruinas, no solo de Yucatan, si-

no tambien las del Palenque, Copan y Quirigua,
si llega a descubrirse entre ellos semejanza e iden-

tidad, como aparece a primera vista en el aspecto

que presentan todas estas ruinas. Puede, pues,
considerarse como la primera clave de esas inscrif-

ciones misteriosas, segun el juicio del mismo aba-

te Brasseur de Bourbourg, que babia comenzado

ya algunos trabajos comparando estos caracteres
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con los del Codice Mexicano num. 2 de la Biblio-

teca Imperial de Paris, y con el que reprodujo
ford Kinsborourjli en su. obra de antigiiedades,

habiendo encontrado todos los del calendario re-

producidos por Landa y cerca de una docena de sig-

nos fontticos. Si estos Irabajos, y los esfuerzos que
continuen haciendose, llegan a tener el mismo re-

sultado que los do Champoliou respecto de los ca-

racteres egipcios, se llegara a un descubrimienlo

de la mas altaimportancia, revelandose al mundo
los grandes misterios, y quiza la historia de un

pueblo quedejo esculpida en piedra la memoria de

su existencia.

11.

Despues que Egipto dejo de brillar con todo su

explendor, y fue presa de la tirania y rapacidad do

los conquistadores, que entregandolo a las llamas

y destruyendo sus raonumentos, intentaron borrar

hasta su memoria, un velo misterioso cubria su

historia. Entre sus ruinasse veian numerosas ins-

cripciones, que nadie entendia, y que por largo

tiempo fueron objeto del examen y meditacion de

los sabios. Multiplicabanse las tentativas, sc fati-

gaba en vano .-! entendimienU), se hacian compa-
raciones, se forniaban ingeniosas combiuaciones

,

y al levantar la mano de ese trabajo, solo se tenia
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la conviccion de su mayor dificultad, y casi impo-
sible descifracion.

Gonocidos sonlos trabajos de Causini (i), de Va-

leriani (2), de Horopollini (3), y de Heorger (4),

sobre esta materia. Entre los sabios ilustres quo
con mas empeno se consagraron al servicio de Egip-

to, se enuineran tambien HOT-Apollo, al que se

deben mucbos destellos de luz sobre la interpreta-

cion de los geroglificos, y a Anastasio Kircher, sa-

bio jesuita que escribio su uspMngx mistagogav (5)

y su ^Museum collegi romani (6). Estos escritos,

y los de varies viajeros ilustrados, los de Mr. Fou-

rier, y los trabajos de Bchoni, ban contribuido

mucbo a la ilustracion de la materia, pero ban sido

precisos todos esos esfuerzos reunidos, y el trascur-

so de mucbos siglos, para rasgar el velo misterio-

so que substraia de la inteligencia bumana los sig-

nos de que usaron los egipcios para expresar sus

pensamientos. Tan alta gloria estaba reservada al

(\) Gausini. Sirabollica Egyptiorum sapientia. Pari-

siis, 1641.

(2) Pietry Valerian!. Hieroglyphica. Francfurti, 1678.

(3) Horopollinis. Hieroglyphica gr. lat. cum integris

observationibus et notis diversorum. Curante de Pa\v

Tiay ad Rhen, 1727.

(4) Heorger Hieroglyphica. Amsterdam, 1744.

(5) Athanassii Kircheri 6 Societate Jesu Sphiugx

mistagoga. Amsterdam, 1676.

f6) Roman! collegi socictatis Jesu Museum, etc.

Amsterdam, 1678.
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inmortal Champolion, que despues de veinticinco

aTws de incesantes meditaciones y trabajo, de una

atenta y profunda comparacion, del examen de mu-
chos dates, y de una constancia extraordinaria en

sus tareas analilicas, aprovechandose de cuantas

luces se habian esparcidosobreelEgiplo, especial-

menle de los escritos del Dr. Young, que en 1813

descubrio el valor alfabttico de los siynos gcroyli

//cos grabados sob re el obelisco de Phile, que ex-

presaban los nombres de Plolomco y de Berenice,

y rectificando lo que este descubrimiento tenia de

defectuoso, y dandole todo su desarrollo, logro al

fin en Francia, por medio de la inscripcion do la

Roscla (1), enconlrar la clave del sistema gn'iflco

de los egipcios. En 1822 pudo ya publicar el resul-

(adode sus trabajos, explicando el alfabcto eyipcio,

que ponia al alcance de todos las numerosas ins-

cripciones de este pueblo antiguo, que Cue el fanal

que iiumino al rnundo entero. En la ^Historia

dcscriptiva y pinlorescadeEgifito,* lamina 22, se

ha publicado ese alfabeto complete con su corres-

pondencia; descubrimiento feliz, que basta por si

solo para formar una de las epocas mas notables

del saber humano. Con su auxilio no escapara ya
a las investigaciones del sabio ninguna de las ins-

(1) La roscta es un bloco de basalto negro coil una

inscripcion en caracteres gcroglificos dem6ticos y grio-

gos, descubierta por los Irabaj adores de una dc las divi-

siones del ejercito franccs, al cavar los cimientos del

fuerto Saint-Julien. Se halla en el Musoo Britauico.
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cripciones, que aiin . se conserven entre las ruinas

de aquella celebre nacion. Lo mismo sucedio con

las inscripciones de Palmira. Mas de im siglo ba-

bia trascurrido en iniitiles esfuerzos para descifrar-

las, kasta que el abate Barthelemy ,
a costa de cons-

tancia y extraordinariosafanes, encontro la clave,

descubriendo que partlcipaba del alfabeto hebreo y
siriaco, explicandolo todo con grande erudicion (I )

.

12.

Quiza otro tanto sucedera al fin con las ruinas

del Palenque y Ococingo, a lo cual contribuirian

los ultimos trabajos que se ban ernprendido, y los

descubrimientos que se ban liecho. Se examina

con asombro lo que queda, y alfijar la vista en sus

grandes steles, en Jos caracteres que sehallan gra-
bados cerca de sus figuras, una ansiosa curiosidad

se apodera del genio investi^ador, pero solo, aban-

donado a sus propios esfuerzos, eldesalientopene-
tra en su corazon, porque no encuentra aiin datos

bastantes que le guien en mediodelas conjeturas,

que se agolpan y se suceden unas a otras como va-

nas ilusiones.

Para interpretar el anliguo Egipto, se contaba

(1) Goguet, Origiae des lois, torn, 1, Jib 2> p4g, 38?
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con las noticias esparcidas en las obras de los res-

petables escritores de la antiguedad, con las inves-

tigaciones del diligente Ilerodoto, que mereci6 de

Ciceron el glorioso titulo de padre de la historia,

que examin6 el Egipto, la Persia, la India, la

Arabia y la Scytia, y cuyas narraciones ban sido

conlirmadas despues con las luces de los siglos pos-

teriores; estuvo-en Tebas, Heliopolis y en mucbos

de los paises, provincias y ciudades de que bace

mencion, procurando beber en fuentes puras las

noticias que nos ba trasmitido. Se contaba con las

noticias geograficas e bist6ricas de Strabon, que

viaj6 y examin6 con escrupulcsa curiosidad el

Asia, el Egipto y la Grecia, no contentandose con

lo que encontraba escrito en otros autores sobre los

paises que describe. Se toma el cumulo de datos,

que en fuerza de continuos trabajos 6 investiga-

ciones, por espacio de treinta anos, reuni6 el pro-

fundo Di6doro SiculQ. Se contaba con los celebres

estudios sobre la bistoria de Egipto de Manethon,

para los cuales consulto los anales mas antiguos
de la nacion, examin6 las tradiciones, registro los

monumentos clasicos, y reuni6 cuanto podia dar a

conocer a este gran pueblo. Se contaba, linalmen-

te, con los trabajos emprendidos por el bistori6gra-

fo Sanchoniaton sobre la Fenicia, y los faJZeroso

sobro los caldeos, asi como con. las luces de los sa-

bios, que con sus escritos ban ensancbado en to-

dos los raraos la esferade losconocimientosbuma-

nos.

jCuanla diferencia respecto del Palenque! Para
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el exainen e interpretacion de esas ruinas pocos 6

ningunos datos existen. No M muclio tieinpo que
ban comcnzado a iijar las miradas de los bombres

ilastrados. Aiin no son conocidas en todos sus de-

tallos. Las relaciones que se encuentran en los bis-

toriadores de America sobre los sucesos de la con-

quista, con cuanto p.udieron reunir sobre la bistoria

antigua del pueblo conquistado, la religion, las

practicas, y los usos y las costumbres que balla-

ron establecidas, noministran la luz necesaria pa-

ra juzgar con acierto sobre cuanto encierra este

continente. jQuiza mucbos de los datos, cuya fal-

ta hoy tanto se deplora, perecieron en medio del

incendio, de la sangre y devastacion, con que mar-

caron su conducta los conquistadores del Nuevo

Mundo, y los que llevados por un falso celo reli-

gioso cooperaron a tales actos de barbdrie, compa-
vables a los de Canibises cuando entr6 en Egipto a

sangre y fuego, entrego Tcbas al pillaje de sus

soldados, destruy6 sus templos, incendi61as babi-

taciones, profan6 las tumbas de los reyes_, derribo

sus monumentos, y dej6 una huella de sangre y
de externiinio^ que perpetu6 entre sus raoradores

su niemoria excecrable.

La dcstruccion de los idolos, la ruina de los tem-

plos gentiles, el destrozo de las pinluras," mapas.
hbros y manuscritos, que poseianlos antiguos ba-

bitantes de este continente, nos privaron de mu-
cbos conociinientos utiles, del tesoro de noticias

que en ellos se encontraban, y de la revelacion de

los misterios que por todas partes se presentan to-
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davia en el Nuevo Mundo, dejando perplejo al sa<

bio en medio de susprofundasinvestigaciones. No

hay, sin embargo, que desesperar en esta empresa

gloriosa. Mucho ha de avanzarse, y tal vez se lo-

grara realizar de una manera satisfactoria lo que
hizo Champolion respecto del Egipto que se sepa
con certeza quo" pueblo habit6 las ruinas del Palen-

que, cual fiie" su historia, desdecuando fij6su mo-

rada en este Continente, qu6 acontecimientos me-

morables acompanaron su existencia y produjeron
su aniquilamiento, y por ultimo, cuales eran su

religion, sus practicas y costunibres, con todos los

detalles de su vida privada.
Mucha parte de esto se lograria sin duda, si pu-

dieran leerse las inscripciones que decoranlas rui-

nas. Fijando en ellas atentamente la vista, se des-

cubre la perfeccion con que estan trazadas las di-

versas figuras con que se expresan las ideas, la

regularidad en los trazos, la hermosa forma de al-

gunos, la finura de cincel con que muchas estan

esculpidas, y las ideas de delineacion, exactaspro-

porciones, y variedad que en ellas se descubren.

En las inscripciones del Palenque se observa lo

mismo quo en la de los obeliscos egipcios, el uso

de cartones, 6 grupos de signos geroglificos ins-

critos dentro de un cuadrado, y colocados en lineas

verticales, li horizontales, como lo estan en las

steles, 6 lapidas llenas de caract^res, y en los que
tienen las figuras cerca de si.

En cuanto a la forma hay tal variedad, que puede

asegurarse que no se ve"n dos cartones enteramente
ESTUDIOS TOMO 1138



284

iguales. Aun cuando se encuentren signos qne,

examinados aisladamente, se parecen a los inscri-

tos en otros cuadrados; ya unidos 6 combinados

entre si forman un conjunto diverse. Entre estos

signos hay algunos que, considerados separada-

mente, se parecen a otros de los e'gipcios, comola

especie de instrumento, 6 trabajo de escultura, que
se ve en la mano de la estatua que se encontr6 en

las ruinas, y tiene la misma figura que uno de los

caracte"res con que se denolaba al dios Ammon, so-

bre lo cual se han hecho antes algunas indicacio:

ues; pero de estos pequeuos rasgos de identidad,

no puede deducirse tal semejanza, que de" lugar &

creer que tuviesen una misma significacion, por-

que es perceptible la variedad que existe en la ma-

yor parto de los signos empleados en su escritura

por uno y otro pueblo. La clave del uno en inane-

ra alguna puede servir para descifrar los caracteV

res del otro. Tal diferencia la han conocido los

sabios escritores, que ex-profeso han meditado so-

bre esta rnateria. Encuentra Dupaix originalidad

peculiar en los del Palenque, y no temeasegurar
u que no tienen conexion alguna con las letras sim-

b61icas de los antiguos egipcios (1). EsLe es el

juicioque tainbien form6 Mr. Lenoir al examinar-

lo^ no encontrando analogia entre los geroglificos
del Palenque y los de Egipto y Mexico (2) .

(1) Dupaix, 3tme expedition, nums. 41, 42 y 43.

(1) A. Lenoir. Ex&men des planches 39me exp., numa.

41, 42 y 43.



283

No puede, sin embargo; negarse quo entre unos

y otros existe una semejanza originaria, aunque
difieran en la forma, atendiendo d los varios pun-
tos en que parece convienen uno y otro sistema

grafico, pues ya hemos visto que empleaban ?us

caracteres en inscripciones, con que adornaban las

paredes interiores de sus edificios, las fachadas de

algunos, y los monumentos que levantaban para

perpetuar la memoria de los sucesos; que los en-

cerraban, como los egipcios, enpequeilos cuadros,

a los cuales se les ha dado el nombre de cartou-

ches, que se dice contienen nombres propios ex-

tranjeros a la lengua egipcia; que los colocaban

tambien al lado de sus figuras, explicando laconi-

camente la historia del personaje 6 suceso a que
hacian alusion; y que asi como los sacerdotes egip-
cios los empleaban para escribir los anales de su

nacion, susobservacionesastronomicas, los descu-

brimientos que se hacian en las ciencias y en las

artes, en una palabra, para todo lo que era digno
de conservarse, el mismo uso hacian probablemente
los palencanos, pues aunque en las excavacidnes y
reconocimientos que se ban hecho no se ha en-

contrado manuscrito alguno, es cosa probada que
en los pueblos mas antiguos de Chiapas se conser-

vaban tradicipnes, que indican el uso que hacian

sus progenitores de la escritura para perpetuar los

grandes sucesos publicop, escribiendo los fastos do

su imperio, y la* cosas que acaecian mas notables

6 dignas de saberse.

Uno de estos manuscritos vino a poder del cano-
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cifrar y llegar a entender el texto y poligrafia de

ese manuscrito, le habia sido precise consagrarse

por espacio de treinta, anos al estudio y medita-

cion, haciendo numerosas investigations . adqui-

riendo gran caudal de noticias, examinando el g-
nio e indole, usos y costumbres de los pueblos de

indios, que cubren esta parte del continente ame-

ricano, y aprendiendo sus idiomas. Solo en fuerza^

de tanta constancia e inmenso trabajo, Iogr6 des-

cifrar, segun el mismo afirma en uh manuscrito

suyo, que tuve a la vista, los simbolos, geroglifi-

cos y emblemas, sin especificar, einpero, nada, ni

entrar en bxplicaciones que reservaba para una

obra que tenia animo de escribir. Suponia que
esos caracteres eran fenicios, y que habian sido

trasladados a esta region por los egipcios. No me

ocupar6 por ahora en calificar la fuerza de seme-

-jante asercion, y las mucbas observaciones a que
da lugar; basta para mi intento citar el becbo de

la existencia de manuscritos con cifras y signos

gerogllficos, que hablaban, del gran pueblo que ha-

bit6 las ruinas del Palenque.

Si en lugar de entregar a las llamas se hubie-

ran conservado los que entre los indios encontra-

ron los primeros sacerdotes, que les predicaban la

fe, procurando con empeilo su conversion; si se

hubieran estudiado los libros en que estaba con-

signada su historia, sus cuadernillos, calendarios,

y repertories escritos en su idioma, muchos de los

cuales recogio el Sr. Nunez de la Vega, obispo de
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Chiapas y Soconusco, darante el tiempo que estu-

vo gobernando la di6cesis, tendriamos hechos en

vez-de c^njeturas, noticias exactas en lugardede-
dacciones mas 6 menos probables, y quiza el len-

guaje escrito de los palencanos en signos tan va-

ries y bien trazados, no seria hoy un enigma ante

el cual se estrellan las nias sagaces tentativas del

entendimiento humano. Poseriamos ent6nces la

ciencia cierta del uso que hacian de la escritura, no

solo en las inscripciones que contienenlaslapidas
de las ruinas, sino en libros formales para conser-

var la historia de los sucesos, asi como lo mas dig-

no de saberse, teniendo este dato mas para juzgar
sin equivocacion de &u sernejanza con los egipcios.

jDeplorable aberracion, que por extirpar la idola-

tria, se destruyeran aquellos preciosisimos monu-
mentos para la ciencia! .





CAPITUO
;XXIX

1. Continuacion del mismo asunto. Uso quo hacianlos

paleucarvos de signos geroglificos, siuib61icosy fon6
ticos. 2. Como procediau los egipcios. 3. Genero
de escrilura propia de los palencanos. No tenian no-
ticia de la escritura alfab^tica. Consecuencias impor-
tantes que deesto se deducen. 4. Opiniones qu'e se
han expresado respecto de la escritura alfabe"tica

5. Tipo de originalidad de los caract^res del Palen-

que. Rasgos de semejanza entrelos fenicios, e^iiegos

y latinos, estudios hechos, sobre el alfabeto fenicio,

y su comparaciou con losde otros pueblos: compara-
ciones. Alfabeto de lus abisinios y brachmines. Es-
critura de los pueblos de Malabar, Bengala, Boutan,
el Thibet y otros; de los tartaros orientales, guebros

y seracabios. Comparacion de los del Paleoque cou
los conocidos, y lo que de esto resulta. Juicio de Shc-
malz. 6. Origen del lenguaje escrito de los abisi-

uios. 7. Examen analitico de la escritura de varias

naciones, los que sobre esto dicen el P. Garcia,

Herrera, Torquemada, Sahagun, Acosta, Garcesj So-

16rzano, estudios arqueoldgicos de D. J. M. Melgar.
Observaciones deD. Manuel Orozco y Berra. 8. Ge-

roglificos palencanos y raexicanos. Trabajos de Mr.
Aubin. C4aracteres de Yucatan. Geroglificos de los

zapotecos. Sernejanzas. Escritura usada por las tri-

bus de la America del Norte. La del Peru: lo que so-

bre esto exponeu Acosta, Garcilazo de la Vega y Her-
rera.

1.

Paaando con estos dates d examinar cuidadoia-

mente los signos empleados por los palencanos en
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la escritura, se deduce que hacian uso, lo mismo

que los egipcios, de tres clases de signos: gerogli-

ficos, simbdlicos y fontticos.

Gonao los geroglificos, segun se ha dicho, no son

inas que la reproduction de las formas del objeto

que quiere expresarse, presentandolo a la vista, 6

completamente trazado, 6 solo sus partes principa-

lespara darlo aconocer, se descubren en los carto

nes (1) de lospalencanosca.r&$}iu.ma.iia.s, ojos, pies,

brazos y otras partes del cuerpo, y la figura de al-

gunos animales, u tros objeto s materiales.

Este sistema, imperfecto por su propia natura-

ieza, no podia servir sino para expresar un nume-
ro reducido de conceptos, y exigia naturalmente

el uso de signos simbdlicos, que son los que por
medio de objetos materiales expresan otros concep-

tos, buscando analogias mas 6 menos directas, 6

inmediatas entre el objeto y el concepto expresado.

Asi, para indicar una familia, pintaban un drbol,

cuyo tronco representabael j9#c??*ec0mtt, y las ra-

n^as y frutos los parientes por linea recta y trans-

versal. Con este niismo signo signilicaban un pue-

blo, 6 una nation, compuesta de mucbos pueblos,

pero aSadiendole tantas piedras, 6 lajas, cuantas

(1) Los cartones egipcios son un grupo de signos ge-

roglificos contenidos en un pequeilo cuadrado, formado

por dos lineas verticales u horizontales, unidas por los

extremes, y que se apoyan sobre una base rectangular,

segun la definicion de Champolion.
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ciudades, lugares 6 villorios intentaban siinbolizar,

por eso se ven antes con caracteres olros signos
como ramos, cerros y otros. Elsimboio, usado por
los mexicanos para significar el siglo, era el sol

medio eclipsado por la luna y circundado de una

serpiente, del cual usaban tambien los egipci. s y
los caldeos.

Los egipcios, procediendo de la inisma maneru

pintaban un gavilan para expresar la velocidad,

porque esta ave vuela con mayor rapidez que nin-

gunaotra, tambien era, segun Ckampotion, elsini-

bolo del dios Sol (1) . La mano derecha. con los de

dos extendidoa, significaba la liberalidad, y \&i;

quierda, teniendolos recojidos, la economia de la

avaricia. El cc^ifn7(?representabasiempreelw^

(2). E10/0indicabaw'<727flftc?Vi, elqueguardalajus-
ticia y cuida del cuerpo; un ojo abierto, colocado en

la extremidad de un baston, designaba l&pruden-
cia en el gobierno de un Estado, y la providencta
de los 'dioses en el regimen del universo (3). El

curso oUicuo de las cstrellas era representado po-r

(1) Hist, descrip. y pint, de Egipto, lomo 1, p&g. 40.

(2) Memoires de literature tires des registres de 1'Aca-

demie royal de Inscriptions et Belles lettres. Disert. 7,

1'origiue des Ethiepes dans 1'AfriqueporMr. Fourmont
le cadet, torn. 7, pag. 505.

(3) Idem, idem. Reflexions sur ies art. escritaporMr.
Freret, torn. 9, pag. 328.

ESTUDIOS TOMO II 39
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serpientes; el sol por un escarabajo (1), y a?i otras

cosas que no podian expresarse con el objeto inis-

mo, por ser incorporales, como las relaciones y ac-

ciones de los s6res, las ideas, los sentimientos. las

pasiones. Los sacerdotes eran los unicos que te-

man la ciencia de este genero de escritura, que se

Uamaba sagrada, (2) y quesegun Fourmont(3) y

Vives, (4) comosehadicho, recibieron los egipcios

de los etiopes; asi sucedi6 tambien con las letras

Amonianas, las sagradas de Babilonia, y las de la

ciudad de Meroe (3) .

Los varios sentidos en que estos simbolos po-

dian tomarse, los hacian dudosos e inciertos, ex-

poniendo al lector a caer en tan Las equivocaciones
como sentidos admitia el signo simbdlico. Era,

piles, necesario remover este inconveniento, ydar
a la escritura mayor exactitudy perfeccion, y esto

se lograba con los signos fontticos 6 articulados.

que representaban no lob mismos objetcs, sino las

voces usadas en el idioma para expresarlos, por

cuyo rnedio, combinandolos entre si, podia sin em-

(1) Idem, ideiii. Alemoire daus ia quelie apres avoir

esamin^ 1'origine des lettres Phenicies, etc., par Mr.

de Guignes, torn. 50, pig. 20,

(2) Memoires de literature, etc.. torn. 0, p&g. 40. Di-

sert. de Mr. l'Ab6 Anselme. DCS monuments qu'ont

suple6 au defaut de 1'ccriture. Marz 26, I7!u.

(3) Idem, idem, idem, torn. 7, p^g. 50!.

(4) Vives. Opera omnia, lib. 1, torn. G, cap. 1,

iO.

(5) Fancourt. Enciclopedia, torn. 5.
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barazo de ningun genero expresarse todos los con-

ceptos, como actualmente se hace con el alfdbsto,

que es el ultimo grado' de perfeccion a que ha lle-

gado la escritura.

3.

La multitud de signos que, mezclados con ge-

roglificos y figuras simb61icas, se descubren en las

inscripciones de las ruinas del Palenque, conven-

cen del uso que de ellos hacian lospalencanos, re-

sultando de su combinacion su gtnero de escritura.

Aunque entre los signos de que esta se compone y
los de los egipcios no haya una completa conforrni-

dad, formandose sit sistema grdfico de caract&res

eptstdticos, ycrogllficos y simbdlicos, comoeldelo?

egipcios, tienen este rasgo muy marcado deseme-

janza; pues no puede creerse que fuese casual esta

coincidence .

Una deduccion cierta puede hacerse de todo lo

expuesto, y es que la escritura cdfabetica era des-

conocida de los habitantes del Palenque, ydecon-

siguiente, su existencia es anterior a la epoca en

que se verific6 este descubrimiento. A no ser asi,

sus caracteres se parecerian a los de alguna de las

naciones conocidas del mundo, y eii cuyos anales

podemos leer su origen, marcha y progresos, has-

ta tocar con los tiempos modernos.
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No se sabe a panto fijo, segun antes se ha indi-

cado, quien fue el inventor de la escrituraalfaM-
<tica. Se ha visto tambien la gran variedad de opi-

niones que se encuentra en los autores sobre es-

te punto; paes hay entre ellos, como se ha dicho.

quien la suponga coetanea con la creation, 6 por
lo menos con los tiempos priniitivos del rnundo, y
en sentir de San Agustin y otros padres de la Igle-

gia, Dios coinunico a Adan el arte de escribir (1).

Tostado y Pellicier apoyan la opinion del uso que
hizo Adam de las letras (2) . Josefo atribuye su

invention a Seth, (suidas in verb. Seth] y Oene-

brandn & Enoch (3). Otros no consideran este in-

vento, sino como ungrande esfuerzo de lainteli-

gencia humana, al cual se Ileg6 por grados, y des-

pues de haber practicado los diversos medios, que
se conocen, de dar a entender los pensamientos por
escrifco. Lucano lo atribuye a los fenicios, como se

ha visto (4), Diddoro de Sicilia, a los sirios (b), y

(1) S. Agustin. Quoest 69, in Exod et lib. 18 decivit.

Dei. cap. 39. Calmet, Die. 5, verb, littera, invent,

liter.

(2j Historia de la Iglesia y el mundo, lib. 2, cap. 22.

(3) Lib. 1, Chron. pag. 6.

(k) Pharsal. lib. 3, v. 220.

M Di6doro de Sicilia, 1. K.
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Calmet dice, que cuando esto se verified, no era

conocido entre los egipcios, ni el uso delpapel, ni

el de los geroglificos (1). En tiempo de Jacob lo

era y&l&escritura alfabttica, y entre los egipcios

estaba en uso en tiempo de Thaut.

For detenida y escrupulosamente que se exaini-

nen los autores que se ban ocupado de esta mate-

ria, se ve por lo expuesto que no es facil deter-

minar la epoca en que se invent6 elalfabeto, ni la

nacion que tuvo la gloria de bacer un ballazgo do

esta naturaleza. Convienen si, en que todas las

probabilidades se inclinan a favor de los asirios 6

egipcios, no obstante las pretensiorres de otros pue-

blos, especialmente las que tienen los chinos n In

antiguedad y primacia en el conocimiento 6 inven-

tion de los mas importantes y raros descubriinien

fos en las ciencias y en las artes. Plinio, aunquf
cree que los asirios fueron los inventores, da a co

nocer la variedad e incertidumbre de opiniones que
sobre esto babia (2). Han supuestoalgunos, que la

invencion se debe a los armenios; pero se baadver-

tido la semejanza que tienen con los caracteres grie-

gos (3), asi como los fenicios eran, segun Escali-

yero, apoyandose en las creencias de j&iisebio, los

(\) Calmet, Die. 5, verb, littere, honorem.

(2; Literas semper arbitror assirias fui.sse sed alii

apud Egyptie a Mercurio sen Gellius, alii apud Syros

repertus volunt. Useque in Gretiam intullisse Phenice

Cadmus.

Plinio, 1. 7, cap. 56.

'3) Journal des savants. 1738, pag. 390.



mismos que usaban los samaritanos. TdcUo(i).
Plinio (2), y Lucano (3) sirven de testo a muchos

para atribuir a Fenicia y a Egipto la invencion de

las letras.

Quinto cursio, hablando de la famosa ciudad de

Tiro dice que los PJienicios inventaron las letras,

6 ensenarori su uso. Si famoelibet credere, hice

genus literas aut docuit, aut dedieit (4).

Cadmo las introdujo en Grecia corno 1300 afios

antes de la venida de Cristo, en numero de diez v

seis, las cuales eran las si^uienies a, b, g, d, e, i,

k, 1, m, n, o, p, r, s, t, u. Palamedes anadi6 la

ts, d s, f j. Svmonidcs la x, elarga, ps, y o larga

(S), Plinio afirma que los alfabetos griegos y lati-

nos eraa originariauiente de diez y seis letras (6)

Eusebio dice tambien que el primero no conter.ia

al principio mas queese numero de letras (7). LOP

gramatieos latinos a.seguran lo niismo, y Biancox;

tambien (8) shuckford solo cuenta diez y seis (9) .

Los Orientales, tal vez los Phenicios, bien pronto

tuvieron 3 mas que pasaron a lo? griegos. y eran

Tacito, An. XI.

(2) Plinio, VII. oG.

;3) Lucano. Ill, 220.

(4) PJinio, VII, lib. 4, cap. i.

(5) Plinio VII, 56, 157, Higin. Fab. 277.

(6) Hist, nat., lib. 7, chap.
'

(7) Chron, n. 1G17.

(8) De antiq. litt., p. 47.

;9) Histoiro du monde sacrft et profane, torn. 1.
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iiamados episemom, y son. el vean, la tsade y el

kapJi de los orientales (1).

Los Hebreos y los demas Orientales ios aumen-

taron hanta veinie y dos (2).

Muchos asignan dos epocas al alfabeto yriego:

el Pelasgo y el Cadmo: el primero solo constaba de

diez y seisletras, y el segimdo de veintidos 6 vein-

ticuatro (3).

l>ouhier admite el alfabeto de veintiseis letra-

anterior a Cadmo, y su uso entre los Pelasgos, que
e-ran los primeros pueblos de Grecia y una parte
de la Italia (4).

No laltan au tores juiciosos, que tengau por t'ai-

so el auniento de tales letras. Lo quenopuededu-
darse es que Afoises encontr6 ya perfeccionada la

lengua hebrea, y usada la escritura alfabe"tica: el

libro de Job fu6 compuesto 2000 arlos antes de J. C.

y 1000 antes de Homero.

La mayor parte de los cristianos creen que lo=

caract^res de que se sirvi6 Moises fueron los mis-

mos de los fenicios. Esta opinion tiene apoyo en lo

. 1J Court de Gebelin. Monde priinitif. etc., liv. o, sec

^ap. 15.

(2) Idem, idem, idem.

(3J idem, idem, chap. 16, pag. 427.

(4) Recherclies et disertations sur Herodote.

148.
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quehan escrito sobre esteipniLtotfcaligero, Bocar-

to, Vosio y otros, pero hay discrepancia sobre el

origen de los expresados caracteres fenicios. Los

atribuyen algunos a los caldeos 6 asirios, quienes
los comunicaron a los fenicios, los cuales, propa-

gandolos en las naciones extranjeras, se atribuye-
ron el honor de la invencion. Aseguran otros por el

contrario, que los asirios y los caldeos los recibie-

ron de los fenicios (1 ) ,
lo mismo que los egipcios

en opinion de Lucano; pues 6stos, m
antes de ellos,

no usaban otra clase de escritura que animales y

figuras magicas esculpidas en piedra.

Naturalmente se deduce de estos hechos, que
los que construyeron los nionumentos del Palen-

que vinierori a este continente, como se ha insinua-

do ya, antes que se conociese la escritura alfabeti-

ca, 6 de nacion dondo aun no se usaba
? pues de

lo contrario habrian tenido algun conocimiento,

corno la colonia fenicia que conducida por Cadmo
la introdujo en Beocia, y Emndro de la Grecia la

Ilev6 al Lacio, segun Tito Livio (2). Si esos ha-

bitantes descendian de Egipto, Fenicia, Asiria u

otra de las naciones donde mas se auinent6 el ge-

nero humano, y mayoies progresos habian hecho

las ciencias y las artes, su venida es probable que

toque a los tiempos mas remotes, anteriores a la

epoca en que se supone conocida la escritura en tre

(1) Galuiet. II tosoro delle antichitd sacre e profane,
torn. 1, pag. 91.

(2) Tit. Liv. I, 7.
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los hebreos, esto es, mas de 2,000 alios antes do J.

C. Lo olro no es do suponerse; pues poseyendo
tantos conocimienlos, como lo indican los restos

de sus obras, no es de creerse que trajeran su ori-

gen de algun pueblo oscuro 6 inculto, y si no lo

era, laescrituraalfabeticanopodiaserle desconoci-

da, y debio ser uno de sus principales conocimien-

tos.

5.

En este supueslo, ningun dalo podi-ia ser mas

seguro para averiguar la edad y origeii de sus ba-

bitantes que este, comparando sus caracteres con

los de los pueblos conocidos de la anliguedad , pues

aunque, segun J//
1

. dc (iiu'gnes, del examen atento

que liabia becho do diversas lenguas y caracteres,

resultabala conviccion deque lodas tenian un ori-

gen comun, esto es, que las unas descendian de

las otras de una mancra indirecta, pero dificil de

descubrirse, por las alteraciones que babian tenido

con la mezcla do otras lenguas, (1) siempreque-
dan algunos rastros con los cuales jiodia bacei1 -

se la comparacion. IV i ro sucede en esto, como

en todo lodemas, ([lie los cimtcli-i'rs del 1\ilmque
th'iu',1 'tin tij/o </< ui'itjiiHilitlatl quu asombra ver-

(\) Memoires de lillerature &., torn. UO, pag. 3 .

ESTUDIOS TOMO II 40



300

daderainente. Se notan los rasgos de sernejanza

que hay entre las letras de los fenicios y las de

los griegos, y las de estos y los latinos, y por con-

siguiente las de las naciones de Europa; las ins-

cripciones fenicias se encuentran parecidas al an-

tiguo alfabeto hebreo, y las cartaginesas a las ie-

nicias; (1) los caracteres de las tablets euguninas
insertas en Gruter, y las que se hallan en algunos
monumenios cerca de Siena, se parecen a las le-

tras samaritanas 6 fenicias (2); se ba descubierlo

en fuerza de esluJio y aplicacion, que el alfabeto

de losabisinios 6 etiopes, que constaba de dosctcn-

tos caracteres, no difiere muclio de los frfalumiies

6 Irahmanes, que tenia cerca de doscientos cuaren-

ta; se conocen las afmidades que existen en el

genero de escritura de los pueblos de Malahai,

Bengala, Boutan, el Thibet, Ceylan, Siana, Ja-

va, y otras naciones y el de los antiguos griegos.

los rasgos de sernejanza de la escritura corrienle

de los larlaros orientales con la de los guebros,

sirocaldeos, y antiguos arabes, y la desernejanza
de las letras eliopicas y de las fenicias y bebreas,

en que algunos babian creido encontrar punlos
de contaclo.

El alfalteto pjienicio, sobre el cualban derrama-

(1) Cesar Gaiili'i. Ilisloria Universal, lib. 2, cap. 1.

(2) Memoires de literature tirees des registres de 1'

academic des inscriptions et belles lettres, torn. 2,

pag. 310.
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do tanta luz las investigaciones y trabajos del Aba-

te Bartlielemy (1), del Dr. Xir-iton (*2), y las pos-

teriores de IWIcrin. (3) y de Dutens (4), ha sido

objeto de estudios comparatives de mucha impor-
tancia. Court de Gebelin dice acerca de el lo si-

guiente:

Arrojando una mirada sobre estos alfabetos

phentcios de Siria, Greta, Malta, Sicilia, Espafia,

etc., se reconoce siernpre el alfahcfn ju-twifivo,

a pesar de las formas diversas, que necesaria-

mente han debido tomar en el curso de tantos

M siglos, caracteres empleados en tantos lugares di-

ce ferentes: estas diferencias, que no quitan nada

u a la relation comnu, son tarabien una contirma-

cion de quo todos los alfabctos vieticn <lc u/> -nu's-

mo or'ujcji; pero que a pesar de las variedades

que se perciben en ellos, no son, cuando se les

u compara, mas quo modificacioncs de un misruo

caracter. Mienlras mas se reuncn los alfabetos
u a/iliffuos, mas se les vera aproximarse y depo-
u ner altamente esta verdad incontestable, que no

cxistio mas que un alfabeto primitivo, del cv.al

(1) Mem. dc 1'Acad. dcs Inscr. ct Bel. Let.

Journal dcs Savans.

(2) Transactions philosophiqurs.

(3j Recucil dc Medaillcs in 7, vol. del Abate Perez

Bayer.
Disert. en seguida del Saluslio cspaftol.

(-i) Explications de quclqucs medailles. Loud., 1773,
1774.
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Jian venido los demas, y que subsiste al traves

de toda la extension del antiguo continente des-

de las coslas de la China hasta las de Portu-

Para poner de inanifies to este concepto, figuran
en su obra yarias planchas, en que aparecen corn-

parados con el siriaco y el hebreo los alfabetos

phenicio, hebreo de las medallas, el bastulo, el

etrusco, y griego de las iiiscripciones de Laeede-

monia que tienen 3000 afios, el irlandes, el then-

ton y el thibetano, que se escriben de derecha a iz-

quierda (2), y el phenicio, el hebreo, el zend y el

pehlvi, el indio, el siriaco 332 afios antes de J. C.

el mendien 277 afios de J. C., el cuphico, el arabe,

el palniiriano, elarmenio, el etiopico, el copto y el

ulphilas, que se escriben de derecha a izquierda,

(3) ocapandose en los capitulos 17, sec. 2, y/i,

sec. 3, del libro 11, en el analisis, desarrollo y de-

mostracion del concepto antes indicado, y de lodo

lo relative a las planchas 4 y \\ en que se da a co-

nocer, en laprirneia, el alfabeto geroglifico y pri-

mitive de 10 Ictras, y las correspondientes en ca-

racteres chinos, espanoles, hebreos de las meda-

llas
; phenicios, hebreos cuadrados, griegoantiguo,

y etrusco, y en la segunda, los chinos, los fenicios

(1) Court do Gcbclin. Moudc primilif. etc., liv. 5,

sec. 3, chap. 4.

(2) Id. id. pi. G,

(3) Id, id, pi, 7,



do Kspanu, hchreo do lasmedallaseinscripciones,
fenicios de Malta, samaritanos, hebreo cuadrado,

griego antiguo y etrusco; de lodo lo cual deduce

la Brando relacion que existe en Ire la mayor parte

de los alfabetos orientales antiguos 6 modernos y
el siriaeo, quo dice puede considerarse como el

origen de lodos ellos(l), y para hacer resaltar mas
este conceplo, a^rega que hay lelnis stritn-as que
son exactamenle las mismas que las femcias y
Jichmicas. y que el antiguo -pcrsa, que comprende
ol :e/nl y el /"'///r/separece tambienalsiriaco: An-

<//><'(
i/ eiKMientra iniichas relaciones enlre el zend

y c[]ie/ilci y las do (loorgia y Armenia (2).

Ml Xiun lire Ion., allabeto de los Bramines de la

India, que lo repulan. como el mas antiguo, com-

puey to de HO caracteres, Lrae su origen, scgun el

misnio Court de Gobelin, del siriacoy del hebreo,

con los cualos tiene niuclia relacion (3).

Tambion lo Iraen del antiguo siriaco, segun el

c \presado autor, los alfabetos mongolcs dados

ci. conoccr por el sabio Bayer; lo rnismo que el.de

Tibet, quo Georgio crco procedcnte del oriental
(^j )

.

Mas respecto de los caracti'rcs del Palcnquc, ha

(1) Id. id. lib. i5, sec. 3, chap. 4.

(2) Mem. dc 1'Acad. dcs luscr. et Bel. let,, torn. 56.

(3) Court dc Gcbcliu, id. liv. 5, sec. 3, chap. 4.

(1) Alphabctum Tan^ulauum sive Tibclanura etc.

F^^ August* Anton Georgii* Rgm,, 176?, in 4,
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sucedido lo que con los caractercs chinos, que ape-

sar de lo que acerca de ellos expone Court de Gebe-

lin, en opinion de otros escritores no se parecen
a ningimo de los conocidos, y que ese pueblo, cu-

ya existencia toca con las primeras edadades del

mundo, cuyo orlfjcii se jyno-ra, y que por mas de

tin tltulo es tan singular y notable, se le ha cn-

contrado por muchos sabios una tan gran confor-

midad en varias cosas, que han llegado a supo-

nerlouna colomci salida del Egiyto (1).

Kn la cscrilura del 1'alenque no se descubre

ninguna seniejanza con la hebrea, ni con la sama-

ritana, la eliopioca, la fcnicia, la sanscrita, la

arabe, la china, ni a la de los alihancs. No se pa-
rece a las letras punicas, ni a los caracteres sibc-

i'ioiios de que nos liabla G/lbcrto Ci'i/ero on su

carla 88, ;'t Qton tiiwrUmj, inserta en el suple-
merito de Juan Polcno al Tesoro de anligiicdades
romanas y griegas tomo ^, pagina t!7:>, lablas 1

,

"2, 4; y lo que es mas no table, ni con l&mcxicana,

aunque Stephens crec lo contrario (-) pues parece

natural, quo siendo habitantes do un misnio con-

tinente, y no muy distantes unos de otros, su es-

critura, si no era la misma, debia tener rasgos

muy niarcados de seinejanza. Por ultimo, tampoco

(1) Memories do lillcralurc. Discrlation dc Mr. Gui-

gucs, toin. liO, pag. 1'J.

(2) Stephens. Incidents of travel in Central America,

Ohiapas and Yucatan, torn. 2, cap. 26, pag. 455.
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es igual a la egipcia, no obslanlo que bajo diversos

respectos tiene tantos punlosdo c.onlarlo. al grado
de sorprender el airo do somejanza que se encuen-

tra, como se ha dicho, enlro las inscripciones de

estas ru mas con las del leniplo de Carnalt, P r la

manera con que eslan colocadas las iigurus, y por
las leyendas geroglificas al ladode ellas, con otros

rasgos que no se escapan a un examen detenido y
a un ojo escudrifiador.

observando atentamenle los geroglificos conte-

nidos en los obeliscos Utahi'tnln'*. y .Ifcdici, tales

como se ballan representados en la obra de l\Ion-

senor Blancliinl (1), QiJ^ui/iUo, el Lakraiiense y
el Fluitiinio, y los que A'i/r/ier lia consignado en

sus trabajos anticuavios, entre otros el (>///// 6<///<7-

no, \Lv.(l<>ric<>, el ( 'onstdnttiwpolitano, el de Etio-

fio/is y el Jiuj-ln'ri/io, notase que los signos 6 ge-

rogliiicos forman grupos por cuadrados 6 circula-

res; es decir, no es(an aislados, corao las letras, y
se hallan e^crilos on lineas verlicales do arriba

abajo, lo cual Ics da un aii'e de semejanza con los

del P<dcii<iin\ (jiieapai-ecen encorrados lainbien on

ciiadrados compuestos de varies caraol,<;iv<. l
-

]s de

advo,rtirse igualmente quo el ohrlisco J'dti/ilin
~

la. coi'onadoon unode sus lados con Q\gluln> lni/,

tjue, como se ha vislo ]>or los IVagmonlns <|iiese

en las -ruin us dc Qc<>c/iitj<>.

(1) Sloria uuiversale provala COD moiiuracnli o figu-

rata cou siuboli degli antichi. torn. 0, lav. 7 y 8.
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una de las puertas que quedan en pie. En el obe-

lisco lateranense se v6 uno u otro de los caracte-

racteres parecidos a los del Palenque, y senalada-

mente este /
7n n

f que es coino una especie de ins-

trumento, que tiene pegado alpecho y apoyadopor
la mano derecha, la unica estatuaque has la aliora

se ha encontrado en las ruinas, sobre el cual se ban

hecho ya algunas indicaciones.

Ente las letras etruscas se ve una de esla forma

Q( que algo se parece tarnbien a uno de los ca-

racteres del Palenque. En el faruoso bajo relieve

del apoteosis de Homero, que describe Visconli,

(1) se encuenlra una flgura que algunos toman

por Jtias, hijo de Apolonio, que esla apoyada so-

bre una tripode, cuyo remate 6 parte extrema su-

perior en esta forma (^ se asemeja un poco i al-

guno de los caracteres del Palenque.

Necesario es en todo esto, tener presente las al-

leraciones que en el Irascurso del liempo puedan
haber lenido los caracleres, y obrado en ellos lal

rninbio, que no sea facil solo por lo quo queda des-

(.ubrir el origen de lo quo priniitivamente sp-rian,

pues sabemos que las AV/v/.v luli'tias I'IUM-OII, con

curia dilerencia, de la inisnia ligura (JIK; las ////>-

(/as, y es de presuiiiirse (jn*
1 6stas fuesen semejanr

i" ;t las de los fenicios. d(3 qiiic.in.-s l;i- ivcil)ioron,

(1) Museo Pio Gleraeiilino. loni. 1, plrmcha B.

552.
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y asi de las demas, con las alteraciones que sufrie-

ron sucesivamente.

Los cartones del Palenque, tales como estan, no

son, segun se ha dicho, parecidos a los conocidos

de las naciones de la antigiiedad, y aunque hay
enlre ellos signos que aislados lienen semejanza
con algunos egipcios y gricgos, esto solo ha dado

margen a que se formen juicios encontrados. Su-

poniendo unos, como el Padre Ordonez, que los

cnracteres del Palenque, si no traen su origen de

los fenicios, son egipcios, a quienes se cree dieron

hospitalidad los antiguos habitantes de estas rui-

nas, recihiendo de ellos en recompensa su mitolo-

gia, su historia y su filosofia simbolica (1), mien-

tras que otros se imaginan que son griegos, opi-

nion de que hace merito el Padre Garcia, refirien-

dose a lo que un mestizo le conto de los letreros,

que habia en unos edificios muy fuertes de cal y
canto en la Provincia de Chiapas, en los pueblos
lacandones (2), que no pueden ser otros mas que
las ruinas del Palenque. Mucho mas distan de los

caracteres cuneiformes, y otros de los que menos

iseinejan ,-'i los de los egipcios y fenicios, de

manera que, juzgando por los caracteres misrnos,

es mas fundado atribuirles un origen Tf/rprio, al-

terados en su forma, 6 por falla de oxacto conoci-

miento de ellos, 6 por el trascurso del tiempo. qu<>

(1) Ordofiez. MS. citado.

(!} c.ircfa. Ori'jcn (! los iudios, lib. 4, cap. 21.
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ha obrado esos cambios en la escritura de lodas las

naciones.

Son niuy dignas de tenerse presentes acerca de

esto, las dos cartas escritas a ChaMipolion por el

profesor R. 8climate, en quo describiendo las fi-

f/uras geroglificas de diferentes clases, encontra-

das en los reinos de Guatemala y Yucatan, dice

que el sistema grafico de los monumentos de Oto-

hm cerca del Palenque, son parecidos a los gru-

pos alfabeticos usados por los antiguos libros

egipcios, persas, y tambien el ultimo sistema

grafico de los chinos inventado por Ses-Kooug,v>

y que en los rnanuscritos de los mayos y guate-
inallecos se usaban simbolos cursivos en grupos,

semejantes a algunos demoticos egipcios, y nm-
chas modiiicaciones de los antiguos alfabetos gru-
licos. En la segunda di^ estas cartas trata del al-

fabeto Otolun comparado con el de Libia (1).

c.

En apoyo de lo expuesto puede cilarse lo que

algunos d<flos sabios orientalistas ban descubier-

(1) Atlantib journal, 18'J2, de que se hace mencioii

eu la obra de Buschmam De los uombres de los luga-
res aztecas, iiiserta en el tomo 8 del Boletinde la So-

ciedad Mcxicana dc Geogra fia y Estadistica, paginas
'2991 .
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to respecto del lenguage escrito de los dbisinios,

llarnado etiopico, que no es sino un dialecto del

anliguo caklco, yhermano deltf/v//y///r> hebrco, por
la mullilud de palabras identicas que en ellos se

encuentran y por la seinejanza en la construction

gramatical, por escribirse do la izquierda a la de-

rccha, coino todos los carrf <',<>$ indios, y por unir-

se conio en J)iraii(iri las vocalcsa las consonan-

tes, formando un sislema silvbico cxtremadamen-

te claro y conveniente, y mas simple que el siste-

ma de las letras, tal conio aparece en la gramati-
ca del sanscrito. (1)

No lenieudo los alrisiinos de origen arabe sim-

bolos propiospara represenlar soiriilns ri;<>itlfi<hx.

los tomaron de los paya-nos, llamados por los prrio-

gos frnf/loi/ifas, <\ causa <lc que habitaban en ca-

vernas naturales, 6 escavacione.s lieclias por ellos

en las montafias, quienes se supone fueron los

primeros habilantes de Africa, donde con el tiem-

po edificaron magnilicas ciudades, fundaron semi-

narios para el adelanto de las cicncias y de la fi-

losofia, y fueron si no los inventores, los intro-

ductores de los cc, "(/<'rrs siwhnlicns. Los ethiopes

de Meroe eran el uiisrao pueblo que los egipcios,

y por consiguientequelos primeros hindus. (_)

(1) Asiatic researches, vol. 3, pAg. 4.

(2) Idem, vol. 3, pAg. 5.
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7.

Vense confirmadas estas observaciones con el

examen analitico de la escritura de los pueblos de

que se ha hablado. La egipcia segun se ha visto,

la formaban trcs clases, l&demdtica, i&hierdlica

y la g.eroglifica. De la primera, con cuyo auxilio

se expresaban los nombres propios, solo se ban

descubierto ciiarenta lelras, muchas de ellas iie-

nen una semejanza sorprendente con los caracle-

res semUicoSj y los de los antiguos persas. La se-

gunda., compuesta de lineaniientos que en su aspec-
to difieren de los olros. La lercera que son la repre-

senLacion do objetos naturales, 6 artiiiciales. (1)

Todas proceden en lineas horizonlales, y cuando

hay muchos caracLeres colocados unos sobre otros,

deben leerse de arriba a abajo. Los geroglilicos

csliin dispuestos por lo general en columnas ver-

ticales, y se suceden paralelamenie de derecha a iz-

quierda. Eran una ciencia misteriosa segun Dio-

doro dc Sicilia, ignorada enteraniente del vulgo,

y reservada a la clase sacerdotal, en la que se tras-

milia su conocimiento de padres a hijos. No re-

presentaban sonidos sino objelos, como dice S.

Glemente, obispo de Alejandria.

(1) Klaprolh. Grammairc generale, theoriedcssignes,

29 y 30.



La writHi'ti de la India, cuyo origen se pierde

en la oscuridad de los liernpos, llego a ser tan per-

fecta y Ian admirable, que le alribuian un origen

divine, y la llaniiibau (Ih-aiHujiii-e, 6 escritura de

los dioses. De clla se deriva la do Tibel, la de las

islas do Cc
\jlitii, y las derails que Ibrmaii ol (trc/i/.-

I'tir/fif/o meridional del Asia. Do este alfabeto se

yirven con preterencia para cscribir el samerilo,

que cs la Icngua sagrada de los lu'iMln.s. Su direc-

cion va de izquierda a tiercel la, y se componc de

enforce vacates y diplonyosy trcinla y cuali'o c<i<-

sotiaiUes: el alfabeto tubelano era de izquierda a

derccha.

\\\\ wc/tsrrilo csldn rcdaclados los libros sa-

;;ra(los de los Ji Indus, los vcdas y los jiitratKis,

sus coinentarios, las leyes do Mem''., las yrandes
obras dc lilosol'ia, y el Ramayan y
^[aiidcs pocmas do los indios. Oirece

singulares con el zend, parsi, eslavon, latin, grie-

f/t> } yotico, tudcsco e irlandes, y en general con los

idiomas indo-gerntdmcos. Ks notable por su ilex i

bilidad armonica y por la perfection dc su sistoina

Dramatical, pero es muy complicado. Su ult'ahr

lo es mas iilosofico y razonado quo el yheiiicin-

!/>'icf/o: su primera scrio so componc do mzales

largas y breves; la scgunda do consonantes yutu-

rales, y sus modificaciones k, k'b, g, g'h, ng; la

lercera de las pi In Iales con las precedents tcb,

tcb'b, dj, dj'b, ng; la cuarta do las cerelralcs, a

saber^ t, tb, d, d'b, n; la quinta de las dentales t,
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th, d, d'b, u; la sexta de \&s laMales y, p'b, b, b'b,

m; la setima las semivocales g, r, 1, v; y la octava

las silraiites y aspiradas s', cb, s, h, Sec.

La cscrUura antigua de los persas son los carac-

teres eunciformes de las inscripciones cuyos tra-

zos lienen la forma de clavos, 6 de inuda de 'tn>,

flec/ia* y que se encuentran sobre los mas anliguos

monumenlos de la. Asia Persiana, sobre los ladri-

llos do fiabiloma, y sobre una multitud de peque-
ilos cilindros, que representan objetos que lienen

relacion con el culto y los misterios de las anti-

guas creencias de este pais. (1)

Jfr. G-otefrcnd llego en 1802 a descifrar algu-
nas palabras de jitscri/H'/ft//?* rmu'tformes, pero
sub trabajos son poco coriocidos, y ban sido califi-

cjidos de defectuosos c incompletos; quiso despues
rehacerlos JUr. Kaiitl-Martin, pero se necesitan

todavia investigaciones muy exlensas; publico sin

embargo, un alfabeto de i'cntl/<-inc<> Iclra-s. Los

descubrimieriios posteriores que se ban becbo, in-

dican cinco especies do escrilura. y esto se halla

comprobado con los /<t(/ri/lo& de Jiahilonia y las

inscripciones encontradas por el J)r. Xelmlz en las

ruinas de la antigua ciudad de Suniamos en Ar-

menia.

La wrilii-ra tend y pcklii't, en que esttm escri-

(1) Klaprolh. Graininairc gcneralc, etc., pag. 62.



tos los libros de los guebros, 6 adoradores del sol,

queexisten todaviaen Persia y en la India, tie-

nen identidad con el antiguo alfabeto persa, ex-

Iraido por el ilustre >SY//v.s7/r //< Xari/ de las ins-

cripciones y medallas del tiempo de los Sassaul

(tea, cuya dinaslia acabo con la conquista de la

Persia por los arabes, a pesar de que este alfabeto

no niuestra ninguna alinidad con los caracte-

res de las inscripciones cuneiformes de Persdpo-
//.v. (1).

l-'n los alfdbelos sassam'de, zeud, y pKhlwi se

encuentran cinco letras, que tienen alguna rela-

ciou con los c&rsict&respalmiriatios, hebreos, y sf-

riacus- die: // seis que presentan semejanzas sor-

prendentes con caracteres de origen Hindu. Cree

por tanto Mr. Alaprotfi, que el aniiguo persa no

es de origen semitico, sino que tiene el inismo ori-

kren que el diva-nagari y el poll de la India.

La cscriftrra armenia se componia prhnitiva-
mente de treinta y srt's Ic/rus, a las que se agre-

garon despues dos ww'.v. Se escribe de ixtjuierda a

derecha.

La
ijt'oi'ij

inmi. consta de trciutu >/ ac/io tcfras,

L-r.'Ui nillliej'o de ell;i-; 86 p;ii'Pt'e
;'i l;t ~ del

La escrilni'a Hiupica se conipone de Irci/tfa y

(1) Klaprotb. Gramiiiaire geuerale, etc., pag. <>T
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oclio letras primitivas, que llevan en si la a bre-

ve, aumentadas con sesenla trazos, quo indican

otras vocales, otras seis clases de silabas. Sigue
la direction de izquierda a derecha. Pudiera ser,

dice Kloproth, que fuese muy anligua, 6 quo se

derivara de un caracter hace tiempo perdido. (1)

Ya se ha visto !o que acerca de ella piensan algu-
nos orientalistas.

La manera mas antigua de escribir era de dere-

cha a izquierda: asi lo practicaban larabien los

hunos, y la conservaron los elruscos.

Las letras samaritanas eran como las antiguas

griegas y los caracleres runicos. Se atribuyen a

una lengua, que parece ser la celtica. Se las en-

cuentra grabadas en las rocas, piedras y bastones

en Dinamarca, Noruega y la Tartaria seplenlrio-

nal. Segun unos fueron llevadas por Odin, y se-

gun otros, no son mas que letras griegas mal for-

madas.

Al recorrer los alfabelos de las naciones anli-

guas^ n6tase en ellos mucha variedad no solo en

los caracterea de que hacen uso, sino cui ol ninm 1

ro y urden con que los colocaban: en las orien ta-

les era esto ultimo muy rcmarcable; veiase por

ejemplo que en la iiacion tartara-mancheu tionon

el siguiente alfabeto 6 abocedario: n, k, li. p, s, t,

(1). Klaproth. Gramm. geu., olo., p;'iu-.
81588.
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1, m, y, i', f, w, '/., 8cc. L;i japona y. in, k, i,

1, a, x, i, 1, n, c, v, t, &c. La libolana., k, ch, tli,

pli, (z, r, li, t, p, n, n, in, \
, y, Sec. Kn los al-

fabelos de las naciones del Indostan, Ava, Pegu,

5 sinm, aparecenen esle orden: k, g, n, ch.
t, lh.

d, dh, n, p, pli, b, bh, in, y r, I, v, y on el Etio-

pico tienen este olro, h, 1, hli. in, s, i', k, b, th.

n, a, c, v, a. z, Sec. (1)

Esta variedad proviene en parle, como nianifies-

ta el Abate Ilervas, do <|iic lodas las naciones

orientales, desde la Arnionia y < leorgiana hacia

Oriente, usaii a lo UK'-HOS dc, clases de alfabetos:

imo de ellos es sagrado, y olro civil; porque juz-

gan que las cosasdc rdiuion no KC debon cscribir

con las letras con qnc se (-sci-ilxMi lascosas civiies:

asi tambien los /trt^-ecs cscribian las cosa

das con las lolras qnc H.-uiianm.
1

, liclirca;;, y Li

sas profanas con la samaritana. l.o's ./if/im/cs iie-

nen varias dascsfe de alfabetos, y m ivrsia.liasi.-i

ahora es comun el uso de \ari-i;nl <lc cllos. Go-

HH'lli dice (.!) i|ii<>
cslnvo (>ii Persia, v ijiic en csla

i alian ^//rr cla !CS dlVCFSaS dc aH'alu'lo-. o (:',)

(1) Hcrv;'is, C.nt.-'ilovo (!' 1 is leu Q. (i, Ir.-i,

cap. :i, i).
1 i i.

f

k

2) f!ii-o dil Moiido di Francisco Carreri! vol. '_'. \\\\

:', rap. ;i, [).
140.

(3j GaUlogO ilc taS I- 0| lias ib- l;i> nitcioiu-s cuiioci-

das, etc.: su aulor. d Ali.-ile I). Loicn/o llci\as. lom.

C, trat. 'J, soco. 2, ca; . 1 Hi y i

ESTUDIOS TOMO II ''J



Ksle mismo autor publico una coleccion de alfa-

letos ctllicos, j de su comparacion con los de otros

pueblos; y en la semejanza de culto religiose y de

escritura entre los irlandeses, caldeosy persas, vio

contirmada la transmigration que los irlandeses.

segun SLI historia anligua y tradition, hicieron

desde los paises orientales a los Caldeos y Persas

hasta los mas occidentales de Europa.w (1)

8.

En cuanto a los geroglificos, el uso general que
todos los pueblos ban becbo de ellos, impele a creer

que los Palencanos tendrian los suyos; pues asi lo

indican los vestigios que quedan en sus edilicios

arruinados. Esto es tanlo mas tier to, cuanto que en

los demas habitantes, que poblaron este continen-

te, se encuentran usados. Los Mexicanos se valian

como los Kij-ipi'ios, de liguras de animales, rnieni-

bros del cuerpo bumano, inslrumentos, armas,

plantas, arboles. y olros objelos rnaleriales para

representar, 6 los mismos objetos, 6 simbolizar con

ellos olras cosas, con que guardaban mas 6 menos

analogia. (2)

(\) Obi-a y lugar citado, pag. 140.

(2) Garcia. Origen do los iudios, lib. 4. cap. 22. 7.
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El pasaje de la obra del P. Garcfa en que se ven

consignados estos conceplos, dice a la letra:

Los Mexicanns usaron de lodas las iiguras que
tuvieron los Etiopes, Egipcios y Fenicios, sin fal-

(arles las que parecian letras, y todo lo declaraban,

faltando en su recta pronunciacion la b, d, f, g,

r, s, y, segun fietancour, y aim hoy se ven en sus

pinluras animales, aves, perfeclos, imperfectos, y
divididos, miembros de hombres, como cabezas,

manos, pies; instrumentos, annas, arboles, rarni-

lletes, y otrascosas, conqueexpUcabansustancial-
mentv cmnito imagined)an y qucrian que cntcndiv-

sen los auscnles y vcnidcros.*

Todas las referidas /ifju.i'fis, y otras Imrln no-

tables, se ven en los Uhros mexicanos, que publi-

co P-urchas (1), y despues Tevoiot (2) en el se-

gundo volumen de las Relaciones, y Gcmelli (3)

en el Siglo Mexicano y en el Viaje de los Mexica-

nos. En el centro del Siglo se ven figuras que se

parecen a la Dalctli, al Cfrpft, y Resell hebreas; al

modo que en los lambores magicos, de que usan

los Lapones, se hallan enlre las figuras HQ y olras

unidas a diferentes lineas, que parecen letras, e

igualniente significaban con las deinas figuras, y
cada una puedc significar una sentencia de niuchas

(1) Ex vcrsionc hispanica. &c.

(2) Torn. 2. Relat. varior. Itincr. &c.

(3) Giro dil Mondo, lib. 1, cap. o, fol. 68, y cap. 3,
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palabras, como entre los indios dice Laet, lo cual

acredita, que la semejanza de letras no las exclu-

ye de ser iiguras.

Mas adelante (1) dice lo siguienle:

Se hallaron enire los Mexicanos y otrasnacio-

nes ce Nueva Espana lilros en que estaban pinta-
das bistorias, divisiones de genl.es, de tienipos, de

provincias, las leyes, y olras arles, con notable

dcstreza, atmque conio muclios signiiicaban fa.

suceso, causaron variedad en su liistoria.

Para acabar de ibrmarse una idea de la clasede

si-i'itura, de que hacian uso los Mexicanos, debe

tenerse muy presenle lo que en otro lugar expone
este inismo aulor, manifestando que si el ser de

ios geroglificos, conio dice Walton, consiste en te-

ner alyiuitt.cosa ocnlla, ia csn-ilum de los indios

liene Ian las, quo despues del desvelo de muclios

hoiubres curiosos, doclrinados de los indios, aiin

no ban podido enlender mucbos (2): lo mismo
succclio a los primeros religiosos que vinieron a

Nueva Mspafia: vcian iiguras ridiculas y mons-

li'uosas, que creian eran idolos 6 supersticiones, y
quemaron mucbos libros. Si bubieran discurri-

do, dice el P. Garcia, quo dcbajo de aquellas es-

panlables /igums podian ocultarse las antigueda-

(\) (liucia. Oi'i-'. do los Ind., lib. 4, cap. 23, pag. 246.

(2) Garcia. Grig, dc los Ind.. lib. 4, cap. 24, 1, p&-

gina 2bl*
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des, histoi'ias, costumbres y leyes de los indios, las

habrian guardado y conservado, como lo hitieron

dcspues quo las conocieron, aplicandose con gran-
de ankelo a buscar y a penetrar las pocas que es-

condieron los indios (1 )

Convencense que en todas las pinturas 6 ca-

ractcres de los i/idios hay algunainteligeneia ocul-

tadevpz, cosa, oration 6 suceso, que es el olk-i"

que (sin alender ix la signilicacion dc la voz) te-

nian al principio los geroglificos de los A'j/i/irtos //

E'Hopes, los cuales con el lieinpo y el estudio fue-

ron aunientando especies bien dificiles (como b<3

ve en JambUcd] (-), y explicaciones que los in-

dios materialisimos, faltos de doctrim. no pudie-
ron extender, 6 no advirlicron, nuis (juo discurnr

como habian de ibrmur imagines para las <

que no las Ionian. (M)

s dc cstas iiguras eran mu
conlbrines con lo que explicaban, y olras

menos propias. (i)

1'Ji /A'/'/v/v/ nirurnlmnso tambiiMi al^uiuis in-

dicaciones sobre esla maleria. Nin^una

(1) Garcia, loco cilalo.

(2) De Misteris, sec. 7, cap. J i t

(3) Garcia, loco aulcs citato.

(4) Gai-'-ia Ofig '1
i '"- I".!.. li|> j-j. ? 7

;
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naciones indianas, dice, uso de letras, nide escri-

tura, sino de signos y figuras.

<( Conservaban las naciones de Nueva Espafiato
memoria de sus antiguallas. En Yucatan y en

Honduras habia unos libros de hojas, encuaderna-

dos, en que tenian los indios la distribucion de sus

tieiopos, y conocmriento de las plantas y aniina-

les, y otras cosas naturales. En la Provincia da

Mexico tenian su libreria, liistorias, y calendarios

con que pintaban; los que tenian figuras, con sus

piopias imagines, y con olros caracteres los que
no tenian imagen propia, y as I fiyuraban cuanto

(1)

Tenemos ademas la autoridad del Obispo de

Tlaxcala 1). Julian Garces, y la de 1). Juan Solor-

xano, quienes hablando de lo que practicaban los

Mexicanos para trasmitir algunacosa notable, di-

ce el primero, que pintaban, no escribian; esto

es, no usaban letras, sino imagines, cuando que-
rian manifestar a los ausentes alguna cosa memo-

rable, 6 lugar y tiempo; (2) y el segundo dice,

que los Mexicanos si no significaban y conserva-

ban con letras lo que tenian por memorable, las

suplian con inwgenes y fiyuras, y los del Peru

con quipos.v (3)

(1) Hist, de las Ind. Occ.,dec.3, lib. 2, cap. 18, p. 75.

(2) Epist, ad Paulo 3, apud D. Solorz. de jur. Ind.,

lib. 2, cap. 8, n. 70.

(3) De jur. Ind., lorn. 1, cap. 8, n. 96.
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Respecto de los de Nicaragua dir.t Herrera losi-

L'liiente: (1)

Tenian por Irfrets las ligm-as dr los de Culua,

y ley libros d> papd y pergamino uri palmo d*

audio y dorr dr hrgo, y dohlados cimm /'/idles,

adonde seilalaban por ambas parlos de azul, Colo-

rado, y otros colores, las cosas raemorables que
acontedan alii. Ionian pinladas sus leyes y ritos

con gran souiojanza de los Mexicanos......

i-',ran de dos clases \osgerogUficos

Kepresentaban unos los niisino.s objetos, como sus

dioses, sus ivyos, sus personajes, animales y pla-

ne tas, coslas iii.-iriliinas. curso d los rios. u obje-

tos topogralicos, como el croquisdeuna poblaciou,

la carta de una provincia, dc. oiroscrau la ivpiv

sentaciou simbolica de las ideas, los hecbos, acon-

tecimientos que recordaba la hisforia, y lodo lo

mas interesante del pais, los rituales de su cullo.

los c6digos de sus leyes, los juicios de sus tribu

nales, las ordenanzas de policia, los tributos. la

genealogia de las principals lamilias, los ra

cientitlcos de la astronomia, su calendario, y mu-

chas antigiiedades y poesias. Tenian, ademas.

para esto una especie de esci'if-i'i-ti f'<>//i'tica, seguii

se ba comprobado con (>l testimonio casi unaiiiin.'

de los bistoriadores y los c6dic<3<, pintura< \ m.i

nuscritos que ban llegado a nncslras manos.

(1) Hist. delasInd.Occ., itec. 3, lib. i, cap. 7. }. 121.
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A 1 habiar LasCasas de los que en los reinos de

Nueva Espafia tenian a su cargo las funciones de

cronistas e historiadores, de lo que conlenian sus

trabajos y composiciones, y de la manera como los

desempeftaban, hasta formar una verdadera histo-

ria; pues comprendia lo mas escencial aun aten -

didas las reglas que para escribirla seobservan,

dice. aunque no luviesen una eswitura couio nos-

otros, tenian, sin embargo, sus fif/vras y carac-
"

{('-/'PS, con rnya. ai/inla cnlendidn lodo lo que que-

rian, y de esta manera ienian sus yraitdes li-

(( bros compuestos con un artificio tan ingenioso y
tan habil, que podemos decir que -miesfras le-

/yv/.v tin les 1'iirroii de ni.ni) t/ra/tilr utilidad, (1)

Kl vio ;L';imos de csos libros. y Imnbien escribir

a los mismos indios.

luil)la lainliii'n de las figuras y ca-

s do qin; so componi;i su cscrilui-;!. ('!} AV/-

ii<n/ni/ li;u-c i^iialnienle mencionde ella (3), y
l<i did', (jii.'

(das cosas
(jiic,

Icni.-in ligur;is y
<c Hllros las ])inlaban con suspropias imageno
( para la :

- c.osas que no liabia imagen tenian otros

a raraHrivs significativos de aijucllo, y con este

moili) iiL'iiraliaii como querian. ('i)

(1) Hist, fipolo^. do las Ind. Oco., lorn. ?\, cap. 235.

MS.

(2) Monarquia Indiana, lib. 1, cap. 11.

(::)
Ilisl. gen. de las cosas de Nueva Espafia. loin. 1.

Pi-61ogo, pag. /., y torn. 3, lib. 1, cap. ^. 13.

(') Hist. Nat. y raor. de las Indias. lib. G, cap. 7.
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El pasaje de Torquemada en que mas expresa-
mente habla deesto, es coinosigue:

Los moradores antiguos de ella (Nueva Espa-

ila) no Icnia/i /cfras, ni las conocian; asi tampo-
co no las historiaban. Verdad es que usaban de

tiii modo de esci'itiii'a (que eran pinturas) con

< las Guales se entendiari; porque cada una de ellas

significaba una com; y a. veces sncedia, que una

sola /l(jura contenia la mayor parle del caso suce-

dido 6 todo, y como este modo de bisloria no era

comun a lodos, solo eran los Rabinosy Maeslros

u de ella, los que lo eran en el arte de pintar: y a

u esta causa sucedia, que la manera de los caracte-

res y fi-guras no fueran conocidas y de una mis-

ma bechura en todas: porlo cual era facil variar

el modo de la liistoriu , \ mucbas desarfima/rla

de la verdad, y aun cj/c rtn, />' d<i todo. (1).

La manera corno escribian era, segun (irocio (2) .

de abajo para arriba, aunque li;tbi;i otros en Ame-
rica que lo hacian en sentido inverso: tenian, di-

ce este autor, libros como en la China; y de todo

esto se ban sacado aiyurnfMilo-- Kirn la cuestion

de origen.

Sobre esla manera d^ (^rribii
1

hay en .Ifu.tfi/ nn

pasaje del unulo <i-iiifiil<' (!')

f1) Torquemada. Mou. lud., lorn. 1, lib. Leap. 11.

('!} Lact. Resp. ad ilisrrl. sccund. llini-mn's (Iratii dc

orig. ye ut. anieric. &c., p. 87.

(3) Hist. .Nat. y in.n-;il ..I.- l,i- Iml., tmn. '_'. lil.. 6, Cap.
9, pdg. KI'.I.

rotio u 1'.'>
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Su modo (de los indios) no era escribir ren-

glon seguido, sino de alto a abajo, 6 a la redon-

da. Los latinos y griegos escribian de la parte

izquierda a la derecha, que es el comun y vul-

gar modo que usamos. Los hebreos al contrario,

de la derecba comienzan hacia la izquierda; y asi

sus libros tienen el principio donde los nuestros

acaban. Los chinos no escriben ni como los grie-

gos, ni como los hebreos, sino de alto abajo: por-

que como no son letras, sino dice-tones enteras, que
cada una figura 6 caracter significa una cosa, no

tienen necesidad de trabar unas partes en otras, y
asi pueden escribir de arriba abajo. Los de Mexi-

co, por la misma razon, no escribian en renglon de

unlado a otro, sino al revesde los chinos, comen-

zando de abajo iban subiendo, y de esta suerte iban

en la cuenta de los dias, y de lo demas que notaban,

aunque cuando escribian en sus ruedas 6 signos,

comenzaban de en medio, donde pintaban el sol,

y de alii iban subiendo por sus ailos hasta la vuel-

ta de la rueda. Finalinente, todas cuantas dife-

rencias se hallan en escrituras: unos escribian de

la derecha a la izquierda: otros de la izquierda a

la derecha: otros arriba abajo: otros de abajo arri-

ba, que tal es la diversidad de las imagenes de los

hombres.

Gomara da lambien una idea de la escrilura me-

tftcana.

No se ban hallado dice,, letras hasta hoy en

las I/idias, que no es pequeiia consideracion ; so-
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lamente hay en la Nueva Espaila unas /tyuras quc
sirven por lelms, con las cuales notan y entien-

den cualqi'/'er cosa,j conservan la meinoria y
antigiledades; sciiiejan mucho a los gerogUficos
de Egipto, mas no encubren tanto el sentido,

aunque ni debe ni puede sermenos. Estas figuras

que usan los mcxicaaos por letras son grandes, y
asi ocupan mucho; entallanlas en piedras y made-

ms, inntanlas c/t, paredes, en papcl que hacen de

algodon y liojas de mail: los libros son grandes,

cojidos como picza de pailo, y escritos por ambas

azes, haylos tambien arrollados como piezas de

jergon: no pronuncian b, g, r, s, y asi usan mu-

cho de p, c, 1, x, esio esla lengvi&mexicana y na-

luiiill, que es la mejor, mascopiosa, y mas enten-

dida que hay en Nueva Espafia, y que usapor fi-

.n (1)

Por ultimo, Clavijcro al hablar de la pintura
entre los mexicanos, dice, que no tcniau aque-
llos pueblos otros historiadores que sus pintores,

ni otros exrri/os quc las pi// feras en que conserva-

ban la mernoria de los succsos.v (2)

Las clases de pinturas que so enconlraron entre

ellos eran muchas, como so ha insinuado ya,

imagenes 6 retratos de sus dioses y hombres

(1) (Jomixra. llisl. dc la Gonq. dc Ilornaudo Gortes,
lorn. 1, cap. 84.

(2) Glavijero. Hist. ant. dc Mexico, torn. 1, lib. 7,

pag. 365 y 366.
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ilustres, 6 de animales y plantas de que es-

taban llenos los palacios rcales de Mexico y de

Texcoco. Otras eran Mstdricas, que expresaban
sucesos memorables, como los Irece primeros de

la coleccion de Mendoza, y la del viaje de los Az-

teques que se halla en la obra del viajero Geme-

lli. Otras mitologicas, en que se representaban los

misterios de su religion, y a esta clase pertenecen
las del volumen que se conserva en la gran Biblio-

teca del Institute de Bolonia. Otras eran c6digos t
en

que estaban compiladas sus leyes, sus ritos, sus cos-

tumbres, y los tributes que los pueblos pagaban,
como son todas las de la coleccion de Mendoza desde

la decimaouarta basta la sexageciraatercia. Lasha-

bia cronoldgicaSj asironomicas y astroldgicas^ en

que sefiguraban su calendario, la posicion de los as-

tros, los aspectos de la luna, los eclipsesy los pronos-

ticosnietereologicos)).... otras, enlin, eTanlopoff/'f't-

ficas y corograficaS) las cuales Servian no solo pa-
ra determinar la extension y lindes de sus posesio-

nes, sino la situacion de sus pueblos, la direction

de las costas y el curso de los rios. (1)

Los trabajos de Mr. Aubin sobre esta materia

son interesantes, y de ellos resulta comprobado el

concepto de que los mexicanos conservaban con

caract6res y fiyuras sus recuerdos bistoricos. (2)

(1) Clavijero. Hist. ant. deMex., t. l,pag. 366 y 367.

(2) Memoria sobre la pintura didactica y la pintura

figurativa de los mexicanos. Paris, 1849.
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Respecto de los antiguos habitantes de Yucatan,

ademas de Acosta, en la parte de su obra en que
habla de los libros de liojas a su modo encuader-

nados, en quo ienian los indios sabios la distribu-

cion de sus tiempos, y conocimientos de plantas y

animates, y otras cosas naturales, y sus antigua-

llas, cosas de grande curiosidad y diligencia, con-

tamos con el testimonio respetable de Landa, que
dice usaban de ciertos caracteres 6 letras, con

los cuales escribian en svs libros sus cosas anti-

guas y sus ciencias, y con ellas, y fif/urns, y al-

f/mias senalcs en las fir/urns, entendian sus cosas,

y las daban a entender y enseilaban. Hallaronse

(I
ran iiumero <fr lihros <le cslas sus Iclras, y por-

que no tenian cosa en que nohubiesesupersticion

y falsedades del demonic, sc Ics qiu'iiinnni ttnlns,

lo cual a maravilla sentian, y les daba pena. (1)

I lace el mismo autor algiinas indicaciones muy
interesantes sobre esos caracteres. Seiiala rei/ill-

scis signos con su valor Ibnetico correspondiente
en nuestro abecedario, y de el resulla, quo ires

xtf/ii-os corresponden a la
,
</os a la /),

d'>s a la /,

ftos ;t la o, dos a la x, da$ \\ la n, y los que expre-

san la c, t, c, h, i, ca, h. ///. //, />, [>/>.
<-n

, /;/', y z.

No aparecen signos correspondiVnlis a la. <l.
/', //,

_/, >7, ^, '/', 5, v, y hay uno para la silaba <-n y nim

para la cu. ]^ste descubrimiento es de suma iin-

(!) Landa. Rclacion dc las cosas do Yucatan, 41,

pag. 316.
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portancia, pues con su auxilio y algunos otros tra-

bajos podran leerse algunos manuscritos antiguos,

y descifrarse las inscripciones que aiin se conser-

van en aquellos grandiosos monumentos

Tal descubrimiento pone cle manifiesto, ademas

de los otros datos que poseemos, la poca exact!tud

con que Sahagun, hablando de los indios, dice lo

siguiente:

Estas gentes no tenian letras, /// cn.racleres al-

f/i'nos, ni sabian leerni escribir, comunicabanpor

imagenes ypinturas, y todas las antiguallas suyas

y libros que tenian de ellas, estaban pintados con

figuras e imagenes de tal manera, que sabian y
tenian meinorias de cosas que sus antepasados ha-

bian liecho, y dejado en sus anales por mas de mil

anos atn'is, antes que viniesen losespaiioles a esta

ticrra. De estos libros y escrifuras los mas de cllos

se f[uemarott. nl rnmno Itempo que se deslruyeron
las otras idolatrias; pero no dejaron de quedar mu-
chas escondidas, que las bemos visto, y aim aho-

ra se guardan, por donde bemos entendido sus an-

tiguallas (1)

Los indios, adcinas de las liguras c imagenes,
usaban de otros signos, y no es cierlo, por tanto,

que no tuvieran caraclcres alyunos: las paredesde

(I) Hist. gen. de las cosas de Nucva Espafia, torn. 3.

cap. 27, pag. 80.



las ruinas do Vucalan y del Palenque, llenas es-

l.iii do ellos, y las do Copan, Ouirigua y olras en

qua se yen inscripciones, lainhien

Ml Abate Brasseur df Binirlinnnj no solo cree

que los americanos Ionian una cscritura

(
1
) sino quo los signos do la csrrif

df .}ft'.n'rn
i j)roj)iamenle dicba, y los gerogUficos

Cf/i/tcios, son los quo mas so aeorran (:!):
ol siiim*

que entre los egipcios representaba las ciudades

principales, era identico al quo sc \v conlamisma
forma en el bodice Vatlnnnt. y -ii lo' manuscri-

tos Letellier y Troano.n (3)

En cuanto a los codices, jn'ith'rdx y itta/mscritos

que existen, basta hacer mencion de la coleccion

de pinturas del Escorial, la de Viena, Berlin, los

C6di<vs <li- IJolonia, del \ alicano, do Veletri, el

Telloi-iaint Muncnsii quo poseo la Hibliotecade Pa-

ris, y en rlase de niaiiiiscriln:-. el TfO-AmOXtli, Y

de qm> nos h.-iblan his historiadores.

Se ha dado recieiiliMiieule iiohcia do otro Codi-

urogliik-o niexicaiio. i|ue posoia una t'amilia

residente on Sevilla, quo <MI reiuuneracioii de al-

uuiios servicios, y coino obsequio valioso. pa

manos del Sr 1). Juan d.- Tr y ( i-lalnno. Arcbi-

(1) Popol vuh, &c. Pref.. p^-. 8 y M

(2) Quatre lettres sur leMexique. Paris, 1808. Lettre

, 20, p

(4) Idem, idem, 5. pdjr. 34.
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vero de la Real Biblioteca de la Historia y Profe-

sor de Paleografia de la Universidad de Madrid,

sobre el cual liabia comenzado ya algunos traba-

jos, y encontrado noticias important]' simas sobre

la historia antigua de Mexico.

Esle Codice fue conocido por el diligente y muy
entendido Abate Brasseur de Bourbonrg, quien

segun una correspondencia que se ba publicado,

penetrado de su importancia, lo presento a Napo-
leon III, y este dispuso que se sacara una copia

cromo-litografica, para que figurara entre' los do-

cumentos que debian acompaftar la memoria que
se presentaria por la comision cientifica que vino

a Mexico encargada de explorar el pais y sus an-

tigiiedades.

La oljra scj llevo a cabo por los mas notables ar-

tistas i'ranceses, bajo la inspeccion y direccion de

Mr. Leonee Angrand, persona muy ilustrada, y
fiie revisada y correuida por el Abate Brasseur, y

por los qne compusieron la expresada comision

cientitica.

Pocos ejeniplares se imprimieron; pero es tan

mara\ illosa la identidad de la copia con el origi-

nal, eslando exactarnente reproducidos^ ademas

de los colores, los mas pequefios detalles del ori-

ginal, aun los que nada tieneu que ver con el tex-

lo, como son el color y iiuniero de fibras del pa-

pel, qm i

:-c han descubierto por haberse arrancado

la pintura en algunos pun tos de las bojas, que
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el autor de esa correspondencia no ha vacilado en

asegurar, que no se advierte la menor diferencia

despues de im delenido examen de una y otra,

que habia vis to reimidas.

El Ministro de Mexico en Madrid hizo esfuerzos,

segun se afirma,, para adquirir el original; perono
le fue posible: porque el Sr. Tro tenia el proyecto
de traducirlo, y hacer sobre el algunos estudios, y
lo mas que pudo conseguir, por conducto de Mr.

Angrand, fue un ejemplar de la copia sacada, des-

tinada a la Biblioteca Nacional de Mexico; cop'ia

que parece ha remitido ya el Ministro; y el origi-

nal queda en poder de la familia del Sr. Tro. que

quiere conservarlo como un recuerdo. (1)

El llamado por el Abate Brusseur Codex Clii-

matpopoca, que es la Historia de laNacionMe-

xicana en lengua nahuatl del ailo de Ib76, no

lo considera el Abate como historia verdadera, si-

no como gcoldgica, por el doble sentido que en su

concepto entraiia. (2)

No me piopongo hacer por ahora el analisis y
examen critico de ese C6dicc, ni emitir opinion

(1) Noticia tomada de la carta que apareci6 en E1

Porvenin> del 23 y 24 de Marzo de este afio, 187C: pc-

ri6dico politico, cientifico y literario que se publica en

Mexico. Afio 3, num. C04 y 605.

(2) Pieces justificatives n. 1. Prologue, p. 401.

ESTUDIOS TOMO 1144
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alguna acerca de su contenido; perosipuedo desde

luego afirmar que, si la traduccion que de el se ha

hecho descansa sobre fundamentos que merezcan

fijar la atencion; si como el cree contiene la histo-

ria geologica mas completa del cataclismo que
abism6 la mitad del continente americano, escrita

por los Mexicanos 6 sus predecesores liace mas de

seis mil anos; y si la parte donde sucedio esto fue-

ron las Antillas, entonces lo que por ese escrito se

habra obtenido, sin contrariar la historia, serialle-

vtir las consecuencias mas alia de lo que sin in-

conveniente puede sostenerse; seria la comproba-
cion no de que la civilizacion haya tenido su ori-

gen en America, como pretende el expresado Aba-

te, sino la existencia de la Atlantida, que se halla

apoyada en escritos respetables de la antigtiedad ;

y esto daria la solucion de la cuestion de origen de

la poblacion de America, con elfaciltransito aella

de los habitantes del antiguo mundo y los anima-

les y producciones que se ban encontrado, y delas

analogias y semejanzas que se descubren en los

restos que quedan, y en todo lo demas que testifi-

ca y descubre la historia de estos pueblos compa-
rada con lo que nos es conocido de los mas cele-

bres de la antigiiedad en sus mas remotos tiem-

pos.

D. J. M. Melgar y Serrano; dedicado a los estu-

dios arqueol6gicos, ha hecho varias publicaciones

importantes intimamente conexas con lo que se

trata en este capitulo, y que prestan sobrada ma-
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teria para ejercitar el animo de los hombres ins-

traidos.

Una de ellas es el Examen comparativo entre

los signos sinibdlicos de las leogonias y cosmogo-
nias antiguas, y los que existen en los manuscri-

tos mexicanos publicados por Kingsboroug, y los

bajos relicres de Ghichen-Itza, que dio a IQZ en

Veracruz en 1872, Imp. del Progreso, de R.

Laine y Comp., calJe de Salinas num. 784.

En este escrito dice, que a su juicio existe uno

cxactitud sorprendeute entre dichos objetos y los

simbolos usados en las teogonias y cosmogonias an-

tiguas (1), y para fundar sus observaciones se va-

le de las obras de Mr. Dupuis sobre el origen de

los cultos, en lo cual eruplea cerca de veintiuna

paginas de su opiisculo, que consta de veintiseis.

En la lamina 43 del MS. del Museo Borgia que
existe en el Colegio de la Propaganda de Rorua,

ve, en los signos y figuras que contiene, represen-
tada la idea cosmogonica de la union de Urano y

Gea, 6 el equinoccio de la primavera, el de otono y
el solsticio de inviemo; en la lamina 62 del mismo

manuscrito, el conejo i> I'mno fccumlundo <'< In

rand 6 Gea en las cualro estaciones: en la hojapri-
mera del ^IS. de Dresde el Toro Jfilriaco; en la 18

columna 47 el conejo atravcsado y dcrramandosw

(l) P*g. 4.
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sangre para redimir al mundo del moil: en la co-

lumna 36 del mismo Codice la serpienle en varias

faces de la luna, y las estrellas: en la 61, el conejo
6 el dios bueno atacado por la serpiente, 6 el dios

malo: en el MS. Troano, lamina 15, el campo en

laprimavera, 6 Urano con su gran falo: en la 13

el escorpion que tiene al conejo amarrado con una

cuerda; y en la 18 tl conejo con cola de escorpion

y una espada en la punta, que mata a otro conejo,

y representa la conclusion del imperio del inal, pa-
ra que el mundo sea redimido por la sangre derra-

mada por el del Men.

Pasa en seguida a examinar la fotografia de

una pared de las ruinas de Chichen-Itza en Yuca-

tan, y descubre en las diversas figuras que apare-
cen en ella, y de cuya description se ocupa, el

equinoccio deotoTw: entre esas liguras y signosha-
ce no tar la gran culebra con la lengua bifureaday
i'n sinnumero de colas, a un hombre con barba lar-

go,, vestido talar, y una especie de mitra, rodelas,

dardos y una lea 6 incensario; a otro hombre sin

barbas, con gorra adornada de plumas, vestido la-

lar, y dardos en la niano, y hojas saliendole de la

boca; otro en iin, con facciones de negro 6 etiope,

gorra y plumas, adornos enlos oidos, y dardos e

incensario en las manos. Ve en toda esla serie el

solsticio de invierno d media nochc, y en los tres

hombres representadas las razas blanca, india y

negra. (1)

(1) P&g. 21, 22y23.
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Para dar mas fuerza a sus observaciones cita va-

rios pasajes del Popol-buh, MS. Quiche, publicado

por el Abate Brasseur de Bourbourg, y siguiendo
la descripcion que hace de las liguras y signos, de-

duce de las series de que se coinpone el equinoccio
de la primavem, el solsticio de verano, y en la cu-

lebra adornada de plumas a Quetzalcoatl, gransa-
cerdote de Serapis 6 del Sol. (1)

Me abstengo por ahora de toda apreciacion, y de

emitir opinion alguna sobre estetrabajo, y las in-

dicaciones hechas por el autor; miobjetoal hablar

de ellas ha sido linicamente darlas a conocer y que
se tengan presentes en las ulteriores invesligacio-

nes que se hagan, y en la cuestion de origen, de

que mas adelante me ocupare.

Otro tanto digo respecto de otro opiisculo del Sr.

Melgar publicado tambien en Veracruz, en la irn-

prenta de R. de Zayas, el ano de 1873, titulado:

Juicio sobre 16 que sirve de base a las primeras

teogonias, Iraduccion del manuscrito mayo perte-

neciente al Sr. Miro: observaciones sobre algunos
olros datos encontrados en los monumentos y ma-

nuscritos mexicanos, que prueban las comunica-

ciones antiquisirnas que existieron entre el nuevo

y el viejo mundo, por J. M. Melgar.

Comienza en este opuscule por copiar la cita que

(1) Pig. 24 y 25.
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hace el Abate Brasseur de Bourbourg de un pasa-

je de la obra de Ixtlilxocliitl, en la que hace men-

cion de las historias que poseian los Toltecas desde

la creation del inundo, y del Teo-Amoxtli, li-

bro divino en que por medio de pinturas se ha

cia constar las persecuciones que habian sufrido,

sus trabajos, prosperidades y sucesos dichosos, la

dinastia de sus reyes y principes, las leyes y el

gobierno de sus antepasados, las sentencias anti-

guas y buenos principios, la description de los

templos y de los dioses, los sacrifices, ritos y ce-

r'emonias, y lo que concernia a la astrologia, filo-

soi'ia, agricultura y demas artes, tanto buenas co-

ino malas, reasumiendo cast todas las ciencias y

la sabiduria, su buena y mala fortuna, sin contar

una porcion de otras cosas eran en fin, segun el

autor citado, las pinturas sagradas guardadas en

los archives reales de la ciudad de Texcoco, y que-
madas por orden del primer obispode Mexico; des-

cribe despues con vivos colores las erupciones vol-

cdnicas y los terribles trastornos que pasaron en la

tierra, por todo lo cual y por su aspecto terrinco

fueron adoptados como base de las primeras teo-

f/onias; toma algunas ideas de un opuscule de Gri-

mar publicado en 1 867, y despues de copiar a la

letra algunos pasajes de Court de Gebelin (1), de

Donfour en su Historia de la prostitution (2) dela

(1) Mundo primitive. Prelim, torn 9, p&g 51 y 4,pg.
228.

(2) Gap. 14, p^. 216.
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historia cliichiineca de Ixtlilxochitl, y del Popol-
buh 6 libro sagrado de los Quiches sobre la crea-

tion (1), la fecundation (2), la destruction de los

hombres por las aguas (3), y la personification de

las fuerzas subterraneas (4), y de recorJar la opi-

nion que en otro escrito habia emitido sobre comu-

nicaciones de los fenicios y escandinavos con esta

parte del continente americano, venidos los unos

por el Atlantico y los otros por la Islandia/ y tra-

yendo ncgros los primeros, que en su opinion fue-

ron los que fundaron el Paleuque (5) : manifiesta

que en el tomo 4, lamina 15 de La obra deKinsbo-

roug baliallado la copia de la base dc la piramide
de XocMcako, en que se ve claramente la gratt

culebra culrierta de pliimas, 6 Seraph con el sig-

no arriba de los cuatro puntos cardinales, los tres

circulos, signos de la Trinidad, con la planta re-

presentando la primavera, y tres caracteres en es-

ta forma OqU, que son fenicios legitirnos, cuyo

*ignificado es uro^ nombre del Sol, (G) que a

los escandinavos, magos 6 caldeos, pertenecen el

huevo cosmogonico, la pared de Chichen-Itza, con

el mito Zoroaslrico de los tres magos, 8cc., que
en el codice dc Dresd<' <><\;'\ el To-ro Mifrifro, co-

(1) Gap. 1.

(2) Gap. 2.

(3) Cap. 3.

(4) Gap. 4.

(5) Pag. 11.

(6) Pap. 1 1 .
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mo se ha dicho, y en el Troano, elescorpion signo
<le otono, matando la liebre, signo de primavera,

que reemplazaba a Tauro entre los Toltecas (1 ) .

Habla en seguiJa del MS. Miro publicado par-

te de el por la Ilustracion de Madrid en su nume-

ro 29, de 15 de Mayo de 1871, y cuya traduccion

hecha por el aparece en este opusculo: Se comien-

za a leer de derecha a izquierda por el ultimo ren-

glon, y se sigue subiendo; hay una interrupcion

que es donde aparece el Sol. En la parte de arriba

es en la que esta el hombre.

En ese MS. se cree haber encontrado la ((descrip-

tion del hundimiento de la Atlantida, y formacion

de la corriente de agua caliente que va del Ecua-

dor al Polo, llamada Gulf Streem; pero descrito

con tal veracidad, que el lector cree contemplar

aquel terrible trastorno.)>

Da a este manuscrito el primer lugar, califlcan-

dolo como el mas antiguo, cuando Servian de base

las fuerzas telurgicas, y el jigante estaba divinisa-

do: el Troano ocupa en su concepto el segundo

lugar, en el cual dice, que aunque se mencionan

algo los trastornos de la naturaleza, se trasportan
al cielo los mitos- y el tercero el de Dresde, que

ya es un curso astron6mico seguido.

Hablando luego de los caracttres mayos, en-
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cuentra en ellos, dice, tal scllo de prioridad en su

origen, que se inclina uno a creer que son de los

primeros inveniados: no como los hebreos, los fe-

nicios, los griegos, etc., que son signos, cuyasfor-
nuis no presentan semejanza con objetos naturales,

aquellas eran figuras humanas, at su mai/orparir,
es decir, lo primero que debio ocurrir al bombre

(1)

Kespeclo de la pared de ClricJiat-Itza, juzga:
" que no hay ningun monuuiento de mayor iin-

j.niiancia para dar a coriocer con claridad las bases

en que los antiguos fundaban sus teogomas y cos-

(-}

Lin los idiouias azteca y mayo existen los voca-

blos Atlantic y Atantic que definen perfectamente
las condiciones do la Atiantida.

Sobre comunicaciones con los fenicios, tiene

como pruebas su escrilura on XocJiicalco, su Alfa y

Omega en los manuscritos de Oxford (3) ;
la es-

critui-a iiiuy primitiva como la de los inayos; la

mcdalla encontrada on ol Pale/iquc y la pared de

Ghichen-Itza; tengo, dice, el huevo cosmog6nico
en piedra, representando los dos mitos, el de la

creation y el de la tjencration: tenemos el Popol-
buli 6 librosagrado delos Qiiich''*. <'.enesis gran-

(1) Pdg. Antes citada.

(2) Pdg. 13.

(3) Tomo 1 de Lord Kingsboroug.
ESTUDIOS TOMO II 45
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dioso, y que bajo el disfraz de la fabula pinta la su-

cesion de formacion del plane ta, los trastornos

que sufri6, y que sirvieron de base a las teogonias
de todos los pueblos del mundo: tenemos los ma-

nuscritos mexicanos publicados por Kinsborough,
el Troano, y el Miro; y a mi modo de ver tenemos

los idiomas Mayo y Azteca, fuente donde lal vez

deben encontrarse datos preciosos sobre los tiem-

pos prehistdricos. Y respecto al Troglodita, u

hombre primitive 6 de las cavernas, tengo su

trudgen en un idolo encontrado cerca de Tlalisco-

yan. (1)

En la parte de Yucatan y Chiapas, afiade, que
es donde existen los nombres de provincias de

Persia, como Mixtan, Cawistan, Kabul etc., bay
un idioma que se llama Zendal: el idioma sagra-
do de los Persas en el cual escribi6 su libro Zo-

roastro, llamado Zend Avesta, tambien se llama

Zend. ^No sera significativa esta coincidencia?

u Tengo otras observaciones que bacer, continiia

diciendo. Los antiguos despues de designar laluz

visible con las letras A le agregaban la vocal

del Sol, que es Y, lo que bace Yao, de donde vie-

ne el Youpiter de los griegos, y el Yah de los he-

breos: en el idioma que se usaba en el Palenque

bay Yalahan, Gran Seilor, Principe, Key, aplica-

do a la divinidad. ^,Si se simplificara el sonido no

(1) Pdg. 13.
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se tendria Yaliau, casi el mismo que el de Yaol*

K j.No indica esto un origen semejante? (1)

Kncuentra tambien analogia en el numero 13,

que era simbolico para los toltecas, aztecas etc.
;

el primer mes mexicano comenzaba por el primer
dia cipactli hasta el 13 de Abril: su afro se compo-
nia de 20 trecenas, que son 13 meses 6260 dias, 5

meses y 15 dias mas, que con los nemontemi hacian

1 Ob dias, que son 8 trecenas, y para su correccion

bisestil usaban del numero 13 (2): indica la cau-

sa porque en su concepto tenian ese numero coino

simbolico 6 cabalistico citando unpasaje de Marco

Polo, (3) y cree por ultimo 16gico suponer que los

que pudieron escapar del hundimiento de la Atlan-

ticase refugiaron en America. (4)

Hay en todas estas indicaciones puntos, que en

curso de

respective .

el curso de esta obra se consideraran en el lugar

Prosiguiendo adelante en la investigacion de to-

do lo relativo a la escritura usada por los habitan-

tes de este continente, diremos que los geroglifi-

cos que usaban los zapotecos eran segun Dupaix (b)

(1) Pg. 14.

(2) PAg. 14.

(3) Tomo 1, cap. 30, pa?. 63.

(4) Pig. 16.

(5) Dupaix. 2cmo expedition, n. 14.
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distintos de los mexicanos, y no ha fallado quien
encuentre aigunos rasgos de semej anza con los de

los egipcios. Examinando la clase de escritura usa-

da por los pueblos situados al Norte de Alema-

nia se ha encontrado, que los lapones j los samo-

yeclos tenian una escritura geroglifica seniejan-

te a la de los niexicanos y egipcios, hallandose

en la Siberia monumentos que prueban que el

uso de esta escritura ha estado niuy extendido

en todo el Norte de Europa y del Asia. Los anti-

guos scaldos 6 pictos del Norte tenian sus letras

runicas en numero de diez y seis que todavia se

usan en Islandia, y que se ven en Siiecia en ins-

cripciones muy antiguas. Estas letras que no se pa-
recenni en la figura, ni en el orden, ni en el valor

numeral, ni en el nombre, a las de los griegos y ro-

manos, podian servir en Alemania para conservar

las antiguas tradiciones. Los sajones y los daneses

conocian esla escritura, y se han encontrado aigu-

nos manuscritos de ella en Inglaterra. (1)

Sobre esta niateria tenemos algunas observa-

ciones recienteruente hechas por D. Manuel Oroz-

co y Berra (2) : comienza por establecer la diferen-

(1) Observations sur la religion dcs galois ct sur des

gerniains par Mr. Freret, tome 41, pag. 23 dcs Meinoi-

res de litterature tiroes des registres de 1'Academie des

Inscriptions et Belles lettres.

(2) El Artista. Febrero de 1874. Algo sobre la civili-

zacion mexicana y la cruz del Palenque, pag. 98 y sig.
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cia que exisle entre las escrituras geroglifica de

Mexico y la de Yucatan. Los geroglificos-azte-

cas, dice, lienen su delineacion peculiar, y se com-

ponen de caracteres miinicos, simbolicos, ideo-

graficos y foneticos, mezclados segun lo piden el

arte a que estaban sujetos y la indole gramalical
del idioma nahua; signos, distribution, elemen-

tos, valores fonicos, no pueden ser confundidos

con otros. En la escritura yucaLeca cambia to-

do, desde la forma de los signos, el dibujo mas

artistico, y de una manera absolulaen que segun
la autoridad del P. Landa, (1) quien ha dado el

abecedario de estos caracteres, sonentotalidadfo-
iii'ticos. Existe entre ambas la diferencia de una es-

(litura incomplete en estado de elaboracion y una

escritura perfccta entre signos arbitrarios de va-

lor oculto, y el alfabeto deuna leugua.v

Dase a esta escritura yucateca el nombre de cs-

critum calculiforme (2), 6 en forma de calculo, y
el Sr. Orozco cree que a este genero pertenecen los

codices de Dresde (3), de la Biblioteca imperial (1)

(1) Relation des choses dc Yucatan de Diego deLan-

da, pag. 320. Paris, 1864.

(2) Leon de Rosny. Les ecritures figuratives et ge-

rogliphiques des diflerentes peuplcs anciens et modor-

nes, pag. 10. Paris, 1870.

(3) Antiquities of Mexico. Kiusboroug, torn. 3.

(4) Manuscrit dit mexicain n.' 2 de laBiblioteque im-

periale photographice. Paris, 1864.
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de Paris, el Troano (1) y el manuscrito Miro (2),

y que los monumentos y codices, en que se en-

cuentra esta clase de escritura, no corresponden a

la misma epoca, ni al mismo . pueblo, y pudiera
acontecer no estar escritos en la misma lengua,

(3) y aunque para apoyar esto ultimo indica la

existencia en la peninsula y comarcas adyacentes
de pueblos con lenguas diversas, no me parece es-

to hastan te fundado, atendiendo la intima relacion

que existe entre la palabra y la escritura y la ma-

nera casi contemporanea y uniforme con que
1

el

lenguaje y la escritura nan ido desarrollandose en

todos los paises y pueblos del mundo, segun el

sentir de los escritores que se han ocupado de esta

materia; y parece deducirse aun del pasaje mismo
de Stephens que cita (4); pues al dar este escritor

a conocer el heclio importante de que los gerogli-
iicos de) Palenque son los mismos que los de Co-

pan y Quirigua, dice que aunque el pais interme-

dio lo ocupan aJwra razas de indios, que hablan

muchas lenguas diferentes y enteramente inteligi-

bles por cada uno, hay motivo para creer que todo

el pais estuvo ocupado por la misma raza que ha-

(1) Publicado por el A. Brasseur de Bourbourgh. Imp.
imp., 1869.

(2) Ilustracion de Madrid. Marzo 15 de 1871, n. 29.

(3) El Artista, loco citato, pag. 100.

( \) Stephens. Incidents of travel in Central America,

Chiapas and Yucatan, vol. 2, cap. 20, pag. 343.
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blaba la propia lengua, 6 que tenia ai menos los

mismos caracteres escritos.

Confiesa el Sr. Orozco que no tiene noticias res-

pecto de los caracteres yucatecos (1), y en cuanlo

ti los (icroylificos toltecas, coinparandolos con los

caracteres antiguos de la escritura. clnna, los re-

puta identicos, fuera de los evidentemente repre-

sentativos 6 ligurativos iguales en ambas, ve en

toilo esto una verdadera filiation, y conjetura que
los chinos comunicaron su escritura a la Ameri-

ca, antes de abandonar del todo sus cuerdas anu-

dadas y estancarse en los caracteres ideograficos.

Su enseflanza se modifico segun la indole de cada

pueblo; los peruanos no pasaron de los quipos; los

toltecas llegaron a los signos simb61icos, ideogra-

ficos, y hacian esfuerzos para seguir a los fon6ti-

cos; se alzaron los mayos basta el alfabeto. Debe

esto entenderse, adrnitiendo que la primitiva en-

seflanza se dio a los pueblos prehist6ricos. (2)

^Ids adelante dice lo siguiente:

Volviendo a mi tema, la civilizacion mexicana

y la palencana, se distinguen especialmenteporel

tiempo, por la escritv.ra, y por el lenguaje. Son

diversas tambien por la arquitectura, diferencian-

dose por el plan, la distribucion, los adornos, el

(1) El Artista, art. citado, pag. 100.

(2) Idem, idem, pag. 102.
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arco y la b6veda en los edificios, coino se infiere

de l&spinturas y de los relieves, eran igualmenle
distintas las fisonoinias de los pueblos, los trajes e

insignias; no aparecen como identicos los dioses,

y sus tiadiciones son disimbolas: en snma, en na-

da se relacionan. La civilizacion palencana fue

primero que la tolteca; aquella venia en decaden-

cia cuando esta florecia; no se pusieron en conbc-'

to sino para sustituirse la ana a la otra. Es ab-

solutamente falso que los mayas sean toltecas, y
aun cuando asienta lo contrario el MS. Perez, es-

to se debe en tender como ya dije, cual una rerai-

nicencia del escritor, que olvidando la civilizacion

primitiva, encontraba en verdad que los toltecas

eran los au tores de la nueva por el encontra-

da. (1)

He asentado a la letra este parrafo por lo que en

el se dice de la escn'fura, que es a lo que se con-

trae unicamente este capitulo.

\'a antes habia dicho que la civilizacion repre-

sentada por Quirigua y Copan, ol Palenque, (llii-

clien-Itza y Uxmal es absolutamente diveisado l;i

fitlfeca, llaraada despues a: Iecu r> iiu'ticanav. . .

y que la escritura geroglifica de Mexi-

co y la de Yucatan, son cosas completamente di-

versas, no tienen ot.ro punto de contacto que la es-

.n (2)

(\) El Artista, loco citato, pag. 10

(2) Id., id., pag. 99.



347

Las tribus de la America del Norte tenian regis-
tros historicos y tradicionales de los aeontecimien-

tos, y se valian para ellos de geroglificos 6 simbo-

los sobre madera, cantera, pieles, See . Su sistema

grafico, segun Rafmisque, diferia delde los mexi-

canos (1), y dice que probableinente fue iinporta-

do del Asia. Puede compararse con los simbolos de

los kuriles, yacuts y koriak indicados por Hum-
boldt.

Kn el Peru, en vez de escritura, se Servian de

(juijjos, como se ha dicho, y de guijarros, y granos
de maiz, para conservar la memoria de los sucesos,

segun Montesinos (2). Acosta dice (3) que los pe-
ruanos no se Servian de letras, catacteres, cifras^

6 pequenas figuras, como los chinos y los mexica-

nos
7
sino en parte de figuras mas groseras que las

de estos, y en parte de quipos de hilo, y piedras

pequeflas, para conservar lo que querian retener

en la memoria. Los anales de Quito, refiere Ve-

lasco (/*), se reducian a ciertas tablas de madera,
de piedra, 6 de arcilla, divididas en muchos com-

partimientos, en los cuales colocaban pequeflas

piedras de tamaflo y color difeivnfc, y talladascon

arte por habiles lapidaries. Por la combinacion de

(1) The American nations, ^v., lom. I. p^g, 1-1-2 y

sig.

(2) Meniorias hisloricas sobi- < 1 I'-TU. trad, de Mr.

Ternaux.

(3) Hist. Nat. y moral, lib. 6, cap. 8.

(4) Historia de Quito, trad, de M. Ternaux, p. 1,1. 85.

ESTUDIOS TOMO II 4G
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estas piedras conservaban su historia y hacian to-

da clase de calculos.

El pasaje de Acosta antes citado es digno de in-

sertarse a la letra; dice asi:

<c Son qmpos unos memoriales 6 registros hechos

de ramales en que diversos nudos y diversos colo-

res significan diversas cosas. Es increible lo que
en este modo alcanzaron, porque cuanto los Ubros

pueden decir de historias, leyes, ceremonias, y
cuentas de negocios, todo eso suplen los quipos tan

puntualmente, que admira. Habia, para tener es-

tos quipos 6 memoriales, oficiales diputados, que
se llaman hoy dia Quipo Oamayo, los cuales eran

obligados a dar cuenta de cada cosa, como los es-

cribanos publicos de aca, y asi se les debia de dar

entero credito; porque para diversos generos, co-

mo de guerra, de gobierno, de tributes, de cere-

monias, de tierras, liabia diversos quipos 6 rama-

les, y en cada manojo de estos tanlos nudos, nn-

ditos & liilillos atados, unos colorados, otros ver-

des, otros azules, otros blancos, y finalmente, tan-

tas diferencias^ que asi como nosotros de veinti-

cuatro letras, guisandolas en diferentes maneras
7

sacarnos tanta infinidad de vocablos, asi estos de

sus nudos y col-ores sacaban innumerables signifi-

caciones dc cosas.)) (1)

Garcilazo de la Vega habla de los quipos en va-

(1) Acosta. Hist. Nat. y raor. de las Ind., lib. 6, c. 8.
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rias partes de su obra (1): en los capitulos 8 y
del libro 6, maninesta coino contabanpor medio

de ellos, y la fidelidad que habia en lo que de este

modo practicaban los confadores. Quipu, dice,

quiere decir anndar, y hudo, y tambien se toma

por la cuenta, porque los fiudos la daban de toda

cosa. Hacian los indios hilos de diversos colores,

unos eran de un color solo, otros de dos colores,

otros de tres, y otros de mas, porque los colore's

simples y los rnezclados, todos tenian su significa-

cion de por si: los kilos eran muy torcidos, detres

6 cuatro liiluelos y gruesos como un huso de bier-

ro, y largos de a tres cuartas de vara; los cuales

ensartaban en otro hilo por su orden a la larga, a

manera de mpacejos. Por los colores sacaban lo

que se contenia en aquel tal hilo, como el oro por
el aruarillo, y laplata por el bianco, y por el Colo-

rado la gente de guerra.*

Los que no tenian colores, iban puestos porsu

orden, einpezando de los de mas calidad, y proce-

diendo basta los menos, cada cosa en su genero,

como en las mieces y legumbres. Pongamos por

comparacion las de Espaila, primero el trigo, lue-

go la cebada, luego el garbanzo, haba, mijo,

Y asi tambien, cuando daban cuenta de lasar-

mas, primero ponian las que tenian por mas no-

(1) Comentarios reales que tratan dc los Incas, &c.,

Parte prim., lib. 2, cap. 26, ylib. 5. cap. 10.
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bles, como lanzas, y luego dardos, arcosyflechas,

portas y hachas, hondas, y las demas armas que
tenian.

Y hablando de los vasallos, daban cuenta de

los vecinos de cada puebio, y luego en junto los de

la Provincia. En el primer kilo ponian los viejos

de sesenta anosarriba; en el segundo los hombres

maduros de cincuenta arriba; y el tercero conte-

nia los de cuarenta; y asi de diez a diez ailos has-

ta los nifios de teia. For la misma orden contaban

las mujeres por las edades

habia hilitos delgados para significar las viudas 6

viudos.

Los nucos se daban por su orden de unidad,

decena, centena, millar, decena de millar, y pocas
veces pasaban a la centena de millar

pero si habia necesidad, tambien la

contaban, porque en su lenguaje podian dar todos

los numeros.

En lo mas alto de los hilos ponian el numero

mayor, que era el decena de millar, y mas abajo

el millar, y asi basta la unidad.

Los encargados de estos iludos 6 quipus se lla-

maban Quipucamayu.

Estos asentaban por sus nudos el tribute que
daban cada ailo al Inca, poniendo cada cosa por
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su genero, especiesy calidades. Asentaban la gen-
te que iba a la guerra, la qtie moria en ella, los

que nacian y fallecian en el allo, por sus meses.

En suma deciinos, que escribian en aquellos nu-

dos todas las cosas que consistian en cuenta de

niimeros, hasta poner las batallas y reencuentros

que se daban, hasta decir cuantas erabajadas ha-

bian traido al Inca, y cuantas platicas y razona-

mientos habia liecho elrey; pero lo que contenia la

embajada, ni las palabras del razonamiento. ni

otro suceso historial, nopodian decirlopor losnu-

dos; sino que usaban de otros arbitrios, tales co-

mo encomendarlos a la memoria de los quipucama-

yus, para que por tradition se trasmitiesen de pa-
dres a bijos; encargandose al efecto los Amautas,

que eran sus iil6sofos y sabios de ponerlas en pro-

sa en cuentos bistoriales, para quepasando de ma-

no en mano se conservase la momoria; 6 forman-

do alegorias: los Haravicus, que eran los poetas,

componian con el mismo objeto versos breves y

compendiosos. En suma, decian en los versos

todo lo que no podian poner en los iludos. . . .

....... y de esta manera guardaban la me-
moria de las historias; porque no temail letras:

lo que consistia en viva voz 6 por escrito no podia
referirse por los fiudos; porquc clnudo diced n>'<-

,
mas no lapalabra.v

Los quipucamayu por los fiudos, los hilos y los

colores, y con el favor de las cuentas y la poesia

escribian y retenian la tradicion de los hecbos.
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Estafw lamanera deescribir que los Incas tuvie-

ron en su Republican

For la misma orden daban cuentade sus leyes

y ordenanzas, ritos y ceremonias, que por el color

del hilo, y por el numero de los nudos, sacaban

la ley que prohibia tal 6 cual delito, y la pena

que se daba al quebrantador de ella. Decian el sa-

crificio y ceremonia que en tales fiestas se hacian

al Sol. Declaraban la ordenanza y fuero, que ha-

blaba en favor de las viudas 6 de los pobres, 6pa-

sajeros; y asi daban cuenta de todas las demasco-

sas, tomadas de memoriapor tradiciones. (1) ...

En Herrera encuentrase tambien lo siguiente,

al hablar de los uses y costumbres del Peru:

Para tener cuenta y razon, usaron, dice, los

que Hainan quipos, y tenian un aposento colgado de

ellos, que Servian de libros: estos son unos rama-

les de cuerdas, anudados con diversos nudos, ydi-
versos colores, con lo cual suplian cuanto podian
decir, Mstorias, leyes, ceremonias y cuentas de ne-

gocios, con mucha puntalidad; y para tener estos

quipos habia oficiales seilalados que hoy dia se lla-

man Quipo Camayo, loscuales como los escribanos,

eran obligados a dar cuenta de cada cosa, y se les

(1) Garcilazo de la Vega. Comentarios reales que tra-

tan del orlg-en de los Incas, reyes que fueron del Peru,
&c. Primera parte, lib. 6, cap. 8 y 9.
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daba entero credito, porque para guerra, tributes,

gobierno y cuentas, Italia diversos quipos; y asi

como nostros con veintitres letras sacamos tantos

vocables, asi los indios con sus nudos y diferen-

cia de colorcs, sacaban innumerables significacio-

nes de cosas y asi nunca los indios tu-

vieron letras, sino cifras 6 memoriales en la for-

madicha.))

Las letras se inventaron para referir y signi-

ficar inmediatamente las pal-dbras, estas son seila-

les de los conceptos, y las letras y las palalras se

ordenaron para dar a entender las cosas, y las se-

fiales que no significan inmediatamente palabras,

sino cosas, no son letras. (1)

(1) Hist. gen. de los hechos de los castellanos en las

islas y tierra firme del mar oc^ano. Dtte. 5, lib. 4, cap.

1,pag. 84.





CAPITULO XXX-

Continuacion del misrao asunto. Inscripciones en

piedra. 2. Uso de planchas de metales y tablitas de

madera para grabar en ellas los caracte"res; de hojas
de palma y corteza de arboles. Libros de los itzae-

ses, mapas y otros escritos de los de Chiapas y Gua-

temala 3. Antigiicdad del papirus. El pergamino.

Papel de algodon y de lino. 4. Materiade que seha-

cia entre los mexicanos. Libros de hojas de arboles

cncontrados por los rusosen 1721. 5. Observaciones

que da lugar la invencion y uso del papel.

Resta ahora examinar si las inscripcioncs de pie-

dra pueden presentar algun otro dato mas, para

juzgar sobre su origen y antigiiedad.

ESTUDIOS TOMOII 4 7
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Reducido al principio el conocimiento de la es-

critura a un corto numero de personas, era limita-

doel uso que sehacia de ella. Ha sido necesario

el trascurso de muclios siglos, y la invencion del

alfaleto, para veiia tomar esa extension prodigio-

sa, que ha llenado de luz al mundo, a lo que en

gran parte contribuy6 mucho la invencion delpa-

pel, facilitando las copias y su adquisicion, y dis-

minuyendo el alto valor que todo esto tenia an-

tes.

El primer uso que se Mzo de la escritura,

sustituirla a los medios imperfectos que tenian los

pueblos para conservar la memoria de los hechos

inas notables. Ya no sepens6 en levantar unmon-
ton de piedras, en sembrar un arbol, erigir una

simple columna, 6 componer algunos cantares, si-

no en hacer inscripciones en las rocas y piedras,

para perpetuar la memoria de los hechos, como lo

practicaron los egipcios, los pueblos del Norte y
otras naciones. Despues pasaron a erigir colum-

nas para escribir en ellas los sucesos notables.

Eran, segun se ha indicado, los registros en que
se conservaban las leyes (1), los tratados (2), la

(1) Deuteronomio, c. 27, v. 8

Platon in crit., p. 1,107.

Dion. Halicarn., 1. 4, p. 240.

(2J Strabon, t. 3, p. 239, 1. 10. p. 68$.

Plut,, t. 2, p. 292.

Paus., 1. 5
r
c. 12 y 23, 1. 8, c. 2U.
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historia de los aconteciinientos (1) y los descubri-

mientos importantes (2); de modo quo la piedra y
el ladrillo fueron la primera materia en que se es-

cribio al principio, conforme lo testifican Josefo

(3), Tacito (4), y Lucano (5), y lo vemos coinpro-
bado por la relacion que nos hacen los autores de

algunos hechos, muchos de Jos cuales los tomaron

de las inscripciones mismas que encontraron en

monumentos erigidos al efecto.

Sin necesidad de aglomerar muchas autorida-

des sobre este uso de los pueblos antiguos, solo ci-

taremos en comprobacion las dos columnas, una

de piedra y la otra de ladrillo, en que los hijos de

Seth grabaron los conocimientos que babian ad-

quirido, para que no se perdieran con el diluvio,

(6) las que se veian exparcidas en Armenia, pais

donde se detuvo el Arcade Noe, coninscripciones,

segun refiere Hose Chonorense (cap. lo, pag. 40),

las de H&rcules y Sesostris, levantadas para per-

(\) Herod. 1. 2, n. 102 y 106, 1. 4, n. 87.

Di6cL, 1. 1, p. 65 y 07, 1. 5, p. 368.

Tcito. Anal. 1. 2', n. 60.

(2) Proclus in Tim,, 1. 1, p. 31.

Galin. adv. Julian, c. 1, t. 0, p. 376.

(3) Josefo. Antiq. Jud. 1. 4.

Adams. Antig. rom., torn. 4, pap. 98.

(4) Tacito. Anal II. GO.

(5) Lucano. III. 223.

(6) Asiatic researches, vol. 3, pag. o.
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inuchas observaciones antiguas astronomicas de

los babilonios grabadas sobre ladrillos (2), la co-

lumna de piedra en que estaba escrita una ley

de Teseo, que se conservaba todavia en tienipo de

Demostenes; los preceplos y doctrina de Mercurio

Trimegisto grabados en geroglificos (3) , y losino-

numentos mas antiguos de literatura china graba-
des en piedra. (4)

Bien sabido es que los preceptos del Decalogo

y las leyes de Moists estaban escriios sobre pie-

dra. (5)

Jcsue, despues de la toma de la ciudad de Hai.

escribio el Deutcronomio al rededor de un altar

que erigio al Seflor. Et scripsit super lapides Deu-

teionomium 5cc. (6).

Cerca de Budda se encontro una columna mo-
numental con una inscripcion en sanscrito. (7)

(1) Di6doro, 1. Up. 23 y Go, 1. 3, p. 243, 1. 4, p. 254.

Apollod.. 1. 2, p. 100, 1. 3, p. 142.

(2) Plinio, 1. 7, p. 413.

(3J Manetho ap. Sincoll, p. 40.

(4J Lettres edif., t. 19, p. 479.

(5) Exodo X. 28. 8.

(6) C. 8. v. 32.

Deuteronomio, c. 27, v. 8.

Josue, c. 8. v. 32.

(7) Asiatic researches, vol. 1, 4, p. 131,



En Cande-Uda hay grabadas rocas, que no en-

tienden los inalabares, iii gentros. Hanse encon-

trado gran niimero de ellas de tiernpo inmemorial

en los monumentos egipcios, etruscos, griegos y
latinos. (1) Entre los primeros, vense geroglificos

suyos escritos en los obeliscos y piramides, en las

puertas de los templos, en las camaras 6 aposen-

tos, en las salas y gabinetes, y en las paredes.
Asi aparece comprobado en el Levitico, 26, 1,:

Ezequiel, c. 7, v. 10 12, y lo testifican los restos

que se presentan a la vista, en los cuales se ha

ejercitado tanto el talento de los sabios. (2)

Habla Porfirio de algunas coluninas antiguas
de la isla de Creta, en que estaban escritas las ce-

remonias de los sacrificios de los coribantes, para

(1) Martiuetti. Collezione clasica, t. 2, 24, p. 26.

(2) IJierogliphyca insculpebantur etiam in lapidibus

cubiculis, et conclavibus, ut scimus ex ftacro texlu ex

quo supra. Ex Mane thon et Di6doro seimus slelis (aj

iusculptc. Hace's>telae de quibus passim mentis fit, non

omnes erant colunmfi propiQ dicte, cum stelo dicuntur

etiam lapides forma quadrata, in quibus res memoratu

digne inscribebatur uti refert Scholiastos Sophoclis

apun TambloBum Panth. lib. 5, cap. 5, 13. (b)

[a] Stela 6 Stele Begun Plinio, es el pUai , padron 6 coluuina en

que sc graba alguna eosa para memoria de las gcntes. Die. lat. dc

Balbuena.

[b] Martinetti. Collezione clasica. torn. 5, iiota al parrafo 4, en

que insorta el opiisculo del P. Nic. Consini. Do hieroglifiis, pftg, 95
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celebrar las fiestas de Cibeles. Las leyes, los tra-

tados y las alianzas, como se ha dicho, so graba-
ban sobre columnas, lo cual segun Tucydides tam-

bien se practicaba en Africa.

Aim en este continente se encontro establecido

el uso de escribir en rocas, piedras y lozas. Retie-

re Ciepa que en unos edificios antiguos del Peru,

cerca de Guamanga, a la orilladel rio Vinaque, se

hal!6 una losa en la cual habia ciertas letras que

parecian griegas. (1)

El Baron de Huniboldt, habla de la tepumere-
ma 6 roca pintada que se halla a algunas leguas de

la Encaramada en inedio de una sabana, y de otras

que bajando el Orinoco se observan en las rocas

inmediatas a grande altura, y cerca tarnbien del

Cariquiare. (2)

En una pefia con un pico, cerca de la ciudad de

Zamora, habia esculpidos cuatro renglones, cada

uno de vara y media de largo, cuyas letras tam-

bien parecian griegas. (3) Landa 'dice (4) que en

la plaza de Mayapan existian siete u ocho piedras

de diez pies de largo cada una, bien labradas, que
tenian algunos renglones de camcteres ya gas-

(1) Gr6nica del Peru, Parte primera, csp. 87, p. 160.

(2) Humboldt. Viaje & las regiones equinocciales, I.

3, lib. 8, cap. 19, p&g. 11.

(3) Garcia. Origen de los indios, lib. 4, cap. 21.

(4) Relacion de las cosas de Yucatan, 9, p. K2.
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tados por el agua, que se creia contenian la nie-

inoria de la fundacion y destruction de la ciudad.

Katun era el nombre que se daba a las piedras gra-

badas que contenian las fechas y las inscripciones

relativas ii los aconiecimientos hist6ricos, y se

incrustaban en las paredes de los edificios piibli-

cos. (1)

El coronel D. Juan Galindo, que visit6 y exami-

ne las ruinas del Palenque , aprovechando la opor-
tunidad de hallarse cerca de ellas, de comandante

del distrito del Peten, asegura en las observaciones

que en 1831 dirigio a laSociedad de Geografia de

Paris, que a una legua distante de Tenosique, so-

bre el borde del rio Usvmasinta hay \m&,picdra -//<"-

iiuiiiental, que contiene caractfres, que quiza se-

ran inscripciones.

Mr. Toniard ha reconocido caracteres libios en

uno de los tiimulos del valle del Ohio en los Esta-

dos Unidos de America (2) ; en Massachusetts existe

un monumento geroglitico llamado Writing-rock
6 diyhton-rock; que es una roca guies situada al

Este de la embocadura del rio Tauton con caracte-

res ininteligibles esculpidos, (3) que ha dado lugar

(1) Gogoyudo. Hist, de Yucatan, lib. 4, cap. 4.

(2) Historical and statiscal information respecting the

hist. and. prosp. of the indian tribes, t. 1, n. 18, p. 37.

(3) Mr. Warden. Recherches sur les antiquit^s de 1'

Amerique du Nord, chap. 3.
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a mil conjeturas, creyendo Mr. Yuter y Manlton que
eran de origen fenicio (1), y tambien M. GebeHn,
considerandolas Matliien como impresos por los

Atlantides el ailo del mundo 1902; otras se haii

encontrado en el Estado de Rode Island, en New-

port, en Connecticut, en Statieroli, en el de Ver-

mont en Brotlebormgh, y en el septentrional y

parte occidental dellago Eriecsm muchas inscrip-

ciones .

El conservar la memoria de algun suceso por me-
dio de inscripciones en las rocas era usado comun-

mente entre los egipdos: muhas de estas inscrip-

ciones sehan encontrado en las rocas de Isamboul,

y las que se hallan desde Piloe a Sijena sobre su-

cesos militares, tales como la victoria ganada a los

Libios por Tonthemois I y la conquista de los etio-

pes por Amenofis III (Memnon) (2) En el monte

Sinai $Q ban encontrado tambien algunas.

Se babecho por uii escritor (3) laobservacion,
de que en la raza de los asirios babia la propen-
sion de esculpir figuras e inscripciones en la su-

perfide y en la pendiente de las montanas. Las

paredes las llenaban de escenas bist6ricas, cere-

(2) History of the State of Nc\v York by Mr. Yater

and Malton. p. 80.

(2) Champolion. Hist. desc. y pint, dc Egipto. t. 2,

pig. 254 y 23G.

(3) Gobineau. Essai sur 1'inegalite des races humai-
nes, t. 1, liv. 2, chap. 2.
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monias religiosas, y delalles de la vida privada,

esculpidas en el marmol y en las piedras.

2-

Este fue por mucho tiempo el unico medio que
se empleaba para escribir. Despues comenzaron a

usarse planchas de algunos me tales, cuya fundi-

cion y preparacion era ya conocida, tales como el

cobre (1) y el plomo. (2)

Los arliculos de la liga ofensiva y defensiva que
los Romanos celebraron con los Judios, cuando

Judas Macabeo les envi6 una embajada, se escri-

bieron sobre tablas de bronce, y asi fueron envia-

das a Jerusalem. (3)

Emplearonse igualmente tablilasdeDiaderadis-

(1) Tito Livio. III. 57.

T.'icito. An. IV. 43.

Ovidio. Met. 1. 1.

(2) Plinio. XIII. 2, secc. 21, p. 689.

Job. XIX. 23 y 24.

Pans., 1. 9, c. 31.

(3) Macbab., c. 0, cibdo en la Hist. gen. des cerem.

et moeurs de cout. relie. do tous les peup. du inond.,

&c., par M. M. TAbbe Bani^r y 1'Abbe Muscricr, torn. 6,

/r
m Partie, chap. 32, pajr. 150.

UDIOS TOMO n 4?
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puestas al efecto. (1) Los romanos las untaban de

cera, y escribian en ellas con punzones de hierro,

cobre, 6 hueso: reunidas y atadas formaban un li-

bro llamado codex (2) 6 cou-dex. Alas tablitas suce-

dieron las hojas de palma, y en seguida lacorteza

tinay delgada de los arboles. (3) El tilo, el fres-

no, el castaiio, el alamo bianco, el olmo, See., sir-

vieron para esto. (4).

Plinio dice, que antes del uso del papel se es-

cribieron los mandamientos publicos en plomo, y
los particulares en hierro.

Tito Livio (5) habla de ciertos libros de tela lin-

tei libri, en los cuoles se escribian los nombres de

los magistrados y la historia de la Repi'iblica.

Si el grabar los geroglificos y caracteres en pie-

dra, era tan general entre los pueblos de ].a anti-

giiedad, hasta el grado de estar ya en uso antes

del diluvio (G), no puede servirnos de datopara

juzgar de d6nde traeria su origen esta raisma prac-

(\) Isaias. XXX. 8.

Horatio. Art. poet. 3M.

Calmet, t. 1, p. 32.

(2) Varron, lib. 3. De vita populi roraani.

Seneca, lib. de brevitate vite, cap. 21.

(3) Plinio, lib. XIII, cap. 11.

(4) Bibjia de Vence. Disertacion sobre la materia y
forma de los libros, torn. 11, 3, pag. 33.

(5) Tito Livio. Dec. 1, 1. 4 y 10.

(6) Josel'o. Antiq. lib. 11, cap. 3.
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tica adoptada por los palencanos, y solo podemos
deducir su muclia antigiiedad, puesto que fue'

abandonandose a medida que se iba extendiendo

la escritura, y enipleandose otras materias para los

escritos de aquel tiempo.

Si sobre los habitantes del Palenque nos hubie-

se quedado algo mas que las ruinas que nos ocu-

pan, podria saberse a punLo cierto, que otra clase

de inaterias usaban para escribir, pues aunque es

presumible que empleasen en esto las hojas y cor-

tezas de los arboles, lapiel ce los animales, lien-

zos y tablitas enceradas, porque iodos estos medios

se usaban desde la nias remota antigiiedad, (1) y
fueron conocidos y ernpleados muchos de ellos por

los mexicanos y demas razas que habitaron este

continente (2); podria ministrarnos alguna luz pa-

ra las observaciones que se bicieran fundadas en

lales datds; pero nada se ha encontrado ni descu-

bierto basta abora, y es preciso reducirse a puras

conjeluras, que nos aproxinien mas 6 menos a la

verdad.

El papcl que usaban los mexicanos, segun

(\) Plinio, 1. 13, sec. 21.

Isidor. Orig. 1. 6, c. 1

Galmet. t. 3, pag. 4S.

(2) Acosta, 1. 7, c. 24.

Conquete du Pmi, 1. I, p. 21.

Voyage dans la baye de Hudson, t. 2, p. 271

272.
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j
era de cierta especie de maguey, de palma

de isjotl, de la corteza sulil de cicrtos arboles pre-

parada con goma, de seda y algodon, y de pieles

adobadas; lo conservaban en rollos 6 plegado como

biombos.

Villagutierre depone de la existencia entre los

itxaeses de libros hechos de corteza de arboles, en

euyas bojas, que a manera de bioinbo secerraban,

abrian 6 desplegaban, estaban escritas sus histo-

rias con figuras y geroglificos. (1) El P. Roman
en su RepvMica de los indios, fol. 64, citando al

P. Jimenez dice., que los dominicos de Chiapas y
Guatemala entregaron a las llamas varies mapas
del diluvio y otras antiguedades de los indios.

Boturini deplora esla destruccion demapasy esla-

tuas, como la perdida de un gran iesoro Jiterario.

(2) Los mayas, 6 antiguos habitantes de Yucatan,

hacian pap el, segun Lancia (3), de las raices de

un arbol, alque daban un lustre bianco. La for-

ma de sus libros era larga, colocando entre dosta-

blas muy galanas las hojas en que escribian, do-

bladas conpUegues, escritas de una y otra parte
en columnas, segun los pliegues. Llarnabanse es-

tos libros Analti,

(1) Villagutierre, 1. 7, cap. 1, 20.

(2) Boturini. Idea de una hist, gen., etc., n. 19, pag.
120.

(Z) Landa. Relacion de las cosas de Yucatan, 7.

pig. 44.
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Independienteinente de las legeiidas grabadas
sobre piedra, y sobre madera, dice Morelet (1),

existian entre los mayas verdadcros libros, enque
figuraban la marcha de las estaciones, los anima-

les, las plantas utiles, y la topografia del pais.

Stephens dice (2) , que en Mani (Yucatan) fue-

ron quemados en 1B71 interesantes monumentos
6 libros escritos en antiguos caracteres, que conte-

nian sin duda datos hist6ricos de mucha impor-
tancia.

El respetable testimonio de los historiadores

prueba, como se ha visto, la existencia antiguade
libros en este continente, 6 lo que es lo mismo,

que la escritura habia salido ya de su primitivo

estado, y que mas exlendida, habia superado la

diticultad que al principio embarazaba tanto su

uso, conociendose el empleo de varias materias pa-

ra consignar en ellas los hechos, por medio de ca-

racteres permanentes y duraderos. Si loshabitan-

tes del Palenque hicieron uso de esos medios, que-

da todavia por resolver si desde el principio traje-

ron consigo su conocimiento, 6 si lo adquirieron

despues con la comunicacion casual, 6 reiterada,

con alguno de los pueblos del mundo antiguo que
entonces existian con explendor.

(\) Voyage dans 1'Amerique cenlralc, 1'isle dc Cuba
ct le Yucatan, t. 1, chap. 8, p. 191.

f-2) Incidents of travel in Yucatan, vol. 2, chap. I

1

-.
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o.

No hay noticia de que el papel fuese conocido,

apesar de la grande antigtiedad del que se hacia.

bajo el nombre de papirus 6 biblos delos egipcios;

pues seguii tJhampolion se ban encontrado, her-

meticamente cerrados y depositados en las turnbas,

contratos escritos en papirus con caracteres egip-

cios anteriores a Moises, y cuya data no baja de

3,bOO anos.

E1 papirus era una especie de cafia, que crece

a las orillas del Nilo. El tronco de esla planta se

compone de muchas hojas, puestas unas encima

de otras, y se desprenden y separan con una espe-

cie de aguja. Se las extiende despues sobre una

tabla mojada de la anchura que se queria dar a la

hoja; se cubre esta priinera lamina con una capa
de cola inuy iina, 6 de agua cenagosa del Nilo,

calentada y preparada con este objeto; despues se

pone una segunda lamina de bojas de papel sobre

esta cola, y se deja secar todo al sol. Las hojas del

papiru, que estan mas proximas al corazon de la

planta, son las mas linas, 3' se hacia de ellas el pa-

pel lino, que se llama papel de Augusto, pajrirvs

Augusto. Las hojas que estaban inmediatamente

despues de estas primeras, Servian para hacer un

papel menos fino que tenia el nombre de papel de
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J ulio, papirus Julio. El Ernperador Glaudio inven-

16 una tercera especie menos fma que el papel de

Augusto, y raenor grano que el de Julio, y se lla-

papel de Claudio, papirus fila-udio.f* (1)

Conquistado el Egipto pop los arabes e interrum-

pido su comercio con Europa y el imperio de Cons-

tantinopla, con quienes habia estado en relation,

se escase6 el papel, y se le sustituyo por de pron-
to con el pcrf/amino (2) ,

llamado asi por la ciudad

dePtrr/afiio, b'bi&iimembrana, porque eshechodel

cuero que cubre los miembros cle los animales.

Atribuyen algunos su descubriuiiento a haberse

prohibido por uno de los Ptolomeos la extraccion

del papel de todos sus dominios, con objeto de pri-

var de el a Eiiwencs, rey de Pergamo, a causa de

el empeiio que en el notaba por aumentar sus bi-

bliolecas. (3) Sin embargo, el crecido costo del

pergdtnfno, yls dificultadde conseguir todo el

que se necesitaba para el consumo, hizo que bien

pronto se empleara el papel de alr/odon, el cual se-

guri Adams ya se conocia desde tiempo inmemo-

rial en la India y en la China, de donde paso a la

partc oriental de Europa, y despues a Espana,

Francia, e Italia. (4) Opina Juan Andres que el

(1) Biblia tie Veuce. Disertacion sobre la criteria y
iorina do los libros antiguos. 4, pag-. 34.

(''!)
Juaii Andres. Origen, progresos y estado actual

do la literatura, torn. 1, cap. 7, pag. '^O'J.

(3) Adams. Antigiiedades romanas, lom. 3, pag. 102.

(4) Idem, idem, pag. 104.
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papel fue inventado en Ja China, y en las provin-
cias mas orientales del Asia, y se liacia de algodon

y seda. (1) Montfaucon cree que el uso del papel
de algodon comenz6 en el imperio de Oriente el si-

gio IX, (2) decuya opinion es tambien MafFei. (3)

Afirman algunos que a principles del siglo VIII,

esto es el ailo de 706, fue introducido en Meca. Du-

Halde, hablando de la China dice, que desde el si-

glo VII, ya se pagaba al eraperador tributo por el

papel que se hacia de capullos de seda, (4) que de

China se introdujo en Persia, de esta a Meca en

706, y despues a los demas paises a donde fae" co-

nocido.

El papel de algodon fue llaniado charta Hornby-
cina. Es niejor que el hecho depapirus, mas pro-

pio para escribir y de mayor duracion. El manus
crito mas antiguo de papel de algodon se cree que
es del 050. Montfaucon cita documentos escritos

en papel de algodon en los anos de 1 1 02 y 1 1 1 2 (b) .

Tiraboschi dice que el papel de lino, se debe a la

ciudad de T-revige y a Pace de Tamano. y quo

(1) Juan Andres. Origen y progresos de )a literatu-

ra, torn. 1, cap. 10, pag. 370.

(2) Monfaucoa, Paleografia j?rJega, 1. 1, cap. 2. Aca-

demie des inscriptions, tomo 9.

(3) Maflci. Historia diplomatica, pag. 77.

(4) Du-IIalde, tomo 2.

(5) Paleografia griega. lib. 1. cap. 2. Disert. sobrc el

papel, tomo 9.
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einpezo a usarse a mediados del siglo XIV. (1) Es-

caligero pretende que el papel de lino fu6 inven-

tado por los alemanes. (2) For los codices mas an-

tiguos, de que hacen mencion los autores, encon-

trados en Inglaterra, Italia, Alemania, y Francia,

parece que el papel de lino es del siglo XIII, no

obstante que los mas de ellos son del XIV.

Las investigaciones del doclo Mayans, del em-
dito Bayer ^ y otros, dan a conocer cuan antiguo es

en Espafia el papel comun y el de lino. Sarmien-
to iija su introduccion en 1260. En la ciudad de

Xativa, del reino de Valencia, habia una fabrica

de papel, segun el testimonio de un geografo an-

tiguo y de un autor arabe, y se cree que fue de li-

no, por la abundancia con que se producia en esta

ciudad, donde no se introdujo el cilf/odon sino has-

ta el siglo XIV. (3)

Alemania, Inglatera, e Italia buscan la antigiie-

dad de su papel entrado el siglo XIV. La Francia

cuenta un manuscrito disputado del siglo XIII.

La Espaila conserva muchos de este mismo siglo,

y no pocos del siglo XII, en los archives y biblio-

tecas publicas y privadas. ( ')

(\) Storia della lilteratura italiaua. torn, b, lib. 1,

cap. 4.

(2) Apud. Fabr. Bibli. ant., pag. 21.

(3) J. Andres. Historia de la literatura, torn. 1, cap.

10, p. 392.

(4) Idem, idem.
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Entre los mexicanos el papel se hacia de pen-
cas de maguey, que echaban a podrir y sacaban

un liilo, que lavado y ya blando, extendian para

coraponer el papel de que hacian uso. grueso 6

delgado, segun el destine que le daban, brunen-

dolo despues para poder hacer en el sus pinturas.

Usaban tambien de hojas de palma delgadas y
blandas como la seda. (1)

Sobre esfco tenemos tambien la autoridad respe-
table de dos escritores notables, Clavijero y Pres-

colt,

Clavijero dice (2) que pintaban sobre papel, 6

pieles adobadas, 6 telas de hilo de maguey, 6 de

palrna llauiada icjotl. Hacian el papel con hojas

de cierta especie de maguey, macerandolas antes

como cailamp, y despues lavandola, extendien-

dola y puliendola. Tambien lo fabricaban con la

palma icjotl; con la corteza sutil de cierlos arbo-

les preparada con goma; con seda., con algodon, y

(1) Boturini. Catilogo del Museo Hist6rico, ultimo,

n. 2.

(2) Glavijero. Hist. ant. de Mexico, torn. 1, lib. 7.

pac. 567.
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con otras inaterias, aunque ignoramos las mani-

pulaciones que empleaban en este genero de ma-
nufactura.)) Elpapel, que de esta manera se fa-

bricaba, era bastante semejante al carton de Euro-

pa, mucho inas blando yliso y podia comodainen-

te escribirse en el. Los pliegos eranmuygrandes,

y los conservaban en rollos 6 plegados como los

biombos.

Prescott maniliesta (1) que sus maduscritos

estaban hecbos en telas de diferentes dases: unas

veces de algodon, otras de pieles de aniinales per-
fectamente preparadas; para escribirlo se valian de

una composicion de mid y (joma, pero para las

obras mas iinas usaban de Jiojas bechas con el

mj<i.Ge americano, llamado por los naturales ma-

guey, que crece con abundancia en las mesas ceu-

trales de Mexico. Fabricaban con el una especie

de pergamino parecido alpapir-us de los egipcios,

y cuyo papel, cuando estaba bien fabricado y pu-

limentado, dicen que era inas suave y hermoso que
el pergamino. Algunas veces las

hojas estaban enrolladas; pero mas frecuentemen-

te ibrmaban voUlmenes de un tamafio moderado,
entre dos tablas de madera, lo cual les daba el as-

pecto de un libro.

Habiagran copia de estos mauuseritos, que fue-

(1) Prescott. Hist, dc la Conq. dc Mexico <^c.. t. 1

lib. 1, cap. 4, pag. 60.
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ron quemados y destruidos como se ha dicho, por
el celo indiscrete de algunos preJados religiosos, y

por la ignorancia y supers ticion de los conquista-

dores, que no conocian el valor de este tesoro en

los anales de la Immanidad.

Los itzaeses, como se ha vis to, tenian libroshe-

chos con cortezas de arboles, cuyo uso en el anti-

guo mundo se remonia a los siglos roas remotes,

pues en el libro de Job se hahla de rollos de ellas

destinadas a escribir. (1)

Al pasar las tropas rusas en 1721 por el pais de

los calmucos, encontraron una libreria cuyos vo-

lumenes estaban compuestos de hojas de drboles,

con un barniz que hacia aparecer blancos los ca-

ract^res que, reconocidos en Paris, resultaron ser

tibetanos. (2).

5.

De estos hechos puede iriferirse con algun fun-

damento, que no siendo conocido el papel en estas

regiones, la epoca en que fueron pobladases ante-

(1) Job. 313580.
(2) Tomo 3 de las Ins. de la Acadcmia Real de las

inscripciones citado por Martinetti en sn Gollezione

t. i,24, pdg, m,
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rior a este precioso descubrimiento, y con poste-

rioridad no tuvieron relacion con las naciones don-

de su fabricacion y su uso eran conocidos; pues in-

dudablemente liabrian adquirido este conocimien-

to. Y con tanta mas razon asi hubiera sucedido,

cuanto que en muchas partes abunda la materia.

de que podia ser fabricado; y tal abundancia, se-

gun acontecia en los paises confinantes de Egipto

y Arabia, donde el algodon segun Plinio (1), era

producto comun de un arbusto, que alii se daba

con facilidad, habria influido en que de el se bi-

ciera el papel, como se verifico entre los arabes.

No puede eso, pues, atribuirse a otra cosa, ya que
entre los habitantes de America heinos encontra-

do algunos de los conocimientos que poseian las

demas naciones, y auri practicas, usos y costum-

bres notoriamente suyas.

Pondre fin a este capitulo liaciendo mencion de

algunas inscrip clones: la antigtiedad registra mu-

chas^ bien notables por cierto bajo el punto de vis-

fa grafico e hist6rico, que el tiempo y los trabajos

arqueologicos ban ido descubriendo.

En el templo de Apolo Amycleo en Laconia, cons-

truido 200 ailos antes de la guerra de Troya, dcs-

cubrio el Abate Fourmont una de caracte'res grie-

gos en bustrofeda traducida por el Abate Bartlic-

(1) Plinio, XIX, cap, 1,
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lemy (1) : se ballaron despues otras de la misina cla-

se en las propias ruinas de Amyclea; especialmen-
te la de un bajo relieve en marmol de un j6ven
atleta que dio a conocer Bernard de la Bas tie (2):

la que copio Tournefort de la base de una estatua

de la isla de Deler, y que se ve en la Paleografia

griega de Montfaucon: (3) las encontradas en la

via Apia sobre dos columnas del tiempo de Anto-

nino Pio, para dar a conocer la relacion de las letras

aticas con las romanas: (4) y la descubierta por
M. Galland en 1671 en una iglesia de Atenas. (5)

En caracteres orientales se ban encontrado al-

gunas niuy interesantes, que ban sido objeto del

estudio e investigaciones de los bombres de le-

tras, entre otras la fenicia ballada en las ruinas de

Citiuin, cuya explicacion sedebeal Abate Bartbe-

lemy en 1758 (6). de quese ocupo el Dr. S\vinton,

lograndose la ventaja de conocer por ella doce le-

tras del alfabeto fenicio.

Otra inscripcion tambien /e>w'a'&conservadaen
Malta publicadaen 17o3 (7), dioocasiona unadis-

(1) Mem. de 1'Acad. des Inscr. etBel. Let., t. 39,p&g.
129 et suiv.

(2) Nouv. tresar des inscrip. antiq. de Muratori, t. \,

pi. 2.

(3) Paleographie grequo, pag. 122.

(4) Idem, idem, pag. 141.

(5) Idem, idem, pag. 13o.

(6) Mem. de la Acad. des Inscrp. et Bell. Lclr., t. 30.

(7) Mem. de Trevoux, 1736.
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cusion cientifica entre varies literatos de aquella

epoca, inclusos el Dr. Swinton y el Abate Barthe-

lemy.

No son me'nosinteresanleslas;;<z/Mm'#was, con-

tenidas en la obra de Dawkins y Wood (1), y otras

explicadas por el Abate Bartli en sus investigacio-

nes sobre el alfabeto y lalengua de Palrnira, y por
el Dr. Swinton en las Transacciones filos6ficas (2),

y las encontradas por Pococke en el monte Si-

nai. (3)

Muchas de eslas inscripciones lian sido de gran-
de utilidad, y en niedio delas tinieblas que rodean

las primeras edades del mundo, se obtienepor me-

dio de ellas <( un rayo de luz y un misterio rne-

nos, comodice el Abate Barthelemy, (4) que tan-

to se dedico esta clase de investigaciones.

Los monumentos runicos presentan igualmente
en esta linea cosas dignas de notarse: las rocas de

Suecia estaban llenas de inscripciones, algunas

muy anliguas: Wormices hizo de ellas una colec-

cion. 5

(1) Ruines de Palmyre. Lond. 1753.

(2)
Transact. Philos., torn. 481754, pa?. Gyv 71 7 y

an. 1766, p. 4.

(3) Tom. 1 de ses Voyages, .pi. 44 45.

(4) Mem. de la Acad. des Insc. et Bel. Let., torn. 45

in 13, p. 200.

(5) Danica Litteratura. 1630infol.
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De mencionarse son las romanas e itdlicas de

tiempos remotos, tales comola de Duilios, a quien
se erigio el celebre monumento conocido con el

nombre de Columna Rostral, por la victoria naval

que alcanzo sobre los cartagineses; la de Cor-

nelio Scipion, venidas de Corse y Alerie, del

templo de la Tempestad, encontrada en Roma en

1615 al liacerse escavaciones cerca de la Puerta

Carpena, y la de AtilioCalatino, quien mereci6 los

elogios de Ciceron, hasta llamarlo el primero de

su siglo.

Pasare por alto, por no extenderme demasiado,
otras inscripciones etruscas y pelasgicas, y las

contenidas en las niedallas griegas, hebraicas, sa-

maritanas, caldeas, partas, oscas, phenicias, y
romanas, de que se ban ocupado los sabios inter-

pretes que tan to ban enriquecido con sus obser-

vaciones la historia y la literatura.



CAPITULO XXXI-

1 . Falta de datos sobre el sistema numthico de los pa-
lencanos: el de los tzendales: el de los egipcios: los

griegos: origen de las cifras actuales: imperfeccion
de la numeracion antes de la propagaciou de las ci-

fras. 2. Aserciones dc Paw: sistema numerico de
los mexicanos y de los otomies: el de los albanos, y
de im pueblo de Tracia. 3. Antigiiedad de la nume-
racion: su inveucion: su progreso entre los griegos.

4. Procedencia de las cifras do los arabes: opinion
de Huet acerca de esto. o. La falta de los siguosde
los palencanos priva de un dato importante para juz-
gar: signos de los cgipcios: semejanza entre sumodo
de contar y ol de los tzendales. G. los mexicanos so

valicron para csto de sreroglificos, los peruanos de

quipos, los tzendales de los signos con cpe escribian:
los griegos y las demasnaciones notuvioron pormu-
cho tiernpo cnracteres

I*.

La ignorancia de lo que contienen los caracteres

grabados en las ruinas del Palenque, y la falta de

datos sobre sus habitante?, nos impiden tainbien

ESTUDIOS TOMO II 50



380

juzgar acerca de su sistema numerario. Suponien-

do, sin embargo, que fuese el mismo, 6 pareeido

al que usaban los pueblos que componian la Pro-

vincia de Tzendales, puede afirmarse que con el

podia contarse y expresarse cualquiera cantidad,

por grande que fuera. En su idioma tenian pala-

bras que cornbinadas entre si, abrazaban todoslos

numeros con que hoy se expresan las cantidades

en las naciones culias. Su sistema numerico se

componia de numeros menores y mayores, que
mas propiamente pueden llamarse simples y com-

puestos. Los primeros son desde uno hasta diet, y
los segundos desde diez para arriba. No se sabe

que tuviesen signos parliculares para escribir las

cantidades; y si no los tenian, es indudable que

tampoco conocieron el uso y valor de la posicion
de los numeros, y la progresion decupla, que tan

sencillo., facil y admirable hace el sislema actual

de numeracion. Lo ignoraban los egipcios; los grie-

gos recibieron de los arabes las cifras de que hoy
se hace uso; y puede decirse, que hasta que se pro-

pagaron estas no sali6 el sistema de numeracion

de la imperfeccion que tenia. En tiempo de Aris-

toteles ya casi todas las naciones usaban diez nu-

meros para contar.

El rnodo corno lo verificaban los tzendales, era

expresar el numero hasta diez con el nombre cor-

respondiente, y de diez para arriba contaban acom-

pailando este con uno de los simples, que desig-
naba las unidades. Asi para expresar once, decian
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diez y uno; doce, diez y dos; Irece, diez y tres,

hasta llegar a veinte, que expresaban con la pala-
bra tab 6 torn. Seguian el mismo orden, anadien-

do los numeros simples hasta conlar otros veinte.

A esta cantidad de cuarenta la llamaban dos vein-

tes; a la de cincuenta, cinco veintes; a la de se

senta, seis veintes, hasta llegar a cuatrocientos,

que expresaban con la palabra voc 6 vac, que era

un sontle. De esta cantidad para adelante seguian
el mismo sistema hasta llegar a ochocientos, que

componian dos sontles, continuando la cuenta por
sontles hasta ocho mil, que eran veinte sontles, y
llamaban xiquipil. Guando llegaban a cuatrocien-

tos xiquipiles, llamaban un sontle de xiquipiles.

Asi seguian inultiplicando hasta llegar al xiquipil

de xiquipiles, como nosotros hasta el cuento de

cuentos.

Los mayas 6 indios de Yucatan, contaban de

> i/u'o m cinco, y de cuatro cincos hacian vciitfr:

sus caracte'res eran veinte: los primeros de los cua-

tro cincos que formaban veinte, Servian como nues-

tras dominicales para comenzar todos los primeros
dias de los meses de a veinte dias. (1)

(1) Landa. Relacion dc las cosas de Yucatan, 34,

pag. 206.
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S 2.

A algunos parecera improbable este sistema, es-

peciakaente para los que hayan leido la obra de

Paw, titulada Investigaciones Filosoficas,)> en la

cual tuvo la audacia de asegurar, que en ninguna
de las leijguas de America se podia contar mas alia

de ires, Respecto de los mexicanos liizo una ex-

cepcion en otra parte desuobra, diciendo que con-

taban hasta diez. Glavijero lo haconfundido. Bas-

taba para hacerlo la simple asercion de este sabio,

tan instruido en la historia antigua de America; pe-
ro quiso hacer mas palente su error, presenlando
el sistema numerico, tal como lo usabanlos mexi-

canos, con las palabras de que se vaiian para ex-

presar las cantidades en todas sus combinaciones;

y nos ha dado la figura de los caracteres numera-

les de que se vaiian para expresar todas las canti-

dades. (1) Afirma, ademas, que tenia los nombres

numerales de la lengua araucana y de la otomi,

que a pesar de ser reputadapor una delas mas im-

perfectas, podia expresarse en ella todo numerode
millones. (2)

(1) Glavijero. Hist. ant. de Mexico, t. 1, lib. 7, pdg.
370.

(2) Idem, idem, torn, 2, disert. 6, pag. 278.
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El sisteina numerario de los albanos, segun Stra-

bon, no pasaba de ciento. (1)

En Tracia habia un pueblo tan mdo que no sa-

bia contar inas que hasta cuatro. ('2)

o.

La numeracion es muy unligua entre las nacio-

nes. Dificil es designar la e'poca de su invention
,

que unos atribuyen a los egipcios, tan adelantados

en la astronomia, para cuyos calculos es indispen-
sable la aritmetica (3), y otros a los fenicios, pue-
blo dado al comercio. (4) Es presuniible que los

babilonios la conocieran, asi conio los chinos, que
desde los tiempos nias remotos ya tenian nociones

de ella. (o) Los griegos la perfeccionaron mucho,
daiido a conocer multitud de operaciones, y coni-

binaciones curiosas y utiles. Sus prog'resos ha-

(1) Slrabcm, lib. 11, p^-. 707.

(2) Barthelemy. Viaje del j6ven An tacarsis, t. 3, cap.

31, pag. 161.

(3) Platon in Phedra, pag. 1 :

Laert. in proem, sign 11, p. 8.

(4) Strabou, lib. 17,

Porfirio in vita Pybgor.
Proelo Coiner, in Eud.

(5) Martini, Hist, de la China, 1. l.plg. 38,
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brian sido mas rapidos si por mucho tiempo no

hubieran ignorado las cifras arabes; pues para ex-

presar la unidades, decenas, y centenas, usaban

de diferentes letras, y esto hacia embarazosas y

complicadas las operaciones.

4.

Estas cifras que los arabes toroaron de los indios

en el siglo VIII (1 ) , y que despues se extendieron

por toda la Europa, formaron una verdadera revo-

lucion en las matematicas. Creia Huet que no

traian su origen ni de los arabes ni de los indios,

sino que eran caracteres griegos alterados, y cor-

rompidos por la ignorancia de los escribientes (2) ;

pero su opinion esta en contradiccion con la de

muchos escrilores respetables, entre otros Kir-

cher (3), y Papebrochio (4), refutandolo el Abate

Juan Andres con solidos y fundados razonamien-

tos. (b)

(1) Juan Andres. Origen y progrcsos de la lilcratu-

ra, torn. 7, cap. 2, pag. 09.

(2) Huet. Dem, Evang. prop. IV

(3) Kircher Arlmet, part. 1, cap. ultimo.

(4) Papebrochio. Tract, prel. ad torn. 3, maj paser 13.

(5) Juan Andres. Origen, progresos y estado actual

de la literatura, torn. 1, cap. 10, pag. 407 y sig.
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Al recorrer el sistema numerico de los pueblos
de la antigiiedad, se encuentra uno con la prefe-

rencia y predilection que tenia el mimero doce en

muchos de ellos.

Este numero, puede decirse que era sagrado y
inisterioso en toda la antiguedad. Doce eran los

signos en que estaba dividido el cielo: doce los

grandes Dioses de Egipto, que de el recibierori

Grecia y Roma. Solon adopt6 este numero duode-

cimal, y lo mismo Platon: Licurgo dividio su Re-

pub'lica en doce tri'bus; los Etruscos en doce canto-

: v Chun a la China en doce Tclieon.

Los pueblos del Norte tenian sus doce aros 6

Senado de grandes dioses, cuyo jefe era Odin: los

Japonescs tambien contaban en su mitologia doce

dioses: los pueblos de la FAodia formaban una con-

federation de doce ciudades; y doce ciudades de (a

se reunieron para formar un lemplocomun.

Lob Romanos colocan doce a Ifares al pie de Ja-

no, genio tutelar, y cabezade las revoluciones ce-

lestes, y dorc wiidiM sat/rados en el teinplo de

Marie.

Yarro/i habla de las doce diosas y de otras doce

deidades niiradas como genios tutelaresde la agn-
cultura.

Los Babilonios, segun llerodoto, bicieron de

doce codos la famosa eslatua de oro macizo, que
colocaron en su templo.
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Cecrops dividio a los Atenieses en cuatro partes

6 tribus, j a cada una de e~stas las subdividi6 en

tres pueblos, que formaban el numero doce, que
era el de los signos del Zodiaco.

Doce eran los lictores que instituyo R6mulo pa-

ra acompanar siempre al primer magistrado de los

romanos.

Adriano erigi6 en Jerusalen un soberbio edifi-

cio llamado Dodecapilone 6 sea teraplo de doce

puertas.

En el apote6sis del rey del Japon, hacen pasar
el cadaver sucesivamente por doce sepulturas, se-

gun el P. Kircher cuya ceremonia se asemeja al

apote6sis de Hercules, de que hace mencion San
Ckmente de Alexandria.

Los antiguos pitagoricos eligieron el dodecaedro

para representar el mundo, y los antiguos astro-

logos, dice lyinio lo ban reducido todo al numero

doce, seanmeses, signos del Zodiaco etc., doce eran

las esferas, doce los gcnios que presidian al drden

del mundo, doce los rtos del infierno, segun la mi-

iologia de los pueUos septentrionales, y doce ?"s

potencias dc los maniqiieos, llamados

Tambien el numero siete se miraba con singu-
lar veneration, reputandose como complemento de

una cosa a que nadafalta.

' lAbraham bizo un presente a Abimelec de sie-
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tc cameras para que se ofreciesen en liolocausto al

Senor: los amigos de Job, aunque no eran kebreos

sino idumeos, ofrecieron en sacrificio siete becer-

ros y side cameras. David hizo inmolar el mis-

mo niimero de victimas en la iraslacion del Area:

la Semana es de siete (lias: siete semanas designan
la fiesta de Pentecostes: en el Apocalipsis vemos

siete candeleros, siete siHas, siete dHf/eks, siete es~

trellas etc.

El niimero siete se toma por un niimero inde-

termmado, 6 por lo mismo que muchas veces 6 mu-
cJios (1); asi traduce la Vulgata (2): setenta veces

siete es un modismo para denotar sienipre, como
se ve, (3) y tambien en Job: en este sentido se di-

ce en castellano pagar con his setenas. (4)

En America se ve tambien esta predileccion por
un niimero determinado. Algo se ha hablado de

esto en unode los capitulos anteriores, dando aco-

nocer el papel principal que hacia el numero 13

(1) P.. cxvii. 04.

Lev. XXVI. 28.

(2) I Reg. ii 5.

(3) Gen. IV. 24.

M?th. XVIII. 22.

(4) Ruth. IV. 15.

Prov. XXVI. 10.

Ps. XI. 7.

Jer. XV. 'J.

Math. XVIII. 22.

ESTTJDIOS TOMO II
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en todos sus calculos y arreglos cronoltfgicos, con-

siderandolo como sirnbolico y cabalistico.

Entre los indios que poblaron la peninsula de

Yucatan era sagrado este numero, y wprocuraron
usarlo y conservarlo ingeniosa y constantemente

sornetiendole todas las divisiones que iniaginaron

para concordar y arreglar sus calendarios al curso

solar; asi es que los dias, ailos y siglos fueron con-

tados porperiodos de trece partes (1) como se ha

hecho no tar respecto de los aztecas y toltecas.

Si los palencanos usaron de algunos signos pa-
ra expresar los numeros, y nos fueran conocidos,'

podrian servirnos dedato para juzgar, comparan-
do su sistema numerico con el de los egipcios, li

otros, y deducir su antigiiedad. Los egipcios en

epocas remotas usaron de signos simb61icos, hie-

raticos, y dern6ticos, para expresar las cantida-

des. Con los primeros tenian que repetir un signo
muchas veces; por ejemplo para escribir mteve, re-

petian niucbas veces el signo de la unidad. Con

los segundos'se abreviaba mas, pero eranecesario

combinar repitiendo varios numeros, para escribir

algunas cantidades. Con los terceros era lo mis-

mo. Entre este modo de contar de los egipcios y

(1) Cronologia de Yucatan de D. Juan Pio Perez.
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los tzendales se descubre alguna semejanza, mas

en los caracteres del Palenque no se encuentran

signos nuin.t'rirns parecidos a los que aquellos lisa-

ban.

No puede puntualizarse desde cuando era cono-

cido entre los egipcios el arte de conlar, y expre-

sar las cantidades. Esto serviria de mucho para

deducir, si de ellos trae su origen el conocirnien-

to que de el tuvieron los antiguos habitantes del

Palenque. Los egipcios en la aritmetica tuvieron

suinfancia, como en las demas ciencias: comenza-

ron valiendose de piedrecitas, granos, etc.
, para ex-

presar las cantidades, segun lo afirmaHerodoto (1) ;

pasaron despues al uso de caracteres, porque co-

nocieron la necesidad de dar a sus calculos una

forma mas fija y permanente, para conservarlos y
sacar de ellos toda la utilidad posible. Los signos

que al efecto usaron, no fueron sin embargo, ante-

riores a la escritura; por el contrario, valieronse

de ella al principio para dar los primeros pasos en

el arte de calcular, y despues los expresaron con

caracteres propios.

6.

Los mexicanos expresaban sus calculos con ge-

roglificos. Los peruanos usaron de los quipos. Los

(I) Herodoto, 1. 2, n. 36.
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tzendales, es probable que se valiesen delos signos
de que formaban su escritura, pues no hay no-

ticia que tuvieran-caracteres numericos. Tainpo-
co los tuvieron los griegos por rnucho tiempo, ni

las demas naciones conocidas.

Da Gama (1) a conocer el sistema numerario de

los niexicanos. Los caraeteres que usaban al efecto

eran unos puntos yruesos que repetian de cinco en

cinco, basta llegar a veinte, que se figuraba con

una especie de bandera, j era el primero de los

tres miraeros mayores, de que solamente usaban

en todas sus cuentas, y con los cuales y los nii-

meros digitos podian con tar hasta lo infmito. El

segurido niimero mayor era cuatrocientos, el que

figuraba wdipluma, y el tercero de ocho mil re-

presentado en una bolsa 6 saquillo. Ai 20 llaina-

ban poJiualli que multiplicaban por los digitos; de

la multiplication de este por si inismo, resultaba

el segundo nuniero mayor -400, que nombraban

tzontli; y el producto de este multiplicado por 20,

era el tercer niimero mayor 8,000, que llarnaban

xiquipilli. Su aritmetica constaba de niimeros di-

gitos y coinpuestos, y con unos y otros se ejecula-

ban todas las operaciones de nuestra aritmetica

vulgar, aunque por modos diferentes. Los niime-

ros digitos se contaban desde 1 hasta 20, pero los

separaban de K en 5, y solo tenian nornbres pro-

(\ ) Gama. Description hist6rica y cron. de las dos

piedras, &c. 1, pag. 15, nota.
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pios las cinco prirueras unidades, porque las de-

mas eran un agregado 6 suma de ellos mismos, a

excepcion de cada numero primero, que se distin-

guia con nombre particular. (1) De las operacio-

nes que hacian y el modo como las ejecutaban,
resultaba, que* lograban el objeto que nosotros con

las reglas de sumar, restar, multiplicar, dividi-

dir, etc.

Gomara habla de esto en el cap. 80 del tomo 1

de su obra expresando los nombres correspondien-

tes, y manifestando que basta seis cada numero
era simple, y despues decian seis y uno, seis y dos,

etc., basta llegar a diez, y luego continuaban con

el rnismo sistema diciendo: diez y uno, diez y dos,

hasta diez y cinco: de alii en adelante decian: diez

cinqui uno, diez seis dos, basta veinte, por si y
todos los mimeros mayores. (2)

Clavijero dice que con respecto a los caractt-

res numerates debe observarse que ponian tantos

puntos cuantas eran las unidades basta veinte. Es-

te numero tiene su caracter 6 figura especial. Do-

blaban este signo basta veinte veces veinte, esto

es, cuatrocientos.

El signo de cuafcrocientos se repetia hasta vein-

(1) Gama. Descr. hist, y crou. de las dos piedras.

Apendice 2, n. 193, pag. 129.

(2) Gomara. Hist, dc la Gonq. de Hernando Cortes,

*om. 1, cap. 80, pag. 168 16.
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te veces, u ocho mil, y este se repetia con estos

cuatro caracteres, y los puntos espresaban todas

las cantidades, a lo inenos, basta veinte veces ocho

mil, ociento sesentamil. Es de creerse, aunque no

lo sabemos, que tuviesen otro signo para este nii-

mero.
*



CAPITULO XXXII.

1 . Importancia de la filologia para la historia de los

pueblos y el conocimiento de su origen: c6mo debe

procederse al hacer uso de ese medio indagatorio.
2. Multiplicidad de idiomas enelcontineute arneric^-

110. 3. Lengua mexicana. 4. Laptomi. 5. Latzen-
dal: idiomas que se hablan en Chiapas. 6. Conjetu-
ra sobre el idioma de los palencanos. 7. La leugua
maya, sus relaciones con la chol, y laotomi. 8. Pro-
oedimiento usado por varies autores sobre compa-
racion de los idiomas de America con los de al-

gunas naciones antiguas. 9. Observaciones sobre
las aualogias que resultan, y c6mo debe procederse
en las cornparaciones. 10. Reflecciones de Mr. Re-
naudet acerca de esto: circunst?ncias que ademas de-
ben tenerse presentes. 11. Letras de que carece la

lengua mexicana, difereute valor de otras en la tzen-

dal, y las que faltan en el huasteco, misteco, tarasco

y otrus: consecuei cias qne se deducen. 12. Lengua
primitiva antes de la confusion acaecida en Babel.
13. Opinion de varies orientalistns sobre las lenguas.

14. Observacioues sobre la leugua zeud. 15. Ob-
servaciones sobre el sanscrito y su semejanza con la

lengua maya: olras semejanzas que se deducen de su
denominacion: opinion de Prichard y de Vat^r: pab-
bras de los dialectos del Brasil, Mexico y varias tri-

bus de las costas orientales de America, quo se dm
van del sanscrito: lugares donde prevalece la Jeugua
malaya. 16. Parentesco y afinidad de las lenguas
americanas entre si: importancia de todos estos da-
tos para la cuestion de origen.
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La filologia es de suma importanciapara la bis-

toriade los pueblos, especialmentede aquellos que
se encuentran inezclados entre si, y cuyo origen

y procedencia se ignoran. No puede, por tanto,

desconocerse de cuanto valor es este medio inda-

gatorio respecto de los antiguos babitantes de las

ruinas del Palenque, y los demas que ban ocupa-
do la vasta extension de este continente.

u De todos los caracteres, dice Pricbard. por los

cuales un pueblo se distingue de los otros, la len-

gua es el mas prominente, y se puede mostrar que
en mucbos casos ba sobrevivido a cambios muy
considerables en los caracteres fisicos y morales. (1 )

Es el medio masseguro que, a falta de otros datos,

puede conducirnos a la verdad en la cuestion de

origen, y a veces el imico, comodice Balbi. no solo

por ser la lengua el signo caracteristico que distin-

gue una nacion de otra, sino porque las diferencias

producidas por la variedad de raza, de gobierno,
de usos. de costumbres, y de religion^ 6 no existen

6 bien ofrecen malices muy imperceptibles. No
vacila por tan to dicbo autor en establecer que so-

(1) Prichard. Kistoire naturolle dcl'homme, 1. 1, snc.

15. ^ 1

. 170.
'
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lo por el examen de los idiomas que liablan los

diversos pueblos de la lierra, se puede llegar al

origen primitive de las nuciones que los habitan.

La hisloria no puede guiarnos en esta investiga-

cion, sino hasta los tiempos a que alcanza, y aun

eso no es posible, sino respecto al corto numerode
naciones que poseen anales, 6 a aquellas de que
se conservan recuerdos por historiadores extran-

jeros.

Es preciso buscar, por lo mismo, en el estu-

dio de las relaciones que existen entre las di-

versas lenguas, la genealogia de los pueblos, que
debe considerarse conio la base de la etnologia.

De el se ha echado mano con buen excito, llegan-
dose a descubrimientos muy satisfactorios. Para

lograrlo debe, sin embargo, buscarse la afinidad

no solo en las voces sino en la gramatica. La co-

munidad de palabras en un nuruero tal, que no

pueda ser efecto de la casualidad, llega a ser una

prueba de su identidad, especialmente si se encuen-

tra apoyada por algunas otras circunstancias 6 con-

sideraciones que alejen todo temor de errar.

Msta idnilidud s i IKIC' iiulel'rtclible e iiuludablc,

ruamlo l;t annloiria s deduce del sislina L-Taina

tiL-al, y d SMS Ibrinas principal.- ,
.!. manera quo

la una pueda trasformarse en la olra por inedio

de procedimientos reurulures. l*ara lleia-.tr a d-

brirla, es preciso noechar ea olvido qm\ supu.- la

la comunidad <1- n del genero hnmano, y el

; rnios TOMO n
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haber habido un tiempo en quo no se hablaba mas

que un solo idioma, existe en todas las lenguas
una doMe aftnidad: la primitiva que proviene del

origen coinun; y la de familia queresalta en mul-

titud de palabras que tienen el misino sentido y el

mismo sonido, y en las coincidencias sorprenden-
tes que se advierteii en la construccion gramati-

cal, como sucede en el persa, el sanscrito, el grie-

go, y el eslavo.

Las formas radicales son estables, y dan resul
:

tados generales; las formas gramaticales varian

sin cesar, como que provienen de las inodificacio-

nes de los verbos y de los nombres, produciJas por

reglas especiales y variaciones en la sin taxis. El

exainen analitico de Unas y otras en la compara-
cion de las lenguas hara descubrir las emigracio-
nes de los pueblos, su ilinerario, y marcha pro-

gresiva, sus relaciones entre si, la mezcla de ra-

zas, y el parenlesco, alinidad, e identidad de ori-

gen que ha.ya entre ellos. Existe por lo coinun en

los pueblos una tendencia ti conservar su propio

idiorna, de manera que cuandoaparece, aunque no

este acornpaiiada enteramenle de la igualdad de

caracteres fisicos, que por elclima u otras circuns-

tancias sufren alguiias alteraciones
? puede dedu-

cirse la comunidad de origen, asi como la contra-

riedad de la fisiologia, y de la lingiiistica consti-

tuye la diversidad de familia, y la mezcla de va-

rios idiomas la reunion de diversos pueblos en un
mismo lugar.
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La semejanza de familia ^ que dan a conocer las

lenguas comparadas, resulta principalmente d6 la

analogia en la construccion grama lical, y en las

leyes de combinacion de palabras entre si, 6 de lo

que puede llamarse mecamsmo de la palabra. Su-

cede generalmente, dice Prichard (1), quecuando
bay alinidad gramatical entre las lenguas, existe

tambien una seiaejanza mas 6 menos grande en

ciertas parles-de su vocabularies Verdad es qu6
esta semejanza no se encuenlra a veces sino en un

pequeno numero de palabras; pero estas palabras
seran de un orden particular, tales como las que
le sirven en su estado primitivo, y expresan rela-

ciones de familia, como padre, madre, hermano,

liermana, hijo; nombres de los objetos mas nota-

bles del inundo, palabras que designan las diver-

sas partes del cuerpo, corno la cabeza, los pies, los

ojos, las manos; y algunos niimeros y verbos, que

expresan las sensaciones y actos corporales iwas

generales, cemo ver, oir, comer, beber, dormir,

etc.

Segun las investigaciones y trabajos de los lilo-

logos, no se ha conocido pueblo alguno que no ha-

ya hecho uso de expresiones semejantes, ni tan

barbaro, que abandone estas palabras primitivas

para tomar las de unidioina extrunjero; de mane-

ra que cuando se encuenlru en los dialectos esta

(1) Prichard. Histoire naturelle de 1'hommc, torn. 1,

sec. 19.
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correspondencia, debe concluirse que no forniaban

en su origen mas que ima sola lengua, la lengua
de uii solo pueblo. (1)

Hay ademas otra observacion, quees precise te-

ner muy presente, y es.la de que losnornbres an-

tiguos de los lugares conservan. el recuerdo de la

poblacion primitiva de un pais inucho liempo des-

pues de haber desaparecido por el exterminio, la

fuga. 6 la mezcJa de los vencidos y los vencedo-

res.

Con estas indicaciones puede procederte al exa-

men del idioma que hayan hablado los habitantes

de las ruinas del Palenque, comparandolo con el

de las naciones de la antigiiedad, pero, por des-

gracia, la falta de datos seguros, lijos e inequivo-

cos^ nos obligan a formar conjeturas solamenle,

que se aproximen a la verdad, y a recorrer lo que
nos revelen las lenguas que se hablaban, cuando

esta parie del mundo fue descubierta, y cay6 bajo
la dominacion extranjera.

Muchos eran en este conlinente, como en la In-

ia. los idiomas que se hablaban. Segun Clavije-

(1) Prichard. Hjst, out. dc 1'homrae, torn. 1, sec. 19,

Ag. 24 oy 246.
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ro pasaban de sesenta. (1) En Oaxaca solo, dice

Burgoa renrie'ndose a Davila Padilla, babia diez

diferentes; el mexicano, el zapoteco, el misteco, el

nexicha, el chinanteco, la lengua mije, la zaqui,

la wabi, la cbonlal, y la cuicateca. (2) Ademasde
la lengua mexicana bablada por los pipiles, babia

segun Slepbens (3), en toda la costa del Pacifico,

veinticuatro dialectospeculiaresde Guatemala. En-

tre los peruanos era tanta la diversidad que exis-

tia, segun Pedro Cicca, que cada provincia tenia

la suya.

Pero &*i conio en la India era considerado el

sanscrito como la principal, y origen de todas las

demas, asi en America cleberabuscarse la que ten-

ga este caracter; pues observando la intima ana-

logia y conexion que hay entre ellas, es de creer-

se que sean otros tantos dialectos de la que usaron

los primeros babitantes de este continents.

3.

La mas conocida de todas, por los mucbos ma-

nuscritos que se encontraron, y porque era la"que

(1) Clavijero. Hist. ant. de Mexico, torn. 2, disert. 6,

p&p. 378.

(2) Burgoa. Geografia clescripliva de Oaxaca, c. 23.

(3) Stephens. Incident of travel in Central America,

Chiapas and Yucatan, torn. 1, chap. 11.
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se bablaba ea la corte de Moctezuma, lue la mexi-

czna. Suave, abundante, muy expresiva, de es-

tructura facil y regular; pues tiene reglas fijas y
sabiamente calculadas, se presta a todos los modis-

inos y aplicaciones, y con ella pueden significarse

no solo los objetos materiales sino tambien las co-

sas espirituales y conceptos metafisicos. (1) Pue-

de componerse una palabra de dos, ires, y cuatro

simples, como entre los griegos. Hay varias que
tienen hasta quince 6 diez y seis silabas: notlazo-

malmizteopigcatatzin. que como se ve consta de

veintisiete letras, quiere decir, K mi apreciable Se-

Sor, padre y reverenciado sacerdote. Es mas
abundante que el italiano en diminutives y au-

mentativos, y mas que la inglesa, y todas las co-

nocidas, en noinbres verbales y abstractos. Una

lengua tan rica, tan regular, y de expresiones tan

hermosas no puede haber sido, como dice Clavije-

ro, el icliomci de u/i pueblo b>/rbaro. (2) Fue la

de los antiguos toltecas, y de las siete tribus na-

liualtacas, que por todas p:\rtes ban dejado monu-

mentos, y grandes recuerdos desuculturaygran-
deza.

El alfabeto de esta lengua carece de las lelr,s

siguientes: b, c, d, f, g, j,
11. fi, q, r, s. Tiene de

mas la ch y tz. No bay en ellas nasales, y ningu-

(1) Clavijero. Hist. ant. dc Mexico, t. 1, lib. 7, p&g.
356.

(2) Idem, idem, p<i. 353 y sig.
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na palabra coinienza por 1. La pronunciacion es

suave y con voces muy expresivas. Cuenta inu-

t-hos sinoniinos, pero carece de declinacion, y hay
lines verbos que los gramaticos llaman conipulsi-

vos, aplicativo?, Peverenciales y frecuentativo-.

Notable es el Irabajo de 1). Francisco Pimentel

sobre este idioma, forniado con vista de los auto-

res que con ma* exacliliul ban escrito acerca de

61, Figura en su Cuadro descriptive y compa-
rativo de las lenguas indigenas de Mexico, (1)

que lo ban dado tan distinguido lugar entre los

fil6102f03.

Sobre la lengua otomi, que es de las mas anti-

guas y usadas en una extension considerable del

pais, especialmento bacia el Norte, existen varia<

'. raniulicas y dictionaries,, y la sabia disertacion

del P. Fray .Manuel Oisostomo Najera, que der-

raino tarita luz acerca de eila. descubriendo la gran-
de erudicion, y conociniientos lilologicos que JHJ-

seia, y que juslamenle ban llaniado la alcncionde

varies escrilores cxtranjeros nolabli's. .-M.-giui el

existe entre cst;i luni^ua y el chi/io
t
no solo aiini-

dad, sino un vtM'd.'uloro jiai-.-iil.'-t-o. por la seme-

(1) Tomo \, pag. 1^3 y ^. liasla la 21G.
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janza que se advierte en la estructura de uno y
otro idioma, asi como la hay entre las lenguas del

Peru y la tarasca de Michoacan. El otomi es una

lengua esencialmente monosilabica; pues aunque
hay algunas voces de dos silabas, y muy raras de

tres, en unas y otras coda silala es vim pedalra

que conserva su significado. (1) Abunda en Jto-

mdnimos, y encuentranse en ella voces para ex-

presar varias ideas metafisicas, que no tienen re-

presentation material. Es un manantial, segun
el P. Najera, de imagenes poeticas y un dep6sito
de analogias filosoficas, que en la inisma palabra
definen la cosa, 6 la dan a conocer en sus causas 6

efectos.)) Su alfabeto consta de treinta y cuatrole-

tras, trece de ellas vocales y las demas consonan-

tes: su pronunciacion nasal, gulural, y aspirada,

la hace dificil, y mucho mas el expresar esos so-

nidos con letras equivalentes.

Apesar de los caracteres que reunen estas dos

lenguas, su antigiiedad y laabundancia de lauie-

xicana que le da tanta superioridad, si hemos de

por los momuuenlo- m;'i antiguos encon-

0) Pimeulel. Cuadro descriptive y comparative de

las lenguas indigenas de Mexico, torn. 1, pag. 12 :i.
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trades en Chiapas, lalengua tzendal debe conside-

rarse como la madre de todos los dialectos que se

hablan, si no en todo el continente, por lo menos en

los pueblos de que se coniponia la expresada pro-

vincia; puesen todos ellosse encuentranpalabras,

frases, modismos, construcciones, etc.
,
enteramen-

te identicos a los que se usan en la lengua tzen-

dal. La natural eza e indole es el mismo, con las

variaciones que el tiempo ha ido introduciendo, 6

las alteraciones que sufren los idiomas con las re-

laciones y comunicaciones de otros pueblos. El

idioma primitive de los egipcios, traido de las re-

giones superiores del Nilo, la lengua copta, que

algnnos le daban una existencia de cuatro mil

ailos, no se conserv6 pura e inalterable despues de

las vicisitudes, e invasiones que sufrieron de los

persas, griegos, y romanos. Se sabe tambien

las alteraciones que produjeron sus relaciones

con los otros pueblos de la antiguedad. Las an-

tiguas relaciones de los asirios, hebreos, y arabes

con Egipto, dice Champolion, manifiestan con

suficiente claridad, por que el egipcio tiene algu-

nas frases de sus idiomas, y por que ellos ban adop-

tadootras egipcias.w (1) Sin embargo, apesar de

estas variaciones se ha considerado como una len-

gua madre &in relacion con otra alguna.

De la tzendal, respecto de las dem;'is que se ha-

(1) Champolion. Hist, dcscrip. y pint, do Egipto, t.

1. p^g. 326.

ESTUDIOS TOMO II i. 3
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blaban en Chiapas, como la tzotzil, chol, quiche,

cachiquel, lacandon, y otras, puede decirse lo

inismo; ha sido la fuente comun de donde todas

han nacido; ya se atienda a la abundancia y per-
feccion que se nota en ella, aun corrompida con las

alteraciones que el tiempo y la comunicacion con

otros pueblos ha ido produciendo; ya a los monu-
mentos mas antiguos que se han encontrado escri-

tos en este idioma, tales como los repertories, car

lendarios, y cuadernos historiaks, de que hace

mencion el Sr. Nunez de la Vega, (1) la Provan-

za de Votan, de cuya existencia depone el P. Or-

doliez; y otros manuscritos que se perdieron, al-

gunos de los cuales vieron los misioneros, que

trabajaron en la conversion a la fe, de loshabitan-

tes de aquella provincia en tiempo de la conquista.

Nadie podra negar, por otra parte, que es de su-

ponerse, que lo primero que en Chiapas se pobl6,

fueron aquellos lugarcs donde se han encontrado

esos celebres monumentos de la antigiiedad, cuyo

on'gen se sospecha, pero que hasta ahora no esta

averiguado. En esta parte es precisamente donde

se halla la provincia de T-zendales, conocida como

tal desde los tiempos mas remotos, una de las mas

pobladas y belicosas, y que aun hoy se conoce y
distingue con este nombre. En toda ella se ha ha-

blado y habla la Ungua tzendal, 6 algun dialecto

(1) Constituciones diocesanas. Prcambulo n. 32,

XXVIII.
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de los que mas se le parecen, lo cual induce a creer

fundadamente, que el idioma de los primitives ha-

bitantes del Palenque fue el tzendal.

Hay todavia otra pruebamas. Las tribus erran-

tes, que ocupan las montailas y margenes de los

rios proximos al Palenque y Ococingo, conocidas

con el nombre de Lancandones, son consideradas

por algunos como descendientes de los antiguos
habitantes de esos lugares celebres, que escaparon
de algun grande acontecimiento, abrigandose en

las entraSas y asperezas de los bosques, sierras,

y quebradas, donde han conservado su libertad e

independencia natural. Estos indios hablan la

lengua tzendal, que es tainbien la que usan los

itzaex, mopanes, coboxes, y otras tribus salvajes*

con pequenas alteraciones, tribus que han vivido

aisladas y casi desconocidas. Lo queexiste no pue-
den haberlo recibido sino de sus inayores, y de con-

siguiente el idioma, los usos, practicas y costum-

bres, nan venido trasmitiendose de unos a otros.

Esta lengua tzendal es rica, abundante, y expre-
siva. Su artificio, sintaxis, y derivacion de sus

palabras, indican las reglas que se observan en la

formacion de todos los idiomas, que reproduciendo
oralmente el pensamiento, han recibido con el

tiempo una perfeccion admirable. Hay en ella

voces primitivas, de las cuales se forman otras por

derivacion, 6 composition, que sirven a su vez,

para componer otras palabras, y ensanchar de un
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modo prodigioso la esfera de los pensainientos.

CMclia, por ejemplo, se componede dospalabras.
a saber, cfii y lici, que ambas significan agua dul

ce. Uhatezmalali, que es lo que los espafloles pro-

nunciaron Guatemala, se compone de cinco pala-

bras en esta forma U-hate-z-mal-lid, que quiere
decir cerro que derrama agua; porque U, sincope de

Ustz, significa cerro, hate, es el relative que, z.

particula, que cuando precede al verbo, indicater-

cera persona, mat, verbo que significa derramar,

y M, es nombre cuyo significado es agua. A este

tenor podian citarse otras compuestas de varias

voces, tales como caJiupalam-Jia que quiere decir

agua que cae de lo alto, caquix-ha, agua de gua-

ramaya; tezhu-mi-ha, agua de gorriones; kiche-

quiere decir monte de arboles; coatl-tepetl, cele-

bre cerro; ckaanan, en lengua tzendal significa

custodio; culhuacan, pueblo deculebras; lum, pue-

blo; si lefia, hoc, hueco; siboc, palo liueco y tam-

bien carbon; Tula, que se pronuncia Tul-M, era

el nombre de un rio. Advertire de paso, que se-

gun algunas noticias, que sobre esta lengua tzen-

dal he encontrado esparcidas en algunos manus-

critos, la letra Xtiene fuerza de c", y la >tf de A, y
que bay palabras que mudan de significacion, se-

gun el modo como se emplean en la oracion, por

ejemplo, Fa, como preposicion de acusativo sig-

nifica Cu, y como adverbio de alii:
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6.

El padre Ordonez, que habia hecho un estudio

formal de esta lengua, y entendia la mayor parte
de los dialectos que se hablaban en los pueblos de

Chiapas, que se supone traen su origen de ella,

dice que fue la lengua que hablaron los fundado-

res del Palenque, que en su opinion vinieron de

Tripoli, ciudad de Siria, donde se hablaba el an-

tiguo egipcio, y de consiguiente, de este trae, se-

gun el, su origen la lengua tzendal.

Para juzgar sobre la fuerza de este aserto, no

basta la simple comparacion de palabras aisladas,

es preciso, corno se ha insinuado antes, entrar al

examen de los principios constitutivos de cada idio-

ina, para descubrir sus relacioncs y puntos de con-

tacto, trabajo que por si solo demandaria una de-

dicacion exclusiva.

7.

Mr. Waldeck, que ocupo una parte de su obra

sobre la lengua Maya, haciendo varias explicacio-

nes y observaciones, que pueden servir demucho

para investigaciones filo!6gicas de alguna impor-
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tancia, encontro tales relaciones entre las lenguas

maya j cliol que cree haberse obrado en ellas una

fusion en epoca atrasada, manifestando que se sir-

vio de esta ultima, para compararla con la otra. (1 )

El mismo autor da una muestra de la lengua ma-

ya en las palabras siguientes: pixan, que quiere

deciralma; yacunal,&m.w, coexivil, avaricia; caan,

cielo; naat, entendimiento; neu, espejo; boulanl,

frio; itch, fruta; koh, fuego; pech, garrapata; ka-

holal, conocimiento; can 6 cam, culebra; ku, dios;

bat, granizo; moo, guacamaya: olil, interior; am
chmam,l3igdirto, caiman; takus, maderaseca; ixim,

maiz; kaan, mecate; tot, mudo; cham, muela; acaJb,

noche; tan, plomo; kukum, pluma; chun, poco;

balam, tigre; soliman, veneno; mol. dedos de los

animales; tumbalal, olvido; tzun. pedernal; chie,

pulga; mo!, recojer; zizi-quin, tarde.

Encuentra Mr. Aubin grande analogia entre es-

ta lengua maya y la otomi. El abate Brasseur de

Bourbourg la descubre en el fondo y en las formas

en todas las lenguas de la America Central (2) y
aunque la tzendal la enumera entre sus dialectos,

(3) debe esto atribuirse a la falta de conocimientos

y datos bastantes, para fijar y calificar la natura-

(1) Waldeck. Voyage &c., pdg. 21.

(2) Histoire des nations civilisees du Mexique, &c.,

torn. 2, liv. 5, chap. 4, pag. 118.

(3) Relation des choses de Yucatan, exquise d'une

grammaire de la langue maya, pag. 459.
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leza de esta ultima lengua, que por las circuns-

tancias meneionadas, y algunas otras considera-

ciones que mas adelante se expresaran, merece el

mas detenido exainen, y una mas fundada califi-

cacion; pudiendo, aim bajo el aspecto indicado,

atribuirsele muchas de las propiedades y ventajas

que se encuentran en la lengua maya, supuestala

analogia y proximidad que existe entre una y otra.

Uno de los que mejor conocieron la lengua

maya, fue D. Pedro Beltran de S. Rosa, que es-

cribi6 una gramatica de ella, y la calific6 de gra-

ciosa en la diccion, elegante en los periodos, y con-

cisa en el estilo, capaz de expresar las mas veces

con un pequeilo numero de palabras y de silabas,

el sentido de mucbas frases. Su alfabeto carece

de las letras siguientes: d, f, g, j, q, r, s, v. (1)

Pimentel bace mencion de la n y omite la v
, y di-

ce que no bay en este idioma cargazon de conso-

nantes, y si la repeticion de una misma vocal en

mucbas palabras, que es polosilalico , aunque tie-

ne mucbos monosilabos, rico, y que carece el nom-

bre de declinacion para expresar el caso. (2)

Sensible es que el Sr. Pimentel, que ba becbo

un estudio tan extenso delaslenguasindigenasde

Mexico, no baya tenido datos, noticias y material

bastante para tratar de las que se hablan en Cbia-

(1) Brasseur de Bourbourg. Lugar citado.

(2) Pimentel, Cuadro descriptivo y comparative de

las len^uas indigenas do Mexico, torn. 2, pftjr. 6 y sig.
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pas, especialmente de la tzendal, que no hace sino

indicar en su cuadro descriptive y comparative, lo

cual nos ha privado de las fundadas y sabias ob-

servaciones que acerca de ellas hubiera hecho, y
que habrian derramado alguna luz sobre la histo-

ria primitiva de aquellos pueblos.

8.

Varies autores, al examinar las antigtiedades de

America, se ban ocupado en bacer comparaciones
aisladas de algunas palabras usadas en estas re-

giones, con algunas de las naciones antiguas, pre-

tendiendo deducir de estas seinejanzas conjeturas

probables sobre el origen de sus habitantes.

El P. Garcia, para apoyar la opinion de que los

indios proceden de las diez tribus de los judios.

que se perdieron en el cautiverio de Salmanazar,

rey de Asiria, dice que todavia conservan varias

palabras hebreas, como Peru, que quiere decir

tierra fertil, y viene del verbo para, que signifi-

ca fructificar: para en el Peru es lluvia. Anna es

nombre bebreo, que quiere decir graciosa, 6 rnise-

ricordiosa. Annaliuarqui se llamaba la mujer de

un inca del Peru, y Anna Caona una reina de Yu-

catan, 6 de la isla espailola. Abba, es voz bebrea;

de la misma se usaba en el Peru para denotar el

padre, Mesico, nombre hebreo que se da a Cristo,
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a los reyes y a los sacerdotes; este es el noinbrede

la capital de la Repiiblica, antes Nueva Espafla,

derivado segim algunos de Jfesi 6 Mexi. que era

el caudillo de la colonia que poblo esta ciudad.

Yucatan, niuy parecido a Yccta.it, noinbre de un

hijo de Hclcr. $alu, pueblo del Peru, y asi se

llamaba tambien el padre de Zamir I, israelita, ca-

pitan, y del linaje de Aaraon. (I) Lord Kinsbo-

roug, citando al Dr. Cabrera en su Tratado sobre

el Origen de los Indios, encuentra, como el, seme-

janza entre los nombres propios del calendario chia-

paneco y el hebreo: Mox, creen que es igual a

^foises; Yah, pronunciado por los chiapanecos se

asemeja a Isac; Ghanan es lo raisnio que Canaan:

Alagh nos recuerda a Abel, y Chinax, parece re-

ferirse a Shem, como Cholin y Enol a Japhet y
Enoch. Gobineau dice que nada estrailo es que se

encuentren palabras hebreas entre los indios, co-

nocido conio es el parentesco que habia entre las

lenguas semiticas y la que tienen con las de Asia,

Judea, Chanaan, y la Libia. (-)

Los que les dan un origen romano, encuentran

conformidad con la lengu.a latina. Asi por ejem-

plo canini en el Peru significa ruorder, viene de

canis, perro en latin: Mitagoe, al que le cabe ha-

(1) Garcia. Orig. de los lud., lib. 3. cap. 7.

(2) Essai sur 1'ine^alite dcs rasees humaines, lib. 2,

chap. 2.
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cer algo, de mito enviar; quiquig, yo misino, de

qui relative. En Pasto Hainan ignis al fuego. Se-

gun Hornio en el Brasil Hainan anga alalma, ara

al aire, potia al pecho, pial&l pie, ay a a la abue-

la, tonimeron a los truenos, y en Virginia panne
al pan. Segun el P. Fauste, los indios de Cumana
llaman annoge a la media nocbe, puera a lo inte-

rior del cogoyo, y nuna a la luna. Segun Roche-

fort, los caribes llaman nunvm a la luna, area al

cofre, canique a la caiia de azucar, y aria a la flo-

resta,

Los que opinan que los primeros pobladores fue-

ron espailoles en tiempos muy anteriores a la con-

quista, alegan entre otros fimdamentos, el baber

ballado mucbas palabras espaiiolas entre los in-

dios, tales como tirani, tirar, arrancar; llavini cer-

rar, piqui nigua, 6 pulga de picar; cui unaespecie
de conejos, mizo el gato, pulla de pelo, huay voz

que da el niiio recien nacido, hua lloro, home el

bombreen la provincia de Veragua; y por ultimo,

muchos vocables en la lengua del Peru, que son

enteramente castellanos, aunque con distinta sig-

nificacion, corno aca, alii, anca, ancha, casa, co-

cha, calla cana, casco, caspa, chorro, coto, coca,

llama, majo, mam, macho, manca, marco, moco,
aiula, wanta, para, pata, pena, pina, pinta, pin-

to, tanta. tinta, tio, y otras. (1)

(1) Garcia. Orig. de los Ind., lib. 4, cap. 20.
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Los que le dan un origen griego, ciUm los voca-

blos mama madre, mamacuna malrona, mamaco-
cha la mar, 6 madre de las aguas. En Michoacan

llaman mama a la madre, y tata al padre. En
Guatemala llaman tat al padre, y tata al mayor en

dignidad. (1)

V.I P. Garcia, liornio (2), Pedro Murtir, Aldere-

te, y Bochardo, citan muchas palabras en que hay

semejanza entre los indios y los fenicios. Abi es

que de los cananeos vienen las voces campech,

chamcham, canacateon, caonabo, 'cananum, cana-

potj canarcd, canex, caiana; y de Jos fenicios car-

tagena, Caracas, caramari, carmmcarca, cara-

manta, cari, caivari, carmenga,caracallayQ(i:&<,

pues los fenicios comenzaban con bar, Mr, karja,

kartic, que significa ciudad, los nombres que po-

nian amuchaspoblaciones. El cacique de Charn-

poton se llamaba Mochocobac, nombre fenicio. A
los rios les nombraban beer y naliar, y Casanahar

se llama un rio que mezcla sus aguas con las del

Orinoco, Oinar otro que riega a Venezuela, y
Banl el que segun algunos dio nombre al Peru .

Haiti parece que viene de Heteos, y Anahnac de

los Anakeos; Habana de los heveos, ode la ciudad

de Hava, de que no esta lejos el rio Abaua de Da-

masco. Caribe es composicion de Ccvriphc, bata-

llador, pues carcb en fenicio signitica batalla.

(1) Garcia. Orig.de los Ind., lib, 4, cap. 21.

f2) Hornio. De orig. Americ., lib. 2, cap. 10.
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Hay larnbien algunas palabras que indican se-

mejanza con las chinas, especialniente los nom-
bres de algunas provincias y pueblos del Peru y
Nueva Espana, iales como Xandave y Xunundi en

Popayan, Cumba en Paslo, Coquinibo en Chile,

Cumbin&ba, Carraspa, Pucara en el Peru, Mana-

gua en, Nicaragua, Ckampoton, Potomcham en

Yucatan, (Pampas, Tamacaluya en Nueva Espana,

Tzinzonw, Manchao, Campeo en Michoacan, chi-

na y chinamitas indios de Yucatan, chinampane-

cas, chinautla, ^cldna en Nueva Espaiia. En Chi-

na hay la provincia de Kita, y Gatay, parecido a

Quito. Motecuma es nombre japon. GJiapaa, po-
blacion de chinos. (1)

Del significado de teu, dios entre los turcos, de

tepe cerro, y de la terminacion en an de muchas

palabras^ como Michoacan, Coatlan y variasotras,

deducen algunos el origen tartaroy turco. Mango
6 Manco se llamo un inca del Peru, y este era

tambien el nombre del cuarto Cam de los tarta-

ros. (2)

Sorprenden a la verdad estas semejanzas, pero
desconfio de muchos nombres que se citan en com-

(}) Garcia. Orig. de los Ind., lib. -i, cap. 23.

(2) Idem, idem, cap. 24.



probation de estas varias opiniones. Pueden pro-
venir de ignorancia del idioma de los indios, de

corriipcion de las .mismas palabras, 6 de su ma-
la pronunciation en castellano, de imitation y ana-

logias adoptadas con lijereza, y sin examen ni me-

ditacion, del empeflo en buscar en el idiorna quo
se habla voces equivalentes, 6 menos asperas y
dificiles de pronunciar, para dar a conocer una

lengua desconocida. La historia de America nos

ofrece a cada paso estos cambios, esta falsa inter-

pretacion; la pronunciation imperfecta de muchas

voces, por no encontrar sonidos que a ellas corres>-

pondiesen; el poco cuidado en cerciorarse del ver-

dadero nombre de las cosas. y modo de pronun-

ciarlo; y en fin la rnisma rudeza de los conquista-

dores, de quienes se obtuvieron los primeros datos

y noticias del Nuevo Mundo, que ban dado lugar
a mucbos errores, que despues fueron rectifican-

dose. Para convencerse de esto, basta observar

lo que aun en la actualidad sucede con las voces

tomadas de las lenguas de los indios, que se en-

cuentran tan corrompidas, y la pronunciation es

tan diferente, que de ella tambien resulta diversi-

dad en la escritura, basta variar completamento
en mucbos casos de la palabra primitiva. Las obras

de los extranjeros estan plagadas de errores de es-

1a naturaleza alocuparse de nuestro pais, y otros

que lo ban visitado, tomandolo por asunto de sus

escritos.

Las semejanzas y comparaciones aisladas no

pueden ser un medio seguro para juzgar con acier-



416

to. Menester es aiender no solo a la Uxicologia,

sino a la modulation de la voz, al mecanisino gra-

roatical, y a la sintaxis, a la pronunciation nasal,

gutural, e inflecciones que resulten de la contrac-

tion de la lengua, u organos de la palabra; y a la

armonia, al numero, y al ritmo. Cuandoeste exa-

raen extenso no puede hacerse, debe uno rernon-

tarse por lo menos a los principios constitutivos

del idioma, analizar su naturaleza e indole, sus

frases usuales, y estudiar sus detalles, para entrar

despues en una coniparacion filosofica e ilustrada.

Esto es lo que se ha heclio con los idioiuas de las

naciones del viejo mundo, deduciendose de alii la

genealogia de las que hoy se usan, las relaciones

que han tenido entre si, su mutua influencia, y lo

que se deben unas a otras. Sin este analisis indis-

pensable, nunca se obtendran resultados seguros,

y solo se habran aumentado las conjeturas, que

alejandose del verdadero objeto, hagan quiza mas

dificil, u oscura la investigacion de la verdad.

10.

Por palabras aisladas, dice el abate Renaudet,

(1) no puede probarse que los lugares tengan un

(1) Memoires de litlerature tirees des registres de

1'Academie royale des inscriptions et belles lettres. He-
moire sur Torigine des langues greques, t. 2, p. 3o'-.
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origen comun, porque pueden las unas tomar pa-
iabras de las otras, y conservar lo que les era pro-

pio u original, que consiste en la inflexion de los

nombres y verbos. Asi, por ejemplo, el caldeo, el

samaritano, el arabe, el eti6pico, traen su origen

de la lengua hebrea, porque la analogia de la

gramatica es lamismaen todasestaslenguas, aun-

que las palabras particulares de cada una sean di-

ferentes. El persa y el turco tienen una infmidad

de palabras arabes, pero la inflexion de los nom-

bres y de los verbos no tiene relacion alguna con

el arabe, y no puede considerarse esta lengua co-

mo madre respecto de ellas. Lo mismo sucede con

el egipcio: desde hace dos mil ailos ha adoptado
un gran niimero de palabras griegas, pero la gra-
matica es de tal modo diferente que tiene que pa-

sar por original.))

Y no basta solo proceder de la manera indicada

para llegar a un resultado seguro, sino quees pre-

cise estudiar el idioma y hacer comparaciones en

la epoca a que lasinvestigaciones se refieren, bus-

car noticias exactas en laantigiiedad, y beber en

fuentes puras. Juzgar de un idioma por su estado

actual, 6 el que tuvo en un periodo determinado, es

exponere a los mas grandes errores. El trascurso

del tiempo, los grados de cultura por los que van pa-
sando las naciones, sus relaciones con los demas pai-

ses, y otras nmckas circunstancias, obran cambios

y considerables mundanzas en el lenguaje; de ma-
nera que puede asentarsp como te'sis general segun
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Gobineau (1), que ningun idioma se conserva des-

pues de un contacto intimo con un idioma diferen-

te. Esto se observa aun en las lenguas modernas:

la alemana no es la antigua teut6nica que habla-

ban sus antepasados; lainglesa se haapartado mu-
cho de su origen, a la francesa apenas le quedan

algunas palabras celticas; y en la espailola pocos
ven de lo que fue en su principio. Desde el siglo

XI, epoca en que propiamente comenzaron a cul-

tivarse, ya aparecen notables alteraciones; la le-

tra, las palabras, su construction, ydiferentes gi-

ros, todo ha variado, eQue" estrailo es, pues, que
los historiadores de America corrompieran muchas
de las palabras que usaban los indios para deno-

niinar varias cosas, 6 alterasen su pronunciacion,

y de esto resultaran esos rasgos de semejanza que

despues se han tornado por analogias, por pruebas
de origen, e identidadde usos ycostumbres? ^Que
estrailo es que 7

sin conocimiento de los dialectos

e idiomasque sehablaban, sinpoder apreciarbien
el valor de las letras, y la fuerza de la pronuncia-

cion, al escribir estas palabras, se pusieran unas

letras en lugar de otras, y de aqui se originara

una alteracion sustancial?

(1) Gobineau. Essai sur Tinegalite des racees humai-

ues, chap. IK.



II.

Se ba indicado ya, que muchasde estaslenguas
carecian de algunas de las letras de nuestro alfa-

beto, y otras tenian distinta fuerza y valor. La

mexicana, por ejemplo, carecia de las consonantes

b, d, f, r, s, (1) y la x, y la b, no tenian en la tzcn-

dal elmismo valor y lamisma fuerza que en espa-
fiol. Estas observaciones pueden. extenderse al

huasteco, que le faltan varias letras de nuestro al-

fabeto, tales como la c, f, 11, il, q, r, s, cuyas pa-
labras son la mayor parte de dos silabas, que abun-

da en voces compuestas, y es rico en sinonimos;
al mixteco, que carece tambien de la b, c, f, g, 1,

il, p, q, r, s, que tiene combinaciones con palabras
basta de tres consonantes juntas, y otras compues-
tas hasta de diez y siete silabas, con mucbos ho-

monimoSj y varias particularidades, como la de no

tener moneros, para distinguir el singular del plu-

ral en los nombres, ni (jcnero qnelos de aconocer,

asi como la composicion de los verbos, en que son

varios los irregulares, y la multitud de dialectos

que tiene; a la lengua mamc, a cuyo alfabeto fal-

tan las letras c. d, f, g, j, 11, fl. q, r. s, y signos

(1) Clavijero. Hist, ant.de Mexico, t. 1, lib. 7,

353.
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propios que marcan los generos; al tonaco, que
carece de b, c, d, f, j, 11, il, q, r, s, es polosila-

bico, y no tiene declinacion, ni signos para ex-

presar el ge"nero, al tarasco cuyo alfabeto cons-

ta de veintisiete letras, y le faltan la f, j, 11, il, q,

que no tiene signos para expresar el ge"nero, en el

que ninguna palabra comienza por b, d
; g, r, con

abundancia de verbos irregulares, y la composi-
cion tan notable, que del nso de ella, resulta que
una sola voz diga lo que muchas en nuestra len-

gua; (1) al zapoteco, que carece de las letras si-

guientes: c, d, f, j, 11, il, q, s
7
rico en vocales, sin

signos para expresar el numero, el nombre sin de-

clinacion que indique el caso, que tampoco tiene

nombres colectivos, si no es por medio de circun-

loquios, y en el cual las personas en los verbos se

marcan con afijos, y los inodos y tiempos con par-

ticulas, supliendose el infinitivo con el future; al

opata en cuyo alfabeto faltan las letras c, f, j, 1,

11, il, q, y; al caliita la 1, c, d, f, g, 11, il, q, x; al

taraumar, que tiene diez y nueve letras y le fal-

tan la c, d
?

f. h, n, q, x; al matlazaiia la c, f, j, 1.

11, il, q, v; al com la c, d, f, g, j, 1, 11, il, q, s,

abundante en diptongos y triptongos, y en pala-

bras holofrasticas; al mixe, en el cual se nota la

falta de la c, d, f, g, j, 1, 11, q, r, s, z, y signos

para marcar el genero; y por ultimo, al quicht po-

(1) Pimentel, Cuadro descriptive y comparative de

las lenguas indigenas de Mexico, torn. 1, pag. 277.
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silabico, aunque abundante en monosilabos, riqui-

simo en adverbios, sin verbo sustantivo puro, y
cuyo alfabeto no tiene la d, f, j, 11, n, s: el cacH-

quel y el zutuhil son dialectos de este idioma: el

Abate Brasseur de Bourbourg, aprovecbandose de

los trabajos del P. Ximenez, y de los conocimien-

tos que adquirio durante su permanencia en Gua-

temala, publico en 1862 una muy interesante gra-
matica de este idioma, y un vocabulario de las

principales raices y fuentes comparadas con las

lenguas inclo-germanas, principalmente las de ori-

gen teutonico, manifestando que las semejanzas y
analogias se encuentran no solo en las radicales y
palabras, sino tambien en las formas gramatica-
les. (1).

Todo esto prueba, que juzgar de las lenguas por

comparaciones aisladas es muy inseguro, y que
nunca podra servir de dato cierto sobre analogias,

para deducir de ellas el origen de los babitantes.

12.

Este medio de investigacion no exijiria tanta

prolijidad, para ser seguro y provechoso en sus

resultados, sin la confusion de las lenguas acaecida

(1) Grammaire de la langue Quiche espagnole-fran-

raise, &c., Avant. propos. pag. 12.
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en Babel. Segun el texto sagrado, en los tiempos

que precedieron a este acontecimiento antes y des-

pues del diluvio, todos hablaban el niismo idioma.

(1) Hay variedad deopiniones sobre cual haya si-

do la lengua primitiva. Unos creen que fue la he-

brea, (2) otros la siriaca, (3) otros la caldea, (4)

etiopa 6 armenia, (5) y casi todos los pueblos del

oriente pretenden elevar su idionia al rango pri-

uiitivo. (6) No hay por tanto, qae asombrarse de

las semejanzas que se encuentran en unos y

otros, pero la dificultad consiste en designar, de

cual, de los que se forinaron despues de la confu-

sion de las lenguas, precede el del pueblo que se

trata de averiguar.

La priinera raza de los persas e bindus, los ro-

manos, griegos, godos, egipcios, y etiopes, habla-

ban al principio un niismo idionia, segun algunos
escri tores, y profesaban la misma ie popular. Los

j udios, los arabes, los asirios 6 segundos persas, y
una tribu numerosa de abisinios hablaban unidio-

(1) Genesis I. 2G, y XL 5.

Act. XVII. 26.

(2) Disert. sobrc el primer idioma, tomada de la

Calmet, 6-

(3) Idem, idem. 7.

Terdoreto Outest. 60 y 61 in G<

Amira Pref. ia Gramm.

(4) Miricio Pref in Gram.

(5) Disert. antes citada, 7.

(6) Idem, idem, 3,
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inn diferente. Los pobladores de China y el Japon
luvieron el mismo origen que los hindus, y los

lurtaros fueron desde el principio de una raza di-

ferente de las otras dos en lenguaje, costumbles,

y caracter. (1).

La lengua fenicia diiiere poco de la siriaca, y
ainbas, dice el abate Bartbelemy, deben ser con-

sideradas como diaiectos de una lengua general,

esparcida en otro tieinpo en el Oriente y en el Afri-

ca, que, siguiendo la diversidad de los pulses, ha

tornado el nombre de fenicia, punica, siriaca, cal-

dea, bebrea, arabe, y etiopica inodificada, pero que
liene poco inas 6 nienos el mismo genio y las mis-

mas raices. (2)

Dice Prichard que la lengua hablada por la ra-

za septentrional y oriental de los Siro-drabes (3)

fue el siriaco, que era el de los antiguos hebreos

(1) Asiatic rechearches, vol. 3, pag. 1.

(2J Reflexions geuerales sur les rapports des langues
torn. 57, art. 2 des Memoires de literature de 1'Acade-

mie des inscriptions et belles lettres.

(3) Las naciones Siro-Arabcs, li.un ulas por Eich-

hom y otros escritores alcmaucs, naciones sonif

ocupabaii, como lo hernos observado, una region del

Asia intermediaria de los que habitaban por uua parto
la raza cgipcia, y por otra las razas hindo-europeas ; di-

fiM i :m adeinas dc estas dos razas por sus caratercs fi-

sicos y morales." Prichard, Hist. nat. de I'horanie, &c.

torn. 1, sec. 16, p. 190.
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hasta el memento, en que los oMramides ocuparon
la tierra prometida de Chanaan, y adoptaron elca-

naneo, 6 hebreo propio. Estos idiomas, que con el

fenicio eran uno misnio. segim Gesenius, fue ha-

blado por los liebreos desde su llegada a Palestina

hasta la cautividad de Babilonia; y con lijeras di-

ferencias era quiza (1) el de los Estados de Tiro,

Sedan, y las colonias cartaginesas.

La lengua egipcia tiene mucha mas analogia en

lo& principios esenciales de su construccion gra-
inatical con los idiomas africanos, segun la opi-

nion de Prichard, (2) que con ninguna de las len-

guas habladas de olros pueblos, y en las del Asia

septentrionalpiay numerosos indicios de parentesco

con los idiomas de la raza indo-europea.

La etiopica se cree sin contradiccion que es un
dialecto de la caldea, y sin embargo, ademas de

la diferencia total por los caracteres, por la figura,

y por la manera de escribir de la izquierda a la

derecba, contraria a la de todos los pueblos orien-

tales, a excepcion de los armenios, dene inflexio-

nes tan particulares, y palabras tan del caldeo y
sus diferentes dialectos, que por ellos jamas se ex-

plicaria una pagina del etiope. (3)

(1) Prichard. Hist. nat. dc 1'hommc, torn. 1, sec. 16,

pAji. 193.

(2) Idem, idem, sec. 15, pag. 188.

(3) Mem. de la Acad. des Insc. et Bel. Let., torn. 2.

Deux. part, de 1'Abbe Bernaudet, pag. 163.
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13.

Varies orientalistas, hablando de las lenguas,
dicen que en el Occidente prevalecen todas las len-

guas antiguas y modernas de Iran, Turan, Ara-

bia, Etiopia, Egipto, las partes septentrionales del

Africa, y todalaEuropa, comprendida la Islandia,

forinando una faja desde los puntos mas orientales

de Asia hasta la extremidad del Oriente hacia el

Nord-oeste. (1)

14.

Con motive de estas observaciones, voy a con-

signar aqui la que me ocurre sobre la lengua Zend,

que es la lengua en que segun Anquelil, estanes-

critos los libros atribuidos a Zoroastro, conside-

randola como la madre de las anLiguas lenguas de

la Persia. (2) Consta de cuarenta y ocho caracte-

res. de los cuales diez y seis son vocales. y iivinta

y dos consonantes. Se acerca al armenio, y al

(1) Asiatic researches vol. 11 2, pags. 107 y 108.

(2) Recherches sur Taucienne langue de la Perse.

Memoires de 1'Academie royale des Incription et Belles

Letres torn. 06. pd^. liil.



georgiano; lo consideran algunos como el idioma

mas antiguo del Asia, anterior olphelvi, y al par-

si, y aunque lengua muerta no hadejado de serel

idioma sagrado de las guebros. Prichard lo repu-
ta como el inas antiguo de los medos, persas y
bractianos, con relaciones inuy extrechas con el

Sanskrit y prokrit, antigua lengua del Indostan,

(1) y Leyden como uno de los tres dialectos mas

antiguosque se derivan del sanscrito. (2) No obs-

tante que entre el zend y los caracteres del Palen-

que no se nota semejanza, llama la atencion que
el nornbre de esle idioma separezca al de tzendal,

que como se ha dicho antes es la lengua propia de

los que probablemente construyeron esas ruinas,

y la principal, sobre todo en la provincia de Cbia-

pas.

Sube de punto la importancia de esta observa-

cion, si se considera que el Sanscrit es la lengua
mas culta de las tres usadas en la India; que

algunos sabios orientales ban encontrado una sor-

prendente afmidad entre esta y las otras lenguas
do Europa, que de ella se derivan, y las que se ba-

(1) Histoire naturelle del'homme torn. 1, sec. 17,

223.

(2) Asiatic rechearches vol 10, 3, pag. 282.
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blaban en las partes orientales de America; (1) que
la lengua malaya llamada por los europeos ma-

lay, que contiene muchas palabras del Sanscrit,

entre las cuales lian encontrado tanta conexion Mr.

W. Jones y Mr. Mardsden, (2) y que es polisilabica

como el; la poll, y otras distintas de la India (3) ,

tienen mucha semejanza con la lengua Maya, que
era la lengua primitiva de los antiguos habitantes

de Yucatan, (4) cerca de las ruinas del Palen-

que.

En la India hay un rio llamado Mahl de que pue~
de haberse formado maya, nombre de la tribu nu-

merosa que poblo a Yucatan, y que ha dejado mo-

numentos notables de su existencia. Maya 6 Mo-

ya se llamaba uno de las Ires hijos de Saliva'ham,
de quien los Shots establecidos en D'tlli y el Pau-

jal) en la India creian descender. (5) Maia es tain-

bien el noinbre de un rio de la Rusiaasiatica, que
nace en lavertiente occidental de los monies Stano-

voi en el distrito de Okhostsh al S. 0. de la ciudad

de este nombre AfayasG llamaba la hijade Atlan-

(1) Asialic researches vol 11, pags. 103 y sigs.

(2) Id. id. vol. 10, 3, pAjr. 168.

(3) Idem, idem, pag. Id.

(4) Maayha, que los espafiolcs pronunt'iau maya, di-

ce el P. Ordofiez, quioro dec-ir no fiene agua, que es

precisameute lo que se ve on Yurutmi.

(5) Asiatic resoarchos vol 9, 3, png. 212, citaudo a

Dognignan, Hist, of the lions, vol. o, p. 50.
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te, madre de Mercurio, a quien los romanos ha-

cian fiestas en el mes de Mayo, e igualniente se

llama una de las pleyades, y una diosa venerada

en el Tndostan. Los habitantes de la peninsula de

Malava, nacion emprendedora, eran llamados por
los siameses A7iek, y Masil por los barmas, y en

la expresada peninsula de Yucatan inuchos nom-
bres de sus indios caciques y poblaciones termi-

nan en Kheli: Caneck se llamaba el cacique 6 rey
de los Itzaex, cuando se emprendio la conquista y
reduccion de los lacandones, y de las diversas tri-

bus que poblaban la provincia de Verapaz. Vater

encuentra grande analogia entre la lengua maya,

elpoconchi de Guatemala, y la huasfcca del Nor-

te, y Pri'chard dice que hay lugar a creer que di-

cha lengua era la de Cuba. Jamaica v Santo Do-

mingo. (1)

Por ultimo, en los dialectos del Brasil, Mexico,
los Caribes, y otras tribus que habitaban las cos-

tas orientales de America, Lay muchas palabras

que claramente se derivan del scuisci'ito. (2) En-

tre las varias analogias dadas a la palabra Mexico

cuya verdadera pionunciacion es Maclrico, se en-

cuentra la v'oz Matsya 6 Mach'ha del sanscrito, que

signilica pescado, formando de ella sus derivados

Matsyacay Mach'hica. Mechoacan, segun Clavi-

(1) Histoire naturclle derhomme torn. 2, sec. 37, 2.

&g. 99.

(2) Asiatic researches vol. 11, pSo;. 10l> y sig.
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jero, signitica lugar de pescado; enkindu, Mach'-

hi-c'-han'-a, es un lugar de pescadores, 6 MecJwa-

ccui. Teocalli signiiica en lengua mexicana, casa

6 nicho de Uios; en hindu liaudi es casa, y en

varias partes de la peninsula Deu-caul es la casa

de Dios. Teo It'huffcan, segun Gemelli, signifi-

ca lugai
1 de Dios, y en hindu Devataca-e-ha-

iia-j aunque no usado, signilica lo mismo. Tla-

loc entre los uiexicanos era el nombre del dios

de las aguas. Talaglw, anuncia en hindu la ener-

gia de las aguas. (1) La lengua de Nootka,

segun Anderson, se parece mucko a la mexi-

cana.

La lengua mala-ya en opinion de Marsden predo-
mina en el Archipielago, al que da su nombre, y
que comprende las islas de Sunda^ Philipinas, las

Molucas, y las costas del mar del Sur, entre Mada-

gascar por un lado y las islas orientales por el

otro, en una extension de doscientos grados de

longitud. (2) .

16.

Antes de concluir el examen de esta materia,

precise es advertir, que aunque son niuy escasos

(1) Asiatic researches, vol. 11, pag. 105 y sig.

C2) Idem, idem, vol. 10, 3, pag. 166.
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entre nosotros los conocimientos filologicos, y no

ha sido todavia objeto de seria meditacion la com-

paracion de los diferentes idioinas que se hablan

en America, para lo cual no se cuenta con otros

inateriales, que los escritos de los primeros misio-

neros, que con tanto celo se consagraron a la pro-

pagation de la fe catolica en estecontinente, y con

los trabajos aislados de algunos otros escritores

ilustrados, se percibe desde luego que, a pesar de

esa niultitud de lenguas y dialectos quesebanido
descubriendo, existe entre todas ellas cierto paren-
tesco y afinidad, que no puede ocultarse, no solo

por la semejanza de palabras, sino en la estructu-

ra, caracterlstica de esos idiomas.

Este concepto se encuentra confirniado por las

observaciones becbas por mucbos de nuestros es-

critores, y anliguos bistoriadores.

Las trabajos de Ilervas, Humboldt, Vater, Sniitb,

Gallatin, Du-Ponseau, Mr. Aubin, y el Abate

Brasseur de Bourbourg, ban contribuido tambien

a ilustrar mucbo esta materia.

En America, dice el Baron de Humboldt, des-

de el pais de los Esquinales basta las orillas del

Orinoco, y desde estas ardientes orillas basta los

hielos del estrecbo de Magallanes, las lenguas ma-

dres, enteramente diferentes por sus raices, tienen

por decirlo asi, unamisma ftsonomla. Reconocen-

se analogias sorprendentes de estructura gramati-

cal, no solo en las lenguas perfeccionadas, como la
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lengua del Inca, el aymara, el guarani, el mexi-

cano y el cora, sino tainbien en las lenguas extre-

madamente groseras. Idiomas cuyas raices no se

parecen mas que a las raices del eslavo y del vas-

co. tiencn semejanzas de mecanismo interior que se

encuentroM en el sanscrito, el persa, el griegoy las

lenguas germanicas.

De mucho peso es tambien en esta materia la

opinion de Mr. Gallatin, tan versado en las cosas

de America. En niedio de la gran diversidad, di-

ce, que presentan las lenguas americanas cuando

se las considera solamente bajo la relacionde sus vo-

cabularies, existe entre ellas realinenleenla extruc-

tura y formas gramaticales una semejanza que ha

sido percibida por los filologos americanos. El re-

sultado de sus investigaciones parece conilrmar

la opinion, sostenida por los Senores de Ponceau,

Pickering, y otros escritores, de que las lenguas
hdbladas en America no solo por nuestros indios,

sino lambien por todas las poblaciones indige-

nas, que se encuentran desde el Oceano Artico

basta el Cabo de Hornos, tienen un cierto sello que
es comun d todas, y que no permite asimilarlas a

ninguna de las lenguas conocidas del antiguo con-

tinente. (1)

En este ultimo pun to discrepa de la opinion de

otros escritores no menos autorizados, que hanfor-

(1) Auligiiedcdes arnericaoas, vol. 2.
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mado un juicio contrario con observaciones fun-

dadas.

El mismo baron de Humboldt, al hablar de las

lenguas americanas se expresa en otra parte en los

siguientes terminos: wCuando se considera la cons-

truccion particular de las lenguas americanas, se

cree reconocer , el origen de aquella opinion muy
antigua, y generalmenle exiendida en las misio-

nes, de que las lenguas americanas tienen analo-

gia con el hebreo y el vascuense. Tanto en el con-

vento de Caripe conio en el Orinoco, en el Peru,
como en Mexico he oido anunciar esta idea, y par-
ticularmente a religiosos que tenian algunas no-

ciones del hebreo y del vascuense. (1) En segui-
da dice: Yo creo que el sistema gramatical delos

idiomas americanos ha fortificado a los inisione-

ros del siglo XVI, en sus ideas sobre el origen asia-

tico de los pueblos del Nuevo Mundo. (2)

Mas adelante se vera la importancia de todos

estos dalos^ que aqui se reunen como en su propio

lugar, y que serviran despues para resolver la

cuestion de origen.

(1) Viaje & las regiones cquinocciales, 1 2 1. 3, cap.

pag. 142.

(2) Idem, idem, pag. 143.



CAPITULO XXXIII.

1. Gontinuacion del mismo asuuto: ulilidad e iinpor-
tancia de la filologia. 2. Ventajas (Jue del estudip de
las lenguas se han saoado para la historia. 3. Juicio
de Brosses, Saint-Palaye, Suizer, Bibliandro y otros
autores. 4. Estudio comparativo de losidiomas. r>.

Causas que al principio irapidieron sus progresos, y
lo que hoy puede lograrse en esepunto. G. Errores
en que incurrieron varies autores: c6mo fueron evi-

tandose despues, y los adelantos que sehan obtenido.
7. Ventajas que de todo esto pueclen sacarse en el

estudio de las lenguas de America: datos y noticias

que se han reunido. 8. Lenguas matrices de lo que
Antes se conocia con el nombre de Nueva Espafia.
'i. Lengua mexicana. 10. Lengua otomi. 11. Len-
gua tarasca. 12. Lengua pirinda. 13. Lengua cora.

14. Lengua maya. 15. Lengua mixteca, 16. Leu-

gua totonaca. 17. Lengua hiaqui. 18. Lengua pe-
ricii. 19. Leugua guaicura. 20. Lengua cochiml.
21. Importancia del exmen comparativo de estas

lenguas. 22. Sus dialectos. 23. Leuguas de que ha-
ce mencion D. Francisco Pimentel. 24. Lenguas y
dialectos de la America Central :juicioacercade ellas

de Juarros, Gabarrete y el Abate Brasseur. 25. Gra-
matica y vocabulario, que este ultimo public6, de la

lengua quiche* : lo que sobre ella expone el Sr. Pimen-
tel. Otras'lenguas que se hablaban en Nicaragua.
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Al trazar las priineras lineas del capitulo ante-

rior, algo se insinu6 sobre la importancia de la fi-

lologia y la lingiiistica, para descubrir el origen
de las naciones, y lo que debia tenersepresente, a

fin de que este medio indagatorio pudiera con cer-

teza conducirnos al conocimiento de laverdad. Su

utilidad e importancia no se limitan a esto sola-

mente, sino que contribuyen tambien mucbo al

esclarecimiento de la historia Ellas dan a conocer

las einpresas ejecutadas por los pueblos, sus des-

cubrimientos sucesivos, sus usos y costumbres, .y

el progreso gradual de la inteligencia hurnana en

los diversos grupos que fueron fonnandose despues
de lacreacion, especialrnente con posterioridad al

grande acontecimiento del diluvio universal, y a

la confusion de las lenguas en los campos de Se-

naar.

2.

Mucbo liempo ha que se ban reconocido las ven-

tajas que pueden sacarse del estudio de las len-

guas. Platon, aunque incidiendo en algunos er-
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rores, las di6 a conocer en su dialogo titulado Cra-

tilo y en Herodoto. En Di6doro Siculo, y Julio Ce"-

sar, se encuentran indicaciones importantes. Tito

Livio se valio de observaciones gramaticales para
inferir la extension de las conquistas de los Etrus-

cos, y su dorainacion en los siglos anteriores a la

fundacion de Roma. Strdbon deduce de los nom-
bres griegos de algunos puntos de Espaiia el esta-

biecimiento en ella de los griegos. En tiempos mas
recientes vemos escritores notables, que se lian

valido de este rnedio para ilustrar la bistoria de di-

ferentes pueblos, entre otros el Abate JTervds, para

fijar la situacion primitiva de varias naciones eu-

ropeas, y sus mas antiguas trasmigraciones, con-

cretandose particularmente a JPspana, estudiando

y colejando con el mejor exito sus lenguas, y sa-

cando de ellas lo que no se encontraba en sus an-

tiguas bistorias, 6 aparecia oscuro, incomplete, 6

desfigurado. jDe cuanto ha servido el vascuense,

que era el idioma de los iberos, para determinar su

establecimiento en Italia, y en el Occidente de la

Europa! For los nornbres de varias ciudades y lu-

gares ba llegado a comprobarse, que ellos fueron

los primeros pobladores de las costas de Francia,

del Genovesado y de Toscana.

3.

Si este punto necesitara de ulterior esclareci-

miento, podrian traerse en su apoyo el juicio y au
ESTUDIOS TOMO II 57
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toridad de eseritores ilustres que se lian ocupado de

la materia. Mr. Brasses (1) reconoce la importan-
cia y utilidad del arte etimologico, que forma una

parte tan esencial en el conocimiento de los idio-

mas. Siendo las palabras la pintura natural 6 me-

tafisica de las ideas, por los norabres impuestos a

las cosas, se llega por medio de ellas a conocer

cuales han sido las percepciones primitivas del

hombre, el germen que estas hayan producido en

su entendimiento, y eldesenvolvimientoque les ha-

yadado despues.

Mr. Saint Palaye, (2) encarece el estudio delas

lenguas: Seria, dice, quitar uno de los principales

objetos sobre los cuales debe ejercitarse el espimtu

filosofico, descuidar el estudio de las lenguas, y des-

preciar la averiguacion de las etimologias, que han

ibrmado una de sus partes mas esenciales.

2,La autoridad de Leibnitz no seria capaz de

atraer a los que piensan de otra manera? Este gran-
de bombre ha sentido toda la utilidad de este estu-

dio para desenmarafiar los oriyenes de las naciones\

pero nosotros nos atrevemos a ir mas lejos y no te-

memos adelantar, que esta parte de la lilcratura,

considerada filosoficamente, puede ser -mucho mas

importante. ^No esen efecto el medio mas seguro de

instruirse solidamente de los progresos, que el espi-

(1) Median, des lang., chap. 11, p. 38100.

(2) Mem. dcs Inscr., t. 41, p. 5510,
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ritu humane haya hecho en una nacion, y el acre-

centamiento sucesivo de sus conocimientos, estu-

diar el origen y progresos de la lengua que haha-

blado, y seguir, pordecirlo asi, el caracter de su

espiritu siguiendo la marcha de sus ideas, obser-

vando de que manera se ha formado esta lengua,

y como se han introducido los diferentes cauibios

que ha experimentado, sea en las palabras que re-

presentan las ideas, sea en la construccion gra-

niatical que junta y reune las mismas palabras?

No es menos expresivo Sulzer, (1) que reputala
historia ctimoloyica de las lenguas coino la inejor

historia de los progresos del espirilu humano.

uXada, dice, mas precioso para el lilosofo; veriaen

ella cada paso que el hombre ha dado, para llegar

poco a poco a la razon, y a los conocimientos; des-

cubriria los primeros rayos del espiritu y del genio
los germenes deljuicio, los primeros descubrimien-

tos de la razon naciente. . . . Seria de desear, con-

tinua diciendo, que se recogiera todo lo mas cierto

que nos queda sobre la genealogia de las pala-

bras.))

t

Lo mismo opinan fiibliandro (2), DeLye($),

(1) Mem. de Berlin, torn. 23. Mem. sur riuiluencere-

ciproque de la raison sur les language, etc.

(2) De ralione commuui omuinm linguarum, lib. 3.

Zurich. 1548. 4

(3) Etimologeron de Juinas.
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Bousquet (1), Lambert Bos (2) y otros varies de

que podia hacerse especial mencion.

Y si esto se dice considerando cada idioma en

particular, ^cuales seran los resultados tomandolos

en su conjunto, y haciendo un est-udio comparati-
ve de ellos? Entonces, no hay duda, que se llega-

ria a los resultados mas asombrosos; porque reco-

nociendo todo lo que una lengua debe a si niisina,

y lo que ha tornado de otras, se descubriria el en-

lace que los pueblos tienen entre si, se remontaria

uno al origen de todos, se les seguiria, como dice

Court de Gebelin (3), en sus diversas emigracio-
nes y subdivisiones en muchos cuerposdenacion,
se penetraria en sus tradiciones, en sus dogmas,
en sus usos y costumbres; se descubriria lo que
cada uno ha cojido de los deinas, y se verian en

fin, en toda su extension, los conociinientos que

poseian, y en que se habian aventajado los unos a

los otros, teniendosede esta inanera la hisloria de

los progresos de la humanidad.

(1) Biblioth. Italique, t. 17, pig. 80.

(2) Etimologia GrcEca, 1713.

(3) Monde primitif. Orig. du lang. et de 1'eorit., liv.

1, chap. 12, pag. 31 y 32.
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La falta de reglas conocidas, y de un metodo fi-

jo y seguro, que dieran a conocer la ruta que de*

bia seguirse en esta clase de trabajos e invebtiga-

ciones, impidio al principio llegar por medio de

ellas a grandes resultados. Vemos, sin embargo,

que aunque en esto no se distinguieron mucho los

griegos y romanos, no lo descuidaron del todo, y
los destellos de luz que Platon y Varron lanzaron

en sus escritos, sirvieron de mucho a los que des-

pues de ellos se consagraron a estos estudios.

Los modernos lian tenido un material mayor y

mejor ordenado, de que disponer en sus investiga-
ciones eLimologicas, y en el estudio comparative de

las lenguas; pues nan contado con grainaticas, vo-

cabularies, inscripciones, medallas, libros, esta-

tuas y monumentos, para poder juzgar de la anti-

giiedad de las familias exparcidas por todo el mun-

do, de las generaciones que se han sucedido, de

los cambios que se ban operado, de los descubri-

mientos que se ban hecbo, y conocimientos suce-

sivos que ban ido adquiriendosc, y de la bistoria,

en fin, de los pueblos que ban existido.

Por poco que se fije la atencion en los escritos de

Bochart, de Postel, Scaligero, Tomasino, Huet,

Ilickes, Eccard, Watober, Leibnitz^ Beckrnan, Bi-
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bliander, Ferrari, Muratori, Mazzochio, Luis Vi-

ves, Morales y Burdbeck, por ellos se conocen des-

de luego todas las veniajas, que pueden sacarse de

esta clase de investigaciones, kaciendolas extensi-

vas a las lenguas principales que se hablaban en

America al veriticarse su descubrimiento. ^Quien
en medio de los distintos rumbos que tomaron esos

autores, y evitando las sendas tortuosas enqueal-

gunos de ellos se empefiaron, y los errores en que

incidieron, no sigue mejor ruta, y llega a resulta-

dos mas positives, pouiendo en practica mejores
medios que los que ellos usaron respecto de los

idiomas a que consagraron susestudios? Conpaso
nias lirine y seguro, con procedimientos menos

aventurados, podra ya formarse un cuerpo de doc-

trina mas uniforme, sin los defectos que se han

descubierto, y los estravios cometidos en lo que an-

tes se habia practicado, y se alcanzara al lin la

verdad.

La observacion etiinologica, es, no tiene duda,

de grande utilidad para la bistoria, y el conoci-

miento de los progresos del entendimiento bunia-

no, pero usadacon recta inteligencia y sano juicio,

y con mucbo criterio y circunspeccion, sin dejarse

arrebatar de exlravagantes, forzadas, pueriles y ri-

diculas interpretaciones, como lobanhecbo varios

au tores; y se ve en la etimologia de los nombres

Hermes y Theos, de que muchos se han ocupado,

y de que bablan Pompeyo Festo y Vosio,y en

otros varios.
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El empeilo de Thomasino en probrar que todas

las lenguas eran dialectos hebreos, Jehizoincarrir,

por la exajeracion, en muchos errores y equivoca-

cienes, apesar de la grande erudition con que es-

cribi6 su glosario, (1) Goropio incurrio tainbien

en el mismo defecto respecto de la lengua cim-

brica. (2)

Muchos de estos defectos, y el esclusivismo sobre

todo, con que liabiansido considerados ciertos idio-

mas, fue desapartciendo a medida que el analisis

se aplicaba y se fijaba mejor lo que en esta linea de-

bia practicarse. For eso vemos ya en el siglo XVII

algunos trabajos, quo aunque muy distantes toda-

via de poderse llamar completos, son menosdefec-

tuosos y censurables que muchos de los que habian

precedido. Fnrif/eri, (3) por ejemplo, en su voca-

bulario busca el origen de las palabras latinos

(1) Glossarium universalo hcbraicum, autorc Ludo-

vico Thomarino. Paris, 1697 fol.

(2) Ilermathine Joaunis Goropi Becani. Antuerpice.

1560.

(3) Joannis Fungeri origiuatioiium sen ctimologici

triglatai florileginum. Lugduni, 1028, 4
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en las griegas y liebreas. Vosio, aprovecbandose
de lo que sobre esto habian escrito Terencio, Var-

ron, Pompeyo, Festo, y otros, dio un paso mas. Des-

pues de el aparecio Erico, cuyos esfuerzos no se

limitaron a paldbras latinos solamente; sino que
sus observaciones se extendieron al ingles, aleman,

frances, ilaliano y espanol.

Estos trabajos ban venido renovandose basta

producir en tiempos mas recientes los de los orien-

talistas, que se ban ocupado del estudio de las len-

guas semiticas. Las obras de J. cbr. Adelung y J.

P. Vater (1), de Lor (2), Faber (3), y Klaproth (4),

que contienen apreciaciones, reglas, y observacio-

nes de mucha importancia, revelan el profundo co-

nocimiento y el estudio y meditacion con que ban
considerado esla materia.

Las indicaciones de Scaligero sobre el sanscri-

to (5); las que sobre el mismo idioma ban be-

(1) Mithridates oder algenueine spranchecuude von
3 chr. Adedung uud J. P. Vater. Berlin, 1806. 1817.

(2) Seconde leltre adressee a la asiatique du Paris

par L. de Lor. Paris, 1823.

(3) Singlosse oder Crimdsoelze dor sprachforichung,
von J. Faber Karlsruhe, 1826.

(4) Asia Polyglota von J. Klaproth. Paris, 1823.

Memories relaiifs d TAsia par J. Klaproth. Paris,

1826. 1828.

(5) Les laugues d'Europe, pug. 310.
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cho M. Rapp y despues M. Chavie (1) y los traba-

jos de comparacion de M. Oppert entre el griego y
el latin y las lenguas arianas, pueden ser de mu-
cba utilidad.

7.

De todo esto puede hacerse uso muy ventajoso

respecto de las lenguas que se han habLado en

America, comparandolas con las mas antiguas del

otro continente.

Muy imperfectos e incompletos son los pocos en-

sayos y tentativas que se ban becho, debido en nm-
cba parte al conocimiento escaso que los hombres

coinpetentes ban tenido de esos idiomas, a la difi-

cultad de reunir los materiales necesarios para una

empresa de esta clase, a la suma de conocimientos

que es preciso poseer, y al tiempo y dedicacion

que demanda su realization.

Los trabajos de los misioneros, que se ocuparon
en estas regiones de la propagacion de la fe" cat61i-

ca, formando instrucciones doctrinales, gramati-
cas y diccionarios de algunos de los idiomas que

(1) La science positive des langucs indo-europenes
&c. dans la Revue de linguistique, torn. 1, art. d'mtro-

duction.
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en ellas se liablaban, son el tesoro precioso con

que para esto se cuenta.

El Abate D. Lorenzo Hervas, en su Catalogo

de las lenguas de las naciones conocidas, hareu-

nido sobre las lenguas americanas datos y noti-

cias de tal importancia, que podran servir mucho

para clasificarlas, conocer las que de preferencia

deben estudiarse, y ordenar el plan que debe se-

guirse en el examen comparative que de ellas se

haga, pues para formarlo se vali6 de los mejores
informes que estaban a su alcance, indicando los

paises en que se hablaban.

8.

Segun esos datos, las lenguas matrices de Nue-

va Espafia son: (1)

La mexlcana.

Otomi.

Tarasca.

Pirinda.

Cora.

Maya.
Misteca.

(1) Herv^is. Cat&logo de las lenguas conocidas, etc.,

torn. 1, cap. 6, 2. pSg. 187.
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Totonaca.

Hiaqui.
Pericu.

Guaicura.

Gochimi .

9.

La priinera se liablaba en casi todo el pui?. Era

conocida aun nias alia de los confines del grande

imperio que los espanoles encontraron establecido

en esta parte del continente americano.

Se hablaba y babla, dice el Abate Hervas (1),

en paisesmuy distantes de Mexico, y adonde no

llego nunca el dominio de los mexicanos; esto es

en muchos paises no continuados 6 unidos, que es-

tan situados desde el grado 11 hasta el 26 de lati-

tud boreal, y se conjetura que se hable tambien a

los 38 y mas grados de la misma latitud; pues dc

paises de tal latitud salieron aquellas gentes que
llevaron a Mexico la lengua mexicana.

Cita en su apoyo a Clavijero, que refiriendose a

Torquemada y Betancourt, dice que en un viaje

que bicieron los espafloles en 1606, desde Nuevo

(1) CaUlogo de las lenguas conocidas, etc., torn. 1,

cap. 6, n. 99, pag. 291 y sig.
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Mexico hasta el rio Tizon, distante seiscientas mi-

lias de aquella provincia hacia el Noroeste, vieron

muchos indios que hablaban la lenyua mexicana;

y en efecto, asi lo expresa el citado autor. (1)

De esto inliere tambien, que haya sido no solo

la lengua propia de los aztecas, sino de los tolte-

cas y chicMmecas larubien, y quiza de otras na-

clones que hayan ocupado y habitado gran parte
de la America septentrional antes de la formation
del imperio mexicano. (2) Acosta cree que se es-

tendio y fue introduciendose despues en todos los

paises que iban conquistando los Seaores de Me-

xico, aunque le da rnenos extension que a la de

Cuzco de la America del Sur, que corria mil leguas,

y a la de Mexico le suponia poco menos. (3) Kla-

proth, que sobre los idiomas americanos ha hecho

un estudio detenido e investigaciones interesan-

tes, dice (4) que la lengua mas extendida sobre la

mesa de Mexico es la mexicana 6 azteca, aunque

inlerrumpidida por el territorio de otras lenguas,

y se extiende cerca de mil millas, desde el 37

de latitud Norte hasta las cercanias del lago de Ni-

caragua.))

(1) Glavijero. Hist. ant. de Mexico, torn. 2, disert, 1,

pag. 212. Edic. de 1826. L6ndres.

(2) Plervas. Gatalogo de las lenguas conocidas, etc.,

torn. 1, trat. 1, n. 3, p. 121, y cap. 6, n. 99, p. 293.

(3) Acosta. Hist. nat. y raor. de loslnd., torn, 2, cap.

26, p. 225.

(4) Enciclopedie moderne, t. 15, art. Langues.
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D. Francisco Pimentel no cree, quo los chichi-

mecas hablasen la misma lengua que los antiguos
toltecas y nahuatlacas. Para fundar su juicio da

razones de mucho peso y dice, (1) que los uni-

cos pueblos antiguos de Andhuac que hablaron el

mexicano, fueron los toltecas y nahuatlacas; los

chichimecas le adoptaron; pero antes tenian un
idionia diferente, hoy desconocido, que acaso no

existe, 6 se conserva entre algunos de sus compa-
neros del Norte, que no salieron de sus tierras, 6

se quedaron en el camino.

10.

Reputa el Abale Hervds la lengua Olomi, como
una de las mas antiguas que se hablaban en esta

parte del continente americano (2). Los otoinites

segun Clavijero (3) se conservaron por muchos si-

glos en la barbaric, viviendo en las cavernas de

los montes y sustentandose de la caza. Eran repu-
tados por la nacion mas tosca de Anahuac, tan to

por la dificultad que presentaba su idioma para en-

()) Pimenlel. Guadro descriplivo y comparative de

las lenguas iudigenas de Mexico, torn. 2, pag. 157 y 58.

(2) Catalog o do las leng., trat. 1, cap. 6, D. 99, pag.
298.

(3) Hist. ant. de Mexico, t. 1, lib. 2, pag. 96 y 97.
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tenderlo, como por su vida servil; c<pues aun en

los tiempos de los reyes mexicanos eran tratados

como esclavos. Su lenguaje es lleno de aspiracio-

nes guturales y nasales, pero no carece de abun-

dancia y de expresion.)> Herrem lo califica de

muy duro y corto, una misma cosa diclia aprisa 6

despacio, alto 6 bajo, baoe variar la signification

de las palabras (1). Por eso cree el Abate Hervas

que se asemeja mucbo a la china, pues cambia la

signification de las palabras con el acento vario de

sus silabas; por lo cualdice que la gramdtica oto-

mita se debe escribir como se escribe la china, di-

ferenciando en la escritura con el acento vario de

sus letras. (2)

Esta semejanza con el chino se encuentra con-

lirmada por el estudio notable del P. Ndjera, de

que se bizo mention en el capitulo anterior, hasta

creer que no solo bay afinidad, sino un verdadero

parentesco entre uno y otro idioma. Una de las di-

ficultades que presenta es la de la pronunciation,

pues, como dice, en el sistema de escritura be-

brea, griega, y la actual europea, no piiede sin

yravisimas dificultades escribirse el othomi

Por lo tanto necesita de un genero de escritura en

el que bubiere signos con que fijar el significado de

(1) Herrera. Hist. gen. de los hechos de los castella-

nos, etc., d6c. 3, lib. 5, cap. 19, p. 180.

(2) Hervas. Catal. de las leng., etc., torn. 1, trat, 1,

cap. 6, n. 102, p. 309.
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las palabras, que con las mismas letras y todopue-
den tenerlo diverse. Esto se podria conseyuir aca-

so con la escritura china.)) (1)

Mr. Klaprothreputa el othomi, despues del mexi-

cano, como el mas estendido en Nueva Espaila,
notable por el gran numero de monosilabos, y por
la frecuencia de sus aspiraciones nasales y gutura-
les. (2)

11-

Lalengua tarasca la calilica Hervas de niuy pu-
lida y cortada (3); D. Francisco Pimentel la des-

cribe en su obra varias veces citada. (4) Ademas
de lo que al hablar de ella se expresa en el capitu-

lo anterior, hay segun el que notar, que en punto
a coinbinacion de letras, la aspiracion es de mucbo

uso, y puede decirseque domina; que espolisila-

bica; que tiene muchas parliculas componentes;

que abundan las onomatopeyas; que no hay sig-

nos para expre^arel genero; ni comparativos, que

(1) Disertacion sobrc la lengua othomi.

(2) Enciclopedic moderne, art. Langues, torn. 15.

(3) Catalogo de las Icnguas, etc., torn. 1, trat. 1,cap.

6, n. 102, p. 308.

(4) Guadro descriptive y comparative de las j'enguas

indigenas de Mexico, torn. 1. pair. 273 y sig.
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es precise suplir con verbos 6 adverbios que indi-

quen comparacion 6 exceso; ni preposiciones pro-

piamente dichas
;
sino una solamente.

12.

De la lengua pirinda hace tambien una descrip-

cion, dandola a conocer en sus partes esenciales.

Casi lodas las palabras acaban en vocal. Su com-

posicion es elegante; es rica en numero de voces;

carece de signos para inarcar el genero, y de de-

clinacion para el caso; los nombres diminutives se

expresan por medio de particulas intercalares, lo

mismo que el comparative y superlativo; y abun-

dan en ella los verbos defectives e irregulares. (1)

13.

El alfabeto de la lengua cora es como sigue: a,

b, ch, e, h, i, k, m, n, o, p, r, t, u, v, x, y, z; tz.

Abundan en ella los diptongos y triplongos, espo-

silabica; el cambio del acento basta para diferen-

ciar el sentido de nmckas palabras; posee muchos

sin6minos y palabras holafrasticas; el nombre ca-

(1) Pimentel. Guadro desc. y com. de las leng. ind.

de Mexico, torn. 1, pag. 497 y sig-.
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rcce tie declinacion para expresar el caso; y tiene

signos para marcar el genero; pero carece de ellos

para designar las personas en los verbos, los cua-

les no lienen infinitivo. (1)

Sobre la Int'/Hc maya se ban Lecho ya algunas
indicaciones. Solo anadire que, segun Landa, (2)

era may dificultosa, y costo gran trabajo a los re-

ligiosos franciscanos aprendeiia, valiendose Fray
Luis Villalpando, para lograrlo, de sefias y piedre-

zuelas. Kscribiodoctrinacristianaendichalcngua,

y hay una gramatica y diccionario formado por el,

de que habla < PO (!) y lainbien Piraen-

tol.
(/i)

['A P. Beltranda en sn gramatica algunas reglas
sobre la pronunciacion. (S) El mecanismo de los

verbos es de tal naltiraleza que las personas se

niarcan por medio dn los pronombres pcrsonales 6

(I) Pimentel. Obra citada, t. 'J, p. GO y siir.

("2) Relacion do las cosas do Yucatan, 17. i>. 9

f3) IINl. ;>.nl. (1.- M -xico, loin rt. 6, i>. 398.

(4) Obra ;inlo.s citada, p.

(Li) Arle del idioma maya, ivdncido a suscintas ro-

glas y semi-lexicon yucateco por IJcrnardo dc lh

17/.0. 4
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posesivos, y los tiernpos y modos con particular y
terminaciones.

El Abate Brasseur descubrio en este idioma la

riqueza y elegancia de formas que habia encontra-

do en la lengua quiche, con la cual tenia analogias

muy sorprendentes y numerosas y variadas sinco-

pas (1), y creia que en tiempos anteriores habia si-

do la lengua universal de Chiapas y la America

central. (2)

Gallatin hace tambien sobre ella algunas obser-

vaciones, valiendose al efecto de la gramatica de

Pedro Bellran. (3)

15.

De la lengua mixteca se ha hablado tambien ya,

dando a conocer los rasgos principales que la dis-

tinguen de las demas. La acentuacion en ella es

tan importante, segun el P. Alvarado (4), que

(1) Esquisse d'une grammaire de lalangucMaya d'a-

pres celles de Beltrau et de Rus.

(!} Ilistoire des nations civilisees du Mexique et de

1'Amerique Gentrale, torn. 3, liv. 9, chap. 2, pag. 3i>.

(3) Transactios of the American ethnological Society,

vol. 1. New York. 1815.

(4) Vocabulario de la lengua mixteca por los PP. de

la 6rden de Predicadores, por Fr. Francisco de Alvara-

do. Mexico, 11)93.
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niuchas palabras varian de signification con solo

cl acento, y modoblando 6 llenode pronunciarlas.
Su composicion ofrece algunas cosas notables por
la

j
usta posicion e intercalacion de palabras y parli-

culas que se juntan, el mecanismo de la conjuga-
tion es sencillo.

16.

Respecto de la lengua totonaca, hay que obser-

var que ninguna de sus dicciones acaban en 1, y,

q. Zambrauo Bonilla, que escribio el arte de esta

lengua (1), esplica el inodo depronunciar algunas
de las letras de su ali'abelo. Para la composicion
de palabras usaban la agregacion de algunas le-

i i-as, y tiene ademas inuchas particulas componen-
tes. Carece de signos para expresar el comparati-
ve y superlative, los cuales tienen que suplirse

con adverbios que signilican mas 6 rninj. En cam-

bio, el verbo es susceptible de mucbas modifica-

ciones, que lo hacen ser muy expresivo; y tiene

mucbos adverbios.

(1) Artc de lengua tolonaea conforme al de Antonio
do Xebrija por D. Jose Zambrano Bonilla, con una
doctrina en la lengua de Xaolingo porD. Francisco Do-

minguez. Mexico, 17o2.
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La lengua hlaqui era la dominante en las inisio-

nes do Sinaloa, en donde se hablaba tambien la

tubar j la zoe, quo Hervas reputa por matrices (1).

Cuenta con muchos dialectos, hasta asegurar el P.

Rivas (2), que el nicinero de las leuguas que allise

hablaba era cast infinilo; pues sucedia que en un
mismo pueblo eran diferentes las de sus barrios;

y aunque barbaros, dice que admira ver como sien-

dolo, observan sus reglas, su formacionde tiem-

pos y casos, derivaciones de nombres

y hay rauchas que ni en vocablo ni en ar-

te tienen conveniencia las unas con las otras. (3)

18.

La lengua Pencil se hablaba en California des-

de'el cabo de S. Lucas, que forma la extremidad

(1) Cattilogo de las lenguas conocidas, torn. 1, trat.

1, cap. 6, n. 105, p. 31719.

(2) Hist, de los triunfos de nuestra santa ie en las

misiones de la provincia de los jesuitas en Nueva Es-

pafia, por Andres Perez de Rivas de la Gompania de

Jesus, lib. 6, cap. 11. Madrid, 1645. Fol.

(3) Obra y lugar citado.
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boreal, y so extendia su uso en mi espacio dernas

de cincuenia leguas. Esta lengua desaparecio con

la nation que la liablaba. (1)

La lengua gv&icura se hablaba tambienen Cali-

fornia hacia el Norte en un espacio de sesenla le-

guas hasta Lore to. (2) No se encuentran en ella

lasletras f, g, 1, o, x, z, y s, excepto entsch. Los

sustantivos no tienen variacion de cases: faltan to-

dos los que no representan cosas maleriales, y no

hay pronombre reJaiivo; casi ningun sustanlivo

puede ponerse solo sin agregar el posesivo, 6 pro-

nominal adjetivo. Existen pocas preposiciones y

conjunciones. (3)

20.

La laigua cochiml abrazaba una extension con-

siderable, y de ella existian varios dialectos en las

(1) Hervas. Cati'il. dc las leug., etc., lorn. 1, tral. 1,

cap. 7, n. !!_'. ]>. 34748.

(2) Ilervas. Obra y lugar citado.

(3) Pimentel. Guad. desc. y comp. dc las len^., etc.,

Vom. 2, p. 209 y
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misiones que se habian formado en los paises me-

diterraneos de la expresada peninsula de Califor-

nia. (1) Clavigero, citado por Pimentel (2), da al-

guna idea de esta lengua. Dice que en California

es la rnas extendida, y muy dificil; que esta llena

de aspiraciones, y tiene algunos modos de pronun-
ciar que no pueden explicarse. Los nombres nume-
rales no pasan de cinco, y el ano no lo dividenen

meses, sino en seis estaciones.

21.

El conocimiento y exanien comparativo dees Las

lenguas es de suma importancia para la cuestion

de origeu; porque segun la opinion unanirne de los

historiadores de Mexico, del Norte vinieron niu-

chas naciones 6 tribus que fueron derramandose

y poblando esta parte del continente americano.

22.

Muchos y muy variados eran los dialectos de to-

das estas lenguas. El mazapili, el concha y el

(1) Hervas. Ubra citada, pag. 349.

'2) Pimentel. Guad. desc., &c., p. 210 y sig.
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chitiarra repulados por dialcctos mcxicanos. El

nucalmi lo es de la otomi, que tiene tantos, segun
D. Francisco Pimentel (1), cuantos sonlos pueblos
donde se habla.

Poco conocidos son los de las lenguas iarasca y
i>ii'inda; la cora tiene tres, &\muutzizti, el teakua-

cit:l:ti y ol AfcaJtart.

Se tienen como dialectos de la lengua maya el

cakchf, el poconchi, el cakchiquel y el pocoman
(2). El Abate Brasseur cuenta ademas como tales,

el mopan, elpeten, el chol, el tzendal (3), el wtzil

el

Trece eran los conocidos de la lengua Mixteca,

aunque Herrera (5) los reputaba lenguas diferen-

tes, bien examinadas se ha visto que todas prove-
niande una lengua matrix, por las analogias descu-

biertas en ellas. Los principales son el tepuzcuhi-

la y el yanhuitlan (6). Los demas son tantos, es-

pecialraente por las diferencias en la pronuncia-

cion, que en un mismo pueblo, dice el autor cita-

(1) Idem, idem, t. 1, p&g. 140.

(2) Hervds. Cat. de las long., torn. 1, cap. 6, n. 10U,

p. 304.

(3) De este se ha hablado en el cap. anterior.

(4) Esquisse d'une grammaire de la league Maya,
(o) Hist. gen. de los hechos de los castellanos, etc.

Die. 3, lib. 3, cap. 12, p. 123.

(6) Arte de Fr. Antonio de los Reyes. Mexico, 1593.



do, se liabla en un barrio de una manera y en otro

de otra (!).

Los de la lengua totonaca son cuatro: el titihel-

hati, el cliakahuasti, el ipapano y el tatimold.

Varies son los de la lengua hiaqni, bajo cuya
denominacion designaban los PP. Misioneros la

lengua principal de Sinaloa, donde se hablaba

tambien la serf y la tepcgvano; la guaimo, la tu~

bar y la zoe, eran consideradas corao matrices (2).

El P. Rivas juzgaba casi infimto el nuinero dedia-

lectos. Aunque a veces, dice, se hallan muclios

pueblos de una inisma lengua, tambien sucede

que en un mismo pueblo sean diferentes las de

u los barrios (3). Mencionanse como tales el zua-

que, el ocoroni, el mayo, el teknaca, el conicari,

el cliicorata, el gavimeta, el abame y cl guazave

(6 guayave) (4), lo cual se encuentra confirinado

con lo expuesto por otros misioneros.

Mas adelante (u) Libia . aunque sin eritrar en de-

talles y explicaciones, de otrasvarias lenguas y
dialectos como la topia, acojnc, lojip.hiiano, Parras

(1) Idem.

(2) Hervas. Gatal. de las leng., torn. 1, trat. 1, cap.

6, n. 105, p. 317, 319 y sig.

(3) Hist, de los triunfos de nuestra S. fe, etc., lib. 1,

cap. G.

(4) Hervas, obra y lugar cilados, p. 322.

(o) Idem, n. 106, p. 327 y sig.
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y Zacateca, guiandose por lo que expone el P. Ri-

vas en el lib. II, cap. 1
,
de su obra antes citmia.

Al 03uparse de la Tarahumara alta y baja, de

Konora, y demas naciones que se hallaban dise-

minadas al Norte de Sinaloa, dondepenetrabanlos
zelosos propagadores delEvangelio, hacemencion
de la Idigua tarahwnara; y de la chinipa, gua:a

j.>a/'i, teniori, thio y varohio como dialectos suyos
del ettdeve. opata y pima y de otras cuatro lenguas

principales, a saber la Hure
t
la nacamari, la na-

cosura; y las que bablaban las naciones confinan-

tes conocidas con los nombres de batuco, atmupa.
buasdaha y babispe, que se conge tura tendrian en-

tre si alguna afmidad. (1)

l.as devnas tribus 6 naciones, que se encontraban

diseminadas desde la ernbocadura del rio Colorado

hasta mas alia del rio Suanco, hablaban varias

lenguas, entre las cuales babia afinidad. Las len

Liiys eran la yu/na, la qiiiquima, la cacamarica,

la i>'tnia, y la salaipure (2) a las cuales es preciso

auTegar la coa/tapa, la lajiopa, ylzcutguaneiQlz-
cionadas con la pima segun aparece de los escri-

10? dp Clavijero (3) y el P. Burriel. (4)

(1) Hervas. oi.c.i v !u-ai aut. - citado>, n lu'J.p 'ii2

hasta la 337.

(2) Idem, idem, pa^. 1-541.

(3J Storia dclla California. Vriu-cia, IT^'J, 8% 2 sol.

(4) Noticia de la California, etc., por Andres Burriel.

Madrid. 1TH7. 4. vol. 3.
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Se tenian como dialectos de la hnyna guaicura
el loretano, el cora, el uchitip, v el aripe, quehan
desaparecido con las tribns 6 naciones que la* ha

blaban. (1)

La lengua cocltimi tenia cnatro dialecto^, ('!)

23.

Adeiuas de esias lenguas y dialeclos, en la obra

tantas veces citada del Sr. Pimentel aparece la

description del opata 6 teyuinti, del taralnnnai',

del caliita, el tepelnian, el pi-ma, el quicln
1

',
el eu-

deve, el mixe, el mazftlnia
,

el comanclie, el nw-

tzun, el tatclip, el tejano. asi como algunas muy
lijeras indicaciones sobre la existencia del caclti-

quel, el stititJtil, el cJui/iabal, el cJiiapancco. el

J, el tzendal, el toque, el t;ot;il, el /o/><7, el //-

, elpapayo, elpiro, el /7^^r, el cmcateco, el

w-azateco, el cJnicJto/i. el pat/te. el serrano. el w-

, \ varies idiomas de la Alfa California

Kespecto de la lenguas //>, aimque solo pudo te

uer a la vista para dar una idea de ella el confe-

sionario, la constmccion de las oraciones de la

(1) Hervcis. Oat^logo dc las lenguas conocida?, etc.,

torn. 1, trat. l.cap. 7. p*g. 3-,

(2) Idem, p. 349.
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doctrina cristiana, y un compendio de voces mixes

para enseilar a pronunciar dicha lengua, la des-

cribe diciendo que su alfabeto se compono de las

letras a
; b, ch, e, h, i, k, in, n, li, o, p, t, u, v,

x, y tz; que su pronunciation es muy dura y di-

ficil; que es niuy frecuente la reunion de dos con-

sonantes en una silaba; el ericontrar duplicadas

alyunas vocales, y palabras en que concurren jun~
las tres y hasla cuatro de ellas; es de bastante uso

en ella la composition de palabras; no enconlro

dgnos especiales para marcar elgenero, elnombre

carece de declinacion para designar elcaso, abun-

dan los noinbres verbales, el pronombre como pre-

fijo 6 afijo da a conocer las personas del verbo, e?

te carece de subjuntivo y de infinitivo, que se su-

plen con el .futuro; hay varias clases de verbos.

entre los cuales se enumeran los pasivos, recipro-

cos y compulsivos; y la preposition se pospone a

su regimen. (1)

El Abate Brasseur encuentra semejanza entre

las lenguas mije, la choche, la zotzil y la tzendal,

lo cual en su concepto seflala su proximo paren-
tesco con la maya: los sonidos guturales y bre-

ves de que abunda, son, dice, una prueba casi po-

sitiva, de que mas que ser derivado del idioma de

Yucatan., es, segun todaprobabilidad, un dialecto

i

(1) Guadro deschptivo y coiiiparativo de las Jenguas

indigenas de Mexico, torn. -, pAg. 173 y sig.
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mas 6 inenos corrompido por el tiempo y la dife-

rencia de las circuustancias.)) (1)

24.

En la America Central era tambien grande el

numero de lenguas y dialectos, que se hablaban

en los sellorios y provincias que componian lo que

despues de la conquista se llamo Reino de Guate-

mala. El Presbitero D. Domingo Juarros dice que
tenia por cierto, que ninguno de los reinos del

Nuevo Mundo tenia tantos y tan diversos idiomas

como el de Guatemala,); (2) Solo veintiseis desig-
na con sus nombres, y son los siguientes:

Quiche.

Kachiquel.

Zubtujil.

Mam.
Pocomam.

Pipil 6 Nabuate.

Pupuluca.

(1) Hist, des nat, civil, du Mexiquc ct de 1'Amerique
Centrale, torn. 3, liv. 9, chap. 2, pag. 3b.

(2) Compendio de la Historia de Is ciudad de Guate-

mala, t. 2, trat. 4, parte 1% cap. 6, p. 32.
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Sinca .

Mexicana.

Chorti

Alaguilac.
Caichi.

Poconcbi.

Ixil.

Zotzil.

Tzendal.

Chapaneca.

Zoque.
Coxoh.

Chailabal.

Choi.

Uzpanteca.
Lenca.

Aguacaten

Maya.
Quecchi.

D. Francisco Gavarrete dice que casi lodos

idiomas se conservan vivosactualmente. Mencio-

na diez y siete, reputando el cachiquel y zutuhil,

como dialectos del Quiche. Cree que el Jfayfl e-

el mas antiguo, y la lengua- madre de la mayor

parte de las que se han mencionado. (1)

El Abate Brasseur, aprovechandose de diferen-

1) (ico^'i'afia do la Repiiblica dc Guatemala por F.

G., 2a
edic., Guatemala, 1868. Parle i

a
, pag. 81.
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tes obras y varies inanuscritos, que logro tener a

la vista, especialinente el Tesoro de las lenguas

Quiche, Cahchiquel, y Tzutuliih del P. Francisco

Jimenez, compuso una Grarnatica de la lengua

pric/ie y un vocabulario. (1) Tanto esta lengua
como la Cakchiquel y la Tzutuhil las consideraco-

mo dialectos (2) y tarnbien la mame y la poko-
mame. En todas ellas, junto con la maya y la tzeii-

dal, encuentramuchos vinculos deparentesco. (3)

La gramatica de ese autor da a conocer comple-
tarnente el idioma en todos sus detalles; ladiferen-

cia que existe en la pronunciacion de varias letras

de nuestro abecedario, y las que en el faltan ente-

ramente, por no tener sonido correspondiente. Ha-

ce notar que no ha}' en este idioma variacion de

generos, ni de casos por distintas terininaciones,

(4) como se forman los nombres compliestos ('6), la

(1) Grammaire de la languc Quichee, espagnol fran-

raisc mise en parallele avec ses deux dialectes cakechi-

quel et Tzutuhil etc., par F Abbe Brasseur dc Bour-

bongli, etc. Paris, 186'2.

(2) Avant propos, p. 9.

(3j Idem, idem, p. 16 y 17.

(4) Gramatica de la lengua Quichee, cap. '2, 1, p. 4

ys.
(5) Idem, idem, 2.



falta de terminacion propia para el comparativo y
^uperlativo (1), lo dificilque s v\\ los verbos, poi

1

la confusion y diveisidad de sus fbnuaciones, y
calidad extraordinaria que lienen para la composi-
tion (2), sus varias clases (?); la multitudquehay
de adverbios y susdiferenles especies ('t): los-adje-

tivos numerates, y orden que siguen en <IH cuen-

tihi.
(Y)) Concluye comparandola con sus dialectos

cakchiquel y txuluhil mostrando Ins diferencia-

que entre ellos se notan. (C)

D. Francisco Pimentel es el iillimo que ba ds

crito sobre estas lenguas, teniendo a la vista \a-

rias obras, muy particularmente la gramatica del

Abate Brasseur, de que acaba de bablarse, la cual

le sirvio principalmente para bacer la descripcion
de la expresada lengua. (7) Pone el alfabeto de

que secompone, que es la comun, nienos la d, 1,

j, 11, il, s, que en el faltan, y agrega tz y la tcb

y segun lo que indica no bay en esa lengua car-

gazon de consonantes, y raasbien dominnn las vo-

cales, encontrandose a. veces ivpetidas akninas de

1 tiiMiuilioa df la lrn>_Mia unichi-c c i>

Ibid., cap. 7 y 48.

(3J Ibid. cap. 8, 9, 12, 13 y 14.

(4) Ibid. cap. 1C, p. 134 y si..

(5) Ibid. cap. 19, pAg. 142 y si^.

(6) OramAiica de la lengua ouich..1

, cap. ^1, p. loo

y sig.

(7) Guadro descrip. y coinp. de las leng.. etc.. torn.

2, p. 121 y sig-.



estas. El idioma es polisilabico; las figuras dedic-

cion se cometen en varies casos; parece abundar

en-onomatopeyas; no hay declinacion para expre-
sar el caso: de los verbos se derivan nombres ver-

bales; hay cuatro clases de verbos, falta el sustan-

tivo, que se suple con otros; es rica y regular en

su sistema de derivacion; y tiene muchisimos ad-

verbios. (I) Difiere en muchos pantos del Abate

Brasseur, y su opinion la da a conocer en las no-

tab que acompaiian a la descripcion.

Es de observai se, que adenias de las lenguas re-

t'eridas por Juarros habia otras, corno se hadicho
;

encontrandose entre ellas la choloteca, coribici,

chontal y oratina, que seffiin llerrera ^ehablaban

en Nicarasrua. (*jl)

(1) Cfuadrb descrip., ot.'
, torn. -2, p&g. 119 hasta la

150 inclusive.

i'2i Hist JJT-II-. de los li^chos vie lo- ca^tcllauo*. Dec.

'J, lib. 4, cap. 7. p. l^i.



CAPITULO XXXIV.

1. Gontinuaeion de la misma materia. Lenguas de la

America del Sur; su gran numero y diversidad. 2.

Lengua Quichua 6 del Gozco: sus dialectos. 3. La
Araucana de Chile, y sus dialectos. 4. La Guarini

en el Paraguay, y sus dialectos: otras rauchas len-

guas y dialectos que alii se hablaban. 5. La Abipo-
na del Ghaco en Buenos Aires. 6. Las que se habla-

ban en el Tucuman y el Paraguay. 7. Las del Uru-

guay. 8. Las que entre todas estaslenguas se tenian

por matrices. 9. La lengua Tupi del Brasil: idiomas

de origen desconocido. 10. Observaciones sobre el

idioma caribe. 11. Otras muchas lenguas y dialec-

tos, ademas de los mencionados. 12. Lenguas y dia-

lectos de la Nueva Granada. 13. Del Peru. 14. Del

reino de Quito; numero de dialectos que cada una

tenia. 15, Las de las Provincias de Popayan y de

Veraguas. 1C. Lenguas de los que antes habitaban

en los Estados Unidos de la America del Norte y sus

dialectos. 17. Conclusion que saca el Abate Hervas

del edtudio prolijo que habia hecho de las lenguas
americanas. 18. Lenguas sobre que debe fijarse

principalmente el estudio comparative de ellas. 19.

Juicio de Herrera, Torquemada, y el Abate Hervas

sobre la generalidad de la lengua mexicana: impor-
tancia de su estudio comparativo para la cuestion de
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origen: obras que sobre ella pueden consultarse.

20. Importancia para la misma cuestion de las len-

guas quichua, guarini, araucana, aljonquina, huro-

na, y apalanchina. 21. Nolicias y descubrimientos

que resultaran de la comparacion de estas lenguas
con las de Groelandia; opinion de Richer: naciones

americanas en las costas de California; y datos que
se tienen sobre las lenguas que alii se hablaban.

22. Examen investigaciones que deben hacerse en

esos paises, el Labrador, y otros.

1.

Si despues de considerar las lenguas que se ha-

blaban y aun hablan en Mexico y en la America

Central, dirijimos nuestras investigaciones a la

America del Sur, encontraremos alii tambien un
numero infinite y gran variedad de ellas. Los au-

tores, que acerca de esto nos han trasmitido algu-
nas noticias, hablaban con asombro. -Aunque en

el Peril habia unaHengua general, la de los In-

cas, llamada Qtiichua, que se hablaba en el reino

de Quito, en gran parte del Tucuman, y en nope-

queila de Chile, porque cuando en 1525 entraron

los espaiioles,, los Incas dominaban desde Pasto

hasta Maulerio de Chile y huena parte de la famo-

sa cordilkra de los Andes, (1) y su lengua segun

(1) Hervas. Gatalogo de las lenguas, torn. 1, trat. 1,

cap. 4, n. 61, p. 231232.
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Acosta corria mas de mil leyuas; (1) porque a me-
dida que iban conquistando tierras, iban tambien

introduciendola. Mv.-y grande era segun el mismo
autor la diversidad de lenguas; Garcilazo de la

Vega dice, (2) que cada provincia, cada nacion,

y en muchas partes cada pueblo tenia su lengua

por si, diferente de sus vecinos: los que se enten-

dian en un lenguaje, se tertian por parientes; y
asi eran amigos y confederados: los que no se en-

tendian por la variedad de las lenguas, se tenian

por enemigos y contrarios, y se hacian cruel guer-
ra hasta comerse unos a otros, como sifueranbru-

tos de diversas especies.

2.

En otro lugar repite el rnisnio concepto en cuan-

to a la diversidad de lenguas. Dice de la general,

que tambien llamabase Cozco, que los Incas obli-

gaban a aprenderla a los que caian bajo su domi-

nio, poniendo en las provincias y pueblos indios

instruidos que la ensenasen, y prefiriendo en los

oficios de la republica los que mejor la bablaban.

El descuido bizo que volviera la confusion y di-

(1) Hist. nat. y mor. dc los lud., torn. 2, lib. 7, cap.

28, p. 125.

(2) Goment. reales, lib. 1, cap. H.
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versidad, llegando la quichua a corromperse tan-

to, que casi parecia otra lengua diferente. (1)

Cuando se conservaba en toda su pureza, era fa-

mosa por su grande armonia y artificio, y por su

generalidad. Sus dialectos principales son:

El Chinchasuyo.

El Lamano.

El Quiteilo.

El Calchaqui 6 Tucumano.

El Cuzcoano, que es la verdadera quickua 6 que-

cJiua. (2)

o
d.

Ademas de esta lengua que, como se ha visto,

era general en la vasta extension en que domina-

ban los Incas, como lo era la mexicana en todo el

territorio a donde llegaban triunfantes las arnias

del poderoso monarca, que tenia su residencia en

esta liermosa comarca; babia en las principales
naciones lenguas dominantes 6 matrices con sus

dialectos respectivos, En Chile lo era la arauca-

(1) Com. real., lib. 7, cap. 2, p. 223.

(2) Hervas. Gatalogo de las leng., etc., torn. 1, trat.

1, cap. 4, n. 62, p. 241.



no, (1), y se consideraban como dialectos suyos el

Chilocno.

Cunco.

Huiliche.

Puelche.

Pehuenche.

Picunche.

Ranquelche.

Moluche.

Villmoluche. (2)

4.

En el Paraguay la lengua Guarani eraconside-

rada como matriz, admirable por su arlificio, fe-

cunda en dialectos, y celebre por las misiones en

que se hablaba, que tuvieron tantos ailos a su cargo

(1) Arte de la lengua general del reino de Chile etc.

por Andres Febres, jesuita, Lima 1765. Diccionario

rhilcno.

(2) Alfonso de Ovalle. Hisl6rica relacion del reiuo de

Chile. Roma 1646. 4 lib. 1, cap. I, p. 24.

Juaii Ignacio Molina. Saggio sulla storia naturalle

del Chili. Bolonia, 1782.

Hervas. Cat. de las leng., torn. 1, trat. 1, cap. I, p.

123y sig.
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los PP. de la Coiupania de Jesus, trabajando en

ellasconun celo verdaderamente apostolico. (1)

Son dialectos suyos el

Guarayo.

Chiriguai

Omagua. (2)

Chiriguano 6 Ciriono.

Este ultimo, aunque ha sido considerado como
uno de los mejores idiomas de la America meri-

dional, le falta la gran perfeccion gramatical, que
se halla en la guarini.

Con el omagua tienen afmidad el jurimagua,

payagua, yagua, cocama, cocamillo, y huevo, yete,

agua, y paraguano. (3)

Hablabanse ademas otras varias lenguas, que

algunos escritores hacen subir a ciento cincuenta.

numerandose entre ellas la cliiquita con sus cua-

tro dialectos, que son el Tad, Pinoco, Manaci, y

Penoqui y las siguientes que se tenian como di-

versas de las conocidas y eran la

(1) Joseph! Emmauuelis Perainas de vito etmorebus
tredecime virarum paraguayaorum Faventia. 1793.

Saggio di storiaamericanaetc. dall'Ab. Filippo Sal-

vador Gilij. Roma, 1790.

(2) Hervas. Gatal. de las leng., etc., torn. 1, trat. 1,

cap. 2, p. 143147254.
(3) Idem, idem, p. 269 y 270.
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Batage.

Corabe.

Gubere.

Curucane.

Curamino .

Eccbore.

Otuque.

Paicoue.

Paraba.

Pauna.

Puizoca.

Quiteme.

Tapi.

Tapuri.

Jarabe.

Baure. (1)

La lengua Zamuca reputase pot matrix, y tienQ

tres dialectos, que son el caipatorode, el -marotoco,

y el iigareno, (2)

La Ltile, que se bablaba en dos poblaciones del

Chaco, y de la que hay una graniaticaimpresa en

1733 del P. Machani, tiene varies dialectos; y son

el toconatt, y el cacdna. La lengua vilela, distin-

ta de las demas, se hablaba tambien en el Chaco

(1) Herv&s. GaUlogode las Icng., torn. 1, trat. 1, cap.

2, n. 20, p. 158y sig.

(2) Idem, idem, p. 162163.
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y tenia dos dialectos, uno de ellos se llamaba vile-

lo, y otro omoanpo. (1)

La lengua alipona, tambien de las misionesdel

CJtaco, en la parte de Buenos Aires 6 la Plata, era

igualmente considerada como matriz de varies dia-

lectos, (2) entre los cuales cree el A. Hervas que
debe comprenderse la tola, (3) la mocdbi, la yapi-

talaga y la mlaya. (4)

El idioma yacwtirt era niuy diferente de todos

los idiomas conocidos en el Tucwnan. t>

Las lenguas p2/wp;-a y guano, que se hablaban

en el Paraguay, eran diversas de todas las demas;

(1) Hervcis. Obra y lugar citados, pag. 173 y 174.

(1) Historia de abipponibus, autore Mariano Dobriz-

hoffer per annos XVIII Paraguaricp missionario. Yien-

nre, 1784.

(3) Obra y lugar antes citado, n. 27, p. 176.

(4) Idem, idem, n. 29, p. 180182.

(o) Idem, idem, n. 32, p. 184.
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habia tambien otras llamadas guacldca, memaga,
y tchibie. (\)

7.

En el Uruguay las lenguas principals eran la

Guailana 6 gualacha.

Guayaqui 6 guayaki ,

Caaigua.

Giienoa. (2)

De la primera de estas lenguas hay una grama-
tica escrita por el P. jesuita Francisco Diaztailo, a

la cual se agreg6 despues un vocabulario: la se-

gunda era poco diversa de la primera; la tercera

era dificil de en tender; pues cuando las caiguas

pronunciaban sus palabras, no parecian hablar,

dice el P. Techo, sino dar silvidos, 6 forinar acen-

tos confusos en su garganta (3); la cuarta tenia

por dialectos el yaro. mi/mane, boJxnn'. y
rua. (4)

(1) I<lcm idem. u. 34, p. 18G y n. 31>. p. 187 y 192.

(2) HistoriaprovinoiseParaquarife Societatis Jesu, ;ui-

tore Nicolas Techo ejusd. societ. Leodis, 1G73.

(3) Techo. Hist. Paraquarire lib. 9, cap. M. p

(4) Hervas. Gat.de las lenp:. etc., torn. 1, tral. i.

cap. 2, p. 197.
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8.

Algunos de los escritores, que mas se han con-

sagrado al estudio y examen de las lenguas ame-

ricanaSj creen que entre todas las que se han inen-

cionado, pueden tenerse como matrices las siguien-

tes:.

Pelche.

Guarani.

Chiquita.

Zamuca.

Mataguaya.

Lule.

Vilela.

Malbalac.

Lenguas. (1)

9.

La lengv.a t'upi era la que generalmente se ba-

blaba en el Brasil, y sus dialectos entre otros vn-

(t) HervAs. Idem, n. 17. p. 147.
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rios, tienense como tales el careyo, tatjwyo, tu-pi-

iiaco, tlmimino.y tabayare (1). Eniimeranse adc-

mas cincuenta y una lenguas de origen descono-

cido, usadas por las nacionos que poblaban esa

parte del continente americano, y son las siguien-

tes:

GoaiLaca.

Aiinore.

Guayana.

Goanase.

Inguarana.

Cararin.

Anace.

Aroa.

Teremembre.

Payacu.

Grens.

Kiriri.

Curumare.

Tapirapez.

Aeroa.

Bacure.

Paris! .

Barbuda.

Borara.

(1) Idem, idem, p. 148.
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Potentu.

Maromonie.

Papayas.

Curatis.

Barbada.

Garaya 6 Carara.

Yacarayaba.

Araya.

Gayapa.

Cavalheira.

Imare.

Coroada.

Machacarai.

Comanacho,

Patacha.

Guegne.

Timbira.

Acroamirino.

Paracati.

Anapuru.

Guanarare,

Aranhi,

Caicoi.

Aturari.

Menhari.

Goaregoare.

Jesarusu.
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Ainanipuque.

Payayace. (I)

Algunos escritores hacen subir a ciento cincuen-

ta el numero de las lenguas habladas en el Srasil.

A este tenor podria enumerar otras muchas len-

guas y dialectos usados en esta parte de America;
mas para esto seria precise dar a mis escritos mas
ensanche del que me he propuesto. Tengo por
tanto que limitarme, en lo que aun resta que de-

cir en esta materia, a lijeras indicaciones, para no

dejar incompleto el cuadro que me he propuesto
trazar.

10.

En los estndios que he hecho, me ha llamado la

atencion encontrar como el mas universal en las

iiaciones de lo que se denoininaba Tierra Firme,
el idioma caribe, que era el que se hablaba en las

Antillas, lijando en esto mucho la atencion por las

diversas opiniones, que se han emitido sobre el

origen de la poblacion de America.

Los primeros dialectos con que me encuentro de

(1) HervAs. Gataiogo de las leng., etc., torn. 1, trat.

1, cap. 2, n.*19, p. 154.
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este idionia universal son veinlicinco de que hace

mencion el P. Gilij (1) y son los siguientes: ake-

recato, akiricato, areveriano, arinacato, avaricoto,

cumanacato, guakiririe, guanero, kirikiripo, ma-

curoto, makiritaro, mapaya, nanon, oye, palenke,

poreko, parcacoto, pandacolo, uara-mucuru, ua-

raca-pachili, uarinocoto, y uokcari.

Buscning (2) hace mencion de otros varies y
son araco, aravari, arenquepano, aricari, arvaco,

avakiari, avaramano, calibo 6 caribo, canga, cata-

paturo, cateco, catsipagoto,, eparagolo, evaipono-

nio, gatoguamchano, gujano, mayo, marashuaco,

macaono, mukikero, muraco, paragoto, salmano,

samagoto, shebayo, taoyo, vazevaco, y urabo.

11.

Lo expuesto da a conocercuandistantesestaban

de la exageracion los escritores que, asombrados

de la diversidad de lenguas que iban descubrien-

dose en la America meridional, creian que su nu-

mero era infinito. Ademas de las ya expresadas,
todavia se encuentran entre otras rnuchas, como

matrices la Saliva con susdialecLos atv.re, yiaroa,

(1) Saggio di storia americana, etc., dull' Abate Fili-

po Salvador Giiij. Roma 1780.

(2) Geografia etc., torn. 21, X.
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y cuaca; la Manure con echo dialectos, que son el

avane, meepvre, cavene, parcne, guipanave, Jiirrti-

pa, achayua, y aturc- la otomaca, de quo es dia-

lecto el laparita; 1 Betoi, cuyos dialectos son el

ele, airier/, sft-usa, y jicara; y la Tarv.ra 6 Ja-

pOC'tl.

En la Nv.eva Granada, aunque la lengua mozca

6 muizca era predominante, y se hablaba en los

paises que dominaba el Zippa, (6 soberano) de

Bogota, de un pasaje de Piedralnta, (1) en que
trata de las varias naciones que alii habia, se de-

duce, que existian por lo menos seis mas denomi-

nadas:

Patag'ora.

Pancha,

Sutago.

Chitarera.

Lache.

1 Historia general dc las conquistas del Nuevo rei-

no de Granada por D. Lucas Fernandez Piedralnta.

Parte 1, lib. 1, cap. 4, p. 1 -i.
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13.

En el Peru, ademasde la lengua qiiichua, que,
como se ha visto era tan general, hablabase tam-

bien la aimara, de que existe una gramatica muy
copiosa, formada por Ludovico Bertonio de la com-

pailiade Jesus (1): se tienen como dialectos de es-

ta lengua el cancM, cana, colla, collagiia, lupaca,

pacase, caranca, chorcJia, j pacasa. (2)

Mencionanse tambien las lenguas yunca, pv-

qmna, y moja: esta ultima tenia entre otros dia-

lectos el baure, ticameri: la majiena, lacaynbala:
la itonama, y la sapibocona .

La lengua molima tiene pronunciacion aspera,

y no pocas palabrasque acaban en consonante.

u.

El reino de Quito, segun el Abate Hervas, pre-

sentaba im verdadero caos de lenguas y naciones

(\) Arte breve de la lengua aimara. Roma, 1603.

(2) Hervas. Gat. de las leng. etc., torn. 1. trat. 1,

cap. ft, p. 242.
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diferentess (1): solo en las misiones del Marauon

enumera cincuenta y cuatro habladas por las na

clones comprendidas en ella. Diez y seis no men -

cionadas en ese numero, con excepcion de una, y
diversas entrb si en la pronunciation, y en gran
numero de palabras, eran consideradas como ma-

trices, y son las siguientes:

1 Andoa.

2 Campa.
3 Chayavita.

4 Coinaba.

5 Cuniba.

C Encabellada.

7 Yebera.

8 Maina.

9 Municlie.

10 Pana.

11 Pira.

12 Simigaccurari.

13 Lucumbia.

1/i Urarina.

ID Yamio.

16 Yinori. (2)

(1) Cat&logo de las lenguas etc., torn. 1, trat. 1, cap.

o, p. 217.

(2) Idem, idem, n. 81, p. 262 y 263.
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Todas estas lenguas lenian sus dialectos, que se

designan con sus nombres respectivos: laprimera

9, la segunda-7, la tercera 2, la cuarta 4, la quin-
ta 2, la sexta 6, la setima 2, la octava 4, la nove-

na 2, ladecima 2, la undecima 3, la duodecima

b, la de"cimatercia 3, la decimacuarta 4, la de"ci-

maquinta 4, y la decimasesta 8, y son por todas

6*. (1)

Semencionan 16 lenguas mas, en que no sedes-

cubria afinidad algUna, 23 que habian desapare-

cido, y 10 del todo desconocidas. (2)

En los gobiernos antes denominados de la ciu-

dad de Quito, de Atacames, Guayaquil, Cuenca
;

Macas, Jaeen y Quijos se conocian ciento diez y
siete lenguas diversas, que se designan con sus

nombres, y se creia que serian quiza dialectos del

idioma quitus 6 stira que tenia afinidad con la

quicJma. (3)

En la Provincia de Popayan se liablaban anti-

guamente cincuenta y dos idiomas, que se desig-

(1) Idem, idem, idem.

(2) Idem, n. n. 82, 83, 84, p. 2G4.

(3) Idem, idem, 2, n. 89, p. 272.
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nanjgualinente con sus noinbres respectivos: (1)

en la de Darien se usaba la lengua dariela repu-
tada comunniente como rnatriz, y que el A. Her-

vas juzga ser dialecLo caribe. (2)

En la Provincia de Veraguas la lengua que ge-
neralinente se hablaba era la guaimie, que se con-

jetura tambien ser dialecto caribe. (3)

"16.

Recorriendo la parte de la America septentrio-

nal, que forman hoy los JSstados Unidos de Nor-

te America desde el Missisipi hasta la costa orien-

tal, incluso el Canada, descubrese, segun la noticia

que de estas regiones dan los escritores antiguos,

que las lenguas mas universales que alii se habla-

ban eran la hurona y la algonquina.
En la America septentrional, dice el P. Lafi-

teau, (4) todas las lenguas de las naciones que la

habitan, si se exceptuan los indios stoux y algu-

nos otros que no conocemos bien^ y que estan mas

alia del rio Missisipi, se reducen a dos lenguas

(1) Iclem, idem, 3, n, 92, p. 276277.

(2J Idem, idem, n. 93, p. 279280.

(3) Idem, torn. 1, Irat. 1, cap. 5. n. 94, p. 281.

(4) Moeurs des sauvages americaines comparee aux

raoeurs des premiers temps, torn. 4, disc, ult., p. 184.
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matrices, que son la algonquina y la hurona. Es-

tas tienen tantos dialectos, cuanlas son las nacio-

nes particulares. Ouando digo que las lenguas al-

gonquina y hurona son las matrices, hablo segun
la opinion comun; porque entre tan to numero dc

lenguas, que entro si tienen gran relacion, es di-

ficil, por no decir que es imposible, discemrr las

lenguas primitivas de las que son dialectos.

De estas dos lenguas, la hurona, dice Rasles,

que es la mas magestuosa y la mas dificil. Esta

dificultad proviene, no solamente de sus acentos

guturales, sino tambien de la diversidad de sus

pronunciaciones; pues muchas veces dos palabras

compuestas de las mismas voces radicales, tienen

significaciones totalmente diversas. (1)

Cada nacion barbara, continua diciendo el mis-

mo autor, tiene su leugua particular: asi la tienen

los dbnaquis, los hurones, los iroqueses, los algon-

quinos, los illi/toises, los miamis, etc. No hay li-

bro alguno para aprenderlas, y aunque hubiera

muchos, estos serian inutiles. El uso prddico es

el maestro unico quepuede ensenar.v (2)

Varies son los dialectos de la lengua hurona,

(1) Lettres edificantes, et curiouses ecrites des mis-

sions etrangeres par quelques missionaries jesuites,

Recuiel 23. Paris, 1738, p. 213. Carta del P. Sebas-

tian Rasles escrita el afio 1723.

(2) Lettres edif. etc., cart a del P. Basics, citada.
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que segun los quo la entienden y hablan es noble,

mages tuosa, y mas regular que los de los iroques&s,

que emanan de ella: su pronunciation es tosca y
muy gutural; y su acento dificil de aprender.

La lengua de los iroqueses onaontagw, segun
el P. Lafiteau en su obra antes citada, es la que
mas se acerca a la hurona por su pronunciation y
sus terminaciones. Por esto se estima mas que las

otras lenguas. En la pronunciation hacen una es-

pecie de cadencia y de saltilio, que no desagra-
dan. El de los aymis la califica de muy suave y
menos gutural; pues casi todas sus aspiraciones
son delicadas y poco sensibles. La lengua omne-

icout le parecia ser dialecto de la afjnie\ los que la

usaban afeclaban delicadeza al hablarla; y para
hacerla mas suave, mudaban la r en 1, y trunca-

ban la mitad do las palabras, por lo cual era nece-

sario adivinar la ultima silaba; y esta delicadeza

afectada y el tono que le daban eran desagrada-

bles, La geiourna y la tsonnonfouanaevan toscas;

aunque las mas energicas y abundantes de toda?

las iroquesas,

Siete eran los dialectos algonquinos que se ha-

blaban en las naciones situadas entre los grados
43 y 46 de latitud boreal y 31 i y 316 de longitud,

segun el Abate Hervas, quien las designa con sus

nombres respectivos: seis algonquinos y tres hu-

rones 6 iroqueses eran los de las riberas del rio S.

Lorenzo hasta Mont-real: cinco algonquinos y un

huron, al rededor del lago Huron, que so coniu-
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nica con los lagos superiores: diezalgonquinosen-
tre el Missisipi y los lagos Michigan j Erie: sie-

te hurones en los contornos deJ lago Ontario; y
siete algonquinos 6 hurones en las cercanias del

rio Ontonas a 46 grados de latitud boreal y 300 de

longitud. (1)

La lengua apalachina era la mas universal en

la Florida, en la Luisiana y en el Ohio, con mu-
chos dialectos, que pasan de veinticuatro, segun la

relacion que de ellos hacen los autores. (2)

17.

El Abate Hervds, despues de hacer un prolijo

examen de las lenguas de America, asienta lo si-

guiente:

Aunque en America son grandes el nurnero y
la diversidad de idiomas, se podra decir que las

naciones de solas once lenguas diterentes ocupan
la mayor parte de ella. Estas once lengaas son las

siguientes:

(1) Hervds. Catal. de las leng., etc., torn. U trat. 1,

cap. 7, p. 380 y sig.

f2) Rochefort. Histoire naturalle et morale des isles

Antilles, cap. 8, krt. 12, p. 427.

Cftrdenas. Ensayo crono!6gico para la historia de
la Florida etc., aflo 1550, p. 120, afio 1638, p. 147, aflo

1570, p. 140, afio 1572, p. 145.
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uAraucana.

Guaranl.

Quichua.

Caribe.

Mexicana.

Taraliuinara.

Pima.

Hurona.

Algonquina,

Apalachina y
Groenlandica .

Las cuatro primeras de estas once son de la

America meridional, y las siete ultimas de la sep-

tentrional. La caribe se habla en las dos Ameri-

cas.)) (1)

Esta clasificacion
, cualquiera que sea el grado

de exactitud que se le suponga, facilitara mucho
el estudio que se haga de estos idiomas, comparan-
dolos con los mas antiguos del otro con linen le.

porque laatencion podrd ya contraerse a determi-

uado numero, que ira reduciendose & medida que
se avance en el examen etimo!6gico y estructura

particular de cada uno de ellos; y cesara el asom-

bro que causaba la simple contemplacion de lo que.

para obtener algun resultado, tendria que practi-

carse, si liubieran de recorrerse todos 6 la mayor
parte de los que eran conocidos.

(1) Herv^is. GaUl.de las leug. etc., torn. 1, trat. 1.

cap. 7, u. 12C, p. 393.
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18.

Este estudio comparative debe fijarse principal-
inente en las lenguas mas generales y conocidas,

como la Mexicana, la Quichua, la Guarini, la Arau-

cana, y la Algonquina, Hurona, y Apalancliina ,

que reunen la ventaja de haber sido ya estudia-

das, y sobre las cuales pueden reunirse datos y
noticias altamente interesantes, que contribuiran

a ilustrar mncho los estudios que sobre ellas se

hagan,

19.

Ya se ha visto la vasta extension de este conti-

nente, en que se hablaba la lengua mexicana.

Herrera al hacer mencion de ella se expresa en

los ttfrminos siguientes: (1) No se puededecirla
diversidad de lenguas de Nueva Espana; porque
son mucbas y muy diferentes, y la mas elegante

es la Mexicana, que como la Esclavona se comu-

nica por todo el Levante, y la latina en la cris-

tiandad; asi ^sta por Nueva Espana; y en todos los

pueblos hay interpretes, qnellaman Naguatlatos;

(1) Herrera. Hist, de las Ind. occid., Dec. 4, lib. 9,

cap. U, p. 184.
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porque como el imperio mexicano se iba dilatando

por la tierra, tambien se fiie" extendiendo e intro-

dnciendo por ella.

Torquemada le da la misina extension, pues di-

ce lo siguiente: (1) Esta lenyua mexicana es ge-
neral en esta Nueva Espana, y casi corre por to-

das las provincias de ella, con que suelen enten-

derse imos de nna lengaa con otros de otra; porque
coino los mayordomos y calpixques de los reyes
mexicanos y tezcucanos corrian por toda ella, co-

brando las rentas reales, dejaban noticia de ella,

y por ella se entendian.

El Abate Hervas va un poco mas lejos. (2) El

idioma mexicano, dice, es el que ha sido y es mas
ti /liversal y extendido en toda la America, y fiit

le ityiiaje particular de una gran nation, quecons-
tantemente conserv6 por tradicion y en sus pintu-
ras la noticia de baber entrado en America por el

Norte de esta, y determinadainente por la parteen

que esta se dividia del Asia por un gran canal, 6

estrecho maritimo, que casi dos siglos ha fue des-

cubierto por personas cuyo nombre hasta ahora se

ignora, y se llamo Estrccho de

Esta ultima circunstancia es de tal importancia

(1) Torquemada. MOD. ind.. tomo 1, lib. 4, cap. 17, p.

184.

(2) Herv<'is. GaUlogo dc las lenguas conocidas etc..

torn. 1, trat. 1, cap. 6, n. 99, p. 291 y sig.
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para la historia y la cuestion de origen, que con

el estudio comparativo de la lengua inexicana po-
drian quiza abrirse nuevos korizontes, rectificarse

muchos hechos, y leerse en las pinturas, en los

codices, y en los escritos que se conservan, y los

que puedan descubrirse, muchas cosas de las que
contimian cubiertas con un velo, que esta todavia

por descorrerse. No debe ecbarse en olvido que es-

ta era la lengua que hablaban los Toltecas y Na-

Miatlacas, cuya aparicion en este continente se re-

monta a mucnos siglos antes de su descubrimien-

to. Su historia esta enlazada con grandes aconte-

cimientos, y reconocida por todos los escritores la

influencia que ejercieron en los adelantos sucesi-

vos, y grado de cultura a que llegaron los mora-

dores antiguos de este pals.

Grande es el catalogoque presenta D. Francisco

Pimentel de las obras que pueden tenerse a la vis-

ta sobre el idioma mexicano. (1) D. Jose Agustin

Aldama se aprovech6 de los trabajos de todos los

que le precedieron, y escribi6 el Arte de la len-

gua Mexicana.w Mexico 1765 8, obra que puede
consultarse con provecho, lo mismo que el Dic-

cionario Hispano-Mexicano de Fr. Alonso Moli-

na impreso en Mexico en 1555 y reimpreso en

1571 f61io, el Artedela lengua Mexicana del

mismo autor reimpreso en 1576 4 las que dej6 es-

(1) Cuadro descriptive y comparativo de las lenguaa

indigonas de Mexico, torn. 1, pag. 159 y sig. hai.talal64.
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critas Fr. Bernardino de Sahagun que era tan co-

nocedor y que tan profundamente instruido estaba

en eiidiomamexicano, que practic6 muchos anos;
el titulo de estas obras son Arte de la lengua Me-

xicana MS. y el Diccionario trilingue latino,

espanol y mexicano. MS.

Existia en la Bibloteca de la Universidad de Me-
xico otra obra manuscrita del P. Juan Iragarri, ti-

tulada Vocabulario y dialogos Mexicanos MS.
a las cuales podian unirse El maestro genuine
del elocuentisimo idioma Nahual* del Br. D. Jo-

se Antonio Perez de la Fuente, las Comparacio-
nes varias en las dos lenguas Castellana y Mexi-

cana de Fr. Miguel Val, el Arte de la lengua
Mexicana de Fr. Diego Galdo. El Arte y Diccio-

nario de la lengua Mexicana del Illmo. D. Fr.

Juan Ayora, el Arte de las lenguas hebrea, grie-

ga, y mexicana de B. D. Cayetano Cabrera, y las

w Instituciones gramaticales para aprender con per-

feccion y facilidad la lengua Mexicana MS. que
existia en el convento de la Merced de Mexico.

20.

La lengua Quick ua, que tenia por liniite el ini-

perio de los Incas, y que tan enlazada esta con la

historia, los grandes aconteciuiientos, y la proce-

dencia de las gentes que poblaron esa parte del
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continenle ainericano, debe iijar tainbien mucho
la atencion del filologo. Hay sobre ella noiicias y
datos importantes. Fray Domingo de S. Tomas fue

quiza el primero que la dio a conocer en su Gra-

matica general de la lengua del Peru. Valladolid,

1560 8

Despues de esta lengua he inencionado la Gua-

ram notable por su artificio y fecundidad, y por-

que de ella se valieron los PP. jesuitasparaatraer

y civilizar las innumerables naciones disemina-

das en el Paraguay, de que se ban ocupado mu-
cbos escritores, entre otros Muratori. Gonocidaes

la Gramatica y vocabulario que de ella publico
el P. Antonio Ruiz de Montoya en la cual ba da-

do a conocer su belleza y estructura.

La lengua Araucana 6 cbilena digna es tanibien

de particular atencion y examen; pues como se sa-

be era la que se bablaba desde la isla de CMloe
extendiendose en todo el reino de Chile, que era

en tiempo de la gentilidad bastan te vasto y pobla-
do

?
babitado por las naciones Araucana, Cunca y

JJuiliche, y multitud de tribus de diferentes deno-

minaciones. (1) Aunque se tacban por varios es-

critores de incultas y barbaras, por no haberse en-

(1) El Abate D. Juan Ignacio Molina. Saggio sulla

storia naturalle del Chili. Bologna, 1782.

Hist6rica relacion del reino de Chile por Alfonso de

Ovalle, jesuita. Roma 1646.
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contrado esorituras, edificios, ni otros monumen-
tos semejantes, que denotaran su cultura y civili-

dad, el artificio gramatical de su lengua era tal,

que el Abate llervas no teme calificarlo de des-

inedidamente mas ingenioso que el de la China

(1) que se jacta de kaber cultivado las ciencias

desde la inas remota antigtiedad. Entre varias

obras que pudieran citarse de las que la dan a co-

nocer, existe el Arte de la lengua general del rei-

no de Chile etc. por Andres Febres, jesuita. Lima,

1765, y el Diccionario Chileno.

Entre las lenguas indicadas se hallan la algon-

yuina, la hurona, y la apalancMna, cuya impor-
tancia para las investigaciones historicas y la cues-

tion de origen les viene de los paises en que se han

hablado, y son los que se hallan situados en la

costa oriental de America, y la parte septentrional

que tocan con el estrecho de Behering, y tienen

enfrente el Asia, cuya imnediacion vino a confir-

marse con los viajes de Cook, descubriendose, en

el intervalo de trece leguas que las separan, islas

rodeadasde muchos bajos, teatro de grandes suce-

sos y alteracianes fisicas del globo, pues estan to-

davia cubiertas con un velo, que no ha podido des-

correrse, y en cuyo examen se han estrellado el

ingenio, la inteligencia, la constancia, la audacia

y el valor.

(1) Catal.de las Iciig. etc., tomo 1. Inlrod, art. 3,

p. 22.
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Ciirdenas (1) da noticia de la gramatica, voca-

bularies y libros sobre estas lenguas, escritos por

losjesuitas ocupados en las misiones. Nontany
otros autores (2) hablan tambien de esto.

21.

^Quien no conoce, al hacerse estas ligeras indi-

caciones, todas las noticias y descubrimientos que

pueden lograrse con el estudio y examen compa-
rativo d.e estas lenguas y las que se bablaban en

la Groenlandia poseida por los Noruegos desde el

ano de 834?

^Quien no trae a la niemoria todo lo que se ha

escrito sobre la Islandia, las expediciones de Leif,

bijo de Erico Rafo, y sus descubrimientos en la

America Septentrional, que adelanto al de Colon

que se habia tenido por el descubridor del Nuevo-

Mundo, atrayendole esto una gloria inmortal?

Opina Richer que la laigua groenldndica,
es diferente de todas las demas lenguas, y afir-

ma que no se asemeja a la de Noruega, ni a la de

(1) Eusayo crono!6gico para la Hist. gen. de la Flori-

da por D. Gabriel de Cardenas Gano. Madrid, 1727.

(2) Voyaje du Baron de la Hontan dans TAraeriqup
septentrionale.
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Islandia, ni a las lenguas de los de los que habitan

en la America Septentrional (!). No deben caer

en desaliento los trabajos que se einprendan; pues

siguiendo las reglas y adelantos que ha liecho

la filologia en sus procedimientos, se rectiiica-

rcin muchos hechos, y se obtendran resultados sa-

tisfactorios; para lo cual podran servir de niucbo

las indicaciones de Woldire (2). Torfeo y otros

escri tores, que se han ocupado de esas regiones.

Los reconocimientos hechos en diversos tiempos
en las cosfas de California, las observaciones de

Buaclie (3) ,
el descubrimiento de las naciones ame-

ricanas llamadas Nutka y Unalashlw,, y de la bahia

de Northon situadas entre los grades 49 y 64 de

latitud. de las cuales se habla en la relacion del

tercer viaje de Cook (4) y en los viajes de los ru-

sos (o), bastarian para estimular este trabajo; pues
no hay duda, que con el conocimiento de los idio-

(1) Histoire dcs terres polaires par Mr. Richer. Pa-

ris, 1777.

( 2) Scriptoi-um aSocietatellafniencietc., parssecun-
da. Ilafmioe, 174fi. Mr. Woldire de lingua groenlandica.

(3) Felipe Buache, considerations geographiques et

phisiques sur les nouvelles descouvertes annord dela

gran mer. Paris, 1753.

(4) Troisiamc voyaje dc Cook traduit do 1'anglais,

Paris, 178b. Apend. al vol. 4, p. 81, etc.

(5) Nouvelles descouvertes des ruses entre 1'Asie et

I'Amerique, auvrage traduit de 1'anglais de Mr. Coze.

Neuchatel, 1781. Part. 1, cap. 12.
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mas podria discernirse la afmidad 6 diferencia que

tengan entre si, 6 con los lenguajes de las nacio-

nes inmediatas, y deducir su procedencia.

Ya ha comenzado a fijarse en eslo la atencion, y
delos pocos dates reunidos, deduce el Abate Her-
roas (1), que los habitantes de la bahiade Nortkon y
Unalashha pueden facilmente conierciar 6 tratar

con los que en la extremidad asiatica se encuen-

tran enfrente y poco distantes de ellas. Las len-

guas que se hablan desde el estreclio de JSehering

hasta el Japan son tres, las de los TscJtutcos y Ko

riacos, la de Kamtcliatca, y la de los Kuriles. Ya
se ha dado a conocer la posicion que guardan esas

poblaciones, y la importancia que tienen en la cues-

tion de origen. Hervds no encuentra afmidad al-

guna entre los idiomas de unos y otros. Podria

quiza provenir delcorto numero de palabras x que
tom6 como punto de comparacion . Tampoco la ha-

llo con la cochimi de California, pero si descubri6

alguna con las lenguas Eskimesa y Groenlandica,

que ocupan los puntos mas septentrionales de Ame-
rica.

22.

Una investigacion mas detenida, aprovechando-
se de los descubrimientos y noticias que de esos

(1) Cat. de las leng., etc.. torn. 1, trat. 1, cap. 7, p.

359.



499

paises ban ido adquiriendose, dara resultados mas

positives y ciertos. Se ha deplorado los pocos da-

tos que arrojaba de si la relacion de los viajes de

Cook, y las memorias de Roggero Curtis comuni-

cadas por Bcvrrington a la sociedad real de L6n-

dres (1), para poder juzgar con acierto sobre esta

materia. La inmensa tierra del Labrador, tan im-

portante en la cuestion de origen, no babia sido

bastante conocida y explorada con todas sus cos-

tas sembradas de islas. De los groenl.andios y es-

quimeses todavia no se sabe todo lo que era de de-

searse, ni se conocen bastante sus relaciones anti-

guas con los lapones, los noruegos, e islandeses,

apesar de las noticias interesantes que nos ban

trasmitido Saxo Gramatico (2), Mallet (3), Ricber,

(4) Le-Clerc citado por Ricber (b), Scbeffer (6),

(1) Publicadas en las transacciones filos6fica3 y en el

vol. 25, de opuscules interesantos imprcsos en Milan,

en 1777.

(2) Saxonis Gramraatici danorum historic libri XVI,
trescentis annis couscripti. Bailleo, 1534, fol.

(3) Introduction a 1'histoire de Danemarque por Ma-
llet. Copenague, 1755.

(4) Histoire des terres polaires par Richer. Paris

1778.

(5) Storia della Rusia tratla dall' opera di Le-Clerc.

Vercezia, 1786.

(6) Joan. Schefferi Lapponia. Francofurti, 1G7:L
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Lindheim (1), Idrnan (2), el P. Lafiteau (3), y
otros escritores.

Resta todavia rnucho que hacer en esta linea,

y aqui puede aplicarse tambien con mucha exacti-

tud la sentencia de jStneca que sirve de epigrafe

al Proloero de esta obra.

(1) Nova acta regise societatis scieDtiarum upsalien-
cis. Upsalioe, 1775.

(2) Recherches sur 1'ancien peuplc finals d'apres les

rapports de la langue fmoise avec la greque par Nils

Idman. Strasbourg, 1778.

(3) Moeurs des sauvages araericains etc. par le P.

Lafiteau. Paris, 1724.



CAPITULO XXXV.

1. Continuacion del mismo asunlo. Importaiicia quc,
para obtener resultados mas positives y ciertos socre
la cuestion de origen, preseiitan las islas que se ex-
tienden hasta el Japon, y lo queacercade esto expo-
nen Richer, Hervas, Goxc, Steller, y Klaproth: dase
uiia idea de las leuguas que en ellas se bablan. 2.

Lo que piensa Klaproth de la lengua Malaya, y de
las americanas. 3. Lo que debe pivicticarse respec-
to de estas leuguas, y resultados que se obtendran.
\. Progresos que se han hecho, y veutajas que se

han alcanzado con estos estudios. 5. Obras que pue-
den ser muy litiles en los trabajos que se empren-
dau sobre las lenguas de America: indicaciones yre-
glas que en ellos debeu seguirse. 6. Lo que se ha

logrado por este medio iudagatorio; indicaciones de

Klaproth. Gramatica poliglota de Samuel Barnard.
7. Nueva edicion de la obra de D. Francisco Pimen-

tel titulada Guadro descriptive y comparative de las

lenguas indigenas de Mexico, 6 tratado de filologia

mexicaua, etc.w 8. Dialectos mexicanos. U. Leu-

guas Sonoreuses. 10. El Gomanche. 1 1 . El Tejano
o coahuilteco. 12. Lenguas de Nuevo Mexico. 13.

El Mutzun. 14. El Guaicura. lli. Kl Cochimi. ir,.

El Seri. 17. Analogias entrc varies idioraas. 18.

Idiomas que pertenecen a la familia Maya. 19. KI

Totonaco coraparado con otroa idiomas. 20. Compa-
racion del Ghiuo y el Othomi. 21. Gomparacion de

otros idiomas. 22. El Apache.
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I-

Despues de lo expuesto en los capilulos anterio-

res, y continuando la investigacion que en ellos se

ha insinuado, facilmente se advierte, que no esde

menos importancia lo que en esta linea pudiera
adelantarse respecto de esa cordillera 6 cadena de

islas que hay sobre las Filipinos, que enfrente de

la China se Hainan Lieou-Kiou 6 Lieu-Kieu, y se

extienden desde la Formosa hasta el Jayon, for-

mando quiza en liempos remotos un continente

con la Corea y la peninsula de&amtchatka. ^Quien
no ve las consideraciones a que se presta para ul-

teriores descubrimientos el encontrarse la lengua,

malaya en la peninsula de Malaca, en el continen-

te de Asia, en las islas Maldivias, en la Sonda, las

Molucas, las Filipinas, las Marianas, la Nueva

Guinea, el Archipielago de S. Lorenzo y muchi-

simas otras del mar del 8ur poco distantes de Ame-
rica? ^En la de Sandwich, las de Pascua, las Mar-

quesas, las de (Haiti, de la Sociedad, y de la Nue-

va Zelandia? La posicion geografica que guardan,
el aspecto que presentan, sus producciones, sus

habitantes, sus practicas, usos, y costumbres, to-

do sirve de estimulo para buscar en las investiga-

ciones filoldgicas lo que la historia no ha podido

presentarnos.

En comprobacion de lo expuesto puede traerse
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a la vista lo que se registra en algunos autores.

El Abate Hervas, tantas veces citado, al hablar de

las lenguas tartaras, (1) dice citando a Richer (2),

que en la parte oriental de la Siberia esta la pe-
ninsula de Kamtchatka entre los grados 51 y 62

de latitud y 173 y 182 de longitud, acuyo gobier-
no pertenecian en aquel tiempo los islefios del es-

treclw de Anian, los del continente de Asia, desde

el promontorio mas septentrional hasta el cabo

austral de dicha peninsula, y ios de las islas A//-

riles, que son como continuacion de dicho cabo

hasta el Japon. Desde dicho promontorio, que sue-

le llamarse Tzuktzchi 6 TcKutski, 6 Tschutski, y
se halla casi a 70 grados de latitud hasta los bb a

que corresponde el centre de la peninsula, hay
muchas islas, que forman varios archipielagos
hasta America., a la cual los isleilos que estan en

la latitud de Go pasan de isla en isla, trasnochan-

do siempre en alguna. Debajode A'amtchatka has-

ta cerca del Japon hay tambien varias islas, que
se suelen llamar Kuriles, y en gran parte pertene-

cen al imperio ruso.

Coxe (3) dice que la nacion llamada tschustkn.

6 tchutsca, 6 tzuktzcha esta en la exlremidad orien-

(1) Cat. de las leiig., etc., torn. 2, trat. 2, cap. >, art.

4, 2, p. 249, 3, p. 260.

(2) Histoire des lerres polaires vol. 2, Siberie art. 1,

p. 251.

(3) Nouvelles decouvertes des ruses enlre 1'Asie et

rAmerique, cap. \, p. 205.
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tal del Asia. Coniina por el Norte con el mar Gla-

cial, por el Sur con el rio Anadir, y por el Oriente

con el mar Oriental, que es el estrecho de Anian.

Esta nation fu6 la que primero did noticia a los

rusos de que estaba cercana la America. Mutter la

publico por la primera vez y despues Robertson.

Entre la America y el Asia, desdela punta mas

septentrional del estrecho de Anian hasta Kamt-
chatca hay muchisimas islas, segun Coxe

y que
forman tres arcJwpielagos: el de Anadir que com-

prende las islas de los tchutskis; el de Aleuntien,

a que pertenecen las deBehering, Cobre, etc., y el

de Oloturien. Las islas que hay segun Stetter, en-

tre los grados 51 y 54 de latitud desde Kamtchat-

ca hacia America forman una cadena conio las

Kuriles con la punta de Kamtchatca. La de Behe-

ring esta entre los grados 55 y 60 de latitud, dos

grados distante de Ramtchatca, y al Norte hay
hancos de arena y picos, y otras islas, que conge-
tura &teller fueron pobladas por americanos, y
aim Kamtchatka tambien.

Las naciones tchutsca, coriaca, Kamtchadal,

y Kuril, son, segun Hervas (1), las asiaticas mas
orientales que se conocen y hay 6puede lidber has-

ta America; porque a esta estan inmediatas alyib-

nas de ellas, y otras estan en la tierra firme, y en

las islas que el mar separa de Amdrica.

(1) Cat&l. de las leng. etc., tomo 2. trat. 2, cap. 6,

4, n. 295, p. 266267.
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Los habitantes de Kamtchatca y de las islas,

que se extienden desde su extremidad austrial bas-

ta el Japon, forman naciones, en las cuales seba-

blan varias lenguas. La de Kamtcliatca tiene dos

dialectos, y la Koriaca dos. Los Kamtchadales

hablan una mitad con la garganta y otra mitad

con la boca: su pronunciacion es lentay dificil. (1)

Los Koriacos bablan alto y comogritando, sus

palabras son largas, y cortas sus sentencias: las

palabras empiezan y acaban comunrnente con vo-

cal ....

Los Kuriles hablan despacio con distincion y
agrado: sus palabras se componen de vocales y
consonantes, y de estas naciones salvajes son las

mejores, porque son los mas finos, honrados, y
hospitalarios.)) (2)

Son diversas las lenguas Koriaca, Kamtcbadal

y Kuril. (3)

, que es a.utoridad tan respetable en

esta clase de investigaciones dice lo siguiente: (4)

(1) Histoire de Kamtcliatca, des isles Kurikiki etdes

centres voisime public en langue rusienne: trad, par

Mr. E. Lyon. 17G7. vol. 2, part. 3, cap. 1, p. 79.

(2) Hervas. Gatal. de las leng. etc., toin. 2, trat. -J.

cap. 6, 4, p. 272.

(3) Idem, idem, idem, p. 280.

(4) Enciclopedie moderne etc. par M. Courtin, torn.

15, par. langue, p. 65 6G.
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La parte mas oriental de la Siberia, nos ofrece

algunas debiles y miserables tribus, que son sin

embargo de grande interns para el estudio de las

leuguas; porque las que hablan forman cuatro

troncos distintos. Estos son los Youkhogires, que
habitan el Oriente de los Turcos, sobre los bordes

del mar glacial y del Indigirka: los Koriastes en

el Norte de Kamtchatca; los Kamtcltadales en esta

casi isla; en la extremidad de la Asia las Tchoukt-

chi que parecen ser mi pueblo venido de America;

pues hablan la misma lengua que sus vecinos en

esia parte del mundo, del cual noestan separadas,
sino por el extrecho de Behering. La lengua de

los TchouktcJii pertenece indudablemente a la de

los Americanos polares, entre los cuales es precise

colocar a los Groenlandeses, a los Eskimales y a

ios habitantes de Kadiak.

La lengua de los Kouriles se extiende en dife-

rentes dialectos desde el punto meridional de

Kamtchatca por las islas Kouriles y el Yeso has-

ta el estrecho que separa esta tierra del Japon.
Mas al Oeste se babla sobre toda la grande isla de

Tarrakai, y aun sobre el continente de la Tarta-

ria en la embocadura del Amour por los Giliabs y
otras tribus de la misma raza. Este idioma forma

tronco aparte, y ofrece poca semejanza con las

otras lenguas.
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2.

Respecto de la le/iyua malaya liablada en las is-

las del mar del 8ur y otros puntos poco distantes de

America, de que antes se ha hecho mencion, dice

este mismo autor lo siguiente (1): El fenomeno

mas asombrosoen etnografia es la grande extension

de las difcrentes lenguas y razas malezas. Su cen-

tro esta en las grandes islas de Sumatra y Java.

De alii van al Occidente hasta Madagascar, y al

Oriente de las islas de la Sonda, Celebes, Molucas

y Philipinas hasta la isla Formosa sob re la costa

de la China; de alii la raza makza se extiendepor
las islas Marianas, las Carolinas, el archipielago
de Mulgrave, las islas de Fidgi, de los Amigos, de

los Navegantes, de la Sociedad, y los archipie'la-

gos vecinos hasta las islas Marianas; al Sur hasta

la Nueva Zelandia; y al Norte a las islas de Sand-

wich. Todas estas islas estan habitadas por horn

bres que Italian lenguas quo tie/ten cntre si -una

c.iialogia fundamental, y que se relacionan en ge-
neral a la de los Malayas, aunque tambien prcsen-
tan entre si matices considerables. Todas las con-

geturas sobre la causa primitiva de esta grande
estension de la raza miilaya deben parecer vana-:

porque no conocemos ningun documento que no*

(1) Idem, idem, idom.
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pueda esclarecer sobre este pun to, ni aun tradicio-

nes propias para guiarnos en esta investigacion.

Mas adelante. echando imamirada sobre las di-

i'erentes lenguas del conlinenle ainericano, dice (1 )

que se ha creido poderse servir de la compara-
cion de las lenguas, para llegar a un resultado so-

bre el oriyen de la poblacion tie America. En e fee-

to, seha encontradoen losidiomas, quehablan las

diferentes naciones del Nuevo Mumlo, un buen

numero de palabras que se parecen por el sonido

y por la significacion a palabras de las lenguas
del antiguo continente. Sin embargo estas aproxi-

maciones son raras, y provienen del parentesco

general de las lenguas mas bien que de las fami-

lias . . . .

Una misma lengua reina en toda la extremi-

dad boreal de la Amt'rica, y es la de los Tchoukt-

cld Esquimales . Su dominacion comienza aun en

Asia como antes lo bemos visto, y se exliende

basta Groenlandia. Mas al Sur, se encuentra una

multitud de poblaciones y tribus, que bablan un

(/ran ni/tnero de idiomas diferentcs, que es casi

imposible clasificar con un poco de certeza. Sin

embargo, el tronco que se distingue mejor, es el

de los pueblos de la familia algonquina, a la que

pertenecen tambien los Lcnni-Lcnapc. Los bordes

del Missouri estan babitados por otra raza, la de

(1) Idem, idem, p. 74 y 73.
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los Sioux osaye; sus idiornas ofrecen entre si una

semejanza de familia. La mesa central de \&Amt-

rica septentrional comprende los vastos paises,

que se extienden al Norte de Mtxico, y que en su-

parte mas elevada forman la continuation de la

mesa de este ultimo pais. La mas grande oscuri-

dad reina sobre la mayor parte de los idiomas usa-

dos en esta inmensa region, cuyo dominio etno-

(jrafico es invadido por la lengua mexicana. En

espera de los materiales, que nos faltan, para cla-

siiicar convenientemente los numerosos idiomas

de las naciones que habitan esla mesa, debe uno

contentarse con seilalar cuatro troncos diferentes:

el de los Tarfihu.mnra, el de los Pcntfs, el de los

Atfflcopas, y el de los Cetimachas.v

3.

Estas pocas indicaciones dtin a conocer cuanto

puede ejecutarse respecto de las lenguas america-

iias. Con un campo virgen, que esta todavia por

cultivarse^ alo que hasta ahora se ha practicado no

puede darsele otro nombre que el de puras tentati-

vas y ligeros ensayos. Un examen mas detenido

y perfecto conduciria a los mejorts resultados^ y

aunque las lenguas matrices se presentan en pri-

mera linea, por ser las mas conocidas, y porque
sobre ellas hay mayor acopio de datos y noticias,

que pueden desde luego utilizarse para la cues-
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tion de origen, debia comenzar por laslenguas que
se hablaban en las poblaciones de Asia, Africa, y
America que se hallaii nias inraediatas las unas

de las otras; como son Las del estrecho de Bebe-

ring, el sitio en que se supone la existencia de la

Aslantida, y las islas regadas en el Oceano.

En este examen debe fijarse la atencion no tan-

to en la afinidad primitiva y aualogias que entre

si tengan, sino en la aftnidad de familia y su re-

lation con las conocidas del mundo antiguo en los

tiempos mas remotos especialmente. Esta aftnidad

de familia resalta cuando al comparar los idiomas,

se encuentran en ellos muchas palabras con un
mismo sentido, y un rnisrno sonido, y coincidcn-

cias en la construccion gramatical, como se obser-

va en el persa, el sanscrito, el aleman, y el es-

lavo.

Stive de estimulo para esta clase de trabajos los

que han practicado con tan buen exito mucnos es-

critores. Las investigaciones de Goropio Secano

sobre la lengua celtica (1); los estudios de Lazio

sobre esa misma lengua y la teutdnica (2) ;
las de

Cluverio (3); las ilustraciones de Rudvcckio (4);

(1) Gallica Joannis GoropiiBecani. Antuerpioe, 1480.

(2) De gentium aliquos migralionum autore Wolfan-

go Lazio. Basileo?, 1557.

(3) PhilippiCluven. Germania antiqua. Ludguni Ba-

tavorum, 1616.

(4) Olavi Rudbckii Aslantica, sive Manheim Upsaloe,
1679.
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las observaciones fundadas deJZccard (1), el estu-

dio de Leibnitz sobre esta materia (2), deque otros

tanto se ban aprovecbado, y la discusion ilustra-

da suscitada por Vallancey sobre la lengua celtica,

ban ido facilitando el examen comparativo de ellas,

y poniendo de manifesto todos los resultados que

por este medio pueden obtenerse.

Esto se bizo patente desde los primeros pasos

que se dieron en este exarnen, en que tanto se dis-

tinguieron Tesco Ambrosia (3), y Bibliandro (4);

Duret recogio todas las noticias que sobre la di-

versidad de lenguas y naciones se babian publica-
do y las ordeno en una obra, en que babla de se-

senta de ellas. (o) Guichart, se propuso probar

que todas las lenguas provienen de una sola mn-

triz, que se creia fuese la hcbrea (6), en ]o cual

(1) Joannis Georgio Eccard historia studii etimologi-

ci linguae germanicre etc. Hanoveroe, 171 2.

(2) Miscellanea Beroliuensia. Beroliui, 171U. (j. (
>

L. Brebis designatio meditationum de originibus gen-

tium, ductis potissimum ex indicio liuguarum.

(3) Introductio in chalduciam linguam, atque arme-

uicam, et decem alias linguas a Thesco Arabrosio. Pa-

pine, 153'..

(4) De ralioue communi omnium liuguarum et litle-

rarum commenlarius. Theodore Bibliandro. Teguri,

154$.

(5) Tresor de 1'hisloire des laugues de cet uuivers par

Claude Duret. 2 edit. Yvarden, 1610.

(6) LThistoire elimologique des langues etc. par Eticn-

ne Guichart. Paris, 1618.
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fue secundado -porMorino (1) y apoyado con gran-

deesfuerzoy erudicion por Tkomasino, (2), quien
aiirma que tanto las lenguas europeas como las

americanas provienen de la hebrca, (3)

Despues de estos Irabajos ^quien no ve en la pu-
blicacion sucesiva de la oracion dominical en den

lenguas; (4) a la que se agrego despues la ventaja
de dar a conocer los alfabetos respectivos (5) , y mas
tarde lo que se hizo en doscientos idiomas y dia-

lectos (6), lodo el fruto que iban produciendo?

(1) Exercitationes de lingua primeva, ejusque appen-
dicibus etc. autore Stephano Morino. Ulbrajesti, 1694.

(2) Glossarium universale hebracium, quo ad hebrai-

ca lingua et dialect! pene omes revocantur a Ludovico

Thomasino. Parissis, 1697..

Methode d'etudier leslangues. Paris, 1603.

(3) Idem. Prefatio Pars 4, ult., p. 102.

(4) Orationis dominicse versiones proater authenticam

fere centum linguis .... Barniuo Hagio traditse. Be-

rolini, 1680.

(5) Orationis domiuicre versiones propecentum collec-

toB et illustvatne olira ab Andreo Mullero, uimc editum

alphabetis diversarum linguarum pene septuaginta,
studio Sebastian! Gottofredi Starckii. Berolini, 1703.

(6) Schultzio: orientalisch, undoccidenlalischsprach.
meister etc. Leipig, 1748.
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^Quien no descubre en las apreciaciones de Du-
Halde sobre la lengua china (1), de Kirclier y
otrosautores sobre el Sanscrit (2), de Guarnaci,

Gori, y Maffei sobre la etrusca (3), y de Morel

sobre el vascuense (4), la influencia queen ellas

habia tenido el estudio de esos autores? ^Podra

dejar de traslucirse en los escritos eruditos de Jor-

dan sobre los Ongenes slavos 6 esclavones (%) t
en

los de Schoepftino sobre la Alsacia (6), en los de

Lc-Ckrc sobre la Rusia (7), y en los de Ortelio so-

(1) Description de 1'empire de la Chine et de la Tar-

tarie chinoise por J. B. Du-Halde, jesuita. Paris, 1735.

(2) Athanasii Kircheri e" S. J. China illus Irata. Ans-

terdalani, 1667.

Zend-Avesta par Anquetil du Perrou. Paris, 1771.

Asiatic recherches etc. caleuta, 1788.

Sidharunban, sue Gramatica Samserdamico autore

Fr. Paulino a S. Bartholomeo. Roma, 1790.

(3) Origine italiche de Monsignore Mario Guarnaci.

Koma, 178G.

Gori difera dell alfabeto etrusco.

Maffei. Observacioni litterar.

(4) lavestigaciones hist6ricas delasantiguedades del

reino de Navarra, por josef Morel, jesuita. Pamplona,
1665.

(5) Joan Chrislophori de Jordan deoriginibus slavis.

Viiidoboiioe, 1745.

(6) Alsatia ilustrataceltica, romana, francica ci Joanu
Daniele Schocpllino. Colmarife, 1751.

(7) Storia della Rusia tratta dall opera de Le-Clerc.

Venecia 178K.
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de los que antes de ellos habian tratado esta ma-
teria? ^Podra ponerse en duda cuanto contribuye-
ron a ilustrarla Calmet y Scaligero con sus obser-

vaciones sobre el origen de las lenguas? (2) ^Ha-
bria llegado a formarse sin estos trabajos previos
la obra notable que se public6 en S. Petersburgo
con el tilulo de Linguarum lotius orbis vocabu-

laria comporativa Augustissimae cura collecta, sci-

licet primae linguas Europae et Asise complexse

pars secunda. Petropoli, 1789? (3)

Respecto de las lenguas de America pueden ser

inuy utiles, ademas de las gramaticas y vocabu-

larios respectivos, las observaciones de Rochefort
sobre la lengiia carile (4), de Hontan sobre la hu-

(1) Jo. Oeiielii harmonia linii'iiarum etc. Wettebcr-

jce, 1746.

(-2) Prolegomena et dissertationes in S. Scriptura li-

bros ab Augustino Calmet, ord. Benedictine. Lucre,

1739.

(3) Joseph! Justi Scaligeri opuscula varia. Parissis.

1610. Diatriva de europoearum linguis.

(4) Hist, catur. des isles Antilles par Mr. Rochefort.

Lyon, 1668.
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rona 6 algonqmna (1), de Anderson sobrelz groen-
Idndica (2), y de Esttlan Kraclieminikoro sobre

tres dialectos Koriacos, tres Kamtchaddes
, y la

lengua de los Kuriles. (3)

Resta solamente, para terminar este capitulo,

hacer algunas observaciones, sobre las reglas que
deberan tenerse presentes en el estudio compara-
tive de las lenguas, que la experiencia y un dete-

nido examen presentan como las mas adecuadas

para tidies e importantes descubrimientos por es-

te medio indagatorio, que puede servir aiin para
llenar en muchos casos, como dice un escritor, ese

grande intervalo que media entre el principio del

mundo y la formacion de la historia.

Cuando se trata de investigar el origen del len-

guaje se pierde uno entre tinieblas, y vaga entre

mil congeturas; porque se toca con los tiempos pre-

hisMricos, con la cuna del genero humano; pero no

sucede lo mismo cuando se trata de la procedencia

bsemejanza de unas lenguas con otras, en que se

tienen como auxiliares el analisis y la compara-
cion. Una vez conocidas las palabras radicales 6

(1) Nouveaux voyages de Mr. le Baron dc la Ilontan

dans 1'Amerique. Haye, 1703.

(2) Hist, natur. dc llslandc, du Greenland etc. trad,

de 1'allemand de Mr. Anderson. Paris, 1750.

(3) Voyage en Siberie, contenant la description dc

Kamtchatka par Krachenmininkow trad, du ruse. Pa-

ris, 1768.
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primitivas, no es dificil descubrir los accesorios, y
las alteraciones que hayan ido sufriendo en el

trascurso de los tiempos, y en su trasmigracion

por las varias generationes y pueblos que se han

sucedido unos en pos de otros, ya sea por el cre-

cirniento incesante del genero humane, 6 ya por
las relaciones eslablecidas despues de la dispersion

de las gentes, 6 por las emigraciones, guerras y
conquistas que hayan ocurrido. Viene a ser este

por Ian to el medio mas seguropara caracterizar la

calidad, semejanza 6 diferencia de las naciones,

su origen, su numero, sus trasmigraciones, y los

primeros pobladores de cada lugar. El historiador

y el ge"ografo sacan de este estudio inmensas ven-

tajas, y exquisitas noticias de la mas alta impor-
tancia.

La perfection intrinseca de un idionia consiste

en las palabras y en su artificio grammatical; que
se reduce a la diversidad de nombres en sustan-

tivos y adjetivos, a la diferencia denumeros y ca-

sos, al uso de las preposiciones y advervios, y a la

variedad de las conjugaciones de los verbos, y
la respectiva diferencia de modos y liempos en ca-

da uno de ellos.

Se haobservado que, en las naciones que proce-
den de una misma tribu, su lenguaje conserva

siempre una aftnidad con el idioma hablado por

esta, que se descubre luego en las palabras, en el

artificio, y en la pronunciation. Si alguna causa
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las obliga a recibir otros lenguajes, siempre se

conservan palabras primitivas mas 6 menos altera-

das, y acentos vocales propios de su antigua y na-

tiva pronunciacion. En las investigaciones que se

hagan es precise no perder Je vista esta indicacion.

La etimologia hace en todo esto un gran papel;

pues como dice un academico (1), es el arto de

aclarar lo que ocultan las palabras, y despojarlas
de lo que, por decirlo asi, les es estrauo, para traer-

las a la simplicidad que tienen en su origen. Con
razon Ciceron l&llamdib&veriloqimim. Tkomasino

no vacila en darle el nombre de ciencia (2) : las

etimologias, dice, wnoshacen dar lavuelta almun-

do, y remontarnos a la mas alia antiguedad, y
hastalos siglos mas apartados, que nos naturali-

zan de algunamanera contantos reinos diversos,

y que hacen que los extrangeros no sean extran-

geros entre nosotros

Una coleccion de etimologias, dice Court de

Gebelin (3) ,
seria ya un compendio de todas las

ciencias, y un gran adelanto para el estudio, pro-

sen taria todas esas difiniciones que los sabios po-
nen a la cabeza de sus obras, y haria ver ademas

(t) Mem. de 1'Acad. des Inscr. ct Belles let. torn. 38,

p. 2, et suiv.

(2) Methode d'etudier les LiDgues torn 1, p. 76 y 79.

Paris, 1693.

(3) Monde prirailif etc. orig. des lang. et de 1'ecrit.

liv. 1, chap. 12, p. 27.
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las razones que hicieron acoger esas palabras pa-

ra expresar las ideas que presentan.

Con este medio se descubre, comparando las

lenguas, lo que cada pueblo ha anadido 6 cambia-

do, y lo que los unos han tornado de los otros, co-

mo se ve en el franees, lleno de palabras latinas;

griegas, teutonicas y eel las; el latin de palabras

griegas, teutonicas, celtas y hebreas, el hebreo de

ejipcias, caldeas y arabes; y el griego de celtas,

egipcias, caldeas, etc. (1).

Mas para proceder con acierto en esta inateria,

es precise clasificar todas las palabras por fami-

lias; examinar las de uso familiar con las altera-

ciones que hayan experimentado; no despreciar

las compuestas de dos radicales; y evitar toda eti-

mologia forzada; no confundir las letras acsesorias

de que se compongan con las de iaprimitiva; aten-

diendo a las que hayan sido sustituidas por otras,

y la inanera con que estan escritas mas que a la

pronunciacion; teniendo presente que las diferen-

cias pueden provenir de la pronunciacion, del va-

lor que tengan, de la composition, 6 de la coloca-

cion; y que al comparar dos palabras de lenguas

diversas, no debe concluirse que la una provenga
de la otra, sino cuando no puedan relacionarse a

otra.

Para conocer los cainbios y alteraciones de la

(1) Idem, idem, idem, p. 31.



519

palabra, al trasmitirse de una lengua a otra, es

precise no olvidar que la vocal de una palabra ra-

dical cambia sin cesar; que es indiferente que sea

simple, nasal, 6 aspirada; que esta se cambia en

vocal simple; en algunos casos las entonaciones

se sustituyen las unas a las otras, y hay vocales

que se cambian en consonantes, y estas en voca-

les. (1).

Corno el discurso no es mas que la pintura de

las ideas, y estas de los objetos, se sigue que debe

baber relacion entre una idea y el sonido que la

representa, y que las diferencias que se observan

en diversos pueblos, consisten en la forma y no en

el fondo, en los accesorios y no en lo esencial. (2).

De esta comparacion debe rcsultar el conocimien-

to exacto y mas perfecto de los idiornas, ^compa-
rer 6 est connoitre. (3). Por elia se vera que las

palabras no son mas que la pintura de nuestras

ideas, y estas de los objetos que conocemos. Es

preciso, por tanto que exista relacion entre unas y
otras: todas las palabras tienen su razon de ser;

las de la lengua primitiva fueron inuy limiladas,

como que representaban unicamente las sensacio-

nes y necesidades diarias, los objetos mas familia*

(1) Idem, idem, liv. 3, chap. 4, p. 28o ct suiv.

(2; Idem, idem, liv. 4, chap. 8, p. 282 et suiv.

(3) Grameu univ. et compar., p. 30.
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res, y las accionesmas connines. (1). Elperfeccio-
namiento sucesivo ha ido viniendo despues con los

progresos del entendimiento; como que consiste en

poder expresar todas las ideas posibles y todos los

objetos de los conocimientos huinanos.

6.

Muchos adelantos se ban hecho, y grandes ven-

lajas se han conseguido con este estudio compara-
tive. El conocimiento del antiguo tlieuton ha faci-

litado el de Jas lenguas alemana, flamenca, holan-

desa, inglesa, danesa y sueca. El del latin ahre

ancho pa so en el del espailol, portugues, italiano,

frances y otros. El de las lenguas de Oriente el

del hehreo, caldeo, fenicio etiopico, ciriaco, arabe.

Los esfuerzos hechos para descuhrir las elimolo-

gias de la lengua francesa con la latina, de esta

con la griega, y de esta ultima con las orientales,

asi como de los dialectos teutones celtas, scitas y
tartaros, han contrihuido mucho a los conocimien-

tos mas precisos y exactos que se tienen sobre es-

ta materia. Mr. Court de Gehelin con un trabajo

prolijo, erudito y esrnerado, presenta para el es-

tudio de los idiomas, en la obra que he citado, (2)

(1) Court de Gebilin, obra citada, liv. 4, chap. 23, p.
272 et suiv.

(2) Monde primitif. orig. des lang. et de 1'ecrit. liv.

3, p. 152186189198238254.
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tallas comparativas de palabras que son de gran-
de utilidad.

En la obra notable de D. Juan Caiios E. Buscli-

mann sobre los nombres de lugares aztecas hay
indicaciones, que pueden ser de muclio provecbo
en esta clase de investigations : en ella se dice

que el nombre propio es notable por su inmuta-

bilidad y duracion, el nombre del lugar aun mas

que el de la persona.

Por su figeza y duracion se pueden conside-

rar los nombres propios como monumentos pre-
ciosos de los tieinpos remotos; hablan niuchas

Veces con letras y escritura donde la historia

no se puede apoyar aun en monumentos escri-

tos. (1).

Klaproth (2), cuya autoridaden esta materia es

tan respetable, confirma muchas de las indicacio-

nes que se ban becho. Entre todas las lenguas rei-

na d su juicio,- un parentesco que se reconoce prin-

cipalmente en las ralces, que son los germenes de

las palabras, y se componen ordinariamente de

dos consonantes scparadas por una vocal, 6 de una

consonante precedida 6 seguida de una vocal. Las

(1) De los nombres aztecas, cup. 1, introd. 1 iuser-

ta en el tomo 8 del Boletin do la Sociedad mexicana de

Geografia y Estadistica.

(2) Enciclopedie moderue otc. par Mr. Gurlioparlau-
tomo 15, pag. 36 et suiv.
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raices son pocas, y forman la ciencia de las pala-

bras; el arte de la etimologia ayuda a conocerla, y
no es arbitrario e imaginario, como algunos ban

creido; sino que en su marcba es guiado en gene-
ral por reglas constantes, fundadas en bechos in-

dudables, y en principles ciertos, y no bay nece-

sidad mas que hacer nna exacta aplicacion de ellas

El cambio de vocales y consonantes, dice este au-

tor, se presenta a cada paso: desaparece con fre-

cuencia la vocal que se encuentra en las raices en-

tre dos consonantes; mientras mas antiguas son

las palabras, son mas cortas- y mas completas: las

formas radicales son estables; las gramaticales con-

sisten en las modificaciones de los verbos y de ios

nombres; y para descubrir si bay coincidencia, de-

be compararse el sonido y el sentido de la palabra.

En el curso de mis estudios he encontrado, ade-

mas, una obra que puede ser de grande utilidad

en los trabajos que sobre esto se emprendan, y es

la gramdtica poliglota de Samuel Barnard (1), que
es una tabla general 6 Sinopsis de las semejanzas

que preseritan los diez idiomas que se propuso exa-

minar, entre los cuales figuran el bebreo, el cal-

deo, el siriaco^ el griego, y el latin, explicando

por medio de notas los modos peculiares de decli-

(1) Poliglot Grammar, of the hebrew, chaldee, siriac,

greek, latin, englishj french, italiem, Spanish, aud ger-

man languages reducted to one common rule of sintaz,

etc. by Samuel Barnard. Philadelphia, 1825.
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nacion, conjugation, y construccionesidiomaticas

de cada uno de ellos.

Apoyandose en la JBiblia, dice, que hubo un

tiempo en que no existia mas que una habla, un
modo de articulation, y un juego 6 determinado

numero de palabras, comun a todos los habitantes

de la tierra; que a este periodo siguio la confusion

de la torre de Babel (1), respecto dela articulation

de las palabras que babian sido adoptadas como

signos de las ideas, quedando el habla, las pala-

bras, y los signos radicalmente los mismos, y con-

tenidos en los estambres (Stamina) la rate de to-

das las lenguas, corno lo observ6 siguiendo lo?

principios de analogia, bastaconvencersequeexis-
to en las lenguas muy grande semejanza, que se

bace muy notable, cuando puede a la vez traerse

a la vista el mayor numero de ellas, dilatandose

el entendimiento a proporcion que sepresentan los

objetos a su investigacion y diligente examen. (2)

El paso, por tanto, que debe darse, como dice, es

el de la comparacion analitica y sinoptica de va-

rios idiomas. Ponie'ndolo en practica, llego a la

conclusion de que los principios fundamenlales de

la gramatica estan contenidos en lalenr/uahcbrea,

trasmitidos con pocas variaciones a las lenguas en

(1) Genesis, chap. XI, ver. 1.

(2) Samuel Barnard. Poliglot grammar. Prefac, p.

,n. 3y5.
ESTUDIOS TOMO 1168
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general. Siguiendo el mismo metodo de este au-

tor podria descubrirse la semejanza que las len-

guas americanas tengan entre si, y la queconser-
ven de su procedencia, comparandolas con las mas

antiguas del otro continente.

Esto es facil de practicarse por la simplicidad
caracteristica de estos idiomas. Haciendo uso de la

etimologia grammatical j de la etimologia compa-

vativa, llegaran a descubrirse no solo las diferen-

tes clases de palabras de este idioma, sus modifi-

caciones y su derivation; sino la referencia 6 pro-

cedencia que tengan las de unos de los otros; for-

mando asi un arbol etimologico, en que aparezcan
las raices, y se ponga de manifiesto elorigen, con

lo cual quedaran resueltas multitud de cuestiones,

en que se ban estrellado todos los esfuerzos que se

ban hecbo hasta abora; para esto se necesita elta-

lento del fil61ogo, la paciencia y constancia del

bombre estudioso, la madurez que dan los aiios, y
la experiencia y aptitud necesarias para analizar

con detenimiento cada una de las partes, que en

su conjunto forman esearte asombroso de dar a co-

nocer por medio de la palabra nuestras ideas y
pensamientos.

7.

Ya en prensa este capitulo, be podido tener a las

manos la segunda edicion becba en la tipografia de
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Isidore Epstein, de la obra de D. Francisco Pi-

mentel titulada Cuadro descriptive y comparati-
ve de las lenguas indigenas de Mexico, 6 tralado

de iilologia mexicana, etc. edicion notablemente

superior a la primera, enriquecida con laparte re-

lativa a la clasificacion y coinparacion entre si de

los idiomas de que trata, que tanto se echaba de

men os, y que es de una importancia y un me'rito

especial. El autor ha derramado sobre esta materia

una luz que antes no se tenia; y su trabajo tan

notable bajo tales aspectos lo coloca en un lugar

distinguido entre los fi!61ogos de nuestra epoca.

Conocida, como es, la parte descriptiva de esos

idiomas por las pocas indicaciones que se nan be-

cho, ahora me limitare a la parte anadida en la

nueva edicion, y aunque no be tenido tiempo mas

que para bojearla lijeraniente, be vis to desde lue-

go rnuchas observaciones que revelan un estudio

muy detenido, conocimientos especiales adquiri"

dos en fuerza de una aplicacion constante y labo-

riosa, y una mirada inteligente y comprensiva en

esta clase de investigaclones.

8.

Los dialectos mexicanos ocupan en esto nuevo

estudio un lugar preferente y aparecen como

El Conchos .
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El Sinaloense.

El Jalisciense.

El Ahualulco,

El Pipil de Guatemala y
El Niquiran de Nicaragua. (

1
)

9.

Las lenguas sonorenses, que sonlaopata, eude-

ve, cahita, pima, tepehuan, tarahumar, y cora,

tienen entre si, segun el Sr. Pimentel, tanta

analogia, que pertenecen a la misma familia, ana-

logia que es mas remota con el mexicano (2) , y es-

te juicio lo coraprueba con comparacioms grama-
ticales en el alfabeto, en las silabas, en la compo-
sicion, en las palabras holofrasticas, en la decli-

nacion, en elnumero, en los derivados, en las ver-

bales y participios, en los pronombres, en laspre-

posiciones, y en los verbos, en los cuales tienen

de comun, el carecer de infinitivo, que se suple
con ol future, 6 de otras maneras, y en la falta de

modo sustantivo.

Este parentesco y afinidad tambien resulta de la

comparacion lexica de los espresados idiomas. (3)

'I) Pimentel. Guad. descrip. y comp., &c., tomo 1,

cap. 2, p. 61 y siguientes.

(2) Idem idem, cap. 11, p. 304.

(3) Idem, idem, cap. 12, pag. 327.
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Hay notables analogias entre el Joba de Sonora

y de Chihuahua, y el Opata; lo mismo que entre

el Papago y elPima: el Sabaipure quese habla en

Sonora y el Papago son semejantes, y distintos el

Cajuenche y el Pima; el Topia 6 Acaxee y el Xi-

xime pertenecen al grupo mexicano, familia opa-

ta-pima; el Guazave 6 Vacoregue y el Cahita tie-

nen un parentesco reconocido; y el Golotlan es afin

del Cora. (1)

Repiitanse como dialectos Yumas el Cuchan, el

Mojave, el Cocomaricopa, el Dieguefio y el Yabi-

pai; y aunque hay afinidad entre el Pima y el Yu-

rna, este no puede considerarse coino dialecto de

aquel. (2)

ElHuichola, idioma poco conocido del Estado

de Jalisco, es una rama del grupo mexicano, y de

la familia opata-pima. (.'>)

Los idiomas que componen la familia sonoren-

se son:

1 . El Opata, tequima 6 teguina, sonora 6 sono-

rense.

2. El Eudeve, heve 6 hegue, dohme 6 dohema,
batuco.

3. El Jova, joval, ova.

(1) Idem, idem, cap. 13, pag. 369 y sig.

(2) Idem, idem, cap. 14, pdg. 391 y sij:.

(3) Idem, idem, cap. i:i. pa.:. -i!3 y sig.
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4. El Pima, Nevome, Chotama u Otama, y sus

dialectos Tecoripa, y Sabagui.

n. El Tepehuan 6 tepeguan con sus dialectos.

6. El Papago 6 Papabicotam.

7 a 10. El Yuma, que comprende el Cuchan;

el Cocomaricopa u Opa; el Mojave 6 mahao; el Die-

gueno 6 cuiieil; el Yabipai, yampai. yampaio.

11. El Cajuenche, cucapa 6 Jallicuamai, dudo-

so en su clasificacion.

12. El Sabaipuri.

13. EUulime.

14. El Tarakumar con sus dialectos, entre ellos

a. El varogio 6 chinipa.
b. El Guazapere.
c. El Pachera.

15. El Cahita. Sus dialectos mas conocidos son

a. El Yaqui.
b. El Mayo.
c. El Tehueco 6 Zuaque.

16. El Guazave 6 Vacoregue.

17. El Chora, chota, cora de Nayarit 6 Nayarita,

para distinguirlo del cora de California: tambien

al Pima suelen llamar cora. Tiene 3 dialectos.

a. EIMuntzicat.

b. El Teacucitzin.

c. El Ateanaca.
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18. El Colollan.

19* El Tubar y sus dialectos.

20. ElHuichola.

21. El Zacateco dudoso en su calificacion.

22. ElAcaxec, Topia comprendiendo el Sabaibo,
el Tebaca y el Xixime, este ultimo dudoso en su

calificacion.

Aunque el C'omancke debe enumerarse en Ire

las lenguas de los Estados Unidos del Norte, por-

que la nacion en que se habla se halla situada en-

tre Tejas y Nuevo Mexico, y dejo de pertenecer a

Mexico desde el aiio 1848, hacese mention de el

por la analogia que tiene con el mexicano, y muy
especialmente con la familia opata-pima.

Esta analogia resulta del alfabeto, cuyos soni-

dos son correspondientes; enlassilabas, en ser po-

lisilabico, en los numeros para conocer el singu-
lar y el plural, en la falta de signos para marcar

el ge'nero y el caso; en el modo con que se suplen
los derivados; y en los pronombres y en el ver-

bo. (1).

Se consideran como idiomas afines del Coman-

che los siguientes:

(1) Pimentel. Cuadro desc. y com. etc., torno 2, cap.

17, pgr. 25 y sig.



530

1. El Shoshone, chochone.

2. Elwihinasli.

3. El utah, yutah, yuta. (1).

4. El Pah-utah, 6 payuta. El chemegue 6 che-

mehuevi.

5. El Cohuillo 6 cawio.

6. ElKechi.

7. EINetela.

8. El Kizh, Kiz, Kij y el Fernandeilo.

9. ElMoqui.
10. El Caigua 6 Kiowai. (2).

El alfabeto del comanclie se compone de las le-

tras siguientes: a. h. c. ch. d. e. e\ g. h. i.
j. k.

1. m. n. o. p. r. rr. s. t. u. v. y. z. tz: es polisi-

lahico, aunque tiene algunos monosilabos: no ca-

rece de voces onomatopeyas y metafisicas: hay en

este idioma numero singular, dual y plural: care-

ce de signos especiales para marcar el genero, y
de declinacion para expresar elcaso: casi todos los

verhos, 6 al me'nos muchos de ellos, acaban en 6

aguda, (3). y tiene varies dialectos. (/*).

(1) Busclimami. Spuren der Aztckischen Sprachc, p.

297349.

(2) Pimentel. Idem, tomo 2, cap. 18, pag. 4o y HI

(3) Idem, idem, torn. 2, cap. 10, pag. o y sig.

(4) Schooleraft. Indian tribes.

Whiple. Senate documents v. 13.

Buschmann. Spuren der aztikischen. Sprachen

apud Pimentel loco citato.
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11.

El tejano 6 coaliuilteco tiene analogia con el

sonorense y el comanche; pues consta su alfabeto

de las mismas letras: es polisilabico; denota el ca-

so con particulas comofcl mexicano y el sonoren-

se, y hay semejanza en el pronombre y el verbo,

su alfabeto consta de 19 letras, y son la a. c. ch. e.

g. h. i. j. 1. m. n. o. p. q. s. t. u. y. tz. Tiene

pronunciaciones algo forzadas, especialmente la

c'. q\ t'. p'. T, cuando llevan la seiial con que

quedan anotadas. (1).

Numeranse entre las lenguas de Nuevo Mexico

el Keres, el Tesuque, el Taos, el Jemes y el Zufli,

las cuales ademas de sus analogias entre si, las

tienen tambien con el mexicano
,

el sonorense y
elcomancbe, en los sonidos, en las palabras, en la

pronunciacion gutural y aspirada, en ser poli-

silabicos, y en el uso que hacen de la composi-
cion. (2).

(1) Idem, idem, tomo 2, cap. 19 y 20, pdg. 75 y sig.

(2) Idem, idem, tomo 2, cap. 21, pAg. 91 y sig.

E8TUDIOS TOMO 1169
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El Mutzun es uno de los idioinas de la Alta Ca-

lifornia, pertenece al grupo mexicano, aunque
mas apartado que la familia opata y la comanche;

y lo demuestran las letras de que consta su alfa-

beto, con exepcion de la il; es polisilabico; tiene

palabras holofrasticas corno el mexicano y las len-

guas opatas; es rico en palabras, abunda en meta-

plasmos, y tiene pocas onomatopeyas; carece de ar-

ticulo propiamente dicho, y de signos para desig-

nar el caso; las personas del verbo se marcan con

los pronombres; y no hay, como en el mexicano,

comanche, y lenguas opatas, verbo sustantivo pu-

ro; sino que se suple por elipsis, 6 por medio del

verbo estar; y las preposiciones se posponen a su

regimen.

Son afmes suyos el Rumoen, que se habla en

las cercanias de Monterey, el Achastli, el soledad,

y el costeno.

El alfabeto del mutsun consta de 20 letras que
son a. ch. e. g. h. i. j. k. 1. m. n ii. o. p. r. s. t.

u. y. z: es policilabico; se usan mucho en el las

figuras de diciori; no tiene signos para marcar el

genero, y el caso se expresa por medio depreposi
ciones pospuestas; Jas personas se marcan en el

verbo por medio del pronombre antepuesto 6 pos-
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puesto; carece de verbo sustantivo, y no tienen

voz pasiva semejante a la nuestra, ni a la latina;

es rico en verbos derivados y en advervios. (1).

14.

El Guaicura, vaicuro, 6 Monqui es idioma quo
se habla en la Baja California; cree el Sr. Pimen-

tel que debe colocarse en el grupo niexicano, az-

teca, sonorense, comanche: su alfabeto carece de

las letras f. g. 1. e. x. z. 6. s: es polisilabico como

el niexicano, sonorense, y comanche; no tiene fi-

nales para marcar el caso; los pronombres seflalan

las personas del verbo, y el advervio y la conjun-
cion se posponen a su regimen (2) .

13.

Tambien el Cochimi es idioma de la Baja Cali-

fornia,, lo mismo que el Laimon: hay analogia

entre estos dos idiomas, y el mexicano; son po-

lisilabicos; el mecanismo del verbo en ellos es

esencialmente lo mismo, y la preposicion, el ad-

(1) Pimentel. Guad. descrip. y comp. etc,, torn. 2,

cap. 22, 23 y 24, p*g. 145 y sig.

(2) Idem, idem, cap. 2o, pag. 193 y sig.
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verbio y la conjuncion se posponen en esos idio-

mas, como en el mexicano, el opata etc. (1)

16.

El seri 6 ceri, idioma de Sonora, es poco cono-

cido; hay palabras que empiezan con dos conso-

nantes, y otras en que se encuentran duplicadas
las vocales y consonantes. Se tienen como afines

suyos el Guaima 6 Gayana, y el upanguaimo. (2)

17.

Entre el mixteco y el Zapoteco existe la mas es-

trecha analogia gramadeal, aunque con algunas
diferencias en el sistema lexico; y al compararlos
con el mexicano se notan diferencias tales, que no

es posible, como dice M. Charency, colocarlos en

la misma familia (3); Buschmann reconoce es-

la diferencia, (4) y el Sr. Orosco y Berra, tam-

bien. (b)

El Sr. Pimentel consagr6 uno de los capitulos

(1) Idem, idem, cap. 27, p&g. 211 y sig.

(2) Idem, idem, cap. 27, pag. 229 y sig.

(3) Notice sur quelques families de langues du Me-

xique.

(k) Spuren des aztekischen sprache.

(5) Geografia de las lenguas de Mexico.
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de su interesante obra al examen de estos idio-

mas, y opina que lo que hay comun niorfologica-
mente entre esas lenguas es el polisilabismo y la

polisintesis, y las diferencias notables las encuen-

tra: 1. En el sistemade derivacion: 2. Enlos sig-

nos de derivacion: 3. En las onomatopeyas: 4.

En el numero: En el pronombre: 5. En la voz pa-
siva de los verbos: 7. En el verbo sustantivo: 8.

En los gerundios, y 9. En el sistema lexico. (1)

Se reputan como afines del Misteco-zapoteco

1. El Chuchon y el Popoloco.
2. El Guicateco, el Cbatino, el Papabuco y el

Amusgo.
3. El Mazateco y el Solteco.

4. El Chinanteco. (2)

De la coniparacion del rnixe y el zoque resulta,

que ambos pertenecen a una misma familia: la

pronunciacion del primero es dura y dificil, y es-

to lo distingue del mexicano y lo acerca al miste-

co-alto; dialecto cargado de consonantes y de pro-

nunciacion aspera. El P. Burgoa la atribuye a los

lugares montaiiosos y llenos de barrancos en que
habitaban los que lo hablaban, lugares en loscua-

les el silvido continuado del viento y el ruido de los

arroyos los obligaba a, hablar a gritos para enten-

derse: abundan en esos idiomas, como en el mexi-

(1) Idem, idem, cap. 36, p&g. 445 y sig.

(2j Idem, idem, cap. 37, pag. 459 y sip.
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cano, los nombres verbales, encontrandose ana-

logia en alguna de sus terrainaciones: hay en ellas

pronombres simples y corupuestos: el verbo no

tiene infinitive, como tampoco lo tiene el mexica-

no, ni elfaixteco-zapoteco, (1)

Del Matlazinco 6 Pirinda se ha hablado en otro

lugar; y solo aaadire; que coinparado con el nrix-

teco-zapoteco se observa, como dice el Sr. Pimen-

tel, que tiene el misino caracter morfologico; pero
no puede colocarse en el mismo grupo, ni menos
en la misma familia, por la diferencia de forma

de signos gramaticales; su sistema lexico es dis-

tinto; pues solo palabras aisladas se encuentran

semejantes. (2)

Por las indicaciones que se han hecho antes, al

hablar de varios idiomas, se tiene ya alguna idea

de las lenguas Maya, Quiche, Huasteca y Maine:

comparandolas entre si, se ve que no hay en ellas

cargazon de consonantes en lo general de las pala-

bras; sino que mas bien domina la vocal; tienen

muchos monosilabos, y abundan en onomatope-

yas: carecen cle declinacion para expresar el caso:

no hay signos para marcar el genero; y en el rna-

ya se usan con nombres de persona algunas parti-

culas, que significan el que y la que. De manera

que en su sistema fonetico hay caraoteres que los

(1) Pimentel. Quad. desc. y comp. etc., torn. 3, cap.
40 pag. 33 y sig.

(2) Idem, idem/ cap. 42, pag. 93 y sig.
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dislinguen de las demas lenguas de que se ha ha-

blado: abundan en monosilabos, y las voces poli-

silabas son generalmente cortas. La forma de

los signos gramaticales diflere, exceptuando raras

analogias, entre la familia maya y el grupomexi-
cano, opata, el larasco, inixteco, zapoteco, pirin-

da, etc. Lo inismo que con los signos gramatica-
les sucede con las palabras, con el sistema lexico,

fuera de algunas semejanzas aisladas. (1)

18.

El Sr. Pimentel rnenciona entre los idiomas que

pertenecen a la familia Maya los siguientes, por

las analogias que tienen con dicho idioma.

1 . Yucateco 6 Maya.
2. Punetune.

3. Lacandon 6 Xoquinoc.
4. Peten 6 Itzae.

t>. Chanabal, comiteco, jocolobal.

G. Choi 6 Mopan.
7. Ghorte, chorte.

8. Cakchi, caichi, cakgi, etc.

9. Ixil, izil.

10. Coxoh.

11. Quiche, utlateca.

(1) Idem, idem, cap. 47, p6g. 229 y sig.
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12. Zutuhil, Zutugii, Atiteca, Zacapula.
13. Cachiquel, cachiquil.

14. Tzotzil, zotzil, tzinacanteco, cinacanteco.

15. Tzendal, zendal.

16. Mame, mem, saklohpakap, tapachulano.
17. Poconchi, 6 Pocoman.

18. Ache, Achi.

19. Huaxteco con sus dialectos.

20. El Haitiano, quizqueja, 6 itis consusafines

el Cubano, Borica y Jamaica (de clasificacion du-

doaa). (1)

19.

El Tolonaco ha sido tambien pueslo en paran-

gon con los otros idiomas, y aunque hay puntos
en que se encuentra discrepancia entre los escri-

lores que se han ocupado de esto, existen compro-
badas las analogias que tiene con el mexicano en

el alfabeto, y combinacion deletras, en las silabas,

en la falta de articulo propiamente dicho, diferen-

ciandose en el verbo, y en el uso de finales diver-

sas, mas bien que de prefijos 6 pronombres abre-

viados, para marcar las personas. (2)

(1) Guad. descrip. y comp. etc., tomo 3. cap. 48, p&g.
277 y sig. 296.

(2) Idem, idem, cap. SO, p&g. 345 y sig.
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20.

f

La lengua Othomi comparada con el chino ha

sido objeto de un estudio muy detenido por parte
del Sr. Pimentel: notable es el trabajo que sobre

esto presenta en la segunda edicion de su obra:

veese en ella el acopio de datos con que procedio,

y no escasea la cita de escritores notables, cuyo

juicio y calificaciones ha tenido a la vista para
formar el suyo propio, guiado por una critica lo-

gica y razonada, y un prolijo analisis en que re-

saltan los conocimientos filol6gicos del autor, dan-

donos por resultado la opinion fundada de que el

othomi y el chino solo tienen alguna analogia

inorfologica; pero que tocante al sistema gra-
matical difieren en lo esencial, y solo se parecen
en algunos procedimientos secundarios, que son

comunes a lenguas de clases y grupos diversos

(1) y por consiguienle, que no siendo esa analo-

gia mas que liinitadamente nwrfoldgica, no puede
en manera alguna ser genealdgica.

Omito, por falta de tiempo, entrar por ahora en

algunos pormenores, y emitir los conceptos que
me ha sugerido ei trabajo del Sr. Pimentel, y los

que se sucitan al leer lo que sobre esto nos es co-

il) Idem, idem, cap. 52, pAg. 399.
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nocido del P. Najera, de Du Ponceau, y de Mr.

Charencv.

21.

Nada dire tampoco de las consecuencias que

puedan sacarse de su comparacion con el Maza-

hua y el Pirinda. el Pame, el Jonaz y el Serrano,

y solo hare notar que en el mazahiia hay diccio-

nes mas largas que en el othomi hasta de seis si-

labas; y que en ninguno de los doshay signos es-

peciales para marcar el ge"nero y el caso.

De la comparacion con el Pirinda resulta ser

este y el othomi idiomas distintos en su mecanis-

mo gramatico, descubriendose en su vocabulario

diferencias esenciales.

Entre el Paine y el Othomi hay analogia fone'-

tica, y en el sistema seguido para dar a conocer el

tiernpo y las personas en los verbos: el jonaz tiene

relacion con el panie, y se acerca por consiguien-

te en este respeto al othomi. El Serrano es tan

parecido al othomi, que pudiera creersele uno de

sus dialectos.)) (1)

(1) Idem, idem, cap. 53-a43b, p&g. 421 y sig.
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22.

Aunque el Apache ha sido ya objeto del estudio

de varies escritores, y sobre el se ban becbo in-

vestigaciones notables, todavia no es bastante co-

nocido para bacer sobre el justas apreciaciones.
su importancia para la bistoria no puede descono-

cerse, siquiera por ser el idioma que se babla en

una de esas regiones del Norte, de donde vinieron

tanlas gentes a poblar lo interior de esta parte del

continente americano, cuyas emigraciones estan

intimamente ligadas con la bistoria primitiva del

pais en sus epocas inas remotas.

Existe analogia lexica entre el Apache y el Otho-

ml de palabras aisladas; pero de esta analogia no

puede deducirse ni fusion completa, ni comuni-

dad de origen; apesar de las tradiciones, sobre

emigracion de los otlwmies de los paises septen-

trionales.

En cuanto al idioma que bablan, los sonidos son

guturales y silvantes: bay en el bastantes mono-

silabos en general, y las palabras de varias sila-

bas por lo coinun son cortas: las personas del ver-

bo se marcan con el pronombre generalmente pre-

fijo. (1)

(1) Idem, idem, cap. 56, pAg. 483 y sig.
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Estas pocas indicaciones ponen do manifiesto la

importancia del estudio comparativo de todos es-

tos idioinas; y las revelaciones que por medio de

elpuedenobtenerse, haciendolo estensivo al de ]as

regiones del antiguo continente, de donde puedan
haber procedido los que en epocas remotas pobla-
ron el nuevo mundo.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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