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Economía y política, factorEs dE cambio En la 
sociEdad clásica maya. Un acErcamiEnto dEsdE la 
pErspEctiva dE calakmUl

Pablo Alberto Mumary Farto

A comienzos del siglo XX cuando los estudios 
mayas no habían hecho nada más que comen-
zar, se desconocían las cuestiones políticas, 
económicas y militares que imperaban en 
la realidad del periodo Clásico. Hoy en día 
gracias a la arqueología y epigrafía podemos 
vislumbrar los cambios que se produjeron en 
la sociedad maya clásica así como la influencia 
y el papel que jugaron estos factores en su 
desarrollo.

In the early twentieth century, when Mayan 
studies had done nothing more than start, 
unaware of  the political, economic and mili-
tary reality that prevailed in the Classic period. 
Today, thanks to archeology and epigraphy we 
can see the changes that occurred in Classic 
Maya society and the influence and the role 
played by these factors in its development.
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Situado al sureste del actual estado mexicano de Campeche muy próximo a la frontera con 
Guatemala, inmerso en un entorno selvático y de clima tropical, se encuentra el antiguo 
centro maya conocido hoy en día como Calakmul. Su nombre, otorgado por el botánico y 
redescubridor del sitio Cyrus Lundell, empleado de la compañía chiclera Mexican Explo-
tation of Chicle Company se forma de los términos mayas Ca, “dos”, Lak, “adyacente” y 
Mul, “montículo o pirámide artificial”. A partir de los años 30 del siglo XX, gracias a los 
trabajos académicos liderados por la Carnagie Institution of Washington y su principal 
mayista S. Morley, el sitio ve la luz y comienza a ser protagonista de trabajos arqueológicos 
e investigaciones siendo considerado como uno de los centros más importantes de las Tie-
rras Bajas mayas del sur. Sin embargo, a pesar de los importantes hallazgos arqueológicos1 

obtenidos en Calakmul su estudio será abandonado durante unas cuatro décadas y los 
trabajos sistemáticos en el centro no se retomarán hasta los años 80. Los estudios que se 
han desarrollado, sobre todo, desde finales del siglo XX y comienzos del XXI en el centro, 
le han concedido una mayor preeminencia en el devenir histórico de los mayas del periodo 
Clásico (250-909 d.C).

Durante mucho tiempo la comunidad mayista se mantuvo firme en unas convicciones 
erróneas establecidas por los grandes investigadores de comienzos del siglo XX como S. 
Morley o J. E. S. Thompson, quienes afirmaban, por ejemplo, que los mayas eran una 
sociedad pacífica, grandes científicos, astrónomos que se dedicaban a la contemplación 
del cielo cuyas inscripciones jeroglíficas hacían referencia, básicamente, a elementos calen-
dáricos. Gracias a los trabajos de especialistas como T. Proskouriakoff o Knorozov2, entre 
otros, en el ámbito epigráfico e iconográfico, poco a poco el velo místico que cubría a los 
mayas antiguos se fue despejando lo que nos ha permitido adentrarnos en el conocimiento 
de unas sociedades más complejas donde las cuestiones político-económicas marcaban la 
realidad de los centros.
 
Desde el punto de vista cronológico, Calakmul es uno de los centros mayas que presenta 
una secuencia temporal más amplia, contrastable arqueológicamente, desde el Preclásico 
Medio (1000-400 a.C.) hasta el Posclásico (909-1700 d.C.), lo que significa una ocupa-
ción humana del sitio durante alrededor de 1800 años.

1.  Por ejemplo, mientras que C. Lundell contabiliza 62 estelas, los investigadores de la Carnagie Institution 
of Washington, Ruppert y Denison reportan en su obra de 1943, 103; los estudios del Dr. W. Folan en la 
década de los 80 aumentan la cifra a 116 y actualmente el PAC, Proyecto Arqueológico Calakmul, dirigido 
por el Arq. Ramón Carrasco Vargas establecen el número en 120. Esto significa que Calakmul es el centro 
maya con mayor número de estelas.
2. Tanto T. Proskouriakoff como Knorozov se enfrentaron abiertamente contra las imposiciones de Thomp-
son, por un lado Proskouriakoff afirmaba que las estelas mayas relataban sucesos y hechos y no sólo 
cuestiones calendáricas mientras que Knorozov dedujo que la escritura jeroglífica maya se basaba en un 
sistema de combinación de logogramas y silabogramas. Ambas posturas fueron rechazadas encarecidamente 
por Thompson quien antes de su muerte tuvo que aceptar la propuesta de Proskouriakoff pero no la de 
Knorozov. Ambas hoy en día prevalecen.
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1. Mapa de la zona Maya. Fuente: Arqueología Mexicana.

2. Cuadro cronológico.
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Para obtener este tipo de información el trabajo interdisciplinar es importante a la hora de 
desarrollar el estudio de los centros mayas, por ello los trabajos en los ámbitos de la arqueo-
logía y epigrafía son fundamentales. Y es que desde el punto de vista arqueológico se han 
encontrado en Calakmul estructuras fechadas para el Preclásico Medio como la Subestruc-
tura IIc o los mascarones encontrados en la Estructura I del Preclásico Superior; destacan-
do también el material cerámico obtenido en los trabajos arqueológicos desarrollados en 
diferentes áreas del centro que reafirman la amplia secuencia cronológica de ocupación de 
Calakmul hasta el Posclásico hallándose restos cerámicos de tipo ritual que demuestran una 
ocupación marginal durante el momento de la conquista española del territorio. 

Durante el periodo Preclásico, momento en el que las sociedades mayas dan síntomas 
de un cambio de organización evolucionando a sociedades más complejas y jerarquiza-
das, donde la construcción de estructuras monumentales será una constante, Calakmul se 
“hace un hueco” entre los grandes centros del momento destacando los de la cuenca de El 
Mirador-Nakbé… La subestructura II-c encontrada e investigada por el actual Proyecto 
Arqueológico Calakmul, situada en el interior de la gran Estructura II, da muestras de 
que, aún siendo un centro, quizá menor en estos primeros momentos, el sitio poseía la 
capacidad de llevar a cabo edificaciones que remarcan el estatus de sociedad compleja. Se 
trata de un basamento de trece metros de altura por 48 de largo en su fachada norte que 
presenta, probablemente, cuatro mascarones zoomorfos que enmarcan una escalinata que 
da acceso a un recinto abovedado cubierto por un friso estucado y policromado. Al final 
del Preclásico Tardío se edifica la subestructura II-b cubriendo la estructura del periodo 
anterior y tomando la altura, el volumen y la configuración arquitectónica posterior, salvo 
modificaciones en la fachada norte. Asimismo el hallazgo de un gran número de material 

cerámico en el sitio, destacando, sobre todo, el conocido como “estilo códi-
ce” es un síntoma de la importancia que adquieren algunos sectores sociales 
dentro del centro. Este tipo cerámico estuvo relacionado estrechamente con 
El Mirador y Nakbé lo que nos puede hacer pensar en unas relaciones entre 
centros desde periodos tempranos ya sean comerciales o humanas; estudios 
recientes3 han considerado que, además, cerámica de este tipo pudo ser pin-
tada y modelada en Calakmul por lo esto nos puede indicar que altos niveles 
de especialización se estaban alcanzando en el sitio. En este sentido el grupo 
Chan Chi’ich, un conjunto residencial situado a unos 128 metros al norte 
de la Estructura VII de la Plaza Central de Calakmul, presenta la secuencia 
cerámica más completa del centro, desde el Preclásico hasta el Posclásico; 

además en los trabajos arqueológicos desarrollados en el área se encontraron restos de las-
cas de pedernal, navajillas prismáticas de obsidiana, gasterópodo, concha nacarada… Para 
momentos tan tempranos la presencia de estos artículos, procedentes de zonas alejadas 
como la costa o de centros como El Chayal, en Guatemala, en el que se encontraban las 
minas de obsidiana, nos sugiere que probablemente el proceso de formación de estados 
propiamente dichos era una realidad en centros como Calakmul durante los momentos 
finales del Preclásico.

Durante la transición entre el periodo Preclásico al Clásico se produce un colapso4 de 

3. Carrasco Vargas, Ramón, 
Informe cerámico de los po-
zos así como de la estructura 
XX de la Gran Acrópolis, la 
Estructura I de la Acrópolis 
Norte y la cerámica de Estilo 
Códice del PAC. Archivo 
Técnico de la Coordinación 
Nacional de Arqueología. 
2005.  México DF.
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los centros dominantes; se desconocen todavía las causas exactas de este fe-
nómeno pero los factores debieron ser complejos en los que las cuestiones 
políticas y económicas estuvieron presentes además de elementos climáticos, 
ecológicos y  militares. Calakmul fue uno de los pocos centros que solventó 
este primer colapso maya quizá debido a una cierta “independencia” adqui-
rida frente a los sitios mayores del momento lo que le permitió, durante el 
periodo Clásico, convertirse en uno de los centros de referencia.

El ElEmEnto político

Políticamente los mayas del periodo Clásico no conformaban un imperio 
sino que se dividían en unas 50 ó 60 unidades políticas independientes 
cada una con su Ajaw, señor o gobernante, a la cabeza. Esto dio lugar a un 
panorama dominado por tensiones constantes  que generó unas relaciones 
entre centros basadas en dominación y vasallaje generando la formación de 
alianzas, muchas de ellas basadas en el matrimonio, con el objetivo de con-
trolar un centro o un territorio concreto. Tras el primer colapso maya que se 
produce a finales del periodo Preclásico, tiene lugar una reorganización de 
los centros durante el Clásico; las sociedades alcanzan cotas más alta de com-
plejidad y se forma lo que se ha considerado como estado, ciudades-estado 
o reinos tanto en las Tierras Bajas como Altas del área maya. En este proceso 
de formación y consolidación de estados/reinos destacan: Uaxactún, Tikal, 
Calakmul, Kaminaljuyú, etcétera. 

El poder, centralizado en el ajaw dio lugar a la formación del centro donde 
se instalaban las jerarquías dependientes del señor y a través de las cuales se 
organizaban las cuestiones políticas, económicas… Inevitablemente el cre-
cimiento poblacional, la estratificación social, el aumento de la capacidad 
constructora, en definitiva el ansia de poder, dio lugar a la formación de 
centros con extensos dominios territoriales sobre centros menores o de la 
misma categoría a través de asimilación bélica, política o económica. Estos 
reinos/estados impondrán tributos y, teóricamente, asegurarán el cumpli-
miento de una serie de obligaciones que se van a disponer desde el centro 
dominador; el ajaw se va a imbuir de condiciones divinas siendo el enlace 
entre los mundano y lo sagrado y ostentará un nuevo título, K’uhul ajaw, 
señor sagrado o divino, que le acompañará en los monumentos conmemo-
rativos y le concedía al centro en cuestión y a su figura una mayor autoridad. 

La rivalidad entre ajaws y centros queda patente en las inscripciones jeroglíficas desde el 
Clásico Temprano siendo una muestra clara de este cambio en la dinámica de los sitios la 
relación entre Tikal y Uaxactún. Separados ambos por una distancia de aproximadamente 
25 km tuvieron un crecimiento paralelo desde el Preclásico dando lugar a una compe-
tencia intensificada durante el Clásico Temprano cuando Tikal, otro de los centros que 
superaron el primer colapso maya, ponga en marcha una política agresiva contra Uaxactún 
con el objetivo de someterla bajo su control.  En la fecha 8.17.1.4.12, 11 Eb’, 15 Mak, el 

4. Utilizamos el término 
colapso tal y como lo hace J. 
Tainter en su obra: “Colapso, 
tal y como lo entendemos 
hoy en día, es un proceso 
político. A menudo tiene 
consecuencias en varias áreas, 
economía, arte, literatura y 
es, sobre todo, un problema 
para la esfera sociopolítica. 
Una sociedad se ha colap-
sado cuando muestra una 
rápida pérdida de nivel de 
la complejidad sociopolítica 
establecida. El colapso se 
muestra en: un menor grado 
de estratificación y social di-
ferenciación; especialización 
económica y ocupacional 
menor, de individuos, grupos 
y territorios; menos control 
centralizado lo que significa 
una menor regulación e in-
tegración de diversos grupos 
políticos y económicos por 
las élites; menos comunica-
ción entre individuos, centro 
y periferia, menos intercam-
bio y redistribución de re-
cursos, menos coordinación 
y organización de individuos 
y grupos; etc. El colapso no 
siempre tiene que cumplir 
todos estos requisitos sino 
que puede haber variantes, 
asimismo no está restringido 
a tipos de sociedad o niveles 
de complejidad concretos.” 
Tainter, Joseph, The Co-
llapse of Complex Societies. 
Cambrigde University Press, 
1998. P. 4.
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16 de Enero del 378 d.C. Tikal da el golpe final y somete e introduce a Uaxactún en su 
esfera de control político. El vasallaje de uno u otro centro se comprueba a través del glifo 
ukab’jiiy, que significa “él supervisó”, refiriéndose a la supervisión del nombramiento de 
un ajaw menor, en la mayoría de los casos, y el glifo y-ajaw, “su ajaw” o “vasallo de”, con 
el que se presenta la subordinación de quien porte dicho título a otro soberano de mayor 
rango. Teniendo en cuenta que algunos de estos centros dominadores llegaron a mantener 
relaciones con centros situados a grandes distancias como por ejemplo Calakmul y Toniná, 
lo más razonable es pensar que los centros aliados alejados mantuviesen una autonomía 
de carácter interior pero que políticamente fuesen dependientes de sus centros cabeceras, 
manteniendo, quizá, un cierto control y obligación de entrega de tributos.  

Desde el siglo V d.C. muchos centros independientes comenzaron a formar 
parte de un sistema de alianzas encabezadas por dos poderosas dinastías:  Yax 
Mutal, de Tikal, y Kaan5, dinastía que, posiblemente, primero residió en la 
cuenca de El Mirador y después, durante el Clásico Tardío, en Calakmul. A 
partir del siglo VI d.C. la historia de ambos centros se encontró, convirtién-
dose en competidores y enemigos acérrimos por el control del territorio y los 
recursos económicos. En el caso de Calakmul quien, como hemos explicado 
anteriormente, fue creciendo, quizá independientemente desde el Preclási-
co, estableció una red de alianzas paralela a la de Tikal: Los Alacranes (en el 
sureste de Campeche), Caracol (en el oeste de Belice), Naranjo, La Corona, 
Dos Pilas, Piedras Negras, El Perú, Cancuén (en el norte de Guatemala) y 
otros fueron sus aliados más significativos. 

Durante el período Clásico Tardío la actividad política de los grandes cen-
tros va a ser muy dinámica; es, en este momento, cuando en Calakmul tiene 
lugar el periodo de los K’uhul ajaws “Yuknooms”6. Si seguimos el registro 
epigráfico, que es la base fundamental de información para el estudio de 
la cuestión política del área maya, cronológicamente podemos intentar de-
terminar el nivel de actuación política que desempeñó Calakmul desde los 
momentos anteriores al Clásico Tardío, pero sobre todo en dicho lapso de 
tiempo. Para poder entender un poco mejor esta cuestión realizaremos una 
selección de acontecimientos registrados epigráficamente:

• La estela 1 de Los Alacranes, centro situado al sureste de Campeche, dentro 
de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, registra el nacimiento, el 10 de 
Noviembre del 504 d.C. (9. 3. 9,16.11 11 Chuwen 19 Sak) de un gober-
nante local y su ascensión en el 561 d.C., efectuada bajo los auspicios de 
Testigo del Cielo, ajaw de Calakmul.
• En una fecha anterior al 583 d.C. la estela 4 de Caracol (9. 7.10. 0. 0 ?) 
muestra como Uneh Chan, ajaw de Calakmul, supervisa el nombramiento 
del nuevo ajaw del centro Yajaw Te’ K’inich (553-593 d.C.).
• El 1 de Mayo del 636 d.C. (9.10. 3. 5. 10, 8 Ok 18 Sip), el Altar 1 de La 
Corona, centro Maya situado al noroeste del Petén, en Guatemala, registra 

5. También podemos encon-
trarlo como Kan, Kanu’l, 
K’an, siguiendo diferentes 
normas de transcripción y 
transliteración de los epigra-
fistas. La última propuesta 
aceptada y aplicada por 
algunos especialistas es la 
de Kanu’l, realizada por el 
epigrafista D. Beliaev.
6.  Me estoy refiriendo a los 
k’uhul ajaws de Calakmul 
conocidos como Yuknoom 
Cabeza (630-636 d.C.), 
Yuknoom Ch’een o Ch’e’n 
(636-686 d.C.) también 
conocido como Yuknoom 
el Grande, Yuknoom Yich’ 
aak K’ ahk’ (686-695 ?) 
conocido anteriormente 
como Garra de Jaguar y 
actualmente como Garra 
de Fuego y Yuknoom Took’ 
K’awiil (702-731? d.C). Con 
quienes Calakmul alcanzó 
su época de mayor esplen-
dor. Parece que el propio 
término Yuknoom nos ofrece 
datos sobre la importancia 
del centro, pudiendo ser 
un nombre recurrente que 
es leído como yu-ku-o-ma/
Kun-ma, “el aglutinador de 
sitios”, por algunos autores. 
La lectura y transcripción del 
título es una sugerencia de 
B. Macleod en 1993 en una 
correspondencia a S. Martin. 
Yuk_ “juntar, aglutinar” + 
agentivo –om.
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la celebración de un nuevo K’atun durante la ascensión de Yuknoom Ch’een II como nue-
vo K’uhul ajaw de Calakmul.
• De nuevo en La Corona, el Panel glífico 6 registra para el 9 de Octubre del año 649 
d.C. (9.10.16.16.19, 3 Kawak 2 Keh) el nacimiento del futuro K’uhul ajaw de Calakmul: 
Yuknoom Yich’aak K’ahk’.
• El 8 Abril del 662 d.C., (9.11.9.11.3, 4 Ak’bal 1 Sip) la estela 4 de Moral-Reforma, 
centro maya situado en el estado mexicano de Tabasco, registra la celebración de la mitad 
de periodo del K’atun, supervisado por Yuknoom Ch’een II K’uhul ajaw de Calakmul, 
cuando Yuknoom Yich’aak K’ahk’ de Calakmul tiene 12 años.
• La escalera jeroglífica 4, escalón 2 de Dos Pilas registra para el 7 de Febrero del 
año 648 d.C. (9.10.15.4.9, 4 Muluk 2 Kumk’u) la ascensión de Balaj Chan K’awiil como 
K’uhul ajaw de Dos Pilas, bajo la supervisión de Yuknoom Ch’een II de Calakmul.

• El 11 de Febrero del 652 d.C. (9.10.19.5.14, 13 Ix 7 Kumk’u), en el panel 
1 de Cancuén, se registra cómo Yuknoom Ch’een II se encontraba en dicho 
centro supervisando algún tipo de evento. Un año después, el 23 de Mayo 
(9.11.0.11.1, 12 Imix 4 Kase’w) el mismo panel 1 de Cancuén muestra 
cómo K’inich K’apa ne?-la?-aku muere en Chiik Nahb’. Siguiendo este pa-
nel 1 hay otro registro para el 12 de Diciembre del 656 d.C. (9.11. 4. 4. 0 11 
Ajaw 8 Muwaan), que determina la toma de poder de K’iib Ajaw supervisa-
do por Yuknoom Ch’een II7. De nuevo el panel 1 muestra de nuevo cómo 
Yuknoom Ch’een II supervisa un nuevo ajaw en Cancuén el 17 de Enero del 
677 d.C. (9.12. 4.11.1, 7 Imix 9 K’ayab).
• En el 5 de Junio del 677 d.C. se encuentra registrada en la estela 34 de El 
Perú (9.12. 5. 0. 0 3 Ajaw 3 Xul) una celebración de un final de periodo por 

Yuknoom Ch’een II. La misma estela registra la fecha 6 Abril del 686 d.C. (9.12.13.17.7, 
6 Manik’ 5 Sip), en la cual se explica, posiblemente, la ascensión de Yuknoom Yich’ aak 
K’ak’ como nuevo K’uhul ajaw de Calakmul, tras la muerte de Yuknoom Ch’een II.
• La estela 1 de Naranjo registra el nacimiento de K’ahk’ Tiliw Chan Chahk, ajaw de 
Naranjo y vasallo de Yuknoom Yich’ aak K’ ahk’, K’uhul ajaw de Calakmul, el 6 de Enero 
del 688 d.C., (9.12.15.13.7, 9 Manik’ 0 K’ayab).
• El 31 de Mayo de 693 d.C. (9.13.1.3.19, 5 Kawak 2 Xul), la estela 1 de Naranjo 
registra la ascensión de K’ahk’ Tiliw Chan Chahk (693-728 d.C.), y-ajaw de Yuknoom 
Yich’aak K’ahk’.
• La estela 27 de El Perú registra cómo en el año 731 d.C. (9.15.0.0.0) se produjo la 
ascensión de un nuevo ajaw supervisado por (u-kab-iiy) Yuknoom Took K’awiil, ajaw de 
Calakmul (702-731?).

 Todos estos ejemplos seleccionados dan muestra fehaciente, en nuestra opinión, de 
la intensa actividad política en la que participó Calakmul como centro rector de la realidad 
de las tierras bajas mayas, sobre todo durante el periodo del K’uhul ajaw Yuknoom Ch’een 
II (636-686 d.C.), con quien el centro consiguió establecer una hegemonía fuerte a lo largo 
de todo el territorio, imponiendo ajaws “de conveniencia” y haciendo patente quién osten-
taba la hegemonía. Pero además de estas relaciones políticas establecidas, bien por medio 
de una presión militar, o bien por una relación de vasallaje a través del pago de tributos o 

  Además la presencia del 
dios Yax Ha’al Chaahk 
impuesto por Calakmul al 
realizar estos actos. García 
Barrios, Ana, Difusión de 
dioses como modelo de re-
fuerzo en el control político: 
el caso del reino de Kanu’l y 
el Dios Chaahk. Ponencia en 
VIII Congreso Internacional 
de Mayistas. México. Agosto 
2010.
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alianzas de conveniencia, Calakmul practicó un tipo de estrategia política basada en los en-
laces matrimoniales, utilizando sobre todo a mujeres de la esfera cercana al ajaw, buscando 
el reforzamiento de las alianzas con otros centros o el cambio de un linaje contrario por 
otro más favorable. Por ejemplo:
• En la estela 33 de El Perú, se registró cómo Yuknoom Ch’een II supervisó el asiento 
de K’inich Bahlam, favoreciendo el matrimonio entre K’inich Bahlam e Ix Kaanal Ajaw, 
una mujer de la élite de Calakmul.
• El 30 Abril del 721, en el Altar de Dallas de La Corona (9.14. 9. 9.14, 8 Ix 17 
Sotz’), aparece una mujer perteneciente a las clases importantes de Calakmul llegando al 
sitio y desposándose con Yajaw te’ K’inich.
• El 18 de Febrero del 766 d.C. (9.16.15.0.0, 7 Ajaw 18 Pop), la estela 10 de Yaxchi-
lán muestra a una mujer de Calakmul, Ixik Uh-Chanil, conocida como Cráneo- Ik, mujer 

ajaw, reina o princesa de Calakmul, esposa de Itzamnnaj B’alam II (681-742 
d.C.) y posible madre del ajaw Pájaro Jaguar IV (752-768 d.C.) de Yaxchi-
lán.

En estos ejemplos, el que un K’uhul ajaw permitiera el matrimonio de una 
mujer de círculo más cercano con el ajaw de otro linaje era muestra de una 
política matrimonial que respondía a objetivos estratégicos, como mantener 
el poder, por ejemplo, de uno de los centros que dirigían las rutas de inter-
cambio entre las tierras bajas mayas y el occidente: Waka’ (nombre antiguo 
de El Perú). La mujer legitima y traslada el poder, aunque se case con un 
esposo de otros lugares, manteniendo su glifo-emblema8.

El ElEmEnto Económico

El factor económico fue una de las razones fundamentales que dio lugar a los cambios 
políticos en el área maya. Ambos fenómenos están muy unidos y son indisociables, siendo 
las causas de la formación de nuevas alianzas, pactos, enfrentamientos… Una vez que se 
forman los grandes centros de poder y los k’uhul ajaws comienzan a buscar un aumento de 
sus dominios, el control de zonas geoestratégicas será una prioridad con el objetivo, sobre 
todo, de controlar las rutas comerciales, terrestres y marítimas que les dieran el acceso a los 
materiales más preciados. Por ejemplo, Piedras Negras fue uno de los centros más impor-
tantes del área del río Usumacinta, desde finales del Clásico Temprano y hasta el Clásico 
Tardío, donde se situaba la ruta comercial entre el golfo de México y las Tierras Bajas 
Centrales; sin embargo, Piedras Negras formó parte de la esfera de dominio de Calakmul 
lo que debió significar un cambio de manos en el control de las ruta comercial siendo, si 
bien no en todo pero sí en parte, el beneficiario Calakmul. El tablero 2 de Piedras Negras 
representa al gobernante 2 (639-686 d.C.), detrás de él se ve al joven sucesor y delante a 
seis vasallos de rodillas vestidos militarmente. Se trata de jóvenes ajaws de localidades de 
Yaxchilán, Bonampak y Lacanhá. La inscripción del monumento nos narra un evento que 
tuvo lugar en el año 510 d.C. es decir, 150 años antes que la escena representada cuando 
uno de los primeros ajaws de Piedras Negras recibió el Kohaw o “casco de guerrero” de las 
manos del k’uhul ajaw de Calakmul, muestra inequívoca de que Piedras Negras también se 

8. Los glifos emblema fueron 
identificados en 1958 por 
el investigador H. Berlin. 
Se componen de un signo 
principal, de mayor tamaño, 
referente a un centro o dinas-
tía gobernante y otros signos, 
de menor tamaño, que han 
sido leídos como k’uhul ajaw. 
Estos glifos identificaban a 
sus portadores como “señores 
sagrados” de dicho centro.
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encontraba en el área de influencia de Calakmul.

3. Principales productos y las rutas de comercio mayas. Basado en Adams (1986); Andrews (1991); Time Life 
Book (1993) y Fisher (1997). Fuente: González de la Mata, Rocío y Anthony P. Andrews: Navegación y co-
mercio en la costa oriental de la península de Yucatán. Elaborado por Consultoría Creativa con información 
del autor, en Schmidt, Peter, Mercedes de la Garza y Enrique Nalda (coords), Los Mayas. CNCA-INAH/
Landucci Editores, 1999, pág. 458.  

Entre los productos que se intercambiaban tanto terrestre como marítima-
mente destacan: sal, jade, obsidiana, plumas, pieles, cerámicas, basalto, ca-
cao, etcétera. Varias eran las rutas principales, además de la ya comentada 
del río Usumacinta, en las Tierras Altas destacan las rutas de obsidiana con 
los sitios de El Chayal y San Martín de Jilotepeque como principales centros 
difusores de la obsidiana abarcando, con los intercambios, las Tierras Altas 
y Bajas mayas. Por otra parte la jadeíta, el oro maya como ha sido llamado 
por algunos investigadores, era utilizado en todo el territorio procediendo, 
en su gran mayoría, de la zona del valle del Motagua siendo transportada a 
largas distancias. Otra ruta importante es la del río de la Pasión, en la que 
el Petexbatún dividía el territorio en río arriba y río abajo. En dicho punto 
estratégico Cancuén fue fundado a comienzos del Clásico Tardío bajo los 
auspicios de Calakmul como parte de la política expansionista9 seguida por 
Yuknoom Ch’een II que pretendía controlar así éste y otros punto estraté-

9. Demarest, Arthur & 
Barrientos, Tomás, Cancuén: 
puerta al mundo maya clási-
co. XX Simposio de Inves-
tigaciones Arqueológicas en 
Guatemala. 2006. P. 738. 
“La presencia de construc-
ciones de barro en los inicios 
dinásticos de Cancuén y 
Copan evidencia procesos 
similares de fundación, 
donde se define la llegada de 
un grupo de las Tierras Bajas 
a una región que se caracte-
riza por estilos locales de las 
Tierras Altas”.
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gicos10 dirigiendo las rutas comerciales de intercambio hacia Tikal y Ka-
minaljuyú pero no hacia el Motagua. Cancuén se convirtió en cabecera de 
navegación, con siete puertos descubiertos e identificados hasta la fecha11, 
en el punto en el que el río empieza a ser navegable lo que le convierte en un 
centro fundamental para la actividad mercantil.  Gracias al descubrimiento 
de talleres de jade en el área norte del centro se están demostrando contactos 
con México, Palenque y Veracruz; los recientes estudios indican que el jade 
de Cancuén y Palenque procedían de la misma fuente, realizándose en Can-
cuén las “preforma” o bloques de jade de los objetos para luego enviarlos 
a otras zonas para trabajarlo más finamente, en este caso a Palenque, sobre 
todo durante el 700-750 d.C.
 

4. Mapa de las principales rutas comerciales de obsidiana. Grube, Nikolai, Los Mayas. Una civilización mi-
lenaria. Fh Ullman. 2006. p. 48. Imagen 54.

Cuando se produce la caída de Cancuén alrededor del 800 d.C. Calakmul estaba inmerso 
en un proceso de decadencia que le había “obligado” a liberar de su yugo a su principal 
centro geoestratégico. Esto dio lugar a que, antes de su caída,  Cancuén alcanzase una inde-
pendencia basada en su importancia como enclave comercial convirtiéndose en un nuevo 
centro rector; una realidad ejemplificada por el hecho de que los nuevos ajaws de Cancuén 
como K’ak Tiliw, demostraban públicamente su nuevo poder con la construcción de gran-
des estructuras como el gran palacio monumental del centro.
 

10. Al mismo tiempo, en el 
Usumacinta, las investigacio-
nes de Stephen Houston y 
Héctor Escobedo en Piedras 
Negras (Houston et al. 1998, 
1999, 2000a, 2000b), de 
Roberto García Moll en Yax-
chilan (García Moll 2003), 
y las lecturas epigráficas de 
los monumentos locales 
(Tate 1992; Mathews 1997), 
sugieren que sus gobernan-
tes pudieron aliarse a los de 
Calakmul en el siglo VII. 
Freidel, David, Escobedo, 
Héctor, Guenter, Stanley & 
Meléndez, Juan Carlos, El 
Perú-Waka’ y la ruta terrestre 
de la dinastía Kan hacia el 
altiplano. XX Simposio de 
Investigaciones Arqueológi-
cas en Guatemala. 2006.
11.  Hoy en día el Dr. Arthur 
Demarest se encuentra 
estudiando una supuesta 
ruta transversal que va hacia 
Veracruz, lo que explicaría la 
aparición de productos como 
concha marina, plumas de 
quetzal, etcétera. Demarest, 
Arthur, El colapso Maya, 
Instituto de investigacio-
nes Filológicas, Centro de 
Estudios Mayas, UNAM, 
México. Ciclo de conferen-
cias 11/15-04-2011.
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5. Situación de Cancuén. Cuenca alta del Río Pasión. Demarest, Arthur & Barrientos, Tomás, Cancuén: 
puerta al mundo maya clásico. En: XX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. 2006. 
Figura 2. p. 739.

Progresivamente las élites van perdiendo su hegemonía a la par que los centros rectores 
perdían su estatus y el control que los k’uhul ajaws y allegados mantenían sobre las cues-
tiones económicas se difuminan en el Posclásico dando lugar al surgimiento de una especie 
de clase media que comenzó a tomar parte en las actividades comerciales obteniendo un 
beneficio para sí mismos, lo que dará lugar a una nueva realidad en la que el sistema regido 
por los k’uhul ajaws llegaba a su final.



182

6. Tablero 2, Piedras Negras, Petén Guatemala. 25 de Julio del 667. Grube, Nikolai. Los Mayas. Una civili-

zación milenaria. Fh Ullman. 2006. Imagen 249. p. 166.

conclUsión

A lo largo del devenir histórico de los mayas antiguos las cuestiones económicas y políticas 
han sido generadoras de grandes cambios en el contexto histórico en el que tienen lugar 
pero es, sin duda, durante el periodo Clásico cuando economía y política están fuertemen-
te unidas siendo la una dependiente de la otra. Como hemos intentando explicar tomando 
como ejemplo uno de los centros más importantes para el periodo, el ansia de poder de los 
k’uhul ajaws y el crecimiento de los centros darán lugar a un panorama político inusitado 
hasta la fecha en el que las alianzas, relaciones de vasallaje, etcétera, se multiplican por todo 
el territorio. Hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar el elemento económico y 
político que la unión de ambos genera el tercer elemento en discordia, el militar; la cues-
tión militar es fundamental en el proceso de construcción de una nueva realidad, pues no 
debemos olvidar que la imposición de un centro sobre otro suele derivar de un conflicto ar-
mado anterior que posibilita la nueva situación de dependencia ante un centro rector. Por 
tanto la política, economía y la cuestión militar son los grandes dinamizadores de cambios 
durante el periodo Clásico  que generaran, a posteriori, la ruptura del sistema establecido.
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