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La Sociedad Andina
Por Arnold J. Toynbee

Hasta este punto de nuestra revista de sociedades hemos estado
identificando .representantes extintos de la especie que han dejado este
o aquel monumento en el rnundo de nuestro tiempo, sea bajo la forma
de fosiles, sea, si no, bajo la forma de sociedades vivientes de las que
aquellas sociedades extintas son "paternas" -0 con las que estan en
relaci6n menos intima- en primer 0 segundo grado. A fin de comple-
tar la revista basta los limites de nuestro conocimiento de aqui y ahora,
debemos tambien tratar de identificar, por analogia con los ejempla-
res ya identificados, los representantes de Ia especie que, ni estan vivos
hoy dia ellos mismos, ni estan en relaci6n en forma alguna con ninguno
de los representantes vivientes, ni tampoco han dejado huellas bajo
la forma de fosiles, sino que nos son conocidos unicamente a traves de
nuestros documentos literarios y arqueologicos.

Sabemos en esta forma de dos sociedades del Nuevo Mundo que
fueron ambas incorporadas a nuestra Sociedad Occidental por conquis-
ta, durante el siglo XVI de la era cristiana, en el tiempo mismo en que
en el Viejo Mundo la Sociedad Arabiga estaba siendo incorporada
por el mismo proceso a la Sociedad Iranica para constituir la Sociedad
Islamica unitaria de hoy (1). En el tiempo de las conquistas espafio-
las en el Nuevo Mundo -una de esas dos sociedades indigenas ocupa la
America Central, desde la cuenca de los lagos mejicanos hasta la pe-
ninsula de Yucatan. La otra ocupaba la altiplanicie andina, junto con
las tierras bajas entre la escarpa occidental de ella y la costa sudame-
ricana del Pacifico, en una larga zona estrecha que se extendia de
N. as., desde 10 que es ahora la Republica de Colombia hasta los que
hoy son e1 angulo nordoriental de Chile y e1 nordoccidental de la Argen-
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tina. En el contorno fisico por entero de la pampa en el S. y de las
selvas tropicales de la cuenca del Amazonas en el E., la Sociedad
Andina no habia conseguido obtener posieiones.

Nuestro conocimiento de estas dos sociedades deriva en parte de
investigaciones arqueologicas y en parte de registros escritos llevados
por los conquistadores espafioles, 0 por miembros de las sociedades
conquistadas a pedido de ellos, al dia siguiente de las conquistas, antes
de que las tradiciones de esas sociedades hubieran sido borradas por
la desaparicion de elias mismas (2). Gracias a estos testimonios cabe
percibir que en los momentos respectivos en que las historias de las
dos sociedades fueron interrumpidas por el impacto destructor de una
fuerza extranjera abrumadora, la Sociedad Andina acababa de emerger
de unos "tiempos revueltos" para constituir un Estado universal, mien-
tras que la Sociedad de Centroamerica se hallaba en las ultimas con-
vulsiones de unos "tiempos revueltos" del que estaba por surgir un
Estado similar.

EI Estado universal andino era el Imperio de los Incas, que habia
derrocado ya todas las demaspotencias clel mundo andino, se habia in-
corporado todos los dominios de la Sociedad Andina excepto la extre-
midad septentrional de la meseta mas alia de Quito, y habia organizado
sobre un plan uniforme los pueblos y territorios varios que habian lle-
gado a estar comprendidos dentro de sus fronteras (3). Como resulta-
do de la conquista espafiola.: este Estado universal indigena fue reem-
plazado por un Estado universal extranjero bajo la forma del Virrei- •
nato del Peru. EI Estado universal por nacer en Centroamerica era el
Imperio Azteca de Tenochtitlan, que habia estaclo arruinando la So-

"ciedad Centroamericana desde aproximadamente 1375 d. de C. con
una carrera belicosa comparable, en Sll sed de sangre y poder destruc-
tor, a la de Asiria. En e1 momenta en que llegaron los espafioles, el
Estado-ciudad de Tlaxcala era la unica potencia considerable del mundo
centroamericano que los aztecas no habian logrado derrocar todavia;
y los tlaxcaltecas estaban ya entre la espada y la pared. Fue mediante
una alianza con eUos como Cortes derroco a los aztecas y anticipo, en
la hora undecima, la transforrnacion del Imperio Azteca en un Estado
universal indigena, al establecer en su lugar un Estado universal ex-
tranjero bajo la forma del Virreinato de Nueva Espana.

Al intentar un reconocimiento retrospectivo de la historia andina
y centroamericana, a partir de la fecha de nuestra entrada en contacto
con estas dos sociedades en el momenta de la conquista espafiolaves
quizas conveniente tratar primero la historia andina, ya que su curso
es mas facil de seguir que el de fa centroarnericana en general.
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El Imperio de los Incas, repentina y violentamente reemplazado
por los espafioles en 1530 d. de C, habia estadoejerciendo la funci6n
de Estado universal andino durante unos cien afios cuando ocurri6 su
catastrofico derrocamiento en media carrera. Por 10 menos es licito
decir que el Imperio Inca podia pretender justamente el titulo de Es-
tado universal andino desde el momento en que logr6 incorporarse al
Reino de Chimu ; porque Chimu no era meramente la segunda poten-
cia del mundo andino, a continuaci6n del Imperio Inca mismo, en la
vispera de la conquista inca; era tam bien el mas importante de los dos
lugares de nacimiento gemelos de la cultura andina, que habia surgido
primero, y elevandose luego hasta su cenit, parte en Chimu y parte' en
Nazca. De esta suerte laconquista de Chimu porIa potencia 'inca en
el siglo XV de la era cristiana estableci6 una union politica entre los
elementos mas antiguos y los mas modernos de la Sociedad Andina :
porque el ascenso de la cultura andina hasta su cenit en Chimu y Nazca
parece haber ocurrido durante' los primeros cinco siglos de la era "cris-
tiana (4), mientras que el primer soberano inca de los diez histori-
cos no parece haber entrado a reinar en Cuzco hasta despues del co-
mienzo del siglo XII (5). La conquista de Chimu por los Incas con-
sumo tambien una union politica entre las tierras bajas de la costa y la
altiplanicie del interior, que eran las dos areas diferentes, y distintivas
tanto cultural como fisicamente, que constituian juntas el mundo an-
dino; porque Cuzco, que fue el micleo original del Imperio Inca, era
una region alta, mientras que tanto Chirnu como Nazca eran Estados
costeros de tierras bajas. Chimusituado hacia el extreme norte y Nazca
hacia el extremo sur de la costa peruana. Debido a esta cornbinacion
de razones, la conquista de Chimu por los Incas en el siglo XV debe
quiz as tomarse como el suceso epocal que marca el establecimiento del
Estado universal andino. La guerra en que se logro esta conquista fue
la accion culminante en la carrera militar del Inca Pachacutec (6) ; y
como este rein6 desde aproximadamente 1400 d. de C hasta 1448 (7),
no podremos equivocarnos mucho en nuestro compute si datamos su
anexion de Chimu no antes de 1430 d. de C y si, por tanto, asignamos
un lapso de un siglo, 0 mas bien menos, al Estado universal de la
historia andina.

Esta conquista y anexion de Chirnu por la potencia Inca fue el
apice (8) de un proceso inca de construccion de imperio que habia
cornenzado, tres siglos antes, en los reinados del segundo y tercero
de los soberanos Incas historicos, Lloque Yupanqui (imperabat circa
1140-1195 d. de C) y Mayta Capac (Imperabat Circa 1195~1230 d.
de C). Estos dos Incas echaron las bases del Imperio anexando la
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cuenca del lago Titicaca a su antiguo principado de Cuzco y extendien-
do sus dominios hasta el mar en Moquegua, hacia la extremidad me-
ridional de la costa peruana (9). Y la belicosidad cada vez mas inten-
sa mediante la cual fue edificado el Imperio Inca en el curso de estos
tres siglos, comenzando en el XII de la era cristiana (10), era sinto-
ma de unos "tiernpos revueltos" que llegarian a su fin en el siglo XV
y que parecen haber tenido principio en algun tiempo entre 900 y
1100 d. de C.

Cuando oteamos los origenes y antecedentes de esos "tiempos
revueltos" comienzan a destacarse claramente varios caracteres cons-
tantes del panorama historico andino. Notamos que los "tiempos re-
vueltos" se manifestaron en la altiplanicie y en las tierras bajas simul-
taneamente; percibimos tambien que ambas regiones estaban ya des-
empefiando sus papeles historicos en la edad de crecimiento que pre-
cedio a los "tiempos revueltos"; y vemos, finalmente, que el predo-
minio de la altiplanicie sobre la costa -predominio que lleg6 final-
mente al cenit cuando un imperio inca, con cuartel general en la alti-
planicie, se erigi6 en Estado universal andino ~abarcando la costa-,
no era la relacion original en que se hallaban entre si- ambas regiones.
Si proyectamos ahora nuestros pensamientos hacia atras, basta el co-
mienzo de la historia andina, y seguimos luego el crecimiento de la
Sociedad Andina hacia adelante, desde el punto mas temprano a partir
del cual los testimonios arqueol6gicos empiezan a damos luz, hallamos,
tal como observamos de antemano, que esta cultura andina se origino,
en dos zonas de las tierras bajas costeras -Chimu y Nazca-, y. que
fue en Chimu y Nazca donde quienes desarrollaron esta cultura lleva-
ron a cabo su trabajo creador durante los primeros cinco siglos de la
era cristiana. El arte de Chimu del primer tiempo, en el modelado y
pintura de su cerarnica, y, sobre todo, en su representaci6n 'plastica
del rostro humano, no es indigno de compararse con el de la Helade
temprana. En esta edad creadora, los hombres de la costa fueron los
precursores, mientras que los de la altiplanicie quedaron detras. S610
cerca del siglo VIla gente de la altiplanicie fue estimulada a su vez
a la actividad creadora por un contacto y conflicto con los de las tierras
bajas en que fueron estos quienes tomaron la iniciativa. Despues de
ello, hubo un segundo capitulo en la fase de crecirniento de la Sociedad
Andina en que la altiplanicie adquiri6 la delantera en arte, y, sobre
todo, en arquitectura, asi como en la politica y la guerra. El monu-
mento sobresaliente de esta y de todas las demas edades de la histo-
ria andina es la ciudad de Tiahuanaco, de la altiplanicie, en el angulo
sudoriental del lago de Titicaca, cuyos grandes monolitos desafian to-
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davia los estragos -de un clima cruel. Pero"esta primera edad de predo-
minio de la altiplanicie fue seguida por-el comienzo de los "tiempos
revueltos" generales de que ya hemos tornado nota; y cuando esta ad-
versidad cormm cay6 sobre ambas partes del mundo andino, fue la
altiplanicie,donde la cultura tenia una historia mas corta y raices mas,
superficiales, la que sufri6 mas severamente. Hubo en ella, despues del
comienzo de los "tiempos revueltos", una recaida a un nivel de cultura
que se hallaba escasamente por encima del primitivo, mientras que en
las tierras bajas un retroceso cultural menos deprimente fue seguido,
tanto en Chimu como en Nazca, par un reavivamiento de la vieja
cultura de las tierras bajas en el paso entre los siglos XI y XII de la
era cristiana, Asi las tierras bajas reafirmaron su superioridad cultural
sobre la altiplanicie desde el comienzo de los "tiernpos revueltos" en
adelante, y en esta esfera nunca cedieron la palma ya a la altiplanicie
-ni siquiera cuando eI genio inilitar y politico de- los Incas impuso
a los habitantes de las tierras bajas un modelo de la altiplanicie de
Estado universal andino.

La Sociedad Y ucateca, Mejicana y Maya

En comparacion con la historia andina tal como la acabarnos de
esbozar, eI curso de la historia centroamericana es complicado; cuando
examinamos eI hogar de la Sociedad Centroamericana tal como 10 en-
contramos al tiempo de la conquista espanola, observamos que tenia
dos micleos distintos, uno en la meseta mejicana y otro en la peninsu-
la de Yucatan. Y un examen mas de cerca reve1a el hecho de que estos
micleos corresponden a los antiguos hogares de dos sociedades que
fueron originalmente separadas, y a las que podemos IIamar respecti-
vamente "Mejicana" y "Yucatan". La Sociedad Yucateca parece haber
sido incorporada a la Mejicana por conquista alrededor del paso entre
los siglos XII y XIII de Ia era cristiana (11); y la Sociedad Centro-
americana que los espafioles encontraron al Ilegar al Nuevo Mundo era
una sociedad compuesta, que IIeg6 a existir por ese acto de incorpora-
cion, tal como la Sociedad Islarnica compuesta que hallamos aun en el
Viejo Mundo de hoy, lleg6 a existir por la incorporaci6n de la Socie-
dad Arabica a la Iranica, La conquista mejicana de la Sociedad Yuca-
teca ocurri6 (segun una de las teorias vigentes), porque los Estados-
ciudad que integra ban el mundo yucateca, caidos en un estado de gue-
rra intestina, habian buscado aumentar su fuerza militar frente a sus
hermanos, reclutando mercenarios mejicanos que en su momento se
transformaron en amos de sus empleadores (12). EI hecho es que la
IIegada de mercenaries mejicanos y el estallido de guerras intestinas
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en Yucatan son hechos historicos bien establecidos, sea cual fuere la
.relacion en que se hallan entre si. La guerra, asirnismo, fue indudable-
mente un signo de que la Sociedad Yucateca habia caido en unos "tiern-
pos revueltos" ; y parece haber conforrnidad general en que, despues de
la union de la Sociedad Yucateca con la Mejicana en una Sociedad Cen-
troamericana unica, el disturbio se extendio en su momenta por el
cuerpo social comun mayor y crecio con el tiempo. Hacia rnediados
del siglo XV de la era cristiana, a mas tardar, la crisis social deCen-
troamerica se habia tornado aguda (13); y su desenlace en el estable-
cimiento a viva fuerza de un Estado Universal por el poder militar
azteca estaba a la vista cuando llegaron los espafioles (14). Si nos
remontamos ahora en las historias separadas de la Sociedad Yucateca
)! la Mejicanaantes del comienzo de sus "tiernpos revueltos" eomunes,
hasta sus edades de crecimiento separadas, hallaremos que estan em-
parentadas entre si tal como 10 estaban Ia Soeiedad Iranica y Ia .Ara-
biga, por medio de una relacion identica con una tercera sociedad de
una generacion mas vieja. En sus hogares diferentes, ambas emergie-
ron, antes del comienzo del siglo XI de la era cristiana, de un interreg-
no que habia seguido a la caida de un Estado universal en que esa so-
ciedad mas vie ja habia cobrado cuerpo en su ultima fase (15).

Este Estado universal fue el llamado "Primer Imperio" de 'los
mayas (16),.que llego a un finrapido y misterioso en el siglo VII des-
pues de haber florecido durante doscientos d trescientos afios (17).
Las gran des ciudades de este imperio, que se hallaban en la region Iluvio-
sa al S: de Yucatan, en 10 que es ahora Guatemala Y: la Honduras
.Britanica, fueron abandonadas repentinamente, una despues de otra,
a la selva tropical (18), en la que sus restos -sepultados -por largo
itiempo bajo el crecimiento vegetal-« estan siendo descubiertos en
nuestros dias por los arqueologos occidentales. La mayoria de la po-
blacion migro hacia el N. a Yucatan (19), que habia sido un apendice
colonial de los dominios de la sociedad antigua (20); y la Sociedad
Yucateca que emergio alli finalmente, despues del interregno, fue crea-
cion de esos refugiados. En cuanto a las causas de la catastrofe en que
termino la sociedad antigua, solo puede decirse en el estado presente
de nuestros conocimientos, que el triunfo de la selva tropical sobre
las obras del hombre fue probablemente consecuencia de la catastrofe
y no su causa (21); ya que nada hay para sugerir que ocurriera en
ese tiempoalgun cambio de clima que pudiesehaber conferido al fin
.supremada a la selva tropical, sobre una sociedad 'que fa habia mante-
nido en jaque con exito, durante muchos siglos. Aqui, como en otras
partes, es mas probable que la catastrofe se haya debido a alguna falla :
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humana en la sociedad misma ; pero la arqueologia no nos pone sobre
ninguna pista respecto a .cual haya podido ser esa falIa (22).

S610 nos dice que e1 "Primer Imperio" de los rnayas no perecio
por violencia de ningun tipo; ni por revoluci6n ni por guerra. A decir
verdad, esta sociedad antigua parece haber sido ins61itamente pacifi-
ca. El unico testimonio de que practicaba forma alguna del arte belico.
proviene del borde nordoccidental de sus dominies, donde debia lja-
herselascon barbaros exteriores en la zona en que finalmente emergi6
la Sociedad Mejicana despues del interregno (23). Las artes en que
la sociedad antigua sobresali6 fueron la astronomia (utilizada con
fines practices en un sistema de cronologia que era notablemente exac-
to en sus calculos y sumamente minucioso en sus registros) y la cali-
grafia (en una escritura pictografica grutesca, tallada en piedra, que
los sabios occidentales no han podido descifrar hasta ahora ): EI puc-
Llo que cre6 esta sociedad fue el de los mayas, y es licito llarnarla

"Mnya" (24).
d Cual fue la relacion entre la Sociedad Maya por un lado, y las so-

ciedades Yucateca y Mejicana por otro? Si tomamos como piedra de
toque la presencia 0 ausencia. de un terrnino medio ba jo la forma de
una Iglesia universal, vacilaremos en decidir que, bien la Sociedad Yu-
cateca, bien la Mejicana, fueran "filiales" de la Maya -y ello por la
razon que prepondero cuando examinamos la relacionentre la Socie-
dad Babilonica y la Sumerica->. ,

En la edad del Estado universal maya no divisamos ningun 1110-

vimiento religioso que pueda interpretarse confiadamente como sur-
gimiento de una iglesia universal creada por un proletariado interne
(2S). En aquel tiempo la minoria dominante de la Sociedad Maya
habia organizado sus practicas y creencias religiosas haciendo de
ellas UI1 sistema detallado y esoterico ; y esc sistema parece haber, sido
trasmitido a las sociedades Yucateca y Mejicana, tal como aquel algo
similar de la minoria dominante .sumerica fue trasmitido a la Sociedad
Babilonica. EI unico cambio parece haber sido que la Sociedad Meji-
cana no logro mantener los refinamientos de su legado maya, en la
religion como en otros aspectos de la cultura, y hasta torno brutal 10
que retuvo al caer en la practica de sacrificios humanos (26).

En terininos generales, la fortuna de la religion maya en manos
mejicanas se parece a la de la religion surnerica en manos de los
asirios.

Cuando pasamos a considerar los desplazamientos relativos de los
hogares originales de la Sociedad Yucateca y la Mejicana a partir del,
de la Maya, el de la Sociedad Mejicana -clescle una humeda ltanura
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tropical a una seca meseta en el lejano noroeste-> recuerda el despla-
zamiento similar de la Sociedad Hitita a partir de la Sumerica. EI
hogar original de la Sociedad Mejicana sobre la altiplanicie se hallaba
en el Iimte extrema -0 quizas mas alia de el-'- alcanzado por la So-
ciedad Maya en esta direccion en el tiempo de su mayor expansion.
Por otro lado, la peninsula que era el hogar original de la Sociedad
Yucateca parece haber sido puesta por entero dentro del ambito de la
Sociedad' Maya en su ultima edad. Al mismo tiempo, Yucatan yacia
inmediatamente fuera de la region de selva tropical que era el lugar
de nacimiento de la Sociedad Maya ; y aunque en distancia e£ectiva
estaba mucho mas cerca de la tierra patria maya que la altiplanicie me-
jicana, las diferencias esenciales de contorno fisico eran practicamente
las mismas en la peninsula que en la altiplanieie. Mientras queen la
tierra patria maya la sociedad debia luchar contra una superabundan-
cia de lIuvia y de vegetacion, Yucatan, como la altiplanicie, tenia
mengua de agua y arboles (27), Asi, se requirio una adaptacion de
las condiciones de la vida a ~n nuevo contorno fisico tan extrema,
cuando se fundo la Sociedad Yucateca en una provincia excentrica del
"Primer Imperio" por refugiados mayas, como cuando se fundo l'a So-
ciedad Mejicana por barbaros sobre los que habia irradiado la cultura
maya en una "tierra de nadie" mas alla de la frontera. En cuanto a
esto, la relacion de la Sociedad Yucateca con la Maya fue distinta de
la de la Sociedad Babilonica con la Surnerica, ya que en este ul-
timo caso el lugar de nacimiento de la sociedad posterior fue coinci-
dente con la tierra patria de la primera y no hubo ningun desplaea-
mien to geografico.
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NOTAS /

(1) Vease Pags, 92-6, supra. y 1. C. (1) (b), anejo I, infra.
(2) La desaparicion de estas dos sociedades por su incorporacion a nuestra

Sociedad Occidental fue un proceso rapido. La ultima comunidad sobreviviente
de la Sociedad Centroamericana -una comunidad de refugiados mayas que habia
migrado de Yucatan a las costas' del lago de Peten- se habia extinguido antes
del final del siglo XVII de la era cristiana. En la Sociedad Andina, el ultimo
chispazo de consciencia distintiva estallo, y se extinguio, en la rebelion de Tupac
Amaru contra el regimen espanol en el Peru en 1780-3.

(3) Para. una descripcion de la organizacion administrativa del imperio de
los Incas, vease Baudin, L.: L'Empire Socialiste des Inka (Paris 1928, Institut
d'Ethnologie) .

(4) Veanse las tablascronologicas en las paginas 47-9 de Means, P. A.:
Ancient Civilizations of the Andes (Nueva York, 1931, Scribner).

(5) Means, op. cit., Pag. 223.
·(6) Para esta guerra, vease Means, op. cit., Pag. 260-1.

(7) Means, op. cit., Pag. 253.
(8) Solo el apice y no el termino ; ya que el reino de Pachacutec, si bien

marco el cenit de 1a grandeza del Imperio Inca, no vio el final de su expansion
territorial. Tanto Chile septentrional como la seccion ecuatoriana de la costa y
meseta andina fueron afiadidos al imperio por 'el sucesor de Pachacutec, Tupac
Yupanqui (imperabat circa, 1448-1482, d. de C.).

(9) Vease Means, op. cit., Pags, 227-9.
(10) Para las vicisitudes en la fortuna de los incas en su edad constructora

de imperios, vease ulteriormente II. D. (IV), tomo 2, infra.
(il) Los conquistadores mejicanos de Yucatan en esta oportunidad no fue-

ron aztecas sino to1tecas. Los aztecas eran en aquel tiempo barbaros exteriores,
que vivian de 1a caza en "Ia tierra de nadie" al N. del mundo mejicano. Los tel-
tecas fueron los creadores de la Sociedad Mejicana. Los aztecas no gana-
ron' posicion alguna dentro del dominio mcjicano hasta que los toltecas
110 cayeron en unos "tiempos revueltos", Los creadores dc la Sociedad Yu-
cateca fueron los mayas. .

(12) La otra teoria es la de que 1a lIegada de estos mereenarios mejicanos
a Yucatan marca el comienzo, y no el fin, de la edad yueateca 'de paz y'prospe-
ridad (Vease 1a nota siguiente).

(13) Los expertos discuerdan hoy sobre la cronologia de la historia yuca-
teca. Parece que hay acuerdo en que hubo un periodo pro spero, de aproximada-
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mente dos siglos, durante el cual los varios Estados-ciudades yucatecos estuvieron
en paz entre si, en. virtud de la lIamada "Liga de Mayapan", y que esta paz
termino catastroficamente en la "guerra de Mayapan", que fue una rebelion de
las otras ciudades contra Ia hegemonia de la de Mayapan, Algunos investigado-
res, empero, colocan esos dos siglos de paz antes de la lIegada de los toltecas
a Y!!Catan, y otros despues de ella. Esta diferencia de concepcion es visible en
The History of the Maya (Londres 1931, Scribner), de T. Gallll y J. E. Thomp-
son. Uno de los dos coautores fecha los dos siglos de prosperidad entre 1004 y
1201 D.' de C, y sugiere que "Ia multitud de pequefios Estados, en constante
guerra reciproca", que los espafioles hallaron en Yucatan en el siglo XVI, surgio
en 1201 D. de C. (Pag. 18). EI otro autor data la misma catastrofe en 1451. D.
de C (Pags. 84-8).

(14) La Sociedad Yucateca habia sido en su origen relativarnente-pacifica ;
la Mejicana relativamente belicosa; y la influencia reciproca de ambos espiritus,
al tiempo de la union de las dos sociedades, debe probablernente haber sido tur-
badora y desintegrante (vease The Encyclopaedia Britannica, ed. XIII, nuevo
vol. I, Pag, 195). La union fue seguida por una infiltracion de aztecas y otros
chichimecas (es decir, tribus cazadoras de una "tierra de nadie" del N.); y
estos recien lIegados cultivaban una suerte especial de salvajismo, tanto en la
guerra como en la religion, que alcanzo su culminacion en los ultimos dias de
los "tiempos revueltos'; centroamericanos, eli la vispera de la lIegada de los
espaiioles.

(15) Este inter regno es fechado hacia 690-990 d. de C, por Means, P. A.:
Ancient Civilizations of the Andes (Nueva York 1931, Scribner), Pag. 38.

(16) EI "Primer Imperio" parece haber sido un genuino Estado universal,
en el que todas las ciudades mayas de la epoca obedecieron a un gobierno central
unico. (Para los indicios arqueologicos de ello, vease Gann" y Thompson, op.
cit., Pags. 58-9). EI llama do "Segundo Imperio" de los mayas pertenece a la
historia de la Sociedad Yucateca posterior y no era en realidad un imperio sino
una asociacion de Estados-ciudades la "Liga de Mayapan" (asi lIamada con el
nombre de uno de los tres Estados participantes ): Esta liga mantuvo la paz en
el mundo' yucateca durante los dos siglos , que precedieron al comienzo de los
"tiempos revueltos". Para la controversia respecto a la cronologia, vease Pag,
149, n. 3, supra.

(17) EI "Primer Imperio" de los mayas florecio circa 300-600 d. de C
segun Spinden, H. J.: The Ancient Civilisations of Mexico and Central America
(Nueva York, 1922, American Museum of Natural History), Pag. 67: circa
400-600 segun The Encyclopaedia Britannica, ed. XIII, nuevo vol. I, Pag. 194;
circa 450-700 segun Means. P. A., Ancient Civilisations of the Andes (Nueva
York 19J1, Scribner), Pag, 35. Por otro lado, su caida es situada en un momen-
to tan avanzado como la primera mitad del siglo IX de la era cristiana por
Thompson, J. E.: The Civilization of the Mayas (Chicago 1927, Field Museum
of Natural History), Pags. 11-12. .

(18) En The History of the Maya' (Londres 1931, Scribner), Gann y
Thompson -que siguen en esta obra conjunta la cronologia de Spinden, y no la
del mismo Thompson- estiman que estos sucesivos abandonos repentinos se
extendieron a 10 largo de alrededor de un siglo, circa 530-630 d. de C, desde
el primero hasta el ultimo (Pag. 60).
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(19) Hubo una minoria que se desplazo en la direcci6n opuesta hacia Quen
Santo, sobre la vertiente mediterranea de la meseta del Pacifico.

(20) La pr imera colonia maya en Yucatan fue, se piensa, Tuluum, en la
costa oriental. Hay un monumento en Tuluum que lIeva una fecha que corres-
ponde en la cronologia de Spinden al ana 304 d. de C. (Gann y Thompson, op.
cit.,. Pag. 41. Cf. Pags, 71-8)

(21) Sobre esta contraofensiva victoriosa de la selva tropical, vease ulte-
riormente II. D. (I), tomo 2, y II. D. (VII), tom a 2, infra:

(22) EI problema es discutido sistematica y criticamente, pero en forma .110

concluyente, por Gann y Thompson en op. cit., Pags. 61-6.
"EI abandono del area en su totalidad fue gradual, y torno aproximadamente

un siglo. Comenz6 en el extremo sur, en Copan y en el extrema oeste, en' Pa-
lenque, para extenderse desde alii hacia el E. y N. hasta que alcanz6 las ciuda-
des del Peten Nordoriental, de las que el grupo que incluia Naranjo, Tikal,
Uaxactum, Benque Viejo y Nakum fue el ultimo en ser desertado. £1 exodo
de cada ciudad, empero, fue aparentemente repeutino, dado que las ultimas este-
las creadas son casi del mejor estilo del gran periodo y no muestran signo al-
guno de degeneraci6n en el arte del escultor.

"Se han aducido no pocas razones para explicar este notable exodo ; ningu-
na de elias, con todo, enteramente satisfactoria. Helas aqui: 1, decadencia na-

-cional; 2, enfermedad epidemica ; 3, terremotos; 4, guerra: intestina 0 externa,
o ambas combinadas; 5, cambios clirnaticos ; 6, agotarniento del suelo; 7, razo-
nes religiosas 0 supersticiosas" (Pags. 60-1).
. "Los autores examinan una por una de -las explicaciones sugeridas y las en-

cuentran, todas, no convincentes, con la posible excepcion de una combinaci6n
de las Nos. 6 y 7. En cuanto a la posibilidad de agotamiento del suelo, la obser-
vacion de la agricultura indigena de dias posteriores en eI area que cubri6 en
un tiempo el "Primer Imperio" de los mayas, parece mostrar que desmontes y
quernas continuos de la selva tropical con el fin de dedicarla a la agricultura
tienden finalmente, en efecto, a agotar eI suelo desmontado y a terminar en que
su superficie quede cubierta por una capa vasta de pasta grueso. Si esa calami-
dad economica ocurrio en los ultimos dias del Imperio Maya en una escala 'sin
paralelos, y en un tiempo en que los agricultores mayas habian dado rehenes
a la fortuna, siendo fecundos y multiplicandose y cubriendo la tierra con una
poblacion rebosante gracias a fuentes de ali mento, que entonces comenzaron
inesperadamente a fal1ar, es concebible que la minoria dominante de la Sociedad
Maya --en la que parece haber sido gobernante una c1ase sacerdotal esotorica->
haya perdido el animo. En tal caso, el efecto social del agotamiento del suelo
puede haber sido reforzado y acentuado mediante terrores y tabues religiosos.
Las tierras maiceras, antes fruetuosas y ahora esteriles, pueden haberse tornado
objeto de aversion supersticiosa tanto como de desesperacion economica ; y los
dos motivos juntos pueden quizas bastar para explicar la migracion al por mayor
a Yucatan".

La teoria de que un agotamiento del suelo pueda haber sido al menos en
parte causa de la migracion, encuentra soporte en el hecho de que durante eI
siglo (circa 530.630 d. de C.) durante el cual las grandes ciudades del "Primer
Imperio" fueron progresivamente abandonadas, el primer paso dado por sus an-
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tiguos habitantes fue fundar una serie de nuevas ciudades pequefias en las vecin-
dades de aquellas, EI proposito de ese cambio local de residencia puede haber sido
lIevar a los cultivadores, mas cerca de los bordes de las areas cultivadas, que
rodeaban a cada una de las grandes ciudades; porque es de presumir que el suelo
estaba menos seriamente .agotado en esos bordes, donde el cultivo habria sido
antes rnenos intenso, que en las afueras inmediatas de los centros anteriores de
poblacion, Si esto fuera asi, la fundacion de esas pequeiias ciudades representa
un intento de pactar con la "necesidad economica" mediante' la descentralizacicn
local, intento que resulto vano y que fue por tanto seguido, a la postre, por la
migracion lisa y llana a Yucatan. (Vease Gann y Thompson, op. cit., pags.
51-2 y 56-7).

Para una discus ion de la quinta explicacion alternativa ofrecida por Gann
y Thompson, a saber, los' cambios clirnaticos, vease II. D. (VII), Anejo I, tomo
2, infra.

(23) Hay solamente dos esculturas relativas a la guerra, y ambas han sido
halladas en Piedras Negras (Gann, Thompson, op. cit., Pag, 63. -donde, COil

todo, se expresa la teoria de que mayas y nahoas no llegaron a entrar en con-
tacto efectivo-). A este respecto conviene tal vez anotar que al menos' dos
de las colonias del "Imperio Antiguo" en Yucatan, a saber Tuluum e Ichpaa-
tum, eran ciudades amuralladas (op. cit., Pags, 40 a 42).

(24) Los mayas se hallan frente a tas historias de las sociedades Maya, Yu-
cateca y Mejicana en la misma relacion en que estan los sumerios respecto a
las historias de las sociedades Sumerica, Babil6nica eHitita; ademas, hay ciertos
puntos de contacto materiales entre los dos grupos: por ejernplo, la inclinaci6n
por la astronomia y el contraste entre el caracter insolitamente pacifico de la
sociedad mas antigua en ambos grupos y la belicosidad excepcionalmente male-
fica' en que culmin6 la historia de las sociedades posteriores: En esto, los mayas,
anteriores, se ,hallan frente a los aztecas como los sumerios frente a los asirios
que les siguieron.

(25) En la region maya quizas el enfoque mas proximo al espiritu religio-
so de un "proletariado interno", tal como 10 conocemos en otras panes, es el
culto del dios serpiente-emplumada Tutulcan 0 Kuculcan, que fue trasmitido a la
Sociedad Mejicana (donde el nombre del dios fue traducido al lenguaje local
nahuatl por Quetzalcoatl). Este dice que Ia cultura maya recuerda al dios de la
cultura sumerica Ea. AI considerar el culto de Tutulcan, empero, nos enfrenta
Ia dificultad que hallamos al considerar el culto sumerico de Tamuz. Ignoramos
la relaci6n hist6rica de este culto con la religi6n organizada de la minoria do-
minante. (Vease la n. en Ia Pag. 140, supra).

(26) Es posible (aunque ella no esta fuera de toda duda) que el sistema re-
ligioso maya estuviera exento de sacrificios humanos, pero contenia sin disputa
un elemento brutal bajo la forma de automortificaciones penitenciates mas 0

menos absurdas y odiosas, que traen a la mente las del hinduismo.

(27) Yucatan es una capa baja de piedra caliza que se ha elevado sobre el
nivel del mar sin que los estratos hayan sido desajustados del plano horizontal.
En caracteres fisicos Ia veninsula yucateca semeja a la extremidad sudoriental
de Italia, desde la lIanura de Foggia basta la punta del "tacon".
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