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ADVERTENCIA. -

1 . Entre los libros de conjunto que han puesto de relieve dife

rentes orientaciones sobre arte y estética del México Antiguo 

publicados después del estudio de _Salvador Toscano, se e~cueg 
(1, ' t/ 1 

tran los de: Westheim~ fernánde~· Covarrubia ; ~ubler, ~lores 
, ' ~ 

Guerrero , ,Lothrop.:;'l Kf4ekQ:G&P;-J Soa.rrét.l ~ -) /,? J: 13.7=. 

LA EST ~TICA I NDIGENA . 

2 . En la a ctualidad se consideran un horizonte Arcaico en que se 
,, "/0 a. e. a.... 

inicia la agricultura (}TOGO •• a 1 , 800 4 . C. ) y otro hori-

zonte llamado l?re-clásico o ~rmativo (1 , 800 ::c. a 100 A.C.) • 
..., J~ ro ,.. 1 v 

Estas dos divisiones ju~~ corresponden a la cultU1~a arcaica 

de Toscano . , r. 
3. Toscano usa el concepto de "Antiguo y Nuevo Imperio" __......,.'"""""" 

n -~ · .,.l 
tablecido ' or el arqueÓlogo mayista Sylvanus G. Morley .

1 

. " 
A/1-út~ ..L «.¡y . 1 

divisiÓn de ''Antiguo" y "Nuevo Imperio" resulta ~<-.á -la-' le~/ 

de los conocimientos arqueolÓgicos recientes . Morley en su 

entusiasmo por la civilizaciÓn maya elaboró un paralelismo con 

los imperios egipcios y estableciÓ una divisiÓn cultural y ~ 
1 

t~a en tiempo y en espacio . El "Antiguo" o nviejo Imperio" 
h (A 6--'"' cJ.u, .. (1 f\,0 Ll" J..., A-'1-r. ,. ' 

"'1 ' " , con una cultura puramente maya) se desarro~ o en el area central 
(J • ~~ 

entre el siglo IV y el X .c. El 11 Nuevo Imperio" se extendl:-<$, 

del siglo X hasta la conquista española, en el territorio 

correspondiente a la mitad norte de la penfnsula de Yucatán y 
ffi" l /}1<.. 1 "' o ,J... f (.(;o ""d,.. 

su cultura es maya -mexicana . ~~maeiÓn de Morley surgiÓ 

debido a que las fechas más antiguas de Series Iniciales en 
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. , 
monumentos, se encontraron primero en la reg1on meridional, a 

;' 
. o 

la cual queda circunscrito el "Viejo Imperio"; cuando se des-
. , 

cubrieron monumentos con fechas antiguas en la reg1on septen-

trional considerad~como una época cultural más tardfa, Morley 

tuvo que improvisar una penetraciÓn del "Antiguo Imperion en 

la regiÓn norte. 

Los especialistas reconoc en ahora , con mayor objetividad, 

tres perfodos cronolÓgicos al dividir temporalmente la civili-
, TI..... , a., . 

zaciÓn maya: Per1odo pr·eclasico (de 1,500 .c. al siglo IV 

d .C.). Perfodo ~ásico (del siglo V al X) y Perfodo ltst

clásico (del sig_lo X al XVI) . El "Antiguo Imperio" de Morley 

corresponde aproximadamente al Perfodo maya G1ásico. 

Con el fin de no alterar el texto del autor y para evitar 

notas innecesarias queda establecido que en lo sucesivo no 

habrá llamadas al encontrar la desi gnaciÓn de "Antiguo" o de 
· 1«-. Jrr.ol. .. o.c-.,.:. au/._. J. ~.J~ ~ 

, 't. 1 "Nuevo Imperio" sobreentendiendose t'}Ue son concep Los fro e 

4. El autor se refiere a las grandes culturas clásicas, ya que 

en realidad culturas histÓricas son aquellas de las cuales 

conservamos documentos escritos. Las primeras fuentes histó

ricas aparecen durante el Horizonte Jóstclásico (entre 800 y 
ti · 

1 , 2 50 • e . ) :...-. ;-
..Af-~ 

.actualmente && j: 
!...) ~ 

5· La fecha maya más anti~a ue se conoce 
.... ~hJ.R4 .A) f ti·~ ll• 14 

lh-G-. - insc: ita --en la e.s eJ.a 29 de Tikal . 

6. Si bien es cierto que las ciudades del área central maya fue-

ron parcia lmente abandonadas 

colapso mortal, en la regiÓn 

y la cultura clásica sufre un 
-rJu+tti 

norte de Yucatán y en lasfjltas 



de Guatemala se observa una continuidad cultural modificada 
J 

por grupos ~~s del centro de México. ArqueolÓgicamente 

no es verificable que los mayas clásicos del área central 

hayan emigrado en masa a Yúcatán para dar surgimiento a un 

nuevo periodo cultural,' de acuerdo con lo estipulado por 

Morley . B. ,_. 
1. Museo Nacional de Antropolog!a. 

-:¡;:: , , 

1 ARTE Y LA HISTORIA . 
Los or4 enes mericanos. 

8 . De acuerdo con las evidencias arqueolÓgicas recientes, el po

blamiento de América se r ealizÓ por varias oleadas migratorias 

procedentes de Asia a través del estrecho de Bering que se dis 

persaron sucesivamente por el Continente Americano . La prime

ra migraciÓn fué de cazadores nómadas de tipo dolicocéfalo, 
~ • ~- el..t-Á J O, O'lO c.. 

entró por Alaska y se dispersó hasta Sudaméric d~?ft~~ 
ro /So M 

5,000 .c. (Complejos Sand!a , Clovis y salsom) . Aparece des-
, 

pues un grupo de recolectores cazadores procedentes del Sures-

te de Asia que se dispersaron hasta Sudamérica entre 8,000 y 
1 

3,000 ·. C. (Complejo Enterline , Puntas Plainview, Eden , Scot

tsbluff y Angostura) . Un nuevo grupo braquicefálico de reco

lectores semisedentarios tiene presencia en Nortea.mérica entre 

5,000 y 3,000 .c. (Culturas del Desierto y Circumpolar) . De 
a_.. 

3,000 a O •.c. la dispersiÓn de los grupos aumenta y se inicia 

la integraciÓn de nÚcleos humanos y la civilización. 
, 

Des pues 

de esta fecha son factibles las migraciones melanés.ico-polin~ 

sicas. Para mayor información consultar
1 

las siguientes fichas 
¿n: 1 ~ 117 ,. 

bibliográficas : fPiña Chá · Birdsell, Bosch-Gimpera, Bushnell, 
1 1 

Canals Fra't(, Mart!nez del Rfo, Okladinov y vJormington • 
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vestigador R. S. Hac Neish y su grupo de colaboradores porque 

"podr!a gracias a su clima seco y a sus arroyos de agu conti 

nua, ·ofrecer el lugar más prometedor hasta ahora descubierto 

para localizar el ma!z silvestre prehistórico y los principios 

de la agricultura" (Mac Neish 1964~ 9). Efectivamente, des-

pués de 4 años de trabajo, de 1960 a 1963, se descubrieron va

rios niveles de ocupación, y rué posible fechar con b.astante 

aproximación, una serie de fases evolutivas o complejos cultu-

ralos que van de queños grupos recolectores y cazadores 
(~ / O b"#""
(antoo dc /~·~-.~~-hasta los grandes centros ceremoniales 

cuya econom!a de excedente permitió un esta~o de teocracia 
,:;;,.-_, / 

militar imperialista (~,C~. ( s)l 

Aparentemente, se domesticÓ primero el aguacate y una vari~ 
..,.. 

dad de calabaza (Fase El Riego 6,500 .c. - 4,900 , .c.). El 

ma!z comenzó a beneficiarse junto con el guaje, el amaranto, 

el frijol común, el zapote negro y blanco etc., constituyendo 

sÓlo el 10% de la dieta (Fase Coxcatlán 4,900 
l 
.e. - 3, 500 • 

C). La hibridación del ma!z cultivado con el teocinte, como 

método para mejorarlo se conoce hasta la Fase Abejas - 3,500 
CA./ u Gt 

tO· . e. a 2,300 A.C • . ¿ 1 

Las inv ~st .igaciones de Mac Neish y sus colaboradores han demo.§. 

trado que el teocinte no es un antepasado del ma!z . El ma!z 

es una planta americana y su ancestro cultivado es ma!z y no 

uno de sus parientes: el teocinte o tripsacum . 
1!~1 •i f7(á> lt 1 , . . 

13 . La el sificaeiÓn tipolÓgica de la cerámica y de las figurillas 

muestran homogeneidad tecnolÓgica y una misma tradiciÓn alfa

rera en este per!odo cultural" que, como ya indicamos , se conoce 



tambi&n como Horizonte Precl,sico o Formativo . 
, 

Los rasgos mas 

salientes de la cerámica en esta fase son, entre otros, el co

lor café bayo, el negro inciso, el blanco pulido, la monocro

mfa, los diseños geométricos , la decoraciÓn de mecedora, la 

decoraciÓn continua, las vasijas de silueta compuesta, las fi

gurillas al pastillaje (tipos C) y con ojos incisos. 

Un paralelismo cerámico refleja la similitud de rasgos cul

turales durante la época Preclásica o Formativa , entre las 

seis regiones arqueolÓgicas de Mesoamérica , a saber: la RegiÓn 

Maya , la RegiÓn Oaxaqueña, la RegiÓn de la Costa del Golfo , la 

RegiÓn del Altiplano Central, la RegiÓn del Occidente de Néxico 

y la RegiÓn Norteña . 13 . F.. 
L ~ 

~o sust'tu~é por l ' -

á r-eeuenci~r1.Hesoamérica . 
1l.t. La designaciÓn de América Media 

Los arqueÓlogos se refieren a Mesoamérica como el área geográ-

fica dentro de la cual coexistieron sociedades que participaban 

de formas de vida semejantes. Kirchhoff es quien ha tratado de 

establecer las fronteras de esta divisiÓn territorial, y los 

patrones culturales de las sociedades que la integran. Los 

rp.sgos . c tu, ales los limites corresponden al siglo XVI .~~ 
Ir~ <.--1 .... ,~,. • 19L/ 

Por el norte, la frontera de 1-·fesoamérica va del rfo Pánuco 

al rfo Sinaloa , pasando por el rfo Lerma; el lfmite Sur parte 

del rfo Motagua hasta el golfo de Nicoya , pasando por Nicara

gua . Los grupos mesoamericanos son de altas culturas, mien-
w 

tras que las comunidades de Norteamérica , al *orte, y los 
N ~ 

Le~ca, Mesquitas y Chibchas, al ~r , son de bajas culturas. 



1 

B iC. 1 

Mesoamérica tenemos: el cultivo del mafz, caca~, maguey 

y papel, uso de coa o bastón plantador, construc-

ciÓn uso del barro para bolas y bezotes, cultivo 

de la ch!a, de indumentaria y adornos (taparrabos, 

f a ldillas, mantas, bezotes, pectorales, 

huarache , turbantes, doblados en forma de biombo 

(cÓdices), solar de 365 

dfas, uso ritual papel y del hule, uso del negro 

siglo de 13 como número ritual, guerreros águilas y 

tigres, floridas para obtener esclavos, 

sacr ficios y autosacrificios, es ca-

nadas y pisos e estuco, etc. 1 
/(k) o.. '/ MVl ~ fr . 

En Mesoamérica ~ seis regiones ~~e caracterizan porque 

dentro de un espacio variable, y en un tiempo determinado, par 

ticiparon de un mayor grado de homogen~idad cultural. La cul 

tura en estas regiones no permanece estática, las sociedades 

evolucionan en el tiempo, y el concepto horizonte-estilo ha 

sido aplicado por los arqueÓlogos "para comparar cronolÓgica

mente las fases culturales separadas en el espacio" (Piña Chán, ' · 
1 C{fot> : , .1 

He sgamextc-a • 39). De ahl se han establecido los siguientes 

horizontes: 
6 a.,... 

Horizonte Prehistórico (11,000 A. C.- ,ooo • .c.). Prime -

ros habitantes de Mesoamérica, procedentes de Norte América , 

grupo de cazadores y recolectores. 
S cv-

Horizonte Arcaico ( ,ooo A. C.- 1,800 J . C.). Grupos sedeg 

tarios, inicio de la a gricultura y de la cerámi ca , primeras 

aldeas . 
o.... 

Horizonte Formativo o Preclásico (1, 800- 100 .c.). Grupos 



agr1colas más avanzados . Surgimiento de la arquitectura y de 

la religión . 

Horizonte ºlásico (100 A. C. - 850 D. C. ). Apogeo de las so

ciedades urbanas y de las grandes civilizaciones teocráticas . 

Horizonte ~ost clásico (850 - 1250 . C. ) . Sociedades mili 

taristas . Aparición del metal y del arco y flecha . Primeras 

referencias históricas . 
{, 

Horizonte ~stÓrico (1250 - 1521 .c. ). Sociedades milita-

riastas integradas como Estados . Conquistas y tributos . B,. 
~~ura olrneca a ayor anti~dad en Mesoa -

• ""t. ) ~. ...,L ~ 'f' a..,..()r'ffvr' "' 

es Mientras ~a eonsi-dera~a "cultura 

madre" de la teotihuacana, la maya o la totonaca (Caso , Pala
...,..,,(., 

cios y Covarrubias) , otros opinan que partiendo de una tradi -

ciÓn alfarera común, que se hab{a distribuido por Hesoamérica 
o.. 

de Norte a Sur antes de 1 , 500 A. C. , se inicia el desarrollo 

de esta cultura particular en varios sitios simultáneamente: 

El Trapiche , Alvarado , Viej.Ón , res qpot~s y .San Lo enzo en 
MV .JA--~ ., ~"' .J ()¿' 1 ?(, • 

Veracruz , y La Venta en Gaoc~a ~ ' • La .cultura olmeca ,. 
U- tradiciÓn 

~ecibio se 
~ C-f}Yi-';;?} 

diferenciÓ/ me~x~e~e~d~rr~~ t:knnpo, 
,_¡_..,..) .l ~ 

este estilo -de~a costa del 
, >) 

contribuyó en 

fQr~a notable al1 progreso de las civilizaciones mesoamericanas . 
v~ ./ l, , , /9(,s . .. , , 

(.¡ 
16 . El Altiplano Central que incluye los actuales estados de Queré-

taro, Hidalgo , Tlaxcala , Puebla, t·1orelos , México y el D.F . ofr§. 

ce el material más rico proporcionado por excavaciones arqueo

lÓgicas y por fuentes histÓricas, lo cual permite una recons-
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trucciÓn histórico-cultural más objetiva a partir del Hori-

zonte Preclásico . 

17 . Los hallazgos arqueolÓgicos en el Altiplano de México han pe~ 

mitido establecer precisamente los horizontes señalados en la 

nota t'-/ 
'V 

18 . Copilco corresponde al Preclásico l.fedio y Superior (1 , 100 -• 
().,1 

e • - 1 o o A • e • ) • 

19 . La pirámide de Cuicuilco corresponde al fin del Preclásico Su
o./ 

perior (450 .c. - 100 A. C. ) . 

20 . Erupciones volcánicas del Plioceno fueron el origen de la con

figuración actual del Valle de México . Lavas andes!ticas y bª 

sálticas formaron durante el Pleistoceno una cuenca cerrada , 

que al recibir el agua de las serran!as diÓ origen a un gran 

21 . 

lago (El Lago de Texcoco) . Entre 65 , 000 y 42 , 000 A. C. las 

aguas alcanzaron un nivel 20 mts . mayor que el actual de la 

ciudad de Héxico . A partir de entonces se han sucedido en el 

curso del tiempo cambios climáticos y fluctuaciones del lago . 
~ 

Hacia B,ooo A. C. el clima se volviÓ seco, los grandes mam!feros 

fueron desapareciendo , los grupos iniciaron su vida sedentaria y 
, k~c..:--. 

el nivel del lago descendiÓ . Las condiciones climaticas por 
cv 

4,000 ~ . c . eran muy semejantes a las actuales , y aunque hubo 

una época de humedad en que las aguas subieron hasta 8 mts . 

sobre el nivel del lago colonial , la tendencia general ha sido 

a decrecer . A partir de entonces el lago se ha visto sujeto a 

la acción destructora do solo de las actividades erosivas natu 
1 V ;_..; tJ{tJ ~ t2r 

rales , sino también del hombre • ¡q. ... , v h¿c; 1 

(}' 
Los Anales de Cuauhtitlan , la Leyenda de los Soles , el CÓdice 



Vaticano RÍos , la Historia de los Mexicanos por sus pinturas , 

el Popol Vuh , GÓmara , IxtlilxÓchitl , las piedras arqueolÓgicas 

etc . La persistencia de los cuatro soles en las diversas ~ueg 

tes es de dos , tres y cinco mil años . S . T. 

22 . Los estudios más completos sobre las culturas preclásicas del 

Valle de J:féxico hfiln sido realizados por el arqueÓlogo Román 
{(1~511 g,;, 

Piña Chánf Sus investigaciones han precisado el carácter geo-

morfolÓgico de la cuenca , establecido cronologÍas y proporcio

nado un panorama cultural . He aquÍ una breve síntesis : El 

Horizonte Preclásico puede dividirse en 3 fases : Inferior , 

Hedio y Superior . Preclásico inferior (1 ,700 .c.- 1 , 100 .c. ).
Sitios conocidos : El Arbolillo , Tlatilco , Zacatenco . Grupos 

pequeños concentrados en aldeas agrÍcolas , economía basada en 

el cultivo del mafz , tecnol ogÍa simple y cerámica doméstica con 

diseños geométricos . Abundan las figurillas femeni~as hechas 
./.2.1 

de barro con aplicaciones de pastillaje , 

Rimos la importancia de la mujer en esta comunidad primaria . 
l 

Preclásico -SMJ~~ Medio (1,1 00 .c.- 800 A. C. ) . Notorio 

adelanto cultural gracias al impacto de un grupo extranjero , 

Ateto, Copilco , Tlapacoya etc . 
, 

Surgimiento de villas , econom1a 

de maíz-calabaza-~rijol , incremento de la ca a y el comercio , 

enriquecimiento de materias primas , divisiÓn social . Cerámica 

doméstica y ritual , modelada y moldeada , figurillas femeninas 

tipo "mujer bonita" que posiblemente simbolj_zan el culto a la 

fecundidad de la tierra . El elemento felino - serpiente es lo 

predominante en el diseño , que refleja la existencia de clanes 
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pero hay diferencias radicales entre ambos ¡rupos, tanto en 

su aspecto f{sico como en su cultura arqueolÓgica y etnolÓgica . 

26 . A la luz de los conocimientos ac>ruales la historia de la civi

lizaciÓn maya se aprec~a en forma totalmente diferente a la 

ca.rrrrciua por Toscano . Casi nada sabemos del origen y de los 

primeros movimientos mi gratorios de los grupos que poblarían 
, , . 

mas tarde el area "maya" . Es conveniente aclarar que civili -

zaciÓn maya se refiere a la formada por grupos étnicos y lin

gü{sticos semejantes , con patrones culturales comunes , los 

cuales cohabitaron una área geográfica que corre sponde a los 

estados mexicanos de Yucatán , Campech·e, Quintana Roo, Taba sco 

y parte de Chiapas; además de Belice y parte de Ionduras y 

El Salvador . 

La historia de la cultura que se desarrollÓ en esta regiÓn 

puede dividirse en los siguientes periodos: 

Formativo o Preclásico (1 , 500 ~c . a O) con sus tres fases 

Inferior, Medio y Superior .- La cultura en este perÍodo es 
, , 

similar a otras area:; ~ea~e Olmesa ~e , 

~. s una época homogénea en la que se elaboran los rasgos 

culturales que serán car~cterfsticos de Mesoamérica: cerámica , 

aldeas agrÍcolas, construcciones ceremoniales, calendario sa

grado de 260 dÍas , numerales , jeroglÍficos , representaciones 

de seres felino - serpiente etc . Los sitios más antiguos pare

cen loca lizarse en l a costa del PacÍfico (Fase Ocos en La Vic

toria) o en las regiones alta s de Guatemala (Fase Arévalo , 

Kaminaljuyu) y de Chiapas (Chiapa de Corzo I), siendo que hasta 

hace algunos años se atribuÍa mayor antigüedad a las t ierras 



desarrol lo de las matemáticas , la astronomfa, el calendario y 

la escritura jeroglÍfica . 

tec~uTa y la escultura , logra manifestaciones cimeras y dentro 

común , las variantes locales individualizan las 

La cultura maya clásica declina notoriamente hacia el siglo 

X. El colapso ocurre probablemente debido a factores internos 

de orden polftico y social (aumento de población , distanciamien 

to social entre aristocracia y campesinado) , incrementado por 

la presiÓn externa ejercida por grupos toltecas que penetran 

al área maya en oleada s sucesivas . La regiÓn central del área 

maya no resurgirá más del colapso mortal . 

Postclásico (siglo X al XVI) . Comprende dos fases : la Tol

teca ( siglo X a XIII) y la Decadente (siglo XIII a XVI) . En 

la fase tolteca se impone un militarismo a gresivo , que susti 

tuye al régimen teocrático del perfodo clásico . La llegada de 

intrusos de origen tolteca es notable en el norte de Yucatán y 

en los altos de Guatemala en donde la vida cultural se prolonga 

modificada en sus aspectos sociale~ polÍticos , técri i cos , reli 

giosos y artísticos . La Última fase de la cultura maya es la 

Decadente , en que grupos étnicos extraqos convierten en tierras 

de cruentas luchas el norte de Yucatán . Rivalidades por el 

poder polÍtico , preponderancia de la clase militar y el arribo 

de mercenarios mexicanos fueron algunas de las causas decisivas 

para aniquilar lo que aún quedaba de la gran civilizaciÓn maya . 

27 . Los tiempos histÓricos del autor equivalen al perÍodo elásico; 
1 , ~ los mayas viv1an~ao solo dentro ~ los l1mites que ~eñaia 

T~~o s~ también en la penfnsula de Yucatán . ' . 



28 . La práctica de erigir estelas con registros de fechas en Cuen

ta Larga, marca precisamente los inicios del periodo ~ásico 
J:.U: 

(siglo W") . 

29 . En el curso de esta historia se sigue la correlaciÓn propuesta 

por Goodman y adoptada por Martfnez Hernández y Thompson . La 

correlación propuesta por Spinden retrasa los ac ontecimientos 

en 260 años . S . T. 

30 . ·En la nota 25 se indica que no hay datos arqueolÓgicos que 

sustenten ese movimiento migratorio • . 

31 . El monumento más antiguo es la Estela 29 de Tikal que lleva 

registrada el año de 292 d . C. ~ r. 

32 . Si bien $$ factibl ~~ 4€ movimientos migratorios 

internos al área maya , sabemos actualmente que no hubo tal 

"colonizaciÓn" . 

33 · El juicio subjetivo del autor puede ser válido en cuanto al 

arte: arquitectura y escultura , pero no es posible hoy dfa 

afirmar que Palenque haya sido la gran meca religiosa o la 

cabeza astronÓmi-ca de las ciudades mayas. Huchas otras ciu

dades (Tikal, Yaxchilán," Piedras Negras, Uxmal etc . ) rivali-

zan en importancia con Palenque . v• 

34 . Tampoco se puede adjudicar a Copán este carácter de primac!a • . 

35· Actualmente se supone que las causas de la decadencia de la 

civilizaciÓn maya lásica son socio -polfticas, rechazando las 
r 

rofes natural 
~ ...... • 1......,.,.0~ 
apreciable en la 

antiguas hipÓtesis que. proponfan catás 
o . ' d.t..J.. ü~ f 1-

~nt les . a infiltraciÓ 

norte: Campeche y Yucatán . 

36 . Uno de los errores fundamentales que motivó el concepto de 



Antiguo y Nuevo Imperio rué asumir que toda el área central se 

abandonó cuando las actividades constructivas cesaron en los 

grandes centros ceremoniales . Sabemos que muchos centros per-

manecieron ocupados por largo tiempo , pero el impulso creador 

terminÓ entre los siglos IX y X. d , e . l3 . .¡:: 

n el arte maya-: 

.t'ting e por su inactividad art:!stica . B.F. 
c;i~ :.¿.-;> 

J.C-
siglo - se dis -

38 . ~R~ se basa para hablar de este ascenso colonizador de sur r $. tt_ 
a norte en los datos vertidos a la tradiciÓn histÓrica ind:!gena 

CrÓnica IV, Chumayel, y después repetidos por los escritores 

coloniales . Los textos aluden a un doble movimiento migratorio 
, 

que llega a Yucatan por el Oriente y por el Poniente llamado 

respectivamente Gran y Pequeña Bajada y que de acuerdo con el 

Chilám Balam de Chumayel puede haber sucedido en el siglo Vd ca . 

Sin embargo, y a pesar de la confusiÓn de datos en los libros 

del Chi lám Balam , en que se entremezclan textos histÓricos y 

proféticos , es posible entrever movimientos de grupos que alu

dan al contacto entre mayas del área central y mayas del área 

' ' , 
El registro de fechas tempranas en el area norte; ulum , 

Ichpa~un, Oxkintok, Jaina , Coba y E zná sirve para confirmar 
, 15 ,..-la existencia de grupos mayas desde epoca temprana . .r 

39 . Es conveniente consultar con reserva las fuentes literarias 

indigenas cuando se intenta apoyar en ellas conclusiones his 

tórico- culturales . Entre los pueblos vencedores prehispánicos 
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era costumbre alterar la historia anterior a ellos con el fin 

de aparentar una tradiciÓn de aristocracia y liderazgo. De 

las relaciones ma as especificas: Chilam Balam, Popol Vuh, 

1, ¿, 

Anales de los Ca~chiqueles, fueron hechos en ~~a dominaciÓn 

mexicana· 1 si-

glo X. 
-4 _, , . 
las cronJ.-

; 

~ _, , 
un katun, da:n-, 

) 

y Cogoll~do entre otros) 

aportan en ciertos aspectos los datos más valiosos, si bien 

hay que contar que la deformaciÓn sufrida después de siglos 

de tradición oral , se aumenta al transferir esos datos a tér -
' 

minos ideolÓgicos e ideLomá ttcos de una cultura diferente . 8, F 
..J'.ft 

~o. SegÚn la CrÓnica IV de Chumayel un grupo al que se llama 

' 

"itza" encontró la boca de un pozo (es decir Chichén Itzá) en 

~55 o ~75 d . c ., es la alusiÓn a la fundación del Chichén Maya 

que fué abandonado en 678 para dirigirse a Chakamputún (Cham

potón) y regresar al cabo de 200 años a Chichén con el nombre 

de itzas . Parte de la confusiÓn de la relaciÓn maya se debe 

probablemente a que la palabra "itzá" se refiera a dos o tal 
~o... 
~ ~arios grupos cuyo elemento común fué haber habitado en 

Chichén itzá . A pesar de las fechas en que Chichén aparece 

descubierto, abandonado, redescubierto y transformado, es muy 
1 

4mpiobab~ su verdadera localizaciÓn temporal . Asf pues 

los itzas que se establecen en Chichén itzá en 987 son grupos 

toltecas, que partieron del sur de Veracruz, Chiapas y Tabas

co, ahf adquirieron un dialecto maya, el chontal, y asimilaron 



la cultura, de manera que cuando penetraron a Yucatán en los 

siglos IX y X lo hicieron en forma pacifica pues estaban ya 

aculturados. La hegemonia tolteca tzá en Chichén d ra dos 
L' 

siglos, de 987 a 1185 ca . Jt:fl/1, l'l 
1 

41 . El grupo xiu fué nonoualca , es decir pueblos mayoides tolte-

quizados . Decian venir de un lugar situado al oeste de Su a, 

nombre '~uéfb asociado a Chicombs toc o "siete cuevas" . Du

rante su peregrinaciÓn los xiu se dividen en dos grupos: uno 

que se establece en ChacnabitÓn y otro que "funda" Uxmal en 

fechas iguales (987 - 1007). El grupo que "fundÓ" Uxmal, de 

acuerdo con el relato indigena) se aliÓ con M~yapán y Chichén 

itzá, dato que en forma alguna ha sido comprobado por la ar

queologia y que diÓ origen a la supuesta Triple Alianza, que 

ha resultado inexistente. Uxmal estaba por entonces casi 

desierta y Mayapán era de poca importancia . 

Los xiu al igual que los itz~enetran a la peninsula en -
forma pacifica, caminaRdo de ~iente a 

en f@Pma am±stesa::. del siglo . X al XII . En el siglo XII los 

xiu están bajo el patronazgo de Chichén y para el siglo XIII 

los tenemos identificados con Mayapán . Los siglos XIII a XV 

marcan la época de importancia politica de los xiu, que se 

desenvuelve pr~m~ro enJie MayaFán y Chic~n , itzá y pos er~?~~ 
~l.-a.VJ~y C{ ;J1 19'1/1 ~<~~~ ~ , n ~ 

mente en Mani. ~¡o-:f2¡fif¿)71o- ~--ru:-../ ¡,(. ·96 ~ 8, F. 

42 . El tomar literalmente de las crÓni cas ind{genas el dato de la 

fundaciÓn de Uxmal ha sido motivo durante años de una ubica

ciÓn temporal tardia de la ciudad . Por otro lado no se toma 

en cuenta que en el Chilam Balam de Chumayel se dice que "En 

el año de 1 544 se cumplian ••• 870 años f!s decir 674 d .e .J 

)JJ 
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itzá toltecas y se suponían herederos del culto tolteca a 

Kukulkán ~tacan a los itzás 
, 

con el proposito de borrar su 

pres · gio . '"A • ~ ~ ~. 

&, 'rr ~n< lJ · 1 " 
48 . unac Ceel eP cacique de Mayapán , traiciona a Chab Xib Chac 

( ~-t-~ . 

jefe de Chichéh itzá al que arroja junto con su pueblo de la 

ciudad de Chichén ayudado por mercenarios mexicanos . Destruye 

después Izamal , ocupada por mexicano~ c~~ - ~1 fin de eliminar a 
a&~~p~ . 

todos sus rivales y así adquirir el eo~l de Yucatán . Los 

jefes de las ciudades sojuzgadas debÍan 

ut"ocra-cia 
... ~ ~_) 

y / 

HistÓricamente la traiciÓn de Hunac Ceel tiene importancia 

por las dificultades con motivo de la formaciÓn de estados 
, 

independientes en Yucatan . . ~-:;::,_¡d ~ rf)r¡. 1 )"</7 

49 . Los descendientes de Hunac Ceel, es decir los cocomes , mantu

vieron la dictadura
1
gracias a alianzas matrimoniales con fami

lias reinantes, a la centralizaciÓn y a la ayuda de mercenarios 

mexicanos . Ah Xupan de la familia xiu es quien se rebela con 

éxito contra los cocomes con el pretexto de que estaban ven

diendo esclavos mayas a México y a Yucatán . El imperio de 

Mayapán dejÓ como herencia guerras constantes entre los esta

dos que acabaron por aniquilar lo poco que quedaba . U 
• 1 

50 . Landa la fija en 1441 , Herrera en 1450 , Cogolludo y Villagu-

tierre en 1420 . S . T. 

) 



1 

l 

C I.TU. J D... ~ .18 'ET • • 

eotihu e· a, Tol oca y N :1ua • 

26.-

51 . o se s e ui nes fue . os hqbi t tes de Teotihu cru , ne o 

si está e a am~nte es ·bl .. id que T t huacán y .tula co r s 

pon den d f ent.s e turas. 

52. eotihu·c: fu ocu ~do por gru.os 1 P ec~ás co Superior con 

ce á ic y r s . cultu ales s imi a_e otrac co~un dades e-

c,/s'c s r'lel tinl·mo d .éx e • L· s fa~es Te yuc~ (200-1 O 

~ . e ) y p tl chiquc (100 -· ; . O) con cB·ámica e fé , ro a 

y negr· decor.da con otiv s geo étr ·cos son oto-te t ' hu ca-

nas . ~1 de s ro lo d Teoti.u· cán co o cent o urbano y reli io-

so , con c?.r etc !stic s pro ~ as , ue e sit se cn.tr .... ñ o 
y el aro 750 d. c. 

53 .. Con motivo dA ·es edond de Te o 'h(tac·"' 
, 

a :; qu. vo a 

cabo ,o .. to 196 1useo de Imtronolo 1 
de l éxic en e l. ' , 

·i lón , n .. 'esentó la ologí " ci . te do 1 c.r"-". ene . - e ~ S 1' 

el ·. lle d_ T ot 'hU''C " Cé. !'l: 
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LAS CULTURAS DE LA MESETA MEXICANA: 

Teot~buacana, Tolteca y Nahua. 

p-:lA t) 

51. N uienes ftre on los ha itante$ de Teot~ uacán, pe o 

S Teútih ac n y Tula corres-

52. Teotihuacán fue ocupado por grupos del Preclásico Superior con 

cerámica y rasgos culturales similares a otras comunidades pre-
~"' 

clásicas del altiplano de México. Las fases Tpzayuca (200-100 

a. c.) y Patlachique (100 a. c. a O) con cerámica café, roja 

y negra decorada con motivos geométricos son proto-teotihuaca

nas. El desarrollo de Teotihuacán como centro urbano y religio

so, con características propias, puede situarse entre el año O 
) . ~ 

y e 1 año 7 50 d • e • 1 (}!., 1 l. n J J J 1 

53. Con motivo de la Mesa Redonda de Teotihuacán, que se llevó a 

cabo en . agosto de 1966 en el Museo de Antropología de México, 

René Millón, presentó la cronología más reciente de la cerámi

ca del Valle de Teotihuacán: 

200-100 a. c. -Tezoyuca 
Fases proto-teotihuacanas 

100 a. C. - o -Patlachique 

0-100 d. c. -Tzacualli Temprano o Teotihuacán I 

100-150 d. c. -Tzacualli Tardío o " I A 

150-250 d. c. -Miccaotli o " II 

250-375 d. c. -Tlamimilolpa Temprano o n II A 

375-450 d. c. -Tlamimilolpa Tardío o " II A-III 

450-550 d. c. -Xolalpan temprano o " III 

550-650 d. c. -Xolalpan Tardío o 1t III A 

650-750 d. c. -Metepec o " IV 
~/YS¿ ~~(6 ,· /r/,. n/ 1 ' /'1'(,6 



~1 mismo ño se repetía precis ent e da 52 años s n que 

se anotara a que ciclo p rtenccía. 

62. tr las fu~nt. rincipale~ pa~a el e stud·o de la cultura 

tolteca te e os: os alos de Cuauht.tlá~, a Historia Tol

t ca , Chichirneca , T.,a Leyend de los ,:,o les, La ! • stoy e u 

11~ chiqu , ~1 el· e 6n Jen alógic y los O ígen de los 1e 

canos en la ~u va elección d Documgntos de ,..·reía I c zbal

ceta , Ixtli xóch tl , Torq e ad y Saha ún. L s datos que pr o

porcion .1 IxtlilxÓchi tl y Torqu :nada no coi nciden . chas v -

ces con las otras uentes . 

63. Los tol tecac o toltecas- chichimecas (no bre .uo alude a s· es

tadí a de tribus n6~adas) fu~ron efectivament e ru os n huas 

que se e zclaron co os to anos , co v vieron on los onoal-

e s y con l os gr unos he ederos da la cultura t ot ' huac na , 

~dquiriendo ápida~ nte alto gr~do de civ liz·ción al pun-

to , q 1e la p labra toltcc 'l llega a se sinónL o de art! fic , 

sabio, o ici 1 , etc . 

64. J . é.ez reno cons dera que la fech~ de 752 q• e aparece en 

los ~ales de C a tit á como fecha de inic o d 1 I p r o 

a de 

apital 

Toltec. e~ un rror debido , a la~ de icienci~s en la fo 

medició~ cronológica. 4ar ce ser u 1 tras lado de 1 

toltec· de To lontz neo ( l·ncing , ! · d go) a Tol n ( .i. ula , 

To iltz Hid 1go) es a gunon años ant 

en 9 O d . c. 
que la e troniza ión d 

te , el e inado d Hué. ac ocurre la de tru ción d 

ula , e 109 d . c. , pero 1 Último rey t olteca uhyotl p m· -



E.L-.-;DHrsm<:)- año se repe-t a reci-s-a:nreme 
/ ' 

.1'0--a- q u e i e 1 G pert-ene-c:!-a. S 

62. Entre las fuentes principales para el estudio de la cultura 

tolteca tenemos: Los Anales de Cuauhtitlán, La Historia Tol

teca-.Chichimeca, La Leyenda de los Soles, La Histoyre du 

Mechique, La Relación GenealÓgica y los Orígenes de los Mexi

canos en la Nueva Colección de Documentos de García · Icazbal-

ceta, Ixtlilxóchi~l, Torquemada y Sahagún. Los datos que pro

porcionan Ixtlilxóchitl y Torquemada no coinciden muchas ve

ces con las otras fuentes . B 
63 . Los toltecas o toltecas-chichimecas (nombre que alude a su es

tadío de tribus nómadas) fueron efectivamente grupos nahuas 

que se mezclaron con los otomianos, convivieron con los nonoal

cas y con los grupos herederos de la cultura teotihuacana, 

adquiriendo rápidamente un alto grado de civilización al pun-

to, que la palabra tolteca llega a ser sinónimo de artífice, 
~ ) e > ~ , l. 1 ~~ 6% 

sabio, oficial, etc. 

64. Jiménez Moreno considera de 752 que aparece en 

los Anales de Cuauhtitlán como fecha de inicio del Imperio 

Tolteca es un error debido a las deficiencias en la forma de 

medición cronológica ~arece ser que el traslado de la capital 
1 

tolteca de Tollantzinco (Tulancingo, Hidalgo) a Tollan (Tula, 

Hidalgo) es algunos años antes que la entronización de Topiltzin 

en 980 d. c. 
Durante, el reinado de Huémac ocurre la destrucción de 

Tula, en 1098 . d. c., pero el Último rey tolteca Nauhyotl perma-
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Jilotepec-Tula, o de Teotlalpan , hoy Valle del Mezquital en los 

estados de l.féxico y de Hidalgo . 1 ) :1 1 ~g, !3,,.=_ 

77.- Probablemente el autor alude al proceso cultural que va del nivel 

nómada (chichime ca) al sedentario (tolteca ). ¿¿¿~ 
,,. p ;' ' t' 

78 .- Para los finales de la hegemonía tolteca , en el siglo XIII , lle-

gan a la Me seta Centra l una serie de oleadas migratorias , 

entre las que sobresalen la de los pames- otomíes de Xólotl , 



pcrio o clásico . 

~1 el pe iodo clásic~ se construye T~jín . La arqu·tectur· en 

piedra se desarrolla en otr·s ciudades del norte de Veracruz 

como Yohualinchun y Xiutetelco . s l a éPoca de m yor produc

ción de: yugos , hachas y palm s . Las culturas clásic·s se e& 

peci~lizun n sculturas d rcilla , rand s y peq eñas, 

chas en oldc procedentes en su mayoría d l a Hi .. tsqullla y 

conocidas como fi ·uras o caritas sonrientes. Los vasos cilí 

dricos de .. · rmo , cubiertos de volllt as , de Ulúa, Ver: cruz son 

t~mbi'n do osta época . Al final zar el periodo , el estilo ti~ 

ne gran difusión en lesoa.érica. 

La prcsenc · a totonaca e el periodo post- cl ' s co coincide con 

la penetrrción de elementos toltecas y mixtecas . La cerámica 

totonac~ típica os l a d Isla de Sacrificios (si~lo IX a . c. 
a siglo X I d. C) ¡ de Cerro Aontoso , de gr an di'"usión. 

Com oal '1 f e l a ú1 tima ca pi tal totonuca y cae dentro de l 

dominio d los aztecas y de Cholula . El final del p.riodo his

tórico es una muestra del pod río mexica que nv. e la co ta, 

corto ve. os en 1· s ci d~.des de Quauhtochco y Cas t .llo de Te ayo . 

101 .- Ver no a 9 . 

EL C ~1PLEJO CU TU. A OLM CA 

C!JL U ' L .• VE • 

102.- En a ri .ra te del cap tulo, el a o~ n enta asociar el 

mat rial histórico con los escusos datos arquooló icos que por 

cnt nccs dosponÍ"~ par aclarar "el com l ejo cu tural olmoca" . 
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La t cndonc ~ actual es atr ·buir la d 1 Sis-

te a de Cuenta a ea o de Series Iniciale a los "olm cas arqueo

lÓgicos", sea en su patri< de la zona Vcracruz- Tabasco o en sus 

avanzadas de los l~os do Guate ala y C1iapas . 

121 .- Ver notn 11 8 . a Venta y otros sitios olmecas a qu ológicos posi

blemente anteceden en sus origen s a las fases antigu s de Teoti

huacán , onte Albán y de algunos sitios del are maya . P r fina

les del ecl sico superior pueden haber sido contempor' eo de 

los habitantes de Teot huac ' I, los de .fonte Alb·' n I y los de la 

fase Tzec de Tikal . 

122.- M. W. tirling fu el ri ero que hizo exploracion s vá idas en 

la zona de Veracruz-Tabasco , a partir de 1938. Estudios de otros 

i nvestigadores y excavaciones subsecuen s han a pl do nuest s 

conocit nto • son de primera i ortancia los trab jos de Druc~ r , 

VJeiant , 1edellín Zenil , Valenzu la y Drucker., Ueizer y Squ·e • 

Report s detallados han sido pu licados de tres sitios: Cer o 

de l~s ~sas , Ti es Zapotes y La Venta . as de er minac ones de 

cnrbono 14 son escasas y poco ' til s . 

123.- Jasado en sus exploraciones estratigr icas Druck r e stabl_ci6 

un serie de fases para La Venta , Tr.s Zapotes y Cerro de las 

H sas , dif ciles de correlacionar con otras regiones . ?-1 chael 

D. Coe (1965 • 679- 715) pre senta una sínt sis a pnrt r de los 

estudios de Drucker , \eiant y otros , de la situación arqueológi

ca en el area Veracruz- Tabasco. Para Coa, toda el area tiene 

una '-"ccuencia que se origina con el Prccl sic o ' ~dio ( 00-300 

. c .) que e'-" el n riodo olmec y se co tinua ha~ta Postclás -

co tardo . A lo lago de s a vasta temporalidad el ar.a V racruz

Tabasco pasa or una seri de estados, cada uno de los cuales , 

mant ene en su duración , cierta uniform dad intP ~,1 • 



'?;fiU,Z E:.!.tJI i~ 1 5 • 

El r r de e o fenó n s culturale s qu~ se d . a se-

tiren el P cl ' sico 1 .d·o , e.., l a cultura "Olmcca a r q.,.., lÓ ~ ca ", 

e_ v lización 'l •• rente en óctona , q·¡c tuvo en inf en-

ci a n el resto de 1 so !'rica . os olm c ·~ s arqu_oló .,ic s que 

eden h be inventado la .scritura y el Sist ma de Cuenta L r -

ga crear n en el nort de 1~ P I.,.t i ca l a ucultur dre" 

de l a cual derivaron t odas l as de. ~s . 

D rante el Cl~sico ?ooprano el area cae ba o l a p o unda 

influenc · ~ d l a c · vilización t ti uacana ; sin embar o p r 

ran ciertos elemo t os na tivos como los onumentos de Cer o d 

l <s ' .. sa s y la pervivencia del oist · a de Cuent<' arga a a fe-

char . 

el Cláoico T J í o p rece h·ber ayores ligas cultura~ 

les con l a costa e e~ peche , q1e est~ entonces ~ jo l a nf on-

cia dal . c. ya Cl .. sioo Tnrd ' ') . ·fuy 11oco se sabe de l a p ene-" a 

Tol ... ec[. en el re , a .11etc lurg1, , los v.._~ CJOS e ' y e 

arte toltec· f uqron introduci os , nero l a inf r ·ción es esca

sa pnra d lant r e Aclusiones . D : nte o Post- e ·' sic T- rd o 

l. ~ in~lucncias de 1 ·~e ·ión : xteca- PUi,bl f' _, _ on V gorosos 

y ú no h·y datoo arq cológicos obre ocupación zteca on es-

t 
, 

ret'7 _on. 
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Cu .LURho ZA OT C. Y .1IXTEC •• 

LOS ZAPOTRC:~S. 

124.- El autor se r efle r c a las culturas que se de sarrollaron n e 

es t ado de Oa aca . Los s tios ar qu olÓ~ic ~nte conocidos se en

cuentran n el Val le de Oaxaca y en la xteca Alt a . Conta os 

con oca informaci ón de otr os l ugares . 

t r ayecto · a cult ural del Valle de O xaca y de a 

.axt e se in cia par 1 lamente, hacia el año 1.,. 00 a . c. La 

cultu zapot e cu. se d fine en e l periodo Honte Albán III A 

(500 • C. ) y entr a en dec dencia e 1 periodo V (1,000 d . C. 

a 12 50 d . c. ). Dur· nte '1onte Alb·" V es cuando los ixteca s 11 ...... 

van su cultura 1 Valle d O· ~ ca y a !1onte Al bán. 

125. - D be dec r s glo ~rv . 

126. - ~o t enemos datos s guros pnra habl r de culturas pre-ce ñ ica s 

en O e • El s itio r.r s antiguo en e centr o d a ·tixt ca Alta 

s Yuzanu con una d dosa f echa d r adiocarbono do 2 , 000 u. c. 
pro imada nte . ~1 p iodo Hont Alb I e inic.o. a ina d 1 

Preclásic •tedio o pr incipios del ecl s_co ar f o (900 .., • C. ) 

y perdura hasta 3 O a . c. 
1 ?7 . - Puede ser cont po ' ea a Cuicuilco en el V 11 d e .1éxico y la 

fase Chicc.:.nel del .r oa .laya . 

128 .- Por 1 conoci 1 nto de la ascri ur jero~l e ~ y de l calend r io , 

e l e etilo de lonte · lb I -s considerado olmeco de., , es decir 

como una variante de lo ol eca de la zona de er aeruz y Tabasco . 

Jo s~b si l os ·bit ant es d. t-onte Alb ' I eran avanzados d 

los nolmcc s a r queológicos " o eran gr ll os ' tnico di tintos enrai

zados en la trad e ón cultur 1 olmeca . 

129 . - "1 pe iodo 10nte lbán II dura e 00 a 100 • c. estos de cst· 



200 .- L. vi ~~ cu.lturo.l contin ~ , en P,.. enq 10 te el si· o I r, 
es 1 or lo t to con a ~1 de Cop·' • 

201 . ~ es ta. d ícil, en oc s·ones, i . se o n a~ -1-

1!' .. S ·ya • Po o;> r .. :::. sede 1tes, ca lo l ·r o , y so d 1 

11 ~, no son e emo1 tos excl ivos e la~ 

que la mayo a de 1 n nde_d"!.oes f i .s se ntes" que nc 

n el · · tor, s n f s . 

202 . - l to s r ioro ~ la s nt.ci n d . n~c ro s ~ifi-

ci s P e .en s , cuy ~ n. iz se roy cta. ondul~ te hacia 

rr!b • m .iC ento los moo.SCa.rones son lto rel V S y no es-

e t r~s d b o . 

203. - Cov .... e l s ' se r s de lon dio s de l a 11 ~1 

n 1 d_at:tnt se vil"zac ones Ueso· ere as vol!.lcionan a 

p. t..:.r de la ' "'ec r d 1 3agua olm ca. er 11Arte Ina.::r;on de 
, , ,. • d .... _coy Centro ' ic ... n 1961 , p . 68 f1 • 22. 

204. - Los od cios qu e t~ ol . 'or son de sti o c·e ... Ver not 

176. 

205.- Los 1-icios con , ' t corac·on ·oeo e r e n Yuc<t no (!on o-

d teto t a t a 
, 

de 1 e ltu m· ya ;:)1 o con te or neos ~ 

itio como P· lenque o Cop • Es c~~acter!s ico d 1 estilo 

P UllO 1e or e o n le. ro _6 norte (Yucat·"l y e p che) r , ~ -

e ir e o ' t e :> 1 mento('! corat_vos como ase~-

n , 1• e c. se lo e lo ... ! , la col a, c ... oz , la 

S ie to , 1 buho y 1 s pl as . 

206. - El orlen de 1~ recu esc~lon d p· r ce _a ont rse 

precl s co el Vnll d h .. co . 
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