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ORIGIN ANO OEVELOPMENT OF THE STATE IN 
MESOAMERICA. A REVISEO APPROACH 

(ABSlAACT) 

ANA LUISA IZQUIERDO Y DE LA CUEVA 

1 endevoured in this work to offer a diverse interpretation of the features of integretion in 
the societies of prehispánic Mesoamerica from the Mexican Central Plateau, the Oaxaca 
Central Valleys and from de Mayan Area. These societies might be called states, under 

~ the perspectives of writers like Claessen and Balandier. 

Some of the findings in this work are: 
a)The state was an institution developed in Mesoamerica during the eariy Preclássic (2000 
to 1000 B.e) and not in the Classic period as it was thought for many authors. 
The state feutures were defined begining in the Preclassic and they were shaped 
throghout al! their historical development. 
b)The olmec culture was not the first known society with a complex political structure, but 
there were others independent comunities who achieved the status of states getting 
feedbacks among them. 
c)The mesoamerican people had as a basis and common feature of its integration to the 
kinship, which was its permannent element, even when is a presence of hierarchical 
ranked societies. State institution and kinship based groups together despite belief that 
kingship based organizations loose~then political'andsocialrole whenthestate appears. _. 
d)The mesoamerican state was centralist oriented power and there were institutions that 
helps these concentration to regulate de social life. 
~)The l1le?Oamerican.state guided its actionby a religious senseof-the politics;· 
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ORIGEN Y DESARROLLO DEL ESTADO EN MESOAMERICA UNA 
REINTERPRETAG(JN 

(Resumen) 
ANA LUISA IZQUIERDO Y DE LA CUEVA 

En esta tesis realicé una interpretación distinta, de los rasgos de integración 
de las sociedades prehispánicas mesoamericanas del Altiplano de México, de 
los Valles Centrales de Oaxaca y del Area Maya, que a la luz de la 
antropología política de Claessen y Balandier pueden considerarse estados. 
Las novedades que propone esta tesis son: 
a)EI estado fue una institución surgida en Mesoamérica en el Preclásico 
temprano (2000 a 1000 a.C) y no en el Clásico, como muchos han afirmado. 
A partir del Preclásico se fueron definiendo sus rasgos, que se reformularon 
a través de toda la secuencia histórica; en versiones particulares en cada 
una de las culturas. 
b)La cultura olmeca no fue la primera sociedad con una estructura política 
compleja, sino que varios pueblos independientemente y 
retroalimentándose entre sí, lograron instituir estados. 
c)los pueblos mesoamericanos tuvieron como columna vertebral de su 
integradón-y- funcionamiento políticos, el parentesco, del-que nunca se 
desvincularon, aún cuando formaron estados con una organización sodal 
compuesta por una jerarquía escalonada de grupos humanos. Instituciones 

'. ,." estatales.y .grypos. de~parentesco convivieron, contrariamente al. supuesto de .. , 
que al surgir el estado, las organizaciones de parentesco pierden su papel 
político y social. 
d)EI estado mesoamericano centralizó el poder; hubo instituciones que 
concentraron la fuerza para regular la vida sodal. 
d)EI estado mesoamericano guiaba su acción por un sentido religioso de lo 
político. 
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LAS HIPOTESIS 

Los nuevos vientos que soplan en la historia y en la antropología nos pueden 

llevar por otros rumbos en torno a la explicación de la civilización 

mesoamericana en el campo de lo político. El objetivo de esta tesis es el de 

ensayar una interpretación de los rasgos de integración de las sociedades 

llamadas estatales, la naturaleza de su organización y las formas de ejercicio 

del poder, pero bajo una nueva óptica que marque una distancia con 

evolucionismos unilineales ortodoxos y teorías reduccionistas como los 

determinismos ecológicos, geográficos, económicos, demográficos, bélicos o 

religiosos!; esferas teóricas donde los procesos sociales se ven como 

meramente mecánicos, enfocados ignorando que fueron sistemas vivos. 

Tampoco desnudamos el proceso, para sólo describirlo sin evaluar las fuerzas 

y los estímulos interactuantes en las trayectorias de crecimiento. 

Nuestro intento es proponer una nueva visión del origen y desarrollo del 

estado en Mesoamérica, apartada de la estrechez de una teoría cerrada, y 

basándose en un marco, quizá más bien conceptual, que un sistema de unidad 

teórica de parámetros fijos. 

Las hipótesis que intenta demostrar esta investigación son varias, y todas 

ellas intentan actualizar el conocimiento que tenemos de los aspectos políticos 

mesoamericanos. Y son: 

a) El estado es una institución que surge en Mesoamérica en tiempos 

Preclásicos, y no como muchos han pensado, propio de la época Clásica. 

Además los rasgos con que se formula se reproducen constantemente. 

b) El estado tiene múltiples focos de nacimiento en Mesoamérica que se 

retroalimentan entre sí, pero no hay un solo punto de desarrollo desde 

donde se transmita a los demás por difusión, como ha sido sostenido. 

I Un recuento ilustrativo de los enfoques referentes al origen del estado y su subsecuente 
desarrollo, generado por investigadores de diversas disciplinas (filósofos, historiadores, 
politólogos, sociólogos y antropólogos) lo encontramos en: Clacssen. Henry, ),M. y Peter 
Skalník. "The Early State: Theories and HYPolheses", rhc Earl)' Sto/c, Ed. I-U.M. Clal'sscn y P. 
Skalník, Ncw Babylon, Moulon Publishers, La Haya, 1978. (Sludies in Ihe Social Scienccs, 32); 
p.3·29. 
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e) B estado mesoamericano tiene como eje de integración y 

funcionamiento el parentesco, del que nunca se desvincula. 

d) El estado mesoamerieano centraliza el poder, es decir hay una 

institución que concentra la fuerza para regular la vida social, que no 

necesariamente es unipersonal. 

e) El estado mesoamericano guía su acción por un sentido religioso de lo 

político. 

PUNTOS TEORICOS SOBRE EL SURGIMIENTO DEL ESTADO 

El estudio de lo político en las sociedades antiguas ha sido emprendido por 

muy diversos caminos y desde perspectivas teóricas variadas. 

En todos los modelos reduccionistas se han privilegiado elementos 

específicos como detonadores de las transformaciones, por ejemplo, la 

simbiosis económica (Sanders y Price), la agricultura hidráulica (Wittfogel), la 

guerra (Carneiro), la presión demográfica (Brumfield). Esos rasgos son 

presentados como los responsables esenciales de un nuevo status de evolución 

en las sociedades para que pasen a ser estados' 

Los evolucionismos de la centuria que acabamos de terminar, bien llamados 

materialistas, alejan al protagonista de la historia, el hombre, de ser generador 

de ella, reduciéndolo a un ser sin voluntad, negando la creatividad humana que 

puede cambiar los rumbos de la historia; tampoco le dan espacio a la ambición 

de poder que mueve individuos y hasta pueblos. 3 Tampoco se trata de caer en 

el voluntarismo human,o radical, al margen de cualquier influencia en el 

desarrollo. 

Uno de los elementos de esta tesis es no olvidar de la acción humana, de la 

voluntad y de la libertad; pero sin ignorar que no sólo unos hombres mueven 

la historia, es decir, la historia de personajes. 

2 Se han escrito varios recuentos de estos, dos de ellos son: Schupp, Mikc, "Tite Origins oflhe 
Slafe: Six (O,. Seven, o,. Eighl) Anlhrop%gical Foil:\' Tales ", Department of Anthropogy. 
California Stale UnivcrsilY, Colgado en InlCrnel, 1999. 
J Drennan, Robert D; ··Religions and Social EvolulioJl in formalivc Mcsoamcrica". Flanllcry, 
Kellt, Tlle Ea,.!)' Mesoomericaf1 Vi!lage, Acadcmic Prcss. Ncw York, 1976; p.345. 



9 

Ello quiere decir que hay que sumar otros elementos que puedan incidir en 

su trayectoria social; pretendo buscar los vínculos que se dan entre las 

acciones humanas (vistas como conjunto comunitario), sobre todo en el campo 

político, las acciones de liderazgo (singulares o plurales) y todos los otros 

rasgos que rodean a la entidad social. Esto es, que no se ignoran todo el 

pensamiento religioso, las costumbres, las tradiciones y principalmente la 

trayectoria histórica, así como también el entorno físico, como parte envolvente 

e interactuante con el todo social. Es ver a Mesoamérica como sistema vivo; 

comunidad de voluntades sometidas a interacciones sociales y naturales. 

Esta tesis pretende ser un espacio de reflexión donde se analicen 

interpretaciones diversas, a algunas nos adscribiremos parcial o totalmente y 

en otras ocasiones ensayaremos una nueva interpretación. Siempre tratando 

de aportar algo nuevo. 

La historia es el centro de nuestro discurso, pero de una manera holística, 

es decir desde la visión panorámica que nos permita definir los rasgos de la 

organización política mesoamericana, en sus trayectorias de creación, 

desenvolvimientos y culminaciones. 

Para ello hemos elegido las bases que nos brindan la antropología política. 

Esta disciplina trata del conocimiento y reconocimiento de las formas políticas 

tradicionales, aunque hoy en día ha extendido su campo a lo político en todas 

las sociedades.' 

Se considera lo político como cultura, asimismo, desde otro punto de vista 

como una característica de todas las formaciones sociales, vista en relación 

con un variado abanico de los rasgos de la vida social y del medio ambiente y 

con vínculos directos con ellos, los cuales modelan sus elementos de una 

manera específica y no de igual forma en cada una de las culturas. Es decir 

que el papel de los diversos elementos sociales y naturales, en la 

caracterización y el desarrollo político, puede tener un peso específico 

diferente en cada caso. Intentamos valorar lo político, ya que en este aspecto 

las culturas mesoamericanas han sido infravaloradas, ignorándose, a menudo, 

4 Balandicr, Gcorgcs, ~lIlropol()gill polífica, f;;diciollcs Península, Barcelona, 1967. (Nueva 
Colección Ibérica); p. 7. 
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su organización política, quizá por lo deslumbrante de su arte o lo complejo y 

original de su religión. Aunque hoy en día el interés por este aspecto se está 

difundiendo entre los investigadores. 

La esencia de lo político es el poder y este concepto lo tomamos en su 

sentido Analista, y de acuerdo a la deAnición de Hume, como la capacidad de 

producir unos efectos sobre las personas y las cosas. La competencia de 

algunos individuos para influir sobre el resto de la población, cuenta con una 

gama de medios para lograrlo que ven desde la persuasión hasta la represión, 

pasando por un abanico de formas como la manipulación de las conciencias 

hasta la tortura y el genocidio. 

La trayectoria de esta rama de la antropología se remonta al siglo XVIII con 

Montesquieu, el cual, haciendo comparaciones, establece tipologías, y con ello 

valora el dominio político e identiAca diversos tipos de sociedad, según sus 

modos de gobierno.5 

La construcción de la antropología política, en función del conocimiento del 

origen del estado y su desarrollo, como un proyecto cientíAco independiente y 

explicativo, comienza su ediAcación a partir de los antropólogos politistas de los 

primeros años del siglo pasado con personajes como Oppenheimer,' MacLeod 

y Lowie', que tratan de desentrañar los orígenes de la división social y las 

fuerzas de las que son una consecuencia los estados. 

Esta disciplina ha adoptado diversas metodologías y enfoques que en la 

actualidad tienden a conciliar e intercambiarse, porque cada una cuenta con un 

5 Claessen, Henry 1M. Antropología política. Estudio de las comunidades políticas, Instituto de 
Investigaciones Jurldicas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México. 1979; 
p.XIII. 
6 A Franz Oppenheimer, le interesó el Estado y en 1909 vió la luz su libro: Der Slual, Frankrurt 
am Maill. Su idea esencial es que el estado debe su origen a la conquista. ya que se integra 
gracias al dominio de los derrotados. Para que la sumisión funcione y pueda ser operada se 
necesita organizarse en un estado. Citado en: Clacssen, Henry J.M. Anlro/}()!op,;a política 

1979; p.16. 
7 Lowie publica en 1922 su libro The Origin ol/he Sta/e, y es n:kvantc en la conformación de 
los conceptos de esta tesis, porque considera muy ctiversos factores en la formación dI.! esta 
institución politica: los internos y los externos. Los primeros provocan la diferenciación social. 
como la conquista. Crítica, por tanto a Oppenbeimer, expresando qul.! plantea la conquista como 
una necesidad y no que se trata sólo de una posibilidad. 
MacLeod, es interesante mencionarlo como un antecedente para nuestro lema, porque es el 
primero que estudia el origen del estado con base en la etnología de los aborígenes 
norteamericanos. 
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aporte específico para llegar a la esencia de lo político. Por un lado, unos van 

en pos de descubrir las funciones de los elementos; ello permite definir las 

relaciones políticas, las organizaciones y los sistemas que los constituyen. El 

teórico por exelencia del funcionalismo fue Malinowski y a él se opuso 

Radcliffe-Brown, quien fundamenta su tendencia en el hecho de que cada 

sociedad responde a una estructura, que hay que determinar para 

posteriormente comparar las estructuras de las sociedades y establecer las 

características generales de la convivencia humana. 

En esta tesis hemos intentado seguir la escuela francesa llamada 

dinamista'; junta los métodos del funcionalismo y del estructuralismo, ambos 

con ventajas y limitaciones y usa, como algo fundamental: la comparación. Sin 

embargo, en esta tesis, las comparaciones se dan en las conclusiones, 

confrontando los aspectos políticos de las culturas mesoaméricanas. Este 

enfoque incluye la perspectiva histórica, como apuntamos al principio. 

Balandier expresa que esta orientación: 

Trata de aprehender la dinámica tanto de las estructuras como del 
sistema de relaciones que la constituyen: es decir, de tomar en 
consideración las incompatibilidades, las contradicciones, las tensiones y 
el movimiento inherente a toda sociedad.' 

Lo político es la instancia administradora del orden y una de sus cualidades 

es la competencia por el poder y el enfrentamiento de intereses, por más 

tradicionalistas que sean las sociedades. Y las culturas mesoamericanas 

ciertamente fueron tradicionalistas, ya que se integraron Con unos rasgos que 

se reformularon constantemente: fueron reconstruyendo los mismos rasgos, 

COn ciertas variaciones a través de toda su secuencia histórica, sin magnas 

revoluciones tecnológicas, ni sociales, ni ideológicas; sin embargo hay 

constantes cambios de fiorecimientos y declinaciones. 

Con esta definición de lo político se consideran las formas de organización 

desde las más simples a las más complejas, alejándose de dicotomías 

s Esta escuela más que un modelo teórico cerrado, funde y loma elementos de otros modelos y 
ha sido expuesta por Georges Balandicr en la obra la Allfrop%gia política. Ediciones 
PC1línsula, Barcelona, 1967. (Nueva Colección Ibérica). 
9 Ibidem p.24. 
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equívocas que dividen las sociedades en: sin gobierno o con gobierno; sin 

organización política o con ella, siguiendo la misma falsedad de sociedades sin 

historia o con historia, según hayan desarrollado el sistema de escritura o no. 

Por otro lado también se intenta poner en claro las relaciones del poder con 

las estructuras elementales que le dan apoyo, como el sustento material, los 

varios aspectos de la organización social y el pensamiento y actuar religioso, 

que le dan sentido en lo sagrado y que intervienen en sus estrategias. 

Balandier, de alguna manera, amputa uno de los ejes de lo político, que es 

la base material, haciéndolo a un lado, en su discurso sobre la antropología 

política; en cambio Claessen le da el mismo papel que tienen los otros 

elementos,lO y, de alguna manera, completa las bases teóricas de Balandier. 

Por ello diversas concepciones de Claessen fueron tomadas en cuenta para 

esta investigación. 

En cuanto a los factores ecológicos afirma que hay una acción reciproca 

entre medio ambiente y cultura, y no una acción unilineal, circunstancia que 

conduce a ciertas consecuencias político-estructurales. 

y siguiendo a Claessen considero se dan rasgos de reciprocidad entre la 

base material y la estructura socio política, pero no hay ni causalidad directa y 

única/ ni determinismos. 

También hay una correlación entre la evolución de los sistemas 

económicos y la evolución de los sistemas políticos, pero no se puede derivar 

mecánicamente uno de otro, ya que uno repercute en el otro y viceversa. 

En otras palabras, la base material tiene una infiuencia formativa en los 

sistemas y acontecimientos políticos, siendo el desarrollo económico una 

condición necesaria para el desarrollo político, pero no la única, ya que se trata 

de elementos concomitantes unos con otros. 

Por otro lado, la organización política tiene, entre otras de sus funciones 

elementales, la organización del trabajo y la redistribución de bienes. 

En el esclarecimiento de la organización política, hay que caracterizar y 

conocer las maneras de operación de la estratificación social y de los sistemas 

1(\ Claesscn, Al/tropología política, 1979. 
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de parentesco y su articulación con el poder, así como evaluar su peso y 

contrapeso con las estructuras de gobierno. 

Partimos de la premisa de que no hay sociedad de iguales y el elemento 

organizador de ellas, es el principio del orden: el poder político. Hay dos 

elementos naturales que imprimen desigualdad entre los miembros de las 

comunidades primitivas: la fuerza física y la fuerza espiritual o el carisma. 

Generadora de movimiento en la organización política es la diferenciación 

entre los grupos que toda forma de mando lleva aparejada: unos subordinados 

y otros sujetos. Esa asimetría establece un marco de diferenciación de los 

elementos sociales, que permite funcionar a la sociedad por la energía 

provocada entre los individuos. 

Los elementos que desatan el mecanismo de las diferencias son de variada 

índole, pero principalmente se reconocen la proximidad genealógica con los 

antepasados, con aquellos que fueron los primeros en fijar un espacio de 

desarrollo, es decir los iniciadores del sedentarismo, el acceso a los bienes 

materiales y la capacidad del control de hombres, así como la manipulación de 

los símbolos y el ritual. 

En las sociedades tradicionales, uno de los ejes fundamentales del poder es 

el parentesco, porque las relaciones políticas se asientan sobre la utilización de 

principios como la descendencia y la pertenencia a un grupo o a un territorio. 

Por otro lado, parte de las funciones políticas se ejercen a través del 

parentesco como la legitimación, las alianzas, la participación en el poder y 

hasta los enfrentamientos. 

Si lo político es el principio que genera el orden en la sociedad y si los 

pueblos tradicionales vinculan el orden que le es propio con un orden superior, 

los principios que ordenan a la sociedad son sagrados. ll 

El estar ligado el poder a una fuerza inherente o de subordinación, le da 

legitimidad; dicho movimiento, tiene la capacidad de actuar sobre los hombres 

y las cosas convirtiéndose en instrumento de mando. De acuerdo con Kurtz, la 

legitimación puede ser definida como el proceso en el cual el gobierno logra su 

apoyo a través de la aquiescencia directa o indirecta de la sociedad; resulta en 

I J Balandicr, AI/tropologia política, 1967; p.123. 
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el éxito de las estructuras de poder para obtener la obediencia de la población 

y reducir el antagonismo. 12 Para el mismo autor la lagitimidad se alcanza 

logrando la consolidación del poder estatal, la validación de la autoridad del 

estado, el establecimiento de una distancia social entre gobernantes y 

gobernados y la socialización alrededor del orden creado, así como de la 

organización de la economía nacional. 

El poder, como explicamos arriba, se asocia a las fuerzas que gobiernan el 

universo, que unen el orden del mundo y el orden de la sociedad: el ritual 

garantiza la conservación del primero y la acción política del segundo en 

procesos paralelos e imbricados. Así lo político tiene una función vinculante de 

los hombres, es decir teje la red de los lazos entre los individuos para convivir y 

emprender acciones. 

Tal orden se encuentra amenazado por las fuerzas de la destrucción que 

lleva en sí mismo y por el desgaste de los mecanismos que la mantienen. En 

este sentido necesita de medios de recreación y de renovación y éstos son los 

rituales domésticos y públicos; unos recrean y renuevan el microcosmos de la 

vida familiar y los otros recrean y renuevan el macrocosmos de la vida social. 

En la lucha contra el desequilibrio y el caos pueden tener un carácter 

más político los rituales asociados a los gobernantes, por ejemplo las 

ceremonias de investidura de un nuevo soberano. Tales rituales también 

pueden funcionar para impugnar el orden existente o para que grupos 

competidores encabecen movimientos proféticos o mesiánicos. Asimismo los 

rituales que recrean el momento de la creación del cosmos, los cuales tienen 

por objeto, también, una renovación de la sociedad. 

Las prácticas rituales continuas implican una lucha contra el desequilibrio 

que es constante, por lo cual las celebraciones religiosas son frecuentes a cada 

paso de la vida doméstica y en cada etapa de la vida social, en una tarea de 

arreglo permanente. 

Lo, sagrado en tanto instrumento de poder y garante de la legitimidad, 

toma forma en los mitos. Ellos tienen una doble función: explican el orden 

12 Kurtz, Donald, "The Legitimation of Ihe Early Inchoate St¡¡tcs", en: Clacsscn. y Ska[nik, The 
Early$ta/e, 1978; p. I 77-200. 
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existente en términos históricos y lo justifican al pre5entarlo como un sistema 

ba5ado en el derecho." Es común, entonces, que las estrategias de 

mantenimiento del poder recurran a un pasado más o menos mítico, manejado 

por un cuerpo de especialista5. 

La dialéctica del mando y de la obediencia aparece a5í como la 
expresión, en el lenguaje de las sociedades, de una dialéctica más 
esencial: la que todo sistema viviente encierra para existir. Es la 
posibilidad de ser, y de estar juntos, que los hombres veneran a través 
de sus dioses y de sus reyes. 14 

En suma: se trata de considerar las sociedades políticas mesoamericanas, 

no sólo bajo el aspecto de los principios que rigen su organización, sino en 

función de prácticas estratégicas y de las prácticas de manipulacione5. I
' 

Particularmente en la Escuela Francesa se ha estudiado el problema del 

Estado, su origen, su desarrollo y los procesos de cambio de su trayectoria. 

Entonces, basados en Balandier, pero ampliando la materia con otras lectura5, 

pero especialmente con las posiciones de Henri Claessen hemos considerado en 

esta tesis el proceso de formación del estado como un movimiento pluricausal 

alejándonos de la monocausalidad de muchas posiciones. Por ejemplo, 

numerosas interpretaciones relacionan los procesos de formación del estado 

con la conquista l6
; otr05 con el desarrollo de la agricultura hidráulica y asíl7, 

como primero lo mencionamos. Aquí los detonadores sociales 50n la 

confiuencia de, por un lado, las causas externas, y por otro, la autogestión 

interna. Sin embargo los elementos de composición no se pueden limitar sólo a 

uno o a varias causas externas, sino deben extenderse a múltiples variables de 

peso específico diverso en cada comunidad política. 

IJ lbidem, p.136. 
14 Ibidem, p.119. 
15 Ihidem. p.134 .. 
16 Las postulaciones de la existencia del estado originado por la guerra es otra de las posiciones 
~uc surgieron a principios de siglo, aunque hoy en día no ha generado una escuela importante. 
1 Por ejemplo para Steward la irrigación da como consecuencia la concentración de la 
población. que al nnal llega a integrar el estado. La irrigación es un desarrollo necesitado de 
organización. poder y coordinación. Por otro lado, para Steward la guerra no es un factor causal. 
pero tiene un imp0l1ante papel en el desarrollo, pero no es causa del nacimiento del estado. 
Posición que luego Witttogel va a dercnder con ardor. 
Stcward. Julian, Tlle Theory or Culturc Change: The Mcthodology or Mul¡ylnical, The 
Univcrsily or lIIinois Press, EE.UU., 1955. 



Las palabras de Claessen y Skalnik son muy ilustrativas en este sentido. 
Cada conjunto de factores, o cualquier factor particular, una vez 

que se desarrolla estimula y realimenta otros a los cuales se les hace, 
así, cambiar en dirección hacia el estado. Aunque sus fuentes pueden ser 
múltiples. Una vez que una sociedad o grupo de ellos comienza a 
desarrollarse hacia un estado temprano, el final es sorprendentemente 
similar, no importa como ocurra. lB 

16 

En otros términos, intentamos ver el poder como una diálectica de acciones 

humanas que se ejercitan al mismo tiempo, pero en puntos opuestos siendo la 

esencia motríz los contrarios básicos de autoridad y de sumisión, de poder y 

de debilidad, de consenso y rechazo, de armonía y de lucha ... 
El principal concepto que debe ser aclarado en esta tesis es el de 

estado, empezando por hacer una distinción entre el concepto de estado 

manejado en la politología y el concepto de estado manejado por la 

antropología y la historia, porque, de hecho, el contenido de los dos es 

bastante diferente, y ello ha llevada a autores como De la Cueva, a negar la 

existencia del estado en la realidad de las sociedades antiguas, costumbre 

ahora muy difundida entre los juristas. 

El estado-nación es aquel de límites monolíticos que sólo cambia con 

intensas guerras civiles o internacionales, en los que se ejercen sistemas de 

gobierno seculares, en donde el parentesco y los estamentos sociales han 

desaparecido como factores institucionales, o para efectos del gobierno, y que 

tienen un cuerpo legislativo basado en normas escritas que lo sostiene. Son 

sociedades industrializadas, con bases materiales establecidas en el sistema 

económico capitalista o el socialista o la combinación de ambos. 

Llueven las definiciones de estado; unas amplias, pero la mayoría de 

ellas restrictivas; entre éstas destacan las de los juristas que definen el estado 

como el conjunto de normas jurídicas escritas, en vigor, que realizan la 

institucionalidad del poder o como . "la corporación formada por un pueblo, 

dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado 

III Clacssell y Skalník. "Slate Origins: A Reapprisal", n/e Ear(l' Slale, 1978; p.31. 
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territorio."!' Comúnmente se considera como los tres aspectos del estado: su 

ubicación en un entorno espacial limitado, el elemento de la población, y la 

existencia de instituciones que son el fundamento de la unidad política. Mario 

de la Cueva, por su parte, precisa: es "un ente abstracto distinto del pueblo y 

de su gobierno, y sin embargo titular de la soberanía y de la consecuente 

potestad de imponer el derecho. "'o 

Si sometemos el estudio de lo político de las sociedades prehispánicas a 

estas definiciones fracasaremos, pero si nos acogemos a la antropología 

poiítica podremos llegar a buen puerto. 

En las múltiples posiciones de la antropología, la asignación terminológica a 

estas formaciones socio-politicas ha sido muy variada. Algunas de tales 

designaciones, -las más manejadas- son "estado arcaico", "estado temprano", 

"estado antiguo", "estado primitivo", "estado sistema", "estado en formación", 

"estado incoactivo", "estado segmentario" y "estado tribal", amén de una serie 

de términos que expresan características especificas como "ciudades-estado", 

"imperios-estado", "estados teocráticos", "estados corporativos" al grado de 

poder hacerse un pequeño diccionario de ellos. 

El término del primero, es decir el apelativo de "arcaico" se debe a 

Carneiro y se define como aquella entidad politica altamente centralizada, 

cuyos gobernantes llegan de una nobleza hereditaria a cuya genealogía se 

debe el poder.'! 

Por otro lado el "estado temprano" es la designación que optan Sahlins y 

Claessen; se le llama así porque es una etapa anterior a la formación del 

"verdadero" estado y tiene tres fases: la inicial ("inchoate"), la típica y la 

transitoria. El primer término, textualmente, debe traducirse como 

"principiado, comenzado O incoado", que en una buena palabra castellana, 

sería "incipiente" O bien "naciente". En tal forma de gobierno existe una 

relación de reciprocidad entre el príncipe y el pueblo; en la segunda esta 

reciprocidad se va diluyendo porque la maquinaria del estado comienza a 

1') Jellinck, Georges, Teoría Genera! del &/lldo, T.I, Libreria General de Victoriano Suarez, 
Madrid, 1914; p.224. 
en Cueva. Mario de ta, La idea del Es/ado, UNAM, México. 1975; p.9. 
~I Carnciro, Robert L., "A Thcory of Ihe Origin of Ihe Statc". rile l'fea.\'lIres ~lAlllhrop(J{()g)'. 

Ed. Morris Frcilich, Mcnlon I3ook, Canadá. 1984; p.19. 
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funcionar por sí misma y la distancia entre el pueblo y el gobernante se hace 

más ancha; y la última, culminación de las anteriores, se presenta cuando la 

posesión colectiva de los medios de producción pierde importancia, el papel del 

aparato administrativo crece y se vuelve independiente. En ella aparece la 

normatividad secular y cierta independiencia del derecho respecto de la sanción 

religiosa, y con ello queda el "estado pleno"." 

Esta caracterización y segmentación del proceso de crecimiento del estado 

es interesante porque no atribuye su desarrollo al aumento de la cohersión por 

parte de los gobernantes, sino por una serie de transformaciones que van 

haciendo más complejas las relaciones entre el pueblo y los gobernantes. Por 

ello, los autores insisten en que la legitimidad, la ideología y la política están 

muy por encima de la coerción." 

El concepto de "estado antiguo" nació con los cimiento de la antropología 

política; se deriva de los estudios de Maine de los sistemas jurídicos, del rango 

cronológico de la historia llamada "edad antigua"." Este término se usó para 

calificar los estados autóctonos prehispánicos, cuando sus formas de 

organización política se comparan con las de los estados de la época clásica 

occidental o con las de las primeras civilizaciones del cercano oriente. 

El término de "estado primitivo" se gestó entre los etnólogos africanistas 

ingleses, y queda muy probablemente enraizado en la obra de Margan: La 

sociedad primitiva; su uso es muy frecuente entre los antropólogos de lo 

político. Precisamente Balandier es uno de los que usa la palabra para 

diferenciarlo de los estados-naciones modernos. Lo concibe como un nivel 

centralizado de gobierno, con los atributos de las sociedades tradicionales, es 

decir un tejido de relaciones de parentesco, estamentos y religión. 

Llamarlo "estado primitivo" chocaría con la tajante afirmación de Krader que 

el "El Estado es una forma no primitiva de gobierno. ,,25 Asimismo la palabra 

"primitivo" puede resultar peyorativa porque puede entenderse como simple 

cuando en los estados tradicionales, si bien en muchas ocasiones no tienen su 

!1Clacssen y Skalník, rile Early 51/(1(&, 1978; p.23. 
2JClacssen, Antropologia po/iliea ... 1979; p.SO. 
14 Maine SlImncr, Henry, Ancienl Lall', 11.1' COlllleetion lI'irh Ihe J::ar/y ¡haor}' ofSociery ami ils 
Re/ation lo Modern Ideas, Darse Press, 1983. 
25 Kradcr, Lawrence, La/orll/ación del Estado, Labor, Mé.\ico, 1972; p.:!7. 
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estructura organizada por una legislación escrita, los numerosos ingredientes, 

entre ellos el religioso, hacen más complejo su funcionamiento. 

Southall introduce el término de "estado segmentario" como una forma 

diferente al de las "sociedades estatales centralizadas", y en oposición a todas 

aquellas concepciones teóricas que niegan la existencia de formaciones 

estatales en sociedades donde la trama política se basa en el tejido de las 

relaciones de parentesco. Define este sistema como aquel donde: 

cada segmento hay un grado de especialización de poder político y la 
articulación del sistema de estos segmentos especializados los mantiene 
juntos por una oposición estructurada entre aquellos de cada nivel, así 
como por la presencia de una autoridad central absoluta capaz de 
monopolizar el uso de la fuerza." 

Esto es: la sociedad estatal está organizada en linajes que son reconocidos 

fácilmente, al mismo tiempo que hay una amplia centralización unificadora de 

estado, con instituciones plenamente desarrolladas de autoridad y fuerza 

(soberanos, policia, sistema judicial, impuestos, etc.), o sea todos los 

elementos del estado unitario.27 

PUNTOS METODOLOGICOS DE ESTA TESIS 
Las estrategías seguidas en esta tesis para lograr los objetivos planteados, 

enmarcadas en la antropología política y con especial acento en la escuela 

dinamista de Balandier complementadas con las tendencias conciliadoras de 

Claessen se desarrolló siguiendo los siguientes pasos. 

En primer lugar se pusieron límites a la problemática que se iba analizar, ya 

que todas las culturas y todo el transcurrir histórico mesoamericano rebaza la 

búsqueda de objetivos en un tiempo corto. Por ello trato de presentar un 

análisis antropológico de las partes relevantes de la historia prehispánica 

mesoamericana, ceñida a lo político. Describiré algunas formas de gobierno, 

poniendo al descubierto su génesis y sus maneras de transformación, y para la 

conclusión intentaré definir los rasgos del estado mesoamericano COn la 

26Solllhall, Aidan WiJliam, Alur Sude/y. Oxford University Press, Oxford. 1956; p.257. 
27Fox, John, Maya Poslcfassic Slatc Forma/ion, Segmcnlm)1 UI/coge Migra/ion in Adva!1(:inj?, 
FOIl/fers, Cambridge University Prcss, Cambridge, 1987. (New Studies in Archaeology): p.S. 
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comparación de las distintas culturas sobre las que reflexionamos, como 

párrafos arriba lo apuntamos. 

Como no hubiera sido posible abarcar todo el universo mesoamericano 

conocido por arqueólogos, antropólogos e historiadores, realizamos una 

selección: en cuanto a la temporalidad, incluimos algunos antecedentes del 

Preclásico, el Preclásico y el Clásico. Con referencia al espacio que cubre esta 

tesis, en la primera gran etapa del desarrollo mesoamericano sólo nos 

referimos a la cuenca de México, al área olmeca, los Valles Centrales de 

Oaxaca, a la costa de Chiapas y Guatemala, así como al área maya. En cuanto 

al Clásico hay dos formas tratamiento del estado: uno por sitios y otro por 

área. Respecto a los sitios se tratata de las dos más importantes sedes de 

estados mesoamericanos: Teotihuacán y Monte Albán, y en cuanto al área se 

aborda la maya. Esta selección está basada, primero en en estos 

asentamientos o territorios fueron espacios de grandes logros culturales y 

segundo porque los estudios sobre ellos son numerosos. 

Con referencia a la bilbiografia, se marginaron los estudios que fueron 

meramente recopilaciones de datos, aunque en algunos momentos se tuvo que 

acudir a ellos para completar nuestra visión general de los sitios y áreas. Se 

eligieron mayormente los estudios multidisciplinarios y sobre todo aquellos que 

parten de modelos teóricos y metodológicos como los de Childe, Carneiro, 

Fried, Kirchhoff, Price, Service, Steward, White, Wittfogel, quienes han dejado 

marcas constantes en las interpretaciones de los mesoamericanistas. 

Asimismo, iniciamos la investigacióin recopilado información de los 

principales autores que han puesto los cimientos de las imágenes de la 

organización politica prehispánica y su trayectoria histórica de complejización 

con que contamos ahora. En seguida realizamos un análisis de sus po~iciones 

teóricas y de sus procesos metodológicos a la luz de nuestra propia posición y 

marcando algunos puntos débiles de sus interpretaciones. Específicamente 

hemos tomado aquellos estudios que no son tanto un recuento de datos, como 

arriba apuntamos, sino más bien una interpretación de bases conceptuales 

claras. Claro que estos estudios pueden tener caminos hermeneúticos distintos 

al nuestro y por lo tanto sus conclusiones, aunque pueden iluminar lo que 
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deseamos saber, pueden tener resultados no sólo distintos, sino hasta 

opuestos. 

Por otro lado hemos usado las grandes monografías que funden los estudios 

arqueológicos, antropológicos e históricos. 

De todo ello hemos recuperado los datos de una manera crítica para 

integrarlos en nuestro propio enfoque. Pero ahí estaría la novedad o 

significancia de esta tesis: en el esfuer20 de contemplar la información en que 

se basaron otros desde un ángulo particular, con los conceptos teóricos antes 

precisados y sobre todo viendo los procesos de cambio en Mesoamérica desde 

una perspectiva histórica, además de holística, que abarque desde las etapas 

más tempranas hasta la extensión y multiplicación del estado y que no se 

reduzca, a una de las culturas sino a las más significativas de ellas, sobre todo 

las llamadas civilizaciones. Ello también nos puede llevar a destacar algunas 

interpretaciones que no han sido objetivas, que son irreales o que tuercen, en 

definitiva lo que pudo haber sido el México prehispánico. 

En suma es una interpretación de otras interpretaciones, con el afán del 

esclarecimiento del fenómeno político mesoamericano en nuevos términos. 

Para investigar la organización política de las entidades culturales a que nos 

referimos en esta tesis, se requierió analizar la ubicación de cada una de ellas, 

pero como su localización tiene rasgos propios, estos son enumerados, 

significando en ocasiones alguno o algunos factores que incidieron en forma 

más acentuada para estimular su conformación en estados. 

Pero como las instituciones se dan entre hombres, y las formaciones 

políticas complejas entre agrupaciones más o menos numerosas, por ello el 

otro punto en el desarrollo de las entidades políticas fue la población y con ello 

las divisiones o jerarquizaciones en que se divide, no sólo sociales sino también 

del trabajo y la especialización. 

Como desde un principio nos percatamos de que el parentesco era un pilar 

fundamental de la organización política en Mesoamérica, reunimos los datos 

que hayal respecto y los expusimos en cada caso tratando de vislumbrar su 

función en el aparato estatal. 



22 

En seguida se tocan puntos con referencia a la base material. Por base 

material se entienden los recursos, la técnica, los medio de subsistencia como 

las prácticas agrícolas, artesanas y comerciales, y la situación económica en 

general. Enfatizamos algunos rasgos de la distribución y redistribución de 

bienes porque en los estados, éstos se dosifican cuando la jerarquía social es 

más acentuada. 

Describimos las capitales porque en ellas es donde se puede observar más 

palpablemente los rasgos políticos, así expusimos noticias sobre el urbanismo, 

la arquitectura, la escultura y las manifestaciones plásticas en general. 

Realmente el discurso de esta tesis está enfocado a los centros de poder y las 

características del patrón de asentamiento sólo fueron considerados para el 

intento de definir espacios de soberanía. 

Hay cierto detalle en la iconograña de la escultura pública, porque 

manifiesta elementos fundamentales del poder, de la legitimación y del 

pensamiento. Por otra parte, desde mi propia perspectiva las expresiones de 

autoridad no son sólo la parafernalia del poder, sino manifestaciones de fuerza 

de gran severidad, por ello también acentuamos este punto al sintetizar la 

iconografía a través del texto. 

Tomamos en cuenta las alianzas, que son los lazos que se tejen fuera del 

máximo centro de poder para su mantenimiento, congregación, expansión y 

fuerza. Tratando algunos de los vínculos que se fundan en su ámbito 

inmediato, pero principalmente aquellos que se establecen con otras entidades 

culturales lejanas, que tienden a absorber elementos de ese centro de poder. 

Otro aspecto tocado en esta tesis es la religión, vista en tanto el elemento 

de legitimación del poder político: base para el logró y mantenimiento de la 

armonía social. 

Como optamos por la escuela dinamista, la trayectoria histórica de la 

'sociedades culturales fue tomada en cuent", entonces cuestiones como la 

población y los medios de subsistencia y las manifestaciones materiales se 

vieron en su desarrollo temporal. Además también se miraron en función de los 

cambios que trae aparejado el transcurrir temporal de las sociedades. 
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Un ·aspecto metodológico de esta tesis es la comparación, pero abarcando 

sólo ciertos niveles específicos de ella. Una forma de la comparación es el que 

se da apartir de la adpción de un conjunto de conceptos de la antropología 

política; se trata de recurrir a conceptos disponibles para comprender a un 

pueblo. Porque todos ellos son una teoría acumulada construída a partir de 

comparaciónes. Por ejemplo el mismo concepto de estado, aunque es un 

término que surge a partir de la Revolución Francesa, en manos del 

antropólogo se vuelve más amplio y adquiere diferentes contenidos, uno de 

ellos el que le dan los antropológos de lo político a partir de los estudiso 

comparados de la sociedades africanas. 

El segundo nivel de comparación es la observación de las semejanzas y 

diferencias que existen entre todas las entidades políticas analizadas, para 

establecer las comparaciones y así trazar el perfil de la organización política 

mesoamericana, así como su origen y los cambios dados a partir de los 

grandes tiempos históricos que se les han asignado. 

En esta tesis optamos por el término "estado temprano" para seguir a 

Claessen al referirnos al estado mesoamericano; a veces usamos otros 

términos cuando exista coindencia con los rasgos que les imputan, a los 

conceptos correspondientes o simplemente nos referimos a estado. La 

definición del concepto, además del que le dio Claessen tiene un contenido 

similar al llamado "estado tradicional" por Blanton, Kowalewski, Feinman y 

Appel en su libro Ancient Mesoamerica. A comparison of change In three 

regions' aplicándolo a Mesoamérica con el sentido de tratarse de sociedades 

que aseguran más el poder por medio de las expresiones de legitimidad y de 

autoridad que por medio de la fuerza, sin negar que se ejerció, en diversas 

dosis, en las distintas culturas y tiempos. 

En esta línea y con los parámetros específicos de Balandier, se han 

construido definiciones del estado que resultan prácticas para el estudio de los 

. pueblos prehispánicos, aunque hayan sido armadas, sobre todo, por medio del 

28Blanlon, Richard E., el. ,i/., Anciel/l,l/esOOIlll'riclI. ti COIII¡wri.wlI ({C"allge ill Three NL'giol1s, 
CHnbridge Univl:rsity Prl'~s, Cambridge, 19S 1. (Nnv Sludies in t\rrh;¡eol,lgy); p.12S. 
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conocimiento y la comprensión de los sistemas político aborígenes 

tradicionales, actuales, de los pueblos africanos. La de Balandier, además de 

perfeccionar aquellas, tiene la cualidad de marcar lo específico de sociedades 

tradicionales y señaladamente precisa la diferencia con el estado moderno. 

Caracterizando estas sociedades se puede esbozar una definición más o 

menos completa, llegando a la conclusión de que se trata de un órgano 

centralizado de matices religiosos, diferenciado y permanente en la acción 

política, que requiere de un aparato capaz de garantizar la seguridad, y que se 

aplica a un territorio, organizando el espacio político de acuerdo a una 

jerarquía de poder; además, en general es un instrumento de dominación 

sustentado en una minoría. 

Entre sus rasgos diferenciadores se pueden apuntar los siguientes: 

Parte y opera a desde el empirismo, lo que significa basarse en la 

reproducción de experiencias anteriores. 

Se crea con base en unidades políticas preexistentes que siguen 

coexistiendo con él. 

La supremacía del centro político no es del todo fuerte, sino su potencia 

fiuctua continuamente. 

El gobernante ostenta el poder a partir de atributos personales de 

ascendencia y por mandato divino. 

En suma esta tesis engloba, además de los problemas de su origen y de los 

procesos de cambio todo lo relacionado con el poder, la autoridad, la 

legitimación, el gobierno, la coerción, la estratificación social, el rango, el 

equilibrio, el confiicto, la justicia y su ejercicio, la economía, la tributación, todo 

en lo que tenga que ver con el aspecto político de las sociedades. 

Esta viSIón holista, se desarrolla con elementos comparativos y la adopción 

de conceptos generales de la antropología política. 



1. PRIMERA PARTE 

ALGUNOS ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN POLITICA EN MESOAMERICA 



CAPITULO I 

ENFOQUES DE LOS ESTUDIOS GENERALES Y DEL ALTIPLANO DE 
M EXlCO 
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Los antecedentes de estas discusiones se encuentran en el siglo 

antepasado, cuando Adolph Bandelier, al tratar de dar una interpretación de la 

sociedad mexica, considera que los artecas se integran en comunidades 

gentilicias que no se conforman en un estado, sino en clanes exogámicos 

igualitarios," es decir, según él, los tenochcas tenían una organización a base 

de ca/pu//is, que eran comunidades de parientes igualitarias y además prolonga 

sus consideraciones a todo el México prehispánico.su conclusión más rotunda 

reza: 

Hemos tratado de demostrar que en el México aborigen no había 
Estado, nación, ni sociedad política de ninguna especie. Encontramos 
una población separada en tribus que representan variaciones dialectales 
del lenguaje, que cada tribu era autónoma en materia de gobierno y, 
eventualmente, formaban confederaciones para fines de defensa y 
conquista. 30 

Al fin de su estudio sentencia que: 
... Ia organización y forma de gobierno entre los antiguos mexicanos 
era una democracia militar basada originalmente en la comunidad de 
vida ... 31 

Lewis Margan, maestro de Bandelier discutió con él esta hipótesis y 

convencido la virtió en su obra Ancient Society, trabajo que puso los cimientos 

de la antropología actual. El, partiendo de un esquema evolucionista unilineal, 

presenta la historia humana como dividida en dos grados sucesivos de 

organización: uno basado en las relaciones de parentesco (societas) y otro 

basado en el territorio y la propiedad (civitas). En otro sentido él cifró el 

progreso de las grandes épocas en el aumento de las fuentes de subsistencia." 

Marx trabajó estas perspectivas, las anotó y las estudió, pero no las publicó, 

sino que fueron aprovechadas por Engels, quien difundió ampliamente su texto 

~') 13<lIH.lclier, Adolph, "On Ihe Social Organization :md Mode uf Guvcl"llmcnl ot' ¡he Ancjenl 
Mexicans", AWl/lal Repon al/he /i'uestees vflhe I'cohmly MlIsI!/lJII o/..Imerinm Archaeo!()gy 

(/lId t;IJmology, Cambridgt\ 1879. 
JO l3alu.JcJicr, Adolph, "Organización social y formas dc gobierno de Jos antiguos tllc.\:icanos", 
/Je TeotihuuclIl/ a 10,1" ¡e/ecos sl.!glÍn las ji/el/fes e iWl.'rp/'t!f1/ciones /¡i.\{¡)rictls, IIlStitlllo de 

Investigaciones lIistóricns. UNAM, México. 1972: p.309. 
11 Ihidem, p.317 . 
. l~ Morgan. Lewis, Lo sociedad p/"imilil·u. 1I/I·('s(igl1l·ir)//('.I' lid p/"ogr,·so 1/1/11/111/0 d,'.\'¡,~ '" 
sa/¡"!iismv /¡USflI /a cil"ilótátÍlI allrltl"Js de la har/Ufi";". Pról. t\lfrc;:do L. Palacios. Ediciollt:s 
P:lvlov. Méxicu. s/f., p.\'II. 



28 

El origen de la familia, la propiedad privada y el estadd' que, por basarse en el 

esquema morganiano le puso como subtitutlo A la luz de las investigaciones de 

Lew/s H. Morgan': Este modelo de historia fue adoptado por el stalinismo que 

presentaba la historia en un esquema secuencial de comunidad primitiva, 

esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. 

Nacido el materialismo histórico y el evolucionismo unilineal, el primero que 

trata de estudiar la sociedad mexica dentro de este esquema es Manuel 

Moreno, quien en 1929 escribió La organización polftica y social de los aztecas. 

De estructura marxista, pero a través de Margan (etapas de la organización en 

societas. parentesco y civitas. propiedad y territorio). Su investigación 

corresponde a este esquema: una hipótesis, la cual es probar que en la 

sociedad azteca existía un régimen de propiedad y un sistema de organización 

territorial; que había clases sociales y que había una relación política con bases 

de dominación y subordinación, todo lo que prueba la existencia del estado 

entre los aztecas· l4 Su método tuvo como rasgo sustantivo la búsqueda de las 

leyes generales que regían el desarrollo social en un modelo organicista que 

respondía a determinaciones de orden natural y unas conclusiones en su marco 

conceptual y teórico. Para él era una sociedad dividida en clases, una de ellas 

explotadora y la forma de gobierno era una oligarquía teocrática militar con 

tendencias a la monarquía. Por lo tanto consideraba que habían dejado atrás 

la etapa de la sociedad basada en las relaciones de parentesco. 

La discusión había quedado polarizada entre aquellos partidarios de la 

sociedad ciánica gentil y aquellos seguidores de la idea de la sociedad pol/tica 

de clases. 

Pero pronto surge una posición intermedia acuñada por Vaillant, esto es, 

reconoce la existencia de clanes en el capu//i mexica, y con agudeza dice que 

"teóricamente" los mexicas se han considerado como "democráticos" pero a la 

vez reconoce su categoría de Estado y no ve conflicto en ello. Explica su 

,11 Ml.'dina, Andrés. Alfredo López Austin y l\.bri Carlllen Serr"-I (Editores). ()rij.!ellyjórll1uóán 
del es/ado en ,\[e.\'(wllleri('(/, Instituto de Investigaciolles "\lllropolúgicílS, UNAM, México. 19};6, 
(Serie Antropológicíl, 66) . 
.11 Moreno, Manuel M.o 1.(/ ol'gani:acirin po/iljco y siI¡,i .. ¡{ de los 1I:leClIS. Instituto Nacional de 
Amropología e Historia, !'",Iéxico, 1971. (S¡:rie: II ¡storia, (1): p.33. 



29 

historia: "muestra cómo vivía una comunidad tribal y cómo logró la posición de 

estado importante"Js
. 

Vaillant siguió el particularismo histórico, porque hace una reconstrucción 

del pasado con todas las fuentes a su alcance, sin partir de hipótesis alguna 

preconcebida, ni incluir la historia tenochca en ninguno de los marcos 

establecidos por el evolucionismo, aunque hace algunas disquisiciones; 

parecería utilizar un marco conceptual de ese esquema teórico, ya que por 

ejemplo, en una afirmación pOCO clara expresa: 

La existencia de miembros individuales y su desaparición después de 
fundarse el linaje señalan la transición de consejo tribal a cacicazgo." 
Con el modelo del materialismo histórico y el evolucionismo, se estudian 

algunas sociedades antiguas con Gordon Childe en Inglaterra y Leslie White en 

Estados Unídos. Al primero debemos, What Happened in History, en cuya obra 

según Angel Palerm, ubicaba las concepciones de Marx sobre el modo de 

producción asiático y las aplicaba a los datos arqueológicos e históricos de las 

civilizaciones del Viejo Mundo. 

Algunos mesoamericanistas de la primera mitad del siglo pasado y de las 

sucesivas décadas hicieron suyo el pensamiento marxista, principalmente los 

conceptos de "modo de producción" y "clase". Creemos que uno de los 

marxistas más representativos fue Julio César Olive, quien termina su primera 

formación como abogado con la tesis "Lucha de clases y poder político", donde 

desarrolla, con orientación filosófica la relación entre estos dos elementos en 

los textos de Marx. Cuanda ya estaba inmerso en la arqueología atenúa su 

posición marxista y continúa con el materialismo a través de Gordon Childe. El 

siguiente párrafo de su libro Estructura y dinámica de Mesoaménca. Ensayo 

sobre sus problemas conceptuales, integrativos y evolutivos, de 1958 aclara su 

posición. 

Se sugiere formular el esquema de etapas homotaxiales, para la 
investigación arqueológica sobre desenvolvimiento cultural, reteniendo la 
esencia de las caracterizaciones de Margan, con el agregado de las 

\5 Vaillalll, George c., /.11 ch'i/i::.acilÍl/ {e/eco, 4<1. ed., Fondo de Cultura l:conúlllica. México, 

1995. (Sección de Obnls dl' Antropología): p.79. 
1(, Ibide/ll, 11. 267 . 
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acuerdo con la clase social domlnante.37 
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TIempo después, el texto marxista que convenció a algunos 

mesoamericanistas y que va a ser la base de sus reflexiones fue el titulado las 

"Formaciones económicas precapitalistas". Aquí se desarrollan los sistemas 

sociales y políticos, predominantes en las sociedades primitivas, originadas por 

las relaciones de producción y cambio. Distingue las formas de producción: 

"antigua", "asiática" y "germánica", todas ellas donde el sistema se basa en la 

comunidad. 38 

Uno de los intelectuales mexicanos que interpreta a Mesoamérica con el 

enfoque de los apuntes de Marx fue Roger Bartra. La sistematicidad de su 

trabajo y sus logros en el sentido de poder construír los puentes entre los 

conceptos teóricos y la infomación convirtieron su trabajo en el modelo de los 

arqueólogos apegados al materialismo histórico. Interpretó la sociedad 

teotihuacana, la tarasco y la mexica. Ilustra su posición el siguiente párrafo: 

... son precisamente las relaciones comunales de producción las que 
provocan y mantienen el desarrollo de un núcleo urbano en el cual crece 
paulatinamente una sociedad clasista, un estado, el comercio y, 
probablemente, la esclavitud por deudas como producto de la falta de 
pagos de tributo." 

Basado en los principios teóricos de Marx quien desarrolla, con más éxito los 

rasgos de las sociedades antiguas orientales y las maneras de evolución fue 

Karl Wittfogel, especialista en historia de China. Interrelaciona los sistemas de 

irrigación y la organización socio-política, desarrollando un determinismo 

geográfico y tecnológico. El primero en adoptar estas teorías para el estudio 

de Mesoamérica, parece haber sido Kirchhoff. A él debemos el concepto de 

Mesoamérica, que se enraizó en los estudiosos de los pueblos mesoamericanos 

de una manera muy sólida y que ha permanecido hasta nuestros días por su 

utilidad didáctica. Toda su construcción se basa en un determinismo geográfico 

.17 Olive Negrete Julio César, Es/rile/lira y "illlímica de: MI..'.HJomáica. EI1.\'<I.I'v soh,.!,} prohlell/(¡s 
cOllcepllU/{es. il/tegra/fvos y ew){ulh'os, Escuela Nacional de Anlmplllogi¡¡ L' Il iSll1ria, tvk'.\ ico. 
1958; 1'.124 . 
. :~ Marx, Karl y Eric J. Hobsbawn. LOSjiJ/"I1II1t'Í()IIIl.\" ecolllilllicas jwú'(I/liroli.,lus. Sigltl XXI 
Editores, México. 1971 (Biblioteca del pcnS;\mit:nlO socialista. Sl'ril' I{l:" CI;isiCll:-;): p.ó 7-1 19. 
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al hacer clasificaciones de la cultura donde la contigüidad territorial propicia las 

zonas de intensidad civilizatoria. Se pOdría considerar incerto en el 

determinismo económico, ya que su primer paso clasificatorio se basa en los 

modos de subsistencia, o sea, el nivel de desarrollo cultural se vislumbra en 

función de las maneras de alimentación, como condicionante de la totalidad 

social; ello también pone en evidencia su materialismo." Por tanto, las formas 

de organización socio-políticas son conformadas por las actividades 

económicas, pensamiento que muestra claramente en uno de sus pocos 

artículos cuando dice: 

En la abrumadora mayoría de los casos de altas formas de actividad 
económica son encontradas altas formas de organización del linaje.'! 

Estaba convencido del evolucionismo multilineal y criticaba agudamente a 

Margan y a aquellos que sostenían el evolucionismo unilineal y que 

conceptual izaban al clan como una etapa anterior a la sociedad diferenciada. 

Como las evidencias de los datos mostraban tanto la persistencia de los lazos 

de parentesco como de los grupos sociales diferenciados, y deseando conciliar 

con el evolucionismo expresa su propia teoría de los linajes, basado en el 

estudio de la sociedad romana. Había para él dos tipos de clanes: aquellos 

unilineales exogámicos e igualitarios y los semejantes a la gens romana, los 

que, aunque basados en las relaciones de parentesco, tenían diferencias 

sociales entre sus miembros. Concluye: 

Para el largo período en que estuvo presente el principio del linaje es 
posible que el mismo se haya adaptado a una siempre cambiante 
complejidad de las relaciones de propiedad. Un recuento de las tribus 
organizadas en clanes de este tipo, muestra una escala de tales 
adaptaciones al incremento gradual de las diferenciaciones sociales en la 
tribu: principalmente a lo largo de la línea de una más marcada 
estratificación de los miembros de el mismo grupo. Algunos miembros 
del clan pueden ser jefes y estar cerca de los dioses, mientras que otros 

;q Bal'lra, Roger, ¡\farxislllo ,1' .\'I)(.:iedw/es (fl/{igllas. E/mudo de /wodl/códll asiático y el México 

!'}'dúlp,illico. (lrijalvo, México, 1975 (Enlanct" 142); p.IO(i, 
Hl l'alCtlll Vich, Angl:!. "Qut' es lo que dcline iI Mcsoamérica", La l'lllide; teórica del cO/lcepto 

de ¡\.h.'.~(/{/I/Iéric(l. XIX Mesa Redonda de fa ,,,'ociedad Mexicana de ..IlIlropología. lNAII-SMA, 
Mhico. 1990. (Cllkeción Cientific¡¡, 198); 1'.16. 
1I Kin.:hhoff, PauL "The Principies ot'Clansllip in HUlllan Socidy", Tlle Bobbs- rvh'rrillRcprillls 
Series inlhc Social Scienccs, A-128, Reimpn:sio[l de Davison Journal oC Antllropology. Vol. 1. 
SlIllllIlL'r. 19S5; p.2. 
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en- el lado opuesto al final de la escala: sin embargo todos se cuentan 
como parientes, yen muchos casos están en la capacidad de probarlo." 

Ello explica el porqué de llamar "tribus" a los pueblos mesoamericanos en su 

artículo cumbre "Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y 

caracteres culturaJes"43 

Difusionista moderado, estaba convencido de la donación de Asia a las 

culturas autóctonas de rasgos que para él tuvieron una génesis única, 

asimismo ciertos elementos de la cultura mesoamericana fueron transmitidos 

al suroeste de los Estados Unidos. Avances tan importantes como la agricultura 

del maíz, así como el juego de pelota, las columnatas, la escultura con rasgos 

de Chac Mool, el tejido de algodón y otros elementoss más. 

En Kirchhoff no hay consideraciones en cuanto a la organización política, 

pero surgen por su manera de abordar las culturas prehispánicas: modos de 

definición de rasgos, límites de distribución y establecimiento de focos. Pero se 

refiere a "alta cultura", a "revolución urbana" y a "civilización"; por ello y 

porque en una discusión con Angel Palerm, así lo asentó, reconocía la 

existencia de formaciones estatales en Mesoamérica;44 Pero no quizo 

adentrarse en su estudio y discusión porque él consideraba, el mesoamericano, 

un desarrollo tecnológico pobre frente a grandes creaciones materiales y 

asombrosos logros intelectuales yeso le confundía, aunque sí vio la manera de 

insistir en el sustrato ciánico de la sociedad mesoamericanana. 

Siguiendo a Wittfogel, el evolucionismo multilineal seguido por Kirchhoff fue 

el encabezado por Julian Steward, posición que adquiere gran aceptación entre 

los mesoamencanistas de algunas décadas atrás hasta nuestros días. Usando 

las mismas concepciones de Wittfogel, Julian Steward primero las aplicó al 

Viejo Mundo, y más tarde las ensayó con el Nuevo Mundo, pero ampliando su 

visión al hecho de que: 

las sociedades de regadío Iniciaron su evolución paralelamente con el 
uso de las plantas domesticadas y que el desarrollo de las comunidades 
locales y de la tecnología, incluso de los aspectos intelectuales, estéticos 

~1 Ihidem, p.s. 
~.l KirchhofC Paul, "Meso<lmérica ~IIS limites gC(lgrMicos. COlllpt1sicii'ln élnicíl y caraclcn:s 
culturales", Suplemellto de la rcvis!<l Tlar(J¡ll/i, 1':~(\Jl'la Nacional de Antropología l' I!isloria, 

Mé.xico. 1960. 
_ ·1·1 Kin:hholT, Paul, ¡'/'illápios eS/rlle/llra/es del Ml;xico Allliguo. CIESA~. SEP, r.'léxico, 191\3. 

(Cuadernos de la Casa Chata, ') I ); p..l7. 
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De acuerdo con Medina, intenta conciliar "la pretensión generalizantes de 

búsqueda de procesos universales ... con la exigencia del empirismo desarrollado 

por el particularismo histórico de la escuela de Boas"." 

La metodología del evolucionismo multilineal se propone analizar 
cuidadosamente problemas históricos para los cuales se cuenta con 
investigaciones de primera mano y cuyas características muestran ciertas 
regularidades que prometen generalizarse, si bien son un tanto 
limitadas, cuentan con una base factual que las sustenta." 

Pero en esta posición, si bien considera el devenir histórico como consecuencia 

de la incidencia de múltiples factores, el peso más potente del modelado de la 

cultura lo da el medio ambiente, sobre todo, la interacción entre él y el 

hombre. 

A Steward se le considera el fundador de la ecología cultural y propone que 

se analicen las relaciones entre tecnología y medio ambiente, el 

comportamiento del hombre en la explotación de su entorno y la incidencia de 

todo esto en la cultura. 

Considera que el medio ambiente forma cotos en donde acontecen 

variaciones culturales, que también dependen de la actuación de otros rasgos. 

Pero resalta que en ambientes semejantes las características culturales son 

parecidas. En términos generales la cultura es vista a partir de los cambios en 

la adaptación del hombre al medio ambiente." 

De acuerdo con Medina, quienes haciendo suyas estas ideas, realizaron 

estudios sobre Mesoamérica fueron Angel Palerm y Pedro Armillas. 

Ellos insistieron en hallar regularidades en los procesos globales, a través de 

datos empíricos, pero acotándose siempre a determinismos ambientalistas. 

Asimismo creyeron en el evolucionismo multilíneal. 

El primero de ellos critica el estructuralismo de Lévi-Strauss. Analiza las 

aportaciones de. Marx y Wittfogel al estudio del modo de producción asiático, 

las sociedades hidraúlicas y el despotismo oriental, considerando a Wittfogel 

15 Ihitlelll. p.IO. 
~(, r-,·kdina. el. l/l. (Jrigl!lI Y FO/"lI/m:/rJI1 del exImIr) el/ Afl'.I"o/lIll,:/"ic{/. 'lJS6, p.9. 
17 /hÚjr'llI. 
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como el primero en hacer contribuciones de mayor significación a la ciencia 

histórica contemporánea.<19 

En cuanto a los sistemas socio-políticos mesoamericanos, para Palerm, Max 

Weber sería la vía con su análisis de las superestructuras sobre la base 

económica y sobre su desarrollo. Concebía a la sociedad tenochca como 

clasista y al calpulli, aunque tenía principios de cohesión, más bien con base 

en parámetros territoriales que de parentesco consánguineo; era, 

fundamentalmente, una unidad territorial de carácter administrativo, militar, 

religioso yeducativo.50 

Adopta la posición de Kirchhoff del clán cónico para explicar la combinación 

de diferenciación social y de grupos de parentescoS! Y concluye en cuanto a la 

organización política mexica, dentro del evolucionismo multilineal: 

... Ias tendencias de la sociedad tenochca no se dirigían hacia una 
verdadera división de clases, sino a la constitución de una sociedad de 
tipo oriental, en la que el Estado y la estructura político-militar-religiosa
administrativa, llenaría y cubriría las funciones y roles reservados para 
las clases en la sociedad de tipo orientaL" 

Asimismo, Pedro Armillas se entrega a buscar tipologías culturales en 

función de la temporalidad y a encontrar los vínculos causales en términos 

secuenciales, así como delimitar y distinguir las zonas de desarrollo, desde un 

enfoque multidisciplinario.53 Su tipología se reduce a: etapa preagrícola, etapa 

protoagrícola y civilización. Precisa que el principal elemento causal en términos 

de desarrollo es la técnica agrícola y especialmente el riego.'" Se dedica a las 

zonas desarrolladas en América, como son Perú y el Altiplano Mesoamericano. 

En suma: la hipótesis del autor es que el desarrollo de la sociedad teocrática 

en Mesoamérica está relacionado con el aumento de productividad basado en 

¡~ M¡¡cClung de Tapia, Emily, Ecofoy,ía y Cu/fura t!II Aksooméric(/, lnstilllll) de Inves! igaciol1L's 
:\ntropológicas, UNAM, Ml!xico, 1979; p.17. 
1') Palenn Vich, Angel, Agricultllra JI sociedad en ¡\!¡,so(JIllt;rica, Secn:Wl"Ía dc Edw..:acioll 

Pública, Sep Setentas, México, 1972. 
51' Palerm Vieh, Angel, "El caso de la organización IcrlOchca". Tt'o/'i(/ efllo!lí,l.!ic(l. Universid,ld 
Autónoma de Queretaro, Quert!laro. 19R7; p.IS7. 
51/hidcm. p.IS8, 
~: Ihidell/ 
'.\ I\rlllill'lS. Pedro. "Cronología y periodiliracitlll de la historia de AIl1\.~ri(a Prectlllllllhin:I'·. 

SUpklllL'nto de la revislíl T!O/OWI¡, ENAH, t>.¡Ó,iCl\ ¡1)57. 
~I Ihidt'/1~. r. 68. 



35 

el sistema de agricultura intensiva, con riego, porque desarrollaron las técnicas 

de control de aguas. 

La primera investigación etnohistórica acuciosa, con una comprensión holista 

del ser indígena prehispánico y el conocimiento de la filología náhuatl, que 

concreta el conocimiento del estado entre los mexicas es la de Alfredo López 

Austin, La constitución real de México-Tenochtitlan. 55 Investida de un enfoque 

jurídico, en el campo de la reconstrucción del pasado incerto en el 

particularismo histórico, con asunción materialista, produce un completo y 

certero estudio de la estructura jurídica de la capital tenochca. 

El modelo de Constitución que le sirve de referencia no es aquél del cuerpo 

de leyes fundamentales de un estado, sino el de la Constitución en el sentido 

de Fernando Lassalle "como la suma de factores reales de poder que rigen en 

un país determinado".56 Pero además adopta el calificativo de real en el 

sentido de que en efecto es régimen de gobierno operante" 

Como Lassalle, no sigue la concepción marxista del estado que debe 

promover a una clase para elevarla al poder, sino la de ser el instrumento para 

promover el bien general. 

Expresa su concepción de Constitución como: 

... el conjunto de manifestaciones sociales conscientes que conforman las 
relaciones de supra, sub y coordinación de los individuos, que adquiere 
presencia por la acción conjunta de los miembros, y que se sostiene por 
la normalidad de la cooperación de éstos, debido a que presupone una 
continuidad indefinida ... 58 

Asimismo, mientras en el pensamiento de Marx el crecimiento del estado 

lleva al fin de una sociedad ideal que es la dictadura del proletariado, López 

Austin no ve así a la sociedad tenochca, sino como un estado que persigue 

fines inmediatos. Tampoco ve como motor del desarrollo político, las 

necesidades económicas, sino el pensamiento religioso, aunque este último no 

lo ve apartado de los requerimientos de mantenimientos y de riquezas. 

5:1J.ópez Auslin, Alfredo, La com'(rllCL'iáll r/'a/ de MJxiclI-Tel/odllif/ml, Instill1111 de 
Investigaciones Ilistóricas, UNAM, Mb:iC(), 19(i I 
sr, [.asalle, Fernando, ¿QlIt! es //110 CllI/stil/lá6//:' HuctlO$ Airl's. Sig,lo Veinte, 1957; p.ll. Cilado 
por Alfredo LÓpC7. Austin. Ibídem. p.3. 
~7Lasal1c. Fernando, ¿{jI/ti es 11/10 c(J/lslilll('Í¡;/(', Inlrndur\:iúlI de Elisl'() Aja. trad. y prol. 
WcrlCe:.>I,lO Roce:.>, hliltlrial Ariel, bpilrlil. 1976. (!\riel QUIllcenal): p.~2. 
~~ Ihidelll. -
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Su investigación es diacrónica porque presenta la evolución política desde la 

peregrinación hasta la caída del "imperio", y a la vez es descriptiva de las 

instituciones de gobierno. 

Por otro lado, en cuanto a lo prehispánlco, en México se trabajaba con la 

perspectiva del culturalismo que sostenía Franz Boas. Había sido el maestro de 

Manuel Gamio, el cual inició el ejercicio de la arqueología profesional en 

México. Ellos huyeron del evolucionismo, de las generalizaciones y de la 

búsqueda de marcos teóricos con los que se pudieran interpretar los 

sociedades mesoamericanas, en cambio sí se dedicaron a acumular 

información y la reunieron y sistematizaron con métodos y técnicas que la 

hicieran útil para todos los científicos sociales. 59 Sin embargo, cayeron en la 

tentación de proponer periodificaciones y armaron secuencias culturales con 

base en los estilos artísticos. 

Representativo de esta corriente fue, principalmente, Alfonso Caso. 

Confronta el evolucionismo COmo repetitivo de leyes naturales inexorables y 

aduce que el factor modelador de la cultura es la voluntad humana -yen este 

caso las creencias religiosas-, pero raya en el idealismo.50 

Estas dos tendencias, el culturalismo, también llamado particularismo 

histórico, y el evolucionismo multilineal ecologista son los ejes del desarrollo 

de la ciencia antropológica mexicana y del ejercicio de la historia prehispánica 

precolombina, aunque va a predominar el primero en las tareas oficiales. Con él 

se van definiendo las entidades culturales mesoamericanas, como la olmeca y 

con esta tendencia se definen los horizontes. 

En un punto medio entre las dos posiciones tenemos a Wigberto Jiménez 

Moreno. Su visión se adecúa al enfoque del culturalismo o particularismo 

histórico, el cual acentúa la necesidad de realizar una recopilación exhaustiva 

de los datos empíricos para caracterizar a las sociedades, en lo que fue un 

afanado recopilador. Asimismo considera algunas interpretaciones de Palerm y 

Armillas sobre la importancia del desarrollo agrícola, aunque no como elemento 

causal. Se puede calificar su explicación de Mesoamérica como "difusionista 

mecánica" en cuanto a que opinan que la presencia de rasgos arqueológicos 

5') Pél1cnn. TcuJ'ía etllológica. 1987: p.ll. 
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similares en regiones diferentes, sean consecuencia de migraciones, sin tomar 

en cuenta que pueden transmitirse por otros medios, como el comercio, o el 

envío de ideas religiosas y artísticas entre pueblos contiguos. 51 

En cambio están los norteamericanos más interesados en saber cómo surge 

la civHización en Mesoamérica. Sus estudios cuentan con bases conceptuales e 

interpretativas del evolucionismo multilineal ecologista. Uno de los primeros 

intentos de hacer una historia global mesoamericana bajo esta óptica lo realizó 

Eric Wolf, quien en 1958 integra un panorama que traza la línea guía de la 

civilización mesoamericana. Su obra es bastante descriptiva Y, aunque, no 

desarrolla los puntos teóricos que la sustentan, de todos modos se deja llevar 

por el evolucionismo multilineal y le da gran peso al medio ambiente y a la 

intensificación agrícola como sustento del desarrollo cultural. Aunque toma en 

consideración la teoría wittfogeliana y remarca el papel de la irrigación, no 

suscribe la existencia de un estado hidráulico en Mesoamérica. 

Diez años después y con un sustento teórico más profundo y amplio, William 

Sanders y Barbara Price escriben su gran síntesis "interpretativa" de la cultura 

mesoamericana: Mesoamérica. The Evolution of a Civilization. sus supuestos 

teóricos consisten en considerar los datos culturales como "esencialmente 

regulares y sujetos a leyes"." Además de usar las concepciones de los autores 

anteriores, aplican a las sociedades prehipánicas el esquema evolucionista de 

Elman Service, especialmente aquel de su obra Primitive Social OrganizatJon: 

An Evolutionary Perspective (1962): un esquema de bandas, tribus, cacicazgos 

y estados, que Sanders y Price cambian por el término de civilización, esto es: 

sucesiones de formaciones socio-políticas. 

Con su sentido ecologista, es decir considerando a lo ecológico como matriz 

primaria del cambio, pero de una forma más sútil, maneja, como conceptos 

teóricos fundamentales: los de ecología, ecosistema y simbiosis que no es 

completamente determinista. Sanders and Price consideran que existen tres 

hU Caso, Alfonso, El j'/Il.!h!o dd Sol. Fondo de Cultura Económica, tvk.\il'\.1. ¡ 95::;. 
b\ Jirnénez MO!'l.!llo, Wi!.!.bCrlo, "Síntesis de la historia pretolteca d~ r ... ksna1HeriC:l". 1:\pll'l/do,. 
del MJxico Amig/lo. (C,lrln¡,;n Con k de Leonard. cnord.), Vol. 11: p.1UI9-11nS. Centro dt: 
Investigaciones Antrnpnlógiclls de México. México. 1959. 
(,2 Sanders. Willi;lI11 T. y Bmhara Pricr.::. Afr.:SIIIII/I('ric(l. 'I111.' End/llioi/ (!(,¡ CII·ili::afini/. Rand\lll1 

1I011Sr.::. NL'\\" York. [96S: p.XIII. 
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procesos básicos que han jugado un papel importante en la evolución de las 

civilizaciones: crecimiento de población, competencia y cooperación. Le 

conceden a algunos aspectos de la cultura mayor incidencia en el desarrollo 

(como los aspectos religiosos) y concuyen que los hombres que viven en 

entornos ecológicos semejantes, logran procesos de adaptación similares; y al 

contrario, éstos son diferentes en ambientes divergentes. Con este enfoque 

explican las diferencias de rasgos entre las civilizaciones de las tierras bajas y 

las tierras altas de Mesoamérica. 

En los esquemas de desarrollo generalizadores las etapas por las que 

pasaban los pueblos se iban catalogando como categorías de integración socio

política, por ello hay variadas opiniones que ponen a las culturas 

mesoamericanas en niveles políticos complejos de las dimensiones del estado. 

Con la intención universalizadora de producir una imagen de las relaciones 

entre ecología y cultura en Mesoamérica, MacClung, al finalizar la década de los 

setentas, se ocupa de examinar el desarrollo y decadencia de tres sociedades 

complejas en el contexto ecológico y su efecto sobre los procesos culturales: 

Teotihuacan, Monte Albán y Tikal. Estos sitios fueron elegidos por: su 

fiorecimiento cultural contemporáneo, su comparabilidad relativa en términos 

de los procesos culturales y la existencia de estudios detallados de estas 

regiones. 

Al analizar los tres sitios desde la perspectiva elegida por la autora, hace 

suyas otras interpretaciones de autores como Armillas, Millon, Sanders, Palerm 

y Wolf, en cuanto a la importancia central de la agricultura de regadío, en la 

trayectoria del desarrollo cultural que lleva a la civilización; condicionada por 

"determinismos geográficos". Aplica el concepto de "zona clave", como punto 

nodal de desarrollo; dos postulados elaborados en la corriente de Wittfogel. 

Amplia sus caminos teóricos con el empirismo y la ecología cultural, propuestos 

por Stewart, y agregando la aplicación del concepto de región simbiótica 

manejado por Sanders, amén de la aceptación de variadas interpretaciones de 

la tradición cultura lista norteamericana. MacClung asume teóricamente una 

posición ecléctica, pero básicamente aquella del evolucionismo multilineal 

ecologista. 
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Hay que destacar aquí sus conclusiones en lo que nos concierne, es decir, la 

organización política. Considera estos sitios como estados, pero postula como 

parte esencial de su existencia, o imagen viva de ellos, el urbanismo que, 

tomado de Sanders, lo considera concomitante de civilización, y caracteriza el 

estado por rasgos como las relaciones jerárquicas entre unidades, la existencia 

de leyes religiosas y la especialización económica de los grupos que constituyen 

la sociedad, la presencia de una bien marcada distinción de clases, mercados 

como centros de distribución y, aunque ella no lo resalta muy claramente, el 

"monopolio de fuerza" por un grupo "constituido legítimamente por el 

Estado"" Hace del urbanismo un paradigma del estado, siguiendo al respecto a 

Sanders, ya que sostiene que Tikal carece de esta conformación. Expone los 

criterios de Sanders; considera que, al carecer de una determinada densidad 

de población, la organización política de Tikal y de todos los sitios del área 

maya central son menos complejos que la del Altiplano Central de México." Sin 

embargo sobre el Altiplano Central mesoamericano apegada a los criterios del 

modo de producción asiático, de la ecología cultural y del evolucionismo 

multilineal, concretamente aplicados al estudio de su organización política fue 

la de Boehn de Lameiras, Formación del estado en el México Prehispánico 

(1986), cuya precisa meta fueron las raíces y el desarrollo de las formaciones 

estatales en el centro de Mesoamérica. Esta visión incluye una completa 

trayectoria cultural del Altiplano de México. Su trabajo tiene la virtud de 

vincular los datos arqueológicos con la información que dan las fuentes que ella 

llama etnohistóricas. Toma el enfoque académico en boga, en sus tiempos, 

considerando las bases económicas de las sociedades civilizadas de 

Mesoamérica y subrayando para esta zona la importancia de la agricultura de 

riego y: 

.. .se trata de establecer su impacto específico sobre los procesos de 

urbanización, de desarrollo del estado y de diferenciación sociaL 6S 

b.
l Uman, Servic!"!, ,'rillli!il'l' ,\'()(:ia! (}/'gal/i=ali()l1: ...111 HI'O/1I1ÚI/W/:¡' 1'f!/".I'{'C:CfÍl·C, 2" Ed. (1,0 I:d., 

1961) ]{;LlHlotll Hotl!'c. Nl.'w York, 1971: p.163. Citado por MacCllltlg lit' Tapia, Emily. Ecología 
.\' cu/fllro ('11 MIlS{)(//l/áico, Instituto de Investigaciones Antrop{)lógicas. tJNAM. rvh~~ico. 1(71): 

p.7-L 
,.~ Ihídelll, p.75. 
,,~ Hoclull de L¡¡meiras. Brigiue, '.11 jVI"IIUJciljn del ('s(ado ':/1 el México l'r~,J¡isptÍllico. El Colegio 
de l\1ichoilC:'Ul, Mó;ico. 198(1: p.17. 
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CA PI TUL 011 

ENFOQUES DE LOS ESTUDIOS DEL AREA MAYA 



Después enumerar las obras y las posiciones teóricas de algunos 

académicos que optaron por una u otra interpretación en cuanto a la 

organización política de los de los pueblos mesoamericanos en generala a 

los mexicas en particular, pasaremos a la revisión de estos mismos aspectos 

en la cultura maya. 
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En el principio de los estudios antropológicos e históricos científicos sobre 

los mayas, hubo varios intentos de realizar una perspectiva sintética, algunos 

de los cuales detallaremos. Una de las instituciones que se había puesto esta 

meta fue la Carnegie Institution of Washington, aunque no fueron alcanzada a 

causa de las limitaciones teóricas de sus investigadores." Sin embargo, ello no 

impidió que construyeran sólidos cimientos del conocimiento de la cultura 

maya actual: numerosos reportes de investigaciones de sitios, regiones y 

temas, todos han sido muy particularizantes; a pesar de lo cual han hecho 

aportaciones a las visiones globales que se han intentado y que se seguirán 

persiguiendo. 

En cuanto a lo teórico y metodológico campean en estos estudios el 

particularismo histórico, sobre todo en las décadas iniciales de esta centuria 

donde no se hacían interpretaciones sobre asuntos de organización política. 

El arranque de las interpretaciones sobre la organización política maya, de 

manera generalizadora fue Morley. En la primera edición de su obra expuso su, 

no muy bien entendida teoría, del Nuevo Imperio y Viejo Imperio, y sí repetida 

hasta el cansancio, sobre todo en los libros de enseñanza elemental y media. 

Advierte que su "Antiguo y Nuevo Imperios" no fueron usados con 

contenido político, sino en un sentido cultural y estético.64 

Con referencia a la organización política maya, Morley propuso que el Viejo 

Imperio estaría formado por "ciudades estado", semejante a la Grecia Clásica, 

de los VIII al II siglo A.C., en el sentido de una unidad por la lengua, la 

63 Kluckholn, Clydc. "The Conceptual Stnllul"e in Middle American Sludics", The ¡\fo,m (111(/ 

rheir ¡V<'ighho/"s, C.L: l-lays, el. al. cds. d. Appk[(ln-Centllly eo .. Ncw York. LtHldrL's. 1940; 

p.4I-51. 
(,1 Mt1r! ... ,y. Silv,lI11IS, Thl' Allóe/lf ,'\'/11,1'0, Stant"ord Univt!rsily Prl·s~. Oxl0rd Universiry l'ress. 
OxCord. \946: p.SO. 
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religión y la cultura. Y reitera Sus semejanzas con la Italia de los siglos XIII al 

XVI o la contemporánea Liga Hansiática.65 

Discusiones que hoy en día están en vaga sobre la naturaleza política maya, 

desde los cimientos de los estudios de tal cultura estaban dichos: que los 

mayas formaban estados. 

Además de puntualizar la jerarquía de sus gobernantes y el espacio de las 

soberanías, planteó algunas hipótesis con respecto a la época Clásica: apunta 

que el territorio maya estaba dividido en cinco "subprovincias" arqueológicas y 

que cada una de ellas correspondía "a una unidad política de alguna clase."" 

Evadiendo la opinión de los rasgos vinculatorios de estos territorios, establece 

las siguientes delimitaciones: una subprovincia comprendía el Petén Central yel 

norte, Guatemala y Honduras Británicas, con su posible capital en Tikal; otra el 

valle del Usumacinta, cuya capital, pudo haber sido Palenque, Piedras Negras o 

Yaxchilán; además existió la subprovincia del sudeste, con su posible capital en 

Copán y la del suroeste con su posible capital en Toniná. La guía de esta 

clasificación no estuvo conducida por consideraciones teóricas sino por 

semejanzas con los restos arqueológicos. 

Después del Clásico hubo logros hegemónicos sucesivos encabezados por 

Chichén Itzá y Mayapán, para terminar todo en un "fracaso político" por 

desintegración,67 

Más tarde Thompson, siguiendo a Morley y siempre en un marco 

comparativo de la historia universal, al capítulo central de su libro le pone 

crecimiento y florecimiento de las "ciudades estado" mayas." Adoptando con 

ello la hipótesis de Morley. 

Las ciudades eran ejes de poder central vacantes, sólo con funciones 

religiosas, de gobierno, administrativas y mercantiles, pero vacías de personas, 

incluso los funcionarios públicos, vivían fuera del centro, aunque pegado a 

este. En los alrededores de la ciudad vivía dispersa la población campesina." 

(,5 Ihídem, p.61. 
(,1, Morky. Silval1us, La cil'ili=ocújl/ /l/aya, 2:1. (:d. Fondo ue Cultura I:collúlllica, 19T1.. (~~'cción 
¡je obras de Alllropologia): p.160. 
1>, IhidclI/ 
hM Thontpson, Erik, 711" Rise al/(I FuI/ r{ MI/yO Cil'ilólf;Oll, 1IIlivcr.sil~ nI' Uklahlll1l;\ I'rl'ss, 

Nnnnan2a. ed. Oklahoma. IlJ73: p.66. 
b'J Ihidt'III, 1'.99. 
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El panorama que Thompson distinguía, en lo político, para los mayas de la 

época Clásica era el de una federación de leves lazos, en los que los 

gobernantes de las capitales eran familiares" 

El primer intento de esclarecer la estructura de gobierno entre los mayas, de 

manera particular y fuera de las grandes síntesis, fue la obra de Ralph Roys 

The Political Geography of the Yuca tan maya, de 1957. Ubicada sólo en el siglo 

XVI, la base de su estudio se integró con las fuentes escritas, cuya información 

sujeto a un análisis hermenéutico que, construyendo las conexiones de sentido, 

le permitió hacer hipótesis sobre la organización política de un amplio territorio. 

Expuso la existencia de provincias entre los mayas-yucatecos, partiendo de la 

idea occidental de la posesión de un espacio territorial como principio de 

entidad política. Así dividió el territorio peninsular en 16 "estados nativos", 

provincias y jurisdicciones, que según el término maya se llamarían cuchcabal. 

Aunque menciona los linajes gobernantes, no desentraña sus maneras de 

víncularse con el poder. 

Las interpretaciones de Roys fueron seguidas por estudios más profundos de 

cada "provincia" y dos interpretaciones nuevas se han establecido: que la 

organización política era mucho más compleja de lo que se conocía" y que las 

relaciones de poder no se basaban en la posesión territorial por un soberano o 

una entidad política.72 Quezada ha mostrado una imagen de vínculos de poder 

centrípetos, que se derraman en varios sentidos sin una expansión territorial 

fija y mostró la linea para cualificar el poder como mecanismos distintos de 

los que autores previos habían imaginado. Okoshi penetró en esta 

conceptualización, poniendo en claro que poder no significa dominio de tierra, 

sino poder sobre el trabajo de los hombres, y hasta donde su influencia llegaba 

para reclamar su dotación de mano de obra, quizá hasta el hecho de que no 

existiera una continuidad territorial y se dieran ciertos traslapes entre una 

jurisdicción y otra n Además, el espacio del poder de un señor estuvo 

7U Ibídem 
71 QUt'zada. ScrgiLl, ¡'lIch/os y ('(/(;iq//es YI/L'/1(ec(J.\", /550-J 5SU. El Colegio de México. Mt!xictI. 
1993. 
72 Okoshi I-Imada, '['subasa. Los C{/IIU{{'.\", .·/I/úlisis l'/lIllllisrúric¡) d,,1 L'(¡diú' de CalJ.:il/i, Tesis de 
Doctorado. 1992: p. 2úX-269. 
7,1 Okoshi Ilarada, Tsuhílsa. "Cobicrno y plll.:blo l'llll'c los mayas yucltccos POSlcl:ISicos", 
Nevi,I'/u Unil'ersldad Nodo/ut! AII/(!/WI/H/ d,' Mt!x¡~·Ii. ,illlill-agos10. 199.'\. Núm. 534-535 
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socialmente determinado y podía desplazarse con cierta frecuencia, y hasta en 

la herencia de él debió haber cambios. Podemos decir que se reconstruía según 

el perfil de los gobernantes. 

Para los mayas de Guatemala el tratamiento de este tema en la 

investigación ha sido menos cubierto. Al respecto podríamos mencionar a John 

Fax, quien toma su tesis príncipal de Carmack, en el sentido de que los 

quichés estaban organizados en linajes segmentarios, que tuvieron alianzas 

entre chontales emigrados, y que el amalgamiento de estos grupos llegó a 

formar un "estado segmentario,,74 Esta interpretación, la extiende a 

Mesoamérica como base general de la organización política. Para ella varios 

linajes ostentan el poder y lo ejercen articulados en diferentes niveles: no 

existe un poder central autoritario y monopolista.75 Claro que un modelo así 

tiene caminos de aplicación en el área maya, pero no entre los mexicas o quizá 

entre los olmecas. 

Los mayistas para estudiar lo político en la época Clásica partieron del 

supuesto sine qua non, del elemento territorial como el sustento básico de la 

organización del poder. 

Así, en los primeros ensayos particulares, lo político se analizó con referencia 

a la existencia de unidades territoriales y muy poco en cuestiones referentes a 

las jerarquías gobernantes y sus funciones, estructurándose una geográfia 

política de los mayas. 

Consideramos a Barthel como fundador de la geografía política de los mayas 

de la época Clásica en las tierras bajas. Con base en la epigrafía, propone: que 

hay una jerarquización entre los sitios, que se pueden delimitar regiones y que 

se reconocen centros históricos regionales: Copán, Tíkal, Seibal y Palenque." 

Joyce Marcus retomó esta conceptualización y, estableciendo espacios 

hexagonales a partir de un radio de 29 km, desde cada una de las capitales 

regionales poseedoras del glifo-emblema, hizo una historia de los cambios 

geopolíticos y concluyó que para el baktún 9, eran cuatro capitales: Copán, 

7~ Fox. John, ¡\!t~)I{1 !'o.\"¡c!a.\'sic S/a!e FOI'IIl(lf/on. Segl1lell/w:\' Lillt'ag.' .Iligrulioll ¡n Adl'ul/olIg 
Fromi.'rs, Cambridge Univcrsily P!"L'SS, Cambridge, 1987. (Nl'w Sludies in Archal'll]ogy): p.3. 

75 Ihid.'/II, 1'.5. 
71, Banhd. Thomas, "El complejo cmblemn", I~sllldills de Cultura '\/(~\'II. Vol. I L S<..'tllinaril\ ti\: 
Cultllra Maya, Facult'ld de Filosofía y Letras.IJNAM. México,19Mi: p.IS:'. 
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Tikal, Calakmul y Palenque asociadas, respectivamente al este, al oeste, al sur 

y al norte. 77 

Entre los últimos trabajos epigráficos de geografía política contamos con el 

de Peter Mathews, publicado en 1991. ReAexiona en torno a que el emblema 

incluye el título del señor; éste sólo se refiere al gobernante y no a alguna 

jerarquía de él. Concluye que para el 790 D.C. hay múltiples entidades políticas 

independientes y "que a través de todas las tierras bajas pudo haber sesenta o 

setenta ciudades"" 

Con la hipótesis antes dicha, los territorios bajo un solo mando, no se 

consideraban como instituciones que trascendían lo personal, sino era la 

capacidad de mando sobre otros hombres desplegada por un gobernante 

preciso, y no había patrones para los estados mayas, la mayoría de los cuales 

abarcaban un área de alrededor de 2,400 km2. 79 

Vemos dos tendencias en el estudio de la organización política maya, las dos 

dentro del particularismo y del empirismo culturalista que se dan 

cronológicamente: la que ve las tierras bajas mayas de la época Clásica con 

amplios estados con una capital regional abarcando grandes porciones 

territoriales, y por otra parte, la interpretación, basada en un sustento 

epigráfico casi estadístico, con la conceptualización de las soberanías como 

fracciones territoriales pequeñas y múltiples. 

Cuando la arqueología cambia su orientación desde la hermeneútica de la 

creación artística, hacia el conocimiento de la sociedad, nacen métodos como 

el del patrón de asentamiento, modelo de investigación que ellos desarrollaron 

como consecuencia de su discusión con los teóricos sociales para estudiar el 

concepto de ciudad, la presencia y naturaleza de las estructuras domésticas y 

su relación entre ellas; en la línea de la relación entre el hombre y el medio 

ambiente, es decir al cobijo de la ecología cultura. Descubrió agregados 

;- ~\ililrCIlS . .Il1YCt\ Elllhle/ll II/J{I Sial" in/he C/assic A!(~\'(/ Lowllfl/ds :/1/ I:/'(I?/"{/phic ,·I¡lpro({c/¡ lo 
f,'rrifnim/ Organiza(/on, DlImbar(ol1 Oaks. Trllslccs rÓI" Hmv:u-d llniwl'sity. Ilarvard. 1976; 
p.l,) 1-19·1 

;s M¡¡¡hL'\\', Pele!', "Classic Maya Emblctll (ilyphs", ('/".I"sic ¡\fO.I'(/ "olf¡i("o! /liSfrJl:l', 

11i"'rog~\,/)/¡ic (llId Archeo!ogica/ EI'idellce, Editado PlJr Patriek ClIlhl'rt. S-.:ho()J nI' 1\Il1l'riCall 

Rl'SC;¡rch Advilnced Seminar Series, Call1bridge lJllivcrsily 1'1 css. !Y91. IL~l). 
," lhit/c/II 
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jerárquicos de los asentamientos que llamó distritos," compuesto de un centro 

ceremonial y una área circunvecina. A la vez, conjuntos de distritos formarían 

una red; red de unidades soberanas independientes. 

De fundamento materialista, por tanto basados en modeladores 

económicos, y usando métodos de carácter estadístico se han hecho cálculos 

de espacios de poder que han resultado muy polémicos, como el de Hammond. 

Con el uso el polígono de Thiessen, modelo geométrico de áreas de sustento 

a partir de un centro," concluye la existencia de unidades politicas muy 

pequeñas, de unos 2000 km2 de extensión. 

SIl Bullílrd. Williarn R .. "Maya Sctllcllll'rH in N0r!heastcrn Peten. Ciualclllílla". AIllt!ric(lII 

.. ll/Iiqlliry. Socicly ofAmerican Archacology. Vnl. XXV. \\'ilshingltlll. l1J60. 
SI Ilall\!l1ond, Normand. "The Dist!"ublltinl1 nI" Lal<.: Classical Maya 1'v1aj¡.lr Cerel1!(lllial Cente!"", 
,1/o!S(I(I!II<'ricII!/ Arc!lIIl.!o!0.l!Y: N(]II' Al'procJ¡¡,s. Ed. N. hal11lllond. l.Ini\'ersily (Ir TC.\:lS Prcss. 

Austin. 1 ')7,1. 
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CAPITULOJIJ 

ENFOQUES DE LOS ESTUDIOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 



En cuanto a otras culturas, pOdemos apuntar lo que se ha dicho en torno a la 

organización política de los zapotecas. 
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El primero que hace estudios científicos en Monte Albán, capital de la cultura 

zapoteca, es Caso, que junto con Bernal y Acosta realizaron la primera 

cronología de tipos cerámicos, sin ningún contenido cultural y muy al margen 

del conocimiento de las instituciones sociales y políticas, apegado a la línea de 

Boas. A estos tres arqueólogos debemos los fundamentos del conocimiento de 

dos de las principales culturas de Oaxaca: la zapoteca y la mixteca. 

Para su estudio, el primer autor que intenta un esquema general de la 

historia de esta cultura fue John Paddock, quien reconociendo que Monte 

Albán es una ciudad fundada como tal y no resultado de los procesos de 

cambio evolutivos que se dan en los asentamientos y que aunque no lo expresa 

en esos términos se trasluce en sus palabras, afirma que la capital zapoteca se 

fundó por una decisión política cumplida. 

Aunque su libro está incerto en el particularismo histórico, está permeado 

del pensamiento de Gordon Childe al tomar el concepto de urbanismo como el 

elemento clave de su desarrollo cultural. Deja atrás la sucesión numeral de 

tipos cerámicos anterior establecida por Caso y centra su discurso en 

establecer una secuencia de rasgos culturales para Oaxaca en: comunidades 

preurbanas, urbanismo temprano, urbanismo temprano barroco, urbanismo 

tardío." 

Se adscribe a un difusionismo moderado limitado a mesoamerica y a la 

herencia y movimiento de las tradiciones culturales, dentro de su ámbito. Su 

adhesión a Childe es en cuanto términos, pero no en cuanto su pensamiento y 

los procesos básicos del desarrollo, ni a sus determinismos ambienta listas. 

Apunta las limitaciones tecnológicas de las civilización mesoamericana y 

afirma que el elemento integrador de la sociedad es la religión. 

Joyce Marcus y Kent V. Flannery, en su obra Zapatee Civi/izatian. Haw Urban 

5aeiety Evo/ved in Mexico's Oaxaca Va/ley, intentan conocer el origen del 

estado temprano y lo que llaman etnogénesis. 

Xl PaddtH::k, Johl1, AI/ciell! ()(I.\"IICII. Ui,\(:o\',·I"I1'.I' i/l M",\"ÍL'l/!l Al'chll('olo,l!'y l/J/(I ¡¡¡,11m:)', Sl<lnt"ord 
Univl'rsily P¡"L'SS. CaliforniJ. 196<J. 
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Me he detenido en comentar esta obra porque es uno de aquellos libros que 

incluye una explicación de su marco teórico y también desglosa su 

metodología, esto es: la forma de allegarse los datos arqueológicos y los 

argumentos que el llama puentes, conexiones entre los datos arqueológicos 

con el marco teórico usado.83 

Siguendo el evolucionismo, pero rejuvenecido, como ellos llaman a su marco 

teórico le llaman la "teoría de acción", en ella se le da un papel preponderante 

a los actores, frente a la estructura, las funciones o el ambiente. 

Después de décadas en que los modelos han impuesto como directrices de 

las sociedades humanas la presión demográfica, el medio ambiente, la religión 

y la producción o la lucha de clases como elementos esenciales para cada 

status de evolución, ellos intentan adscribirse a marcos teóricos renovadores 

con un alejamiento del materialismo y un acercamiento al humanismo. 

En sus propios términos la teoría de acción busca explicar las relaciones que 

se obtienen entre los actos humanos y una entidad global que llama sistema. El 

sistema no sólo incluye el medio ambiente, sino el conjunto de creencias, 

cosmologías, ideologías, costumbres y tradiciones que modelan sus fines." 

También toma en cuenta a los actores, protagonistas de la historia que actúan 

con voluntad y libertad al mismo tiempo que su actuar, generalmente, es 

consecuente con su pasado y con la historia de la sociedad en la que está 

incerto. Conceptos teóricos muy cercanos a los de Balandier. 

En la teoría que ellos aplican al estudio de la civilización zapoteca, hay dos 

tipos de cambios: los generados por el sistema mismo y los que originan los 

actores, yo añadiría, especialmente los líderes políticos. Y, en cuanto a estos 

últimos, distingue entre dos actos humanos diferentes basados en la teoría de 

Clefford Geertz, estos son: los de tensión y los de interés, los primeros son los 

problemas que se le dan al gobernante y a los gobernantes y que tienen que 

resolver y los segundos son los de interés, éstos son los cambios que el dueño 

o dueños del poder generan por sus intereses, ya sean individuales o 

S,l MarclIs. Joyec. y ¡(en! V. FlanlJl.:ry, 7(//w{¡'c Cil·i!i::illioll. IIUH" Ui)¡.:/I Soc¡",'l\' ¡':l'o/\'cd ill 
México. ()OXlIClI Valley. Tllame!' ami '-luJso(1. Nl'w Y(lrk. 199(,. U'k\\' .-\:-;pCCb (Ji' AllliqllilyL 
p.32. 
M·l Ihidt'lI/. p.31 
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colectivos. De esta manera, en las transformaciones, sistema y intereses 

individuales y de grupo están en constante juego. 

Marcus y Flannery le llaman a su marco diacrónico y procesal, enfrentándolo 

con los analíticos, sincrónicos y estáticos. 

Con relación al método de allegarse la información y los medios de la 

interpretación con los elementos puente. 

Los primeros surgen de los recorridos de superficie y las excavaciones que 

establecen los patrones de asentamiento y la exhumación de restos humanos, 

de animales, de plantas y artefactos. En cuanto a los segundos son la analogía 

etnográfica y la investigación histórica, de gran certeza en su aplicación, como 

en este caso, porque hay un continuum de dos mil años. 

Es significativa su crítica a la concepción de los arqueólogos acerca de las 

sociedades igualitarias, que las ven como comunidades sin diferencias entre los 

individuos. Y aunque tengan ese nombre su caracterización es contraria, es 

decir, en las sociedades igualitarias hay distancias entre los individuos, 

adquiridas por la edad, la acumulación de valores, el prestigio, el liderazgo y la 

fuerza física. Sin embargo el status, no se hereda, sino que cada uno lo obtiene 

por su carisma y su esfuerzo individual. El propone, para los primeros 

asentamientos, especialmente los de Oaxaca, el nombre de villas autónomas, 

porque en efecto lo son, la jerarquización no se da todavía hacía el interior de 

los asentamientos, ni hay lazos entre poblados distintos. 

En el esquema del evolucionismo planteado, a partir de la teoría de la 

acción, el rango social surge, especialmente en un cambio en el pensamiento 

religioso, " ... la creencia en que uno debe tener poderes sobrenaturales para 

acumular recursos .. ,,85 y lo convierten en la creencia de que el linaje más 

progresista tiene ancestros sobrenaturales, y ahí se institucionaliza la 

diferencia. 

En seguida apunta los testimonios que la arqueologia muestra de la 

diferencia de rangos, también expresa que los restos materiales también deben 

dar testimonio de la pérdida de la autonomía de la villa y el nacimiento de una 

~5 Ibii!t'III, p. I 10 
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mínima jefatura,!!!) La competencia entre jefes de distintos asentamientos se da 

en un juego de manifestaciones de poder por medio de construcciones 

masivas, alianzas, incursiones militares, disputas bélicas, etc. 

Una de las particularidades en esta área cultural, afirmación con extensión 

a Mesoamérica, es la práctica de la hypogamia; estrategia por la cual se manda 

una señora de alto rango a casarse con un jefe de un sitio subordinado. 

Mientras en los Valles Centrales de Oaxaca surgen las diferencias de rango, 

también en otras partes de Mesoamérica se dan simultáneamente como en 

Tlapacoya, Chalcatzingo, San Lorenzo y Aquiles Serdán, todos en muy 

diferentes medio ambientes. Aunque el autor no lo dice, pero lo da a entender, 

este hecho pone en aprietos a todos los comprometidos con el determinismo 

geográfico. 

El autor explica estos crecimientos como la capacidad de los líderes para 

llevar a cabo decisiones que manipulen el medio ambiente en favor de la 

comunidad. 

El rango que le seguía en el desarrollo sería, según Flannery y Marcus el de 

las jefaturas complejas o jefaturas máximas en los términos de Carneiro" 

Siguiendo a este autor, estima la guerra como un medio para definir 

jerarquías entre comunidades, aunque estas no sean luchas formales sino 

incursiones guerrilleras y no todas ellas fueron por dominio de recursos, 

nosotros añadiriamos, por ambiciones de poder, es decir escaladas de dominio. 

Otro elemento en la diversificación de rangos y el liderazgo de las jefaturas 

fue la invención de la escritura, poderosa arma del poder de los gobernantes. 

El siguiente paso en el modelo evolutivo de Flannery y Marcus es el de la 

sociedad urbana que aplican a Monte Albán, una de las altas concentraciones 

más tempranas de América y una de las más grandes del Nuevo Mundo. 

Sucedió el proceso que en Grecia se llamo syno,kismo, movimiento por el 

cual aldeas urbanas completas se reunen para fundar una megalopolls, donde 

antes nada existía. Y en estas relaciones se puede demostrar que el origen de 

% fhid.'III, p.141. 
~7Cilrlll'¡ro. "A Theory (l(,he Origin orIlle ~tale", 7he "!eusures (!(.·llIfhr"/Jo/O:':"L 191\.1; p.1\X. 
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estos cambios no son causas medio ambientales, agrícolas o económicas, sino 

más bien es la búsqueda de un crecimiento de poder, afianzamiento de él o 

simple sobrevivencia.88 Este evento es propio de las decisiones humanas y no 

el resultado de presiones naturales, y pudieran o no tener consecuencias 

económicas que pudieron ser favorables o desfavorables. 

Todo ello lo explica por la fundación de Monte Albán, ya que nacida esta 

megalopolis se da un estado "prístino" o de primera generación, con los rasgos 

que la integran como: la concentración demográfica, una jerarquía de 

asentamientos, edificios públicos, residencias de elites y un integrado y 

distintivo estilo de arte y escritura. La decisión humana de la relocalización tuvo 

que traer aparejada la solución de problemas económicos, como en el caso de 

Monte Albán donde se tuvo que desarrollar la estratégia agrícola del piamonte, 

es decir, el terraceado de las laderas de la eminencia para la siembra. 

En el esquema de los autores el peldaño inmediatamente superior fue el 

estado consolidado y expansionista. Es cuando Monte Albán teje una serie de 

relaciones de poder que lo llevan a construír un verdadero imperio, ya que 

incluyeron gente de otras lenguas y de otros grupos étnicos. 

Al finali2ar de explicar su aplicación de la teoría de la acción para el 

desarrollo socio político, aplicado a Monte Albán y a los Valles Centrales de 

Oaxaca, niega que no se trata de una sucesión escalonada, sino de una 

secuencia de cambios en las relaciones entre actores y sistema en que se 

engendran instituciones sociales y políticas. 
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Alrededor de 30,000 años atrás, el hombre pobló lo que hoyes nuestro 

territorio y, de su largo interactuar con el medio ambiente físico y social, 

desarrolló elementos culturales que lo llevaron a crear la civilización 

mesoamericana. 

Sus restos materiales dan testimonio de Sus procesos culturales entre los 

que destacan su organización política y la matriz de ella: la manera de normar 

su vida social. 

Testimonio de sus primeras vivencias son aquellos que pueden tener hasta 

una antigüedad de veinte mil af'os y que se encuentran principalmente en 

cuevas como la de Santa Martha en Chiapas, la Blanca en Oaxaca, y la del 

Diablo en Tamaulipas; en sitios como Valsequillo en Puebla y los más 

publicitados, los de Tlapacoya, Estado de México.! Desde aquel entonces 

hasta el 5000 antes de Cristo la forma de organización de los grupos humanos 

estuvo basado en microbandas de unos cuantos miembros, quizá sin llegar a 

diez, que se movían constantemente fundando varios campamentos al año. 

De acuerdo con la teoría antropológica, estos grupos pudieron haber sido 

exogámicos y con una residencia virilocal; además en algunos estudios 

arqueológicos se transparenta el hecho de que sus movimientos tuvieron lugar 

en una sola región, lo que se traduce en la posible existencia de su concepto 

incipiente de patrimonio territorial colectivo y de su entorno ambiental. Es 

posible considerar estas costumbres como mandatos sociales o preceptos 

establecidos, diseño de incipientes normas de derecho familiar y público. 

Algunos hablan de estas etapas como de la igualdad total, en el sentido de 

tener un acceso parejo a los medios de subsistencia y de la forma de 

organización política de tribus'; sin embargo ésta es una idealización de la 

sociedad porque la conformación biológica de los hombres (vigorosos y 

débiles), la habilidad o la torpeza y su personalidad (carismática o 

insignificante) han demostrado que siempre aparece dentro del grupo un 

I i..,1acNeish Richard y Antoinette Nclkcn-Tcrner, "The pn.--ccramic 01' Mcsnamcrica". JOflmal (~f 6e/d 
An.:hueolog\', Vol. 10, Núm, 1, primavera de 1t)~U. The Association 01' Ficld Archacolúgy, 171, Boslon 
Univcrsity: p.71. 
: William T. Sandcrs y Barbara Pricc. A/e.'iIJ(lmL'riclI. lhe ¡':!'O/l/lIlm (!/"II c'Í!'ili=cJl;OIl, andom HOllse. Ncw 
y or\.;, 1968:p.11 O. 
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individuo o individuos fuertes que, de alguna manera, se sobreponen a los 

débiles, ineptos, sin iniciativa y que se distinguen y dirigen a los demás. 

Si se reconoce que el liderazgo político formal y el dominio legal, está 

ausente, también es evidente que se dan relaciones de preeminencia y 

subordinación y que impera la ley del más fuerte, quien impone las normas 

para la apropiación de los productos necesarios a la sobrevivencia o dispone su 

distribución; no existe la especialización económica o el comercio. Este es el 

período mesoamericano que los arqueólogos han llamado "arcaico". 

El poder está personalizado, como fonma contraria a lo 

institucionalizado, es decir el grupo se guía por las acciones reguladoras de 

uno o unos, que trascienden en muy poca monta la vida de quien las ejecuta. 

Al mismo tiempo dejan la simiente de la experiencia comunitaria. 

Es un poder adjetivo, pues no tiene existencia independiente, sino que es 

una respuesta de solidaridad de los miembros de la banda para la 

sobrevivencia. Así, por ejemplo, la caza que es un trabajo grupal une 

temporalmente con lazos fuertes, a los individuos. 

Su otra característica es la reciprocidad, en el sentido de que la relación 

mando-obediencia no establece privilegios penmanentes, aunque exista una 

distinción entre dos formas de relación con los otros: la del líder es de mando 

y los lazos entre el resto del grupo son de solidaridad. 

El liderazgo es un elemento de equilibrio en la comunidad, que cuando se 

pierde causa el desequilibrio que tiene como consecuencia la falta de alimentos 

y la dispersión del grupo. Así por convenir a los intereses del grupo, la 

colectividad hace a un personaje distinto de los demás, por tanto la división 

humana entre unos que obedecen y otro u otros que mandan es natural por 

factores biológicos y psíquiCOS. 

Un ingrediente más de ese liderazgo es la capacidad de vínculo con las 

fuerzas sobrehumanas, poder para el éxito de las actividades cinegéticas, por 

medio de rituales de atracción mágica. 

En el liderazgo primitivo la reflexión, la preparación y los intereses no son 

rasgos capitales del poder, sino la improvisación y las decisiones sobre la 

marcha. 
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Por el 5,000 a.e. el cambio cultural hizo que los conjuntos humanos se 

organizaran en macrobandas, es decir en grupos de hasta cien personas,' que 

por sus necesidades de integración debieron tener normas de convivencia 

social que marcaron precedentes y se repitieron de tal forma que se 

convirtieron en tradicionales: así el cuerpo del derecho consuetudinario se 

estaba integrando, como base y raíz de la organización política. 

Los elementos que propiciaron estos cambios fueron las bondades o 

limitaciones del medio ambiente, el incremento tecnológico para la apropiación 

de las nutrientes, el aumento demográfico, el contacto regional entre las 

diversas macrobandas y el inicio de la especialización en las actividades 

religiosas. En cada región estas variables desplegaron fuerzas de energías 

particulares. 

Aunque la práctica de la cacería mayor los antepasados mesoamericanos 

sedentarios está muy discutida entre los arqueólogos, hay evidencia de la 

especialización de algunos miembros de la banda en la cacería de megafauna 

en sitios como la cuenca de México.4 La sobrevivencia de los grupos era más 

bien con la recolección de animales y plantas y la cacería de animales 

medianos. 

Hay un fenómeno singular en Mesoamérica, importante resaltar por la 

incidencia que pudo haber tenido en la organización socio-politica de ciertos 

grupos. Alrededor del 3,000 en áreas costeras del Pacífico y en algunos sitios 

del Golfo de México grupos humanos se establecieron en forma 

semi permanente, sin practicar la agricultura en determinados sitios. Su 

mantenimiento alimenticio lo lograron explotando los recursos acuáticos de 

ríos, arroyos, mar y lagunas, como lo muestran las evidencias de Chantuto en 

la costa de Chiapas. Ahí, en los esteros donde desembocan varios ríos, cuyas 

márgenes están cubiertas de mangle, grupos precerámicos se estacionaron por 

,; ro. 1acNeish, "The Prcceramic of MCS08merica", 198J;p.71 
¡ Stark. !l,¡rbarn, "The Risc of Sedcntary life", Archllmlogy, Supplcmcnt 01' thl' Handho('" ('Ir ,'vtiddlc 
American lndians, Editor General: Victuria Reit1er Brickcr, Editor dd Volumen: Jcrcrny A. Sablnlf 
tJnivcrsit" ofTcxas Prc.<;s, Alislin. \98 1; p. J45-J50, 
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temporadas largas en macrobandas que comían mariscos. Ello los hizo dejar 

montículos de conchas, deshechos de su alimentación. 5 

En el Altiplano de México, en épocas más tempranas, que quizá se puedan 

remontar al 5,000 A.C., se inician los primeros experimentos para el cultivo de 

plantas, pero no es sino tres milenios más tarde cuando ya se puede hablar de 

prácticas agrícolas generalizadas en diversos sitios de Mesoamérica. Como 

consecuencia, paulatinamente, se va sucediendo en México el sedentarismo 

(esto es el hecho de que un grupo se establezca en un sitio de habitación 

humana perr:lanente, aunque muchos de sus miembros salgan por 

temporadas). 

Un pivote en el surgimiento del poder político es la familia; una vez 

consolidada la identidad entre padres e hijos que los mantiene vinculados, y 

con la necesidad de esperar los frutos de la siembra, nace el sedentarismo. 

Pero esta familia gana privilegios frente a otras porque acepta o rechaza el 

que otros grupos familiares se ubiquen muy cerca de ellos y la nueva o las 

nuevas familias que se van uniendo tienen que guardar sumisión frente a la 

primigenia. 

El liderazgo político se va dibujando y especializándose, en el sentido de que 

el dirigente parcial paulatinamente se va separando de la acción directa de 

apropiación de alimentos, capta las necesidades comunitarias e intenta 

dispositivos de organización para las acciones que tienen como finalidad cubrir 

la demanda de los elementos de sobrevivencia. 

Hay, además, un concepto ambiguo de uso de un terreno, primero de la 

familia primigenia y después por parte de la comunidad, un cierto "derecho 

de posesión", sobre los terrenos de asentamiento y los de explotación, así 

como de su contenido. Este derecho patrimonial sobre la tierra y la naturaleza 

debió ser colectivo, sujeto al poder de los grupos vecinos y por supuesto 

variable en extensión. El patrimonio territorial da estabilidad comunitaria, 

permite que se vayan integrando estructuras genealógicas, esto es, el 

establecimiento de patrones en los vínculos entre las personas y entre diversas 

~ Vnorhics, Barbm8. "Los cOl1chalcs d~ la zOlla (\l' Chantuto, Chiapas. Mcxico. XIII A-tesa Ut'clollda de la 
:";odedad Mc,riClIIIII de AIl1ml'0loX;". An/lleo!ogia, Sociedad Mexicana de Antropología. México, lq7:\: p.l

lO 
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generaciones; así se gestan las relaciones de parentesco integrantes de un 

derecho familiar. Los referentes fijos de parentesco se incorporan como 

raíces de la permanencia y herencia del mando político y, por tanto de la 

institucionalidad, que va adquiriendo perdurabilidad, aunque al principio la 

estabilidad no debió ser permanente, sino ciertamente cambiante, sin embargo 

la herencia de principios de parentesco comienza a darse. 

El manejo del patrimonio territorial con sus ocupantes hace necesaria una 

organización interna y un liderazgo político; por tanto la concepción de 

poseerse, un espacio geográfico por un grupo humano, era la base 

fundamental de la creación del derecho público. 

El gobierno del líder de la macrobanda, ya establecido en una aldea, debió 

ser más perdurable y ya no sujeto a las disputas del más fuerte: con ello se da 

una conciencia de la legitimidad de alguno o algunos para el ejercicio del 

poder. 

Quizá aquí se pueda aplicar el concepto de "gobierno mini mal" que explica 

Balandier; comunidades políticas integradas por un número limitado de 

miembros, poder político reducido a uno O a unos pocos, así como debilidad 

del poder y de la autoridad, o sea, aunque algunas decisiones fundamentales 

ya repiten acciones precedentes hay mucha improvisación. s 

Los datos arqueológicos precisan que estas primeras aldeas tenían de 

cincuenta (o menos), a varios cientos de habitantes.' pero casi no hay 

elementos que nos lleven a inferir cómo era la autoridad en ese entonces. 

Quizá uno de los aspectos de los que podamos derivar una conclusión 

concreta consiste en aquellas hipótesis que los arqueólogos, basados en la 

teoría de las religiones han formulado acerca del pensamiento religioso. 

En esta etapa y desde antes se gesta toda una serie de creencias que 

daban cohesión al grupo, en torno a quien tuviera la potestad de vincularse, 

exitosamente, con las fuerzas sobrehumanas y manejarlas en beneficio de la 

comunidad. Porque el sistema de creencias, es decir la religión asegura la 

aceptación de las convenciones sociales, y permite de predictibilidad de las 

l· Salldcf!;, William T.,Parsons. JeOrcy, Snntlcy, Robert S .. '/J1t' Hasill (d"k/exico. 1~1..·!lloRú·a¡ }'mCt'SSl'.\ in 11/1' 
!':I'o/mio" o !I C';1'1i=(lfiol1, Acadcmic Press, USA 1979; 1'.56 
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conductas generadoras del acoplamiento de los individuos para la acción 

comunitaria. 

La razón de este proceso es la confluencia de la religión y el poder en el 

punto del orden, que es visible para el hombre en la naturaleza y que trabaja 

por duplicarlo en la comunidad. 

Pero el hombre actúa para producir el orden sólo en cierta parte por 

voluntad, solidaridad y conciencia en razón de las ventajas de la obediencia y 

en otra parte por la coerción. Si bien la coerción no va a ser la ruda imposición 

de dominio con castigos seculares y en el ámbito puramente humano, cuando 

hay cierta institucionalidad de las fuerzas políticas la coerción descansa más en 

la santificación y condenación de las acciones, siendo los castigos religiosos y 

en el ámbito suprahumano.7 Por ello la sacralidad del poder integró a las 

sociedades de manera inveterada y estable logrando temor ante la 

desobediencia, porque las faltas tendrían el sentido de sacrílegas, frenando 

cualquier cambio político. 

Eje fundamental del despliegue de la coerción es el ritual que va 

incrementando su teatralidad para mover la emoción hacia el papel de 

mantener estables las fuerzas sagradas que son las mismas fuerzas naturales y 

con ello las sociales que son la duplicación de aquellas. 

De esta manera al irse configurando el pensamiento religioso, se va 

integrando el poder político, en procesos simultáneos y paralelos V con raíces 

anteriores y no, como algunos piensan, que son desarrollos posteriores a la 

agricultura y a la división social,' 

Asimismo al consolidarse la agricultura como una de las maneras de 

conseguir la dotación alimenticia necesaria, emerge la especialización del 

trabajo tanto individual hacia el interior de la comunidad como colectiva hacia 

el exterior, también crece la población con una mayor aceleración respecto a 

etapas anteriores y se enfatiza la diferencia de los estamentos sociales. 

7 Drennan. Roben, "Religion and Social Evolulion in FormUlive Mcsoamcrica", 111., 1·_úr~\'Jvfe.w~wm:rit:all 
Villa}.:í', Ed. Kcnt V Flannery. Academic Prcs$, Acadcmic Press, Ncw Y ufk. 1<.176 (Sludit's in Archaeology). 
s Bochn de Lameiras Brigitte B., "El origen del del Estado en el valle de Mé.,iCll". Nllt.'m Arquc%gia, Vol. 
VI, Núm. 23. México. marzo de 1984; p_22. 
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Se han encontrado entierros elaborados que implican una religión, no sólo en 

Tehuacán, sino en otros sitios de Mesoamérica, como en Santa Martha en 

Chiapas, el Infiernillo en Tamaulipas y Chalco en el Estado de México.' 

Un ejemplo de objetos rituales que muestran los inicios de la 

institucionalidad religiosa son las figurillas femeninas desnudas, como la más 

antigua encontrada en Zohapilco, Estado de México que puede ser fechada 

entre el 2000 y 2500 a.e. de la que se ha dicho es el objeto de barro cocido 

más antiguo conocido en Mesoamérica. !O y en Oaxaca, uno de los grupos de 

figUrillas más antiguos encontrados son los de San José Mogote fechados 

entre el 1500 y el 1000 a.e.l! 

En suma, entre las raíces del liderazgo político se pueden contar como 

fundamentales tanto el vínculo emocional del hombre con la naturaleza como 

la eficiencia de un personaje o varios en la organización del trabajo para la 

dotación de alimentos, y hasta las cualidades personales de liderazgo, amén de 

otros elementos que inciden coyuntural mente en favorecer a determinados 

individuos como las bondades o retos del medio ambiente. 

Durante el primer milenio antes de Cristo la vida aldeana en Mesoamérica 

está generalizada y con ello la organización SOcio-política de carácter estatal 

comienza a dibujarse, estructurando bases, que si bien sufren 

transformaciones, a lo largo de la histotia mesoameticana, aportan elementos 

permanentes por tener una importancia capital. 

El nacimiento de una manera formal de gobierno se añade a los "derechos" 

existentes como el de dominio tertitorial y al derecho familiar que regula los 

lazos de parentesco. Por ejemplo: las villas del Preclásico temprano en el Valle 

de Oaxaca estuvieron apartadas 5 km una de otra y en el centro de Chiapas se 

encuentran a intervalos promedio de 7 km, por lo que los arqueólogos deducen 

que deben de haber manejado un patrimonio de suelo para la agricultura de 2 

a 3 km de radio." 

., ~'1acNci!'h. Richard. "Ancient Mesoanwrican Civilization", Sciellce, 14J; p.SJ 1-537. 
Id Niederhergcr, Cristina, "'nicios de la vida aldeana en América Media", fli.~ro,.;a Hi.\'loria de A-ft'xico, V.I, 
Ed. Miguel Ll...'(ln Portilla. Salva .. México, p.112. 
ti DrCllnan. "Rcligion and S~lCial Evotutin".1976;p.J52. 
l.' Flannery, Kent V. (Editor), Hu! ('(Ir~l' Mesoamericllfl f'íllage, Acadcmic Pres$, Nueva York, 1976 (Studics 

in r\rchacology);p.J71. 
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Surge la legitimación del shaman en el poder; asimismo se configura la 

aceptación por parte de la comunidad, del líder único o de la existencia de un 

pequeño grupo que tiene autoridad de dirección, conveniente a los intereses 

económicos y sociales colectivos, según el sentir solidario del grupo. Así nace 

el o los linajes de gobernantes, que están emparentados con familias 

primigenias de ancestros sagrados, como pueden ser el jaguar o la serpiente. 

Esta circunstancia da mayor estabilidad al poder, que desde ese momento se 

hace hereditario y deja de estar sujeto a la disputa del más valiente y del líder 

natural. Se pone una distancia entre la persona del gobernante y sus súbditos 

y barreras para su interacción directa, entre las que sobresalen los tabúes, al ir 

acotándose la especialización. 

Por tanto, en el Preclásico nace la institucionalidad del poder polítiCO que va 

a caracterizar toda Mesoamérica y su desarrollo posterior, con inusitada 

permanencia y constancia en sus estructuras elementales a través de tres mil 

años. 

La prueba arqueológica de la existencia de una teocracia es clara en el 

campo de la arquitectura, porque las primeras obras públicas, que aparecen 

hacia el 1,500 A.c. tienen el carácter de ceremoniales como ejemplos cabe 

citar las de Cuiculco y Tlapacoya. 13 Se integran macroestructuras, que pueden 

ser estados tempranos incipientes, con redes de villas que usan un mismo 

centro ceremonial y cívico donde se concentran los bienes de uso suntuario. 

Paralelo al surgimiento del derecho público diferenciado, estable y 

sacralizado está el aumento en la eficiencia alimentaria y nacen las 

transacciones comerciales, el alza demográfica y la separación de la sociedad 

en rangos. 

Las comunidades practican la agricultura como la forma básica de su 

manutención logrando excedente de producción que les permite abrirse al 

comercio que de la misma manera se va jerarquizando desde el personal hasta 

el institucional a largas aistancias con grupos de habla y cultura diferentes. Así 

nace la normatividad comercial, que entre muchas reglas establece las 

concernientes a los valores de cambio. 

P Bochm. "El origen del estado en el Valle de México". 1984, p.20. 
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La especialización en el trabajo aumenta, separando de cualquier actividad 

productiva a los dirigentes sociales y profesionalizando las diversas ramas de la 

actividad económica, aunque quizá sólo de medio tiempo, La arqueología pone 

al descubierto que hay espeCialistas de la talla de hematita, mica, cuarzo y 

labrado de concha, 14 

Los gobiernos estatales incipientes son muy locales, es decir se reducen a 

las aldeas que son autónomas entre sí y los lazos entre ellas son débiles, poco 

estables y quizá con muchos rasgos de disputas entre ellos, 

Las estructuras a las que hemos aludido se gestan, más O menos, entre el 

2,000 y 900 a,e. en la fase arqueológica Ajalpán de Tehuacán y en la de 

Tierras Largas en Oaxaca y en varias fases de la costa del Pacífico de Chiapas 

y Guatemala como Barra, Ocós y Cuadros, Se puede concluir que esta etapa se 

ponen los cimientos del estado y del sistema político mesoamericanos y de los 

derechos públicos, familiar y la normativa de la economía, todo filtrado por 

una cosmovisión religiosa. 

Algunos siguen sosteniendo que estas sociedades aldeanas eran 

democráticas e igualitarias; sin embargo, como ya apuntamos, las diferencias 

inherentes al hombre los han separado durante toda la historia humana, 

distinguiéndose por la existencia· de un liderazgo natural, con más razón 

cuando los grupos ya dominan un terreno y se asientan en él y hay un 

gobierno con cierto grado de formalidad. Por tanto la vida aldeana no es de 

igualdad, sino es la institucionalidad de la desigualdad que se da de manera 

natural en las asociaciones humanas, 

El crecimiento de la población se nota en el patrón de asentamiento; se 

integra una jerarquía de poblados; aldeas, villas y centros regionales, con cien 

personas, los más pequeños, hasta de varios miles, los más grandes, 

El crecimiento interno de cada aldea va a diferenciarse en relación con las 

otras en cuanto densidad demográfica y especialización económica, 

marcándose cada vez más en unas y menos en otras, Estas transformaciones 

crearon capitales, quizá locales, pero con un sustancial poder sobre las aldeas 

y villas cercanas, creando la jerarquización de rango entre asentamientos y 

l·! Drennan. "Religion Hnd Social Evolution ... 1<J76; p. 345-364. 
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haciendo rebasar la institutcionalidad del poder del límite de un pequeño 

asentamiento a otros asentamientos de variado tamaño. 



CAPITULO 11 

LOS OLMECAS 



66 

EL proceso descrito en el capitulo anterior, más acelerado que en el resto 

de Mesoamérica, es claro en la costa sur del Golfo de México, donde adquieren 

forma todos estos avances culturales entre los olmecas, identificados por un 

determinado estilo artístico; ellos produjeron grandes conjuntos 

arquitectónicos y una numerosa escultura megalítica de notable perfección, 

con rasgos iconográficos homogéneos que le dan una identidad. 

Los sitios olmecas más importantes por tamaño, densidad de población, 

número y calidad de construcciones que se erigieron en capitales regionales 

fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, que florecieron sucesivamente 

entre el 1250 a. e. y el 500 a.e. Durante tres siglos 900 a.e. hasta 700 a.e. 

fueron sitios contemporáneos florecientes. 

Además de su crecimiento demográfico y de su obra material, otro de los 

parámetros de su complejidad fue el desarrollo de un intenso comercio: tanto 

regional como a largas distancias, con las áreas inmediatas a su entorno o con 

otras zonas de Mesoamérica como Oaxaca, Puebla, Morelos y México. 

Ahora bien, la caracterización de la sociedad olmeca en cuanto régimen polítiCO 

es algo muy debatido, que posiblemente la antropología política puede 

iluminar. Caso (1965) y Bernal (1969) fueron los creadores de la idea de la 

existencia de un imperio entre los olmecas. 

El segundo consideraba que toda el área olmeca, llamada por él zona 

metropolitana integraba un sólo estado con La Venta como capital. 15 Sus 

argumentos en cuanto a un eje de poder olmeca son muy variados, pero 

algunos no nos parecen concluyentes, como que es el sitio mejor planificado y 

que tiene el mayor número de esculturas en piedra, recordemos los resultados 

de las recientes excavaciones en San Lorenzo. Explica que en toda el área, el 

terreno de los sistemas fluviales del Coatzacoalcos y del Tonalá, con la parte 

adyacente del drenaje del Papaloapan, hubo un gobierno único, centralizado, 

de carácter teocrático, es decir desempeñados por sacerdotes, cuyas 

estrategias de dominio son más por el ritual que por la administración pública. 

~ Sandcrs y ¡'rice, M!!soan1t'1"ictl .. 1968. p, 177. 
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La capital cierta potestad sobre diversos pueblos mesoamericanos, con 

prácticas comerciales y quizá armadas. 

No hay evidencias directas que puedan probar el militarismo olmeca, sino 

escasas representaciones de personajes con armas o rodeados de cuerdas. Un 

indicio de guerra podría ser las armas que se han encontrado como puntas de 

proyectil que parecen al inicio de la expansión olmeca 1150 A.e.; sin embargo 

no hay nada concluyente, y sí una gran falta de datos arqueológicos e 

iconográficos. Por tanto la guerra como la principal energía para el nacimiento 

del estado olmeca debe descartarse. 

En el mismo año que Bernal publicó su libro sobre los olmecas, Sanders y 

Price editaron su obra sobre Mesoamérica en la que concluyen que los olmecas 

integraron varios cacicazgos independientes entre sí; hoy en día algunos 

siguen esta interpretación, como Demarest. 16 

Para Sanders y Price (1968), así como para Heizer (1960) los olmecas 

vivieron en centros ceremoniales con una poca población residente, reducida al 

linaje gobernante, más un grupo de servidores; los pobladores vivían dispersos 

en áreas rurales, y por medio del tributo llevaban alimentos al centro rector y 

proporcionaban objetos artesanales, así como fuerza de trabajo temporal. 

Sin embargo, en el concepto de cacicazgo no entran algunos rasgos 

culturales que recientemente se han descubierto y otros que parecen obvios en 

los vestigios materiales que nos queda de los olmecas. 

La idea de que las capitales eran centros "vacantes", ha sido puesta en 

duda por las nuevas excavaciones en La Venta, que han demostrado que la 

Venta tuvo una ocupación mayor a unas 1,000 personas y que incluye 

verdaderas zonas residenciales." 

Por otro lado los cacicazgos, que en antropología también se llaman 

"jefaturas", carecen de una especialización del trabajo acentuada, mientras 

que es clara la profesionalización que la se necesita para importar las piedras 

de las que están hechas las esculturas de grandes y pequeñas formas y la 

j(, D~maresL Ar1hur A .. "The Olrncc and Ihe Risc ofCivilization in Easter Mesoamcrica". en UegiOlIll! 

!'a,'peClil't's 011 'he (J/meco. Schnol 01' American Rescarch. Advanced Seminar Series. Cunbritige Universilv 
Press, 1989; p.:W3-J4·t. . 
17 Gúmcz Rueda, Hcmando. f.as ¡.¡mas. Feracru= yo/ros lUl!lIlamielllos I'r .. /I¡.\'fJiillü·os (k la U.:giúlI ( Jlmt'í'lI, 
INAIf, México, 1990 (Clllt.'cción Científica); p.J19 . 
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destreza y preparación necesaria para producir piezas tan armoniosas y 

estéticas como las cabezas colosales. Estos son argumentos válidos Que 

contradicen a quienes sostienen la existencia de jefaturas. 

También va en contra de la hipótesis de cacicazgos el hecho de que la 

separación entre los grupos sociales no fue tan simple, donde únicamente 

unos cuantos dominaran a toda una población uniforme. Entre los olmecas 

debieron haber otros estamentos, siendo el principal el de los comerciantes, 

puesto que la vasta producción artística de San Lorenzo, de La Venta y de 

Tres Zapotes stá elaborada en materiales importados; se trata, por ejemplo, 

de esculturas hasta de veinte toneladas cuya materia prima, el basalto, 

procede del volcán de Cintepec en los Tuxtlas o del de la Unión cerca de 

Villa hermosa, ambos sitios distantes más de cuarenta kilómetros del lugar de 

exhibición. Causa pasmo la fosa de 20 x 17 m. construida para depositar la 

ofrenda masiva de 1000 toneladas de lajas de serpentina, que sólo pudo haber 

salido de las montañas de Oaxaca o de la cuenca del río Balsas. 

Importaban de tierras alejadas: plumas, cinabrio, obsidiana y diversas 

clases de rocas metamórficas. 

Posiblemente la normatividad comercial estaba cimentada, como el 

establecimiento de elementos tales como los valores de cambio basados en el 

cacao, el tabaco y el algodón. 

Esto hace obvio que hubo un grupo de comerciantes eficientes y bien 

organizados, separados de la producción de alimentos, Que habían establecido 

distantes rutas para la compra de piedras de todo tipo. Para poder integrar la 

ofrenda masiva los comerciantes tuvieron que haber movido una bien 

administrada y numerosa fuerza de trabajo, qUizá también especializada en la 

extracción de ciertos materiales. 

A juzgar por los restos materiales dejados por los olmecas, los mercaderes 

debieron ser un cuerpo de especialistas, que como los aztecas cumplían 

funciones de penetración polítiCa y cultural de una manera muy eficiente. 

Esto sirva sólo a manera de ilustrar el desarrollo de las actividades laborales 

y mercantiles18
. 

1'>: :\quí usarnos la palabra en su acepción directa de c()meH~io. 
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En cuanto a las normas sociales cuya existencia es evidente en las tres 

capitales olmecas: las que reglamentaban el poder público sacralizados y las 

que ordenaban el trabajo, parecen las más destacadas. La planificación y 

regulación de las actividades laborales debió dar origen a un cuerpo concreto y 

estable de leyes de obligación generalizada: lo demuetra la obra plástica. 

La imposición de claras, repetitivas y estrictas normas para el desarrollo 

laboral cimentó una división de las actividades que resultó eficiente para la 

producción. 

El arte olmeca es la expresión de una numerosa fuerza laboral, que aunque, 

quizá de manera parcial abandonaba las labores para la obtención de 

alimentos incluía sectores especializados, totalmente alejados de la producción 

de los medios de subsistencia. La regulación de esta fuerza de trabajo no 

puede recaer en toda la comunidad, sino en un personaje o en varios que la 

dominen, que tenegan la legitimidad para imponerse y que puedan hechar 

mano de la fuerza moral y física para exigir y castigar. Esto implica la 

centralización administrativa. 

En una organización política de esta índole se requiere una clase superior 

especializada, donde no cabe el poder absoluto unipersonal, cerrado, donde 

hay una delegación, si no de poder de decisión, sí de administración y de 

ejecución, lo que origina la distribución del mando en varias personas 

integrantes de todo un estamento social, jerarquizado al interior de forma 

compleja. Para ella se pertenecía por herencia, no por esfuerzo personal. 

Junto a la élite gobernante tenemos a los arquitectos, escultores, ceramistas 

y astrónomos, por citar a los más importantes, lo que se comprueba por la 

obra material de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. 

Aunque es evidente la sacralización del poder, el hombre no se suma ni se 

aniquila en él; lo que se ve en un número alto de esculturas despojadas de 

atributos religiosos o con muy escasos íconos con este sentido. De la Fuente 

en las conclusiones de su investigación sobre la escultura monumental olmeca 

afirma que predomina la figura humana de aspecto naturalista. 19 

1'1 De la Fuente, BCalriz, f.os IlOlIIhres dI! piedra. /',:w:u!llII'a o/meco, Instituto de Illvcsligllcioncs Estéticas, 

llNAM, !\1cxico, 1977. p.89. 
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Por su parte Drucker (1981)" y Heizer (1960)21 han debatido la posición de 

sus colegas Sanders y Price y propuesto que los mesoamericanos olmecas 

estaban organizados en estados. El primero matiza su interpretación afirmando 

la existencia del "estado primitivo". Conceptualiza esta formación política 

como: 

una entidad en la que hay una alta centralización del control sobre una 
población de alrededor de 5,000 a 20,000 almas, con un sólo centro y 
varias villas dependientes. El control de la población debió ser directo 
desde el centro, esto es que no debió haber centros secundarios y 
terciarios en una cadena de mando. 21 

Su dominio no rebasaría los 25 a 30 km2, superficie relacionada con el 

trayecto de un día a pie, lo que sería el patrimonio territorial del "estado 

primitivo". Su integración sería lo suficientmente cercana para una defensa 

hacia el interior en el sentido de mantener estable el aparato de gobierno, y 

hacia el exterior para la defensa de ámbito de dominio y su crecimiento. 

Otra posibilidad de espacio de dominio, aunque todavía no estamos en 

posibilidades de calcularlo en forma veraz, es la considerada por Heizer, quien, 

también, asumiendo la interpretación de los olmecas como organizados en 

estados, con base en los cálculos de la fuerza laboral para construir, considera 

La Venta extendida a través de dominios a lo largo de 900 km2, con una 

extensión para la unidad topográfica entre el río Coatzacoalcos y el río Tonalá 

que sería: 

... una área que se vería como ocupada con un grupo organizado 
políticamente y estratégicamente situado pudo haber sido La Venta su 
sitio vital. 23 

este estado Drucker lo cataloga de teocrático en función de una arquitectura y 

escultura religiosas y siguiendo la línea de Cae y Heizer también lo acepta 

como estado militarista. 

~(I Dnlcker, Philip, "On The Nature of Ollnee Polity", 1ht' O/mee & Jht'Ír Nághhors. j~'.,-.'(Iys iJl Mem(J!)' ol 
,Haf/lww W S/ir/il/K. Dumbarton Oaks Research Library and Collcctions, Washington. 1 9:\ 1, p.29~4X. 
~I IIcizer, Robert F .. "Agriculture an Ihe Theocratic Slale in Lowland Southcastem Mt"xico", Amt'ric'(ll/ 
A"liqllily, núm.26, Sah Lake Cily, p.2 I 5-222 
:: Drucker. "On Nature ofOlmcc Polity", p.J I 
:.1 Hcízcr, Robert F .. "Agriculture and Ihe Thcocratic Statc. in Lowland Soulhcastcm I\k.\icll", .rlllll'ri/:/m 

Allliq/liry, No.26. Society for American Archaeology, Sall Lakc City. 1960; po:! 19. 
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Da cuenta de toda la complejidad del estado olmeca, por ejemplo, 

caracterizando una amplia variedad de estamentos sociales, lo que con sus 

propios argumentos nos hace negar que sea un "estado primitivo", porque 

repitiendo la afirmación de Krader: el estado no es una forma primitiva de 

gobierno. Incluso propuso Heizer que los grupos sociales tan diferenciados 

estaban claramente representados en La Venta, también demostrada porque 

se cree que las separaciones fueron las que originaron la declinación del sitio, 

con base en el hallazgo, en la última fase, de entierros de altos sacerdotes, 

inexistentes en épocas anteriores. El afán de terminar con el grupo en el poder 

se expone en la mutilación sistemática y planeada de la escultura del sitio. 

Entre los olmecas se puede hablar "estado temprano típico", porque existe 

una centralización del poder y un régimen laboral, comercial y religioso visible. 

Es "temprano" en el sentido de que representa un paso inicial en el contexto 

mesoamericano, y de acuerdo con la concepción teórica del término está 

involucrado un grado de complejidad, precisiones en este sentido son difíciles 

de conocer, cuando sólo se tiene el dato arqueológico. 

Este término, usado por Claessen y Skalínk24 en el sentido del crecimiento 

de la sociedad por la complejidad del desarrollo de las. relaciones entre el 

pueblo y los gobernantes, es visible, entre los olmecas, por la fuerza de 

trabajo que manejaban. Allí, la coerción del tipo físico tuvo un papel 

secundario en la organización política en contraste con los mecanismos de 

pensamiento religioso, de legitimidad y políticos. 

De las etapas en que divide el estado la citada posición teórica, parecería 

más adecuada la correspondiente al estado temprano típico,2S que es 

intermedio entre el estado en gestación y el transitorio. Algunos de sus rasgos 

son: hay una distancia entre el aparato directivo, coronado por un príncipe 

sagrado, y el pueblo. La religión tiene toda una parafernalia de símbolos 

materiales, se sistematizan pagos tributarios y el eje vital, la capital es el 

centro de la captación, distribución, redistribución y circulación de los bienes. 

Es posible ver distancia entre los miembros del cuerpo de gobierno y el 

pueblo, en el patrón de asentamiento jerárquico donde la sede del poder es 

:·1 Clacs$cn y Skaník, "The Early Slatcs: Theorics and Hypothcses", lhc F.f.I,.~r .\"1011'.\, 1975: p23 
c.' Ver "Puntos teóricos sobre el nacimiento del estado", en la introducción de l'sta Icsi~ 
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reconocida frente a pueblos y aldeas. En el Proyecto La Venta se localizaron 

120 sitios, en su mayoría con estructuras domésticas, aunque de la fase 

Puente (900 a.e. hasta 500 a. e.) hay algunos con arquitectura suntuaria, a 

pesar de que el patrón de asentamiento aún es poco conocido. 

La existencia de una religión oficial, pública e institucionalizada es obvia en 

una sociedad bien dotada de obra que materializaba todos los símbolos de su 

pensamiento. 

Parece ser un estado en el que la fuerza de dominio· del estado se da más 

po; la penetración de la convicción religiosa, que por la fuerza represiva, hacia 

el interior, y hacia el exterior por la atracción de los servicios religiosos y por el 

afan de involucrarse en un sentido de la vida, es decir por una conquista 

espiritual más que por la conquista armada. Aunque no anulamos ésta como 

una variable en el crecimiento de ámbitos de poder. 

Por otra parte, aunque el pago de tributo no es claro, la reconstrucción 

hipotética de bases teóricas confirma la existencia de un pago a las 

autoridades con servicios personales. 

El gasto de fuerza laboral se objetiva en la arquitectura y en la escultura 

suntuarias, y nadie debió estar exento de tributar trabajo, dirigidos por 

especialistas de tiempo completo, por ejemplo se ha calculado que la pirámide 

principal de La Venta integrada por 4,700,000 metros cúbicos de pagos 

tributarios y el eje vital es el centro de la captación, distribución, redistribución 

y circulación de los bienes. 

Los estados olmecas incluyen un territorio muy pequeño, como lo 

demuestra el mismo Drucker, o mayor como lo afirma Heizer, cuyo ámbito está 

en disputa, frente a otros estados contiguos. No importa que sean los mismos 

con los que compartan una misma base étnica, lingüística y cultural. Por 

tanto, como sabemos hubo varios estados olmedas, que convivieron, al 

parecer, más o menos, en las mismas circunstancias de poder, pero sólo 

durante 200 años, de 900 hasta 700 a. C. y las preeminencias fueron 

sucesivas: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. 

Lo más característico del llamado estado temprano olmeca es el haber 

fundado una sólida tradición cultural, que traspasa sus características 

esenciales, y que se filtra en otras tradiciones culturales, hecho visible a través 
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de sus obras materiales, es decir: los rasgos básicos de la arquitectura y de la 

escultura olmecas, con su estilo artístico peculiar se definen en San Lorenzo y 

se repiten en La Venta y Tres Zapotes, un ejemplo muy claro son las cabezas 

colosales, al mismo tiempo que proyecta su cultura en el Altiplano Central, en 

Morelos, en Puebla, en Oaxaca y en Chiapas, por citar algunos sitios. 

Se puede agregar a la definición de los estados tempranos en gestación 

olmecas, tradicionalistas y teocráticos, el hecho de que se trata de estados 

mercantilistas. Sin que soslayemos que debió haber un estado con cierta dosis 

de militarismo, de lo que es prueba su expansión por muy diversos rumbos de 

Mesoamérica, una de sus principales actividades fue el comercio. En su 

expansión necesariamente tuvo que estar involucrada la penetración religiosa 

que es muy evidente en la divulgación de su estilo artístico por numerosos 

sitios de mesoamérica 

Precisamente habitantes de un medio con grandes carencias de materias 

primas desarrollaron una escultura monumental con piedras que no tenían. 

Baste mencionar que los arquitectos y escultores de La Venta utilizaron piedras 

volcánicas del cerro Cintepec, ubicado a 60 km del sitio, desde donde 

acarrearon 36 toneladas para el altar 1; basalto de una isleta frente a Roca 

Partida, Veracruz a una distancia aproximada de 100 km, piedra caliza de 

Chinameca, también a una distancia semejante, y andesita de la zona del 

volcán de Chichonal, Chiapas, todavía más lejos.26 La serpentina y la jadeita 

procedían de la Sierra Madre del Sur. 

La existencia de ejes de distribución, redistribución y circulación de bienes 

se demuestra arqueológicamente por la gran cantidad de materiales 

importados hallados en las capitales. 

En suma la cultura 01 meca generó estados que pueden ser caracterizados 

como tempranos del nivel típico, dentro de la jerarquía de Ciaessen y Skalník. 

Se ponen los cimientos de él en el formativo temprano estructurándose 

estados tempranos incipientes en las fases Ojochi y Bajío (1500 a.e. a 1200 

:(' Williams, Howe! y Hcizer Robert, "SOUICt.."S 01' R{lCk in Olmec MOl1uments", (·(}1I1rihllli()lI.~ (!f ,he 
('IIi1'ersi~\' f!fCalt/ómia Arc¡'lIl!o/()Kical /(esearch ¡:(/cili~v, N, 1. Acrkelcy. Universily of Calitl1rnia, 1965. 
p.l-J9. citado por Rebeca B. Glmzález Lauck. "La zona del Golfo en ell)reclásico:la elapa ollHcca", en 
Hi.\foria Alllij;11a dI.' "'!exh'o, VoU./~·1 A-IJxico Allti).://lJ. SI/S úum" cU/lllmle,\', los oriKellt's y 1'1 ¡'(}ri;(}III.~ 
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d.e.), pero a partir de esta fecha ya nos encontramos con una civilización de 

poder económico, enfluencia política y liderazgo religioso integrando estados 

tempranos típicos. 

Los olmecas estaban integrados étnica, lingüística y culturalmente, pero 

separados en términos políticos, es decir: constituyeron pequeños estados Que 

fueron descollando sucesivamente, como la cronología lo indica en la sucesión 

de San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. 

Hoy en día se han desarrollado hipótesis en torno a las causas del 

crecimiento socio-político de los olmecas, ya Que pudo ser la primera cultura 

Que alcanza una integración estatal al nivel "típico" y el rango de civilización. 

Es necesario considerar el medio ambiente; los olmecas vivían en un 

bOSQue tropical húmedo Que, con las prácticas agrícolas debidas permite, hasta 

tres cosechas anuales para satisfacer los requerimientos alimentarios de la 

población. Asimismo este medio, rico en recursos acuáticos, proporcionaba 

amplias variedades de animales comestibles, de acceso inmediato. Si bien 

proveía mucha alimentación, las circunstancias físicas no eran propicias desde 

varios puntos de vista, por ser la precipitación pluvial alta y los suelos 

inundables, ello tambén fue un móvil para organizarse y salvaguardarse de los 

cambios en los niveles de agua y hacer obras deconducción de agua, 

posiblemente de desagües. 

Es claro Que un buen estímulo para la integración socio-política fue la 

competencia entre ejes de poder. Su operatividad entre los olmecas es una 

interpretación basada en la sobreposición cronológica entre un sitio y otro. Por 

ejemplo el ftorecimiento de La Venta se da entre el 1000 a.e. y el 600 a.e., 

cuando en San Lorenzo se diluye la cultura olmeca entre el 900'.e. hasta 700 

a.e. lo Que significa Que su esplendor cesó ante el auge de La Venta, pero Que 

por lo menos hubo 200 siglos de disputa, desde la ocupación de La Venta 

hasta Que logró abatir el poder de San Lorenzo. 

Contamos con la interpretación de Rathje, en cuanto a los procesos de su 

desarrollo, en el sentido de Que uno de los factores fundamentales en su 

crecimiento fue precisamente la carencia de materias primas. La élite naciente 

'rcclúsico (Coordinadores Linda Manzanilla)' Leonardo López Lujan), IN AH. UNAM, Miguel Angel 
orrúa. Mexico, 191)4:1'.305 
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se vio en la necesidad de desarrollar algún objeto que podía ser exportado a 

sitios lejanos, y ese artículo pudo haber sido alguno de los atractivos tipos de 

cerámica. Con ella se pudieron obtener materiales que tuvieron un valor 

sagrado para ellos, como la jade ita. 

En síntesis, en Preclásico inferior y en el Preclásico medio los olmecas 

crearon una unidad cultural fraccionada en varias entidades políticas que 

pueden ser considerados como estados tempranos teocráticos y mercantilistas. 

Sin embargo, ello no significa que en otros sitios ajenos a la costa del Golfo de 

México no hubiera otros desarrollos autónomos contemporáneos y de 

significativos logros independientes, como en los años cuarenta lo pensó 

Covarrubias, llegando al extremo de llamarle "cultura madre" a la producida 

por los olmecas. Aunque es de resaltar su mecánica de expansión 

principalmente, mercantil, religiosa y hasta militar. 
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Un tanto la saga del desarrollo cultural del resto de Mesoamérica, o quizá 

más bien, con un ritmo de crecimiento diferente, la Cuenca de México tuvo su 

trayectoria histórica particular. 

En el centro de México hubo un sistema lacustre a 2520 m de altura sobre 

el nivel del mar, con tres lagos principales: el de Texcoco que era salino, al 

centro; el de Xaltocan-Zumpango, salobre, al norte; y el de Chalco Xochimilco 

de agua dulce al sur. Todos ellos rodeados de sistemas montañosos. 

De clima templado con estaciones bien definidas y con una precipitación 

pluvial media de 450 milímetros diarios, presenta un medio ambiente propicio 

y rico en recursos naturales propios del sistema lacustre: animales terrestres y 

acuáticos, numerosos bosques bien dotados de madera y también de flora y 

fauna. 

Contaba con terrenos aptos para el desarrollo campesino en las playas no 

pantanosas del lago, asimismo en el somontano. Para la explotación de estos 

suelos ... 

Una gran variedad de técnicas pudo ser usada, inluyendo la agricultura 

de temporal, la irrigación por inundación, la irrigación por canales de los 

manantiales o de los ríos O corrientes que se precipitaban de las montañas 

circundantes. 27 

El arranque de la vida aldeana lo podemos reconocer en el tercer milenio en 

los pequeños poblados ribereños como Zohapilco, donde hay testimonio de 

formas productivas de cultivos varios como el maíz, amaranto y calabaza, aún 

cuando gran parte de los recursos alimenticios procedían principalmente de los 

bienes lacustres y en cierta parte de la fauna. 

Además de los conocimientos resultado de los procesos de adaptaCión, el 

aprendizaje en torno a los cultivos pudo haber venido de otros rumbos, ya que 

para fines del Preclásico inferior (1500 a.e. hasta 1200 a. e.) la agricultura 

estaba plenamente desarrollada en Morelos." 

:, Blal1lol1, Richard E" Stephn A. Kowalewski .. Gary Feinman y Jill Appel, Allc;mf Me.\tk.lmeIKa. A 

¡'o/l/par/son (!f dUlIIg.· il/ ,ltrel' rexiolls, Cambridge Univt.:rsity Pre:>$, Cambridgt', ll.)~ 1: p ti:' 
:~ I'arsun~, Jenrey. J)t'.'il""f'O"O clI/flfra!l'rehiv,úuico e/lla (:lIenca de ,\.!JxÍ/'o. en {/I._lOnll ( ;""0''-11/ del 
J..:'/ado dI' ,\ tt;xico, (it!oKn!tia y Arql/e%j:icl, (Yoco Sugiura Yarll<UIlO(u), CJúbi..:l'I1o dd Estado dI.' t\!éx¡co. El 
l\11t:!gio Mt:!xiqucnse, México, 1998); p.m 
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El crecimiento más acentuado, con estas características económicas, y quizá 

con la influencia morelense está representado en Coapexco en forma de una 

aldea rural grande y dispersa, Sin arquitectura pública. Precisamente este sitio, 

en tamaño, hace la diferencia con las demás comunidades ribereñas y denota 

un ritmo de crecimiento más acelerado respecto de los demás puntos de 

habitación humana. También había asentamientos con inicios de arquitectura 

pública en Cuicuilco, Tlapacoya y Tlatilco. El último de ellos protagonizó un 

intenso culto funerario, ya que todos su habitantes inhumaban los restos de 

sus predecesores bajo la casa para convivir con sus antepasados y también 

edificaron una plataforma ceremonial de barro. En las tumbas están 

representadas las dos clases de cerámica: la importada del área 01 meca y la de 

tradición local, de rasgos olmecas. 

Precisamente estos lugares marcan la distinción entre poblados: unos eran 

aldeas, otros pequeñas villas nucleares y, los mayores, grandes villas,29 es 

decir hay rangos de asentamiento. Esta distancia entre grupos humanos 

también se da hacia el interior de cada comunidad, sobre todo en las mayores; 

es cuando la separación entre grupos sociales se materializa en la arqueología. 

Parte de esta distinción también es ostensiblemente clara en los numerosos 

entierros con ofrendas y figurillas, donde hay ofrendas ricas y pobres. Pero 

sobre todo resalta la costumbre de enterrar dentro de la casa al antepasado, 

ello redunda en la creencia de una liga con los antecesores; que nos muestra 

la existencia de patrones de parentesco fijos, lo que está vinculado al proceso 

de retracción del poder efímero a favor del permanente. 

Algo notable es la presencia de objetos de origen olmeca. Es un comercio 

que quizá, por el desarrollo económico y socio-político más notable en la costa 

del Golfo, era manejado por los habitantes del "país del hule", quienes 

debieron ser los que llegaban a la Cuenca de México. La cuestión es dilucidar 

:~ Siguiendo la tipología de asentamientos de Sandcrs, Parsons y Santley estamos tOlllando como aldea 
conglomerados humanos de menos de 100 personas y donde lo!'> disting\)s sociales no están marcados, o 10 
están levemente, los restos arqueológicos son de habitaciones y carece de arquitectura pública, no hay restos 
de e.<;pecializacionlaboral. Las villas tienen más desde cien hasta mil h'ltlitanlcs, Basicamente compuestas pOI 
residencias cuenta wn algunos restos de arquitectura pública y las diferencias sociales ..::on rectmúcibles en 
[os datos arqul,'Ológiws. Hay varios rangos de villas, pero las l11ayoles r¡,:basan Jos 1000 habilanrt's, y lienen 
discretos centros c¡,:rl'lllonialt's. En la escala eSlablecida por lo~ arqueólngos It' siguen Ins cenlros fl'gionales, 
los centros provinciales y los centros supraregiooaJcs. 
Sanders, Williams T, Parsons, Jeme)' R. Y Sañtlcy, Roben S, 111,' lill.\'il1 (!(..\kl"lm 
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cuál era él o los materiales de intercambio con que podían comprar objetos 

olmecas. La respuesta puede ser en el sentido de que pudieron haber usado 

recursos lacustres, como plumas de ave para desarrollar pOder de compra. La 

comunicación comercial trajo aparejado la filtración cultural, en la que la 

ideología debió ser de primera importancia, es decir penetró en el 

pensamiento de los habitantes de la Cuenca de México. 

Todo ello nos habla de un comercio bien consolidado, a la manera de una 

institución, es decir con normatividad y permanencia. 

Las evidencias mercantiles también dan cuenta de las diferencias sociales, 

porque la adquisición de importaciones es cara: por tanto los comerciantes 

eran aquellos que contaban con excedentes, más allá de lo necesario para la 

subsistencia y que además lo podían acumular. Apoya esta afirmación el 

hallazgo de áreas de almacenamiento. 

En el Preclásico medio (1200 a.c. hasta 700 a.c.), el área sur de la cuenca 

se pobló notablemente con ocho o nueve unidades de asentamiento, 

distribuidas a distancias de seis a ocho kilómetros, que incluían alrededor de 

setenta asentamientos y conjuntaban una población de 10,000 habitantes. El 

territorio comprendería desde el ángulo sureste del lago de Texcoco, alrededor 

de Cuicuilco al extremo oeste del lago de Xochimilco y los puntos de población 

estarían ubicados en el borde bajo del somontano. 30 Entre los sitios que 

descollaban cabe mencioanar al mismo Cuicuilco, a Cuauhtlalpan, 

Chimalhuacan, Tlapacoya, Tlatilco, Ticomán, El Arbolillo y Loma Terremote, por 

mencionar algunos de los más importantes. El poblamiento de Teotihuacan se 

inicia,]! 

Ello resulta de gran interés para las cuestiones de organización política 

porque el poder rebasa los límites de la sociedad inmediata, es decir de un 

poblado, para extenderse a otras entidades sociales, que aunque cercanas, 

responden a mandos diferentes, es decir las villas van perdiendo autonomía. 

Aquí ya la identidad política está vertida en una unidad cerrada y clara, frente 

a otras entidades con las que puede abrir comunicación pacífica o guerrera, 

.W l';JfSOIlS, "Des<lrrollo cultural prehispilOico en la Cuenca de México", 1995. p T!. 

.; I Sandcrs. William. T.. "Ecological adapl<tlion in ¡he hasin 01' Mcxico", .\'1/1'1'1l'/1/1'1I1 /0 ¡h..' jJIllldh(JoJ,: (!I 
Mi""'e AI1It'rh:tIItllldiull.\', Edit\lra Grcncral. Victoria Reiner 13rickcr. An..:haeo/(I.1!.Y. EdilUf del VlllullIcn 
krclII)' A. Sablolf, Univcrsity od Texas Prcss, 19SI; p. 166. ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBUOTECA 
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so 

con la finalidad de establecer alianzas o separaciones. Lo anterior da cuenta 

que sus lazos de integración, hacia el interior están sólidamente constituidos y 

permanentes, además de que existe una conciencia grupal. 

Las comunidades necesariamente cuentan con personas que se dedican a 

trabajar en el entramado del dominio para defensa, conservación o ampliación, 

integrado por los sucesores de la familia primigenia, o sea, la que primero se 

asentó en el lugar. 

Entre otras causas favorables, aunque no tan enfática como Parsons 

posteriormente lo afirma, están las Jondades del medio ambiente, porque 

este autor expresa que ... 

Hay una obvia correlacion directa entre el tamaño de cada centro del 
formativo medio y el tamaño de su productividad agrícola local. 32 

El crecimiento socio-político se nota porque aparecen centros de poder que 

son nombrados por Parsons como señoríos autónomos, en el sentido del nivel 

establecido por Sanders con el esquema de Service de tribus, señoríos y 

estados. 

Varios de los rasgos capitales precisados por Sanders para este nivel están 

presentes en el Preclásico medio en la Cuenca de MéxiCO: el de la existencia de 

jerarquías sociales, integrada sólo por una posición superior, la del jefe, o un 

pequeño grupo de dirigentes. La especialización productiva local con la 

necesidad de distribución de bienes y servicios al interior de la sociedad, con 

diferente acceso a ellos. El liderazgo del señorío por medio de un jefe con 

fuerza coercitiva para el control interno, que impone sus reglas por medio de 

una parafernalia y actitudes rituales hacia el gobernante." 

Sanders no incluye los aspectos de la religión como un pilar básico del 

crecimiento de la coherencia social y de la fuerza política, como explicamos en 

páginas anteriores. En cambio considera que la presión demográfica sobre los 

recursos es el factor más importante, resultando su modelo no del todo 

satisfactorio. Esta interpretación es una influencia del pensamiento de Carneiro 

en Sanders. 

¡ 1 Sandcrs, Ale.Ww.lil1t;rica, 196X. p.42 a 44 
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Asimismo las características tendrían que matizarse. En cuanto a la primera, 

referente a la existencia sólo de dos grupos sociales y el más encumbrado, 

únicamente referido al líder y su familia, puede faltarle certeza, porque en el 

Preclásico pudo ser más compleja que como el modelo de Service lo describe. 

Por ejemplo, los comerciantes en tratos con los olmecas debieron distinguirse 

en un rango medio entre los gobernantes y los campesinos porque aunque 

únicamente fueran de medio tiempo, tenían la capacidad de acumulación de 

bienes y no estaban distanciados del grupo en el poder, porque eran sus 

proveedores, de objetos importados. También los alfareros debieron 

distinguirse, aunque esta separación del resto de la población no fuera muy 

marcada como con los comerciantes. 

Con la conceptualización que hemos venido considerando, es muy posible 

que podamos hablar de la organización política que surge en el Preclásico 

medio, en la cuenca de México como los inicios de la primera fase del estado 

temprano, lo que Claessen y Skalník llaman "inchoate" estado incipiente o en 

gestación, que adelante explicaremos, porque queda dibujado más claramente, 

siglos más tarde en el preclásico tardío. 

Este momento está comprendido entre él (700 a.c. hasta 300 a.c.), es la 

etapa medular de la organización política mesoamericana, porque se va a 

dibujar nítidamente esta primera fase del estado temprano en el Altiplano de 

México. 

Hay una aceleración del desarrollo: incremento demográfico importante, 

fundación de nuevos poblados y colonización de territorios desocupados. En 

total hay 158 sitios de asentamiento y Sanders calcula una población total de 

80,000 habitantes, con un eje de poder significativo: Cuicuilco con una 

población de 10,00034 y un entorno sobre donde derramaba su soberanía. El 

asentamiento incluye construcciones concentradas de diversos rangos, que 

implican todo un desarrollo urbano. Ahora, además del eje oeste-sur: 

Ecatepec-Chimalhuacan, aumenta- significativamente la ocupación de las áreas 

de Texcoco y no sólo en los terrenos del bajo somontano, sino también en el 

alto . 

• 1_1 Sandcrs. "Ecological adaptaliorl in the basin ot'Mé'\"icn". lQX 1: p. 1(15-16(> 
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base de unas cuantas evidencias arqueológicas de algunos drenajes y varios 

canales de irrigación cortos. 

En aquel tiempo, de acuerdo con los cálculos demográficos, del autor 

citado en el párrafo anterior, 

el 30% de la población total vivía en Cuicuilco, un 20% adicional en 
centros regionales pequeños y el 20% en grandes villas, o sea el 70% 
residía en comunidades que excedían 500 personas.35 

Por tanto en el Preclásico tardío hay una aceleración visible del crecimiento 

de los sitios nucleados o sea, aunque sean agricultores, la mayoría de la 

población no vive en aldeas de menos de 100 habitantes. Precisamente el 

tamaño de los asentamientos obliga a la división social, por la necesidad de un 

personal para cubrir las actividades de organizar la convivencia alejado de la 

producción de alimentos, así como agentes del acopio de materiales para la 

sobrevivencia cotidiana y su distribución al interior de la comunidad, O sea 

vivían en un amplio sistema de redistribución. Así ese 70% de la población 

asentada en núcleos sociales de cerca de mil personas o más estaba ocupando 

rangos sociales diferentes. 

Para Sanders la entidad con la organización política más compleja de ese 

entonces fue la de Cuicuilco, que sería un típico "chiefdom" que podría 

traducirse como "señorío", "jefatura" o "cacicazgo". Ello es una entidad con 

comunidades de diverso nivel, alrededor de un centro rector, mientras que al 

interior de los asentamientos nucleados existía una sociedad de rangos. Para 

Sanders hay una diferencia entre rangos y una verdadera estratificación 

siguiendo el pensamiento de Fried. Aunque su texto no ilumina esta separaCión 

con claridad, explica la diferencia en el sentido de la cantidad más que de 

cualidad; así rangos se dan en el cacicazgo y los estratos en el estado, que 

además tiene las alturas de desarrollo cultural de una civilización, según el 

autor referidoJ6 

Con el uso de este modelo considera que Cuicuilco es una sociedad de 

rango donde la diferencia está sólo en una pOSición: la del jefe y su linaje, 

aunque él matiza en el sentido de que puede haber más diferencias que se 

~ Sandcrs. "EcoJogical adaptation il1lhc basin ()fMéxico". 19XI: p.I(,5-166. 
~ /hidem. p.I72. 
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miden en función de la cercanía o lejanía con el jefe de linaje, que nosotros 

hemos llamado "primigenio". 

La característica medular de los señoríos es la especialización local en la 

producción de bienes y servicios y los gobernantes tienen poder por sus 

funciones económicas y no por su prestigio y a la posición de jefe también le 

falta una delineación formal del poder y de las técnicas coercitivas del control 

político que pueden proporcionarle una policía profesional y cortés.37 

Apunta que su autoridad dé base a la existencia de reglas suntuarias, que 

tienen una función de control social, siguiendo el pensamiento de Service. 

El cacicazgo, según su modelo tiene la capacidad de incorporar nuevos 

grupos y tiene un centro de coordinación económica, política y social. 38 

Cuiculco representa el mayor desarrollo del Preclásico tardío y para 

investigadores como Grove es el primer centro urbano.39 Porque es la más 

grande entidad política de la cuenca de México y por su arquitectura pública es 

también la más numerosa y voluminosa. Destaca el cono truncado de 27 m de 

altura y 80 m de diámetro, con fachada de piedra. 

El sitio pudo haber tenido una población de 20,000 habitantes. Según 

Grove4{l 

... canales preservados bajo la lava destructiva proveen evidencias de 
una actividad agrícola intensiva que sirve para apoyarlo que puede 
haber sido la "primera ciudad estado mesoamericana"41 

Aprovechando el modelo desarrollado por Claessen y Skalník para la 

conformación política, llamada por ellos estado temprano, y su clasificación en 

incipiente, típico y transitorio, como apuntamos arriba, nos inclinamos por 

concebir las conformaciones políticas del Preclásico tardío, en la cuenca de 

México, como estados en gestación, a la zaga del nivel que tiempo antes 

alcanzaron los olmecas, ubicado por nosotros en la taxonomía de estado típico. 

;" Ihidl'l1I. ,Hesoameric(/. 1968,115·116 . 
. ;; Ihidt'l1I. p.43. 
)~ lhhk'm. p.44. 
,;.) GIOVC. David G. "PrccJa$sic Socicties 01' WeSlern Mcsoacrica". Nalil'/.'s ¡'('optes (~llJ¡t' Amt'ri('¡¡s. ¡',JI 
:\It'sodll1l'f'im /'UI"( /. Cambridge Univcrsity Prcss, Camhridge, 20(lO; p.I-IR 
R' Ihidt'1/I 
~I fhidt'ffl 



Pero Cuicuilco sería un caso aparte de un estado temprano típico por sus 

dimensiones, densidad de población y arquitectura pública. 

Aunque páginas arriba hemos precisado el significado del estado 

temprano, ahora ampliamos el contenido del término: "estado en gestación". 

Según sus teóricos, que presumen de antiteóricos, se entiende por "estado 

gestante" aquel caracterizado por un desarrollo en que aspectos tales como la 

legitimidad, la ideología y la política de "balance of power" fueron mucho más 

importantes" que la coerción, entendida por los autores como obligatoriedad 

secular con amenaza de alguna forma de castigo físico. El centro de todo va a 

ser la reciprocidad equilibrada y materializada desarrollada de una manera 

religiosa; ello responde a los valores que el sentido religioso de la vida les 

otorga. 

La figura del gobernante o de los gobernantes resulta central en el 

pensamiento religioso de la comunidad, en un juego dialéctico de 

correspondencias. Por una parte, el soberano o los señores son el artífice de 

la paz y del orden, son la ley misma y el derecho, provocan la prosperidad, 

mantienen propicias las fuerzas sobrenaturales. Como retribución el pueblo es 

obediente, dota de mantenimientos al gobernante, presta servicios públicos 

obligatorios y realiza tareas militares. La parentela del señor, que muy 

pOSiblemente se deriva de aquella primigenia familia que fijo residencia, tiene 

algunos atributos de gobierno y administran el estado. 43 

Aunque todos estos rasgos arriba detallados, son poco probable que se 

puedan conocer por medio de la arqueología, por el índice demográfico, la 

obra material y todo lo que se puede deducir de ella, había una religión lo 

suficientemente institucionalizada para ser el eje de esta reciprocidad, rasgo 

típico del estado en gestación. 

Aunque parecería un asunto de términos, el uso de la palabra cacicazgo por 

Sanders y él de estado en gestación por mi parte, no resulta tal, porque en la 

conceptuación de tales formas de organización política hay diferencia en Sus 

rasgos elementales. Sanders, no considera como elemento capital de la 

~.: Claessen y Skalnik, 1'~/r~1' S/n(', 1978.. p.:lO 
~.\ Ihidem 
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congregación humana y de su organización política el pensamiento religioso, 

que en el modelo de Claessen y Skalínik, tiene cabida. 

En el primer modelo el detonante de la organización política es la presión 

popular sobre los recursos naturales, imbuído del pensamiento de Carneiro. 

Asimismo no están contempladas las relaciones entre gobernantes y 

gobernados, como una estructura de balance. Por ello su explicación con base 

en esta teoría es insatisfactoria. 
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Otra área donde se ha estudiado la secuencia del desarrollo cultural, en 

sus pasos civilizatorios es el valle de Oaxaca localizado en las tierras altas del 

sur de México a, un promedio de 1550 m. de altura sobre el nivel del mar, 

donde se gesta la cultura zapoteca. Con clima semiárido y semitropical, cuenta 

con 1200 km' de tierras relativamente aptas para la agricultura, la mayoría de 

ellas suelos aluviales originadas por el río Atoyac y por sus tributarios como el 

río Salado. 44 

El valle de Oaxaca es un sistema de subvalles con el de Etla, al noroeste, el 

de Tlacolula hacia el este y "Valle Grande" hacia el sur, también llamado 

Zaachila-Zimatlán-Ocotlán, rodeado por sistemas montañosos. Además de las 

lluvias cuenta con formas suplementarias de aprovisionamiento de agua: de los 

varios tributarios del Atoyac con cortos canales se puede llevar agua a los 

campos de cultivo y el nivel freático es alto, de manera que pudieron cavar 

pozos para el riego a mano. 

Estos dos factores la disponibilidad general de tierra agrícola plana y la 
variedad de fuentes de agua suplementaria- se combinan para hacer del 
valle de Oaxaca, más productivo agrícolamente y más atractivo para los 
agricultores que otra área en las tierras bajas del sur.45 

No contaban con los recursos propios de la vida cotidiana de la sociedad 

indígena prehispánica, como la obsidiana, las piedras de basalto y el copal; 

todos ellos tenían que importarlos. 

Para el Preclásico inferior, es decir alrededor del 1500 a.c., que terminaría 

en esta área hacia el 900 a.c., surge un centro de poder y es donde se inicia la 

diferenciación social, más temprano que en la Cuenca de México. 

Al comienzo de esta época los habitantes del valle de Oaxaca se habían 

hecho sedentarios. Habitaban en pequeñas aldeas integradas con más o 

menos 10 casas, en las faldas de las elevaciones, en terrenos adyacentes a los 

suelos aluviales y a las corrientes de agua.'" 

H Blanhm, 1'1 al., Alláefll A,ksotlfll<'l'i("o, p.'H 
-t~ IhiJem. Tradllcción personal. 
4" Jhid"ltI. p.50 . 
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Descollaba entre todos estos centros de población, San José Mogote, 

porque mientras los primeros se extendían en áreas de menos de tres 

hectáreas, San José tenía 7.8 hectáreas, Además en este amplio terreno de 

ocupación no sólo había conjuntos domésticos, sino también un edificio 

público, el primero' en Valle Central y se puede contar entre los más tempranos' 

de mesoamérica. En ese entonces y alrededor de 1350 a.c., y antes que en las 

tierras olmecas sus adelantos arquitectónicos incluían el uSO de estuco, de 

ladrillos de adobe y de mampostería a base de grandes piedras," 

Con ello vemos el nacimiento de la diferenciación social al nivel de grupos 

de comunidades y al nivel individual, en cada uno de los asentamientos, pero 

muy leve en los pequeños y muy marcado en el único grande que era San José 

Mogote. Sobre todo en éste mayor, debió de haber distingos en su interior. Un 

síntoma material de la separación entre grupos humanos en el asentamiento 

más grande es la existencia de arquitectura pública, concomitante con la 

existencia de una élite que planee, organice y administre la construcción de 

edificios. 

Los arqueólogos han detectado que San José Mogote sirvió como centro de 

producción especializado y de eje de distribución para todo el valle, pero 

también estuvo conectado con el comercio mesoamericano a largas distancias. 

Es notable la actividad comercial entre San José Mogote y San Lorenzo 

Tenochtitlan; el del valle de Oaxaca vendía espejos de magnetita, cerámica 

gris y materias primas que acumulaban, procedentes de territorios cercanos y 

adquirían conchas, caracoles y espinas de raya, así como cerámica y figuras de 

jade labradas. Ninguno de los objetos importados se ha encontrado fuera de 

San José Mogote, evidencia de su papel como centro comercial y del lugar 

donde la diferenciación social era un hecho en los valles centrales de Oaxaca. 

El dato arqueológico apunta que eran adquisiciones sólo para una élite, no 

reducida a unos cuantos miembros de una familia, sino a un número 

considerable de individuos relativos a la cantidad de objetos hallados y su 

ubicación en los distintos emplazamientos del sitio. Lo que puede inducir a 

pensar en un gobierno colectivo. 

1, ¡hit/cm. p.52 .. 
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Flannery, Marcus y Kowalewski, quienes realizaron estudios arqueológicos 

intensivos en los valles centrales de Oaxaca, esclarecen la diferencia entre el 

acelerado crecimiento de San José Mogote, y el resto de los asentamientos del 

valle de Etla, que no pasan de ser pequeñas aldeas, desautorizando las 

explicaciones de los modelos teóricos en boga. Cuando presentaron los 

resultados de sus estudios, plantearon causas socio-políticas como detonantes 

de su crecimiento en pOder y dominio. Expresan que: 

es como si el mayor crecimiento estuviera asociado con diferencias 
organizativas entre los varios brazos del valle, que por la disponibilidad 
de la tierra cultivable. 48 

. 

El medio ambiente apoyó el desarrollo socio-político, pero éste no fue 

consecuencia de disputas por los medios de producción, ya que el potencial 

agrícola de los valles centrales de Oaxaca era muy superior a la población de 

entonces; por tanto tampoco la presión demográfica fue una causa factible. 

Más bien vinculan el crecimiento con el despliegue de aptitudes para la 

administración pública, según la cita anterior. 

y desde nuestra propia perspectiva el incremento de la complejidad en las 

formas de organización política está enlazado, además de con gran variedad 

de factores naturales unos y sociales otros, con la institucionalidad de la 

religión, que rebasa, el límite de las fronteras del hogar para hacerse pública. 

Entre los elementos visibles de la religión está la construcción de un edificio 

público de piedra y adobe en donde se encontraron dos piedras labradas; una 

con un motivo de jaguar y otra con un pájaro reptil. Tales símbolos tienen un 

contenido iconográfico que es esencial en el pensamiento mesoamericano: el 

jaguar es el inframundo y el pájaro reptil el cielo. Estos símbolos, así como los 

elementos decorativos de la cerámica local y de las tallas expresan una 

cosmovisión particular, que les otorgaba una identidad frente a las demás 

comunidades, aunque en su creación y desarrollo pudo haber tenido algún 

papel la cultura olmeca. 

Entre las explicaciones de Blanton, con relación al crecimiento de esta 

entidad política, a partir de la teoría de la circulación de energía, destaca la 

Ihidl'/II./'.5 7 
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división entre unas personas que eran donadores y otras receptores, es decir el 

común y la élite. 

Pero si la existencia de los recursos, es decir la prosperidad y la fertilidad, 

estaban bajo el control de las fuerzas sobrenaturales, los donadores, en el 

pensamiento de Blanton, eran aquellas personas que tenían lazos estrechos 

con las potencias superiores; por tanto eran los mediadores entre dioses y 

pueblo. Como resultado, ellos estaban en posición de reclamar tributo y 

prestación de fuerza de trabajo.49 

Cuando termina el Preclásico inferior San José Mogote abarca 20 ha. de 

extensión y este sitio mantiene a raya de crecimiento al resto de las 

comunidades del valle de Etla, que viven en aldeas rurales de dos o tres 

hectáreas, y villas de 70 ha., ocupada por aproximadamente 700 personas. 50 

Con ello resulta claro que no se daba el estímulo de la competencia, o quizá de 

la guerra, para crecimiento, ya que no hubo asentamientos que se acercaron 

a su rango. 

La jerarquización social estaba esbozada y claramente materializada en 

habitaciones de varios rangos que iban desde chozas de 3 x 5 m' hasta 

residencias con cimientos de piedra y servicios como el de cisterna para tener 

agua de pie en la casa. Asimismo los entierros de esta época integran una 

serie de grados de status, desde el más simple sin ofrenda hasta el más 

suntuoso con orejeras y bezotes, cerámica de buena factura, conchas y 

ornamentos de magnetita. 

Por todo ello, al finalizar el Preclásico inferior (fase Tierras Largas y San 

José) San José es una capital regional que tiene un papel preponderante en la 

organización de todos los asentamientos del valle de Etla y que por su 

importancia económica, política y religiosa constituye un estado temprano. 

Flannery y Marcus adoptan la concepción de Carneiro. Para quien hay una 

secuencia causal de la evolución política que tiene como esencia los confiictos 

de carácter bélico. Ellos se derivan de la presión demográfica para la 

l') ¡hit/cm, p.:?:;. 
'11 Ihidem. p.57 
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ocupación de las areas que brindan fácilmente los recursos para la 

subsistencia. 51 

Hoy en día la teoría de Carneiro se ha completado con la consideración de 

tres circunstancias claves detonantes de la evolución política, estas son: la 

circunscripción ambiental, la concentración de recursos y la circunscripción 

social. 

Pero de acuerdo al original pensamiento de carneiro expuesto en su famoso 

artículo 'The Theory of the Origin of the State' la interpretaciones de Flannery 

y Marcus resulta incompatible, ya que no hubo tal disputa por las tierras de un 

buen potencial agrícola ya que los valles centrales de Oaxaca, apenas tenía 

alrededor de dos mil habitantes para aquel entonces y su capacidad de 

explotación quedaba muy sobrada. 

Por otro lado Blanton ve la organización política de la sociedad mogoteña 

como cacicazgo, después de medir el tamaño, la integración y la complejidad 

de la entidad donde se da. Pone al descubierto el tamaño de la organización 

que abarca todos los asentamientos del valle de Etla, su integración en 

sistemas de redistribución y la existencia de una capital involucrada en el 

comercio a largas distancias y su complejidad en la división y especialización 

del trabajo. 

Dentro de la clasificación que hemos venido utilizando sería un estado 

temprano, en gestación, único en el territorio, es decir en los valles centrales 

de Oaxaca, porque (como hemos ya he apuntado) ni fuera de él, ni en el 

interior de ese espacio geográfico hay otro, ni de su tamaño y de sus 

capacidades, ni siquiera que sea un poco menor, porque hay un contraste muy 

grande entre San José Mogote ( alrededor de 20 ha.) y el resto de 

asentamientos de unas pocas hectáreas. 52 Estado porque de acuerdo a los 

parámetros de Claessen y Skalník obtuvo el tamaño, la integración y la 

complejidad adecuados. Incipiente por la densidad demográfica manejada, 

con un poder donde el parentesco es el pilar orgánico del poder y de la 

~l l\.1arClJS, Joycc y Kcnl V. Flanncry, Zapo/e C'¡¡·i!i:al;of/. lIoW' l/rhan S(){ .. ·Ít'~1' Hmh'l'd i" }¡,ft'xÍL"o 's (}axlInf 

J í.dli!y., Thamcs and Hudson, Ncw York, 1996.-)Ncw A:;pects of Antiquity);p.9J. 
~~Blanton, el.al, Al/de", MI.'.\Ik.ul1erh:a, 19RI: p.57. 
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sociedad en su conjunto" como la institucón esencial de la operación de la 

organización social. 

Por tanto nuestra interpretación está separada de la de Flannery y Marcus 

quienes niegan la existencia de cualquier formación estatal en el sitio en esta 

época, dentro de las corrientes del evolucionismo determinista. 

Muy diferentes a los estados olmecas que fueron varios retroalimentándose 

culturalmente hablando y que en parte fueron contemporáneos. También 

diferente a la cuenca de México, donde este fenómeno del estado naciente es 

más tardío y también los ejes de soberanía son varios que conturren en juego 

de interrelaciones. 

En suma, para el surgimiento del estado temprano en gestación en los 

valles centrales de Oaxaca, no hubo disputas por territorio, recursos 

alimenticios, ni por el poder y quizá ni prácticas bélicas, en este momento. 

El Preclásico medio en Oaxaca va del 850 a.e. al 500 a.e. y en este tiempo 

sigue creciendo San José Mogote e incrementándose sus construcciones 

públicas, aunque su población crece con lentitud, en comparación con los 

principales sitios olmecas y aquellos de la cuenca de México. Podemos decir 

que contaba ya con un complejo de edificios que integraban todo un centro 

ceremonial de mampostería, caracterizado por edificios con fachadas de 

enormes piedras, algunas de varias toneladas. 

Podemos representar al sitio como capital del estado temprano en gestación 

que abarcaba el subvalle de Etla. Continúa el contraste entre el sitio enorme 

(61.9 h) y los asentamientos menores, que pueden dividirse en dos rangos: los 

más grandes, todavía muy pequeños, con sólo tres hectáreas de extensión, 

pero con arquitectura pública como Barrio del Rosario Huitzo y Santo Domingo 

Tomaltepec, y los segundos con esa misma extensión o menores sin 

arquitectura pública. 54 

Comienza el poblamiento de Valle Grande y del subvalle de Tlacolula y no 

sabemos Si estos asentamientos estaban vinculados políticamente con San 

José o eran independientes. 

; Clacssen y Skalnik. jhe lo).,r~~1 ,\'Ial/!, 1978; p.14J. 
I :\Iarcu$ y Flannery,lapo(ec C"i¡'ilb/Jioll, 1996: p.S1 
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El tamaño, la integración y la complejidad de San José Mogote continua. 

Entre los estímulos de este crecimiento, uno podría ser los movimientos 

internos de disputas, por lograr la preponderancia de un o unos linajes. 

Aunque hay teóricos, como el antes citado Carneiro, que postulan 

enfrentamientos por el poder entre poblados como causales del crecimiento 

polítiCO, en el caso de San José hubiera sido difícil que contara con amenaza 

bélica externa, porque ningún sitio se equiparaba con él sino por el contrario 

su posición exclusiva de tamaño, de integración y complejidad era enorme: las 

fuerzas eran acentuadamente desigualES. Tampoco hay presión por la tierra, 

porque la amplitud del terreno y su potencial agrícola no estaban ni 

medianamente saturados, San José apenas tenía 1,000 ocupantes. 

Tomando de cierta manera la teoría de Goldmann, una hipótesis sería que 

pudo haberse tratado de rivalidades dentro del status superior; tensiones que 

se derivan entre algunas personas con autoridad adquirida que comienzan a 

medirse con personas que obtienen su posición por nacimiento. El resultado de 

ello pudo ser desterrar, en definitiva, el liderazgo informal por el genealógico; 

con ello se alcanzó la verdadera institucionalidad del poder político, al mismo 

tiempo que era una consagración de la diferenciación social. 55 

Siguiendo en el campo de las proposiciones hipotéticas acerca de San José 

Mogote, es factible vincular estos hechos con la aparición del primer 'Danzante' 

y con la más temprana inscripción jeroglífica de los valles centrales. Así, para 

darle legitimidad y permanencia a la consolidación del poder se labró la 

representación de un individuo muerto por sacrificio de extracción de corazón 

y, lo más importante, contiene un asiento escritura!. 

De acuerdo con la lectura de Joyce Marcus de la talla del "Danzante 1" se 

puede leer como '1 movimiento', fecha del calendario de 260 días.56 Ello se 

presta a una doble interpretación: por un lado puede ser la fecha de la occisión 

ritual y por la otra la identidad del individuo, porque una costumbre 

prehispánica muy extendida fue nombrar a las personas por su fecha de 

nacimiento. Esta segunda hipótesis se relaciona con la de la pugna interna, 

porque identificaría a quien habían derrotado. 

"'.' Clacssl'll, 01'.('11., pa.14~ . 
. '" Flanncry, (,l.al., o/u'íl .. p.81. 
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Otro~ argumento más que abona nuestra suposición es que la lápida se 

encuentra como una losa de piso entre dos edificios, con el relieve expuesto, 

de tal manera que todo el que pasaba por el sitio pisaba al individuo, símbolo 

ostensible de poder. Sin tener la certeza, pero contando con que ésta fuera su 

posición Original, su simbolismo se enlaza con la derrota de un pOder en aras 

de la exaltación de otro. 

Esta inscripción tiene un lugar central en la historia mesoamericana porque 

es un signo correspondiente al calendario de 260 días, por tanto es el primer 

registro en el cómputo del tiempo y el prim~ro en dejar testimonios escritos, 

quizá surgidos por necesidades entre las que se pueden contar la legitimazión 

de un grupo preciso en el poder y la anulación de otras aspiraciones a él. 

Hay hechos arqueológicos que se pueden considerar como disputas hacia el 

interior del estado gestante de San José Mogote y que es posible leer como 

reflejo de rivalidades entre linajes o entre poder heredado y poder adquirido. 

Uno de ellos es el edificio 28 del montículo 1, porque dejó de funcionar como 

construcción pública y se edificaron en su cúspide casas de adobe. El carácter 

religioso del edificio se perdió en aras de hacer predominar un linaje, elevando 

su residencia en una plataforma. 

Cuando términa el Preclásico medio (600 a.C). el panorama político en los 

valles centrales de Daxaca se compone de un estado temprano en gestación 

con asentamientos que gravitan en su entorno y con tendencias expansivas al 

subvalle de Etla. Este estado era San José Mogote con el dominio de entre 18 

y 20 poblados y una población de 1400 personas en total. El sólo 

asentamiento tuvo alrededor de 61 ha. y una ocupación de 1000 habitantes. 57 

Le sigue en importancia Barrio del Rosario de Huitzo que parece haber estado 

vinculado con sitios del valle de Nochistlán, documentado por la cercanía 

estilística con la cerámica de Yacuita en el subvalle Grande. 

También aumenta la población en el subvalle de Zaachila-límatlán, pero 

muy por atrás de la del valle de Etla, por lo que Flannery sostiene: 

I lhi"efll, p.7N . 
. , Ihidí'lII. 

que algunos de los mismos factores socio-políticos que habían tenido 
lugar en un centro demográfico de gravedad en el valle de Etla todav(a 
funcionaban. ss 
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En la región de Tlacolula estaba Santo Domingo Tomaltepec, sin llegar a 3 

ha. de extensión y con 10 a 15 conjuntos habitacionales, frente a los 140 que 

tenía San José. 

Hay que tomar en cuenta el nacimiento de nuevas entidades políticas de 

varias aldeas alrededor de centros muy menores, que tejen vínculos políticos 

con San José Mogote, entre las que se puede distinguir Barrio del Rosario de 

HuilZo. Un rasgo que los arqueólogos han notado como elemento distintivo y 

diferenciador de este sitio es una cerámica local propia. 

Durante el Preclásico tardío (500 a.C.-300 d.C.) en los valles centrales de 

Oaxaca ocurre uno de los fenómenos políticos más importantes de 

Mesoamérica por su particularidad: la fundación de un estado temprano. Si 

bien es la resolución de un proceso anterior, no es el resultado sólo del 

crecimiento demográfico, económico, social y político, sino que hay una 

decisión de establecerlo y lo ejecutan exitosamente. Este hecho es equiparable 

en los tiempos modernos a la fundación de Brasilia; porque se ejecutaron 

cambios demográficos, distribución de asentamientos, y se realizaron 

transformaciones en las actividades de subsistencia; además se reestructuró la 

administración pública haciéndola girar en un eje común de decisión. 

Esto es un hecho objetivo porque antes de 500 a.c. la cima del cerro de 

Monte Albán no había sido habitada; es más, la población en Valle Grande era 

escasa en comparación con la de los brazos de Etla, Zaachila-Zimatlán y 

Tlacolula. De ahí es claro que la colonización vino de afuera y quizá hasta de 

más allá de los valles centrales de Oaxaca. Por tanto su localización era 

neutral; desde ahí, en cambio, podía desplegar su poder a todo el entorno, 

no sólo por su ubicación central sino porque la cima es un punto estratégico de 

vigilancia que permite observar los movimientos en diversas direcciones. 

Los inconveniencias del sitio son que: se trata de un cerro de faldas 

inclinadas sin agua. Lo primero provocó el desarrollo de la agricultura del 

somontano y lo segundo la construcción de un limitado sistema de irrigación 

para dedicar una porción de la parte este de la cuesta a la agricultura. Poco se 

sabe de cómo resolvieron el problema del agua para beber, pero fue inevitable 

su ascenso desde el Atoyac o desde los manantiales circunvecinos como los de 

San Felipe del Agua. 
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La pregunta fundamental con relación en este hecho, tan singular en la 

historia mesoamericana, es par qué se toma una decisión tal y se lleva a 

efecto. 

Dos son las posiciones a este respecto: una es la de las disputas y la otra es 

la de las conciliaciones, la primera en forma de guerras y la segunda en forma 

de alianzas, y para ambas hay argumentos, porque cada una está ubicada en 

uno de los dos tipos de marcos teóricos generales, enfocados a desentrañar el 

origen del estado: se trata de las teorías coercitivas y las teorías 

voluntaristas.59 

Flannery y Marcus enarbolan las dos en una misma obra, Zapotee 

civi/ization. How Urban Society Evo/ved in Mexico 's Oaxaca Va/ley. Ellos, al 

principio de su libro, siguen la teoría de cameiro de los setentas y, en otra 

parte de la obra, adoptan el camino de la comparación con el fenómeno 

griego de llamado synoikismo, aún cuando ambas interpretaciones con relación 

al nacimiento de organizaciones políticas complejas son distintas. 

El concepto básico de carneiro acerca de la evolución política es que los 

cacicazgos y el estado nacen de la guerra. Las entidades políticas se forman 

cuando dos sociedades en expansión entran en conflicto y una conquista a la 

otra; automáticamente se crea una sociedad con dos o más clases, una 

detentadora de la autoridad y otra obediente. Asimismo la guerra permite la 

institucionalidad de las instancias de gobierno que coaccionan a la comunidad. 

Para carneiro el origen de las disputas bélicas es la tierra y sus recursos, 

una idea que desarrolla en su teoría de la circunscripción ambiental; a su vez 

estas reyertas por el territorio surgen de la alta densidad de población, 

conceptos que adopta de la teoría de Napoleón Chagnon, quien desarrolló la 

teoría de la circunscripción social. 60 

Con esta perspectiva afirman el surgimiento de cacicazgos maximales o 

cacicazgo complejos en el Valle Central de Oaxaca, creándose un panorama 

de entidades políticas como sigue: 

En el brazo de Etla 18 a 23 villas agrupadas en torno a San José 
Mogote, con Huitzo resguardando la frontera norte. En Tlacolula 10 a 

') CUf'Ilcirn. Roben L. "Thc Theory ofthe Origin oflhc Statc", n'l~ p!ea.<;urt'.\·(ljAllfhml'0/oKY. Monis 
;rcilich.l'd .. U.S., 1984; pA 1-42. 
(f ¡hit/em. p .. t.;; y :; 1. 



12 villas agrupadas alrededor de Yegüih, con Mitla-Xaagá resguardando 
la frontera este. En el Valle Grande, 10 a 12 villas alrededor de Tilcajete 
con Tlapacoyan guardando la frontera su. 51 
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De acuerdo con los mismos autores había disputas bélicas que consistían en 

llegar a una villa rival e incendiarla, práctica ilustrada mediante restos de 

cerámica quemada o de incendios que han hallado en San José." 

Entonces el crecimiento de la organización política que precedió la 

fundación de Monte Albán fue el resultado de la guerra de tres jefaturas de 

desigual tamaño, la de Etla con (2000 habitantes), la de Valle Grande (700 a 

1000) y la de Tlacolula (700 a 1000), si estos cálculos son certeros." 

Recordemos que para esta época (500 a.c.) los valles centrales de Qaxaca 

estaban escasamente habitados, ya que sumando las cantidades anteriores 

tendríamos un máximo de 4,000 habitantes. Si comparamos este número de 

ocupantes con los de el Valle de MéxiCO en la misma época, es decir para el 

Preclásico tardío, es claro que no hubo presión por la tierra y sus recursos. 

Parsons calculó que el Valle de MéxiCO estaba ocupado 70,000 habitantes y 

Brumfiel ha concluído que la llamada "presión de población" se da cuando el 

total de necesidades de la poblaCión se acerca al máximo de lo que puede 

rendir el sistema de producción.64 Por tanto la presión demográfica por los 

recursos no operó como causal primigenia del surgimiento de los sistemas 

políticos complejos, en los valles centrales de Oaxaca, porque no hubo ninguna 

carencia de recurrsos.65 

Nicholas calculó que: 

La región de Etla pudo producir lo suficiente para ella misma, más 
otras 10,600 personas; la región central pudo producir suficiente para 
ella misma y para otras 5,000; y el norte de Valle Grande puede 
producir suficiente para ella mismas,más otras 9,000 personas.66 

<,1 Flannery, Kenl V. y Joyce Marcus, Zapotee Cil'ilizlll;oll. f/Oll' llrhall s(X.·/t'~l·I·:I'OI,·<·d il1 /L·h'xico':,' {)uxaClI 

l/lIJey, Thamesand Hudson, London, 1996; p.126. 
¡,: Ihídem 
".l I hid('m. 
H Brumliel, Elizabeth. 'Populalion Growth in Ihe Easlem Valley oí Me . ...:ico; A Test oflhe 'Population 
Prcssure' HYPolhesis' • en Flannery,op.cil., 1976; p.2J6. 
,,~ ¡hit/em, p.248. 
N' Nicho[as, Linda, M., '"Land Use in Prehispanic Oaxaca", in MOII(t' AlhúlI :~j{i"/t',.Jal/d. Pan 11. lhe 
})rehi.\]Jllllic SeU/emc", Pullem.\ i" llaco/llla. I~ila, tIIuIOc.ni/úlI. lht' ¡:allt:l' (!«)ww '(1, por Stephell 
Kowalewski, ('1 al .. V,I, pp.449-505 
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Blanton, por SU parte explica que para el momento de la fundación de 

Monte Albán en el período que llaman "Monte Albán 1 temprano" había en 

Valle Central 10,000 habitantes, que, si lo vinculamos con las cifras de Nicholas 

vemos unas extensas áreas de suelos utilizables, por lo que al igual que en la 

cuenca de México, la presión demográfica no fue causa de enfrentamientos 

guerreros para ubicarse en áreas productivas. 

Pero para explicar la fundación misma de Monte Albán, Flannery y Marcus 

se salen del marco general de las teorías coercitivas y acuden a la historia 

comparada, también en el campo de las teorías voluntaristas, hallando la 

explicación en el fenómeno griego del synoikismo. Pero entre los argumentos 

que dan para apoyar esta visión del suceso del fenómeno griego en Oaxaca, 

está la información básica para invalidar la teoría de cameiro con relación a los 

valles centrales: el potencial agrícola. 

Regresando al concepto de synoikismo, según lo plantean Marcus y 

Flannery, es el fenómeno que se da en Grecia por el cual se fundan ciudades 

donde previamente no había nada, por la relocalización de la población del 

área, como el caso del nacimiento de Megalópolis en el 368 a.c."' 
Lo más interesante en el estudio de este fenómeno es que no se le han 

encontrado causas medioambientales, agrícolas o económicas al 

establecimiento de Monte Albán; en cambio sí han descubierto que la 

fundación pudo ser para enfrentar amenazas externas. Pone como ejemplos el 

nacimiento de Megalópalis en el Peloponeso en el 368 a.c. y de Syracusa en 

Sicilia. Pero la respuesta ante los retos, con base en los estudios de Demand, 

es política: se trata de "construír poder"." Marcus y Flannery, por su parte no 

dilucidan cuáles debieron ser esos retos. 

En esta interpretación, se usa parcialmente de el modelo, de Carneiro, 

para explicar el crecimiento polítiCO de San José Mogote hasta ser un 

cacicazgo, que sustantivamente trata de explica teleológicamente el estado, 

para luego, cuando la sociedad zapateca crece, Marcus y Flannery usan para 

su interpretación, ya no un modelo, sino el método, de la historia comparada . 

. 7 l\-1arcu$ y Ftanncry. lll[lOfCC (:il'ili=ation, 1996; 139-42. 

'~Marcu$~' Flanncry. o/u:;t., p.142. 
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Con una posición que en algunos aspectos colinda con la de Marcus y 

Flannery, Blanton explica este fenómeno, la creación de una capital, en el 

sentido de la edificación de una alianza entre los centros de poder menores y 

el gran centro de San José para lograr mayor eficiencia organizadora e 

institucionalizar el poder de una élite mayor, frente a las elites locales 

menores. Su modelo es la Liga de los Iroquese que se unen para balancear el 

poder entre las tribus.69 Con ello también asume la consideración de querellas 

por el poder, entre los varios linajes superiores; entonces el más poderoso, el 

de San José, se adelanta a crear una capital supra local, quizá con el apoyo de 

los demás. El sitio electo fue neutral, para que la toma de decisiones fuera 

conjunta.7ú 

Entre otras causas que se pueden aducir para la fundación de Monte Albán, 

hay una, no tomada en cuenta pero que habla en favor de una alianza como 

la sugerida por Blanton: la integración de una identidad particular zapoteea, 

frente a los pueblos de allende las fronteras del valle, donde también crecían 

otras identidades como la mixteca. 

El nacimiento de una contraparte étnica pudo ser otro reto para el 

crecimiento SOCio-político, porque es resultado de un muy f1uído movimiento de 

interacción entre las comunidades que va dando homogeneidad a los 

elementos culturales y establece diferencias entre grupos de pueblos. Por tanto 

el reto que podrían haber enfrentado los pueblOS zapatecas de los valles 

centrales es que en sus fronteras étnicas otras entidades políticas también 

crecían y se fortalecían. 

Para fundar el primer estado zapoteca, emigraron al cerro hoy llamado 

Monte Albán, gran parte de los habitantes del asentamiento más importante y 

numerosos colonos de otros ramales de los valles centrales, ubicándose hasta 

5,000 personas en sólo ciento cincuenta años.7! 

Monte Albán primero se debió haber poblado por las habitantes cuyas 

actividades no estaban orientadas a la agricultura, sino al poder público; les 

".¡ Blanton, Op.ál., p.73-74. 
lO Ihídem, 1'.67. 
71 Blanton, Richard y Sthephen Kowalcwski, "'Monte Albán alld alle!" in Ihe Val1ey ofOaxaca", :"/lfll'lelllí'lIllo 
(he 1f"",lhlXJk (?lMiddle American ¡'ulitllls. Editor General Victoria Brickcr. Ardllle%}{y. Jcrcrny A, Sablon: 
Editor del volumen. University of'fc.\as Prcss. Allstin .. 19X I . 
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sucedieron los arquitectos y los escultores, ya Que las actividades en estos 

campos fueron muy intensas en el arranque de la ciudad; y por último 

debieron llegar los agricultores, Quienes para establecerse realizaron 

innovaciones técnicas debidas a la inclinación del terreno. 

En el aspecto económico los campesinos comenzaron a construir terrazas y 

pequeños canales para irrigación en la parte este de la cuesta; ello sólo pudo 

proveer de sustento a una parte de los habitantes. Es a partir de ese entonces 

Que se comenzó a desarrollar la agricultura de piamonte que se fue 

extendiendo por todas las faldas de los cerros del entorno. 

Como consecuencia, al no tener los recursos más elementales para la 

subsistencia, entre los Que destaca el agua, debieron captar éstos por medio 

del tributo, lo que incentiva el nacimiento de la burocracia. 

También hubo novedades en las costumbres alimenticias, ya Que 

aparecieron los comales, y se convirtieron las tortillas en un alimento básico. 

Las casas comenzaron a edificarse de adobe y ya no de bajareque, lo que 

muestra el arraigo al sitio, al construirse alojamientos durables. 

Se nivela y se traza el corazón público del sitio; se crea la imagen de centro 

ceremonial y se regula la construcción para lograr el plan preconcebido; es 

decir se inicia el proceso de urbanización. Ello necesita instancias de creación, 

decisión y vigilancia, Que van engrosando las filas de las autoridades con poder 

delegado y la burocracia al servicio del gobierno. 

La voluntad de construir una capital suntuosa se ilustra por la edificación de 

un muro inclinado de 2 y medio metros de altura y sobre todo por el Edificio de 

los Danzantes, construcción decorada con lápidas talladas. 

Ahora sí las tensiones en los valles centrales se hacen sentir explícitamente 

con la representación de los llamados Danzantes; 320 imágenes de hombres 

desnudos contorcionádose, con apariencia de muertos por los ojos cerrados y 

la . boca abierta. Al parecer eran señores de alto rango porque están 

acompañados de sus nombres calendáricos y varios portan afavíos de élite 

como orejeras y collares. También hay inscripciones jeroglíficas como las 

estelas 12 y 13 así como 30 monumentos más con formas incipientes de 

escritura. 
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Parte del origen de las tensiones que expresan los "Danzantes" pudieron ser 

la ingente necesidad de tributo por parte de la jerarquía política de Monte 

Albán, requerimiento motivado por el acelerado crecimiento y el detrimento 

de la autonomía de otras entidades políticas de los otros ramales del valle, 

mismas que, posiblemente, habían acordado su fundación, pero que, al igual, 

habían seguido creciendo o reciéntemente se habían fundado y necesitaban de 

todo su esfuerzo económico para consolidarse, así con afanes de retener, 

cuando menos parte de sus excedentes. 

En el 300 a.e. había 261 sitios en los ,alles centrales de Oaxaca, de los 

cuales 162, incluyendo Monte Albán eran de reciente creación. Vuelve a darse 

un desnivel entre la capital y los pueblos dependientes en cuestiones 

demográficas, ya que Monte Albán tiene 5,000 habitantes y casi todo el resto 

de los asentamientos una escasa población promediO de 150 personas, por 

sitio pero ahora muchos están ubicados, no en lugares planos, sino en el 

piamonte. 72 

Todos los autores coinciden en considerar a Monte Albán como estado al 

finalizar la "época 1 temprana", con todas las características propias de este 

nivel de integración socio-política. Blanton calcula una distancia de seis km, 

para el territorio directamente administrado, deducción que saca aplicando el 

polígono de Thiessen." esquema geométrico de áreas de mantenimiento. Sus 

límites corresponderían a las grandes corrientes y cuestas que rodean el área. 

En él funcionaba un sistema económico de producción, captación y 

redistribución. 

De acuerdo a los conceptos de Claessen y Skalník, se trata de un estado 

temprano, que habría sobrepasado el nivel de gestación para pasar al de 

"típico". En él la maquinaria estatal y su aparato administrativo funcionan y 

toman decisiones independientemente de la población general, ilustrado por el 

hecho de fundar una ciudad. Hay una jerarquía en las instancias de decisión, y 

- un aparato administrativo, que es el que vigila y modera la acción comunitaria. 

Se nota separación y distancia entre el gobernante o los gobernante y los 

': Ihicle/lJ. p.75. 
-.' Hlanlnn y Kawalcwski, "Monte Alban élnd Alh~r in Ihe Vallcy o(Oaxaca", 19X f~ p.'n 
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nobles, lo que es claro en la construcción de habitaciones de alto rango, que 

se pueden dividir en residencias y palacios. 

Algo muy claro en Monte Albán y medular en el estado temprano típico es 

que las aportaciones de la población se vuelven más pesadas y se limita la 

reciprocidad, balanceada en un principio, a ser escaza o su conversión en 

hechos simbólicos. Pero como el gobernante o los gObernantes son, de alguna 

manera sagrados, se subsana el desequilibrio. 74 

Si comparamos la cuenca de México y la cultura olmecas la iconografía no 

expresa ostensibles muestras de represión y en cambio los relieves de los 

Danzantes, nos sugiere una coerción en donde no predomina tanto el 

pensamiento religioso, sino la amenaza, la fuerza física, así como los esfuerzos 

de legitimación. La empresa legitimadora se palpa en el afán de crear un 

sistema de escritura para exhibir pruebas de poder, mecanismo inexistente 

en la cuenca de México. 

Para la época de Monte Albán 1 tardío (350 a.e. a 200 d.C) hubo un 

acentuado crecimiento de la población hasta alcanzar 17,000 habitantes, por lo 

que era la ciudad más poblada de Mesoamérica y la que tenía más edificios 

públicos, hasta donde está nuestro conocimiento de las ciudades 

prehispánicas. 75 

Es la época en que se comienza a dotar a la ciudad de un sistema defensivo, 

con un muro que limitaba la parte norte, noroeste y oeste de la ciudad. 76 

Ello, como dijimos antes, fue la respuesta de las autoridades de Monte 

Albán a las disensiones de los poblados del resto de los valles centrales, 

oprimidos por los tributos que tenían que entregar a sus dominadores. 

Se comenzó a nivelar la gran plaza y a desarrollar la masiva construcción de 

la Plataforma Norte; el cerro fue modificado para aplanar partes y dejar 

parcelas para la construcción de viviendas. 

El entorno del cerro de Monte Albán, un radio de 18 km se pObló con el 

79% de los asentamientos de todos los valles centrales en tierras escogidas, 

7~ Clacsscn y Sknlník. "Thc Early Statc: The(lIies and I-lypothescs". Jhe' Far~I'Sltl't'''. 1975. (JI/.á/ .. p.23. 
;5 BI<lnIOI1, t:I.II/ .. Allci"1f1 Adt'soamerica, 19H I ;1'.7:; 
,l' {hit/e"" p.7{1. 
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más por su ubicación cercana a la capital que por la calidad de las tierras, ya 

que los mejores suelos al sur de Zaachila fueron los menos habitados.77 

Al parecer el dominio de la capital sobre la población aledaña no era lo 

suficientemente directo como para regular o frenar su crecimiento, ya que para 

aquella época hay veinticuatro nuevos asentamientos con arquitectura pública 

ceremonial y administrativa y hasta juegos de pelota. Ello también pone de 

manifiesto su productiVidad, que les permitía colaborar con la manutención de 

la capital y solventar su propio desarrollo. El dominiO fue económico y cultural; 

en el primer aspecto, Monte Albán fue el eje de comercio en los valles 

centrales, un tanto por su poder adquisitivo, ya que se inició la producción 

masiva de cerámica y en buena parte por el dominio de la intermediación, es 

decir por ser un eje redistributivo.'8 En el sentido cultural fue un centro 

ceremonial de primera magnitud, desde donde se pusieron las pautas de los 

estilos artísticos de la época y no sólo eso: es algo muy importante, que ahí se 

haya iniciado el desarrollo de la escritura jeróglifica (y casi no hay inscripciones 

de esta época fuera de la capital). 

Pero el acelerado crecimiento y el dominio polítiCO no pudo crear 

mecanismos de poder más directos y ágiles en los valles centrales, permitiendo 

el desarrollo de otros centros de poder menores; además, de las limitaciones 

de la agricultura de piamonte que se habían desarrollado en todo el territorio 

aledaño auspició una baja de población. Ello contituyó un gran reto para los 

zapotecas de Monte Albán, quienes se enfrascaron en la conquista fuera de los 

valles centrales. 

El nacimiento de Monte Albán como estado y su ulterior desarrollo resultan 

un reto a las numerosas teorías deterministas creadas como explicaciones para 

el origen del estado. De sus incompatibilidades en el estudio de Mesoamérica 

se puede desarrollar algo amplio; por ello sólo elegimos una vertiente de ellas 

que claramente es incompatible con el amplio conocimiento que hoy tenemos 

de los valles centrales, la de la irrigación. 

Steward, y su más ferviente defensor Wittfogel, opinan que la mayor causa 

en el proceso evolutivo estatal es la irrigación, porque necesita organización, 

h Ihid(:III. p.so 



104 

poder y coordinación. Abre la posibilidad de una gran concentración de 

personas, de una división del trabajo, de la agricultura intensiva y de la 

cooperación a gran escala, integrándose una . economía hidráulica; finalmente 

y por ello se estructura el estado. 79 

En el caso zapoteco ninguna obra magna de irrigación precede a la 

fundación de Monte Albán, aunque modestos sistemas locales, no son 

inexistentes en los valles centrales desde época temprana, más bien resultan 

como un proceso de adaptabilidad muy local al suelo seleccionado. Por ello 

Monte Albán no prueba que la irrigación sea la causa del nacimiento del 

estado, y lo mismo puede decirse de todo un elenco de estados 

mesoamericanos como el olmeca. 

,) Cla~sSl!n. Henri y Pcter Skah~ik, "The Early Sta le: Theoncs and I'{ypolhcses". 'lit' l~i1r'~I' Stllh', Ed. 
]a~ssen y Skalnik, Mouton Publishers, La Haya. 1978 (Sludies in Social Scicnccs)- p ti 
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Culturas anteriores a la civilización maya y, en cierta medida, raíces de sus 

instituciones fueron los desarrollos de la costa del Pacifico de Chiapas y 

Guatemala en el Preclásico en sus etapas temprana (2000 a.c. hasta 1000 

a.c.), media (1000 a.c. hasta 400 a.e.) y tardía (400 a.c. hasta 100 d.C.) y 

Protoclásica, etapa de transición al Clásico (100 d.C. hasta 250 d.C.)79. 

La sedentarización en la costa del Pacifico de Chiapas fue un hecho 

posibilitado por las facilidades del entorno brindados por los sistemas 

lagunares, ricos en flora y fauna, así como rodeados de suelos aluviales muy 

fértiles. 

Al parecer hay una entidad cultural, diferente del resto de Mesoamérica, por 

sus rasgos y sus progresos, desde la fase arqueológica llamada Barra, 

identificada por Lowe en el sitio de Altamira y fechada entre el 1710 y el 1649 

a.c.,so y que, se continua en la fase Lacona (1650 a.c.) y en la fase Ocós 

descubierta por Cae en la Victoria, Guatemala (1500 a.c. hasta 1150 a.c.).Sl 

Para identificarla John Clark ha acuñado el término "mocaya" del mixe

zaque que significa "pueblo del maíz" y considera que abarca los 

asentamientos costeros de Chiapas, principalmente los de los municipios de 

Mazatán, HUixtla, Tapachula e Hidalgo y, en Guatemala, en los departamentos 

de San Marcos y Retalhuleu'2 

De acuerdo con Kaufman, esta área estaba habitada por pueblos mixe

zoqueanos, limitados al norte por pueblos mayas que se extendían hasta la 

huaxteca,"' al parecer de la misma estirpe lingüística que los olmecas. 

7') Grove, David, "The Fonnative Period and the Evolution ofComplc.x Cul¡urc'"ArcJUlt'o/O,R¡': Supplcmel1l /o 

¡he Halldhook l!f MiddJe American /Ildiam', Editora General Victoria Rcitlcr Bricker,Editor del Volumen 
Jeremy Sablofl University ofTexas Press. Austin, 198I:p.3/./. 
~(I Lowc, Gareth, lhe ¡':,llrly Freclassic Harra Phase (!( AI/an/ira, Chiapas. ti Uel'Ú'lt' wir}¡ Nl'II' ¡)ala, Ncw 
World Archaeological Foundation, Brigham Youllg University, Provo, Utha. 197:': p.:::q. 
Clark en [a obra que coordinó sobre los olnlt.."Cas fecha la fase Barra entre 1600 y 1400, Clark, Jolm, 
"AntecedcOIes de la cultura olmeca, /'0.\' o{meca.\· ('1/ A4esoamúü'u, Jolm Clark Cnordinador, Cilybank, 
Méxio, 19Q4, p.32. 
~1 Coc, Michel, I.a Vicloria. (tI1 Fi.lr~l' Sile (JI! Ihe /'m;tfu; Coasl (l (;/lfJl<,ma/l1. lIarvard University Prcss, 
Cambridge, 1961. (Papcrs nfthe Pcabody Muscum, 53) 
~~ Ciar!..:. Jnl1n, "La cultura mocaya: una civilización prc-olmeca del ~llC01\l1S(,')" Primer Foro de 
Arc/llc%gia de (·I/¡apas. Instituto Chiapaneco de Cultura. Gobierno de Chiapas. l\1CXi("l), 1991: p.65. 
~.l Kaufman, junIo con Campbcll, Hopkins. Josserand proponen que la úlsta del Pacílico de Chiapas y 
Guatemala estaba habitada por grupos mixc-zoqueanos Schelc, Línd¡¡ y D:l\'íd Frcidl'l, A ¡'-oresl (!f A'jl/KS. 

J71e UIlIO/d SI0T.I' (!(Ihe Allcielll Maya, Quill Williams Morrow, Ncw York .. 1990: p.-el .. 
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Fueron cazadores, recolectores, pescadores y cultivadores; esta última 

actividad, en la fase Barra estuvo principalmente dirigida al cultivo de 

tubérculos, especialmente la mandioca, que se prolongó en los tiempos 

posteriores, aunque después apareció el maíz como elemento central del 

sustento. El consumo de tubérculos fue propuesto por Gareth W. Lowe, por no 

haberse encontrado piedras de molienda en los primeros tiempos y sí cantidad 

de esquirlas de obsidiana que pudieron servir para la raspa de los camotes." 

El hallazgo de obsidiana es importante al calibrar el desarrollo de la llamada 

~ultura mocaya, porque la obsidiana no es un producto local, sino importado 

de tres distintas minas de los Altos de Guatemala. Muy probablemente el 

intercambio se completaba con cacao, producto oriundo de la región, al que a 

partir de esos tiempos se le dio un valor para el comercio. 

Otro rasgo importante de la cultura mocaya es la producción, quizá por 

primera vez en Mesoamérica, o al menos contemporánea, pero sí muy 

posiblemente como creación originaria, la producción de figurillas de barro: las 

femeninas desnudas y las masculinas de personajes rechonchos con máscaras, 

cascos y hasta espejos en el pecho, anteriores o contemporáneas" a las de la 

fase Tlalpan (que inicia en el 1700 a.c.) de la cuenca de México. Ello muestra 

una religión doméstica ya con patrones simbólicos establecidos, así como una 

claridad en la existencia de personas con el perfil de desempeñar acciones de 

control social como shamanes y guerreros. 

El rasgo más conocido de la cultura mocaya es la cerámica en forma de 

recipientes globosos de formas sofisticadas, entre las que predominan jarras 

sin cuello, llamadas tecomates y vasijas con forma de calabaza, todas ellas 

muy bruñidas y de señalada fineza en sus acabados. 

Tales objetos, al parecer, sin antecedentes en la región y ni en el resto de 

Mesoamérica, conectan esta área con América del Sur por su pareCido con las 

cerámicas de Valdivia y Machalilla. 

En cuanto a la organización política de la cultura mocaya, las 

interpretaciones van en el sentido de considerarlas sociedades sin jerarquías. 

La interpretación de Clark en este sentido es que: 

~~ L¡HH', lite "llr~\' }'redllssic Narra 1 'hase (!f Altami,.a, Chiaplls. A Ul'l'Íew wifh N.'lI' /)0/(1, 197\ p. 10 
S.llhid.'1II 



En aquella época su organización social y su gobierno eran 

rudimentarios. Se trataba de sociedades tribales con una autoridad 

temporal que adquiría aquel que se la ganaba. La sociedad en la fase 

Barra era igualitaria.86 
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Con el enfoque de la antropología política podríamos decir que se trata de él 

llamado gobierno mini mal descrito por Lucy Mair (estrechez de la comunidad 

política, número restringido de los detentadores del poder y del mando, 

debilidad del poder y de la autoridad)8'. Ahora bien, un gobierno sencillo, no 

implica igualdad, ya que el sedentarismo mismo origina la desigualdad. Lo 

mismo puede decirse de la especialización del trabajo, clara en la fase Barra, 

tanto en la agricultura como en la explotación del cacao, en la artesanía con la 

finísima producción alfarera y en el comercio con el eficaz funcionamiento de la 

ruta entre la costa y los Altos de Guatemala. La especialización origina la 

necesidad de redistribución y ésta no puede ser absolutamente pareja entre el 

campesino común y el especialista en el comercio a largas distancias. 

Se continua la cultura mocaya en la fase Locona (1650 a.C); entre los 

cambios más significativos tenemos el ascenso demográfico, el crecimiento y 

la diferenciación de los asentamientos, el surgimiento de la arquitectura 

palaciega (Paso de la Amada), la intensificación de las actividades mercantiles 

(se vende cacao, pieles de jaguar y plumas y se compra obsidiana, jade, 

jadeita, mica y hematita especular), el surgimiento de rituales, como el del 

juego de pelota (Paso de la Amada) y los funerarios, y la hechura de 

numerosas figurillas para el culto. 

Con base en los datos arqueológicos, Clark deduce un claro panorama de la 

organización política de aquel entonces: 

1 )LaS aldeas y caseríos estaban organizados en pequeñas 
entidades políticas autónomas Independientes entre sí, 2)dentro 
de cada entidad política, la economía pública parece haber estado 
centrada alrededor del poblado mayor, 3)finalmente hay indicios 
de diferenciación social. 

~t, Clark. John, . Antecedentes de la cultura olmt.'ca', Lo.'i o/me{"w' ('/1 /llesoomáica. John Clark Coordinador. 
Citibank. México, 19Q4: p.D. 
S7 Balandier, A//(f'O/wloKia I'o/ilit.;a. 1967, p.SJ. 



.. son también atributos compartidos por otras sociedades al 
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Con relación al patrón de asentamiento, había jerarquía entre ellos en 

tamaño; algunos poblados mayores (400-1200 habitantes) ejes de poder, eran 

dirigidos por un cacique o un grupo de cabezas de familia, y había otros 

asentamientos menores sometidos a la población mayor. Asimismo algunas 

villas se diferenciaban del resto, al grado de haber poblados menores 

especializados en la pesca o en la extracción de la sal. 

Desde la óptica de los conceptos teóricos que hemos venido manejando 

acerca del estado temprano, desarrollados por Claessen y Skalník, muy 

posiblemente es aceptable hablar de la integración, en la costa sur de Chiapas 

y la parte contigua de Guatemala, de estados tempranos, incipientes, prístinos. 

En la cultura mocaya se presenta un buen ejemplo de la formación de 

estados espontáneos a partir del momento en que las organizaciones sociales 

tenían un cierto número de personas, un territorio de uso y un tipo específico 

de gobierno.89 

Hay necesidad de ir creando formas institucionales de organización social 

cuando el número de habitantes de una comunidad excede aproximadamente 

500 personas y los poblados más grandes del Soconusco lo rebasaron. 

En los estados tempranos el territorio es un elemento difuso, que más se 

refiere a relaciones de dominio-sujeción entre gobernantes y gobernados, que 

a la posesión directa de un pedazo de terreno; esto es, el suelo hasta donde 

se extendía el dominio de un señor sobre otras personas y hasta donde se 

usara este suelo, es hasta donde se ejercía una determinada autoridad. 

Con relación al gobierno Claessen se refiere a la definición de Nadel, quien 

dice que tiene que ser centralizado, manteniendo leyes y orden y excluyendo 

toda acción independiente de los sujetos.90 Ello no quiere decir que el gobierno 

fuera unipersonal, sino colectivo, pero en un individuos o grupos de ellos 

estaban centralizada la regulación y la decisión. 

Clark "La cultufillllocaya: Una civilización prc-olmeca del Soconusco", 19")] , p.66. 
CllIo..'s-",cn.v Ska[nik, lile 1':a"~I' Sfali'., 197X; p.17. 
/hilkm, p.I~. 
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un ejemplo de la existencia de normatividad en esta época fue la adopción 

de un valor de intercambio para el cacao, a la manera de moneda en curso. 

ASimismo, dentro de la categorización que se ha hecho para los estados, 

éstos serían estados en gestación, o sea organizaciones donde los lazos del 

linaje, de la familia y de la comunidad dominaban las relaciones en el campo 

político, donde los especialistas de tiempo completo eran pocos y el sistema 

tributario y de redistribución todavía con cierta equidad, mientras que las 

diferencias sociales estaban compensadas por actos de reciprocidad. 91 

Por otro lado nos encontramos ante estados prístinos, en el sentido de 

desarrollos regionales autónomos, sin antecedente ninguno, ni en el área, ni 

en toda Mesoamérica. Inclusive podemos afirmar que hasta ahora son los 

estados más antiguos de Mesoamérica, aunque con muy poco tiempo anterior 

a los estados olmecas. Además no fueron reformulaciones de estados 

anteriores, ni nacieron por imitación, al tener en la cercanía otros semejantes 

de identidades étnicas distintas, ni por disputas al enfrentarse con otros 

estados en expansión, ni por haberse construido grandes obras de irrigación, y 

ni por crecer para ser contrapartes en el comercio. 

Su origen del estado en las costas de Chiapas y Guatemala debe verse 

como un proceso multicausal, en el que una o varias condiciones pueden tener 

peso específico semejantes o diferentes. En este caso puede atribuirse como 

una razón importante de su progreso político, entre otras, la riqueza del medio 

ambiente pletórico de animales y plantas en los litorales, pantanos, esteros, 

lagunas, ríos y sus desembocaduras, que enriquecían los fértiles suelos de 

origen volcánico, dotados de lluvia y sol suficientes, de la parte de la costa del 

Pacífico llamada, desde tiempos prehispánicos, el Soconusco. 

El considerar en esta área la formación política del estado temprano en 

gestación sólo añade más luz al concepto de cacicazgo simple que aplica Clark, 

sobre todo si lo tomamos el concepto de cacicazgo de acuerdo con los rasgos 

establecidos por Service: una organización socio-política· con un gobierno 

centralizado, con unos estamentos JerárquiCOS no formales y con poca 

especialización en el trabajo. 

"1 Ihidt'fII, p.n. 
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Se continua la cultura mocaya en la fase Ocós (1250 a.c. hasta 1100 a.c.), 

cuando la cultura olmeca comienza a ftorecer, sin una transformación ni 

material, ni socio-política importante, a pesar del contacto con la primera gran 

civilización mesoamericana, de manera que, en forma de hipótesis abierta a 

discusión se puede considerar que el pueblo olmeca no produjo el "primer 

estado" en Mesoamérica. En las fases (heria y Cuadros (1100 hasta 950 a.c.) 

se ve un importante progreso en las comunidades mocayas, quienes hallan en 

lo olmeca un referente de cultura superior, expresa en la importación o 

imitación de las vasijas de cerámica y las figurillas. 

Los cambios culturales y polítiCOS continúan en la costa de Chiapas y 

Guatemala al finalizar el Preclásico, con un proceso de centralización que une 

los microestados, en torno a estados un poco mayores, produciendo 

transformaciones importantes en el patrón de asentamiento. Los cambios 

consisten en la desaparición de ejes de poder como Paso de la Amada y la 

reubicación de asentamientos pequeños en torno a una capital central. Este 

crecimiento político, que parece ser más en un proceso de concentración que 

en complejidad fue propiciado por la presencia olmeca, que ya aparece 

entonces. Como arriba ya concluimos, asi se formaban estados típicos, 

fuertes, integrantes una civilización. 

Para Clark, las relaciones de los mocayas con los olmecas acabaron en un 

dominio militar con la presencia física de los segundos; hipótesis difícil de 

comentar, porque sólo tiene como base esculturas de estilo olmeca, que 

representan hombres, probablemente los jefes extranjeros" Promueve la 

interpretación de que en la región de Mazatán, tributaron a los olmecas 

contingentes de hombres para incrementar la fuerza de trabajo en sus 

capitales. Esto, según Clark, redundó en una baja de población en el resto del 

área; interpretación interesante, pero también difícil de probar. Aunque para 

nosotros son casi imposibles caravanas de hombres desplazándose a 300 km 

de distancáen esa época enaunque tadoel transporte era a pie y el hombre 

estaba capacitado para esas jornadas. Pero hay preguntas sin respuesta, 

¿cómo fue el dominio y la opresión olmeca que dio como resultado una baja 

'J: Clar~: l~lh[\, "El sistema económico de los primeros olmccas", Los o/mecos ell Mesoaméricl1 . .101m C!ark 
C'lordllladllr:-'CITIBANK, Mcxico, 1994; 'p.IR9. . 
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demográfica importante? ¿Cuáles fueron los mecanismos para lograr dominar 

los destinos de toda una cultura? 

Otros consideran el dominio 01 meca en la costa del Pacífico como una 

verdadera colonización para fortalecer la ruta de la obsidiana y otros minerales 

como la jadeita, serpentina o hematita, además de plumas, procedentes de las 

tierras altas de Guatemala; materiales que no se encuentran en el Corazón del 

área olmeca. 

La presencia olmeca en distintos campos de la cultura es ostensible pero en 

el pensamiento religioso fue muy marcada, hecho incidente en la organización 

política, que pudo haber duplicado la organización del estado temprano típico 

de los olmecas. En la escultura predominan los retratos de gobernantes, 

posiblemente los fundadores olmecas de las colonias. 

Pruebas de esta colonización olmeca son, por ejemplo, sitios como Monte 

Alto y Abaj Takalik; el primero eS la réplica de las partes ceremoniales de las 

capitales olmecas y en su escultura son característicos los hombres barrigones, 

con ciertos rasgos olmecas en su tratamiento formal, pero ciertamente con un 

estilo propio. El segundo tiene un gran auge constructivo en el Preclásico 

medio (1000 a.c. hasta 400 d.C.), y sus esculturas son del estilo proto-olmeca. 

Se inicia la iconografía del poder, interpretada por algunos como típicamente 

olmeca."' 

En el Preclásico medio hay un notable desarrollo de la arquitectura y de la 

escultura en toda la costa del Pacífico, (por ejemplo en Izapa en México, en 

Conchas en Guatemala y Chalchuapa en El Salvador), pero sin lograr una 

independencia total respecto a las normas culturales de los olmecas, pero 

tampoco siendo exactas reproducciones de expresiones plásticas olmecas. 

Resalta una gran uniformidad cultural, integrando una nueva identidad a 

partir de lo olmeca, que va a adquirir sus rasgos propios. La arquitectura 

ceremonial tiene auge en sitios de gran concentración humana, gobernados 

por una élite bien establecida, evolucionando la organización política para 

hacerse más compleja, acercándose a estados tempranos típicos. 

'l,: Adam~, Richard E.W., J'n'hisltJ/"ie /I..Je.\(H.II1l,'ric(l (Rcvi$cd Edilion). lInivC'rsily ofOklahoma Pless. ¡9gb; 
p.S! 
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Aquí podemos afirmar que lo olmeca fue un estímulo exterior para el cambio 

en la costa del Pacífico de Chiapas y Guatemala: ya la inversa, tiempo atrás el 

desarrollo cultural de esta parte de Mesoamérica, tuvo eco entre los olmecas, 

el desarrollo cultural mesoamericano como una retroalimentación continua. 

En la fase posterior, en el Preclásico tardío (400 a.e. hasta 100 d.e.) florece, 

en el sur del área maya, una cultura que va a influir directamente en el 

crecimiento de la civilización maya. De filiación étnica mixe-zoqueana, y 

heredera de la tradición cultural e institucional mocaya se desarrolló en la 

costa de Chiapas y Guatemala, e incluye las tierras altas de ambas regiones. 

Los sitios más importantes son Chiapa de Corzo e Izapa, en México y en 

Guatemala Abaj Takalik, El Baúl, Sin cabezas, Bilbao, Monte Alto, El Bálsamo, 

Santa Leticia, Kaminaljuyú y el Portón.o. En cuanto su organización política: 

esta cultura parece haber estado en ventaja con relación a las poblaciones 

mayas contemporáneas, porque su patrón de asentamiento se evidencia como 

mucho más complejo: podemos hablar de aldeas, villas y ciudades. 

Todos estos sitios compartieron ciertos rasgos de un estilo artístico, 

principalmente en cuanto al simbolismo, pero con expresiones particulares en 

cada región. Se le ha nombrado "estilo artístico de Izapa", aunque 

propiamente no éste confinado a este sitio. Algunos rasgos se extendieron a 

poblados contiguos produciendo variantes regionales. 9S 

En cuanto a su organización política, al parecer no hay nada que nos 

indique que esta cultura haya formado una unidad al respecto; por el 

contrario, parecen ser regiones independientes unas de otras y su éxito y 

vínculos culturales se debían a lo desarrollado del cultivo del cacao y su 

comercialización. 

Se integraron estas comunidades como asentamientos de muy diversa 

índole, pero entre ellos en cada área, había siempre alguno que sobresalía 

como ciudad incipiente, como Izapa. Ellas se caracterizan por una 

concentración de estructuras Que cumplían diversas funciones como: 

,'4 Valdés, Juan Antonio, 'Uesarrollo cultural y señales de alarma entre las mayas: el Preclásico tardío y la 
transición hacia el Clasico temprano", 111(' J~'mt'l'~t'flc(, (~lI.o'H'I(md MI~~'O C'i1'i1i=(Jfioll. lhe Transifiollfrom I!JI! 
J'reclassic f() ,/1e F.w·~I' ('¡a,,"sic': F,d Niko/ai (iruh(~, ~/t: (Acta Mesoalllt'ricana. R): p. 7~ 
')5 Lowc, Garcth, Thomas A. Lec y Eduardo Mal1inC7. Espinoza, ¡zapa: AIlIIlIrtN..!JfL'Jioll 10 (he: H/lins an 

MO/llfl11eflf.\', Ncw \Vorld Archacological Foundation, Brigham Youn.g University. Provo Ulah, 1982, p.29. 
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plataformas, caminos, templos, juegos de pelota, ocasionalmente 

fortificaciones, residencias de pobladores de diversas jerarquías y monumentos 

esculpidos. Lo anterior expresa las muy diversas funciones que en cada sitio se 

desarrollaban como las de mercado, las administrativas, las ceremoniales, las 

de recolección de tributo, las de almacenaje de productos, etc. 

Los autores que pretenden definir su organización política suelen coincidir 

en afirmar que el desarrollo de este momento es el paso de las sociedades 

igualitarias a las no igualitarias. Más abajo trataremos de caracterizar los 

rasgos de la manera de gobernarse, inherentes a esta dicotomía. 

Dados los restos materiales creemos que las sociedades de la costa de 

Chiapas y Guatemala, de este momento, podrían considerarse ya como 

"estados tempranos típicos". Existían allí áreas de poder distinguibles, dirigidas 

por un eje con una sociedad estructurada en estamentos, desde donde se 

irradiaba el ejercicio de la soberanía hacia los otros asentamientos. Se trata de 

una hegemonía, sin aparatos administrativos de dominio. En ese despliegue de 

poder pudo estar incluido el tributo. 

En esos "estados tempranos típicos", por sus dimensiones, densidad de 

población y obras públicas considero que la dirección social y sus dominios han 

trascendido los la colectividad de los núcleos familiares, para delegar el 

gobierno en funcionarios públicos quienes dirigen el gobierno, tanto las 

actividades económicas, como sociales y políticas. Estos funcionarios tuvieron 

ámbitos de autoridad precisos, pero sin dejar de ser los linajes grupos de 

poder, aunque ahora reducidos a unos pocos. Así el papel de los linajes se 

atenúa, lográndose un centralismo. Es decir, sus dominios no son tan vastos 

que cubriera todas las decisiones referentes a la población. Queda limitado en 

ámbito de poder de los grupos a sus líderes quienes funcionan como 

intermediarios y operadores de las decisiones que se generan en el seno de un 

número concreto de linajes. Los líderes de los linajes del pueblo, son un factor 

real de poder sobre la población, de tal forma que ciertas decisiones del 

gobierno son cumplidas o incumplidas de acuerdo con la voluntad de los 

lideres de los linajes. Sin embargo, por encima de estos jefes también está la 

amenaza del ejercicio aniquilador de las potencias sobrenaturales. 
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Además, los centros de población mayores son un polo de atracción de 

personas de todos los niveles que participan en muy variadas actividades 

públicas. 

El poder de los linajes también tiene graduaciones; es menor en la capital y 

en relación inversa a las dimensiones de los asentamientos, hasta los caseríos, 

donde debió predominar el poder del jefe del núcleo familiar, eje de enlace con 

el poder estatal. 

uno de los rasgos más sobresalientes de los estados tempranos es el 

evidente esfuerzo de darle legitimidad; es decir hacer le~al la estancia en el 

puesto de quienes detentan la autoridad; para ello se integra un pensamiento 

oficial con un sistema de valores y un esfuerzo por movilizar a la sociedad para 

la sobrevivencia, permanencia y continuidad de estos, garantes de la 

estabilidad política. 

Izapa es el mejor ejemplo para mostrar este esfuerzo de legitimación, 

porque cuenta con 255 monumentos de piedra, de los cuales más de cincuenta 

están ricamente tallados con un estilo narrativo que incluye animales, plantas y 

seres humanos, combinados en escenas de acción. Todo estos conjuntos 

plásticos marcan una integración más "voluntaria" que "natural" de todo un 

pensamiento cosmogónico y cosmológico, que se estructura con el fin de dar 

legitimidad, sustento y estabilidad a la organización política. Con la primera 

palabra no sólo nos referimos a justificación sino a una normatividad 

institucionalizada del poder que le define un marco de legalidad. 

Sus tallas incluyen las conceptualizaciones izapeñas de la naturaleza y el 

hombre, así como su génesiS y sus acciones. 

Lowe, Lee y Martínez sostienen: 

No vacilamos en afirmar que la escultura de Izapa sirvió primeramente 
para mantener los derechos sobrenaturales, lo que significaba para el 
gobernante de Izapa y sus sujetos el control de ciertas tierras, cultivos, 
gentes, y pOSiblemente el comercio.96 

Era un arte didáctico que reiteradamente transmitía los principios directores 

del sentido de la vida de la comunidad, con exuberante exaltación de 

conceptos y no de personas. Aparece la identificación de qUién tiene el poder 

'h J/Jidt'lI1. pA17. 
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terrenal, entretejido con el poder de las deidades; esto es, muestra la figura 

del gobernante como diferente de los dioses, y muy poco destacado con 

relación a las fuerzas naturales divinizadas. Si comparamos las figuras de 

hombres-gobernantes izapeños con las de hombres-gobernantes del Clásico 

maya es notable la diferencia: aquéllos soberanos son sólo una parte del 

cosmos, con el mismo valor que otros elementos o hasta menos, mientras que 

éstos tienen en él un exaltado papel central. En cuanto a la manera izapeña de 

representar al gobernante en el contexto de las fuerzas sobrenaturales, O 

también en la naturaleza sacralizada, podemos citar como ejemplos las estelas 

21 y 12; en la primera el dirigente aparece como testigo del sacrificio de 

sangre; él va en un palanquín transportada por dos individuos. Su 

reconocimiento como líder político es ilustrado por el jaguar que descansa 

agazapada en el techo del palanquín, porque tal animal es símbolo del poder 

de los gObernantes. En la segunda estela apuntada, vemos a dos señores, 

despojados de simbolismo religioso, tutelados por un jaguar colgado como 

símbolo del dominio político. Ello hace aparecer a los gobernantes como una 

parte de las fuerzas divinas. 

La separación y equilibrio de lo sagrado y lo político se logra mediante el 

orden; ese ordenamiento de "cosas" y de "hombres" es el resultado de la 

separación de elementos, que en el caso de la religión son la dualidad de 

fuerzas antitéticas actuantes. La armonía social, más que un principio por sí, es 

el resultado del balance, de las fuerzas sagradas logrado por el hombre debido 

a su actuación dentro de las normas existentes. Ello tiene tal fuerza para el 

individuo Que éste se mantiene inexorablemente apegado a la ley. 

En el surgimiento del estado de Izapa, entre los factores que debieron estar 

involucrados encontramos, en primer lugar la herencia del estado prístino 

mocaya y del estado olmeca, todos de la misma estirpe étnica, reformulada en 

el afán de fortalecer y defender la hegemonía en el movimiento mercantil del 

cacao. Otro factor . para el progreso y sostén de este estado, ante la 

competencia de otros similares, al parecer no fue la guerra sino la sólida 

integración de la comunidad en torno a un pensamiento religioso. 

Dentro de la tradición cultural preclásica de Chiapas y Guatemala, en el 

contexto de los grandes afanes legitimadores, mientras unos canalizan Sus 
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Hacia el Preclásico medio (800 a.c.), el enclave de Kaminaljuyú, al igual que 

todo el valle de La Ermita (ciudad de Guatemala) es ocupado con aldeas que 

comienzan a jerarquizarse hacia el 500 a.c.; hay allí unas doce entidades 

políticas desarrolladas alrededor de templos funerarios. 

Para el Preclásico tardío (400 a.c. hasta 100 d.C.), la diferenciación en el 

tamaño de los sitios es más enfática, y los centros de poder son menos, pero 

más concentrados y poderosos, sobresaliendo Kaminaljuyú, entre los cinco que 

se pueden reconocer. 

Sobre su organización política se publicó un interesante trabajo de MichE'ls 

que la identifica como un "cacicazgo de clan cónico"." Parte de la definición 

del clan cónico de Kirchhoff, en donde los rangos sociales están basados en la 

genealogía de acuerdo a los grados de proximidad con el ancestro común, lo 

que resulta en un clan con desigualdades sociales. 

Para el Preclásico tardío Michels considera la existencia de una jerarquía 

política en la que hay un jefe supremo, dos jefes de linajes intermedios, cuatro 

subjefes y diez jefes de MOiety98, según el modelo que presenta.99 Asimismo 

hay cinco rangos sociales: dos pertenecientes a las elites y tres a la población 

común. 

Este sugestivo modelo tiene varias debilidades a la luz de la nueva 

arqueología de Kaminaljuyú. En primer lugar, el hecho de que el cacicazgo está 

reducido sólo al asentamiento, es decir se restringe la entidad política, 

mientras que hoy en día podemos desprender de la información de Valdés,'oo 

precisamente su extensión a varios sitios del valle de Guatemala. 

No cabe duda de que para el Preclásico Tardío Kaminaljuyú era el sitio más 

poblado y el centro rector del altiplano, aumentando sus estructuras 

administrativas en cantidad y volumen. La mayoría de las esculturas del sitio 

fueron realizadas en esta época y las evidencias indican que el lugar fue 

~; Michels, J~s~p~ W. áw Ka~n~ifJ(~YIIYI/--Chjefd(Jm,The-P~nnsylva~ia University Press. 1979 -(M-onog¡:-aph 
Series on Kaminaljuyu); p.261. 
% IhiJelll. 
'1'-) Con el estudio de los conjuntos arqueológicos establece una jerarquía para el Preclásico tardío, como sigue: 
El Incienso l. Santa Rosita 11, Calan na Pínula Il!, San Carlos IV y Mi.xco V; para el Predasico tardío 
tenninal: Santa Rosita que tenía el primer rango, El Incienso el IV, Santa Calaona Pimda el V y Mi.xco ell\' 
Ihlllem, 1'.166, Fig73. 
¡¡lO ValdéS", -'~íjes-ariollo -y seriaJes de alarma cllIre los mayas~ slf p. 74. 
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esfuerzos de convalidación al desarrollo de una cosmovisión explicada en la 

obra plástica, otros, además, defienden sus derechos al mando, adoptando 

principios de la escritura jeroglífica, con el uso de los registros de un sistema 

calendárico de sus vecinos de Oaxaca, e inventando una incipiente escritura. 

Las inscripciones más tempranas se encuentran en El Baúl (29 a.c.), Chiapa 

Corzo(36 a.c.) y Abaj Takalik (215-218 a.C de e). 

La estela 1 del Baúl, hasta ahora, puede marcar un hito en la manifestación 

del poder, porque aquí se mira cómo la figura del gobernante va ganando 

espacio en la representación de tal manera que en ella ya es el protagonista 

central de la escena. Ello es una señal el proceso de concentración del poder 

de un individuo o de varios como se observa en la estela S de Abaj Takalik. 

Es importante revalorar el fermento cultural que la cultura preclásica de los 

Valles Centrales de Oaxaca transmitieron a las culturas iza peña y en general a 

la de la costa del Pacífico de Chiapas y Guatemala antecedentes de la maya, y 

que no ha sido considerado, aunque ahí se hayan inventado los principios del 

sistema matemático y calendárico. 

En el transcurrir del siglo anterior a Cristo, los arqueólogos notan un 

acentuado cambio en las expresiones plásticas donde es notable la 

mayanización. Todavía no hay claridad en cuanto a la raigambre étnica y 

cultural de aquel entonces: que se trate de una poblaCión mixe-zoqueana 

mayanizada o que haya una colonización maya, lo cierto es que aparecen los 

rasgos que van a ser típicamente mayas en todas las expresiones materiales y 

hay un tipo cerámico predominante que es el "Miraflores". Las estelas 

abandonan las temáticas en torno a las narraciones mitológicas para imponer 

como eje de la representación al gobernante ungido. 

Las novedades culturales, incidieron en las hegemonías establecidas y hubo 

un reacomodo de las entidades políticas, unas se fortalecieron, otras se 

dividieron y algunas más fueron abandonadas, pero lo más claro es el 

crecimiento del centralismo en el sentido de que una familia escala el máximo 

poder, y entre sus miembros surge la cabeza del gobierno 

En esta época también brillan entidades políticas en los altos de Guatemala; 

nos referimos sobre todo a Kaminaljuyú. 
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gobernado bajo un poder centralizado, así que es probable que las tumbas I y 

IJ de la Estructura E-IlI-3 corresponden a dos sucesivos gobernantes."l 

Podría concluir la existencia de otros asentamientos de primer orden, pero 

menores que la capital regional, como Canchón, Piedra Parada, Santa Isabel, 

Cuyá y Virginia, y quizá otros sitios contiguos. 

La postUlación de un estado más allá del asentamiento cuenta con otros 

argumentos, entre ellos la estela 65 de Kaminaljuyú, donde aparecen diversos 

señores entronizados ejerciendo el dominio con la voz y los ademanes a otros 

señores de igual jerarquía, prisioneros. La identidad de rango de los 

gobernantes triunfadores y de los sometidos resalta por sus tocados; por 

ejemplo el personaje central del lado derecho está tocado por una garza con 

las alas extendidas y el cuello plegado era, entre los mayas, el símbolo del 

poder que los dioses otorgan a los gobernantes,''' pero además está hincado y 

lleva las manos atadas. 

Tal vez otra debilidad más pueda ser la sobrevaloración de la fuerza de los 

linajeS en la estructura política y la casi anulación del centralismo, propio de las 

entidades donde se desarrolló la irrigación, como en Kaminaljuyú. 

La presencia de este centralismo se manifiesta en la existencia visible de 

una cumbre en el poder: se muestra en la representación de la persona, su 

centro vital sacralizado, el Ahau, a quien, como en el monumento 35, se le 

esculpe entronizado y en actitud de mando. 

Asimismo observo dificultades en la comprobación, con argumentos 

arqueológicos, del equilibrio geométrico del poder que parece traslucir la 

interpretación del clan cónico de Michels. 

Adams, sin entrar en polémica con esta posición, propone la existencia de 

un estado en Kaminaljuyú en la fase Miraflores, anterior a Cristo, y sugiere la 

misma formación para El Baúl y Abaj Takalik en la costa de Guatemala, así 

como para Chalchuapa en El Salvador,103 como nosotros lo propusimos en 

párrafos antes. 

101 ¡hit/cm, p. 74. 
11): Garza. !\'lcrcedes de la. Al'es ,wIKnuJas de los nll~I'llS, Facultad de Filosofia y Letras, Centro de Estudios 
\1ayas. IIF. México, 1995; p.IOO. 
1111 Adtlm$, op ál., p:99"-I03. 
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Podemos considerar la existencia de otros estados incipientes típicos 

contemporáneos a Kaminaljuyú, como Balberta en Escuintla o Bilbao con toda 

una identidad cultural considerada como el estilo de Cot2amaluapan. 



CAPITULOVI 

ElAREA MAYA 
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El progreso socio-político mesoamericano tuvo diversos focos de desarrollo 

autónomos, con trayectorias también distintas. Un ejemplo de estas creaciones 

de ins.titucionalidad política, de grandes alcances es la lograda por la 

civilización maya. 

El territorio que ocupó la civilización maya abarca, en México, los Estados de 

Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, así como, fuera de 

México, todo Belice y Guatemala, buena parte de Honduras y una pequeñíSima 

parte del Salvador. Aunque los arqueólogos han usado varias formas para 

dividir el territorio, la más usada es aquella que se basa en la altura con 

respecto al mar: los 1,000 m dividen territorios entre "tierras altas y tierras 

bajas", con una tercera zona que es la costa del Pacífico. Esta va desde la línea 

de playa hasta las estribaciones de la Sierra Madre del Sur. 

El territorio, por tanto, es variado en rasgos físicos, desde las zonas del 

norte, con vegetación de chaparral y muy poca lluvia, que al caer se filtra por 

las capas calizas y forma los cenotes, hasta las zonas de grandes montañas de 

4,000 m de altura, pasando por las selvas tropicales y la llanura costera del 

Golfo. 

Alejándonos del sur del área maya, y entrando a las tierras bajas 

centrales, observamos en esta gran extensión diferentes carreras culturales 

que se van a ir entrelazando para construir la identidad cultural maya. 

En las tierras bajas centrales podemos trazar las historias socio-políticas 

del Petén, Belice, río de la Pasión y una última historia en Yucatán, con 

procesos culturales diferentes, aunque en ciertas vías unidos entre sí. 

En las tierras bajas centrales, en El Petén, no es sino hasta fines del 

Preclásico temprano (2000 a.c. hasta 1000 a.c.) en que se da el 

sedentarismo, con una escasa población autóctona que es colonizada por 

grupos de cultura superior. 

Los primeros agricultores posiblemente procedían del altiplano 

guatemalteco; eran hablantes de maya e irían 11 ubicarse en el Petén, la 

cuenca de El Mirador y en Belice. '04 

lll~ Willc)', Gordon. "El surgimiento de la civilización maya: resumen", en I.os oriX.,lIt'-," de la cil'i1i:u('uill 

Im~1'll (Richard Adams, compilador), Fondo de Cultura Económica, México. I 'J~q: p. <119, 435." 436. 
S:.Iblolr. krcl1ly. !l11? Nell' An.:hllcoloXl' aud /hl' Allcienl Maya, Scientilic Amcri~all Ioihrary. Nueva 'ÚlI k. 
1')(jO; p, ll·t - - -
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La organización política sería aquella del gobierno mini mal en aldeas 

autónomas de menos de 100 habitantes de acuerdo con los datos de la 

arqueología, con liderazgo escalado por esfuerzo personal y carisma, sin 

instituciones religiosas y políticas estables y explícitas; aunque el 

sedentarismo trae las semillas de ellas. '05 

Es en el Preclásico medio (1000 a.e. hasta 400 d.e.) cuando se crecen 

numerosas aldeas agrícolas cuyos restos se han encontrado en Nakbé, El 

Mirador, Uaxactún, Tikal, Río Azul, Lagos Yaxhá-Sacnab, -en Guatemala- y 

Cuello, Cerr0s, Colhá, Lamanaí, Barton Ramie, Nohmul y cahal Pech, -en 

Belice- .'06 y que durante este tiempo transitaron de la organización política 

minimal al estado temprano incipiente. Este hecho se muestra en los inicios 

de la arquitectura pública. 

En Nakbé arranca el Preclásico medio haciéndose evidente la 

diferenciación social en la construcción, porque permanecen las 

habitaciones tradicionales de material perecedero y comienzan a edificar 

casas con cimientos de hiladas de piedra. Al finalizar la etapa, la comunidad 

habita un asentamiento de 50 ha., lo que requiere toda una organización 

urbana. La arquitectura pública se fomenta y extiende levantándose las 

primeras plataformas; edificios públicos y residencias de élite,'07 todo 

dispuesto con diseños, que tal vez en ese momento no fueron 

preconcebidos, pero sí originaron patrones que después van a ser 

característicos de la arquitectura citadina maya posterior. Nos referimos al 

espacio abierto de una plaza con una plataforma hacia el este y una 

pirámide hacia el oeste, cerrada con edificios más pequeños al norte y al 

sur, llamado por los arqueólogos "complejo de conmemoración 

astronómica", "observatorio astronómico", "complejo de conmemoración 

ritual". Para este período también los hubo en Uaxactún, Tintal y Tikal. '08 

~'Clark, .!ohn E. , Richard D. Hanscn y Tomás Pércz., "La zona maya en el Preclásico" , en Historia 
migull dc MJxico, 2~. Ed .. Vol. 1, (CoOldinadores L. Manzanilla y L. Lópcz Lujan (coords.). México. 
'.JAHlUNAM/Miguel Angel I'orrua (en prensa), Mecanuscrito, p.16 
17 Ihidem. p.30. 
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Además de todos estos elementos propios de las formaciones estatales, 

presentes en Nakbé en el Preclásico medio, otro elemento probatorio de 

dicha formación política es el inició de la colocación de estelas; monolitos, 

en esta época con narraciones míticas, como la número 1,con un tema muy 

común en el área maya; la versión temprana de los héroes gemelos(7)109 

El despliegue de formas de legitimación es una actividad propia de las 

integraciones estatales y síntoma de una ideología política religiosa, que no 

se reduce ya sólo al impacto emotivo de las grandes masas de las 

plataformas, sino que requiere transmitir una información más específica y 

estructurada; ubicación de gobernantes y gobernados en un entorno 

cósmico, argumentación de la legalidad de la autoridad estatal, 

demostración de la potencialidad del estado para dar y restringir y, en fin, la 

publicación dé sus valores y sus fines. 

El nacimiento de la primera formación estatal en el área maya fue 

provocado por numerosos factores, entre los que cuentan la llegada de 

grupos sedentarios de cultura más avanzada, la difusión de formaciones 

políticas complejas como la mocaya y la influencia olmeca. Por tanto vio 

estimulado su crecimiento al participar de diversas tradiciones y no fue un 

estado primigenio, sin antecedentes históricos, aunque así lo consideran 

algunos. 'lO 

Al mismo tiempo la intensificación comercial empujó la formación de 

especialistas para la transfonmación de las materias primas importadas, el 

manejo de valores de intercambio y de profesionales en las actividades 

comerciales, así como parte de las autoridades estatales. 111 

Por otro lado, también hay que valorar el medio ambiente del territorio 

donde florece el más avanzado estado temprano de las tierras bajas del 

área maya, posible paradigma de organización interna de las sociedades 

mayas posteriores. 
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El área de El Mirador es una cuenca de suave declive que lleva el agua 

hacia El Candelaria, rodeada de formaciones calizas. El bajo origina 

pantanos de temporada propiciando una flora y fauna muy variada. Estos 

pantanos de temporada debieron haber sido especialmente atractivos para 

los primeros pueblos que se asentaron en la región, debido a la gran 

variedad de recursos animales y vegetales de estos hábitats pantanosos y a 

la mayor disponibilidad de agua en la superficie durante casi todo el año, en 

un medio ambiente por demás seco. La región era y es geográfica, 

geológica y botánicamente distinta a otras áreas del Petén. '12 

Hansen, por su parte afirma: el entamo ecológico de El Mirador es 

limitante, pero al mismo tiempo impulsor de los procesos que mueven la 

centralización laboral y la organización administrativa."3 

Tanto Hansen como Clark aceptan que la sedentarización se ve 

favorecida por medios prolíficos en flora y fauna, porque la agricultura se 

reduce a un ejercicio limitado sólo a estrechos terrenos y la base 

fundamental de la alimentación continúa siendo la caza, la pesca y la 

recolección. De la misma manera que estos medios exuberantes permiten 

ciertas concentraciones de población, que al llegar a tener un número 

mayor de miembros de los que puede mantener el entamo inmediato, se 

convierten en una motivación para el manejo de los recursos hídricos y para 

el aumento de las porCiones de terrenos levantados. 

En el inicio del Preclásico superior (400 a.c. hasta 100 d.C.) la 

hegemonía política en la cuenca de El Mirador va a pasar de Nakbé al 

asentamiento que lleva el mismo nombre de la cuenca. 

Al principio de la grandeza de Ei Mirador en el Preclásico tardío, acaso 

junto con Nakbé integraron un estado con dos polos de desarrollo, esto es: 

se agregaron dos soberanías en una unidad, según nuestra hipótesis. Ello 

se puede explicar por la demejanza de sus expresiones plásticas. 

En El Mirador la escala de su arquitectura - Acrópolis y conjunto Danta

y la planificación aclara la presencia de una élite, bien diferenciada de la 

poblaCión general, a la que organizaba. Este binomio de grandes 

t 12 Clark, el al, "La zona maya en el Preclásico", 199\, p.94. 
tU Hansen. "Investigaciones arqueológicas en el none del Peten" 1994.; p.J 1 
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asentamientos se pUede considerar como un estado temprano en gestación; 

no hay inscripciones jeroglíficas, ni una plástica con iconografía en torno al 

dominio sacralizado. 

Después El Mirador toma la delantera en el desarrollo como estado no 

ejercer soberanía sobre otros sitios, aunque algunos como Forsyth afirman 

que era una ciudad-estado primitiva.'1< Parece lógico que tuviera el 

temprano típico regional, más que de una ciudad estado aislada en el 

sentido de dominio de los asentamientos de la cuenca y de sitios cercanos 

con cierto desarrollo, como Uaxactún y Tikal; hay pruebas arqueológicas de 

ello como el estilo de construcción. No considero que hubiera un gobierno 

directo de El Mirador sobre otros sitios, sino una hegemonía económica que 

se pudo haber tejido por medio de vínculos de parentesco y por 

concentración de sacralización, que lo hacía capital religiosa y de 

peregrinación; ese sitio dotado de infraestructura urbana era la casa de las 

deidades más poderosas reconocidas. El Mirador sobrepasa, en ese 

momento, en crecimientos a Uaxactún y Tikal Y auspicia la declinación de 

Nakbé, y por lo tanto en complejidad socio-política. 

Su centro político-religioso cuenta con infraestructura urbana de aguadas 

y caminos y numerosos construcciones que superan la altura de 55 m. Por 

el tamaño, por las masas construidas y por su posible densidad de 

población, podemos decir que El Mirador fue la entidad política más 

influyente en las tierras bajas en el Preclásico superior y muestra cómo 

antes de Cristo ha cristalizado el estado urbano. Lo numeroso y masivo de 

los edificios no son sólo el parámetro del urbanismo sino la infraestructura 

citadina de conducción de agua, del desarrollo de las vías de comunicación 

al interior del asentamiento, de las edificaciones funerarias y de la 

disposición de los edificios de acuerdo a un pensamiento cosmológico, con 

la frecuente distribución triádica. 

Es evidente en El Mirador la existencia de una sociedad estratificada en 

una serie jerárquica de grupos; salta a la vista, por la necesidad de 

profesionales de tiempo completo, como urbanistas, arquitectos, directores 

de obra, albañiles, escultores, pintores, etc. Al mismo tiempo también es 
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claro que hubo una élite con cierto número de integrantes que dictaba 

órdenes y una burocracia que ejecutara las decisiones de la cumbre. Como 

fueron sociedades estables, es muy posible la existencia de un marco legal 

bien configurado, quizá con policía y organización militar, aunque no escrito 

sino sólo transmitido oralmente de generación en generación, es decir un 

típico derecho consuetudinario. 

En el arte de El Mirador, así como de los sitios contiguos: Nakbé, Tintal y 

el Güiro, no se rinde culto a persona alguna, sino que aparecen narraciones 

con representaciones míticas, netamente religiosas, así como grandes 

mascarones de seres antropozoomorfos. No sabemos si esos lugares 

fueron gobernados por una o varias personas, porque carecemos de 

indicios de gobiernos unipersonales; representación de gobernantes, como 

personaje capital de la iconografía. 

Lo que sí es claro, es que fue un gobierno teocrático, que muestra la 

institucionalidad del pensamiento normativo del poder, teleológicamente 

religioso. 

Tanto Nakbé en el Preclásico medio como El Mirador en el Preclásico 

tardío fueron estados meteóricos, porque su vigencia de dominio duró 

pocos siglos (tan sólo cuatrocientos años) pero sí los podemos calificar 

como los paradigmas de la organización política de los mayas posteriores y 

alma del surgimiento de la identidad maya. 

En esta unidad soberana del área maya algunas instituciones políticas 

pudieron haber visto su origen. Primero, la raigambre religiosa del dominio, 

que en sus inicios no tenía corno eje un gobernante divinizado, sino un 

poder corporativo de ciertas familias que van rornpiendo el balance entre los 

líderes familiares: hasta hacer de unas estirpes superiores y otras inferiores, 

de acuerdo con factores sociales complejos, de los que se pueden 

ejemplificar desde el azar, hasta algunos como la antigüedad en el 

asentamiento, las aportaciones de ideas eficientes al ejerciCio del dominio, y 

así. Segundo, la herencia del poder en familias específicas. 

Las causas del ascenso del sitio están aún por aclararse, pero se 

han presentado varias hipótesis al respecto. Por ejemplo Sharer apunta que 

114 Forsyth, en Nalda. Enrique, "La ciudad maya", Los nll~l'llS, op.cit., p_IO-l. 



Mirador fue el sitio dominante de las tierras bajas mayas antes de Cristo, 

porque servía como un centro redistribuidor de mercancías y controlaba la 

ruta trans-Petén115
. 

Podemos decir que El Mirador fue la organización política paradigmático 

de la sociedad maya de las tierras bajas, porque sus particularidades de 

desarrollo incidieron más tarde en otros sitios como Tikal. Aunque 

desconozcamos sus características (como su ámbito de poder, el tipo de 

infiuencia que tuvo en las tierras donde reinaba, etc.), tampoco tenemos 

certeza de las causas de su florecimiento: pero sí sabemos de su progreso 

socio-político. 

Mientras tanto Uaxactún, un centenar de kilómetros al sur de El Mirador, 

ocupado después de los sitios de la cuenca inicia su despegue civilizatorio 

en poco tiempo, pero muy pOSiblemente con las retomando instituciones 

precedentes. 

Desde el siglo segundo a.e. sus expresiones plásticas son grandes 

masas arquitectónicas con enormes mascarones de estuco, Valdés dice: 

... Ios mascarones no sólo representan el inido del arte escultórico 
maya, sino también sugieren la cristalización del concepto del origen 
divino de las dinastías mayas, mediante la utilización de complejos 
símbolos religiosos cuya ideología concede legitimidad a su derecho a 
gobernar. 116 

Estos mascarones comunican la legitimidad del dominio del grupo en el 

poder con esculturas modeladas de 4 m. de alto, con el dios "bufón" como 

lo llama Schele, pero que otros nombran Bolom D· zacab dios del linaje 

gobernante, lo que muestra el afán de darle sustento a la administración 

pública. 

En Uaxactún hay un suceso arquitectónico vinculado con el poder que es 

la construcción de los conjuntos llamados Acrópolis117
, cuyo sentido no es el 

que su nombre indica, de ser el sitio del templo donde yacía la divinidad, 

11(; Escobedo y Vnldés, .. Arqut.'Ología de los mayas de las tierras bajas centrales", Los m'~llas, 1998, p.360. 
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sino donde se asienta el gobernante en un primer desdoblamiento entre 

poder divino y poder humano, que se puede identificar arquitectónicamente. 

Es decir la casa del gobernante, ya no es el templo, sino que tiene su propio 

edificio, sede de la administración pública, aunque sea él, quien oficie las 

ceremonias en el templo. La construcción de estos edifidos establece la 

distancia que se ha puesto entre gobernantes y gobernados; es decir la 

construcción de las acrópolis es definir e institucionalizar el poder en su 

aspecto secular, sumado al religioso, pero ya diferenciado. Es, además 

centralizarlo en una cabeza o varias cabezas. Todavía no hay estelas 

individualizadoras del poder. 

Ello sucede en el Grupo H, donde aparece el palacio abovedado más 

antiguo de Uaxactún, cuyo friso se adama con esculturas de estuco que 

representan dos personajes de cuerpo completo, además de dos caras 

antropomorfas viendo hacia abajo; los personajes representan dioses y las 

caras pOSiblemente ancestros. Los dioses parecen ser GIlI y GI 

respectivamente, el Jaguar-Sol del Inframundo o dios Solar y Venus. na 

En una de las sucesivas esculturas de mascarones modeladas se incluyó 

el símbolo Pop, representación de la estera o petate, asiento del poder; 

elemento de alusión a la capacidad de gObernar. 11
' 

En cuatro de las reconstrucciones posteriores a la tercera aparecen 

grandes mascarones, cargados de los símbolos iconográficos 

conceptualizadores del cosmos en sus tres niveles como la dimensión del 

inframundo, de la dimensión humana y de la dimensión sobrenatural, así 

como los símbolos del 'Witz', Montaña Sagrada y la 'Serpiente Visión' cuyo 

significado es el vínculo entre los seres humanos y sus antepasados. l20 

El desdoblamiento de las funciones administrativas y rituales, antes 

fundidas, y quizá no tan integradas y definidas, también se ve en los 

símbolos, antes descritos, que van a permanecer como la parte doctrinaria 

de la religión. 

II~ Valdés. Juan Antonio, "EI grupo H de lJaxactun: evidencia de un centro de poder durante el Preclásico", 

en "'·/t!moria.\' lIdll Coloquio !nrel'llaóollal dI! Mllyislas, V.1. CentTO de Estudios f\1ayas. UNAM. Mé:xico, 
I ')~9; p.604 
11'/ ¡hit/em. 
I~(J Ihidem, p.60ó. 
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Uaxactún también parece un estado temprano típico, ya sea dentro de la 

esfera de pOder de El Mirador, o si fue independiente por lo menos aliado a 

él, pero gran reinterprete de principios ya establecidos, aunque quizá no 

permanentes del todo. 

Tikal parece estar a la zaga del desarrollo político de sus vecinos 

norteños, porque hacia el Preclásico medio (1000 a.c. hasta 400 a.c.) es 

una pequeña aldea, en el área llamada de "Mundo Perdido", tal vez 

habitada por migrantes de la zona del río de la Pasión, mientras Nakbé ya 

es un estado temprano incipiente, por lo tanto muy posiblemente ya dotado 

de su ámbito de poder, es que si hay inicios de arquitectura pública."! 

En el Preclásico tardío la aldea se convierte en una villa y continua su 

camino imitando los patrones arquitectónicos de Uaxactún. En lo que se 

llama la "Acrópolis norte" se construye el edificio 5C-54 siguiendo las 

pautas de los edificios de Nakbé, El Mirador y Uaxactún, ornamentado por 

grandes mascarones; encarnaciones de deidades asociadas al poder. 

También son de ese entonces los edificios 1 y 2 de "Mundo Perdido" que 

posiblemente eran parte de conjuntos de "Conmemoración Astrónomica". 

Tikal entra al ámbito de las sociedades con una diferenciación social 

institucional, tradición ya característica de las sucesivas capitales del Petén. 

Ahí la autoridad está depositada en uno o unos cuantos. 

Asimismo la distinción entre grupos se mira en la activación del comercio, 

que no sólo importa bienes necesarios al trabajo cotidiano, como la 

obsidiana, sino también materiales de uso restringido a los que tenían poder 

para adquirirlos y autorización para usarlos, como las conchas y el jade. Así 

se nota el crecimiento de una élite promotora del comercio y redistribuye 

los bienes, así como de grupos de artesanos profesionalizados que trabajan 

estos materiales. 

Hay una economía basada en la producción de alimentos, con excedente 

en el ciclo agrícola, lo que permite a un grupo numeroso de personas 

dedicarse al trabaja arquitectónico de los edificios religiosos. 

;¡ Lapone, Juan Pedro y Juan Antonio Valdc::-, "Tikal y Uaxaclún en el prec1ásjco".lnstitulo de. 
'Ivesligaciones Antropológicas. UNAM, México. IIN3; p. 16 
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Los principios de la fe ya se han extendido. Por ejemplo el hecho de 

invertir una importante fuer2a de trabajo en la arquitectura ritual hace 

evidente la institucionalidad de la religión y su peso en el desarrollo del 

poder público. Lo mismo es demostrado en el hallazgo de decapitados y las 

ofrendas de piedras finas (importadas), mostrando un ritual concreto. 

Para Laporte Tikal era "un señorío incipiente'"" sin que sea claro qué 

entiende por ello. Lo que sí parece contundente es que no era eje de poder 

y que hasta su administración política debió verse en Uaxactún. 

Posiblemente haya sido un estado temprano incipiente, en el Preclásico 

asimilando todas las tradiciones precedentes, pero añadiendo otras en su 

transcurrir histórico. Este conjunto pondria las bases para cimentar el gran 

estado maya que después iba a predominar. 

calakmul es un sitio del Peté n mexicano habitado más tardíamente que 

la cuenca de El Mirador y el Petén guatemalteco, ya que va poblándose 

entre el 900 y 300 a.e. Aunque todavía el "Proyecto Arqueológico de la 

Biósfera de calakmul" no halla restos arquitectónicos de esta época puede 

ser que ya hubiera edificios públicos. Para el principio del primer milenio, en 

el Preclásico tardío (400 a.e. hasta 100 d.e.) es cuando se acelera el 

progreso material y político expreso en la construcción de las estructuras 

más voluminosas de toda la historia de calakmul. 123 Pocos son los datos 

para calibrar la complejidad de su organización política, aunque lo masivo 

de los edificios nos sugieren pensar en un estado temprano típico. Por otra 

parte, los vínculos de los materiales cerámicos aportan evidencias de su 

pertenencia a la esfera política de El Mirador. 

Hacia el este en dirección a la costa, en lo que hoyes Belice, hacia el 

1800 a.e., se ha descubierto un asentamiento del Preclásico temprano en 

el sitio de Cuello con arquitectura pOSiblemente ceremonial: platafomnas 

muy bajas con el suelo de barro apisonado y cocido. Hay entierros donde se 

nota el inicio de la costumbre como la defomnación craneana y el de colocar 

ofrendas de cerámica tipo 5wesy y de cuentas de jade. Hammond marca 

:: l Carrasco, Ramún, "Calakrnul. Campeche", en AI'lIIl/!ologia Mexicanll, Vol.lll, No, IR, Editorial Raices . 
• 1cxico, 1996:!1·n -
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este hallazgo como el más antiguo ejemplo de una piedra semipreciosa en 

el área maya a una distancia de 400 km de su fuente de origen natural. Por 

otro lado se han encontrado manos de metate y piedras de moler 

procedentes de las montañas mayas a 150 km de distancia. Ello significa el 

inicio del comercio de enlace entre las tierras bajas y las tierras bajas. '" 

La sedenterización en lo que hoyes Belice se expande en el Preclásico 

medio y aparecen los síntomas de ocupación, además de Cuello, y otros 

lugares como Barton Ramie, Nohoh Ek y Jenny Creek, donde además de la 

edificación de las habitaciones cotidianas se levantan edificios públicos de 

modesta factura y altura. Se inicia, en esta área, el uso de la obsidiana, 

proveniente de las tierras altas del sur del Guatemala. 

La parte central-este de las tierras bajas se encuentra ocupada por 

sociedades discretamente jerarquizadas; probablemente se pueda aplicar a 

ellas el concepto de 'gobierno minimal'. Este modelo es descrito por Lucy 

Mair como comunidades políticas integradas por un número limitado de 

miembros, poder político reducido a uno o a unos pocos, así como por 

debilidad de este poder y de la autoridad, o sea, aunque algunas decisiones 

fundamentales ya repiten acciones precedentes, hay mucha 

improvisación. l25 

Esta área no está desvinculada del resto, ya que hay una uniformidad en 

la cerámica que identifica patrones de intercambio muy ágiles. '26 

En la siguiente etapa, el Preclásico tardío (1000 a.c. hasta 400 a.c.), en 

el territorio que hoy ocupa Belice hay una alza demográfica importante, a la 

vez que varios sitios se adelantan a los demás, estableciéndose jerarquías 

de asentamientos de una graduación de rangos. Tal vez podamos decir que 

los distintos tipos de poblados mayas se definen en esta época en Belice: 

aldeas, villas y centros urbanos. 

La separación entre los grupos sociales se diversifica y los líderes 

políticos organizan a numerosos grupos de la pOblación para realizar 

espectaculares obras públicas. 

1:~ Hamlllond. Norman, AI/Cienl A-lava (,'ivili=aliofl, Rut~er~ 1 Jnivcrsitv Prcs~. New Jersey, 1'.)82: p. I 16. 
1:.' Balandier, AnJropoloj.:;{J Polílica'-1982; p.5J. ~ . 

I:¡; Blanton, 1!1.(r1., AllcÍt!1t1 Me.wN./fI/eric(l, 198\ :p. 184. 



El comercio sigue en actividad continua y iogra la profesionalización del 

trabajo a tal punto que se integran poblados en los cuales la mayoría de los 

habitantes se dedica al comercio. Otras poblaciones tienen especialidades 

en una producción como el beliceño Colhá, donde la labor de producción de 

objetos de obsidiana era tan cotidiana que los arqueólogos encontraron un 

depósito de 1.5 m' que contiene miles de esquirlas de obsidiana, esto 

representan una intensa producción, que, de acuerdo con cálculos llevó a 

creación de dos millones de instrumentos en el transcurso de varios siglos. 

Ello es importante, porque muestra claramente la existencia de un 

ámbito de dominio sobre áreas agrícolas que sustentan la vida de los 

centros de transformación de materias primas. Es el caso de Cerros en 

Belice, que era puerto de acopio de mercancías y redistribución al área 

maya. Las pruebas arqueológicas de esto son el hallazgo de muelles y 

cerámica con influencias de otras partes del área maya.127 Estos 

comerciantes reunían obsidiana, jade y otras piedras duras que 

reembarcaban al norte de Yucatán recibiendo por ellas algodón y cacao 

que introducían a las tierras altas. También comerciaban con objetos ya 

tallados y cerámica de tierras altas transportada a las tierras bajas. 

En Cerros el activo comercio también tuvo otra base económica, un buen 

exedente de producción agrícola, porque se han encontrado campos 

drenados que parecen haber sido usados para el cultivo, esto resulta en una 

agricultura intensiva que proporcionó sustento a los profesionales del 

comercio. 

Recogiendo tradiciones iconográficas anteriores originadas en Nakbé y El 

Mirador, en Cerros, en Lamanaí en Tikal y en Uaxactún hay construcciones 

decoradas con grandes mascarones de estuco. 

Schele interpreta estos edificios y la decoración que las exhiben como 

construcciones conmemorativas de lo que ella llama "invención del 

reinado" .128 Si bien su interpretación de la iconografía como representación 

del sol en su manifestación de jaguar y de venus encarnada en el 

gobernante parece convincente, es imposible decir que la institucionalidad 

¡ Sablon: Ihe Nl!1I' Archlll.!%gy (llId tht' Andeltl Maya, 1990 ,.p.115. 
( Schelc ~' Friedcl. A (orest (!{ KiIlK.';, 1990, p.-97. 
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del poder se "inventa", ya que más bien se trata de procesos históricos 

paulatinos, cuya sede no fue Cerros, sino fueron las culturas que las 

precedieron entre ellas la mocaya, la olmeca, la izapaña y la cultura de sus 

vecinos peteneros. 

Tomando como base su propia interpretación, más bien consideramos 

que se trata de publicitar el vínculo del poder sobrenatural con el profano 

en una línea sin cortes, en donde traspasa la energía del orden del universo, 

al mundo profano por medio del gobernante, ya que la epigrafista explica 

que el edificio y su decoración simbolizan el viaje del gobernante por el 

firmamento,''" esto sería el rito iniciático de ascenso al poder. 

Si bien es clara la institucionalidad del poder en este medio publicitario, 

hay una abstracción del gobemante asumiendo una parte divina, y ello era 

lo más valioso de comunicar a los ciudadanos, no su identidad individual 

como posteriormente fue. 

Quizá no tan adelantados como Nakbé y El Mirador políticamente debe 

tratarse de estados tempranos típicos, ello por la concentración de estos 

asentamientos, la movilización de fuerza de trabajo, los logros 

arquitectónicos y la actividad mercantil, son los rasgos de los centros 

urbanos del territorio actual de Belice, en auge en el Preclásico tardío como 

Cerros y Lamanai. 

Otro polo de desarrollo temprano fue la cuenca del río Copán en la 

frontera occidental del área maya. Su colonización data del Preclásico 

inferior, con fechas tan antiguas como 1400 a.c., pero en el Preclásico 

medio (1000 a. C. hasta 400 a.c.) es cuando asciende la población y los 

vestigios muestran sociedades más complejas externadas en los ajuares 

funerarios, donde se hallan130 signos de una diferenciación social 

importante. Aunque faltan datos arqueológicos, ello hace pensar en un 

estado temprano en gestación, estructurado para seguir su progreso; sin 

embargo; pasan siglós y siglos sin un avance significativo. En el Preclásico 

tardío (400 a.c. hasta 100 d.C.) Copán se queda a la zaga del resto de los 

estados mayas, ya ciertamente numerosos. ¿El auge de varias capitales 

1» lhiJem, p.114. 
L'O Agu~cia, R-ica;;ioJ";~/~iJ1:arle. CÚ;/I(:ill)' J¡II11S¡i(l. en ros ,"W,ÚJ.\', 1998; p";41. 
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políticas inhibiría su crecimiento? ¿La distancia con las recientemente 

eregidas capitales regionales no habrá penmitido el estímulo que significaron 

para las otras trayectorias histÓricas de los asentamientos' ¿No asimiló el 

impacto de las fonmaciones estatales que se dieron en la cultura olmeca, en 

la mocaya, en la de Izapa y en la maya petenera? En fin, al parecer la falta 

de estímulos externos parece haber sido el freno para su desarrollo 

Recordemos también que se encuentra en los límites de Mesoamérica, 

región donde no hubo crecimientos civilizatorios importantes, por lo menos 

en esta época. 

Otra trayectoria cultural en los orígenes de la civilización maya es aquella 

de la cuenca del Usumacinta, donde en el Preclásico medio hay 

asentamientos en sitios como Altar de Sacrificios y Ceibal, al parecer de 

colonización reciente. Como la cerámica Xe de este tiempo, está vinculada 

con las cerámicas más tempranas de la Chontalpa y con algunas de 

Chiapas, hay la sospecha de la llegada de colonizadores procedentes de 

cualquiera de estas dos áreas o de las dos, en diversos momentos. O sea, 

elementos importantes para su desarrollo fueron los contactos con culturas 

más avanzadas. 

En el Preclásico tardío las áreas de poblamiento se extienden a 

numerosos sitios como Yaxchilán en México y Aguateca o Punta de Chimino 

en Guatemala. Mientras tanto Ceibal y Altar de Sacrificios ya se muestran 

como sociedades estratificadas, con edificios ceremoniales y tumbas de élite 

con ajuares de objetos importados como jade, obsidiana y cerámica de lujo. 

Parecen estados tempranos incipientes, porque sus restos arqueológicos no 

muestran una arquitectura suntuaria, ni desarrollo de significación, más 

bien receptores de influencias que incidentes en otros desarrollos culturales. 

La península de Yucatán fue iniciándose en la vida aldeana en el 

Preclásico medio (1000 a.c. hasta 400 a.c.) con la fundación de pOblados a 

laoiillá de fuentes de agua permanentes como Komchén, Izamal, Ek Balam, 

Loltún, Ozibilchaltún, Chichén ltzá, Yaxuná, Maní, Chaccob, Aké, Sobolké 

(caucel) y Ucú en Yucatán, Xtampak, Ozibilnocac, Edzná, Becán, Xpuhil en 

campeche y Tiradero en Tabasco, que comparten con cierta homogeneidad 

la cerámica Mamón, 
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Los antecedentes arqueológicos más tempranos en Yucatán fueron el 

experimento con los cultivos como la calabaza y el fríjol en hacia el 

Preclásico temprano (1650 a.c.) y del maíz por el 850 a.c. 131 

Por lo tardío del desarrollo civilizatorio, con relación a la costa y a la 

depresión central de Chiapas, a la cuenca de El Mirador, a el Petén en 

Guatemala y a Belice, se considera que la península fue colonizada por 

pueblos ríbereños que labraban los suelos con una agricultura intensiva y 

que, por alguna causa se trasladaron al norte a residir en pequeñas 

comunidades para vivir de una agricultura extensiva de roza. m 

Practicaron el comercio con la importación de obsidiana, piedras 

volcánicas; unos productos procedentes a distancias mayores a 800 km. Su 

elemento básico para el intercambio era la sal.133 

Ball considera que los restos de estos asentamientos representan el nivel 

tribal segmentarío de organización social y -dice-

es así como yo caracterizaría la condición socio política de los mayas 
de las llanuras del Norte y la región central de Yucatán de los siglos 
VII a JII a.c."· 

Para él era una sociedad tribal igualitaria, sin embargo de acuerdo con 

nuestros parámetros no lo sería porque es evidente la existencia de un 

comercio organizado bastante activo, ya apuntado por Rathje. 135 

Me inclino más por el gobierno minimal, con los principios de la división 

jerárquica establecidos, y los rasgos que antes hemos señalado. 

El sostenimiento de la integración social tuvo algunos caminos diferentes 

en Yucatán, respecto del resto del área maya, porque al parecer ahí no 

conocían la escritura jeroglífica, cuando ésta se había extendido por el resto 

del área maya. 

1.11 Millet eamara, Luis, "l.os mayas de Ytu:atan. J~'lIfre /tn colinas y 1.'1 e,Hao ", An¡lIl.!olo}:íu A'!cxicalltl, 
\TO\. VII, No.3?, p.4 - 5. 
J~ Sharer, Robert. The Anden' Maya, Stanlord University Ilress. Calitornia.l994; p.llq, 
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El asentamiento más grande e importante de Yucatán, durante el 

Preclásico medio y tardío, fue Komchén, el cual poseyó arquitectura pública 

desde el comienzo de esta época. Durante el Preclásico tardío llegó a tener 

2 km de extensión y arquitectura ceremonial masiva, así como residencias 

de muy diversos rangos. Andrews ha calculado una población de 900 a 

1000 individuos, para ese momento. 

Por la arquitectura encontrada, parece que sus relaciones más estrechas 

fueron con los sitios de Belice como Cerros y Cuello, desde donde pudieron 

haber adquirido entre otros productos jades, por lo que son claros los 

ímpetus que tuvieron para el desarrollo del comercio. Según Rathje y 

Freidel fue el principal estímulo para el surgimiento del estado, opinión que 

se contraria a las de Sanders y Ball, quienes piensan que la responsabilidad 

del crecimiento socio-político está en las necesidades de proteger las tierras 

cultivables."6 

Su interpretación se basa en la teoría de la circunscripción ambiental de 

Carneiro, en ella postula que las poblaciones viven en áreas cultivables 

limitadas, donde el ascenso de la poblaCión conduce a la guerra resultando 

el sometimiento de grupos que se agregan al núcleo ganador. Las 

necesidades para lograr la defensa de las tierras productivas origina la 

organización estatal. 137 

Es posible ver a Komchén más como un estado temprano incipiente; 

alcanza esta integración política, entre otros factores, gracias al 

conocimiento de la extracción y comercialización de la sal, lo que muy 

pOSiblemente los habilitó para comprar alimentos de lugares contiguos y 

también objetos suntuarios de jadeíta procedentes de sitios alejados. El 

comercio pudo haber tenido más peso en su desarrollo que la 

circunscripción ambiental en la que se apoya Ball para su interpretación. 

Fue un sitio con 1,000 estructuraS que cubrió un territorio de 2 km', con 

edificios hasta 8 m de altura. 

16 Andrews V. Wyllys E .. "Ozibilchattun", Archaeolt~l'. sup/emelll Jel Honclhook f!fMiddJe Amaican 
'Idiall.\'. Editor General ViclOlÍa Reifler Bricker. Editoliadel Volumen Jeremy A. Sablon: Univcrsity 01' 
'exas, Austin. 1981: p.J2J. 
17 Camciro, Roben L., "Thc Reappraisal orlhe Role ofTechnology and Organizalion itlthe Origin of 
ivilization", Amt'rimll AlJliq/li¡y. Vol. .N, No.2, Sociely nI" American Archaeology, Sal! Lake. 1974; p.180. 



- - ---------------

Lo consideramos como un estado temprano incipiente en el sentido de 

una sociedad jerarquizada en rangos, con un jefe o varios, pero todavía sin 

delegaciones jerárquicas de poder, sino que las funciones gubernativas y 

religiosas están acaparadas y amalgamadas, generalmente en la mayoría de 

los jefes de linaje; así como la decisión y ejecución no estaban desdobladas 

delimitas, y no había un aparato burocrático. Sin embargo, tal vez no había 

una concentración importante de poder porque en estas sociedades 

tempranas los jefes de linaje todavía tienen mucha fuerza en la conducción 

de sus parientes y no dependencia de superiores, porque en general hay 

igualdad entre los jefes de linaje. En algunos estados tempranos incipientes 

hay una especialización local como en Komchén. La duración de este 

estado temprano incipiente fue bastante larga, fue de cinco O seis siglos, 

aproximadamente, porque declina hacia el 250 a.e. y el polo del desarrollo 

se traslada a Dzibilchaltún. 

Quizá el derrumbe de este sistema político se debía a no poder multiplicar 

sus vínculos interpolíticos, así como por no poder escindir el bloque del 

gobierno o porque este entró en crisis. Obviamente estas perturbaciones 

también tuvieron pisos de problemas económicos que no se pudieron 

resolver. 

La historia del arranque de la organización política del territorio 

campechano actual, corre paralela a la yucateca, es decir: desde el 

Preclásico medio hay aldeas de pueblos agricultores sedentarios en sitios 

como Edzná, Becán, Xpuhil y Dzibilnocac y después se dieron ahí 

florecimientos importantes, pero con peculiaridades que lo diferenciaran 

tanto de la península como del resto del área maya. 

En el Preclásico tardío se suceden eventos altamente significativos en 

este territorio como el desarrollo de la tecnología hidráulica y defensiva en 

Edzná¡ la edificación de un foso, un dique y una alta muralla de dos 

kilómetros de extensión en Becán. Ello muestra una centralización del 

poder, sin comparación con el resto de la península yucateca y 

posiblemente tampoco con el resto del área maya, por ser más acentuada. 

La existencia de grandes tensiones, resueltas por medio de la guerra, 

~ entre la 100 a.e. hasta el 250 d.e., se presenta después de la declinación 
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de muchos sitios Preclásicos como Nakbé, El Mirador, Cerros, Komchén y 

hasta los de la costa de Chiapas y Guatemala, donde sitios como lzapa son 

despoblados. Estas postraciones culturales son ilustrativas de tensiones a 

todo lo largo del área. 

Webster, con sus estudios en Becán, defendió la idea de que el motor 

primero del florecimiento maya era la guerra;'38 pero el territorio es muy 

grande, y hubo muchos procesos civilizatorios ciertamente muy semejantes, 

pero también a la vez peculiares. De esto resulta no viable una hipótesis 

unilateral de los fenómenos sociales, tan complejos como es el florecimiento 

maya. Por ejemplo, uno de los hechos para discutir la hipótesis de Webster 

es el reconocer el área maya como territorio de muchos florecimientos, 

varios de ellos muy tempranos como el de Nakbé y EL Mirador, es decir 

antes de haberse construido el foso de Becán. Asimismo sin negar la guerra 

como un fenómeno frecuente en los estados tempranos, de acuerdo con 

todo lo visto anteriormente, no parece haber sido permanente en la 

actividad cotidiana de los mayas, ni la llave de su crecimiento. Acaso 

Webster también se ve influenciado por carneiro, antropólogo cuyas ideas 

penetraron en el pensamiento de los mesoamericanistas. 

Edzná es otro caso peculiar de crecimiento, ya que para el Preclásico 

tardío (400 a.e. hasta 100 d.e.) realiza una obra hidráulica sin parangón en 

el área maya y tal vez tampoco en el resto de Mesoamérica. Más de 12 km 

de canales irrigaban campos para la agricultura intensiva y para drenar 

agua hacia vasos de represas. El sistema hidráulico podía contener 220 mil 

metros cúbicos de agua. En Edzná el manejo del agua tal vez deba tomarse 

en cuenta como un factor importante de la integración estado temprano 

típico desde antes de Cristo. 

Por todo lo anterior, la mayor y más compleja integración política de 

toda la península yucateca se encuentra en estos dos sitios -Becán y Edzná

donde la centralización del poder es obvia, la división del trabajo bien 

establecida y eficiente, la estratificación social claramente delineada. Las 

comunidades estaban en movimiento por convicciones religiosas cuyas 

~ SahlolT. Jercmy A.. 171t! 1/('11' Archaeoh,~ (1Iu} Il1t' Ancit'1JI M{~I'(I. 19QO; p.8(' 
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expresiones de los principios teológicos no son modestas sino ostensibles, 

monumentales, impactantes, apabulladoras, en algunos sitios más dirigidos 

a la emoción que a la información. Esto manifiesta un ngido control de la 

comunidad con formas ritual izadas. 

En suma, con base en una muestra limitada de las trayectorias de los 

pueblos del Preclásico medio y tardío, el área maya transcurrió por varias 

historias distintas, pero muestran el nacimiento del estado entre los maya, 

con ciertos rasgos que debemos destacar. Primero no fue un proceso 

uniforme; aunque el área Inaya lleva un ritmo general de desarrollo, cada 

sitio tiene su propia trayectoria histórica y rasgos individuales en su 

crecimiento, así como causas diversas del impulso creador del estado. 

Segundo, se observa el hecho de que los niveles de complejidad 

económica y socio-políticas son muy diversos y sobre todo de muchos 

rangos. Los lugares mencionados son puntos focales del desarrollo, pero en 

otros sitios del área maya la organización era más simple, por ejemplo, en 

la cuenca del Río de la Pasión sólo hay testimonio de la existencia de 

pequeñas villas autónomas y de pequeñísimos estados en gestación.'J9 

Tercero, el surgimiento de los estados tempranos típicos es una 

consecuencia de diversos factores que fungen con diversos pesos 

específicos en las mayores integraciones socio-políticas: en toda el área 

maya hay un aumento de la población, pero las tazas de crecimiento 

presentan diferencias entre un sitio y otro. El alza demográfica, entre otras 

causas, llevó a la búsqueda de tierras cultivables y a la disputa por ellas; la 

competencia entre entidades políticas mayores auspició la organización y la 

centralización políticas y el surgimiento de una dirección de élite. 

Cuarto hay lugares en el área maya, como la cuenca del El Mirador, 

donde las bondades del medio ambiente captaron agregados de poblaCión 

importantes que al unirse desarrollan sistemas de gobierno complejos. 

y Malhews, Peler y Gordon W¡!ley, "I)'ehistorics poJilit"s ofthe Pasion rcgion". Culbcrt. Palrick, Classil.' 
hl)'tl l'oJitical Hisrory. 1991; p. 53. 
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En ciertos sitios los incrementos tecnológicos muy posiblemente como 

respuesta a urgentes necesidades, en los poblados como Becán y Edzná, 

deben valorarse como importantes más que en otros asentamientos, 

En otros terrenos como Belice, la activación comercial, tal vez fue un 

elemento destacado en el crecimiento político de los sitios. 

Los viajes de influencias también deben ser tomados en' cuenta en la 

ponderación de los rangos de complejización de las formas de gobierno de 

las sociedades mayas, Tikal puede ser un buen ejemplo de recopilación de 

tradiciones anteriores. 

Todo esto desautoriza la idea sobre la cultura maya como creadora de 

estados y de civilización hasta después de varios siglos de la era cristiana. 

Podemos decir que el primer estado en el área maya se integró entre el 700 

y 400 a.c., cuando la cultura griega estaba en su plenitud y los pequeños 

estados guerreros de la dinastía Zhou estaban en plena fase de pugnas. 
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ANTECEDENTES 

Por todo lo desarrollado en la segunda parte es evidente el nacimiento del 

estado tan temprano como el Preclásico temprano (2000 a.c. a 1000 a. C.), su 

progreso en el Preclásico medio (1000 a.c., a 400 a.C) y su multiplicación en el 

Preclásico tardío (400 a.c. a 300 d.C.) y no es un hecho de la época Clásica 

como la mayoría de los prehispanistas lo había sostenido. 
Tampoco hay una línea evolutiva monofocal en Mesoamérica que llevó a las 

sociedades a partir de un sólo polo de desarrollo prístino, creador de las 

organizaciones políticas complejas hasta la f 

undación de estados, consecuencia directa de aquella. Se trata de varias 

estirpes étnicas y en distintos medios geográficos, simultáneamente, y en 

interacciones locales, regionales o interregionales, por muy diversos estímulos, 

lograron la organización política estatal como: los pueblos del Altiplano de 

México, los de los Valles Centrales de Oaxaca, los de la costa de Chiapas y 

Guatemala y los de la costa del Golfo de Veracruz y de Tabasco, así como los 

del área maya. 

La mayoría de estos estados tuvieron una vida corta, de unos cuantos 

siglos; su perfil cultural conjuntaba todos los rasgos de la organización política 

típicamente mesoamericana: estados con cierto grado de urbanismo, con 

gobiernos religiosos centralizados, con separación social marcada y, más allá 

de la bipolaridad, con una división y especialización laborales y sobre todo una 

acentuación de esfuerzos por legitimar el poder por medio de obras materiales 

públicas monumentales por sus dimensiones y cualidades estéticas. 

Durante la época Clásica, entre el 300 y 900 d.C., los cambios culturales van 

a consistir en la reformulación de las estructuras políticas fundadas durante el 

Preclásico, es decir se repiten los rasgos de la organización social ya existentes 

en Mesoamérica; pero ahora las instituciones estatales se hallan multiplicadas, 

dominan densidades de población más altas y en número, complejidad y 

concentración del poder. Además el sometimiento de los linajes ante instancias 

superiores se vuelve más ostensible. 
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Un nivel cimero de civilización fue alcanzado por diversas etnias, esto es: 

lograron desarrollar la vida urbana concentrando una alta demografía de 

población; integraron verdaderas ciudades, multiplicaron la arquitectura 

monumental; crearon un arte sofisticado de numerosas formas metafóricas; 

desarrollaron una escritura - algunas- y acumularon conocimientos científicos: 

todo ello como resultado de una interacción provechosa con el medio 

ambiente, traducida en una economía que les daba suficiencia alimentaria y les 

dejaba también sobrantes; un acentuado desarrollo artesanal, una 

jerarquización social múltiple y la fundación y expansión de ágiles rutas 

comerciales, así como sistemas ideológicos convincentes y penetrantes. Esto lo 

lograron con procesos de autogestión, y al mismo tiempo con la adquisición, 

selección y transformación de tradiciones de pueblos antecesores. Hay una 

interactividad de viajes de influencias entre las diversas estirpes étnicas. A todo 

lo anterior se añade la interacción entre sociedad y naturaleza. 

Su desarrollo político tuvo unas cracterísticas de rasgos compartidos aunque 

las peculiaridades culturales hacen de Mesoamerica una pluralidad de sistemas 

de organización política, más de matices que de esencias. 

De entre las diversas culturas en auge, la civilización urbana más 

desarrollada y que incidió en forma trascendental en las civilizaciones paralelas 

y posteriores, fue la teotihuacana. Su sede: Teotihuacán, llegó a tener más de 

veinte kilómetros cuadrados y logró concentrar más de 100,000 habitantes. 1 En 

I Realmente este en uno de muchos calculos de población que se han hecho, los mismos arqueólogos que 
panióparon en el proyecto "Teotihuacan Mapping Proyeet", René Millón, Bruce Drew;tt y George Cowgill 
propusieron diversas cantidades a través del tiempo. Y este es uno de los más aceptados Millon llegó a 
proponer que durante el auge tcotihuacano el Altiplano de México albergó entre 300,000 y 500.000. personas. 
Millon, René "Teotihuacan: C¡ly, Slate. and Civilization". Supplemen' lo ¡he Ha"dhook (~f Mtddle American 
I"aium", Vol.I. ArchaeoloKY. Ulliversity ofTexas, Press. Austin, 1981; p.228. En 1982 apuntó que el número 
de pobladores era de más de 85,000 considerando muy alta la cifra de 100,000, Millon, "Teotihuacan Sludics· 
FnHIl 1950 lo 1990 and Bdong, Art. IdeoloJO', alld lile Cily qf Teoti/llIacan, A SymposiuT1I al IJllmharloll 
()ak.\", Ed Janet Catherine Berl0, Dumbarton Oaks Rcsearch Lihrary. Whashington, 1993: p.381 En un arliclll(l 
publicado un afi.o antes escribió que el número de habitantes ascendía a 125,000. "The Place Where Time 
Segan. An Archaeologisl's Inlerpretalion o{Whal Happened in Teotihuacan History", Ar¡'From ¡J/(, Ci~l' (!f Ihe 
(;od.\", Ed Kathleen Bems y Esther Pasztory. Thames and Hudson. The Fine Arts Musellms of San Francisco, 
1993; p.17. 
Por su parte Sandcrs, desde 1965 propuso este número de 100,000 habilantes para su má.,ima ocupación 
~;Hlders, \Villiams, lhe ('lIlll1m/I~l.:(}logy (llhe reoll/macan Vl1l1ey, A /'re/imbUlry Hepor, {~f fhe UeSIIIIs (!f 
'Ik' I"l.'olillllm.:all I'alle.\" 1'1"I!it'/, Deparment ofSociology and Anlhropology. Thc Pennsylvania Stalc University, 
Jennsylvania, ¡Q65, 1'.204. Para el año 2000 CowgiIJ sigue sosteniendo ese número de habitantes en su época 
it~ mayor augc. Cowgill, (;eorges. "Civilization of thc C~nlral Mcxico Highlands". 11It; Na/h'!' l'e0l'le (~r Ihe 
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su época de auge (600 d.C.) fue la séptima ciudad en el mundo en tamaño y 

por la concentración demográfica. 2 

Teotihuacán se ubicó en un sitio estratégico, por Ser cruce de dos caminos; 

el que comunicaba con la cuenca de México y el que llevaba a la costa del 

Golfo, y con puntos intermedios como los valles de Puebla-Tlaxcala. Además 

tuvo un ámbito físico favorable; en el noreste del Valle del México, en medio de 

recursos naturales como agua, sal, madera y diversos tipos de piedras como la 

obsldiana, el tezontle, basalto, y toba; disponibles para la explotación. En la 

cercanía hubo sistemas lacustres de gran riqueza, como el lago de Texcoco, 

aprovechables para la caza de especies como el venado, la tortuga y diversos 

tipos de aves, así como para la pesca. Todo esto dotó a Teotihuacán de 

facilidades para el desarrollo humano y para el crecimiento cultural. 

Sus inicios se remontan a los últimos siglos antes de la era cristiana cuando 

asentamientos dispersos en los cerros de los alrededores del valle crecieron 

demográficamente en forma significativa. Desde la perspectiva de la ecología 

cultural de Sanders, entendida como el sistema de interacción entre cultura y 

ambiente físico y biológico', se describe el panorama político de la fase 

Tezoyuca (200 a.c.), en la forma siguiente: 

One might interpret the situations in terms of small warring states 
competing for the control of plain. Following this interpretation, Ihe 
Tezoyuca sites were the centers of such states and were tiny towns with 
popultion of rulers, part-time farrners, and craftsmen. 4 

He puesto esta cita textual, en inglés, porque extraña el hecho de que 

considera como "estados" a estas pequeñas formaciones políticas, que en su 

libro clásico Mesoamerica. The evolution of a civilization, considera como "tiny 

chiefdoms"'. 

Tal vez, ello se deba a que en el primer informe sobre la ecología cultural en 

Teotihuacan todavía no aplicaba el esquema de Service. 

~mericas. Vol. 11, Me,o;oamaica. Pan 1, Ed. Richard W. Adallls y Murdo Madeod, Camhridge Universi'y 
)rcss. Cambridge. 2000; p.280 
Millon, René, "Tcotihuacan", Sóem(fic American, Vo1.216. NO,h, junio de 1967: p.3 S. 
Sandcrs. nlt' Cultural ¡';co!OKY (?f ¡hl! l'eolih/l(lClllI I 'tllf!!.I', A j'rl'limillmy U<!f'Orl (!( fht' rt'su/rs {!( 'ht' 

f¡'fl/illlfllCtln ¡ 'al/ey I'nHecl. 1965; p.l. 
¡hit/en/, p.:!02. 
Sanders. ¡~/rJ.Wl(lmericll, 196X; p. 14 1. 
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Sanders vincula el progreso de estas entidades políticas a un incipiente 

desarrollo de la agricultura hidráulica y una simbiosis entre la planicie y las 

pendientes de las estribaciones de los montes.6 

Considera los poblados ubicados en lugares defensivos, porque estaban en 

los cerros circunvecinos, donde después se fundó Teotihuacán, cerros 

separados de las villas agrícolas que los rodeaban, pero que tal vez eran sus 

proveedoras de alimentos. 

Su construcción en terrenos elevados pudo tener un sentido defensivo por 

tensiones entre los grupos dedicados, tal vez, al acaparamiento de materias 

primas o por la llegada de migraciones, pero luego se daría una convergencia 

de intereses, en la línea de pensamiento de Sanders. 

Sus edificios son la primera arquitectura ceremonial del valle de Teotihuacán 

y, de acuerdo con con el mismo arqueólogo, son los primeros síntomas de 

entidades políticas supracomunitarias. Se da la salvedad de que ninguno se 

localiza en lo que posteriormente va a ser la parte monumental de 

Teotihuacán. 

No hay manera de probar el papel que jugo el manejo del agua en estas 

tempranas etapas, y menos su función causal en el progreso de las 

instituciones de gobierno complejas; el hecho es que ya nos encontremos ante 

formaciones políticas desarrolladas con ciertos territorios sujetos a una 

soberanía, coexistentes con otras formas de organización política, de la misma 

naturaleza. 

La importancia que Sanders y otros autores le dan a la actividad guerrera, 

parece no contar con evidendas claras para valorar su papel. Esta 

consideración tal vez se derive del pensamiento de Carneiro, de la 

circunscripción ambiental y las disputas guerreras por los espacios con recursos 

aprovechables. 7 Esta actividad bélica, si la hubo, puede atribuirse más bien a la 

disputa por el dominio de recursos materiales que pueden rendir beneficios o 

de fuerza de trabajo, en el mismo valle y en sus alnededores cercanos. 

En los parámetros del modelo de Claessen y Skalník nos encontramos con 

estados tempranos en gestación, o incipientes, paralelos con otros semejantes 

lo /hitkm. p.202. 
7 (:ameiro, "Thc Thcory 01' fhe Origin 01' Ihe Slalc", /lit' I'It'lISIIH'S (m Anfhmp(l/ogy, 19SJ; p_..JO~~;:'. 
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en el resto de la cuenca de México. Algunos atribuyen el desarrollo de la 

institucionalidad del poder a la competencia en la explotación de recursos y por 

el dominio de los sitios, y ven en este juego a "estados precedentes", como 

Cuicuilco· Sin embargo, lo distante de su ubicación y la riqueza de ambos 

entornos, expone esta hipótesis a dudas. 

Más bien, creo que podemos pensar, al respecto, en la autogestión de las 

instituciones políticas en las comunidades en el valle de Teotihuacán, en la que 

también influya la imitación de formas de gobierno precedentes semejantes, de 

otros estados tempranos de aquella fase, ejemplificados en Cuicuilco, Ticomán 

y Tlapacoya. Además podemos pensar en otros factores de orden físico y 

social, entre los que tienen parte medular como variable motora las bondades 

del medio ambiente, las cuales propician el aumento de la población y su 

agregación por acuerdos, alianzas o en desigualdad en distintos gredas con los 

ya establecidos, en el sentido de juntar aldeas contiguas con cierta 

independencia que van reduciendo su autonomía, aceptando sujeción a villas 

más poderosas. Otro elemento estimulante del progreso, pero con mucho 

menos incidencia que el medio ambiente, consiste en deseos de la población 

que solicitan productos nuevos que satisfagan crecientes necesidades, porque 

la vida social se hace más compleja y requiere mayores satisfactores. Ello 

propicia la búsqueda de obtener esas novedades, ya sea inventadas o imitadas. 

La capaz explotación del entorno físico y la producción de novedades, obliga 

a implementar medios eficientes de redistribución de los bienes, alientos de 

mucho peso para la búsqueda de nuevas alternativas pare ejercer el gobierno, 

de uno población más numerosa. En el caso específico de T eotihuacán pudo 

ser el desarrollo de la producción no-agrícola y el comercio regional 9 Uno de 

los puntales de esta producción fue la explotación de la obsidiana, su 

manufactura y su comercialización, ya que en esta época, (Tezoyuca 200 a.c.), 

hay talleres como Tepeapulco que posiblemente fueron dominados por alguno 

Sarmiento. Grisclda, "La creación de los primeros centros de poder", }/úloria al/liK"o de México. V.I /~'I 
.!t;xúv dlltiXIIO. SIIS áro!os cullllrllll!s, los ori}!t!lIt'S y 1'1 !/(),.i:OIlIIf I'redúsh"o. (C()ordinadore~: Lind<l 
.tanzanilla y LcollaTdo Lópcz LlIján, INAH, UNAM, Miguel Angcll'orrúa, México, 1994; p.:!?:? 
Charlton, Thornas, "Tcotihuacan. Tepl!apulco. alld Obsidian Exploi¡¡¡tion". Sóel/('t!. Vol. 200, NlUll.4J47. 

\Illcrican Associationl(x Ihe Advancemcnt ofSciencc, Washington, 197H; p.12J-l. 
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de los asentamientos preeminentes en el momento. 10 Por tanto, la explotación 

de la obsidiana toma una de las partes capitales en el progreso teotihuacano. 

Pero además hay factores externos, impulsores del crecimiento, como la 

existencia de competencias de muy diversa índole, entre ellos: la explotación 

de yacimientos de distintos materiales o el dominio de rutas comerciales y la 

disputa de grupos humanos para manejar una más numerosa fuerza de 

trabajo y hasta la captación e incremento de las necesidades de otros para 

obtener consumidores. 

El panorama al final de la fase Cuaunalán (500 hasta 150 a.e.) era de estos 

pequeños estados en gestación con poblaciones entre 1000 y 2000 habitantes, 

en el somontano o en la cumbre de los cerros, en terrenos rodeados de 

manantiales donde pudieron haberse construído chinampas. 

Desde un punto de vista no absorto en el evolucionismo, hablar de estados 

en estas etapas del desarrollo político en el valle de Teotihuacán, no implica 

marginar del ejercicio del gobierno a los linajes, núcleos sociales con papel 

preponderante en el desarrollo de la sociedad antigua. Para estas etapas debió 

haber uno o varios linajes líderes, es decir el o los más progresistas, 

producciendo atracción de otros que llegan a agregarse en situación de 

acuerdo pro de dominio, que pudo ser de diversas magnitudes. En estos 

tiempos los linajes tenían parte medular en el gobierno del asentamiento más 

grande y avanzado, tanto como en los nucleos pequeños, aunque con diversas 

maneras de ejercicio del poder. 

LA HISTORIA POLfTlCA TEMPRANA 

En la fase Patiachique (150 a.e. hasta O a.C), el panorama político es más o 

menos semejante, pero con un aumento significativo de la población en 

determinado sitios del valle, creciendo sobre todo un asentamiento de la parte 

plana en el cuadrante noroeste: Oztoyahualco," a mil metros al oeste de la 

pirámide de la Luna, que va a comenzar a integrar y a organizar la población 

circunvencina con un referente sagrado cercano: una cueva. Había superado el 

Ihidelll, p. 12:15. 
i\lanzanilla, "La zona del Altiplano Central en el Clasico", !-lis/ur¡a oI11i};lI11 de MJx;c(J .. , Vol. IL El 
rizonlC Ctasico. '995: p. 156. 
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rango de aldea y de villa y ya era un pueblo, con más de 5,000 habitantes. Por 

su númerO de habitantes es obvio que se trata de un estado temprano en 

gestación, asimismo por el impulso para lograr alianzas o cometer a las aldeas 

y villas vecinas. 

Para Millón toda la historia teotihuacana principia en la cueva, como parte 

del impulso espiritual de crecimiento, donde también hay un asentamiento en 

progreso, porque en Mesoamérica fueron las cuevas los sitios de origen de la 

vida". Esta oquedad era el elemento sagrado por exelencia, de la superficie 

que habitaban diversos pueblvs, porque como dice Guénon, citado por de la 

Garza, el valor simbólico de la caverna es la entrada al inframundo, principio 

femenino y pasivo. Y precisamente ahí se tendría que fincar la pirámide más 

alta y masiva porque simboliza la montaña que representa, a su vez, la 

elevación al cielo que arranca desde un cuadrado asentado en la tierra y qye 

asciende hasta alcanzar la unidad celeste. 13 

Por otro lado, el sitio del crecimiento poblacional más intenso no fue ahí, 

sino en la parte noroccidental, de tal manera que Oztoyahualco pudo ser el 

imán material y la cueva el imán espiritual, ambos dispensadores de bienes. 

Se reconoce que nos encontramos ante varios estados tempranos en 

gestación en competencia" por ubicarse en zonas productivas y desde donde 

atrajerán fuerza de trabajo de asentamientos menores, para Manzanilla fueron 

tres y para Blanton cuatro. 15 En estos sitios se construyen templos y 

constnucciones habitacionales. 

La competencia era por el dominio de la fuentes de agua, de la mina de 

obsidiana más cercana, la de Otumba y por el dominio de la cueva, elemento 

espiritual de gran valía, así como por el dominio de pOblados por la fuerza de 

trabajo que aportaban. 

Millon, "The Place Wherc Time Began .... ", An/rollllhe Ci~)) (!{Ihe (;ods, 199J; p.13. 
Guenon. Rene, .\'ímholo.\"flllldamemall!s de Ja ciellcia sagrada. Bucnos Aires, Eudcha. 1969; p.222., en 

lrZa, Mercedes de la, Nos/ros de lo SagmJo .'f/ el A·fllndo !v/aya. !'aidá.\", Facultad de Filosotia y LClrils, 

~AM. Mexico, 1998; p.30<11 
Blanton, el al., Andenl Afes(!amerh"u .. 19H I ,p.128 

Manzanilla. "La zona del AltiplHIlO Ccl11ral cn el Clasic(l". llis/orlll "f/'igua de México .... Vol. 11. El 
,ri7.0ntc Clásico. 1995: p.156. 
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En la fase Patlachique (150 a.c. hasta O a.c.) el ascenso de la población 

resultó de migraciones pOSiblemente originadas en la península de Ixtapalapa, 

que para ese entonces muestra un descenso demográfico importante, así como 

de CUicuilco, que sufría los derrames de lava del Xitle, además, y de otras 

poblaciones de la cuenca que también estuvieron expuestas a alteraciones 

volcánicas, como las del Popocatépetl. '6 Esta inyección de pobladores y su 

propio desarrollo interno, lo más cerca posible de la intensidad sagrada, las 

fueron uniendo por una convergencia de intereses, por alianza o dominio, para 

que, al iniciar la era Cristiana, ya fuera un todo organizado de más de cuatro 

kilómetros cuadrados de extensión. 17 Las migraciones externas, y sobre todo 

extranjeras, generalmente propician una jerarquización social más 

pronunciada, porque los recién llegados deben someterse a los linajes ya 

consolidados en el territorio, o llegar a alianzas con ventajas para el linaje elite, 

y quizá desventajas para la población común. 

En términos del modelo de Claessen y Skalník nos encontraríamos ante un 

estado temprano típico donde, de acuerdo con los rasgos que postulan los 

lazos de linaje, están contrabalanceados por los territoriales. Ahí la 

competencia, el nombramiento o la selección para el oficio están balanceados 

con el principio del oficio hereditario, donde los oficiales con linaje menor y los 

detentadores de título comenzaban a jugar un papel de liderazgo en la 

administración del gobierno y donde los lazos de redistribución y reciprocidad 

todavía dominaban las relaciones entre lo estratos sociales. 18 Tal vez en este 

esquema se mantiene el estado teotihuacano a través de su desarrollo 

posterior y más adelante, cuando· narraremos su plenitud trataremos de 

exponer una proposición sobre su articulación. 

En el primer siglo de la era cristiana, la época llamada por los arqueólogos 

fase Tzacualli (1 hasta 100 d.C.), las migraciones continuaron atraídas por 

desarrollos importantes de las aldeas y villas del valle de Teotihuacán y por el 

hechizo del punto de concentración sagrada que era la cueva, origen del 

, Gonzálcz Quintero, Lauro, "Visión histórico-ecológica de la porción Auslml de la cuenca del valle de 
1éxico. durante los últimos 40,000 8110s" (Tesis doctoral) en Angulo. Jorge, "Aspectos de su cultura a lnlves 

t! su expresion piCtórica", l.il pi"/IIra lfIura!l'rchispúuic(/, V. I 'Ji!(JfiJ¡/lOCÚIl, TlI F . .\'III"io.\". Coordillad()I'i! 
("alfiz de la Fuente. Instituto de Investigaciones Estética. UNAM. Mexil':o, 19%: p.163. 
Ihilkm, Fol. 1, p.S9. 
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mundo, el tiempo y el cosmos. Para Manzanilla es el crecimiento inicial del 

desarrollo urbano, en aquella villa del noroeste llamada Oztoyahualco, como ya 

habíamos apuntado. 19 

Este desarrollo ha sido explicado de varias maneras, pero creo que ningún 

modelo comprende toda la suma de variables que incidieron en su desarrollo, 

quizá de una manera desigual, pero todas retroalimentándose mutuamente; de 

todos modos, aunque algunas de las interpretaciones sean parciales y 

reduccionistas, dan luces al respecto porque investigan aspectos novedosos 

que su enfoque les ayuca a buscar. 

Unos extremos a los que podemos aludir son la ecología cultural de Sanders 

de 1964 y el voluntarismo de Millon de 1993. 

William Sanders en los resultados de su significativo proyecto en el valle de 

Teotihuacán, desde sus primeras apreciaciones acerca del desarrollo de esta 

ciudad de la fase Tzacualli, propone que una explosión demográfica haya 

contribuido a la unión de la población del valle en una sola comunidad. 

Hipotéticamente vincula este evento con cambios climáticos que incrementaron 

la sequía, que a su vez estimuló la expansión de la agricultura hidráulica en las 

partes bajas del valle. 2O En su libro general Mesoamerica. The Eva/utian af a 

Civilizatian, escrito con Barbara Price, se inclina más por la presión demográfica 

como causa del nacimiento de la civilización y del estado, en un enfoque en 

que la presencia del pensamiento de cameiro es innegable. Pero para estos 

primeros siglos de la fundación teotihuacana considera que se trata de un 

cacicazgo, de acuerdo a los postulados de Service y Fried. 21 

Pero explica: 

nosotros citamos tres procesos básicos, los cuales tienen un mayor rol 
en la evolución de las sociedades del Nuevo Mundo: crecimiento de 
población, competencia y cooperación .... El crecimiento de la población 
puede ser considerad el primer proceso en las redes de causa-efecto, 
con competencia y cooperación como procesos derivados. 22 

: Claessen y Skalnik, AmriJl'olo).[ía l'oJilica, 1978; p.23. 
, r-.,·tanzanilla. "La zona del Altiplano Central en el Clásico", lIi.\"/o,.io tIIa/XlltI de México.., Vol. 11. El 
LlrizonteCJásico,19!)5;p.15ú. 
I Sanders, ¡lit' Cultural I:Ú1IoKY f?llhe teolilwaca/l Valle.\'. A Pl'dimillw:v U('!/o(W! (!f lile rl!sulls I~r Ihe 
['OfiJmClculI ¡"ul/e)' Pn?;¡>C1, 1965; p. 195 
S¡¡nders, Meso(Jmt',.¡ca. !WiH: p.42 
Sanders, Jl/l' eU/lllml 1~·colo)...'V (!í ,111..' ¡i.'o/ilwaclIN Fal/(\". A J'relimilllll)' He/'on f!llhe reslIlIs (!( (ht' 

:'otilllloL't1ll Valle), l'n!it'CI, 1965; p.203. 
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Estas dos posiciones han sido discutidas largamente, la primera por no 

encontrar las evidencias arqueólogicas de un desarrollo hidráulico importante. 

Cowgill apunta que no se puede reaccionar negativamente contra los modelos 

hidráulicos, porque se pueden suponer arreglos sociales acordados en conexión 

con sistemas de canales, facilitando desarrollos posteriores, sin embargo 

sostiene que el desarrollo de Teotihuacán tiene tales dimensiones, que es difícil 

suponer su origen en el impacto social de los canales de irrigación.23 

Con relación a la cuestión de la presión demográfica, ésta ha sido puesta en 

duda por Brumfield con estudios del medio ambiente, arqueológicos y 

estadisticos. 24 

ARené Millon, los estudios teotihuacanos deben mucho porque encabezó en 

los años sesentas, uno de los más ambiciosos proyectos de investigación de 

Teotihuacán: "The Teotihuacan Mapping Project", por medio del cual se tuvo la 

imagen física de la ciudad en forma diacrónica, por tanto contamos, a partir de 

entonces, con una nueva visión de los diversos tiempos de su devenir histórico 

y, con una nueva cronología, por citar algunas de sus contribuciones. Muy 

aparte en los últimos tiempos se ha convertido en el defensor de una 

interpretación voluntarista, en el sentido de que el hombre sea el centro de los 

cambios sociales, institucionales y políticos, y no de una manera genérica, sino 

por los actos individuales de líderes carismáticos. En sus interpretaciones se 

ven rasgos del despotismo oriental. 

Apunta su visión del año 100 d.C. (es decir en la fase Tzacuall), como la de 

una época en que gobernó un soberano con la capacidad y el don de ser 

obedecido, quien concentró la población en la ciudad y dirigió la construcción 

de una avenida relacionando la cueva y la montaña sagrada. 25 

Una cita de Millon en este sentido es: 

Los lideres teotihuacanos encabezados por un poderoso, y tal vez 
carismático gobernante, decidieron poner a Teotihuacan en el mapa de 
golpe. Ellos exhaltaban la importancia de la cueva y se relacionaban con 
la principal deidad con un programa de construcción monumental, que 

Cowill, Gcorge. wroward a Polítical Hislory ol' Teolíhuacan", lde%K)' ami /'re..( 'o/umhial1 CÍI'jfi=arions, 
d. Anhuf A Oemarest y GeollTey W. Conrad, Sehool 01' American Research Advanced Seminar Series, 
chool of American Rcsearch llress, Santa Fe. Nuevo México. 1992; p.9!. 

Brumticls, Elizabelh. "Regional Growth in Ihe Easlern Valley 01' Mexico: A Test 01' Ihe "Population 
ressure" Hypothesis, en Flannery. Kcnt. lhe 1,:tlr~\'Mt:s(H.lfm:ricall Villu~t!, 1976; p.2J5,248. 
Millon, "Teotihuacan Sludics ... " Arl. Ide%gl'. aud 'he Ci~)' (!f 1(~oljh/(at:a". 1993; p.3í':4 



conmemorara el significado de la cueva y que dramatizara el poder de 
los líderes. 26 
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Para este autor el proceso del nacimiento del estado teotihuacano no fue la 

institucionalización de las tradiciones de unos pequeños poblados tempranos, 

como nosotros hemos considerado, sino la fuerza del Iider que compelió a la 

población de afuera a venir a la ciudad, porque los sitios circunvecinos y de la 

misma ciudad tenían problemas de gobernabilidad. Unida a esta reubicación 

forzada de población, este lider y sus sucesores construyeron una ideología en 

torno a la creencia de la cueva como la fuente sagrada del cosmos. Para 

escenificar la sacralidad de esta ciudad en crecimiento echaron a andar un 

programa masivo de arquitectura pública, plan maestro del sitio estaba 

concebido en el 50 d.C. 27 Los datos arqueológicos que el mismo aportó no 

comprueban el nacimiento de golpe de Teotihuacán y ni la creación tan 

racional de un pensamiento religioso que les venía de antaño fundado en 

forma emotiva por los habitantes de la cuenca de México. 

En efecto, con el ascenso de población, que puso a disponibilidad una fuerza 

de trabajo numerosa se construyó la pirámide la Sol y se tendió la avenida 

perpenticular a ella, para vincularse a otro elemento sagrado, el cerro Gordo, 

en cuyo frente se edificó la pirámide de la Luna, dedicada a la Gran diosa, 

fuente del agua. La dignificación de ese cerro también tiene un sentido 

simbólico por su connotación de vínculo con el cielo, como eje de unión de lo 

múltiple, por tanto también pudo representar la agregación de los 

asentamientos y su integración. 

La avenida, hoy llamada Calzada de los Muertos, se limitó con templos y se 

extendió hacia el sur. La última construcción de esta dinastía de poderosos 

soberanos, dentro de la posición de Millón, que no suscribimos, fue la 

construcción de la Pirámide de la Serpiente Emplumada. Esta época de 

gobiernos despótiCOS y autocráticos duró entre 400 y 500 años. lB terminó en el 

tercer siglo d.C., lo Que se expresa en un sacrificio numeroso de 150 a 175 

soldados en la dedicación del templo de la Serpiente Emplumada. 

¡¡non. "The ()lace Whcrc Time Began .... ". An/rof11 ,he Ci~~' (~flh(' (;ods, 1903: p 24 
lillon, "Tco!ihuacan Studics ... ", Art, lde%KY. lllld Ihe Cily 0./ J'eoliJlIIlIcan, \993; p.3~9-J90. 
lid('m, p.339-340. 
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Los ejecutores de estos masivos programas constructivos, según Millon, 

pudieron ser los hombres encontrados enterrados en la pirámide del Sol y sus 

sucesores: los enterrados en la pirámide de la Luna y en el Templo de 

Quetzalcóatl. Sin embargo, como ellos no están en cámaras funerarias, ni 

tienen aparatosas ofrendas; se consideran occisiones rituales para la 

sacralización del edificio o maneras de satisfacción de su deidad y no de 

señores gobernantes. 29 

Incorporada en los caminos del voluntarismo, con destacadas aportaciones 

al estudio del arte teotihuacano Pasztory concluye: "Yo veo la fundación de 

Teotihuacan como la de una ciudad sagrada, levantada por individuos que 

iniciaron una poderosa ideología religiosa utópica."30 

Ambos enfoques significan aislar del contexto histórico, físico y social el 

nacimiento de una gran urbe y concebir los procesos de cambio como pasos 

enteramente racionales y ejecutados en forma sistemática y planificada, sin 

que reprobemos el considerar los actos de esta índole como parte de los 

procesos de transformación social. Tampoco implica que en nuestro enfoque 

infravaloración de la fuerza la fuerza del pensamiento religioso como una 

fuerte energía de creaclón,estimulante del pensamiento religioso, estructurado 

y sistematizado en los diversos pasos del proceso social. 

Entre estas dos posiciones extremas, hay otras que. inclinan la balanza hacia 

la concepción de un nacimiento de Teotihuacán debido a causas precisas, sin 

ignorar otros factores, por ejemplo Cowgill, quien tiene preferencia por las 

hazañas bélicas como una fuerza destacada en el surgimiento del estado 

teotihuacano con tendencia del pensamiento de Oppenhaimer. Sus argumentos 

son figurillas armadas y las alusiones al sacrificio humano en el arte. Su 

interpretación, mastizada como posibilidad, es que Teotihuacán primero 

controló vastos recursos y un número elevado de pobladores por una 

combinación del éxito en empresas guerreras y comerciales y,. sólo hasta 

después, en la fase Tzacualli, inviertieron en los complejos de templos que 

, Cabrera Ca~tro, Rubcn, "Lo." rÍ!os limcran(l:-; en Tcotihuacún y Sil difclt!nciación social", Anl"t'tllopú 
f,',l"i.:alla, VoI.VII. ~úm.40. Editorial Raíces, Mcxico, nOV.-dic. 1999 
Paszt01y. Esther. ":\bs!nlctiol! and ¡he Risc ora Utopian S\<ltc al Tcolihua.:an", Arl. Ideo{og...l', /1111/ {/¡~, ('ily 

(1;~OIiI1/l1lt:all. [C)<»: p.315. 
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pudieron ser usados para legitimizar el control sobre la ciudad, dotándolos de 

un excepcional significado sagrado. JI 

Además de los éxitos mercantiles y de las proesas militares, apunta como 

fuerzas del impulso teotihuacano su combinación con la buena localización Y la 

presencia de elementos religiosos importantes" y añade la suerte a lo que 

llama la "Iaundry list", es decir la enumeración de causales de la integración de 

una gran ciudad. 

Su extensión para la fase Tzacualli se propone en 8 km' hospedaban de 

60,000 hasta 80,000 habitantes. 

Cuando nos referimos a la fase Tezoyuca (150 a.c.) apuntamos algunas 

fuerzas medulares en la conformación de los estados precedentes al 

teotihuacano propiamente dicho, es decir cuando las fuerzas políticas estaban 

fracccionadas. Pero ya en esta fase (Tzacualli ° a C. 100 d.C) y, tal vez desde 

Patlachique (150 a.c. a ° a.c.), la integración citadina está fincada. Este logro, 

desde nuestro enfoque del desarrollo socio-político como concurrencia de 

múltiples factores de incidencia simultánea, pero con diversas fuerzas de 

empuje, se debe a varias cargas con impulsos significativos. Basándonos en la 

sugerente y acertada lista de Angulo" que apunta los distintos factores de 

importanCia en el desarrollo de una sóla fuerza política en la región, pero 

matizada, reordenada y aumentada, podemos apuntar: los cambios 

ambientales, el uso de avances en la tecnología agrícola, los movimientos 

demográficos, la convivencia multiétnica, la transformación del patrón de 

asentamiento, la explotación de materias primas, la producción artesanal, el 

desarrollo del sistema de redistribución, el intercambio comercial y la 

sistematización de toda una ideología religiosa. J. 

Los cambios medio-ambientales pudieron ser de muy diversa naturaleza. 

Además de todos los problemas originados por el vulcanismo, que no se 

manifiestan sólo en los derrames de lava, sino en lluvias de ceniza, piedra y 

emanaciones ácidas, es consideradó por un estudio de González Quintero como 

GowgilJ, "Toward a Political lIisl()ry 01' TeotihuHcan", !deolo/!..~' llmll're-( 'olllmhiall Cil'llblJiOIlS. 11}<)2 
101. 
¡hidem, p.qü. 

Allgulo, La pi/llllrl.1 f1IlIrall'rehi.vxilliclI. V. I l'eO(iJlIll1l,'lÍlI. T.ll b'IIIJio.\', 1994; p.163 

lhidem. 
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causa de una aguda baja en el régimen pluvial de varios siglos anteriores a la 

era cristiana. 35 

Como resultado se intensificó la agricultura en la planicie aluvial del río San 

Juan con el uso del riego por medio de canales, así como en el somontano, 

pero no hay que exagerar la importancia de estos hechos porque carecenos de 

información arqueológica suficiente que lo prueben certeramente, el mismo 

Parson reconoce que las evidencias directas aún faltan. 36 

Ya he comentado previamente el hecho de los movimientos demográficos, 

al relatar la historia del origen teotihuacano. Incluso quedaron en las 

tradiciones mexicas sobre Teotihuacan. Por ejemplo las noticias de estos 

movimientos León Portilla las ha localizado en el Códice Matritense, cuando los 

indígenas informaban a Sahagún: 

En seguida se pusieron en movimiento, todos se pusieron en movimiento: 

Los niñitos, los viejos, las mujercitas, las ancianas. 

Muy lentamente, muy despacio se fueron, 

ahí vinieron a reunirse en Teotihuacan. 

Ahí se dieron las órdenes, ahí se estableció el señorío. 

Los que se hicieron señores fueron los sabios, 

Los conocedores de las cosas ocultas, los poseedores de la tradición. 

Luego se establecieron ahí los principados.37 

Por ello hay que marcar la interacción entre varias etnias, porque cada 

grupo pudo haber aportado elementos culturales y motivado cambios a la 

creación de una identidad cultural teotihuacana, conservando ciertas 

tradiciones de sus lugares de origen. Las posibles estirpes étnicas participantes 

en la conformación de la identidad teotihuacana procedían de aquellos grupos 

que circundaban el valle de Teotihuacan en los siglos anteriores a la era 

cristiana ... 

)afsons, Jelfrey R., "Political Implic3tiolls 01' I'rehispanic Chinalllpa Agriculture in Ibe VaHey 01' Mexico", 
Id 111U1/Jolilies in ¡he Valley (!( Mexiw. A Jim-Iho/l.wmd-}'t'ar /)a.'1Jectlw. Editor H.R. Harwy. University 
-Jcw Mcxico Press, Alburquerque, 1991: 1'.16. 
,eón Portilla, Miguel, '-o", (1IIIi}:1I0S me.\'it."illlos (/ 'ral'l.!.\' dt' JTIS crúnicas y L'al/ran's, Fondo de Cultura 
lIlúmica. Mcxico. 1961 (Col.-I)opular, SR): p.27. 



... de lengua Otopameana alrededor de la Cuenca, el grupo 
pretotonaco ocupaba parte del centro de Veracruz, parte del norte de 
Puebla y Tlaxcala hasta cerca del Edo. de México, mientras que el 
Oaxaqueño (Mixtecanos, Zapotecanos y Mixeanos) ocupaban el sur de 
Puebla y todo el Estado de Oaxaca.38 
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Es posible la multietnicidad de la sociedad teotihuacana, pero al parecer su 

base étnica principal fue de pueblos otomianos a los que se agregaron otros de 

diferente estirpe lingüística, como los totonacas, a los cuales se aludía a la 

llegada de los conquistadores como constructores de Teotihuacán. 39 Los 

nahuas llegarían en tiempos tardíos a tomar parte en el derrumbe de esa 

civilización. <lO 

El elemento multilingüístico es tomado en cuenta poco, por los 

investigadores de Teotihuacán, pero habría que evaluarlo como un componente 

más de aportes al progreso teotihuacano. El encuentro de elementos culturales 

traídos de distintos entornos físicos y sociales, ya usados con éxito, en sus 

territorios de origen, hacen claro que el perfil de la identidad cultural 

teotihuacana fue el resultado de la mezcla de varios factores, entre ellos los 

aportes de otras culturas vecinas. 

La . transformación del patrón de asentamiento acontecido en los últimos 

siglos de la era cristiana y principios de ella, hizo desaparecer aldeas, villas y 

pueblos para compactar la población en una sóla .entidad: una ciudad. Al 

parecer fue un proceso singular en Mesoamérica, cuya explicación todavía no 

es del todo clara, aunque puede considerarse la coincidencia coyuntural de 

varios factores, como los expuestos antes, que no se volvió a repetir en la 

época prehispánica de esa manera, pero que tiene como centro el desarrollo de 

un gran poder. 

Angulo toma esta cita para sugerir cuáles fueron los gmpos etnolingüisticos integrante!' de los cimicllIos de 
cultura teotihuacana en el articulo La pintura mltral prehispállic{f, V. I Te~)(il1IIa(,úlI, TII/::,\,tudios, 1996; 
63. 
moque. Leonardo. "Relaciones entre las áreas lingüísticas y las arcas culturales", xm Mesa Redonda de la 
ciedad Mexicana de Antropología. Balance y I)erspectiva dc la Antropología. Xalllpa. I Q75; p. 1 J 7- t 60 
;'0 un año antes ya Kaulman Jo había sugerido 
utinall, Tl~rrel1ce.Id;()ma.\·d(' A,Jesoamerica, Ministerio de Educación, Editorial Jp. __ ¿ dc Pin<.?da Ibarra, 
alemata. 1974, pASo 
'hi"cm. 
hidem. p.4~ 
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Además de la concentración de la población por razones espontáneas, para 

Cowgill hubo una bien planificada política de la anulación de otro tipo de 

asentamientos a la redonda, con fines de facilitar el dominio y evitar 

competencia de cualquier índole. 

Al respecto Cowgill afirma: 

... Ios gobernadores de Teotihuacán tuvieron un extraordinario 
poder para afectar el comportamiento de las personas de la cuenca, 
presumiblemente por el encuentro de una combinación de coerción, 
convencimiento ideológico y incentivos económicos. En un sentido, la 
autoridad central debió haber tenido un fuerte poder con el objeto de ser 
capaz de vigilar que no hubiera centros secundaríos y terciarios en varios 
kilómetros a la redonda. Sin embargo, en otro sentido la intolerancia 
hacia centros secundaríos pudo ser un signo de debilidad o de un pobre 
desarrollo de formas de estado. Tal vez la autoridad central sentía que 
no podía tener control, si delegaba alguna autoridad a representantes de 
bajos niveles de la jearquía política, quienes no estaban ubicados a la 
mano en la misma ciudad. 41 

En la fase Tzacualli (O a 100 d.C.), la explotación de materias primas, 

principalmente de la obsidiana, ya ha sido valorada por varios autores, es una 

actividad cotidiana en pleno auge. 4
' Charlton localizó, estudió y fechó las 

canteras y los talleres de extracción, los itinerario de transporte y los lugares 

de fabricación de objetos y logró encontrar la coincidencia entre 105 inicios de 

Teotihuacán de las fases Tzacualli y Patlachique y la extracción y 

transformación de la obsidiana. Ubicó cuatro minas: Cerro de las Navajas 

(Pachuca), Barranca de 105 Iztetes (Otumba) y Pizzarin (Tulancingo), la zona de 

talleres en Tepeapulco, y la ruta para llegar a Teotihuacán . Por ello concluye: 

Hipotéticamente apunto que después de que los olmecas abandonaron 
su interés en la explotación de las fuentes naturales del Altiplano Central 
de México, quedaron bajo la hegemonía de la emergente Teotihuacán. 
la organización de su explotación y la distribución de 105 productos 
finales fueron esenciales para el desarrollo de la civilización y, 
posteriormente, la difusión de las influencias a través de Mesoamérica. 43 

:~owill. Gowgill, "Toward a Political HistOly ofTeOlihuacan", Ide%h'l' ami Prc-Co/umhian CiI,i/bl/;OllS, 

'2: p.97. 

::harlton. Thomas, "Tcolihuacan, Tepeapulco. aud Obsidian Exploilalioll", .\'<-'imce. Vol. 200. Núm.4347: 

:!JJ. 



161 

La producción artesanal de la fase Tzacualli (O a.e. a 100 d.C) empieza a 

desarrollarse al mismo tiempo del aceleramiento de la concentración de la 

ciudad, a la que se le reconoce como centro laboral vigoroso de transformación 

de materias primas y, la primera materia prima, transformada fue a la que nos 

hemos estado refiriendo: la obsidiana. La fabricación de objetos no es del todo 

desconocida en Teotihuacan, pero se sabe de la exclusividad en la fabricación 

de navajillas prismáticas, cuchillos y puntas, pero también había manufactura 

de puntas de sílex, piedras de molienda, alisadores de estuco, goznes de 

puertas, machacadores y diversos objetos de basalto. Al parecer transformaron 

las piedras importadas, como serpentina y jade, para crear las hermosas 

máscaras.44 

Los teotihuacanos también fueron fabricantes de gran cantidad de cerámica, 

si tomamos, como ejemplo la localización de entre 100 y 150 posibles talleres 

de manufactura alfarera." Sin embargo, éstos no se conocen detalladamente 

porque han sido excavados pocos, un ejemplo es el dado a conocer por Kroster 

y Rattray en Tlajinga porque ahí se elaboraba el tipo "Anaranjado San Martín" 

de vasijas de uso diario para cocinar y almacenar .... 

Hay la creencia de que los teotihuacanos tenían toda una industria de 

parafernalia ritual, ya que hay objetos ceremoniales de su inconfundible estilo 

en todo el orbe mesoamericano. Un posible elemento para sostener esta 

hipótesis es el taller de cerámica encontrado por el proyecto dirigido por 

Cabrera (1980-1982), donde se producían las partes con las que se montaban 

los braseros tipo teatro. Los restos materiales son las pequeñas piezas Que 

componían la forma plástica, además de piezas de desecho, moldes, 

herramientas y huellas de horneado. 

Esta producción denota una especialización laboral compleja y muy 

detallada, Que como hemos indicado fue más allá de lo utilitario y cotidiano, 

como son las herramientas de obsidiana y la cerámica doméstica, a la 

fabricacióni posiblemente, de textiles, trajes sacerdotales, sandalias, cetros, 

i\lanzanilla. "La Lona del Altiplano ... ", Historia Al/ligua de Mexico .... 1995, p.14R. 
Millon, Rene. "Social Relations in Ancient Tcolihuacan", ¡he Valley (?f México: .",'llIdies ill /Jrt'-hisponi{' 

'o{ogy alld ."o,,'ieIY, Ed. Erie \Volt: Univcrsity ol' New Mexico Press, Alburqucl'que. 1976, p. 232. 
Kwster y Rattray, "Manulactura y distribución de tres grupos cerámicos de Teotihuacan", citado por 

an711nilla. "La zona del Altiplano ... ", Historia AntiJ...'l1G di! México. o., 1995, p. 14&. 
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bastones, tocados, aderezos y todo lo necesario para el atavío de los 

sacerdotes exhibidos en la pintura mural. Cada objeto debió ser hecho por un 

artesano experto y profesional. 

Junto con la producción, otro de los elementos integradores del estado es el 

comercio, como resultado de una serie de fundamentos económicos bien 

desarrollados: por ejemplo la agricultura intensiva, la división del trabajo, la 

especialización, etc. El comercio influye en los procesos económicos, en el 

cambio social, en el crecimiento político y hasta en cuestiones ideológica, entre 

otras cosas porque afina los sistemas productivos y mueve la información entre 

las diversas culturas, lo que amplía los horizontes de institucionalidad política. 

Como exitosos comerciantes muy posiblemente desarrollaron los tres niveles 

que comunmente se dan: el local, operante en la misma ciudad entre 

productores de alimentos y los especialistas para la satisfacción de los 

requerimientos para la vida cotidiana de los mismos productores, de los 

artistas, de los burócratas y de los gobernantes, el de la periferia que debió 

estar extendido a toda la cuenca de México y el interregional entre culturas 

distintas.47 

El comercio interno puede vincularse con las interpretaciones desarrolladas 

en torno a ciertas fonmas de circulación de bienes al interior de la sociedad. 

Manzanilla considera que el tributo y el comercio son instituciones tardías que 

no corresponden a la época teotihuacana, cuando predominó la redistribución 

como fonmas de manejo del excedente y el intercambio.48 

El modelo de organización política que sigue plantea dos etapas en el 

proceso histórico, desde una perspectiva economicista, cuya única parte a 

Drennan, Robert D., "El intercambio interregional y las sociedades complejas", en Hltra.\" dI! Inlercamhio t'I1 

ft',mw"hica. //1 Coloquio Pedro Hoch-Gimpera, Editora Evelyn Childs Rattray, Instituto de Inve$1igacioncs 
1I1ropoJógicas, UNAM, México, 1998; p.23-35. 
a existencia de tres niveles de vínculos también esta presente en el modelo de simbiosis de Sanders (1965).y 
1 el modelo "Sistema Mundial" y de la "Economía pülítica dendrila". Slanlcy y Alexander proponen tres 
lÍlIos concéntricos: un área Iludeo, integrada por el asentamiento. una "periferia primaria interior" entre 40 a 
) km de radio y una "periferia primaria exterior". de 100 a 150 km1 y una "segunda perilcria exterior que 
'lía aqpellas alejadas donde la capital tuvo inlluellcia (Rattray. 199R:79). 
Man7.8.nilla. "The Economic Organization oflhe Tcotihuacan PriC'sthllOd: Hypothcses anCnntritHllions", AI"f. 

't'olo~~y, /llldfhe CiI)"?!Teolil,,,uculI, 1993: p.J:!I. 
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considerar es el movimiento de bienes: la etapa de la distribución centrada en 

el templo y la época de la distribución centrada en el palacio. 49 

Basada en las experiencias de sus propias excavaciones arqueológicas y en 

la pintura mural, plantea la posibilidad de que la economía teotihuacana 

estuviera dominada desde el templo, es decir postula la existencia de un 

sistema manejado oficialmente por los sacerdotes, quienes centralizaban el 

excedente de producción de las comunidades de la parte central de la Cuenca 

de MéxiCO, mantenían los artesanos de tiempo completo -probablemente los 

trabajadores de la obsidiana, algunos ceramistas que producían tipos de 

cerámica estandarizada o ritual y artesanos de bienes suntuarios- y también 

tenían emisarios que establecían diferentes tipos de relaciones con regiones 

mesoamericanas extranjeras. 50 

El circuito se cerraba, al ser los mismos sacerdotes quienes distribuían los 

bienes recibidos. En esta interpretación, la economía de mercado no existe, ni 

hay formas individuales de trato mercantil, ni tradiciones corporativas, sino 

todos los actos en la circulación de bienes están acaparados totalmente por el 

gobierno, y son desempeñados, en la visión de Manzanilla, por los sacerdotes. 

A partir de esta visión los sacerdotes dominarían radicalmente todo acto de 

intercambio, lo cual no parece viable en una sociedad de 100,000 habitantes, 

donde la penetración estatal, si bien que la hay, no. puede filtrar todos los 

hechos humanos. 

Esta interpretación implica, y así lo indica la autora alinearse al modelo de 

"simbiosis económica" planteado por Sanders, por medio del cual Teotihuacán 

integró un sistema de interdependencia económica con las unidades de 

población en una región dada. 51 

La interpretación de la circulación de mercancías de alguna manera puede 

contrariar algunas visiones referentes a la división y especialización del trabajo 

y al régimen corporativo propio de la sociedad teotihuacana; en fin nosotros no 

contamos con datos arqueológicos indicadores de lo contrario. Asimismo puede 

'hidt'fI/ 
'hit/cm, 1'.327 
;andcrs, rhe ('ú/furall';¡;%gv (l/JI/! 'li'oli!/IItI,'úlI l'alley. IlJ65" p.:!OO. 
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encontrarse oposición en el modelo de simbiosis desarrollado por Sanders, 

porque en él predomina la economía de tributo y mercado." 

Creo que existen argumentos para sostenery es natural la interdependencia 

de Teotihuacán con la cuenca de México, quizá por una mezcla de 

redistribución de bienes, manejada por los gobiernantes y un mercado 

profesionalizada que pudo haber sido controlado por las élites del poder. Si 

eran explotadores de obsidiana y fabricantes de objetos de esa materia prima y 

de otras piedras duras, así como de cerámica, muchos productos de consumo 

alimenticios o para el vestido. debieron llegar a la ciudad procedentes de la 

cuenca de México Necesariamente una población tan grande, con un alto índice 

de ocupación en labores ajenas a la producción de alimentos, tuvo que 

satisfacer sus necesidades captando los bienes de áreas rurales cercanas a la 

ciudad. 

La integración e institucionalización de estas redes de intercambio por 

comercio o redistribución consolidan las formaciones estatales, y al fin las dos 

pueden operar. Y desde que estos procesos se inician, el estado cobra vida. 

En el seno de la sociedad teotihuacana, se desarrolló también el comercio a 

larga distancia, y veo difícil que la llegada de objetos extranjeros y la salida de 

los propios del lugar, se hubiera llevado a cabo por circulación redistributiva 

exclusivamente del templo; para ello también era necesario un dominio muy 

directo de la nación teotihuacana sobre las otras naciones, aunque hay algunas 

señales de haberse podido dar un fenómeno cercano a tal dominio, como 

podría ser el caso de Kaminaljuyú donde se ha considerado seriamente la 

presencia teotihuacana. 

Desde su establecimiento como una entidad de perfiles propios, esto es 

hacia el término de la fase Tzacualli (100 d.C), el intercambio rebasa la Cuenca 

de MéxiCO y, desde entonces, teje una red comercial que abarcará puntos clave 

en toda Mesoamérica. Ello quizá, sólo en parte debe considerarse como un 

elemento de origen de la formación estatal, porque también es una 

consecuencia de un estado bien consolidado. 

Ihidt'lfI, p,204 
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Teotlhuacán estuvo vinculada comercialmente con Monte Albán en un f1uír 

de mercaderías entre ambas capitales, que incluía cerámica, piedras 

semi preciosas y minerales. Los resultados fueron la presencia, no sólo de 

elementos materiales zapotecas, sino ciertamente de personas, ya que se 

encontró un barrrio de oaxaqueños en la ciudad. 53 Hasta hay una 

manifestación importante de elementos ideológicos zapotecas, como el seguir 

sus mismas costumbres funerarias y dejar inscripciones con glifos propios de la 

tradición zapoteca. 

Cabrera coloca como esenciales los aportes de la cultura zapoteca a la 

teotihuacana, ya que afirma: 

Como portadora e intermediaria de tradiciones culturales más antiguas, 
heredera de los olmecas, la cultura zapoteca debió trasmitir a 
Teotihuacan muchos de sus conocimientos, como el calendario y la idea 
del cosmos y aun la escritura, poco desarrollada en Teotihuacan. \4 

Creo digna de tomarse en cuenta esta interpretación, aunque veo 

sobrevalorado el aporte zapoteca; no debemos pensar que toda la cosmovisión 

teotihuacana hubiera sido de origen extranjero, ajeno a las tradiciones de la 

Cuenca de México, de las que Teotihuacán era heredera, aunque algunos 

elementos importantes como el calendario y ciertos glifos pudieron ser parte de 

las adquisiciones. Veo un rasgo de difusionismo en Cabrera, quizá todavía con 

resabios de la vieja idea de la cultura olmeca ·como la "madre" de la 

mesoamericana. 

En cuanto a los vínculos comerciales entre la costa del Golfo y Teotihuacán 

han sido considerados siempre, como prueba, los rasgos de estilo tajinita, con 

relación a la iconografía; pero los elementos teotihuacanos son mucho más 

tempranos que el surgimiento de la cultura. del Tajín. Por su parte Rattray 

propone la presencia de rasgos de pueblos de la costa del Golfo de México en 

los edificios llamados por ella Bamio de los Comerciantes. Ahí habitarían 

pobladores de aquella región que traían a la metrópoli algodón para trabajarlo 

\ Cahrera realiza un buen resumen de 10:-; 'esultados de los estudios arquL"ológicos llevados a ~ho en sitios de 
'cotihuacán donde hay materiales extranjeros, en el anículo "Tcolihuacán. Nuevos datos para cll,'studio de Iíls 
.lIas de comunicación", RUlas de illlercamhio <'11 Me.marm;'Ú'a. 111 Coloquio ¡\>e/m Hoscll (;impera Editora. 
:velyn Childs Rattray. Instituto de Investigaciones Allllopo]ógicas. UN!\M, M¿xico, 19\)8. 
l/hit/e"" p.M, 
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en Teotihuacan. Se ha considerado la existencia de una colonia en Matacapán 

(Veracruz), con los que se identificarían los dos puntos del intercambio.55 

Aumenta los argumentos a favor de este comercio, la cerámica con 

decoración de entrelaces de doble contorno, semejantes a los usados en el 

centro de Veracruz, entre ellos el famoso marcador de juego de pelota, 

exhibido en el Museo Nacional de Antropología. 

Los teotihuacanos llegaron hasta los confines de la civilización 

mesoamericana, manteniendo ágiles relaciones con el área maya, como 

resultado de un estado convertido en potencia que, basado en concepcio"es 

claras de culturas situadas en las lejanías, se había lanzado a tender contactos 

comerciales, culturales y políticos con el sur de Mesoamérica. Hay pruebas de 

que el interés teotihuacano para vincularse con los mayas, pudo ser, entre 

otras cosas, el cacao, información derivada del Altiplano de México, por su 

aparición en la pintura mural, como se observa en el Tlallocan de Tepantitla,56 

y del hallazgo en Balberta, municipio de Escuintla, de una cista de ofrendas, 

llamada por otros escondites, con semillas de cacao modeladas en barro local, 

que no tendrían relación con este asunto, ya que es zona productora del cacao, 

sino porque se encontró asociada con 130 objetos de obsidiana verde 

procedentes de las minas de Pachuca explotadas por los teotihuacanos. Ello 

parece ser el testimonio más temprano de la presencia teotihuacana en el área 

maya y57 corresponde al momento de la integración del estado teotihuacano al 

final del Preclásico y principios del Clásico temprano. 58 

Bove suscribe y confirma la idea de Berlo: "El pie de monte del sur de 

Guatemala pudo ser el área estratégica de donde Teotihuacán solidificó (sic) 

ganancias, antes de sus incursiones al norte a Kaminaljuyú y Petén. 59 

Aunque también tuvieron relaciones comerciales con Tikal, el ejemplo más 

ostensible de esta clase de lazos fue Kaminaljuyú, fechado entre el 400 y 600 

Rallray, Evclyn Childs, "Ruias de intercambio en el período Clásico en Mcsoamcrira", Rulas clt' imen:f1IlIbio 

Mesoumúrica, 1/1 Coloquio jJedm Hose/¡ (jimpera, 1998: p.95. 
Luna, Albino S, "La llora representada en la iconogralia pictórica", en I.il I.illlllra lIIural "r"hi.v,ú"ica 1'11 

'.rico Vol. I Teotil/l/(l(.'(íll, T/lI~~\·//I(¡i(!s. 19%: p.384. 
Bove, Frcderich J., "I.n I!volución cultural de los estados tempranos en la costa sur de Guatl..'mala' ideas y 
delicias", 1/1;: 'jb, V.I, Num.2, Asociación ']'ika], Guatemala, 1992, p.S 
'hit/em, p.6. 
'hidl'lII, p.] Y (llerlo. 1984, 1t)8,)) 
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d.C., aunque la exhumación arqueológica de materiales facturados en 

T eotihuacán, e importados, ha sido esporádica y muy localizada en materiales 

sólo reducidos a obsidiana verde y cerámica anaranjada delgada; más bien la 

cultura teotihuacana se hace presente en la hechura de objetos, siguiendo los 

rasgos de estilo, como los incensarios tipo teatro y ciertos edificios de 

plataformas con talud y tablero. Estos elementos han integrado la base de la 

argumentación para interpretaciones, que desde nuestra perspectiva resultan 

extremas. Desde mi visión pudo tratarse de un regular comercio por un lado, y 

por otro el tránsito de las influencias culturales que viajaría entre pueblos hasta 

conformarse en un estilo de época. Sanders, ha magnificado el expansionismo 

teotihuacano, partiendo de considerar que si se construyó en un puro estilo 

teotihuacano fue porque los teotihuacanos no sólo fueron residentes 

permanentes, sino con su dominio estuvieron en la posición de obtener fuerza 

de trabajo para la construcción del templo. Presume que ocupaban un barrio 

separado en el poblado.60 Sostiene: 

El modelo que apoyamos es el del intercambio como la motivación de 
las situaciones de contacto y los mercaderes teotihuacanos como 
agentes. La evidencia de las tumbas, el movimiento de bienes exóticos a 
considerables distancias y la amplitud de la distribución de la obsidiana 
del Chayal, proveen un soporte directo a esta hipótesis6

! 

Usando la analogía etnohistórica proporcionada por la descripción de las 

fuentes sobre los pochteca propone una sucesión de hechos en el desarrollo de 

los contactos que terminarían en la existencia de una institución como la 

pochtecayotl. los principios para el desarrollo de esta institución, que desde 

nuestra perspectiva fueron estimulantes del desarrollo teotihuacano, fueron los 

contactos de exploración y reconocimiento del Preclásico tardío y Clásico 

temprano; le siguieron los del Clásico medio, ya con regulares expediciones, 

pero sin que los comerciantes habitarán Kaminaljuyú; depués ya habría 

factorías teotihuacanas para darse, posteriormente, una incorporación política 

de ellas, al estado teotihuacano. 62 

Sandcrs, WiJliam 'L, "Elhnographic anaJogy and Ihe TC(llihuacan HOIiz\Ul Slyk". ,\-jll/dle 1 '/o.",\/c 

',\/I(/III.'rit'o: a.d -lOO-lOO, Cllumhia Un¡vt!r~ty P1CSS. Nl'W York, 1l.J7R; p.3 Q 

'hid'>II/. pA 1 
'hiel.'III, 1'.42 
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Considero que otro elemento cultural alentador del desarrollo socio-político 

teotihuacano fue la integración de un sistema de creencias penetrante, por 

haber sistematizado los credos tradicionales, ello pudo ser el intrumento de un 

proselitismo que atrajo a habitantes y peregrinos al asentamiento. Dotaron de 

significado y exaltaron la sacralidad de dos puntos geográficos: una cueva y un 

cerro. 

Los teotihuacanos quizá no idearon la concepción de la cueva como un lugar 

sagrado, sino adoptaron una vieja tradición, ya existente en el Altiplano de 

México, pero sí la exaltarun y le dieron la teatralidad pertinente, construyendo 

sobre ella un monumento de proporciones inusitadas para la época: el más alto 

y voluminoso de ese momento en la región. Con ello hacían de Teotihuacán el 

centro del cosmos: ahí habían nacido los astros, los dioses, el hombre; era la 

senda de comunicación entre ellos, porque era la puerta al inframundo y por 

tanto sitio del oráculo por exelencia,63 asociado con la gran diosa. Iniciada la 

exaltación de la cueva sagrada hacia el 150 d.C., es decir al final de la fase 

Tzacualli, con la construcción de una pirámide multiplican los estímulos de 

atracción al lugar, no sólo para vivir cerca de este punto de concentración 

espiritual, sino para que su fama se extienda y sea un sitio de peregrinación 

por excelencia en Mesoamérica. Una de sus más atrayentes funciones pudo ser 

el encontrar respuestas a las preguntas solicitadas en el interior de la cueva, 

por medio de los sacerdotes. Además son sitios donde hay alteraciones de la 

conciencia por falta de oxígeno o por emanaciones de gases, como sucedía en 

el oráculo de Delfos. 

La construcción de la pirámide del Sol es una manifestación que intenta 

legitimar y arraigar el poder e impactar con masas enormes; el mensaje es de 

fuerza, de dominio sobre la naturaleza y sobre el hombre, lo que hacía sentir a 

sus habitantes seguros por el cobijo divino y el de sus gobernantes. 

En contraparte con ello se construye otra pirámide, la de la Luna, frente al 

cerro Gordo, otro sitio sagrado, que es localizado, exaltado y se le rinde 

\ lIaydl."n. DOl'i~, "Las w<..'\'as de TC(l(ihuacan", ,1/'{I/I('%g;(/ t..-Ie,nulI/a. Vnl.(), Núrn 34, R:lIl'cs, Mé"rco, 
"}9X. 
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homenaje porque también se asocia a la generación, pero principalmente a la 

fertilidad y a la "Gran diosa,,64 

Según Millon, toda esta obra pública fue la realización por una dinastía de 

gobierno unipersonal de poderosos y carismáticos gobernantes, quienes 

además tendieron la calzada Que relacionaba la cueva y la montaña sagrada. 55 

Como hemos dicho antes, esta idea del gobernante único, sin culto a la 

personalidad es una más de las interpretaciones de su organización política, 

carente de evidencias materiales. 

En las siguientes fases Miccaotli y Tlamimilolpa temprano (150-300 d.C.) el 

crecimiento interno fue sostenido durante varios siglos gracias a la creación de 

sistemas de agricultura intensivos y a una eficiente organización social del 

trabajo; tuvo auge la producción artesanal siendo la extracción, el labrado y la 

comercialización de la obsidiana, base fundamental para su conversión en un 

centro de mercado, como antes lo describimos. 

El asentamiento masivo de gentes en la ciudad originó la edificación de una 

significativo infraestructura urbana para la que se necesitó de una constante y 

numerosa fuerza de trabajo. Al ser eje de atracción espiritual se suma mayor 

progreso económico y su crecimiento arquitectónico también, a partir de 

publicitar determinados símbolos. Llegó a tener 20 km de extensión y, 

aproximadamente, 45,000 habitantes.66 

,;4 Berlo, Janet Catherine, "leans and Idcologies al Teotihuacan: The Grca! Goddess Rcconsidercd", Arl. 
Me%}!:)'. ami Ihe Cily II TeotihuCiln, 1993: p 129. Generalmente se ha venido asociando al dios de las 
anh...'Ojeras y de los colmillos, Con el dios de la lluvia de los aztecas llamado Tláloc. la deidad más 
frecuentemente representada en Teotihuacán. Incluso la generalidad de los investigadores mexicanos cominuan 
con esta tradición. Sin embargo. Peter Furst y Esther Pasztory interpretaron a la figura CI."f1tral del mural de 
Tepantitla, no como un dios. sino como una diosa madre, como la "Gran Diosa" , a quien estaría dedicada la 
pirámide de la Luna. Hoy en día los investigadores mexicanos siguen la interpretación tradicional de Hamar 
Tláloe a las representaciones en que se conjuga el patrón iconográfico, o tiene algunos rasgos distintivos. 
anteojeras, colmillos, bigotera II placa bucal, y círculos en el tocado /Jamados ChaJchihui(Cs 
En 1<1 más monumental obra sobre la pintura mural, hasta hora producida, St~ sigue el critclio de llamar TI;il(lc a 
esta figura: Lombardo de Ruiz, Sonia. "El estilo teotihuacano en a pimura mural", 1.(1 I'illlura "'tmd 
1J/"t'hilxUlica en A-téxico, 1996; p.42. 
PaS7.fory interpretó la figura central del mural de Tepantitla, no como un dim. sino como ulla diosa madre; pOI 
su parte Jorge Angula explica: "Jconngn'tli(.~amcntc se hace evidente que estas deidades tCOIihuacanas ca"t.·t"~n 
del emblema clave identificador dd dios TJaloe del Posclasico, cuyas principales características .sOll las 
anteojcras O discos sobre los oJos, que no aparecen en estas represcntaciom.'S" Angulo. Jorge, "Aspt."'Cto~ (k 1,1 
.:ulllTra a través de su expresión pictórica", en I,a piulura mural (lré'hispállictll'II Aféric¡). 199(1, p. 140. 
I'~ ~.fillon, "Teotihuacan Sludics. ", An. ldL'ulugy wul ,he C;~v /~f Ii:OlillllilulII. 1993: p.JS4 
l'" Millon, Rene, (lrbanblfion {If ¡;"nih/lIlColI. Ivf¿xiL·O. VoU, '/.lit' "f"eolÍllI/(/ülll Mi/p. Pan.!' [C.'\!U. :\lIstin. 

Univcrsity ofTcxas rrcss, 1',173; p. 5~ 
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Se construye la pirámide de la Serpiente Emplumada, que más tarde se 

enmarca con La Ciudadela. La primera es un edificio, ricamente decorado con 

esculturas que también han sido objeto de diversas interpretaciones." Se trata 

de serpientes emplumadas en bajo relieve, que corren en los taludes y tableros 

del templo, entre conchas y caracoles, así como rostros de serpientes, casi en 

bulto completo, con naríz de felino y ojos adornados con una espiral posterior, 

alternadas con imágenes, también en alto relieve, de varios cuerpos 

rectangulares superpuestos, con círculos de doble contorno arriba de los ojos, 

en la frente. 68 

A la serpiente emplumada, signo polivalente de Mesoamérica, en este 

contexto Sugiyama la interpreta en su aspecto guerrero:' además del acuático 

y de fertilidad ostensible en las imágenes, y recordamos que tuvo este msmo 

sentido entre los mexicas con la serpiente de fuego y entre los mayas del 

Clásico un ejemplo es la "serpiente visión" como la de Yaxchilán del dintel 25, 

de la cual sale un guerrero armado o las serpientes que corren en el talud del 

juego de pelota de Chichén ltzá, ya en el Posclásico, donde el mismo juego 

representa el campo de la lucha de contrarios y, por lo tanto, de la guerra.'o La 

misma autora apunta la asociación de la serpiente emplumada con el sacrificio 

y también con el poder. El poder está íntimamente vinculado a la serpiente a 

través de toda Mesoamérica, por ejemplo los cetros manequí de los 

gobernantes mayas tienen como mango una serpiente, o las barr,;s 

Hay una variedad de interpretaciones t,'Il torno al conjunto escultórico que rodea la pirámide: algunas 
amente especulativas, por tener poco sustento científico, como las que le dan un significado calendárico, o la 
(oc que lo ubica como el lugar donde nace la idea de dualidad. En cuanto a la primera, no contamos con 

19una cuenta calendárica preccdt!nte en [a ciudad o posterior al monumento: y la segunda tampoco puede ser 
abada, porque al parecer las dos entidades sagradas no se repiten en los mismos temlinos en lodo el contexto 
lfIogrático de la plástica tcotibuacana. Coe, Michcl, "Religion and the Risc of Mesoamerican States". 'Ihe 
I1llsiliOI/ lo Slale}wod il/lhe XCII' World. Ed. Grand D. Jones y Robert R Kaulz. Cambridge University Prcss. 
I1nbridge; 1981.Cugwíll. "Toward a Polítical History uf Tcotihuacan", ldt'fJlogy and J!rt'-( 'o/u/IIhillll 

I'i/¡:{/fio!l.\, 1992; p. 104 

Angulo también usa el nmnhr e de TJúloc para algunas tiguras. pero suscribe la idea de Pasl.wly dl' una 
¡dad de la fertilidad. . 
Sugiyama, Saburo, "Rulcrship, Warlinc, ¡¡ud Iluman Sacrifice al Ihe Ciudadda: An h:onographic Study or 
~ Fealhercd Serpent Represenuuiolls". An, Ideology lIIul Ihe Ci~1' {?!" "Ii~(Jtihlll:OII, 1993: p.1)2. 
Iy otros sigilOS discretos de guerra en TCOIihuacan. Sandt'fS encontró en el sitio TC~ a :'i km de la piramidl' 
I Sol, mandibulas y huesos hltlll¡¡no~ en una olla de cocina que lo asocia Ctln rjtuall's de gucna. Sanders. 
iHiam. "Lile in a C!a~sic ViJJ¡¡~e". li'(llilll/{/("lIIl. ()/lt"CtII'lI /'v/esa J<t'douda .11' la ,\'ot'iedi/d ¡\.!ni,'{/lla ti" 
'fmp%gil1. Sociedad Mcxicana de Antropología. I\léxieo. 1966: 1'.1 J 1-131. 
Ihidt'/II. p.2 I J 



171 

ceremoniales sostenidas en los brazos de los gobernantes copanecos son 

serpientes bicéfalas. 

Creo que estaría mejor sustentada su interpretación de las cone.iones de la 

serpiente emplumada en sus aspectos de guerra, sacrificio y poder con los 

ejemplos que se dan de otros sitios de Mesoamérica, como lo han hecho notar 

De la Garza, Nájera y Taube. 71 

Con relación a los rostros geométricos alternados entre los de las serpientes, 

comunmente llamados Tláloc, Sugiyama hace a un lado esta repetida 

interpretación y sugiere que son más bien tocados y no rostros, y propone que 

se trata de un aspecto del dios de las tormentas, entre otros argumentos, 

porque las anteojeras no las tiene sobre los ojos, sino en la frente; por tanto 

tampoco sería la gran diosa. 

Aceptando las interpretaciones de Sugiyama de guerra, sacrificio y poder 

como signos que conjunta el monumento, su significado político resulta de 

gran relevancia, por destacar un momento de espíritu guerrero en Teotihuacán, 

que no se puede generalizar a toda la historia de la ciudad. 

En primer lugar, ya no es la masa de grandes dimensiones cuya 

monumentalidad muestra fuerza, sino vemos en ella un discurso político, 

manejado por medio de un pensamiento religioso sistematizado y se muestra al 

público de manera espectacular para comunicar el sustento religioso de la 

legitimidad del estado, pero sobre todo fomentar un espíritu guerrero en la 

comunidad, pero sin que haya representación de humano alguno incorporada a 

ese mundo de fuerzas divinas. Confirma su sentido el que se levantaron sus 

cimientos sobre ofrendas de cuerpos humanos. 

Se trata de por lo menos 126 o 130 esqueletos, más otros restos humanos 

que en total corresponderían a 272 individuos dispuestos con ofrendas de muy 

diversa índole, en cistas, correspondientes al 150 d.C., momento de 

construcción de la pirámide," que obviamente están asociadas con el mensaje 

Garza, Mercedes. Unil'erso .\'lIXrado di' la s("lJfelllt' ellfre los mayas, Centro de Estudio!' i\ta.\"as, UN:\M, 
kxico. 1994; p.184, 208, 20~.291, 318, :120. N<i.jcl a, Manha lIia, 1:1 dOIl dI.! la .\tlllgrt' ,'11 ('/ ":íjllili/lrjf! 
ismú;o. l,} .mcr{ficio y el ml/Osacr{{icio sWIKrielllo el/'re los mf~VW;. Centro de Estudios i\1ayas, UNAI\I, 
lexico, 1987;p. 97-103. Tuhc, Karl y Mary Miller. lile (iods ami .\vmhols l!lAnc/ellf Mexicu l/IId fhe A"f~\,(/., 

hames and lIudson, 1993; p.1H2, 
Cabrera Castro, Rubén y Georgc CowgilJ, "El Templo de ()uclwlccóatl" . . -ln{lIt·%gía A/e.n'·III/((. \'(11 J. 

lJT1l. 1, Rai(es, México, 190J; p.25. 
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del credo desarrollado en su iconografía de la fachada de la construcción. Entre 

las ofrendas parecen encontrarse elementos que sugieren pertenecer a 

soldados y, o, policías u opositores al régimen: puntas de obsidiana, discos que 

los aztecas llamaron tezcacuit/api//i, mandíbulas humanas que generalmente 

son los restos de las cabezas trofeos, etc. 7J 

Millon y Cowgill explican este monumento como la imagen de cambios 

ideológicos y una dirección política de distinta naturaleza porque, previo a ello, 

hubo un sacrificio masivo que implica una autoridad central despótica y fuerte 

que acompañaba al gobernante muerto." De hecho hay algunos entierros 

individuales, pero ninguno es mayormente tan distinto que pudo ser el déspota 

de que hablan. 

Para Millon, como explicamos arriba, desde la construcción de la pirámide 

del Sol se estableció una centralización política con un gobierno unipersonal 

despótico, uno de cuyos sucesores fue enterrado en el centro de la pirámide: 

fueron tiranos y pueden haber provocado una reacción que terminaría con su 

poder, cuyo aniquilamiento queda marcado por la Pirámide la Serpiente 

Emplumada, desapareciendo los gobiernos despóticos por el resto de los 500 

años75 

El mismo y Cowgill explican este monumento como la imagen de cambios 

ideológicos, hacía una dirección política de distinta naturaleza. 76 

Más bien parece que este edificio pone de manifiesto una consecuencia 

natural del crecimiento teotihuacano: la necesidad de tener una fuerza interior 

para la vigilancia y cumplimiento del orden en la ciudad, así como para su 

protección y, ¿por qué no?, para el dominio militar en otros sitios. Esto no 

f1:1¡rr~ rlcr:ir n:JC t::v:cr:1 :m;"! pG!:dJ 'i un (;jércltc regulares, sino Que algunos 

funcionarios debieron estar preparados para !a actividad 

maneiar a ci¡;lrta (;::¡ntid;:¡d ri~ individuos Dara la Querra. 

,.; Sug.i~;ulla, Sahuro. ·'Rulc'r~hip. Warfcuc. ilnd HlII;lan Sacrilicc al ¡he Ciudadela: An lcol1ngrnphic Study 01' 
Fcathercd $crpcm Repre~cnl:Jtion!'''. ¡11'f. 1.f,'"/'¡,~I' . .-m,f ¡he ci~II,,!f ',';',,¡dll,iI,',m, ¡ .,)C}y. l' 2: n 
74 Cowill. Gcorges 1.., "(ivi1i71Hiúns (Ir ¡he Cenlml ,\ 1~";Cill1 II¡;;;~~!:::~~!'~", 1h,' ! ',m!hri:~::I' fI¡su":" r {fht' Nmil'l' 

I'eoplcs tlf lIle Amer/cm". VoUI, Ñll'somfl(,.,.ic;!. Pall.l, Ed. H.ichanJ W. AJaJll:' y ¡-"'Iwuú j. ,\lit..:kuu, 
Cambridge Univcrsity Press, Ca!l1hrid~c, 2¡iljO; p.2ú¡;; 
7~ MiUOIl, "Teolihllilcan Sfth~¡':-S .", ..In, ld,'o!O,I;Y .• ;/Jd :/1<' ('í)'! (4"!~~,)/iJ¡III:(/ii. :·)')2; ¡; ,;.~'J. 
7,· CnwgiJl. "Civilizatinrts 01" ¡ Il:.! (;;.;;1:;:11 Í\1t'."\i(all J·!igh:'j'l~;:" ni,- í 'dlf¡f'r¡¡I~:":I' //!.'Ít.'/> l{ l/f,' .\'; [j¡·l' /\'vl'!c·; 
(/U'A1l1e,.ims", V{\I.II.KIl!soamerim. Pan 1. 2000; r;.26¡'; 
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Es paradójico y difícil de explicar que este mensaje de la dureza del estado, 

la pirámide de la Serpiente Emplumada, quedó por poco tiempo expuesta a la 

mirada pública, porque al construirse La Ciudadela se aisló del público citadino 

común y nunca más coincidieron todos estos símbolos en un desarrollo 

iconógráfico. Este espíritu de coerción, primero, quedó sólo a la vista de las 

élites que se reunían en la Ciudadela, pero también sería por poco tiempo, ya 

que el edificio fue recubierto con otro, que escondió los alardes de poder. 

La construcción de la Pirámide de la Serpiente Emplumada se dio en un 

momento coyuntural de su organización SOCiopolítica; ¿fue un tiempo de 

expansionismo que necesita un sustento ideológico más estructurado, que 

motive una conciencia de dominio?; ¿fue una época de crisis política que 

requiere una mayor teatralidad del poder, para que el gobierno reafirme su 

presencia como eje del orden? Ambas situaciones pueden presentarse al 

mismo tiempo o en forma sucesiva, pero el resultado que se busca es darle 

movimiento de propagación a la propia identidad cultural, al interior de la 

comunidad o al exterior de ella. 

Tiempo después de terminado el Templo de Quetzalcoátl se construye La 

Ciudadela, desarrollada en un terreno de 160,000 mil metros cuadrados. Se 

trata de un gran rectángulo cerrado en sus cuatro esquinas con plataformas, 

desde donde se levantaron 17 templos ocultando al. público el Templo de la 

Serpiente Emplumada, y dejando las lecciones del espíritu guerrero, sólo para 

la élite. Incluye dos palaCiOS: uno público y otro privado, y un complejo 

administrativo. Se ha considerado que fue la sede del gobierno; esta 

interpretación que expuso Armillas en 1944, y fue confirmada por el hallazgo 

de dependencias porticadas por Cabrera en 1982.77 

Desde un principio, pero con estos momentos de excepción, se optó por 

una conducción del estado muy inmerso en lo religioso, pero no en lo religiosO 

bélico, sino más bien en aquello que beneficiara la producción, según lo 

muestran sus manifesfaciones plásticas, ya que su penetración hacia el exterior 

operaba más por el comercio y atracción espiritual, que por acciones directas 

de conquista. 

:\ngulo. Jorge. "Aspectos de la pill(ura a tnl\'és ¡.k la expresión pictórica", !,tI/¡illlllm f//llml,II"ehiVl(inicll ('11 

fhico, 1996; p, 1 n. 
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LA HISTORIA POLfTICA TAROIA 

En la fase Tlamimilolpa tardía, (300-400 d.C.), el cuarto siglo de la era 

cristiana, las actividades de producción eran febriles, centradas, principalmente 

en los objetos de obsidiana; el comercio ya había rebasado los límites de la 

cuenca de México y se extendía por toda Mesoamérica, incluso había penetrado 

por el sur hasta abarcar el área maya. 

La obra pública es cuantiosa. La ciudad se desarrolla sobre un plano 

regulador reticular, que responde a requisitos precisos de construcción. Así los 

ejes y las calles quedan perfectamente definidos, el abastecimiento de agua y 

la red de drenaje proporciona las comodidades de la vida urbana, las 

construcciones administrativas y públicas alojan a la gran burocracia para su 

trabajo y se levanta el Gran Conjunto. Tomado por muchos como el gran 

mercado de la ciudad, otros opinan que era el centro de la administración 

pública; la primera interpretación parece la de mayor fundamento, pero no hay 

quien haga a un lado la de ser, al mismo tiempo, un edificio administrativo. 78 

Se remodela el Templo de Quetzalcóatl y se tapan todas las fachadas, 

ocultando, su posible sentido belicista; también otros edificios con estas 

lecciones se cubren como: el Conjunto Oeste y el Edificio de las Escaleras 

Superpuestas. Las viviendas, desde las palaciegas hasta las multifamiliares, se 

multiplican, con variados rangos de status, ocupadas por 100,000 habitantes. 

En cuanto a la naturaleza de su gobierno, Millon propone una nueva ética 

política que introduce el liderazgo colectivo y que institucionaliza restricciones 

al poder personal; sistema que perdura hasta el fin de la civilización, de 

acuerdo a su enfoque. 79 Sin embargo carecemos de pruebas suficiente para 

documentar el despotismo individual que defiende, y el cambio de un sistema a 

otro. Millon estaba, y creo que todavía lo está, con la concepción wittfogeliana 

del despotismo propio de las sociedades hidráulicas. Explica el desarrollo 

histórico en el campo de lo político a la inversa de cómo los evolucionistas lo 

han planteado como Serivce, Marx, Morgan, Steward y Weber, por citar 

algunos. 

~s ~1illol1. Rene, "Tcolihuacan: Ci¡y. St;\tc, and Civilization", Archac%gy, SlIl'plemnf /(J ¡he lIalld¡'uok (!l 
\ Jjdd/(' Amaican IIH./illm, 19S 1: p_2:29 
'.) Millon. Rene. "Tcotihuacan Sl11dic~ ", An. Id(~ol()gl'. anille (:i~\' l!f'J't'oli/lIIt'1lll. "N:;: p .. N:-: 
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Este cambio ya lo había vislumbrado y comunicado Cabrera, pero dirigiendo 

más su interpretación a un cambio doctrinario en el pensamiento mítico

religioso. De ahí Angula deriva una sustitución de un grupo de gobierno ("clan, 

casta o grupo mítico totémico"), el de la "serpiente", fue sustituído por el del 

"puma". 80 Sus bases son las pinturas murales, cuyo motivo central son el 

puma, como el del paramento sobre la Calzada de los Muertos, frente al 

Templo de la Agricultura. Pero como el autor dice, para no dar contundencia a 

su sugerencia: la serpiente fue un símbolo religioso que se siguió manifestando 

en Teotihuacan; por ello no tenemos más señales de tal cambio. 

Como explicaremos más adelante, creemos en el gobierno colectivo 

teotihuacano desde los cimientos de ésta civilización, y las situaciones de 

excepción más bien pueden tratarse del manejo de una perspectiva diferente 

en la manera de relación entre las autoridades y la población baJO su dominio, 

en donde la coerción se nivela con el convencimiento espiritual. 

Un argumento más, que apoya el predominio del gobierno colectivo en 

Teotihuacán son las tradiciones nahuas recogidas por Sahagún de sus 

informantes, ya que en ellas cuando se trata el pasado teotihuacano, no se 

alude a soberano alguno, y sí a los sacerdotes llamados tlamatinime, poi ello 

León Portilla afirma que son a quienes: 

Se debe la concepción y la creación de la más suntuosa y grande 
metrópoli que existiera en el ámbito del MéxiCO a-ntiguo" 

La siguiente fase es Xolalpan (400 d.C. a 600 d.C.); se puede considerar 

como la época de mayor estabilidad, continuando la misma aceleración en el 

crecimiento. Sus manifestaciones materiales expresan logros en todos los 

aspectos, y por tanto una mayor complejidad en lo económico, lo social y lo 

político_ Por ejemplo hay constante renovación en los edificios públicos. De 

acuerdo con Millon, esa época fue cuando el gran centro religioso y comercial, 

~(I Angulo, Jorge, "AspeclOs de la pintura a naves de la e:\presion picfórica", 1,0 /lillllll"O I1IlIml/w¡,IIÍ."",ill;C/f 1'1/ 

AlJxico, 1996; p.170. 
~I León Portilla, Miguel, r~.lji/(J.w1¡a I/á/1fIar/. I'~\I/I(j;adll en slIsjÍlel/f¡'.\, InstifU!O de 1ll\'t'stig¡lCi\l!I~~S 
Históricas, UNAM, f\1éxico, 1966; p.Z99. 
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ya como metrópoli, atraía extranjeros no sólo como peregrinos, sino como 

comerciantes, residentes o enclaves extranjeros.82 

La base de la sociedad teotihuacana fueron los conjuntos de entidades 

corporativas llamadas barrios; grupos con las mismas actividades y los mismos 

intereses y que, además, vivían en un territorio común, que los autores 

nombran como barrio." A esta conclusión llega Millon al estudiar los complejos 

departamentales: recintos de piedra amurallados, de un piso, con una sola 

entrada, de entre 60 m y 100 m cuadrados de extensión. Los interiores 

contenían cuartos, pórticos, patios, espejos de agua y drenajes, de tal manera 

que estaban divididos en varias unidades que pueden ser interpretadas como 

departamentos. Su planeación y edificación fueron el resultado de una sóla 

operación. Parece que eran unidades inflexibles; es decir, levantadas para un 

grupo de determinado número, entre 60 y 100 habitantes, lo que denota una 

estabilidad interna entre nacidos y muertos. 

Es importante destacar que antes de que se pudiera considerar a 

Teotihuacán como una ciudad, los complejos departamentales eran ya las 

unidades residendales comunes. Esta situación corresponde aproximadamente 

a 200 d.C. y a 45,000 habitantes. Esto es muy importante porque, si existen 

conjuntos de unidades corporativas desde esas fechas, la hipótesis de Millon 

sobre el linaje de soberanos que ejercfan un gobiern.o unipersonal y despótico 

se ve afectada, aun cuando él interprete la existencia de estas unidades 

habitacionales como los componentes de la sociedad. Ello se deriva de que no 

pueden concebir al estado como una entidad, cuya columna vertebral es el 

parentesco. 

Se ha concluído que eran comunidades corporativas, debido a que en 

muchas de ellas se han encontrado restos de una actividad común como talla 

de obsidiana o hechura de alfarería. El vínculo de sus habitantes no sólo era 

económico y religioso, sino que también era de linaje, según se concluye de los 

estudios genéticos· hechos en los reStos humanos hallaaos. Las investigaciones 

de la Ventilla informaron que sus habitantes eran hombres emparentados entre 

:, Millon, Rene, "Te{)lihuacan. Cily. Statc, (¡nd Civilization". Archllt'oloh'l',SuPl'lemmJ Jo ,ht' I/mulhook (~r 

Wddh' AII/t'riamllldulII.\". ~kf¡al'f/I(I,'-'l·. 19X 1: p.210 
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sí, casados con mujeres de orígenes distintos,"" por lo que queda comprobada 

la norma de la virilocalidad. 

Los barrios estaban integrados por unidades cognáticas de descendencia,as 

lo que pueda haber sido la simiente del calpulli mexica de un mileinio después, 

ya que los rasgos generales de la civilización en la cuenca de México tuvieron 

su origen y fundamento en Teotihuacán. 

Sanders ha concluído que los barrios se administraban en su interior por un 

jefe de linaje; lo cual explica que en las edificaciones interiores siempre hay 

algún edificio que marque la superioridad de los habitantes de éste. El jefe 

debió haber contado con servicios de sus agremiados tanto en trabajo como en 

bienes (como agua y leña) para la vida cotidiana.86 

Estas interpretaciones nos conducen hacia el modelo del clan cónico 

desarrollado por Kirchhoff,"' para quien los clanes son bloques sobre los que se 

construye la sociedad, y cuyos conjuntos hacen pOSible la cooperaCión 

económica y cultural. Cuando las fuerzas de produción crecen, según los 

términos del autor, se hacen diferentes; entonces el clan ya no respondería a 

esas distinciones y se convertiría en un "callejón sin salida"ss si no cambiara su 

organización, pero en lugar de desaparecer como el conjunto de entidades 

"igualitarias" integradoras de la sociedad, también comenzaron a diferenciarse. 

Desde mi propio enfoque esta distinción se perfila con los grupos de 

parentesco que se integran a los más progresistas, los recién llegados o 

asimilados por conquista bélica o pacífica, o por asimilación por la expansión 

teotihuacana; de alguna manera son diferentes con respecto a la entidad a la 

que se unen. Los de recién ingreso se tienen que someter a los requisitos o la 

:,1 Spencc, 1971, 1974b. 1976, 1979a, en Millon, "Tcotihuacan, Cil)'. St8te. and Civilization", 
4n.:hul!u/ogy,Sul'pleml.'lIl/o IIre Handhook (!f MiddJe Americanlmliuus. Achae%KJ" 19R 1; p_lOS 
'~ Esta interpretación transmitida por Millon, es originaria de Kellogg, 1l)79: 1 R7. IbíJem, p,20S. 

~ Sanders. "Life in Classic Village", TeotilmacClII. Onceam M/!.\l.l Redonda de la S(x'iedaú Mexicwla tlt' 
tmrol'0logia. 1966; p. 1:; 1, 
1> Ihidl!l11. 
7 Kirchhofl: Pauto "The PrincipIes ofClanship in Human Society", 1955 
~in;hhotr debió de haberse basado en los desarrollos de la antropología política de su ¿poca, y aunque él no 
lahla de e~tado, fundamcntó su modelo muy posiblemente en la ohra de E\'ans-Pritchard t 1040) ~' FOrles 
1l}45) sobre Jos TaJlensi. Este artículo de Kirchhotl' ,que tiene un distinguido lugar cn la antropologia, carecc 
le notas dc pie de página y de bibJiogralia. 
,hora elegimos el modeto de Kirchhofr y no el de ningún otro porque ya panl ese entonces el era un gran 
olloccdof del México prehispánico y ya había acunad,o el térlHino de Mesoamérirll en \ <1.1.1 
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conducción del más fuerte. En términos de Kirchhoff y en el campo del 

pensamiento, que para mi es consecuencia de lo anterior, el clan o los clanes 

más poderosos son los que sostienen estar vinculados en forma más cercana al 

ancestro común del grupo'9; los reden llegados o asimilados tienen un 

parentesco reciente, mientras que los antiguos y primeros pobladores tienen 

vínculos de sangre ancestrales. Estos últimos forman las aristol; o aristocracia 

como dice Kirchhoff. 

El mecanismo para la integración del gobierno teotihuacano en este 

fenómeno de agregación debió de operar de la siguiente manera: en cada una 

de las villas o de los pueblos había algún, o algunos, clanes con poder; quizá al 

unirse en determinadas condiciones a la entidad más poderosa, cada clan 

superior conservaba sus privilegios, que le permitían compartir el gobierno de 

la urbe para manejar la fuerza de trabajo que dominaban en beneficio de la 

creciente ciudad. Esta mecánica quizá sólo se dio con entidades mayores a las 

aldeas. Era una manera práctica de organizar el trabajo para las grandes obras 

públicas. Esos clanes, que debieron ciertamente ser numerosos, detentaron el 

poder político y lo ejercieron de manera cónica O escalonada. 

En este tipo de grupos de parentesco, aunque siguen siendo exogámicos, el 

matrimonio se celebra preferencial mente entre miembros de los clanes 

aristocráticos, según requisitos de los mismos, pero con la suficiente amplitud 

para que un gran número de clanes tuviera representatividad y los clanes sin 

aristocracia estuvieran representados por los clanes superiores. Nos referimos 

a una representatividad escalonada de cada uno de los barrios. De alguna 

manera el gobierno debió ser un espejo de lo que es el clan en su interior. 

Las genealogías seguramente eran reconocidas socialmente, pero no se les 

rendía culto, no se les brindaba reconocimiento público, ni exaltación de 

ninguna especie, aunque quizá sí a sus ancestros totémicos, en forma de 

animales, como puede verse en la pintura mural teotihuacana. Por otro lado 

propongo que quizá algunos motivos teotihuacanos eran divisas de estos 

clanes como los que llama Cabrera signos cosmogónicos calendáricos del 

,1( Ihidem, p.5. 
;') ¡hide"" 1'.6. 

---------------------------
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Edificio lB de la Subestructura 2 de la Ciudadela, 90 o los escudos del cuarto 18 

del Conjunto del Sol. 91 

Ello explicaría la inexistencia del culto personal y de los recuentos 

genealógicos que se dieron muy enfáticamente en otros sitios de Mesoamérica 

y fundamentaron la existencia de un gobierno colectivo. El mismo Kirchhoff 

observó lo mismo en los pueblos que estudió: que el clan es el centro del 

desarrollo político y no los individuos concretos. 92 

Desconocemos la operación al interior del clan para la selección (no 

elección) de los líderes, pero por el carácter de la sociedad teotihuacana, 

cerradamente inmersa en un sentido religioso de la vida, debieron de ser los 

sacerdotes, los jefes de 105 clanes y 105 integrantes del gobierno colectivo. 

Matizando las líneas de Kirchhoff, la ciudad sería un gran cono, con varios 

conos en la cúspide integrados, a partir de algunos ancestros legendarios, 

quizá como entre los quichés, pero sujetos a cada uno de tales conos, habría 

varios conos menores similares, vinculados por sus jefes correspondientes, y 

así en varias sucesiones" Esto da como consecuencia una representatividad 

escalonada, que de ninguna manera significa democracia, porque no hay 

opciones de proyectos de gobierno u organización. Al interior del grupo de 

parentesco tampoco hay opciones: el sacerdote, muy pOSiblemente por algún 

tipo de selección práctica O mágica, es el lider, ade'!lás tampoco hay selección 

u oportunidad de trabajo alguno, sino se desempeña la labor propia de la 

corporación y se presta el servicio de trabajo para la obra pública en los 

términos del líder del clan que, a su vez, a él le imponen los jefes de los 

clanes superiores. 

El c1án cónico logra organizar eficientemente la cooperación maSiva para la 

obra pública, por tanto, permite el desarrollo urbano, tal como se dio en 

Teotihuacán. Asimismo mantiene el orden y los beneficios para los grupos 

gobernantes, quienes estructuran la ideología que mantiene el balance entre 

los que mandan y los que obedecen. 

0(1 Cabrera. Ruben, "Ciudadela", I.u f'iml/m !flltral I'rl!hiv}(ínj('u 1'11 México. Vol. 1, 7i.'OIillllllCI1II, TI. 
::al:dogo. !\)<)5, p.7. 
'l Ihidt'm, p.6.¡ 
.: Kirchhotl: "The PrincipIes ofClanship in lIuman SocietyM, ]<J55; p.7 

'1 lf¡ilk'lII, p.S 
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Todo esto demuestra que una sociedad estructurada con base en grupos de 

parentesco puede ser estratificada e integrar un estado; aunque ello no 

concuerda con aquellos que sostienen que el poder centralizado ya está 

desvinculado del Iinaje. 94 Por tanto contradice la teoría que sostiene que en el 

estado las reladones de parentesco se han disuelto y confirma que los vínculos 

de sangre con trascendencia política no desaparecen cuando surgen las 

instituciones de gobierno suprafamiliares. 

Manzanilla también se ha referido, al gobierno de Teotihuacan, del modo 

siguiente: 

Probablemente los sumos sacerdotes de los gobiernos colectivos eran 
cabezas de clanes cónicos estructurados en distritos en la ciudad y daban 
representatividad a los diversos grupos que moraban en ella9

' 

Los sacerdotes-gobernantes-jefes de los clanes superiores integrarían algo 

así como un Senado de la Roma primitiva, en el sentido de cuando: 

... el Estado se formaba de las reunión de todas las gentes (en el sentido de 
genS¡ y familias ... cada una de ellas tenía su jefe en la asamblea de los 
ancianos ... He aquí como se explica que la dignidad senatorial fuera vitalicia, no 
por efecto de la ley, sino por la fuerza misma de las cosas. Así se explica, 
además, que los senadores fuesen en número fijo, que el de las gentes fuese 
invariable en la ciudad, y que, cuando se verificó la fusión de las tres ciudades 
primitivas en una sóla, teniendo cada una de ellas sus gentes en número 
determinado, se hiciese necesario y legal, a la vez, aumentar 
proporcionalmente el número de Senadores.96 

Pero en el caso teotihuacano no fue como en Roma, sino aquí fue una 

institución teocrática de decisión, muy probablemente gerontocrática y quizá 

con gobernantenes de distinto origen étnico, pero ya teotihuacanos por 

participar de esta cultura quizá por generaciones. 

Para explicar cómo las instituciones del estado teotihuacano se mantenían 

enlazadas con la población, Sanders propone una hipótesis imaginativa en el 

sentido de que los jefes de corporación eran los burócratas del aparato estatal; 

)~ Lopez Austin, Alfredo, José Ruben Rornero Galvim y Carlos Martina ~1I1ri!1. FefJIihl/(u:lIf1, 

,:¡'\'ICORP/CITlllANK, El Equilibrista, México, 1989; 1'.32.. 
I~ Manzanilla, Linda, "El Estado teolihuacano", Arqlleologia Mexicanll. VoL(l. Núrn.32. RaÍl"l!s. M-..'xico.IQI)X; 
1.25. 
~, Mmllmsen, Theodor, lIi.,'for¡a de Roma. ¡.De la flll/(Iac.:iim de la HepúM¡c{/, Tla(\., f\.Gafcja ~llI['el1o. 

\guiJa!', Madrid, 1990; p.S2.' . 
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así eran al mismo tiempo autoridades familiares y oficiales públicos, logrando la 

penetración del aparato estatal en la vida familiar." 

Obviamente esta unidad, en la que confiuían intereses familiares y 

gremiales, era la infraestructura de la organización del Estado teotihuacano 

para efectos de gobierno, administración, impuestos, organización laboral, 

educación y hasta para cuestiones religiosas, siendo sus líderes los 

intermediarios con las diversas esferas de la administración pública; por ello es 

fácil afirmar que en Teotihuacán el parentesco es la base de la estrategia 

política. 

cada una de estas corporaciones o barrios complejos pertenecía a un rango 

social dentro de una extensa jerarquía, pero a su vez, en su interior también 

había ciertas diferencias de status que se notan en las varias calidades de 

construcción en un mismo conjunto habitacional. 

El multifamiliar de Tlamimilolpa, con 173 cuartos, albergaba a agricultores 

de bajo status que vivían en saturación urbana; quizá ellos eran los labradores 

de los campos de riego teotihuacanos y del valle de Texcoco. Tal conjunto 

habitacional sugiere que determinados grupos departamentales tenían adscrita 

una porción territorial determinada. Por otro lado, los habitantes de Tetitla, con 

sus paredes pintadas bella y profusamente, con algunos elementos que se 

pueden asociar a la cultura maya debieron haber sido personas cercanas a la 

élite.98 

Más cerca del centro de la ciudad se hallaban los terrenos de los trabajadores 

calificados, como los trabajadores de la obsidiana, quienes, al dedicar tiempo 

completo a sus labores no poseían tierras cultivables. 

Es significativo que las jerarquizaciones sociales se noten tajantemente 

entre las distintas unidades corporativas; hay diferencias señaladas entre una 

unidad departamental de ceramistas, ubicada al márgen de la urbe, como la 

'17 Sandcn •. "Life in a Classic Village", T/!OlihlltlClI. ()¡UXlIl'a A/esa Nedmul" de 111 Soci.·dad A/t'xiclll1l1 dI! 

A/llropoJoxía. 1966; p. \32. 
1~ Millon, Rene, "Las! years ofTcotihuacan Dominance", '/he (:oJ/{/l'w (!! Allóml :Ú<lIt's al/ti Cil·ilólf¡OIlS Ell. 
Norman YotTe y Georg,c L. Cllwgill,-The Universily al' ArizollH Pless, Tuc~on. II}RX: p, 14ó 
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excavada por Rattray en Tlajinga;99una residencia de gente acomodada como 

Tepantitla o un conjunto palaciego, como el de Quet2alpapálotl. 

Ya en el plano de la ciudad, se ve claramente la disminución de status que 

cambia de una manera paulatina; los principales tienen un sitio preponderante 

y los de abajo una situación limítrofe. 

Ello nos habla de una sociedad claramente estratificada en numerosos 

niveles y con diferentes privilegios y deberes en función de descendencia y 

trabajo. Ello también hace claro que había distintos grados de distancia entre 

los gobernantes y sus súbditos. 

Están demostradas las funciones rituales internas, porque casi todos los 

conjuntos corporativos contaban con una estructura ceremonial, a veces de 

regulares dimensiones o sólo había una imitación de las grandes pirámides 

con sus templos. 

La vida comunitaria se desarrollaba en el patio, con un altar para el culto 

familiar, espacio de recepción y zona de reuniones familiares. 

Vinculando la hipótesis de Sanders en el sentido de que los jefes de linaje 

eran quienes integraban el aparato administrativo, parece lógico suponer que 

la ocupación de cada uno de ellos estuviera ligada con su especialidad 

corporativa; por ejemplo el dirigente de una corporación de lapidarios debió 

estar involucrado en la ejecución de las estrategías estatales para penetración 

a sitios donde pudieran extraer estos recursos y los líderes de las familias 

campesinas, vínculadas entre sí, aplicarían la política agraria, decididas en 

instancias superiores. 

Si la sociedad estuvo organizada en corporaciones, aunque la arqueología 

todavía no nos genera información suficiente, es razonable pensar que al lado 

de las unidades de productores materiales había corporaciones de médicos, 

herbolarios, astrónomos, matemáticos, sastres. zapateros, arquitectos, 

pintores, carpinteros y de todas las especialidades imaginables para una gran 

urbe de la época. 

) Kroster. Paula y Evelyn Rauray, "Manufactura ,y distribución de' tre..c; grupos cerámicos de Teotihuacán", 
ijjt1Ú,\: ¡j'; ~,fiilroPoj()Kja-:'-fL-I·980: pp~9i'':i04·.--
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Por todo lo antes dicho era un estado de clanes cónicos, llamado en la 

antropología política estado segmentario, aunque hay quien diga que tal 

organización se había dado hasta los quichés, nunca se dio en Mesoamérica. loo 

Una definición del estado segmentario que concuerda con los actuales 

conocimientos de Teotihuacán, y con nuestra interpretación es la de Southall 

quien apunta: 

Pero en un sistema estatal segmentario ... en cada segmento hay un grado de 
especialización política del poder, sin embargo este sistema articulado con 
segmentos, con un cierto papel político especializado, todavía se está 
manteniendo integrado por la competencia entre cada uno de los niveles, más 
que por la presencia de una autoridad central absoluta, capaz de monopolizar 
el uso de la fuerza. lO! 

Esta concepción de Teotihuacán como un estado no es nueva, aunque quizá sí 

hayamos aportada algo en torno a su naturaleza y sus principales rasgos. 

Desde los años sesentas, con las investigaciones arqueológicas que se 

hicieron, se demostró claramente que Teotihuacán era, en el sentido de la 

organización política un estado. Bernal,lO'sanders y Millon lOJ encuentran en 

Teotihuacán todas las condiciones que hace de él un estado. 

A la luz del esquema que hemos venido aplicando se trataría de un eStado 

temprano típico, de acuerdo a Claessen y Skalník, porque todavía los lazos de 

parentesco son el centro de la naturaleza política del estado, pero éstos están 

balanceados por dominios territoriales, porque la herencia es el principio de 

organización de la sociedad, pero se equilibra por alguna forma de 

competencia y de selección para los oficios, y donde el comercio existe, pero 

sigue habiendo mecanismos de redistribución y reciprocidad entre los varios 

estamentos de la sociedad. lO. 

100 Fox. John W .. klaya j'oslda.\;\';C Slllfe Forma/ion. Segmemary liflllj!CS miK,w;oll in adwl/IL'cd /ruIIIÚ',..\" 

Cambridge Universily Prc:"is, Ncw York. 1987; p.S. 
101 Saulhall, A.W .. Alu1" SodelV, Oxford Universily Prcss, Oxlord, 1956; p.25?: en Fox. Ibidem, 1'.5 
101 Bernal, Ignacio, "Notas p['~liminales sobre el posible imperio teotihuacano", }·"\tudios dI' (:II/f/ll"ll Náhul1ll, 

Vol. V, Instituto de Investigaciones H.istóricas, UNAM, México, 1965; p.32. 
10.1 Millon. René. "El problema de integración de la socic."<Iad lcotihuacana", Tt'OfilIllW;/11I. <h'fW'O Akv.1 
Ul!ilomJa de !a Sut.'iedad A/l!xit:lllla de An'mpo!oxia, Socit.-dad Mc.xicana de Antropología. UNAM. Mé_xico. 

1966: p.149. 
lIH Clacsscn y Skalllik. n/e !',"udy SIl/IC. 197H; p.23. 
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Pero la otra pregunta a responder es si fue sólo una ciudad estado o tuvo 

ámbito de soberanía, condición lógica necesaria para el mantenimiento de una 

densidad demográfica de esos números. 

Por tanto, la ciudad de Teotihuacán era un eje de poder, capital de la 

"nación" es decir era el centro de autoridad, ahí desde donde se desplegaban 

las disposiciones que mantenían en marcha ordenada el mecanismo de la 

sociedad y de un· territorio sufidente para su operación. Además, allí se había 

generado un perfil cultural, es decir una identidad teotihuacana, a la cual un 

considerable número de pobladores se sentían adscritos. 

Ignacio Bernal considera que a la ciudad estaba agregada una zona que 

llama "metropolitana", que realmente era el área máxima de la unidad política, 

ahí donde el gobierno teotihuacano se hacía sentir directamente, actualmente 

se le llama "área nuclear". Su imagen fue descubierta por este arqueólogo por 

medio de la existencia de un estilo artístico bien perfilado. A su entender, lo 

integrarían los valles de México y Puebla, extendiéndose a Tlaxcala y tal vez 

hasta Tehuacán, así como a la región sureste del actual estado de Hidalgo, 

hasta los alrededores de Tulancingo. '05Estudios contemporáneos, con base en 

el hallazgo de cerámica idéntica a la producida en la capital, confirman lo 

dicho por Bernal, pero extienden el ámbito del estado hasta parte de Morelos y 

el norte de Tula.'06 

El territorio bajo la soberanía teotihuacana, de algún modo directa ha sido 

reconstruído por Millon con base en los trabajos de muchos arqueólogos, que 

han podido precisar la inclusión de diversos sitios en el ámbito de la cultura 

teotihuacana. Integraría un estado con límites discontinuos y abiertos a los 

corredores comerciales de materias primas y de objetos. Esta imagen 

reconstruída sería la siguiente: hacia el norte incluiría Chingú y Tula y se abriría 

para pasar de San Juan del Río hacia el norte; hacia el este abarcaría Otumba, 

Tepeapulco, el Cerro de las Navajas y Tulancingo para abrise hacia la costa de 

Veracruz; hacia el sureste habría un paso hacia T ehuacán, en el que se incluiría 

Huamantla y hacia el sur llegaría a abarcar hasta Amatzinac y hacia el oeste 

11i~ Bema!. Ignacio, . "Notas preliminares . . . , F .... /udios de Cultura Núhllull. Vol. V .. [965. p_154 
Illt> Ratlray, "RUlas de intercambio en el período Clasico en r-.,'ksoamérica", Nulas dt' il/ll'l'camnio ,'IJ 

.\/l'soamérictl. 11/ C%lfflio Pedro Hoseh Gimpera, 1998; p_?7 
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incluiría Atzcapozalco. Este ámbito sería el área de administración y control 

directo,107 llamado por algunos la "esfera" teotihuacana. 

Cholula pudo haber tenido un status político diferente, porque ftoreció antes 

que T eotihuacán; además mantuvo un perfil cultural propio durante el auge 

teotihuacano y contruyó un edificio mayor que el de la pirámide de la Luna. 

El estado teotihuacano comprendía asentamientos de distinto tamaño, pero 

no había una sucesión proporcionada de dimensiones entre ellos. A 

Teotihuacán le seguía Azcapotzalco, que sería el centro secundario más grande 

y sólo tenía dos kilómetros cuadrados de extensión, sólo el 10% del total de 

Teotihuacán. Y desde ahí había seis sitios más que podían tener este rango, 

pero eran más chicos, para incluír, pequeñas aldeas y algunas villas. A todo 

ello se le ha calculado entre 300,000 y 500,000 habitantes. 

Para Stanley y Alexander abarcó un área entre de 100 a 150 km'; zona de 

control suficiente para recaudar impuestos.108 Esta imagen parece ser bastante 

sólida por su argumentación, pero hay otras concepdones de la territorialidad 

del estado teotihuacano como la de Sandersl09que le asigna 500 km' . Yo 

hablaría de aquel territorio de gobierno directo desde la capital y al cuál le 

exigirían participaciones en productos y en fuena de trabajo, más que en 

tributo, porque este término puede implicar otro tipo de relación política. 

Desconocemos cómo pudo haber operado esta relación, pero es claro que 

Teotihuacan fue un centro de producción secundaria y que necesitó un ámbito 

amplio de mantenimiento para esa densidad demográfica. 

En este contexto de soberanía, el estado teotihuacano no se reducía a 

mantener su poder y desarrollo internos, sino que tuvo un impacto sensible 

fuera del territorio de su dominio inmediato, que abarcó toda Mesoamérica. 

Están probadas sus relaciones directas con Matacapán y Tajín en Veracruz, 

Kaminaljuyú y Tikal en Guatemala y Copán en Honduras. 

107 Millon, "Last_years 01' Tcolihuacan Dominance". nu' C()lIaps~' (l Aneienl SlafeS aud <.'ivilizatiollS, 1988; 

p.IOóy 138. 
!OH Stanlcy, Robert y Rani Alexander, "Tcotihuacan and Middlc Classic Mesoamerica: A Pr~olumb¡an World 
Systl!ffi 'l, Arqueoloj!ía Me,\'ownericallll.llomt'fJ(!if! ti William 1: Sa"Jen, /, Eds. Alba Guadalupe. Mastachc, 
Jell'rey R. Parsons, Roben S, Santley y Mari Canllcn Serra Puche. INAIf, Arqueología Mexicana, 1996: p.182. 
Cowgill, por su parte. apunta 25,000 kilómetros cuadrados. como el arca de dominio Icolihuacano, por [o que 
[o estaria cXlendicndo a lodos los sitios donde se encuentra alguna presencia Icotíhuacana Cogwill, "Towanl ;¡ 

Po[ítical History qfTeolihuacall", /dc!O/OKJI alllll're-( 'o/lImhi~m ('f¡.¡Ji:utiol/s, 1992; p. 110. 
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Una propuesta significativa de la influencia teotihuacana es la de Santley, 

quien la clasifica en enclaves, nodos interactivos y nodos receptores. uo Aunque 

él lo ve desde la perpectiva arqueológica y económica con el marco teórico del 

"sistema mundial", lo que el llama encalaves serían para nosotros alguna forma 

de injerencia política. Son aquellos sitios que aparentemente incluyeron en su 

poblado, la habitación de un pequeño grupo de teotihuacanos, es decir una 

factoría, en el sentido de una colonia de carácter comercial, principalmente. 

Las pruebas con que la arqueología cuenta para sostener la hipótesis de los 

enclaves son los restos materiales de estilo teotihuacano procedentes eje 

basureros y entierros y en los edificios públicos donde se construyó con talud y 

tablero. Estos se hallan en Matacapán, Veracruz y en Kaminaljuyú, Guatemala y 

han sido detalladamente descritos por los arqueólogos. IU 

En el segundo de estos lugares es donde parece haber sido más importante 

la penetración política teotihuacana. Los restos materiales dan cuenta de una 

estancia física de ellos en templos, arquitectura pública y residencial en la parte 

norte de la acrópolis (Montículos A y B), estudiada y descrita por varios 

arqueólogos. Para Millon se trata de una conquista militar lograda por unos 

cuantos soldados. u, Sin embargo es difícil sostener su hipótesis debido a que 

no hay inscripciones que lo testifiquen, ni una iconografía guerrera que pueda 

apoyar la hipótesis. Ésta idea parte de que la evidencia material de los lazos 

de inicio (450-500 d.C.) y fin (550-600 d.C) de los rasgos teotihuacanos, es 

abrupta, porque los restos aparecen y desaparecen de golpe en fechas 

determinadas. De acuerdo con Sanders, hubo varias fases en la difusión de lo 

teotihuacano en Kaminaljuyú, que desembocaron en su incorporación política al 

\(N Sanders. Mesoamérica, 1968; p. 141. 
110 Santley y Alexandcr, "Tcotihuacan and Middle Clas!\ic Mesoamcrica: A Precolulllbian Wnrld SySlC1ll '1. 
Arquc%Kía Mesoamericalla.Homenaje (l Wil/iam 1: .\'al/den. J. 1996: p.18!. 
La perspectiva de los sistemas mundiales ttlC esructurada por Brudel y WaJlerstein. entre otros, basados en 
Icorias evoluclonisitas antenOl'cs. Es un modelo que destaca los rasgos de interacción, de retroalimentación 
positiva y de expansión, -que IDma en cuenta todas las variables como causantes de [a jeranjuización social" 
pero que enfatiza la presión de la población. Chase-Dullll, Christophcr, "Paradigms Bridgcd: Institutional 
Materialism and World-Systemic Evolution". Jnhns Hopkins University. (Colgadl) en Inlcmet), p.3 
111 Un buen recuento de los fllSgOS diagnósticos de la presencia teotihuacana es el de Parsons, Lee E., 'The 
Peripheral Coasta! Lowlands aml the Middlc Classic Period", Pasztory. Esther Edih'ra, Mil/dIe ('Jossic 
Mesollmeric;a: .J(JO-700, Columbia Univcrsity Press, Nueva York, 1978; p32-34 
11: Millon, "Lasl ycars of Tcofihuacan Dnmintlnce", 17u: (.'ollal'w t?! Anclenl SWfc!S wld ('il"l'fi:ali¡llls. 19XX; 
p.122. 
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"imperio" comercial teotihuacano, lo que parece significar que Teotihuacán les 

impuso sus normas comerciales y dirigió sus operaciones en este campo.1l3 

Desde el punto de vista de la organización política llama la atención que 

también para Kaminaljuyú se postule como sistema de gobierno el colectivo de 

clan cónico, aunque con el nivel de cacicazgo, pero que para nosotros, dentro 

de nuestro marco conceptual básico, sería un estado. 1I4 La definición temporal 

de este sistema pOlítico es paralelo al teotihuacano; por tanto no es posible 

concebir algún tipo de imposición del sistema polítiCO entre uno y otro, pero 

quizá la concidencia de la naturaleza de su organización sea un apoyo para 

hablar de un vínculo estrecho entre los dos, que incluso se pudo haber llevado 

a cabo por el sistema de matrimonios. Es muy difícil precisar formas de 

relación entre estas dos formas de soberanía, pero me inclino más a la alianza 

comercial, sobre todo por la distancia y por la falta de evidencias bélicas 

ostensibles de las dos partes. El origen de estos lazos pudo ser el comercio de 

la obsidiana, en el cual ambos estados estaban muy involucrados. Pero 

también era un buen lugar para obtener cacao, copal, conchas marinas del 

Pacífico, jade, plumas de quetzal y de otras aves tropicales, y todo lo 

indispensable en su vida ritual. 

Esta visión contrasta con la de Cowgill quien apunta: 

Una forma altamente efectiva de adquirir recursos es a través de la 
conquista; los gobernantes podían tomar las pÓ5esiones personales en 
grandes cantidades por el saqueo y ellos podían mandar sobre la 
población subyugada sin una injerencia institucional que limitara su 
poder sobre su propia población. liS 

Los nodos interactivos serían los lugares con objetos de estilo teotihuacano 

pero sin conjuntos significativos, identificables como tales y se trata de algunas 

de las mayores capitales políticas de la época: Monte Albán, Tikal y Tajín. 

También sus lazos parecen ser más de unión de fuerzas para el comercio de la 

obsidiana, que de dominio guerrero entre las partes. Las señales son, además 

de objetos originales, testimonios de visitantes extranjeros, posiblemente 

113 Sanders. William T.. "Ethllographic Analogy 81ld Ihe Teotihuacan Horiwn Slyk'''. Pilszl<'I"y,Mitldle ClllS.~i(' 
M/!soamerica: .JOO-700, 1978; p.43. 
114 Michels. Kamillaljl~vlf eh¡e/dom, 1<)79; 1'.261. 
115 Cowgill, "Toward a PoliticaJ Hislory ofTcolihuacan". Jdl~()loJ{l' Illlll/'r.'-( 'O/UII1/lillll ('irili::lltio/ls, 1992; 

f'.114. 
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teotihuacanos. En esos sitios la huella política es difícil de detectar y de 

evaluar, aunque frente a los que somos muy parcos en considerar las 

relaciones con Teotihuacan como manifestaciones de los vínculos culturales por 

el comercio, o por un tránsito normal de rasgos culturales por Mesoamérica; 

hay quien, por ejemplo para el caso de Tikal postule que el soberano "Nariz 

Rizada" fue un extranjero de Kaminaljuyú teotihuacanizado.!l6 

Estos vínculos culturales por el comercio pudieron estar fincados en alianzas 

sólidas, institucionalmente fundadas, con todo y la presencia de teotihuacanos 

realizando la negociación de mercancias y al cuidado de los intereses de su 

estado. 

Por otro lado, los nodos de recepción donde se documenta que llegaron 

influencias teotihuacanas dispersas, vistas en objetos locales estilo del Altiplano 

de México, son lugares que no estuvieron involucrados con Teotihuacán, pero 

que absorbieron modas de época. 

Usando quizá el comercio como un vehículo cultural, Teotihuacán se 

publicitó como el centro vital de la concentración sagrada: ello actuó como un 

imán para que los pueblos civilizados de ese entonces fueran atraídos, por lo 

que debieron recibirse peregrinaciones de extranjeros. Por tanto también se 

iban empapando de una cultura que después difundían. 

De las relaciones teotihuacanas podemos inferir cómo este gobierno estatal 

colectivo tejía redes económicas muy fuertes, atrajo el interés a la ciudad por 

su elevado nivel de sacralidad y también fue un imán por la fortaleza de su 

identidad cultural. 

Por otro lado el estado teotihuacano por sus características y su proyección 

a otros ámbitos, expresa la existencia de una dominación legal en su interior: 

funciona un cuerpo normativo que manda, organiza y sanciona cualquier acto 

de la comunidad. 

Este derecho debió tener dos fuentes: una, la acción reiterada de la 

sociedad ante conductas no deseables y, otra, la disposición de las autoridades 

ante cuestiones no sólo de conducta sino de planificación urbana, de 

crecimiento demográfico, de organización de la producción, de acciones 

11,; ES!J\ intcrprcta\;ión es de Coggins, pero es repetida y comentada por Mill('In, "Las! yCilfS of TCOIihlla.:an 

Dnminancc", nU' ('ol/upSl' o/ A'ICÚ'I/¡ .'Úalt>s /lnd ('Í\'ilblliOlIS, 1988; p. t 16. 
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mercantiles, de relaciones familiares y sociales, de vínculos de las unidades 

corporativas con la burocracia y de las actividades administrativas. 

Hay dos posibilidades de imaginarnos el surgimiento de normas que 

regularon su vida social: en primer lugar los descubrimientos arqueológicos 

demuestran, materialmente, la existencia de determinados sistemas 

normativos, a partir de los cuales se tomaban las decisiones políticas concretas. 

Es interesante, al respecto la comparación con el desarrollo del derecho en 

sociedades antiguas de otros ámbitos territoriales, ajenos al americano, con 

grados similares de civilización, pero con normas ya bastante concisas. Aquí 

hemos de puntualizar que el desarrollo de la escritura en Teotihuacán fue 

incipiente y que, al parecer, su contenido no alude a leyes de ningún tipo, sino 

sólo a cuestiones religiosas, calendáricas, y en muy escaso número a 

cuestiones relacionadas con los linajes gobernantes. 

Con los descubrimientos arqueológicos salta a la vista la existencia de un 

plano urbano regulador. Millón descubrió que ya había un modelo urbano 

desde el primer siglo después de Cristo, por lo que estas normas vieron su luz 

en esta época y se cuajaron durante los siglos posteriores, hasta quizá 650 

d.C. 117 Ello implica normas de desarrollo urbano y otras, de asentamientos 

humanos. Las primeras regulaban el seguimiento del diseño urbano de acuerdo 

con la concepción de un centro monumental con arquitectura pública y religiosa 

de planta cruciforme que debía observar una determinada alineación y 

orientación; las otras normas determinaban dónde, cuándo y cómo se debía 

ubicar cada familia. Ello demuestra que cada conjunto departamental fue 

planificado y construído en una sola operación y aparece como unidad 

inflexible. H
• Debió existir también desde el principio de la era cristiana, o sea 

desde que hubo normas para el asentamiento. 

También en fases muy tempranas pudO haber surgido del derecho mercantil, 

porque parece estar asociado a la edificación del Gran Complejo que, de 

acuerdo con los arqueólogos fue el centro neurálgico del comercio 

117 Millon, "TCOlihullcan, City, Slatc, Illld Cívilization", An:¡'{f('o}ogY.:";III'I,It:lflt'lIl f(J lite flwulfouok (!( M/(ldle 

Americt/n /ndulIIs, \081; p.21 O. 
¡I~ Ihid<'lII, p.2OJ 
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teotihuacano. 1l9 De esta etapa, la Miccaotli, 150 a 200 D.C, parece ser la venta 

intensiva de objetos de obsidiana que comenzaron a llegar a todos los rumbos 

de Mesoamérica. Por ejemplo, se han encontrado objetos teotihuacanos en 

sitios como Altun Ha, al norte de Belice. La regulación mercantil incluía el 

comercio local, el regional y el comercio "internacional", que entre los 

mesoamericanistas se llama "comercio a larga distancia". Debió de haber poco 

control sobre la producción para el comercio local, un poco más para su 

comercialización final y un control directo sobre el comercio a largas distancias, 

esto sujeto a una reglamentación muy estricta. La producción era una acción 

espontánea de los miembros de la sociedad para su subsistencia y para ello 

estaban organizados por el jefe de linaje, quizá bajo sus propios conceptos de 

la administración. 

Los habitantes de Teotihuacán iban al mercado a comerciar los frutos 

sobrantes de su producción, o quizá cultivados especialmente para el comercio, 

y la circulación de bienes en el mercado era para la subsistencia cotidiana de 

la población. El comercio regional, quizá manejado por la aristocracia 

burocrática, surtía a la ciudad de todo tipo de materiales y productos, desde los 

necesarios para la alimentación hasta aquellos para la construcción y las 

materias primas para la transfonmación. Los productos para el comercio 

exterior debieron ser manejados por los jefes de .Ios linajes superiores, es 

decir por aquellos que tomaban las decisiones. Si vemos la organización socio· 

política de Teotihuacán como de clan cónico, la organización del comercio, en 

sus distintas modalidades debió seguir este esquema escaionado. 

Desde el momento de salir los cargamentos: su monto, calidad, precio y 

destino fueron contralados por la administración pública, para luego ser 

distribuídos a todos los extremos de Mesoamérica. Los mismos comerciantes 

que partían con obsidiana y productos manufacturados comerciaban, a su vez, 

con las materias primas como las piedras semipreciosas o las plumas de aves 

de otras regiones, que introducían a' la ciudad vigilados, registrádos y 

revisados, por los agentes del estado, además de pagar tazas tributarias para 

su ingreso en la ciudad. 
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Lo probable de la vigilancia del estado sobre el comercio es que el comercio 

a largas distancias estuviera vinculado a los intereses expansionistas 

teotihuacanos y que los comerciantes hayan sido los agentes de alianzas y 

formas de dominio teotihuacano. A la luz de nuestra hipótesis del clan cónico 

como sistema de gobierno se debe suponer que pudieron ser miembros de los 

linajes gobernantes, los dirigentes del comercio exterior y por tanto los 

promotores de las relaciones políticas teotihuacanas, aún cuando sus 

representaciones sean de soldados. 

Al parecer, aunque los estudios arqueológicos no han podido probarlo 

utilizaron un valor de cambio, regulado por normas mercantiles. Este valor de 

cambio pudo estar expresado en el cacao, lo que explicaría las relaciones con 

regiones productoras de este grano, como las costas del Pacífico y de Chiapas y 

las habidas con la zona Escuintla en Guatemala. l
" 

Millon considera ciertos productos como estratégicos; por tanto, su manejo 

era del exclusivo control del estado, como las conchas, el cinabrio, las piedras 

azul-verdes como la turquesa, el jade, el pedernal, o la hematita; su 

explotación o venta fuera de la reglamentación establecida sería un delito. 

Quizá dentro del derecho mercantil estuviera normada la presencia 

extranjera en la ciudad, ya que se ha detectado el asentamiento de zapotecas y 

de gente del centro de Veracruz con sus propios. edificios al estilo de sus 

lugares de origen, y ellos siguieron las costumbres religiosas de sus propias 

culturas dedicadas al comercio. 

En otro plano de la normatividad estatal hubo unos modelos de construcción 

y de decoración, reconocidos como su estilo artístico propio, cuyas formas 

plásticas son fácilmente detectables: por ello creo que puede hablarse de una 

normatividad para la creación plástica; ningún pintor, escultor o arquitecto 

pOdía salirse de los modelos que debía desarrollar en su trabajo, aunque a 

veces se notan manos libres en las creaciones plásticas, pero éstas parecen ser 

de la época de la crisís política: la fase Metepec. 

ICIJC()wgiIL "Lllsl )'cars ofT eoti}luacan Dominance", ¡he (,'(1110/).\'(' (!f ,-1 ",:/elll SI/I/t'.\' Illld (:i¡'ili:1llirms, 19RR, p. 

123: Parsolls. Lee A, "The Peripheral eoastal lowlands and The Middlc Cl<\ssic PerimL MIiIdJl(' ('/as"Í<' 

Ml'.\Oalnl.'ricll: tUI. ~(}O_7(J(/. Ed. Esther I)asztory. Columbia Universily I'rl!ss. NUl'WI ''1\)rk,197R. p .. ~4 
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La reglamentación de las artes debió estar incluído en un cuerpo de derecho 

laboral, en el que estaba rígidamente fijado la parte de trabajo que cada 

individuo estaba obligado a dar a su corporación y la parte que debía prestar al 

estado para obras públicas, siempre por medio del jefe de linaje. No dudamos 

que hubo especialistas de tiempo completo, pero los que ejercían labores 

agrícolas o artesanos de objetos cotidianos, también debieron ser albañiles en 

las edificaciones públicas, donde se necesitaba una inmensa inversión de 

esfuer20 laboral. 

En las sociedades antiguas, la fuer2a de trabajo asalariado no existe o es 

muy incipiente: por ello no se puede suponer una división entre actividades 

públicas y privadas. Todo el que trabaja estaba manejado por el aparato 

estatal, mediante los jefes de linaje, en beneficio del desarrollo interno, pero 

siempre como era concebido por la élite. 

La conformación del cuerpo normativo del trabajo debío estar precisada en 

la época en que más conjuntos departamentales se construyeron, o sea la 

etapa llamada Tlamimilolpa, que abarca del III al V siglo, cuando es notable el 

crecimiento de la producción artesanal y la expansión del estado teotihuacano 

más allá de la ciudad. 

El derecho laboral y mercantil, que integraba un cuerpo de leyes conciso, 

bien estructurado que incluía a todos los miembros del estado, (desde los 

habitantes citadinos hasta aquellos que vivían en el ámbito de la "nación"), 

propiciaba una gran eficiencia en la producción y en el mercado. 

La religión ponía una base ideológica para mantener la armonía en la 

conducta social, desde la convivencia en el clan hasta en el trabajo como en el 

mercado, pasando por cada acto privado o público de la vida indivudual social. 

La sanción de las infracciones se haría como resultado de haber desatado las 

fuer2as sobrehumanas en prejuicio de la comunidad. Estos castigos al 

incumplimiento de las conductas establecidas debieron haber estado 

sistematizados, y debió haber agentes que tuvieran la potestad delegada para 

decidir y castigar con relación a tales delitos. Sin embargo, sobre los detalles 

de lo que sería el derecho procesal, es decir, cómo, cuándo, o de qué manera 

se castigaba a los delincuentes, ni los incipientes jeroglíficos teotihuacanos, ni 

el arte plástico nos dan ninguna pista. 



193 

La fase Metepec (650 d.C. a 750 d.C.) es aquella en la que se gesta el final 

del estado y de su identidad cultural, aunque ésta no se anula del todo, porque 

deja elementos fundamentales sobre los que se construyen las próximas 

culturas del Altiplano de México; podemos hablar de una reformulación cultural 

con matices diferentes. Al conjunto de rasgos heredados por Teotihuacan León 

Portilla ha llamado la Toltecayotl. 

Los síntomas de crisis sociopolítica comienzan a darse. La población comienza 

a decrecer; en esta fase baja a 70,000 pero, aunque arruinado el sitio, 

posteriormente no se abandona y conserva una población de entre 30 y 40 

habitantes hasta el fin del primer milenio. 

La ciudad sufría de problemas graves de insalubridad, quizá por la alta 

concentración de la población, sobre todo en las zonas de trabajadores como 

los cerámistas. En cuanto a la arquitectura queda, suspendida la construcción 

monumental aunque sí se les da mantenimiento a los edificios, se modifican y 

se agrandan, pero en forma selectiva, por ejemplo algunas de las residencias 

de alto status, como Tepantitla son bellamente remodeladas y la Ciudadela, 

centro del poder político, la hacen más cerrada y más facilmente defendible. 

El comercio de la obsidiana, así como de los demás productos fue 

paulatinamente disminuyendo; la calidad de la cerámica doméstica y suntuaria 

declina, con la salvedad de que la cerámica anaranjada delgada es cuando más 

se difunde. 

La proyección teotihuacana al exterior se suspende, por ejemplo 

Kaminaljuyú deja de contar con presencia de la factoría asentada en el sitio. 

Los difusos elementos del militarismo del horizonte medio se concretan!21 

denotando tensiones al interior del estado. No hay síntomas de genocidios, de 

batallas destructoras, ni de masivas invasiones, sino de selectivos incendios en 

el corazón de la ciudad entre La Ciudadela y la Pirámide de la Luna; algunos 

más, fuera de este perímetro, pero casi siempre en templos y edificios 

públicos. Con el detallado estudio de Millon, pudo detectar 85% de edificios 

con restos de incendios, de ese total 14% fueron construcciones habitacionales 

:1 Millllll. "Tcofihuacan: City. State, and Civilization", Art.:hl1eol(J~l'. :'';'IIJfJlclIII/I 10 ,11.' J-!undh('ok (!(Middle 
~/JI('rk'(lIlll1dia"s, 1981: p.214 
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y 53% templos.''' por lo que se trastocó el sustento ideológico del estado: la 

religión. Millon concluye, después de estudiar conciensudamente los sitios de 

incendio que estos fueron hechos en forma ritual, con una bien planificada 

campaña de destrucción, realizada sistemáticamente a un mismo tiempo, como 

entre otras culturas de mesoamérica se realizó. 

Hay señales de aniquilación voluntaria de imágenes de los dioses; 

arqueológos mexicanos han encontraron fragmentos de deidades de piedra, a 

los pies de los templos de la Ciudadela, dispersos a su alredeor en forma 

intencional, como si las hubieran sacado de ahí, y hubieran esparcido sus 

pedazos en señal de desacralización. 123 

El gobierno colectivo de los clanes cónicos de la cima fue derrocado, ya que 

no hay señales de extranjeros en la ciudad. Varios esenarios pudieron haberse 

vivido: uno pudo ser las disputas por el poder entre la misma aristocracia, 

quizá en busca de unificar la dirección de la sociedad concentrándolo en un 

gobierno unipersonal, otro pudo ser la rebelión de la burocracia al desconocer 

a unos líderes incapaces de resolver problemas que repercutían en 

Teotihuacán, algunos de ellos originados en los territorios con los que 

guardaba lazos, otro más pudo ser una lucha entre estamentos sociales, o sea 

una rebelión de aquellos de baja condición por haber sido sometidos a una 

sobreexplotación. Esta última hipótesis parece tener sentido, porque se ve un 

proceso de desacralizaron de todos los símbolos, instrumento del control social 

del estamento gobernante. 

Desconocemos los detalles de este movimiento, pero se trata de un 

verdadero golpe de estado, en el que participó gran parte de la sociedad, por la 

gran fuerza de trabajo que parece haberse invertido en la destrucción. En 

algún momento los ganadores intentaron reconstruír algunos edificios públicos, 

pero no lograron atraer otra vez a la población, ni congregarla para reconstruir 

la vida económica, social, política y cultural de Teotihuacan que pronto se 

trasnsformó en unas ruinas habitadas. 

Millon concluye: 

1:1 Millon, "Las! ycars orTcotihuacan l)o/ninR.ncc", /h/:' Collal'-w: o/AIIi.:knt Sla/es ami (,'h.¡fbllioIlS, 1988, 
p.151. 
I~.I Ana Mana Jarquin y Enrique Maninez (Comunicación personal) -
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Analizar la organización pOlítica de la civilización maya resulta una empresa 

compleja, contrariamente al centralismo estatal que protagoniza 

Teotihuacan y su historia acumulativa y centralizada sucesiva de 

surgimiento, florecimiento y declinación; en la sociedad maya nos 

encontramos ante una pluralidad de estos mismos procesos, tanto en lo 

diacrónico como en lo espacial. Con ello quiero decir que la identidad maya 

tiene muchas expresiones en la época Clásica en una gran cantidad de sitios 

y en distintos procesos de crecimiento, auge y abandono en el lapso de 

temporalidad que llamamos comúnmente "época Clásica" (250 d.C a 900 

d.C.). y aunque podemos establecer, en forma simplista y a grandes 

rasgos, su caracterización como una época de varias plenitudes culturales, 

ciertamente ya experimentadas en el territorio, realmente ese tiempo es de 

efervescencia con ascensos y descensos que no se dan simultáneamente en 

toda el área. 

Al Clásico, se le han asignado subdivisiones: un primer momento de auge: 

el Clásico temprano (250-550 d.C.), una pausa o más bien una pOSible crisis 

de las instituciones políticas que originó un retraso (550-600 d.C.) en el 

desarrollo cultural de las Tierras Bajas mayas y el Clásico tardío (600-900 

d.C), que vio la revitalización y culminación de la ci~ilización maya con un 

enorme auge. Pero, como han dicho Henderson y Sabloff esta descripción 

ha sido Petencentrista. 126 

La cristalización de la civilización maya se nota en un intenso desarrollo 

de la arquitectura, la cerámica, la escultura y las artes. Se difundieron las 

inscripciones jeroglíficas sobre temas calendáricos y dinásticos. Durante este 

periodo el culto de las estelas se extendió desde la zona central hacia otras 

partes de las Tierras Bajas mayas. 

Finalmente el Clásico terminal (800-900 d.C) testificó la declinación de la 

civilización en el sur y en el centro de las Tierras Bajas,''' con una gran 
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crisis Que no abarcó a todas las grandes capitales y Que, no es remoto 

afirmar, tuvo un carácter SOCio-político, aunque intervinieron en ella causas 

económicas y medio ambientales. 

A partir de esta imagen borrosa de la civilización maya Que nos da la 

cronología y su caracterización tradicional; para abordar el problema de su 

organización política hemos decidido dar varias imágenes de acuerdo a los 

ciclos de bactún de la Cuenta larga de Serie Inicial. Así intentaremos 

caracterizar la organización política de los mayas de los bactunes 8 y 9, 

dado el dinamismo y pluralidad Que tuvo a través de la secuencia y el 

territorio. En cuanto al primer bactún sólo de la época Clásica, y que se 

puede precisar en un período Que va del 218 d.C. al 436 d.C., grosso modo 

correspondería al Clásico temprano; después del períOdo del bactún 9 Que 

iría del (436 d.C. al 830 d.C.) correspondiente al Clásico tardío, yel 10 (830 

d.C. al 1000 d.C.), correspondiente al Clásico terminal. 

La organización po/ftica maya del bactún 8 

En el bactún 8 se inicia el progreso de sitios que más tarde van a ser muy 

relevantes, como Río Azul en la esquina noreste de Guatemala; Calakmul, 

en la parte sureste de Campeche; Yaxchilán, Piedras Negras y Bonampak en 

el Usumacinta; y Palenque en el límite oeste del área maya: ve el 

nacimiento de Dos Pilas y Aguateca en la cuenca del río de la Pasión; Copán, 

en la cuenca del Motagua, Edzná, y Oxkintok y Cobá, en Yucatán; pero la 

ciudad más desarrollada y que extendió su influencia cultural en gran parte 

del área maya fue Tikal, en El Petén guatemalteco. 

Su génesis de desarrollo se inició con otro sitio separado de él sólo por 

24 kilómetros:Uaxactún; y ambos empezaron un ascenso en el Que, en un 

principio iba a la avanzada el segundo, que ya era un estado temprano 

típico para el Preclásico superior por las razones expuestas en el capítulo 11. 

Uaxactún y Tikal recogieron la herencia cultural e institucional de la cuenca 

de El Mirador para acrecentarla, modificarla y reformularla panque 

pertenecieron a su gobierno, o por lo menos a su esfera de dominio. Al 
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mismo tiempo pudieron ser receptores de influencias provenientes de las 

Tierras Altas del área maya en donde instituciones como el gobierno de 

liderazgo unipersonal y su culto tenían ya varios siglos de existencia. 

Recordemos el monumento 65 de Karninaljuyú, o la estela 10 ya citado en el 

capítulo anterior. Ello es fácil de precisar porque eran compradores de 

obsidiana procedente de las minas de El Chayal. 

Asimismo con relación a las formas de gobierno también pudieron haber 

asimilado rasgos procedentes de la costa del Golfo, traemos a colación la 

estela de la Mojarra y su representación del gobernantes. 

Uaxactún, antes que Tikal, tuvo las figuras de gobernantes que Se ven 

en los en el Edificio H, fechadas en el 100 d.C. Al parecer, son las 

representaciones de gobernantes más antiguas de esta área. De acuerdo 

con la interpretación de Schele, las figuras de estuco de los muros de 

fachada portan un tocado de jaguar propio de los señores, un cinturón real 

con una cabeza y figuras en forma de hacha."· Valdés, Fasen y Escobar 

apuntan que significan el inicio de la centralización del poder en manos de 

ungobernante;'29 sin embargo estas figuras son un par en cada panel de 

fachada, y pudieron haber sido cuatro, con los mismos atributos, y sin 

expresar un culto personalizado exclusivo, porque carecen, de la identidad, 

es decir de aludir a una persona concreta, y de la historia que tuvieron los 

soberanos representados más tarde. Es decir, se trata de figuras anónimas, 

lo que no apoya totalmente la interpretación de Valdés, Fasen y Escobar. 

Por ello, quizá antes de esta fecha, ya podemos hablar de un "estado 

temprano típico", porque, entre otros argumentos, estas figuras ya 

ostentaban una ideología que instrumentaba el poder: el gobierno pudo 

haber estado en manos de varios jefes de linaje. Estos avances polítiCOS 

pudieron estar vinculados a la declinación del El Mirador y al logro de su 

independencia, quizá política, pero ciertamente, sí cultural. 

Es pOSible considerar la etapa del bactún 8 en Uaxactún, como el tiempo 

en la que los linajes van perdiendo poder para dejárselo al líder de la familia 

~chelc. y Frcidcl, '/lit' F(JJ't·s/ (~f Kin~s, ]':)90; p. 13Q 
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más fuerte, quien va adueñándose de él. La reducción de la capacidad de 

gobierno de las élites poderosas para centrarse en un solo individuo está 

vinculada con la aparición de los "Complejos de Conmemoración 

Astronómica" y su posterior transformación en "acrópolis", alojamiento del 

grupo gobernante. 13o Entre los linajes poderosos pudo haber disputas por el 

gobierno y alternancia entre ellos, encabezando siempre el que acumulaba 

más pOder: ello lo demuestra la arqueología porque sus sedes, las acrópolis, 

cambian de lugar y llegan a aislarse del resto de la población. 

Webster apunta muy bien el funcionamiento de la mecánica por el poder 

en sociedades tradicionales organizadas en torno a linajes, ya que saldrá 

triunfante aquél que logre hacer partícipe a otros de ciertas dosis de poder y 

distribuir bienes entre la población; respetar y salvaguardar, cierta dosis de 

autoridad entre los otros jefes de linajes, así como su habilidad para exhibir 

e impactar a la comunidad en su conjunto 131 con los símbolos de su 

prestigio y con la fuerza de la persuasión de su ascendencia divina. Hacia el 

300 d.C. la sede del poder político: el "Complejo de Conmemoración 

Astronómica", transformado en "acrópolis" cambia por cuarta vez en 

Uaxactún, pero lo significativo parece ser su traslado al cerro más alto 

donde se encuentra con la asignación del grupo "A".132 De ello se deriva 

cuándo pudo suceder la unión de todo el poder er; unas manos, o por lo 

menos uno de los primeros intentos. Otro argumento de la concentración 

del poder en un solo soberano es la erección de la primera estela 

individualizada, la estela 9, es decir el gobierno ya no es anónimo sino que 

se identifica con un personaje concreto, protagonista de una historia 

específica de cuyas funciones se da testimonio para la posteridad, y de 

quien se derivaría la sucesión de gobernantes posteriores. 
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La 'estela 9 está fechada en el 8.14.10.13.15, correspondiente al año de 

327 d.C., y muestra a un personaje de pie, de perfil, portando un enonme 

tocado, le acompaña un personaje de rodillas al frente, en actitud de 

súplica. En el Petén es la estela más antigua de un soberano y va a poner 

la pauta iconográfica de publicidad del jerarca en el área maya de un 

soberano. 

Aunque la estela está muy erosionada y se distinguen pocos rasgos, al 

parecer toca al personaje el dios "bufón" llamado más bien Bolom Dz' acab, 

dios del linaje gobernante de origen divino. 

El afán que encierra un monumento como éste es comunicar su derecho 

sobrenatural al trono. Por ello la escenificación política se representa 

sacralizada. El protagonista dirige lo mundano con sus energías sagradas, 

como poderoso señor, hábil para capturar enemigos, capaz de ejercer la 

coerción como fuerza del Estado, lo que lo transforma en héroe comunitario, 

exaltado como ser de veneración y reconocimiento. Por todo ello, fue parte 

sustantiva de una campaña de legitimación y propaganda, necesaria al 

fundarse una nueva inStitución de poder. 133 

La estela 9 tuvo tal importancia para los gobernantes sucesivos que 

después de un tiempo fue trasladada a la plaza principal del Grupo "A", 

donde recibió culto durante siglos. (No se trataría del fundador de la 

dinastía? Por ello su preservación y veneración. 

Hay un entierro contemporáneo, el A-6, donde se inhumó un hombre 

viejo con una concha, una espina de raya y un códice, que se interpreta 

como los posibles despojos del fundador de la dinastía. También, esto es de 

gran significación, porque inaugura el culto funerario a los soberanos en 

Uaxactún. Llama la atención los restos de códice porque, aunque han sido 

encontrados varios de éstos en contextos funerarios, no son tan frecuentes 

e implican el vínculo de ese personaje con la historia del lugar. 

-Este hecho es muy relevante en la organización política, porque el 

personaje de la estela 9 representa un parte aguas en la historia pOlítica del 
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tocado, le acompaña un personaje de rodillas al frente, en actitud de 

súplica. En el Petén es la estela más antigua de un soberano y va a poner 

la pauta iconográfica de publicidad del jerarca en el área maya de un 

soberano. 

Aunque la estela está muy erosionada y se distinguen pocos rasgos, al 

parecer toca al personaje el dios "bufón" llamado más bien Bolom Dz' acab, 

dios del linaje gobernante de origen divino. 

El afán que encierra un monumento como éste es comunicar su derecho 

sobrenatural al trono. Por ello la escenificación política se representa 

sacralizada. El protagonista dirige lo mundano con sus energías sagradas, 

como poderoso señor, hábil para capturar enemigos, capaz de ejercer la 

coerción como fuerza del Estado, lo que lo transforma en héroe comunitario, 

exaltado como ser de veneración y reconocimiento. Por todo ello, fue parte 

sustantiva de una campaña de legitimación y propaganda, necesaria al 

fundarse una nueva institución de poder. 1J3 

La estela 9 tuvo tal importancia para los gobernantes sucesivos que 

después de un tiempo fue trasladada a la plaza principal del Grupo "A", 

donde recibió culto durante siglos. ¿No se trataría del fundador de la 

dinastía'. Por ello su preservación y veneración. 

Hay un entierro contemporáneo, el A-6, donde se inhumó un hombre 

viejo con una concha, una espina de raya y un códice, que se interpreta 

como los pOSibles despojos del fundador de la dinastía. También, esto es de 

gran significación, porque inaugura el culto funerario a los soberanos en 

Uaxactún. Llama la atención los restos de códice porque, aunque han sido 

encontrados varios de éstos en contextos funerarios, no son tan frecuentes 

e implican el vínculo de ese personaje con la historia del lugar. 

Este hecho es muy relevante en la organización política, porque el 

personaje de la estela 9 representa un parte aguas en la historia política del 

sitio, -entre un estado pOSiblemente segmentario, en el que esta dividido el 

1.1.\ Izquierdo. Ana Luisa, "De la rcprt':!>(!lItación del poder, al p(){kr de la representación", A-I'fllIll!s 

an/lleo/ógú'o.,·, Escuela de Ilisloria de la Universidad de SHll Marnl=' de Guatemala, \'01.6, No.l, fehrero de 
1998; p.2Ü 



poder entre ciertas familias y que sigue ciertamente siendo segmentario, 

pero ahora encabezado por un soberano, 

En el 358 d,C. se erigen otras dos estelas con sus gobernantes y cautivos 

respectivos134 -estelas 18 y 19- en donde nítidamente se aprecian 

mensajes de conquista, Por lo poco que se puede leer en ellas, Valdés, 

Fahsen y Escobedo, a pesar del erosionado estado en que se encuentran, 

han propuesto que representan a "Dos Ahau" con similar poder 

conmemorando un mismo hecho. Tienen inscrita una fecha igual, o son, de 

acuerdo con estos autores, a dos autoridades de rango distinto,135 No es 

remoto pensar que en estas épocas de balbuceo de las instituciones 

políticas, el gobierno hubiera estado depositado en dos manos, las dos 

estirpes más fuertes del momento. Ello muestra el dinamismo en que las 

familias distinguidas vivían por lograr espacios de poder. 

Después hay 21 años sin noticias de gobernantes, lo que propicia pensar 

en un gobierno fragmentado entre las familias en lucha. Ello debilita al 

estado y abre las puertas al dominio unipersonal. El hecho de que la 

institución del soberano no haya perdurado, va a tener un costo para la 

entidad política de Uaxactún y éste va a ser su conquista por Tikal, 

corroborado en los textos tikaleños, 

Se sabe que "Rana Humeante" de Tikal captura Uaxactún en el 378 

d,C.'36 Esta derrota es 

'" mencionada tres veces en el marcador de Tikal y otras tres en 
la estela 31 del mismo sitio, completada con la imagen del conquistador 
Rama Humeante en la Estela 5 de Uaxactún y rememorada 120 años 
más tarde en la Estela 22 de ese mismo lugar, no queda duda a la vista 
de la evidencia epigráfica, ni tampoco en el testimonio iconográfico 
monumental de Uaxactún, de su subordinación a Tikal a partir del 378 
monumental de Uaxactún, de su subordinación a Tikal a partir del 378 
d,C.'" 

Por tanto se cierra para Uaxactún la etapa de la historia independiente de 

Tikal, quizás aliado o en disputas continuas hasta que uno quedÓ sojuzgado, 

L4Valdes, Fahscn, Escobedo, Reyes, IflmbasYl'alllcios, 1999, p.33 
;~ ¡hit/cm, p.J5. 
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Es interesante el nacimiento de dos ejes de poder a tan corta distancia, lo 

que debió haber propiciado disputas por el dominio de los aldeanos 

circunvecinos para aumentar la fuerza de trabajo, por las tierras de cultivo, 

por el dominio de caminos y objetos mercantiles, etc. No obstante por siglos 

y ya viendo ambos estados, fue cada uno independientes del otro, con obra 

pública y trabajo artístico particular, así como con sus propias trayectorias 

políticas. 

A partir de este momento la administración de la ciudad fue tomada por 

los tikaleños, quienes mandaron a una familia noble a sentar sus reales en 

los Grupos constructivos "A" y "6" Y a imponer su forma de gobierno '38 . La 

llegada de tikaleños a Uaxactún es una interpretación basada en el hecho de 

que en el área maya no se ven conmemoraciones de derrota en los mismos 

sitios vencidos, como en el caso de Uaxactún, donde se recuerda la 

conquista del sitio, en el mismo poblado y por sus mismas autoridades. 

Los nuevos gobernantes erigieron estelas de victoria entre los vencidos 

para publicitar su dominio, emprendieron un vigoroso programa constructivo 

e impusieron las costumbres funerarias de la nobleza con el servicio de 

numerosas y suntuosas ofrendas. 139 Esa familia noble parece haber sido la 

del mismo soberano de Tikal, con el conquistador a la cabeza: "Rana 

Humeante". Por ello erige estelas conmemorando su triunfo y hasta se ha 

identificado su entierro en la estructura A-V. 

En el ciclo del bactún 8, a la muerte de "Rana Humeante" en el 402 

d.C., le sucedió "Bat Mahki '¡na", quien gobernó hasta final del ciclo, según 

apunta la estela 17. Por distintos motivos se ha identificado el entierro A-S, 

como la tumba de este señor, quien dejó la tierra con una copiosa ofrenda 

de 19 vasijas, piezas de Jade, conchas, huesos de animal, falanges de 

jaguar, cuentas de piedra verde y una larga navaja de obsidiana en la región 

pélvica. '40 

17 lh/de"" p.]7. 
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Pasando a la historia política de Tikal, éste asentamiento aparece, desde 

el Preclásico tardío, como el mayor y más importante de 105 asentamientos 

del Petén y continúa como estado temprano típico en el Clásico temprano. 

En 105 siglos anteriores a la era cristiana y los primeros posteriores, 105 

puntos de la intensa actividad constructiva fueron la Acrópolis Norte y la 

sección llamada "Mundo Perdido". 

Las evidencias más tempranas de cambios políticos hacia la consolidación 

de la institución del soberano en Tikal y de una acentuación de la 

centralización, en el bactún 8, están reconocidas en las tumbas suntuarias 

de la Acrópolis Norte: es el momento en que anranca el culto funerario a los 

cuerpos de los gobernantes. El entierro 85 muestra los despojos de un 

personaje de importancia política y social, pero sin inscripciones que le den 

una historia. Sin embargo esta personalidad anónima pudo ser sólo uno 

distinguido miembro de una familia poderosa en un gobierno de varias 

cabezas de estirpes. 1'1 

Los mismos tikaleños mencionan como fundador de la dinastía a un 

personaje del tercer siglo, llamado "Yax-Moch-Xoc", que no tiene 

representación, ni historia, reconocible hasta ahora. Por ello pensamos que 

más bien se trata de un ser mítico que se crea en tiempos posteriores para 

darle cimientos válidos a la línea dinástica. 14
' 

Martín y Gnube llaman a ese personaje Yax Ehb 'Xook o "Tiburón

primer paso" y a él le asignan el papel del iniciador de la dinastía, tan lejos 

como el siglo 1 a. C./43 sin embargo no lo pueden fechar, no tiene historia y 

es incierta su existencia, sin embargo asocian a él la sepultura 85. Pero el 

entierro, más bien puede relacionarse como el de un líder de una estirpe 

poderosa, quizás en un gobierno plural de cabezas de linaje. 
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En cuanto a la identificación de la clase gobernante parece Que es 

ostensible hasta finales del siglo III d.C. Entonces es cuando se da 

testimonio en un lugar privilegiado de que existe una élite, en forma 

semejante a como se dio en Uaxactún, con el personaje pintado entre 

imágenes humo, en la Acrópolis Norte, en las tumbas 166 y 167; pero 

todavía es un poder anónimo, que se representa pero no se le otorga 

identidad. 

Al parecer se inicia la institucionalidad del supremo poder en manos de 

un gobernante identificado y venerado en el 292 d.C., en el momento en 

que logra reducir a su dominio el liderazgo de otras cabezas de linaje, es 

decir cuando alcanza el clan cónico a reducir su poder y articularse con otro 

poder, el del soberano. Esta institución pudo principiar con el señor 

representado en la estela 29, se le ha llamado "Señor Jaguar Espiral" o 

"Jaguar Decorado", otros le llaman "Siyah Chan K' awill."'44 Se le identifica 

como gobernante, porque porta todos los símbolos que van a constituirse en 

un patrón iconográfico de la dignidad más encumbrada del gobierno: la tela 

enrollado que cuelga de sus orejeras y que rodea el glifo emblema de la 

ciudad, un tocado que culmina en un rostro que representa el ancestro de 

quien recibe el derecho a gobernar y la barra serpentina del mando que 

termina en dos cabezas que representan una, la manifestación del sol 

llamada GIlI y, otra, al dios K;'45 cinturón real con la cabeza del dios 

jaguar del inframundo, y placas de jade. El significado de la barra es central 

en las cuestiones políticas porque, según Tate, esta insignia indica la 

capacidad del gobernante para mediar entre las fuerzas del cielo, la tierra y 

el inframundo. '46 El personaje de la estela 29 pudo ser un gobernante 

héroe, institucional o cultural de Tikal, porque se le recuerda en la estela 31 

cuando se hace una narración de la historia tikaleña. '" 

Martin y Grube, consideran el inicio del gobierno unipersonal desde el 

primer siglo después de Cristo. Sin conocer el trayecto que siguen las 

Martin, Sill1(l1l y Nicolai Gnlbc, ('jmmid .. (!f¡he Muya )"'-¡/lR"'" (II1l/ Qlleells .. 2()OO; 1'.2(,_ 
Schelc, y Frcidcl, Uw fores! (!f hing.... 1994; p. 142 
Tale, Carolyn. faxt:!lila/1./hc IJt'sigl/t' (~(a Ml~m Ct'remol/Jal (';/.1'. University ofTt"_xas PICSS, AUSlill. 

)]: p.66. 
Agufcia y Valdcs, S<,ere/os de Jos ciudlldes mayas. (.'O/k;1I y Tilia/, 1994; p_ 129 
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instituciones políticas, piensan que este personaje tuvo dos sucesores antes: 

su padre "¿K' inich-E: B' ''Tocado de animal" hijo de un "¿B' ala m" o "Jaguar 

foliado",I48 

Al parecer, a "Señor-Jaguar-Espiral" le sucedió en el gobierno "Luna

Cera-Pájaro" o "Cero-Pájaro", quien está personificado en la placa de 

Leyden con la misma parafernalia de soberano que su predecesor pero, -y 

esto es algo muy importante-, completa la imagen un individuo acostado a 

los pies del Ahau, y con las manos en alto, mostrando la atadura con un 

claro signo de mostrar mando y obediencia, Aunque muchos dan a este 

arreglo iconográfico el significado de conquista y de prisionero, no hay 

armas en el desarrollo plástico, Por lo que la hipótesis se debilita; más bien 

parece tratarse de la sumisión al poder del Ahau, de parte de otros jefes de 

linajes. Su identidad como personaje de élite está dada por los glifos de 

conquista y de prisionero, no hay armas en el desarrollo plástico. Por lo que 

la hipótesis se debilita; más bien parece tratarse de la sumisión al poder del 

Ahau, de otros jefes de linajes. Quizá por ello no tiene retrato en estela 

alguna, hasta ahora, sino sólo tiene un nombre y una imagen en un objeto 

portable, Por tanto este personaje sin pasado pudo ser ficticio, creado 

posteriormente por los señores para dibujar un mapa genealógico sin 

quebrantos, sin vacíos de poder, o intercalación de ~íderes de otros grupos 

de linaje; recordemos que la historia la hacen los ganadores, 

La última interpretación que se le ha dado a la Placa de Leyden es la de 

que representa a una mujer y que hubo un rompimiento en la sucesión 

patrilineal por lo que ascendió al poder una reina llamada "Une' B 'alam" o 

"Bebé-Jaguar".''' sin embargo no hay datos suficientes en este sentido. 

En el bactún 8 le siguen como gobernantes "Garra de Jaguar l" "Nariz

Rizada" y "Cielo Tormentoso", a partir quienes hubo un gran auge en Tikal 

con febril actividad constructora y gran estabilidad, Para Mathews hubo dos 

$~ Martin y Grubc. ("hmnh:ld o/ Ihe MI~m KillXs alld fJlIl!em', 2000; p.27. 
1'.1 ¡hide",. -
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"Garra de Jaguar": uno en el 317 d.C. y otro en el 376 d.C. pero para 

Sharer, Laporte y Schele hubo sólo uno.!SO 

A "Garra de Jaguar 1" (I! para otros), hay en día, de acuerdo a la última 

lectura sería el primero "K' inich Muwaan Jol", o "Gran-Sol-Jaguar Calavera" 

y el segundo "Chak Tok Ich' aak 1" o "Gran Garra Quemándose'''!'! 

Tratando de que concuerden las fechas al I! se le debe la consolidación de 

la institución del gobierno unipersonal por derecho de descendencia; su 

imagen aparece en la estela 36 de "Mundo Perdido", de cuyo conjunto 

arquitectónico fue el constructor en el 376 d.C. De nuevo se le muestra con 

todos los símbolos del poder de los gobernantes y con un personaje de la 

alta nobleza, exhibiendo las manos atadas, a los pies. Su atavío es 

realmente aparatoso, por lo que no era un cautivo cualquiera. Por tanto 

insisto en mi interpretación del símbolo de dominio, no como resultado de 

guerra, sino como producto de oposición política que triunfa cuyo jefe 

triunfa sobre otros lideres de los linajes locales. Nos debemos dar cuenta de 

la efervescencia institucional en que en ese tiempo se vive entre los mayas, 

con gobiernos unipersonales alternando, según las coyunturas de los juegos 

de poder con gobiernos colectivos. 

A "Garra de Jaguar" se le atribuye la conquista de Uaxactún en el 378 

d.C., conmemorada dos veces en Uaxadún (Estela 5 y retrospectivamente 

en la estela 22) y dos veces en Tikal (estela 31 y marcador del juego de 

pelota)!S2 con un ejército dirigido por "Rana Humeante", al parecer hermano 

de "Garra de Jaguar". Este hecho resulta de gran trascendencia política 

porque no se trata de una guerra de saqueo con el fin de demostrar su 

fortaleza, o para exigirles el pago de tributo, sino de una guerra de 

conquista con todas las consecuencias institucionales que conlleva: 

sometimiento de su competidor más cercano, y extensión de su dominio 
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territorial directo, (porque impuso a su hermano como gobernante), y 

seguramente todas las instancias de gobierno.m 

Transladados los esfuerzos constructivos a otra sección del asentamiento 

levantaron lo que se ha dado en llamar la "Acrópolis Central". Una 

inscripción asociada reza que pertenece a "Garra de Jaguar", fue el 

constructor de ese el noveno gobernante. 154 

A su muerte sube al poder "Nariz-Rizada", cuyo retrato aparece en la 

estela 4; su iconografia está muy separada del programa de formas que los 

tikaleños usaron en sus esculturas; por ello y por estar "Nariz Rizada" 

mencionado en la estela 31 donde se narra la visita de teotihuacanos, 

Coggins asiente que era de cultura mexicana; primero afirmó que vendría de 

Kaminaljuyú, pero como no se sostuvo su interpretación, más tarde 

consideró que, con una cultura diferente, venia de El Mirador o de 

Uaxactún. 155 Algunos, como Schele y Miller, no abordan esta problemática; 

otros, como Jones, suscriben su origen extranjero; en cambio Mathews 

critica la interpretación de Coggins; por su parte Laporte y Fialko tienen una 

original aportación, al proponer el ascenso al poder de "Nariz Rizada" con la 

consolidación del linaje Ma . Cuch, con vinculas estrechos con 

Teotihuacan. '56 Ello estaría en consonancia con la evolución hacia el 

gobierno precedido por un señor que fue alternada con rompimientos, 

ciertamente frecuentes. 

La pertenencia del poder a un solo linaje, en donde las disputas por el 

dominio de bienes y personas, están disminuidas, pero no anuladas, se 

demuestra en la febril actividad constructiva que encabezó. Según las 

interpretaciones arqueológicas, se le deben la repavimentación y la 

renovación de la plaza de la Acrópolis Norte, de la Gran Plaza, la primera 

15.1 Ihidem, p.146.153. 
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versión de su juego de pelota y las estructuras este y oeste de la Gran 

Plaza. 

A "Naríz Rizada" le sucede "Rana Humeante" o "Rana-Cielo Mah K' ina", 

cuyo paradero también es incierto, como alguno de los "Garra de Jaguar", 

carece de imágenes y de historia, y sólo tiene nombre, por lo que también 

puede ser una creación posterior debida a los historiadores mayas. 

La interpretación del 2000 al respecto, pero que nos es difícil sostener 

sería que este gobernante fue teotihuacano, con el actual nombre derivado 

de la lectura fonérica de las inscripciones: "Siyaj K 'kak '" aludiendo a "Rana 

Humeante", que asimismo le llaman "K' ak 'Sih"l57 Según Martin y Grube 

ligando inscripciones de otros sitios aseveran que llegó por El Perú, a 78 km 

al oeste de Tikal, lo que sugiere que siguió la ruta al Petén vía San Pedro 

Martír, Un vaso encontrado en Tikal, según los autores narra esta jornada 

porque muestra una fila de guerreros mexicanos viajando desde un sitio de 

edificios con talud y tablero, frente a personajes mayas,'58 Ellos resumen 

esta interpretación como la toma del poder tikaleño, posiblemente hasta por 

medio de las armas. 

"Cielo Tormentoso"'59 se considera como el hijo de "Nariz Rizada"; le 

sigue en la línea de sucesión con un gobierno extenso, posiblemente de 30 

años, entre 426?d,C. a 457?d,C. Este fue un personaje con sólido poder, 

ejecutor de obra pública de primera magnitud; dio auge a la política de 

puertas abiertas hacia el resto de Mesoamérica, inagurada por su antecesor, 

y parece haber sido ideólogo del sistema político, Su poder quedó marcado 

por su entierro 48 en la construcción 50-33-3erd, -el único entierro en Tikal 

con sacrificados acompañantes-, por la reconstrucción de su santuario, por 

el reacomodo de la estela con su retrato en un templo y finalmente por el 

entierro ritual de ella en un lugar seguro y resguardado para conservar su 

157 Martin y Gmllc. ChmnicJt' (1Iht' Maya Kings amI Quet!l1s., 2000; p.31 
I~~ Ihidem, p.29." 
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valor. 16O También el hecho de que tres monumentos más están asociados a 

su persona: (1,2 y 28) ilustra su poder. 

A él se debe la consolidación de su línea dinástica en el poder, para lo 

que le brindó legitimidad haciendo su propia versión de la historia tallada en 

la estela 31; en ella se evitan las luchas entre linajes y los cambios de 

familias, para dejar sólo el recuerdo de una sola: la suya con sangre noble 

de parte de padre y de madre. El texto donde configura la historia tikaleña 

está tallado en la parte de atrás de la lápida 31. El eje de la narración es él, 

porque empieza con sus hazañas y tenmina can ellas; incluyen el nombre de 

sus padres, los títulos honoríficos, sus dioses patrones y los eventos durante 

su reinado, destacando la conquista de Uaxactún, el fin del Baktún 8 y el 

inicio del Bactún 9. Por ello me permito aseverar que fue el primer ideólogo 

del sistema, al proponerle al pueblo una imagen de la validez de su 

mandato. 

Su retrato tallado de la estela 31 es un alarde de fuerzas sobrehumanas 

que lo rodean y que le conceden las facultades necesarias para mandar y 

ser líder, lo que denota el esfuerzo de legitimidad de la manera más teatral 

posible, para penetrar en la conciencia colectiva. Pero uno de los hechos 

más interesantes de esta lápida es que el soberano está rodeado por dos 

personajes con yelmos de cuentas, escudos y armas. al estilo teotihuacano, 

así como rasgos físicos no mayas. 

Por ello a la estela 31 se la considera la más ostensible muestra de la 

presencia teotihuacana, junto con la arquitectura talud-tablero y la cerámica 

de vasos cilíndricos trípodes. Aquí se marca la plenitud de la política maya 

de puertas abiertas a la aceptación de estilos extranjeros, al comercio ágil 

con Teotihuacan y muy posiblemente a los vínculos personales con tales 

ciudades, iniciada siglos antes. Desde el punto de vista político, esta 

presencia cultural teotihuacana ha sido interpretada de muchas formas, de 

manera que es un hecho controvertido y poco claro. 

La más extrema de las interpretaciones es la conquista teotihuacana de 

las Tierras Bajas mayas, incluyendo Tikal, sostenida por Molloy, quien 

Agurcia y Valdés. Secrflos de Jos ciudlldes mayas. C/I/)tÍ" y l/ka/, 1~94: p. 131. 
h,(l Sharcr, nI!' Andellll' Maya. 1994:- p.159. 
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asevera que Tikal fue gobernado por extranjeros y que tuvo cuatro 

gobernantes teotihuacanos que compartieron el glifo de "Naríz Rizada". 161 

La interpretación del nuevo siglo expresa que cuando llega Siyaj K' ak . , 

muere, pero instala en el poder una nueva línea dinástica, completamente 

nueva que venía de la casa reinante de T eotihuacan. 162 Están presuponiendo 

en esta afirmación que Teotihuacan tenía un gobierno unipersonal y que 

había un solo linaje en el poder, consideración que no tiene ninguna base y 

que por el contrario el gobierno teotihuacano tenía una naturaleza colectiva. 

Para Coggins el trono tikaleño fue usurpado por "mexicanos,,;16Jpara 

Santley y Alexander, Tikal era un nodo interactivo con Teotihuacán de la 

economía política mundial de Mesoamérica y centro distribuidor de la 

obsidiana de Kaminaljuyú hacia las Tierras Bajas,l'" otros más como 

Sanders y Culbert han optado por considerar el establecimiento de una 

colonia mercantil en Tikal, con influencia en los movimientos políticos de 

Tikal,16'pero esta interpretación palidece un poco ante el hecho de que los 

objetos encontrados en la ciudad son del estilo Teotihuacán pero de 

producción local; además sólo el 2% de la obsidiana encontrada procede del 
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ll>~ Santley y Alexandcr. "Teotihuacan and Middle Classic Mesoamerica ... ". Arqul.'oluKía Me.RKlmaicul1u, 

1996. p ISI 
1<05 Sanders y Priee, Mesoamáica, 1968; p.145. Para Sandas, funcionando Tikal como igual de Teotihuacan" 
aquella aceptó una colonia de teotihuacanos en su ciudad, integrado por embajadores, mercaderes. espías o 
sacerdotes, que no pudieron quedarse sin tener l-'Specialistas de tiempo completo. Llevado por el difusionismo 
Sanders piensa que los teotihuacanos aponarnn elementos sustantivos al desarrollo de Tikal, como los 
componentes urbanos del 8scluamiento, ignorando, así la historia precedente del Petén. Norman Hallllllond, 
por su pane apunta tratos directos con Jos Icotihuacanos, sugiere su estancia en Tikal y no acepta la idl'a de la 
imposición de ideas exóticas. Hanlll1ond, Nomlao. "The Maya Lowlands", 171<' C/Jmh,.it~w His,w:\' {!f Ih{' 
Nalil'(' I'eoples (!( !/le Amalcas, "'./1 AksOdmericfl. 1'1/1"1./. Cambridge University Press, Cambridge, 2000: 
p.22S. 



centro de México, se la ha identificado como verde de Pachuca, Otumba, 

Zaragoza y Zinapecuaro. l66 

Regresando a "Cielo Tormentoso", podemos decir que él encabezó una 

política expansionista cuyas características desconocemos, pero empezó la 

apertura al resto del área maya. Dos sitios ostentan un glifo emblema de 

Tikal, en el último cuarto del bactun 8: Xultún y Uolantún, en las cercanías 

de Tikal. El ascendiente ideológico tikaleño fue acentuado y se mantuvo 

durante mucho tiempo. 

Recientemente se ha leído el nombre de "Cielo Tormentoso" como 'Siyan 

Chan K' awiil II" y Martin y Grube consideran que es la época de la 

absorción de la tradición teotihuacana vinculada estrechamente a las 

tradiciones culturales mayas y lo que está proclamando la estela 31 es la 

proclamación del renadmiento de la dinastía ortodoxa, ni manchada, ni 

diluida por su sangre, por su sangre extranjera, sino revitalizada. 167 

El prestigio de Tikal sin duda fue realzado por sus relaciones con 

Teotihuacan y Kaminaljuyú, que incluían comerdo en bienes tanto útiles 

como suntuarios, lazos dinásticos y vínculos religiosos e ideológicos. 

Ciertamente el período Clásico temprano fue una época de dinamismo 

polítiCO que se caracterizó por la institucionalidad del gobernante como 

cabeza visible del estado y, ciertamente logró, po~ un tiempo, limitar el 

poder de los linajes, con crecimiento económico muy importante, para que 

se mantuviera como un estado temprano típico. Cultural mente fue centro de 

un mayor desarrollo de elementos básicos de la civilización maya como la 

escritura jeroglífica y los cómputos astronómicos, Ahí se produjo más del 50 

% de todas las inscripciones de su época y posiblemente ahí se originó el 

glifo emblema, entre otros elementos asociados al poder. l68 

Aunque Tikal fue el paladín cultural de ese momento y el más poderoso 

estado temprano típiCO del área maya de aquel entonces, no fue el único 

esta'do temprano típico de su tiempo: con empuje en su crecimiento se 
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desarrollaron sitios muy cercanos como Río Azul, Caracol y Calakmul, para 

citar los más grandes e importantes. 

No lejos de Tikal se desarrolló paralelamente, obviamente en 

competencia con él, Río Azul ubicado en la esquina noroeste de Guatemala, 

en la frontera actual de México y Belice. Esta carrera fue iniciada desde el 

Preclásico superior en que observamos ahí una construcción de numerosos 

edificios. En el Clásico temprano tuvo su máximo crecimiento y logró la 

mayor densidad de población, que no llegó a más de 3500 habitantes. 

Algunos autores han considerado que Río Azul dependía de Tikal porque se 

encontraron tres altares del 385 d.C. que narran la ejecución de personajes 

de la élite local, dos de los cuales fueron victimados supuestamente, por 

"Nariz Rizada" de Tikal. Por ello y por otras alusiones epigráficas a este 

personaje, se considera que fue el momento en que Río Azul cayó ante el 

sitio más poderoso. Su dependencia política parece haber sido bastante 

directa porque a la luz de la epigrafía se sabe, por los textos pintados de la 

tumba 12, que el hijo de "Naríz Rizada" fue el gobernante del poblado.'"9 lo 

que implica un dominio político directo con imposición de instituciones de 

gobierno y administración. 

Al igual que Tikal, fue un estado temprano típico, que tuvo también una 

forma de gobierno con un soberano a la cabeza:. el más renombrado fue 

"Zac Sala m". De acuerdo con Adams, en el contexto de los estados 

tempranos en crecimiento en el centro de las Tierras Sajas, el papel de Río 

Azul fue el de servir de contención al acelerado desarrollo de Calakmul. '70 

Sobre la base del estudio del los glifos emblemas Peter Mathews define 

las entidades políticas del Petén en el bactun S. dos por fechamiento: Tikal y 

El Perú y dos por estilo, es decir por Xaltún y Yaxhá. 171 

Por SU parte Calakmul, o Kaan "Serpiente" situado en el sueste del estado 

de Campeche, en el Petén mexicano, ya es un estado temprano típico desde 
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el Preclásico superior, cuando levanta dos de los edificios más altos del área 

maya; 5U empuje de crecimiento es muy acelerado. 172 

Desde entonces está en pie el monumental edificio Il, cuyo inicio data del 

Preclásico superior; en el Clásico temprano es remozado y se le agregan 

grandes mascarones de estuco de más de cuatro m. de altura, al lado de las 

escaleras. Al final del badún 8 se erige la primera estela de un gobernante 

en el sitio, la 114, que de acuerdo con Marcus pertenece al 431 d.C. 173 

Esta estE;la muestra por primera vez en Calakmul al gobernante con todos 

los símbolos regios propios y está muy vinculada con la 29 de Tikal, porque 

en el atavío del gobernante también lleva el paño enrollado al frente de la 

oreja, porta una barra de serpiente de doble cabeza, que en un extremo 

remata con el sol como GIIJ y en el otro, aunque borrada exhibe a Yax 

Balam, porque se pueden distinguir algunos rasgos de jaguar. 

Otro elemento relacionado con el poder fue la práctica de enterrar a los 

grandes señores en forma suntuaria, quizá aún antes de que se extendiera 

en el sitio el culto público a sus gobernantes. Un ejemplo del Clásico 

temprano son las tumbas 3 y 5 que, aunque no sabemos si corresponden al 

badún 8, sí son del Clásico temprano y son interesantes porque demuestran 

la veneración al cuerpo del gobernante. Pero además, estas tumbas son 

relevantes porque fueron saqueadas, por los sucesores en el poder, siglos 

después; con ello se entiende la pérdida del poder del linaje al que 

pertenecían los occisos pero, curiosamente para aplacar a los ancestros 

enterraron un niño de 8 a ,12, años evitando así, la obstaculización de la 

autoridad de los nuevos gobernantes, por los antepasados del otro señor, 

por los efluvios de poder que hubieran dejado. 174 

Cultural mente Calakmul participaba de la corriente de los sitios del Petén, 

dado el estilo artístico al que estaba apegado, pero políticamente pudo 

haber pertenecido a la esfera de Tikal, porque Mirador, 5U vecino más 

importante ya estaba en plena declinación. No podemos precisar el grado de 
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dependencia, porque en esta época todavía no tiene el vigor expansionista 

de Tikal, que ya había conquistado Uaxactún y había impuesto a sus 

gobernantes. 

Mathews no considera que Calakmul estuviera dentro de la frontera de 

Tikal en el bactún 8, ya que carece de glifo emblema, el que aparece hasta 

el 9.4.0.0.0. Adams y Jones sugieren que en alguna época del Clásico, Tikal 

dominaba Calakmul y las regiones de Río Bec al norte, el área este de Belice 

y la zona del río de la Pasión en el sur,175 interpretación que todavía debe 

encontrar argumentos, además de los rasgos de la cerámica. Ello está en la 

tendencia de algunos investigadores de considerar que los mayas 

construyeron enormes entidades políticas, posición también todavía endeble. 

Parece caracterizar los primeros alientos en el desarrollo de Calakmul la 

dirección colectiva entre las cabezas de linaje, aunque perfilándose la 

disminución de su poder. De esta manera se ve movilidad entre las nobleza 

por la autoridad, en pugna constante por imponer a uno de sus miembros, 

hechos considerados por Carrasco como conflictos de Estado.!76 Este 

dinamismo político pudo tener dos sesgos: uno es la competencia entre 

distintos linajes de la élite porque uno de sus miembros llegara a la más alta 

magistratura y otro de la rivalidad entre los miembros destacados de la 

dinastía en el poder, entre parientes como hermanos, tíos y primos. De ello 

se deduce una falta de normatividad fija y estable en la sucesión, que se da 

cuando el poder unipersonal es más permanente. Ello también lleva a 

deducir que el soberano divinizado no ejercía un poder absoluto, sino que 

los líderes de los más poderosos linajeS o sus familiares ejercían 

contrapesos importantes en las acciones de los poderosos y significativos de 

la sociedad. 

En un principio nos parecía que los estados tempranos típicos en el área 

maya en el Oásico temprano, en el bactún 8, eran unos pocos, por la falta 

-- ae estudios arqueológicos en el interior de los edificios, pero ahora con la 
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171.0 Ihidt!m 

nueva información parece que esta institución ya había sentado sus bases 

en toda el área maya y su existencia se encuentra a todo lo largo y lo ancho 

de ella. 

Aunque se trate de una señal un poco arbitraria, como arriba apuntamos, 

podemos establecer como un parámetro para señalar cuáles fueron estos 

estados la existencia de glifo emblema, junto a la representación de un 

gobemante O de varios y un posible ámbito de dominio del asentamiento de 

varios km'. Así, para el bactún 8, en el centro de las Tierras Bajas tenemos 

a Balakbal con una estela del 406 d.C. y otros centros cerca de Tikal como El 

Perú con la estela 15, ya considerada por Mathews, Uolantún con la estela 

2, El Zapote con la 1, la 4 y la 5, Xultún con la 12, y Yaxhá con la estela 

5. 177 Asimismo Yaxhá tiene una estela con fechas del 8.10.16.0.0. 

En la zona del río de la Pasión el crecimiento de población y de los sitios 

es menor, por tanto también lo es su complejidad socio-política; sólo hay 

dos sitios en que se alude a gobernantes del bactún 8. Tres Islas, 5eibal y 

los demás sitios del área de Petexbatún '78 ya estaban fundados, pero no 

habían adoptado la escritura jeroglífica y menos se gobernaban por un 

pOder unipersonal. Muy probablemente eran estados tempranos en 

gestación. El caso de Seibal es como el de muchos otros que tienen 

registros de eventos históricos del bactún 8, pero éstos fueron escritos 355 

años después, como los testimonios de la escalera jeroglífica de la 

estructura A-14 del Grupo A. '79 Ello apunta a una historia de estado, que 

fue redactada una vez que sus instituciones se hicieran complejas y 

estuviera bien definida la ideología oficial, pero que hace remontarse sus 

instituciones varios siglos antes de que existieran. 

Yaxchilán, localizado a orillas del río Usumacinta en el estado de Chiapas 

donde progresa en el bactún 8, ciertamente en forma lenta, pero 

sostenida, es un estado temprano en gestación, en ese momento. Es un 

sitio fácilmente defendible, porque está ubicado en un meandro del río, en 

117 Sharcr, lhe Alu:ieI1IIHlI)'(/, 1994; p.179 
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la cumbre de una loma y rodeado de un foso natural en todos sus lados, 

excepto en el lado del sur; ello nos muestra que se asentó en un lugar 

estratégico para competir con otros sitios, quizá con el más cercano de 

ellos: Altar de Sacrificios. 

Hay pocos datos arqueológicos publicados que nos hablen de los 

principios del asentamiento. Sólo se sabe por los restos cerámicos que fue 

fundado en el bactún 8 y que los edificios visibles tienen subestructuras de 

las cuales desconocemos los datos, pero es posible que una de las más 

tempranas sea la estructura 11 del edificio 7. '80 

Su historia genealógica temprana es obscura, y como el asiento de sus 

inicios se encuentra en monumentos posteriores (dinteles 35, 37 y 47), que 

datan del siglo VI d.C., puede tratarse de una historia oficial elaborada 

después para darle solvencia de antigüedad a la dinastía que logra alcanzar 

el poder; se alude al fundador del linaje en el 320 d.C., llamado "Jaguar

Progenitor" o Yat Balam o Yoaat B·alam I (dintel 22), del que sólo se 

conoce su ascenso al trono; le suceden en el poder el "Escudo-Jaguar 1", o 

"Itzamnaaj B· alam 1", "Pájaro Jaguar 1" y "Asta de Venado-Cráneo". De 

ellos también sólo se sabe de su posesión del puesto; por tanto son 

personajes sin historia. Aunque para el 3re gobernante "Pájaro-Jaguar 1" 

hay la noticia de la recepción de un visitante, el de Bonampak, quizá la más 

antigua información de un evento de ésta naturaleza en toda el área 

maya,'8' pero todavía no hay noticias: ni de matrimonios, ni de guerras. Los 

seis primeros gobernantes del bactun 8, quizá sólo fueron parte de la 

construcción de la historia de estado que tenían que hacerla de una sola 

dinastía. 

De hecho en Yaxchilán sólo hay una estela de este bactún 8, la número 

14, con la típica representación del personaje, quizá "Escudo-Jaguar" con 

símbolos regios, entre ellos el más espectacular: la barra ceremonial, muy 
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semejante a estos signos de poder contemporáneos de las esculturas de 

Tikal y Uaxactún, donde se reconoce al dios GIII. '82 

El poblado contiguo con inscripciones del bactún 8 es Piedras Negras con 

el altar 1, sitio con un desarrollo semejante que pudo estar en competencia 

con Yaxchilán. Coloca su origen dinástico en el 4691 a.C, por tanto se trata 

de un origen mítico, y la inscripción es muestra de la redacción de una 

historia de estado que arraigara a los gobernantes en los dioses. 

En el límite oeste del área maya se encuentra Palenque, en las 

estribaciones de la sierra de Chiapas. Fundado de acuerdo con la 

arqueología en el 100 d.C., crece y se desarrolla lentamente a partir del sitio 

de La Picota. Es precisamente en el bactún 8, cuando se acelera su 

crecimiento y entra en contacto con el Petén, arrancando la edificación de 

las grandes construcciones, la factura de esculturas y la adopción de la 

escritura jeroglífica. '8' 

En Palenque es obvio que los primeros dirigentes fueron seres 

legendarios, porque el primer gobernante Kin Chan corresponde al 967 

a.c., lo que robustece nuestra hipótesis acerca de que los fundadores de los 

linajes de otros sitios fueron también míticos, porque están recordados en 

inscripciones posteriores y cuentan con nombre, pero no historia, ni retrato, 

ya que sólo se tiene noticia de su ascenso al trono. 

El registro de la historia política palencana procede del siglo VII d.C; 

cuando se comienzan a escribir las primeras listas de los soberanos para 

validar la estancia en el poder de la familia reinante. 

El real personaje fundador de la primera casa real pudo ser Bahlum Kuk 

O "Jaguar Guacamaya", o "K' uk' Balam", que nació en el 397 d.C., llegó a 

gobernante 34 años después y falleció en el 435 d.C. Al parecer, los 

primeros seis gobernantes se originaron en esta línea y sucedieron en el 

poder por herencia patrilineal. Continuó su hijo en el gObierno llamado por 

los norteamericanos "casper", (que todavía no le han encontrado la lectura 

S~ Tale, )'l1.n:hi/wl. 1992; p.25J. 
SJ De:: la (ial7.a. Mercedes, Pale"que, Gobierno del Estado de Chiapas. México. ¡<)Q2; P \)2. 
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fonética), nació en el 422 d.C. y gobernó 13 años después, durante 52 

años, 184 

Es significativa la historia política del bactún 8 palencana porque no se 

observa inestabilidad en la institucionalidad del gobierno de soberano 

unipersonal y no hay, como en el resto de los sitios, retornos a otras formas 

de gobierno ni la alternancia en los sistemas políticos o posibles vacios de 

poder. 

En el límite este del área maya se halla Copán, ocupando desde tiempos 

tempranos las llanuras aluviales del río del mismo nombre. Estudios 

integrales en Copán han permitido el establecimiento de una secuencia 

cronológica y dinástica completa. Se conoce su ocupación desde el 

Preclásico inferior de acuerdo con la excavaciones en el grupo 9 N-S; se 

sabe de su desarrollo en el Preclásico medio cuando se ha definido el culto a 

los personajes con poder, porque se encuentran entierros con copiosas 

ofrendas de cerámica, cuentas de jade, hachas y mandíbulas con la efigie de 

jaguar. lBS Hay un abandono del sitio en el Preclásico superior y una 

reocupación en eliDO d.C., que es cuando se construye de nuevo en el 

grupo 9 N-S que se edificó con plataforma y hasta con muros de 

mampostería. En el Clásico temprano el asentamiento tiene un claro 

crecimiento al que pertenecen las estructuras que van a ser el núcleo del 

Grupo Principal y el primer juego de pelota, lo que manifiesta el 

ceremonialismo que va a ser una de las principales actividades de la 

naciente élite copaneca. lB6 Ya para el 400 d.C. hay, cuando menos, siete 

edificios en la Gran Plaza y se inicia la adopción de la escritura jeroglífica, 

ya que el primer monumento fechado es la estela 63 del 426 d.C., que es 

cuando comienza la aceleración en el crecimiento de Copán, con un 

significativo aumento de la población, que llega entre S y 9,000 habitantes. 

Anterior a esa fecha es el hueso labrado de pecarí del 8.17.0.0.0. que 

apareció en la Tumba 1 correspondiente al 376 d.C. y donde aparecen dos 

grandes personajes ante una estela con el símbolo Pop como motivo central; 

!S~ Schele y Freidcl, lhe ¡;o/"('sl nI Killg.\. 'Ihe f JI/10M .\'/(J/:I' l!l rhl' ,4m:iellf Ml~l'(J, Ic)t)4: p.21~-2Iq. 
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por tanto nos está expresando la posibilidad de un gobierno compartido,'87 

no incluido en los textos oficiales. 

Las fechas del bactún 8 aparecen en monumentos posteriores y 

recuerdan hechos retrospectivos; la más antigua es anterior a él y 

corresponde, de acuerdo con 5chele al 160 d.C. Para ella la fecha 

corresponde a la fundación del reinado como una entidad política de 

territorio y unidad de gobierno' " y, aunque el texto no es claro, ella 

interpreta que está inscrito un acontecimiento verdadero, que muy 

difícilmente pudo ser un hecho correspondiente a un gobierno unipersonal, 

porque más bien se trata de la historia oficial creada por los gobernantes. 

Después son recordados tres gobernantes, de los que sólo tienen nombre y 

no historia, ni retrato. Los copanecos escribieron como fundador de la 

dinastía que llevó el auge a su capital a "Yax-K' uk-Mo ''', "Pájaro-Quetzal

Azul", de acuerdo a las últimas interpretaciones "K'inich Yax K'uk'Mo'" 

"Gran-SoI-Primer-Quetzal-Guacamaya",89 en el 426 d.C. 

5chele asevera: 

No cabe duda que aquí y en cualquier lugar del mundo maya, el 
advenimiento de esta institución, consolidó el reino, creando una política 
coherente de corte en la cual los señores podían ventilar sus diferencias 
y rivalidades, mientras al mismo tiempo presentaban un frente unificado 
a sus seguidores. '90 

Esta frase es interesante porque capta lo que fue la esencia de la política 

en el bactún 8. la competencia entre los líderes de los linajes de las éites 

por escalar el poder. Asimismo la lucha, tanto del supremos gobernante, 

como de su grupo de parientes por conservarlo a través de generaciones. 

Parece que el estado copaneco de este entonces incluía el sitio contiguo 

de Quiriguá. 

En cuanto a la organización política, de acuerdo a nuestros parámetros, 

Copán es en el Preclásico un estado temprano incipiente y para los medios 

del Clásico temprano un Estado temprano típico; por la densidad de 

~b Ihídem, p.74. 
n lhitJem. p.52. 
j~ Schele y Frcidel, '/he ForeSI 01 Killgs. 1994; p.J09 . 
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población, el tamaño del asentamiento y la adopción de la escritura 

jeroglífica y de una ideología que hereda el núcleo de sus creencias. Para 

Fash, usando el modelo de Elman Service, al tiempo del Bactún 8 le llama 

"la etapa del cacicazgo" y lo define como una sociedad que tiene dos niveles 

socio-económicos, gObernada por un jefe que tiene que resolver las disputas 

y redistribuir los recursos a su gente, de tal manera que la comunidad 

pueda progresar. Además resulta en una institucionalización de la sucesión 

de padre a hijo.191 De acuerdo con el mismo Fash, no existe el estado en 

esta época, porque en él debe haber más de 10,000 habitantes, hecho que 

para algunos antropólogos de lo político es exagerado. Por otro lado, 

también, para que haya un estado es necesaria la existencia de un lugar 

central para la operación de un gobierno institucionalizado. Pero el mismo 

Fash comunica en su libro la existencia de un lugar central, Copán, donde se 

desarrolla todo la infraestructura para servicios en el Clásico temprano. 

Apunta, entre otras características más, algunas que nos impedirían 

siempre hablar de estado en Mesoamérica y que después, cuando llama 

estado a Copán existieron, como una organización política de oficios 

institucionalizados, entera o parcialmente divorciada de los lazos de 

parentesco.'92 Si algo es muy claro en la organización socio-política 

mesoamericana, es que hubo estados en que los ~jes de organización de 

toda índole fueron los linajes, y Copán no escapó a ello. Por ello me parece 

poco coherente su manejo de los marcos teóricos. 

El bactún 8, y el Oásico temprano en Yucatán no estuvieron exentos del 

desarrollo estatal, en los rangos de estados tempranos típicos: hay un claro 

desarrollo de organizaciones políticas complejas en sitios como Edzná y 

Oxkintok en la parte este peninsular, así como Cobá en la parte oeste. 

Edzná cuenta con la creación de una infraestructura hidráulica que data 

de siglos antes de la era cristiana, compuesta de canales y de grandes 

depósitos de agua que les permitió un práctico abastecimiento de agua, y 

una distribución para riego adecuada. Si consideramos que al bactun 8 

corresponde la construcción de un canal de 12 km. de largo y 50 m. de 

'11 Ihi¡/em, p.77. 
-1: Ihidt'lII, p.77. 
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ancho, aunque no haya inscripciones de esta época nos encontramos ante 

un estado temprano típico con un liderazgo bien fundado. No conocemos 

sus características y 193 posiblemente no fue unipersonal, ni tan centralizado 

como en su contemporáneo Tikal. La disposición de las aguas también 

sugiere una infraestructura defensiva, lo que aclara el grado de 

competitividad de ese entonces. Secán también comparte estas 

características: una infraestructura hidráulica vinculada a la integración de 

una infraestructura defensiva. 

Por su parte, para Oxkintok es el tiempo de una intensa actividad 

constructiva, lográndose levantar edificios de mampostería. Se aumentó el 

grupo May y el Ah Canul, pero el recinto más impresionante fue el Satunsat 

de tres pisos con galerías irregulares, a manera de un laberinto. Son los 

inicios del uso de la escritura jeroglífica, específicamente asociada al poder 

político, porque se trata de un pequeño recinto CA-3 del grupo Ah Canul, 

donde se encuentra un pavimento pintado con diseño de estera y un 

jeroglífico que ha sido interpretado como un título real, lo que puede estar 

significando que era el sitio desde donde se gobemaba. l94 Aquí mismo es 

donde hay una gran concentración de inscripciones, pero éstas ya son de 

inicios del bactún 9. 

Rivera Dorado opina: 

Por tanto, podemos concluir que la información que poseemos respecto a 
la organización del poder en la zona de Tikal y cuenca del Usumacinta 
durante el Clásico temprano es válida en buena medida para entender el 
primer momento de auge y las expresiones materiales de la comunidad 
asentada en Oxkintok.'95 

Cobá también tenía una organización política compleja en el Clásico 

temprano. El aspecto del nivel de organización política de Yucatán ha sido 

poco estudiado, quizá ensombrecido por la grandiosidad cultural de las 

Tierras Bajas centrales mayas. Velázquez Morlet y López de la Rosa han 

propuesta la existencia de unidades políticas del Clásico temprano en la 

península de Yucatán, además de las ya mencionadas, en las siguientes 
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forma: [zamal y Aké, Ucí y Cansahcab, Chiquinchel, Ozibilchaltún y Acanceh, 

Chichén Itzá, Río Bec, Chichmuul y Ozitbanché. Todos ellos son estados 

tempranos en gestación o estados tempranos típicos. 196 

Al fenómeno del estado temprano en el bactún 8 no fue ajena la costa 

del Pacífico y las Tierras Altas de Guatemala que en el Preclásico habían 

tenido un importante desarrollo y donde se había desarrollado la escritura 

jeroglífica, entre otros elementos relacionados con el poder. Por tanto la 

institución del estado en esta época era una herencia. Un ejemplo es el sitio 

de Balberta en el municipio de Escuintla, donde hay un asentamiento 

importante y se construyó un foso y un muro defensivo; 197 por tanto hay un 

estado bien organizado, que desconocemos sus características. En las 

Tierras Altas de Guatemala, el sitio más distintivo fue Kaminaljuyú que era 

un estado temprano típico en el Preclásico superior, cuando el liderazgo 

personal y su culto ya estaban fincados, como lo demuestra la estela 10, 

que lleva tallado un personaje portando todos los símbolos del 

gobernante. l98 Pero este gobierno de liderazgo unipersonal se resquebraja, 

porque durante el bactún 8, sufre una debacle. Entre una amplia variedad 

de causas puede estar la desecación del lago Miraflores; ello originó que los 

canales de irrigación dejaran de funcionar, que la densidad de población 

bajara y que se suspendiera la actividad constructiva. Asimismo se aprecia 

una actividad bélica muy importante y una desestabilización relevante en el 

valle de Guatemala, pero para el fin de este bactún, Kaminaljuyú toma 

nuevos bríos. 

En suma, esta época ve el crecimiento de varios estados a todo lo largo 

del área maya, sin ser un fenómeno restringido a un espacio, como se 

pensó décadas atrás. Además coexistieron gobiernos plurales, es decir en 

varias manos, y gobiernos de liderazgo unipersonal, muchas veces 

'~ Ihidem, p.64 
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alternadamente en un mismo sitio, o sea: es la época de la lucha entre 

linajes por escalar la preponderancia de uno sobre otro y cuando ya había 

una dinastía en el poder, por la competencia entre sus miembros para 

establecer patrones de descendencia rígidos que limitaran estrechamente la 

herencia a una sóla línea y con un patrón fijo. Quizá mi punto de vista es 

muy optimista, porque hay otros investigadores que niegan la existencia del 

estado en el bactún 8 y en general en el Clásico temprano, una de las 

investigadoras más destacadas que ha preferido esta posición es Joyce 

Marcus quien dice: 

Hasta el 534 d.C., los mayas muestran las manifestaciones arqueológicas 

de lo que la antropología ha llamado "estados arcaicos": una sociedad 

estratificada, altamente centralizada, internamente especializada con una 

clase política profesional. '99 

En su mayoría, los elementos que Marcus señala como rasgos que 

diferencian la sociedad de rangos de la estatal, hasta donde la arqueología 

ha descubierto, pueden ser muy discutibles porque son anteriores al siglo 

XVI. Por ejemplo explica, que en la sociedad estatal debe haber una 

escalada en la ideología por medio de la cual se vincule a los gobernantes 

con un origen sobrenatural, y por lo tanto les dé el derecho divino a 

gobernar. Es claro, y ciertamente hay consenso entre los mayistas, que 

desde el Preclásico tardío y hasta quizá antes, en la ideología maya está 

expreso el vínculo entre poder mundano y poder sobrenatural, así como el 

derecho divino a gobernar, como Schele y Freidel lo han aclarado acerca de 

las representaciones de los grandes mascarones de estuco encontrados en 

Cerros, Lamanai, Uaxactún, Tikal y quizá mucho antes en Nakbé y El 

Mirador. 200 Otro punto discutible es la construcción de palaCiOS para la 

residencia de los gobernantes, hecho que se da desde el Preclásico superior 

en Uaxactún, por ejemplo, donde los "Complejos de Conmemoración 
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Astronómica" evolucionan a ser palacios y lo son en el 300 d.c. 201 También 

es posible poner en tela de juicio que hasta el 534 d. C. aparece la 

especialización de tiempo completo. 202 Recordamos, por ejemplo la 

especialización en la talla de objetos de obsidiana de Colhá, y en otros sitios 

donde fueron profesionales en la talla de jade (Guaytán, Guatemala) y otros 

minerales y en la extracdón de sal (Dzibilchaltún) por citar unos ejemplos, 

anteriores al siglo VI d.C. 203 

Marcus no fue la primera en desarrollar esta opinión, sino sus 

antecedentes deben verse en Sanders, quien concibe a TIkal como un 

cacicazgo o señorío, porque su economía se basa en la agricultura de roza y 

por consecuencia no hay una sociedad muy desarrollada y hasta Tikal fue 

considerado como un asentamiento no urbano.2
"" Esta escuela de 

interpretación es seguida por Flannery, Montmollin y Wright. 2OS 

Entre los mayas, al final del bactun 8 y quizá desde antes ya están 

definidos los patrones de asentamiento que van a tener un significado de 

poder en el desarrollo de los diversos niveles socio-políticos. Estos patrones 

han sido definidos por la arqueología y hay que verlos desde dos 

dimensiones: como proceso y como sistema de población que predominó 

desde el Preclásico medio. 

Por las condusiones de trabajOS de patrón de ase.ntamiento se sabe que, 

desde imprecisos tiempos muy tempranos hasta la conquista, la familia 

extendida fue la base de la organización social, quizá desde cuando el 

sedentarismo ya había llevado siglos. Entonces se fundaron las unidades 

residenciales, desplantadas de una baja plataforma de tierra, y construidas 

de materiales perecederos. Poco a poco se fueron reuniendo tales unidades 

residenciales, formando así grupos habitacionales, que pueden corresponder 

a grupos de linaje, unidos por el parentesco y con la semilla de la 
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desigualdad social en ellos. 206 Al parecer, cuando los lazos de familia son 

reconocidos e institucionalizados, en la unidad residencial es notable la 

existencia de una cabeza de linaje, porque la arqueología ha detectado 

residencias más elaboradas, desde el punto de vista arquitectónico, que las 

del resto del grupo. Hammond, quizá por el espacio abierto que incluye les 

llama patios.207 Estos conjuntos se pueden encontrar aislados o en relación 

con otros mayores; si están solos pudieron haber sido independientes 

políticamente y no formar propiamente un "estado", sino contar con un 

gobierno "mini mal" a la manera como Balandier lo ha definido: comunidades 

de población poco numerosa, con un poder político reducido sólo al jefe del 

linaje, y un ejercicio de las decisiones generalmente basadas en los 

intereses comunitarios y no en los personales.208 Pero en el caso de estar 

contiguos a centros ceremoniales menores o mayores, seguramente había 

lazos de dependencia, estos vínculos debieron estar manejados por el líder 

del linaje, quien aplicaba las políticas que le imponían. 

Tenemos duda acerca de la filtración del centro de poder sobre las 

comunidades menores o sea, nos preguntamos si les imponían todo un 

esquema de gobierno con el cual se regía la comunidad o si gozaban de 

diversos grados de autonomía otorgada en función del nivel de obediencia 

brindada al centro mayor. No hay argumentos para sostener uno u otro 

criterio, aunque tenemos la tendencia a buscar información razonable en 

torno a la autonomía, porque de hecho se percibe que no hubo una 

preocupación por los límites, sino el centro es el eje de las políticas. 

Más tarde, varios de estos grupos residenciales se reúnen en un 

supergrupo que los arqueólogos norteamericanos han llamado "cluster",209 

término que Hammond traduce al español como "plazuela"; por su parte 

Sharer usa la palabra maya nalit.>'° Esto es un conglomerado de varios 

grupos residenciales que comparten una área contigua, que puede habitarse 
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de linajes diversos; ellos incluyen en el conjunto una estructura ceremonial. 

Ya el "cluster" puede ser considerado como una villa pequeña, y además de 

diferenciarse arquitectónica mente en él la estructura de funciones religiosas, 

también se distingue la residencia de la familia prominente. Los conjuntos 

de dos a diez grupos residenciales, frecuentemente están asociados a una 

ocupaCión especializada; un ejemplo es la "Plaza Plan 2" de Tikal. Cuando 

están aislados los llama centros ceremoniales menores y un ejemplo podría 

ser Cuello en el Clásico.'l1 

Los conjuntos de plazuelas son las que se ubican alrededor del centro 

ceremonial y le dan el desarrollo urbano al sitio. Los más pequeños 

asentamientos urbanos tienen una extensión de 4 o 5 km', con su pirámide 

que es el eje de la unidad comunitaria, donde están los entierros de la élite 

gObemante, y donde se les rinde culto a los ancestros. Su área de dominio 

alcanza más o menos 80 km'. Los llaman "centros ceremoniales menores", 

pero para Hammond este término es impreciso y puede incluir sitios de 

diversa complejidad socio-política,2l2 como es el caso de Seibal y quizá de 

Quiriguá. 

Podemos considerar a esta organización, sobre todo si se trata de 

conglomerados que tengan más de mil habitantes, como estados tempranos 

en gestación. Es decir, tienen diferencias sociales mar~das, y la manera de 

gobiemo, ya sea en manos de una o varias personas, esta institucionalizada 

y distribuyéndose las atribuciones políticas entre varios personajes con 

autoridad; además la economía tiene un excedente de producción, 

permitiendo la obra pública suntuaria. 

Después tenemos los "centros ceremoniales mayores", que incluyen 

plazuelas distribuidas siguiendo los relieves del terreno y un núcleo apretado 

de estructuras especializadas que incluyen templos, palacios, juegos de 

pelota, caminos, monumentos, tallas y frecuentemente fortificaciones. Se 

trata de las capitales regionales, aunque entre ellas hay un amplio rango 

de asentamientos: los hay, desde los más pequeños, sitios como San 

Esteban en el norte de Belice o más grandes como Copán, Palenque y 

Hamond, "The Maya Lowlands", Natil't' Feo!,le.\' of Americ(/, 2000: p.226 
rbid!!m. 
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Uxmal; pero también los hay con masivos conjuntos de estructuras como 

Tikal, Calakmul o Cobá. 

Estas capitales, en la mayoría de los casos, corresponden a estados 

tempranos típicos, con todas las características que hemos estado 

apuntando: alta concentración de población, abundantes inscripciones, 

agrupación de obra pública arquitectónica y escultórica y sistema de 

gobierno con base en una aristocracia. 

Al parecer todo este modo de asentamiento en el área maya es 

homogéneo, pero existe desde el Preclásico medio y se conserva con 

algunas variantes a través de toda la secuencia desde el Preclásico hasta el 

Posclásico. 

LA ORGANIZACIÓN POLlT/CA MAYA DURANTE EL BACTUN 9 

Siguiendo con la evolución política del área maya el ciclo del bactun 9 

que iría del 436 d.C. al 830 d.C., correspondiente a parte del Clásico 

temprano y al Clásico tardío. El bactun 9 se puede subdividir en temprano 

que sería hasta final del siglo VI d.C y el tardío después de esta etapa, es 

decir, los siglos VII, VIII Y los inicios del IX después de Cristo. 

En el bactun 9 temprano, Tikal vivió una pausa en su desarrollo; se 

abandonó la erección de estelas o fueron destruídas las de este momento, 

se suspendió la actividad constructora y se empobrecieron las ofrendas de 

las tumbas: es el momento del hiato que los arqueólogos han llamado el 

"Hiato del Clasico Medio". 

Muerto "Cielo Tormentoso" comienza la crisis política en forma de luchas 

cortesanas por el poder, de acuerdo a nuestra propia interpretación. Se 

quiebra la descendencia de la estirpe en el poder y toma el lugar otro linaje 

cuyo líder fue el llamado "Kan Boar" o "K' an Chintam", o en español "Jabalí 

Kan" o "Amarillo-precioso-pecarí", porque, según Valdés no era un 

gobernante legítimo.2
" Schele, Mathews y Lounsbury apuntan que 

aparentemente no fue el hijo de "Cielo Tormentoso", lo que implica cierta 

manera de rompimiento en la línea de descendencia, masculina por la línea 

materna. Por otro lado, a ello le atribuyen un cambio en el estilo 



iconográfico de las estelas: se despeja el espacio escultórico del simbolismo 

sobrenatural: no aparece la figura de los ancestros, y la barra ceremonial de 

doble serpiente es sustituida por un sencillo báculo,2" Todo ello apunta 

hacia un proceso de cierto despojo de la simbología religiosa, y quizá de 

concentración de una mayor dosis de poder en un individuo; también parece 

darse un endurecimiento de las políticas, y los líderes de los linajes pudieron 

tener menos peso, 

Este soberano está representado en las estelas 40, recién encontrada 

hace tres años y las 9 y 13. 

A "Jabalí Kan" le sucedió su hijo "Calavera Gran Garra de Jaguar 1I o IlI", 

su glifo es leído hoy en día como Chak Tok ¡ch 'aak "Gran-Garra-Ardiendo?" 

Para legitimar su poder se casó con una mujer de la anterior casa real. Esta 

personalidad es mencionada en un dintel de Yaxchilán, donde, al parecer, 

uno de sus vasallos fue capturado y también está consignado su nombre en 

Toniná, 

Hay varias interpretaciones de los posibles sucesores, pero los datos son 

fragmentarios y poco seguros, iAcaso es plausible que se haya vuelto a los 

gobiernos anónimos plurales o colegiados', o simplemente por la falta de 

obra pública se puede sostener que pudo haber luchas entre linajes y que 

mientras los protagonistas se enfrascaban en pugnas, hubo vacios de 

poder? Las esculturas de este entonces fueron gravemente mutiladas y 

maltratadas, Se vuelve a establecer el mando unipersonal por unción divina 

con "Cabeza de Rizo" hasta 527 d,C, quizá mujer porque este es el símbolo 

de lo femenino, también le llaman la "Señora de Tikal",215 Quizá las mujeres 

eran elevadas a la primera magistratura cuando no había descendencia 

masculina y por sangre les correspondía, 

De nueva cuenta parece haber incertidumbre, hasta que sube "Doble 

Pájaro" en el 537 d, C, cuyo glifo actualmente de lee como "Wak Chan 

K' awill", un gobenlante que también era de otra estirpe, Él realiza un 

proyecto de política expansionista con el cual se lanza contra Caracol; 

LI Agurcia y Valdés, Secrelos de dox dl/clac/t'.\" "/(~ms. ('OptÍl1 Y Tika/, 1994; p. 13 2 
J"'Cilados por Michel, '/he Rllfer.H!fli"kal. I(NI p .. N. 
l' Martin y Grube, ('hronide r!f rile MI~va ""in:.Ú al/ti (jilel'lIs., 2000; p.3K 
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también derrota y decapita a un noble en el 556 d.C. 216 Pero Caracol ya 

había crecido lo suficiente, y también tenía una organización de estado 

temprano típico. Por ello contaba con la capacidad suficiente de enfrentarse 

a su enemigo, Tikal, cuya élite vivía en luchas internas por escalar el poder 

o por darle prevalecía a un gobierno plural colegiado o a otro unipersonal. 

La venganza pronto llegó porque "Doble Pájaro", fue capturado por el 

"Señor Agua" de Caracol lo que originó violencia y destrucción en Tikal; 

hechos que restaron poder a la capital y abrieron las puertas para el 

florecimiento de otros estados que tenían diversos niveles de desarrollo. Los 

mayistas creen que Tikal fue dominado políticamente por Caracol y este 

sitio siguió una política de dominio hacia otros lugares del Petén.'l? Otro 

hecho significativo, consecuencia de la crisis política, fue el exilio de algunos 

miembros de la élite de Tikal que se fueron a refugiar a Petexbatún y 

fundaron Dos Pilas en el 645 d.C. 218 

Una vez más la treyctoria histórica tikaleña les favorece y se revitaliza su 

poder. El artífice de la nueva fortaleza política de Tikal fue "Escudo 

Calavera", quien logró escalar poder y predominar sobre los demás linajes, 

quizá estableciendo una nueva línea dinástica en el trono, con derechos a 

través de una mujer.219 Bajo su mando se reactiva la economía porque se 

vuelve a produCir la cerámica policroma local, y el .comercio toma nuevos 

bríos porque las materias primas de lujo vuelven a estar presentes. Sin 

embargo, el clima de tensión experimentado por Tikal con los poblados de 

Petexbatún propició enfrentamientos que terminaron con la captura y 

sacrificio de "Escudo Calavera", o K'inich-? '(te') en el 679 d.C. 

En suma, la crisis tikaleña duró dos siglos y medio y, desde nuestra 

perspectiva se caracteriza por una efervescencia política que cambia de 

rumbo el progreso cultural. De nueva cuenta creemos en las luchas entre los 

linajes que integraban la élite y la estirpe de turno en el poder o entre los 

mismos miembros de la familia gobernante, por ejemplo entre hermanos o 

entre hermanos y primos. Estos hechos que restaron poder a Tikal, 

l. Miche!. 7ITe RU/t'rs(!fTikal, 1901; p. J9 

7 Culhert. "Maya 110litical History and Early Interactj(ll\", ('/tlssic N/¡~l'a PolilicalllisloIY" 199[; p.J 17 
~ Agurcia y Valdes, Secretos de do.\' cilldades mayas. Ce/k.ill y Tikal. 1994; p.IJ3. 
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abrieron las puertas para el florecimiento de otros estados que tenían 

diversos niveles de desarrollo, como Caracol y Naranjo cercanos a Tikal. 220 

El progreso cultural del área maya cambió de rumbo, ya que estos hechos 

no fueron privativos de Tikal, sino en general hubo cierta crisis en el centro 

de las Tierras Bajas centrales; en determinado momento se redujo la 

erección de monumentos: sólo hubo tres estelas levantadas en Tamarindito, 

Piedras Negras y Altar de Sacrificios. 

Los datos arqueológicos sugieren que en Tikal hubo una crisis de la 

autoridad; los linajes que estaban en la cumbre del poder debieron perderlo 

en manos de estirpes que quizá tenían que ver con el comercio a larga 

distancia y con la producción de alguna de las especialidades: quizás algún 

gremio escaló el poder. Por otro lado también pudo volverse a un gobierno 

encabezado por varios personajes, poSiblemente un gobierno colectivo que 

funcionaba por acuerdos de grupo. 

Las causas más probables de esto fueron nuevos aumentos de población, 

que exigieron demasiado de la productividad agrícola de las Tierras Bajas 

mayas; también podemos pensar en las dificultades inherentes al 

mantenimiento de una sociedad compleja, y posiblemente en el· cese del 

comercio y de otros contactos con el sistema teotihuacano. Es posible, sin 

embargo, que la suspensión de las relaciones con Teotihuacan haya sido, al 

revés, una consecuencia del colapso en las Tierras Bajas, y esto es muy 

posible por estar viviendo un proceso de rearticulación del sistema de 

gobierno. U1 Pero uno de los motivos, posiblemente capitales en este 

debacle cultural, fue el florecimiento del sitio contiguo a Tikal: Caracol y su 

enfrentamiento bélico con éste, así como la competencia de Calakmul. 

Un mayor progreso de Caracol sucede en la época del hiato tikaleño, en 

el desarrollo de sus relaciones de confrontación y alianza con los fuertes 

estados circunvecinos: Tikal y Calakmul. La confrontación con Tikal está 

inscrita en el altar 21, un marcador de juego de pelota que narra que a 

partir del 556 d.C. se abren las hostilidades con Tikal, pero al parecer el 

".' ~1ar1in y Gf1Ibc. ('hrol/ide {~f ¡he Maya KillKs amJ Qlleen.5, 2000, p . .J l. 
l' Culber1. "Maya Political History and Early Interaction", Clas.o;ic Ml~~'a l'oliticaJ fli.\lory, 1991: p.J 17. 
t lhidt'm 
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"Señor Agua", cuyo glifo hoy en día se lee como "Yajaw Te' Kinich 1I" quien 

gobernó hasta el 599 dL Derrota al señor de TIkal, lo captura y lo sacrifica 

hasta el 562 d.C, lo que explica el auge de Caracol y la postración política 

de Tikal,'''por la pérdida de su predominio, independencia y prosperidad. 

Para Caracol el ejercicio militar redundó en agrupar y organizar a su 

poblaCión para la guerra, consolidando el poder de la dinastía, y trayendo un 

rápido beneficio al sitio, al conseguir nueva riqueza por el aumento de la 

fuerza de trabajo. A partir de este momento logra dominar aldeas y villas, 

antes bajo control tikaleño y porque se¡¡uramente sustituye Tikal en el 

dominio de vías de tránsito y de explotación de recursos, propicia el 

surgimiento de un estado temprano típico, lo que se deriva del modelo de 

Webster. Se afirma que Tikal pagó tributo a Caracol, pero carecemos de 

elementos para una argumentación seria en este sentido, aunque también el 

modelo a aplicar lo sugiere. Lo que resulta claro es la infiuencia de Caracol 

en la cultura del sitio porque al "Señor Agua" le sucede su hijo el "Señor 

Kan 1", pero el sucesor de este "Kan 1I", su hermano, es el que sigue la 

lucha expansionista de su abuelo. A él es a quien se debe la redacción de 

esta historia: es el ideólogo oficial de la confrontación y autor de las alianzas 

inscritas en el Altar 21. Caracol en el 616 d.C conmemora un evento con 

Calakmul que puede interpretarse como una alianza; él mismo parece que 

conquista Naranjo en el 631 d.C, pero más tarde esta política guerrera se 

revierte, dando como resultado una crisis de poder que se traduce en la 

destrucción de los monumentos. La población recibió una gran presiÓn para 

, participar en las luchas, presión que no aguanta de manera que termina 

oponiéndose y derrocando a sus autoridades. 

Durante la primera parte bactun 9, el dinamismo en la política exterior 

de los estados en el conjunto del área maya va a ser acelerado. Se 

comienzan a relacionar en forma constante; estos vínculos pueden ser de 

guerra, alianza y dominio, acontecimientos que en la época~ anterior casi no 

existieron, sobre todo al interior del área maya. Es como si los mayas 
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vuelven sobre sí mismos y se alejan de los vínculos con el Altiplano de 

México. 

Las crisis políticas tikalenas promovieron la integración de estados típiCOS, 

en cierta medida por la guerra. En esta coyuntura de la historia maya puede 

aceptarse, en parte, el enfoque de la competencia y la guerra como un 

detonante que propicia la creación de nuevos estados: la conversión de los 

estados tempranos en gestación, que hasta cierto punto son equivalentes a 

los que con ciertos enfoques son llamados "señoríos" a sociedades más 

complejas o estados tempranos típicos. 

Este enfoque ha sido desarrollado por Webster a partir de sus estudios en 

Becan. Hemos tomado en cuenta el modelo de este arqueólogo como una 

alternativa de explicación, porque en un ámbito amplio a los alrededores de 

Tikal a la hora del famoso "hiato", algunos poblados con gobierno "minimal" 

o "estados tempranos en gestación" se convierten en estados típiCOS. Es el 

caso de caracol en Belice, Naranjo en Guatemala y los sitios de Petexbatún 

(Tamarindito, Aguateca y Dos Pilas), pero obviamente no opera para el resto 

de las Tierras Bajas centrales y esa es la restricción de este punto de vista. 

Webster parte de ciertos principios de carneiro, que incluyen el aumento 

de la poblaCión y la presión demográfica, la limitación de los recursos, la 

circunscripción social y el conflicto. 223 Pero después_ de una crítica aguda, 

matiza esencialmente estos elementos. Para Webster, no hay una 

circunscripción ambiental para el nacimiento del estado, sino tal formación 

socio-política se da en ambientes yuxtapuestos que difieren en recursos y en 

potencial demográfiCO, lo que es muy viable. 

Por otro lado Webster concibe el desarrollo socio-político (yen ello 

estamos de acuerdo) como un intenso proceso de crecimiento más interno 

que externo. En cambio para carneiro son los procesos de expansión, por 

medio de la guerra y espeCialmente la adquiSición territorial, como un medio 

de defensa de la entidad política, y como consecuencia directa de ello, en 

los que debemos buscar el nacimiento del estado. 
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Pero' para Webster la guerra, unida a la autogestión aporta solidez al 

gobierno o sea reduce su fragilidad, dota de alguna dosis de riqueza de la 

que puede gozar más la población al ser redistribuida, sin que no se tenga 

que esperar su producción puesta en circulación. Ello va a tener incidencia 

en dos sentidos entre los mayas de esta época de las Tierras Bajas 

centrales: propicia la eclosión de estados como Caracol en Belice, 

Aguateca, Dos Pilas y Tamarindito en el área de Petexbatún y de sitios 

como Naranjo en Guatemala y calakrnul en México. Y la otra vertiente es 

que incide en la reorganización interna de Tikal y propicia la estabilidad de 

un nuevo linaje que logra dar una eficiente organización a la sociedad ante 

la amenaza externa. Para ello hay que reorientar el sentido existencial de 

la sociedad, quizá viendo el liderazgo algo más humano, menos etéreo, 

aunque no menos religioso, simplemente más cerca de las personas, 

quienes asumen el papel que les confieren. Creo que este modelo propicia 

la interpretación para entender los fenómenos de esta sección del bactun 9 

en un área localizada del área maya, pero no se puede generalizar a toda. 

Hay autores que hablan de esta época como de la existencia de un vacío 

de poder, quizá en el sentido de haberse terminado el eje del dominio de 

ciertas rutas y de algunos recursos; sin embargo, si bien pierde vigencia un 

centro que acapara parte del tránsito mercantil y la. producción de ciertos 

bienes, Tikal no tenía el dominio total en el área maya ni de unos, no de 

otros. Otros asentamientos rehabilitan los tránsitos o siguen explotando 

más intensamente sus rutas, porque no se las disputan, y otros explotan y 

producen recursos en la medida de sus posibilidades; se rompe y divide el 

cierto acaparamiento de Tikal. Entonces más bien seria más certero hablar 

de un fraccionamiento de ciertas funciones económicas en la vida productiva 

del área maya. 

- La zona de Petexbatún comienza a desarrollarse en la época del hiato en' 

Tikal. En el Clásico temprano esta área había sido el medio de la existencia 

de dos entidades políticas, quizá estado tempranos en gestación: 

Tamarindito y Arroyo de Piedra. Pero, uno de los sitios: Dos Pilas, según se 

ha interpretado hasta ahora llega a ser gobernado por una dinastía 
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extranjera. Uno de los argumentos que permiten tal aseveración es que 

ostenta el glifo emblema de Tikal. '" 

El gobierno centralizado, unipersonal e identificable se establece en Dos 

Pilas en el 647 d.C., con el ascenso al trono de "Cielo Pedernal". Este noble 

llega a un asentamiento que quizá pudo haber sido un estado temprano en 

gestación, a cuyo frente estaban cabezas de linaje que ejercían el poder en 

forma colegiada, aunque no tenemos noticias ciertas antes del bactún 9. 

"Cielo Pedernal", según la interpretación de Marcus, suscrita por Houston y 

Mathews,22S pertenecía a uno de los linajes de Tikal que habían ostentado 

el poder en tiempos anteriores, o que como Houston apunta, ubicaban su 

lugar de origen en Tikal para vincularse con la poderosa capital, como los 

mayas-quichés del Posclásico lo hicieron con referencia a Tula. Entre otros 

argumentos está el que comparten los dos sitios el mismo glifo emblema. 226 

De alguna manera, en el campo de lo político y de su cultura en general 

heredan o recogen la tradición del Petén, vía Tikal, con la que guardan 

relaciones familiares, según la historiografía de ambos sitios. 227 Otro de los 

aspectos de la tradición cultural que asimila Dos Pilas de Tikal es en cierta 

medida la ideología, ya que comparten la creencia en un antepasado mítico 

que celebró el inido de la era maya al que se alude en los dos sitios. 226 

"Cielo Pedernal", llamado "6' alaj Chan K' awiil,'29como todos los 

soberanos del bactún 9, se enfrasca en una política expansionista por el 

camino de las alianzas, con el manejo de estrategias diplomáticas: se casa 

con una señora de Itzán a 25 km. al noroeste de Dos Pilas, entrega en 

matrimonio a una de sus hijas al señor de Naranjo, quien ayuda a la 

revitalización del sitio postrado por su derrota ante Caracol, y manda a otra 

mujer de su familia a El Chorro a 35 km al noroeste de Dos Pilas. 230 

_~2~ Marti"_yi!fubc, (:hrt.!/~i!-·Ie oJ.lhe Ajl~l~/.Ki"g ... alldJJ"l'l'If.\', 20QO;.p.55. ___ _ 
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Asimismo teje alianza con Calakmul, con el gobernante "Garra de Jaguar", 

de quien se dice actúa como su "padrino". También se incluye entre los 

aliados a El Perú, precisamente en el camino entre Dos Pilas y Calakmul. 

Mientras ejerce una política de lazos pacíficos con sus vecinos cercanos, 

teniendo tras de si una cauda de apoyos, se enfrasca en hostilidades 

guerreras con Tikal que culminan en la captura y el sacrificio de "Escudo 

Calavera" en el 679 d.C. 

A "Cielo Pedernal" le sucede su hijo, el gobernante 2 o "Escudo Dios K", 

hoy llamado "Itzamnaaj B· alam" quien opta más por las empresas 

guerreras. Ello atrae riqueza y poder sobre la poblaCión que tiene que 

prestar su fuerza de trabajo, redundando en el auge en la construcción, con 

masivos edificios como el complejo "Duende". Su sucesor, el gobernante 3, 

su hermano, cuyo glifo hoy se lee como "Itzamnaaj K· a wil,,'31 quien 

asciende al pOder en el 727, continua con la doble política de alianzas y de 

guerra y el hecho más significativo de esta índole fue la conquista de Seibal 

con la captura y sacrificio de su gobernante, "Yich· ak Balam" en Dos Pilas. 

"Escudo dios K" parece que se casó con la señora de cancuén, en la cuenca 

del río de la Pasión, a la orilla de las Tienras Altas, punto estratégico para el 

comercio con ellas. 

Se comienzan a erigir estelas en Aguateca, que hablan del gobernante 3 

de Dos Pilas, también llamado "Maestro del Jaguar Solar" lo que se ha 

interpretado como una estrecha alianza que hace de Aguateca y Dos Pilas 

ciudades gemelas. m 

Este estilo de gobierno a la luz del modelo de Webster propicia el 

aumento de la complejidad política de estos pueblos, mejorando la 

organización del estado y haciéndolos estados típicos, con mayores 

posibilidades de crecimiento. 

Al siguiente gobernante, el número 4 a quien se ha nombrado por la 

lectura de su glifo "K· awil Chan K· inich" cuyo nombre ha sido leido como 

"K· awiil Chan K· inich, 2J3 se debe la máxima expanSión de Dos Pilas. Se 

,,11 Manin y GnJbc. ('hrollide (?f 11", M(~nI Killgs alld f)lI/!t'IIS, 2000; p.58. 
:3~ lIouslon, "La historia de Dos Pilas y sus gobernantes", A¡Jllllft'.\' urqll/!()/ógiL'()S, 19<)2: p.27. 
:.\,\ Manin y Gruhe, ('hrollicle (!( lile Ml~\'l1 Killg ... and QUt!l'II .... 2000, p.60. 
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puede reconstruir en un domino de las cuencas de los ríos de la Pasión y el 

Chixoy; área Que se puede estimar en 4,000 km"'" Entre otros eventos 

captura al soberano de Yaxchilán, que llegó al gobierno entre "Escudo 

Jaguar 1" y "Pájaro Jaguar IV", y también apresó al señor de Motúl de San 

José y de Machaquila'" 

El dominio del gobernante 4 fue bastante fugaz porque para el 761 d.C., 

este gobernante es subordinado por el de Tamarindito. Para este entonces 

Dos Pilas se convierte en una fortaleza: se construyó palizadas que 

rodeaban los grupos "Principal" y "El Duende", quizá por sufrir un asedio 

constante de sus pueblos subordinados. Los síntomas de la violencia son 

numerosos. Se han encontrado puntas de proyectil entre los muros 

defensivos, decapitados y restos de los defensores dispersos. Dejan de 

hacer historia antes de terminar el bactún 9, Dos Pilas es abandonado. 

Después del 761 d.C. el poder parece centrarse en Aguateca, que fuera 

un sitio aliado de Dos Pilas, ubicado en una formación escarpada por el lado 

norte y protegida por 4.5 km de muros en el resto del asentamiento. Tal 

dependencia pudo basarse en el tributo en bienes, pero muy posiblemente 

sobre todo en prestación de mano de obra. Al parecer se regía en forma 

autónoma porque hay noticias de sus gobernantes, quienes también 

testifican sus reladones de dependencia. Sin em~rgo este dominio dura 

menos de medio siglo y se continúa el fraccionamiento del poder en el área 

de Petexbatún en un vigoroso enfrentamiento entre los sitios del área. La 

culminación de este clima de violencia y quizá el último reducto de las 

fuerzas políticas de Petexbatún, es visible en las obras de Punta Chiminos, 

península a orillas de lago Petexbatún, que con masivas obras de 

construcción, tres diques paralelos y muros, separaron el sitio y lo 

convirtieron en una isla hacia el 761 d.C. También se encontró un muelle 

fortificado. Pero a pesar de las magnas obras defensivas con que contaba en 

la última parte del bactún 9, cayo ante el ascenso del poder de Seibal, 

.q Oc acuerdo con los estudios etnorustóricos y filológicos de Okoshi, dentro de este tenitorio había muchas 
icrras baldías que no pertenecían a nadie (Comunicación personal). 
15 Ilouston, "La historia de Dos Pilas y sus gobernantes", A,mlllt~S arqllcolágh'os. 1902; IJ. 28. 
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cuando arranca el resurgimiento de los viejos sitios de las Tierras Bajas 

centrales. 

La región de Petexbatún, con sus numerosos sitios en la cuenca del río de 

la Pasión es significativa desde muchos ángulos de la cultura maya porque 

entre otras cosas cuenta con 24 sitios, todos ellos con numerosas 

inscripciones jeroglíficas (225 monumentos lo que nos muestra una amplia 

historiografía), pero desde la perspectiva de la política se caracteriza por 

formar una entidad política, que estaría compuesta por la cuenca del río de 

La Pasión, sus numerosos vínculos entre las entidades combinaron 

relaciones diplomáticas con las disputas bélicas. Pero además, a diferencia 

de otras formas de conquista desarrolladas en el área maya parece que Dos 

Pilas no sólo recaudó contribuciones y fuerza de trabajo, sino que ejerció un 

control directo de los centros derrotados. Al decir de Houston: 

Los señores de Dos Pilas presidieron y realizaron rituales en los sitios 
conquistados, quizá con la colaboración de gobernantes títeres de 
dinastías locales.236 

Esta entidad política vivió un dinamismo acelerado en donde, mientras 

uno dominaba a los demás, esos mismos crecian en autonomía y se 

rebelaba, así en determinado momento, pero sucesivamente hubo dos 

capitales gemelas, primero Dos Pilas y Aguateca y después Anroyo de Piedra 

y Tamarindito. 237 

La historia de Petexbatún al finalizar el bactún 9 es: Tamarindito y Arroyo 

de Piedra declinan, sobrevive Aguateca donde se refugía la aristocracia de 

Dos Pilas y surgen otros pequeños estados en gestación, en lugares como 

Aguascaliente y La Amelia. Y fuera de esta área tienen oportunidad de 

florecer Cancuén, Machaquilá e Itzán238 

Durante la recesión política de Tikal otro de los sitios que alcanza el 

rango de estado temprano típico fue Naranjo, cerca de Tikal en dirección a 

la frontera de Belice. También es lugar fortificado por estar en una loma y 

rodeado por un bajo: cuenta con masivas construcciones y cuarenta estelas. 

Se sabe que la hija del gobernante de Dos Pilas "Cielo Pedernal" llamada la 

1(, Ihúh'm, pJ2 
.17 Ihidem. p.:;:;, 
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"Señora Seis Cielo" o "K' ak' Tiliw Chan Chaak", 239 llegó a casarse con el 

gobernante de nombre desconocido, la falta del nombre del marido puede 

sugerir que ella fue la gobernanta y fundadora de la dinastía como Schele y 

Freidel, lo consideran, ,<o Tiene su estela y se le representa parada sobre el 

señor de Ucanal. Ello se considera que revivió la dinastía gobernante, o 

como hemos considerado en ocasiones anteriores dio origen a otra dinastía 

en el poder. El más famoso gobernante fue su hijo, "Ardilla Humeante", o 

"K'ak'Yipiiy Chan Chaak" quien ascendió al trono a los cinco años, pero se 

interpreta que su madre gobernó, por toda la iconografía que despleyó en 

el sitio, Antes de subir al trono capturó al señor de Ucanal y ya en el poder 

emprendió una intensa política guerrera, 

Destaca la ciudad de Naranjo por el papel central que tienen las mujeres 

en su desarrollo político, en primer lugar la "Señora Seis Cielo" da 

legitimidad a la dinastía y muy probablemente aportó las instituciones de 

gobierno que reagruparon a la derrotada Naranjo después de su 

confrontación frente a Caracol. Se le representa como mujer guerrera a 

quien se atribuye el triunfo y se le muestra parada en las espaldas del 

cautivo en la estela 24,241 

La segunda parte del bactún 9 es cuando se da plenitud de la cultura 

maya, como se manifiesta en numerosos restos materiales, Todos los 

elementos de una cabal identidad ya formada se ven en una multiplicación 

de los estados, que muestran ricas expresiones materiales, Varios son los 

factores que pudieron estimular esta multiplicación de los estados 

tempranos típicos y los alcances estéticos de sus obras plásticas, Entre ellos 

las confrontaciones ya sean en forma de competencia de superación o 

guerra y las alianzas tanto las políticas vía matrimonios como la vía acuerdos 

de los gobernantes, Asimismo debió tener cierto papel la consolidación del 

soberano y quizá la reducción de la autoridad de los jefes de linaje, es decir 

quizá una cierta dosis de autocracia permitió una mayor eficiencia 

económica, Por otro lado también pudo colaborar un intenso comercio 

J)( Martin y Grobc, Clmmic/t· l?ftht' MC{I'd KingHl1Id QUCt'1IS, 2000; p.64-6S . 
. 1., lhidem, p.74. 

40 Schclc y Fcidcl, /heFon:s! (!lKill):s. Jhe Ulltold S/tJr:v (?f 'l7w Ancie'" A.fl~ra, 1990, p.186. 
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interno; con menos interacción con mayor interacción entre sitios de Tierras 

Altas y Tierras Bajas. 

Vecinos de la entidad política de Petexbatún en el centro de las Tierras 

Bajas del área maya, a orilla del Usumacinta, (una de las principales vías de 

tránsito comercial del área maya) se desarrollaron sitios como Altar de 

Sacrificios, Yaxchilán, Bonampak y Piedras Negras, y así frente a 

Petexbatún integraron sociedades más autónomas a pesar de la cercanía 

entre ellas. Deben de haber vivido en consonancia, entre ellas, para 

mantener los servicios de la ruta entre las Tierras Bajas, y las Tierras Altas 

mayas y dejar circular las mercancías como la obsidiana. Asimismo tuvieron 

el problema común de protegerse del belicoso conjunto de pueblos de la 

cuenca del río de la Pasión. 

Yaxchilán, asentamiento del que ya tratamos por estar ya desarrollado 

como un estado temprano en gestación desde el bactún 8 y que ya había 

desarrollado un importante poder sobre el Usumacinta, en el bactún 9 atún 

8 se convierte en un estado temprano típico, con gobiernos unipersonales, 

identificables y con una historiografía definida que da cuenta de su 

existencia en el devenir del sitio, en una la historia estructurada 

oficialmente. Esta historia gubernamental da a sus Ah pop un orden 

numérico que la hace continua. Aparentan q~e no haya habido 

rompimientos, cambios de dinastías o alternancias con otros sistemas de 

gobierno y ello es una generalidad para los sitios mayas según lo apunta 

Schele. 242 

El primero de estos gobernantes sería "6 Tun Pájaro Jaguar", quien llegó 

al trono en el 629 d.C. Se vio involucrado en un conflicto con Palenque que 

resultó en la captura de su hermano. 243 Junto con su hijo fue artífice de la 

estabilidad y la institucionalidad del estado temprano típico. En este 

progreso la guerra (según el enfoque de Webster), tuvo un papel 

significativo. Su política fue de agresión a los vecinos, soslayando 

enfrentamientos con los cercanos belicosos pobladores de Petexbatún. 

I Jhid(~m, p. 190. 
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: Schelc "An cpigraphic hislory 01' Ihe wcstcrn maya region", Culbcrt, ( 'Iassic Mt1Vt1 }'(llitim! llisfm:\'. 1991: 
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"Escudo Jaguar Il" o, de acuerdo con la lectura de su glifo "ltzamnaaj 

B 'alam Il", captura a Ah Ahaual, a Ah Zac, a Ah Kan, a Ah Chuen, yaNa 

Cauac Manik, y su prestigio y legitimidad está se refuerzan por sus repetidos 

éxitos en las batallas, Por lo visto, su poder, consagrado en el 681 d.c., se 

construyó más que por la ideología religiosa ostentada, por el poder de las 

armas, aunque estas estuvieran justificadas en "guerras sagradas", 

(aquellas que Schele llama "star wars"), Como no se sabe de donde 

procedían los cautivos como Ah Ahaual y los demás,2'" hay varias 

posibilidades: o eran jefes de linajes de aldeas, villas o poblados cercanos, 

o "Seis-Tu n-Pájara-Jaguar" trataba de consolidar su poder con captura, 

presión y sacrificio de algunos de los más prestigiados miembros de la élite, 

que de alguna manera disputaban el puesto del gobernante, Este aspecto no 

ha sido considerado por los que han reconstruido la historiografía de 

Yaxchilán, 

Quizá no había cuajado cierta institucionalidad en las reglas de la 

sucesión por lo que la herencia del poder se vio enredada en disputas que 

dejaron un vacío en la institución del soberano de 10 años, bajo el gobierno 

colectivo de los mandos más altos de los linajes nobles, Hay retornos a la 

instalación 

miembros, 

de gobiernos plurales, en el 

colegiados, apartándose del 

sentido de participar varios 

dese~peño del gobierno 

unipersonal. La cuestión se desarrolló de la siguiente manera: "Escudo 

Jaguar 1I" se casó con una encumbrada dama local, la "Señora Xoc" o 

"K' ab 'al XooK", de uno de los más poderosos linajes de Yaxchilán, Además 

de las acciones rituales de derramamiento de sangre que protagonizó su 

señora, con relación al poder, es ella quien sostiene su escudo y su yelmo 

de jaguar símbolo de su facultad de gobernar. El papel protagónico que 

tiene en la iconografía, excepcional en el mismo sitio y en general en la 

plástica maya,>45 puede interpretarse en función del poder que ostentaba la 

estirpe de la que venía, ya que, según Schele, era hija de la hermana del 

H lhidml. p.77. 
14 Schek y Freidcl, 1he Fon.'.'if (?! Kili):"', /992: 1'.263. 
~.' Ihidel1/, p.26¡{. -
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padre de su madre, es decir su tía,246 y por eso "Escudo Jaguar I1" 

comparte el poder con ella y así lo manifiesta. Ello nos expresa los 

contrapesos que el poder de los gobernantes mayas del Clásico tenían y 

cómo confluían en él gobierno los intereses de los otros linajes. Así el poder 

unipersonal absoluto veía sus limitaciones en otros miembros de la 

aristocracia. Quizá algunos miembros de las familias encumbradas se 

aliaban para impulsar a alguno de los miembros más distinguidos, porque 

en este caso llama la atención que antes de su ascenso al trono haya hecho 

capturas de personajes importantes. Por deberle a la familia de la "Señora 

Xoc" su ascenso a la más alta dignidad, le dedicó el templo 23 como 

homenaje a su estirpe.247 

La "Señora Xoc" celebra al heredero del trono, pero sorpresivamente no 

es su hijo, sino el vástago de la dama "Estrella de la Mañana", o "Señora Ik

Cráneo" señora de calakmul con quien "Escudo Jaguar I1", también había 

contraído matrimonio. Entonces "Escudo Jaguar I1" se encuentra en la 

encrucijada de dejar el trono al hijo de la "Señora Xoc" que consolidaría su 

poder interno o al hijo de la señora "Estrella de la Mañana" con quien 

lograría lazos de importancia con una poderosa capital regional: calakmul. 

Pero se decide por transmitir el trono al hijo de la extranjera: "Pájaro Jaguar 

IV".'"'" Ello trajo como consecuencia inestabilidad po!ítica, que (como arriba 

apuntamos) produjo el retomo a obras formas posiblemente de gobierno 

colegiado, entre el 742 d.C. y el 752 d.C. La falta de un liderazgo unificado 

resultó en la captura de, un noble, quizá del linaje Xoc de Yaxchilán por el 

gobernante de Dos Pilas. 249 

Pero al final se impuso el heredero para cimentar una forma de sucesión 

del poder más dura; esta supremacía la debe haber logrado por intrigas 

.¡(, IhiJ{!!n, p.270. 
~; Ihidem, 
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J~ Tate, raxchilall ,University ofTexas Prcss, Auslin. 1992: p.9. Para esta autora fue el IV dignatario de este 
lombre, pero para otros como Sharer es el 111, (Sharcr, ¡he Aucienl Maya, 1994: p.246.). pero también 
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be Classic Maya", Classic Ml~va l'olitimlllis/Of)'. lliemg~l'l'hic lllld Archae%;.:ica{ L",'idCI/(:t', 1994, p,2J4, 
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palaciegas y por méritos guerreros, llevando a cabo numerosas campañas 

que conmemora en sus monumentos, presentando la imagen de indomable 

soldado y llamándose así mismo "El de los 20 cautivos". Para ello exalta el 

linaje de su madre en igualdad a la "Señora Xoc", elabora su propia versión 

de la historia, en la Escalera Jeroglífica No.l, con una retrospectiva del linaje 

de su abuelo "Pájaro Jaguar m". Teje alianzas con jefes de las familias 

nobles que apoyan su ascenso al trono, los cuales a los que llama 5chele y 

Freidel "cahal",2Soy que comienzan a ser exaltados por medio de ser 

representados. Ellos pueden ser las cabezas de linaje a quienes se les da 

cierta parte de poder, así como privilegios para que apoyen el ascenso al 

trono del heredero.251 Es posible que haya reprimido a ciertas familias 

nobles pues se atribuye la captura de ciertos nobles, cuyo origen 

desconocemos. 

La mención de las esposas en algunas inscripciones genealógicas y la 

representación de ellas, en ocasiones al nivel de marido, como en el dintel 

26 de Yaxchilán es muy sugerente. En algún momento de la historia maya, 

la pareja femenina pudo haber tenido un papel semejante al del Cihuaroatl 

mexica y ser simbólica y prácticamente otro aspecto del poder. Johansson 

de los mexicas dice: 

Por razones esencialmente "mito-Iógicas", el Cihuacoatl tiene que 
desempeñar la función siniestro-lunar en una' dualidad política que 
simboliza por las mismas razones, la dicotomía funcional complementaria 
del orden cósmico. 2S2 

• 

Es muy poSible que los mayas ocultaron la historia de sus crisis políticas, 

pero se ven fácilmente porque en las alusiones a personajes se reducen a 

nombres, que casi son una abstracción, porque no hay ningún dato de su 

vida. 

"Pájaro Jaguar IV" se casa con una señora de la alta nobleza, "Gran 

Cráneo", y tiene un hijo Que le va a suceder en el trono, "Escudo Jaguar IV", 

\(1 lhidt~m, r. 27J . 
'1 Pam comentarios sobre el descubrimiento de la existencia de estos personajes)' su papel en las inscripciones 
t' Ya.xchilán ver; Schele, "Ao Epigraphic history 01' Ihe weslcm Maya regíon". en Culbert, C/assi/.: A.fI~I'lI 

'(¡IÍlica/ flisuuy. 1991, p.7R. 
-2 Jnhansson. Pallick. "Tlahloauiy Cillluu.:oat!: en el alto mando IIIcxica'', F .. studi(ls de Cullllra Maya, 28. 
lstitu{O de Investigaciones Históricas, UNA M, México. 1998; p.74. 



pero durante su vida hace grandes esfuerzos por publicitar su estancia en el 

poder como legítima, como se ve en la estela 11. Por su tamaño, 4 m de 

altura, es la más alta del sitio. En una cara están, en la parte superior, la 

banda del cielo y sus antepasados y en lugar central su padre y "Pájaro 

Jaguar IV", intercambiando bastones de mando. En la otra cara están los 

padres del gobernante, en la parte superior, y en la escena central esta 

"Pájaro Jaguar IV" con máscara de la deidad GI o Chac Xib Chac frente a 

éste, se encuentran tres cautivos, a los que muestra un cetro maniquí. Con 

ello expresa sus capacidades de gobernar como un demiurgo, en su sentido 

de formador del pueblo, quien da cuerpo a la sociedad. Asimismo señala 

que gobierna por su pertenencia a la generación de sus antepasados con 

esta capacidad.253 En este hecho debió insisitir mucho por el origen 

extranjero de su madre. 

La relación plástica, con el cetro-maniquí enfatiza su derecho al gobierno 

porque muestra al dios Bolon Dz' acab, quien simboliza su relación con la 

sangre real. Ahora bien, los sometidos, más que representar cautivos, de 

otros poblados, pueden ser los opositores que estuvieron tratando de 

impedir su elevación al trono, pero que al final perdieron, como se nota por 

estar ellos hincados junto a al. La estela lo exhibe como héroe comunitario, 

que pudo dominar a la oposición. También carga un carapacho emplumado, 

que significa su fuente de poder: es el pasado, el que le otorga derechos 

sobre los hombres y sobre su fuerza de trabajo. 

Su afán de propagar su legitimidad en el poder y de convencer de estar 

dotado de las fuerzas divinas para ejercer el gobierno, es tal que predomina 

su presencia en la escultura de Yaxchilán con actos heroicos: escenas de 

sometidos(dinteles 12 y 8), como jugador de pelota con cautivos (escalones 

del edificio 33), como protagonista de de autosacrificio (dintel 13) y como 

gobernante de enormes poderes (dintel 9, 33 Y 39); hasta ahora cuenta con' 

30 repreSentaciones como figura principal. Obviamente por su parte 

extranjera debió ser considerado por muchos un usurpador del poder. 
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Políticamente de acuerdo COn mi interpretación personal, el hecho más 

relevante de su gobierno, y Que le fue necesario para obtener y conservar 

el poder, fue compartirla con los líderes de los demás linajes de la nobleza a 

Quienes se les dio el nombre de cahal y Que pasaron a formar parte de la 

iconografía del poder en Yaxchilán (dintel 3), al grado de privilegiarlos con 

portar un cetro maniquí. Varios son los líderes de linaje Que comparten el 

poder con autoridad delegada; algunos de ellos hasta son identificados con 

nombres como "Kan Toc" en el dintel 8, o "Tilot" en un dintel de La 

Pasadita. Este fenómeno también se dio en otros sitios como Copán. 

Por sus afanes de estabilidad política y de asegurar la sucesión de su 

hijo, "Escudo Jaguar m", "Itzamnaaj", a Quien también incluye en variadas 

representaciones, hasta con su cetro maniquí en la mano, canalizó sus 

esfuerzos a la realización de numerosas obras públicas: reconstruyó la 

mayoría de los edificios del área central de Yaxchilán, extendió la zona 

ceremonial del sitio río arriba con varios templos nuevos, como el 54 y el 

55. 254 

Desarrolló tal prestigio Que obtuvo el patronazgo de otros señores; por 

ejemplo estuvo presente en la designación Que hizo el "Señor 4" de Piedras 

Negras de su heredero. En la escena participan los cahaloob del sitio y 

Pájaro Jaguar IV con sus respectivos acompañant~, por supuesto nobles 

también. 

Obtuvo éxito en asegurar la sucesión para su hijo, "Itzamnaaj Bálam m" o 

"Chel Te Chan K'inich", con el nombre de "Escudo Jaguar m", Quien 

prosigue las vías de su padre de pub licitar su poder en representaciones de 

capturas y ritos. El último gobemante de Yaxchilán parece ser "Mah Kína" o 

"K' inich Tatb' u Skull m,,255 o "Calavera m" hacia el 800, y desde ahí se 

suspende la historiografía del sitio, lo Que significa Que con el fin del bactún 

se inicia la decadencia. 

Otra forma de darle solidez al estado fue el desarrollo de tratos 

diplomáticos, Que establecían alianzas y evitaban guerras Que pOdían tener 

un gran costo social; así, en diferentes tiempos recibieron los gobernantes 

:~~ Shmcr.lhe AnCÍt'1If Maya. 1994; p.249. 
:~~ Mar1in y Grube. (,hmnid .. (1",IIe Maya King\'(md Qlleeus, 2000: p.1 'Y7. 
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de Yaxchilán las visitas de personajes, principalmente de sus vecinos de 

Piedras Negras y Bonampak y de la distante Tikal. 256 Con los primeros era 

vital la relación para mantener el funcionamiento ela ruta del Usumacinta. 

Para Tate el gobierno de Yaxchilán se desarrollo sólo con dos linajes: el de 

los "Calavera" y el de los "Jaguares", y fue "estado feudal" con linajes de 

nobles que controlaban la tierra y a los vasallos. La posición de gObernante 

debió haberse ganado por carisma y por acuerdo con el linaje que se 

proclamaba emparentado con los ancestros originarios. 257 Sin embargo, creo 

que la conceptualización de la organización política de Tate está contradicha 

con lo que sabemos, porque no existía un contrato entre señores para 

obtener la propiedad de tierras y personas, sino la adhesión a un centro de 

poder era más bien para tener un referente cultural, político y religioso que 

les brindaba servicios, por supuesto con requerimiento de contribuciones. 

Además, entre otras cosas la organización feudal implica un principio de 

propiedad de la tierra, que entre los mayas no existía porque las tierras 

baldías eran ignoradas y sólo se tomaban en cuenta las ocupadas con el 

sentido de usufructo de ellas y de las personas que las ocupaban. 

Por otro lado, si bien el carisma y el acuerdo con los demás linajes, 

tuvieron un papel para el ascenso a la primera magistratura, esto no fue tan 

abierto como ella lo plantea, porque se hubieran escenificado más luchas 

por el supremo puesto y el resultado pudiera haber sido de cambios de 

dinastía más frecuentes, cuando ella misma apunta que en Yaxchilán, sólo 

fueron dos en el trayecto histórico de dos bactunes, por lo que su 

interpretación no es muy consistente. Al mismo tiempo se inclina a la 

interpretación de Yaxchilán como una ciudad estado, con obligaciones hacia 

otros sitios gobernados con señores menores. Sin embargo parece que tuvo 

un ámbito de soberanía mayor, por ejemplo, uno de sus sitios dependientes 

pudo ser La Pasadita y durante el gobierno de "Escudo Jaguar" participó en 

el gobierno de Bonampak, también en ciertos momentos Piedras Negras fue 

subordinado. 

~~" Schele, '/he /'()T('S' (!f Kings, 1990: 1'_304 
:~-;Tate, I'axchilall, 1992; p.22, 
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Yaxchilán, además de ejercer los enfrentamiento bélicos, se caracterizó 

por desarrollar una política de diplomacia con la que lograba acuerdos, 

alianzas, matrimonios y quizá alguna manera de sujeción, por 

reconocimiento pacífico de su hegemonía. 258 Es la entidad política que más 

visitas realiza a otros estados; le sigue Piedras Negras y Bonampak y 

Lacanhá. 

El sitios contiguo a Yaxchilán, Bonampak, ubicado a orillas del río 

Lacanhá en Chiapas, es famoso porque en él sobrevivió la composición 

pictórica más completa del área maya, pero también debe ser tomada en 

cuenta porque hoy en día se ha reconstruído su historia dinástica, con la 

que podemos saber mucho de la forma de administración y gobierno de un 

sitio menor. Se destaca por el dinamismo en los contactos que tuvo con los 

principales sitios de sus alrededores y por su independencia, lo que muestra 

cómo fue la vida política de las entidades mayas: de ampliaciones y 

retracciones, no sólo por la guerra, sino por acuerdos, alianzas, 

negociaciones y también por la práctica de la hipogamia, es decir los 

matrimonios de interes político; un ejemplo de este dinamismo en el ámbito 

de soberanía es Bonampak. 

Por el 400 a.c. en el bactún 8 Bonampak era aliado de Yaxachilán259 

porque hay presencia de la nobleza en acontecimi!!ntos relacionados con el 

gobierno de ambos. La identidad de Ah pop, con historia establecida, es 

decir con la mención de sus progenitores y acontecimientos se da hasta el 

9.8.0.0.0 o sea el 593 d.C., lo que nos sugiere que hasta este momento 

puede ser considerado como un estado tempráno tipico. Asimismo los 

primeros soberanos de su línea dinástica pueden ser más míticos que reales, 

al no haber definición de un gobierno unipersonal. Después pudo haber 

estado bajo la hegemonía de Piedras Negras, porque hay la noticia de la 

captura del señor de Bonampak, 260aunque quizá sin la pérdida de su 
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autonomía, como asevera Arellano. Bajo el reinado de "Chaan Muan 1" de 

Bonampak fueron derrotados por Lacanhá, pero después sucedió lo 

contrario: Bonampak derrotó a Lacanhá y se unen las casas reales de ambos 

sitios, por lo que es muy posible que hayan actuado como ciudades 

gemelas. Durante el gobierno de "Chan Muan 11", entronizado en el 776 

d.C., los vínculos miran hacia Yaxchilán, ya que se casa con una señora de 

la estirpe real de ahí. 261 Entonces parece formarse una entidad política de 

Lacanhá con Bonampak y Yaxchilán. De los estudios de Arellano parece 

desprenderse que sus vínculos políticos fueron algo como una 

confederación, es decir relaciones de acuerdo para el desarrollo de acciones 

en consonancia y no vínculos de sometimiento. 

Actos muy importantes de la vida de "Chan Muan 11" parecen estar 

representados en las famosas pinturas de Bonampak, como la inauguración 

de la casa, una batalla, la presentación de un heredero y un triunfo. 262 

Otros vínculos, trabajados por la diplomacia de "Chan Muan Il" fueron los 

que heredó por medio de su esposa de Motúl de San José. Los lazos con 

Yaxchilán fueron intensos, pero no de carácter bélico, sino por medio del 

matrimonio de "Chan Muan Il" con la señora de Yaxchilán "Yax T' ul" y la 

incorporación de dos hermanos suyos a la corte; uno de ellos escultor. Pero 

estas ligas se limitan a un corto tiempo de sus ~istorias respecbvas, al 

contrario de las más largas y estrechas que tuvo con Lacanhá; entonces no 

existió esa dependencia de Bonampak con sitios más grandes, como lo han 

postulado ciertos autores. 

Es al fin del bactún 9, cuando es abandonado Bonampak, quizá después 

del gobierno del hijo de "Chan Muan I1". 

Schele dice de Bonampak: "Claramente ... fue un importante sitio con 

igual importancia política y militar desde mucho tiempo antes de lo que 

habíamos sospechado".263 

otra entidad política de la ribera del Usumacinta fue Piedras Negras, que 

también manejó las relaciones diplomáticas con sus vecinos como parte de 

,¡ Ihidem, p.275. 
,;; Ihu/elTl, p.287. 
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su vida cotidiana, pero también como un estado independiente. Sin embargo 

sí reconoció, en ciertos momentos, a la supremacía de Yaxchilán; por 

ejemplo "Pájaro Jaguar IV" fue como testigo a la designación de heredero 

del gobernante IV, como lo testifica el Panel 3. También emprendió 

campañas guerreras que no fueron numerosas, una de ellas fue contra el 

pequeño sitio de Pomoná.264 

Transladándonos al Petén, antes de que Tikal se revitalice con nuevos 

bríos, al parecer se establece un gobernante espurio, que no logra cimentar 

una nueva estirpe reinante, y por tanto no puede consolidar el poder; ese 

intruso como le llama Jones, fue "Calavera de Animal". 265 Por 50 años no 

hay Igobernante visible, lo que hace pensar en un regreso a un gobierno 

plural de cabezas de linajes, pero esta vez con cierta debilidad, quizá por las 

luchas internas entre los aspirantes al máximo puesto. Dentro de esta crisis, 

una de las familias que podían consolidar el gobierno fue posiblemente 

expulsada de Tikal y con su prestigio y conocimientos llegó a manejar el 

gobierno de Dos Pilas, de acuerdo con la interpretaciones de Berlín, Coggins 

y Jones. 266 

La vuelta al gobierno encabezado por un soberano y con una identidad 

particular, muy posiblemente procedente de distinta familia noble, se dio 

cuando logra la supremacía "Escudo Calavera",267 hoy en día su glifo es leído 

como "Nuum Ujol Chaak".268 Para el gobierno de este soberano falta 

descubrir información porque hay una historia oficial que trata de 

presentarse sin quiebres, vacíos de poder o crisis. 

"Escudo Calavera" reactiva la economía en la factura de la cerámica 

polícroma del sitio; además reabre y vitaliza las rutas comerciales, cuando 

vuelve a presentarse el consumo de bienes suntuarios. Sin embargo se vio 

involucrado en enfrentamientos con Calakmul, se entrevistó con Pakal y 

conquistó Dos Pilas. No logró la estabilidad política completa porque fue 

:'.1 Schele. "An cpigraphic history of !he wester Maya region", Culbert, Cla .... úc Maya Poli/ieal Hi.\"tory, 1991; 
.. 7S . 
. ~ Sharcr, lJ¡e Allclelll Maya. 1994; p_164. 

)~ JnnL'S, "CycJes ofGrowth at Tika[", Culbert, (:/ax\'ic M{~va Polítical !fistOl:\'. 1991; p. I 16, 
.(. I {ous!on, "La historia de Dos I'ilas y sus gobernantes", A/mll/es urqu/!o/iJj(ü·o .... 1992; p 15 . 
• 7 Agurcia y V~ldés. St'ere/o,,'. de do.'" ciudades may'L\". Copón}' Tika/. 1994; p. I JJ . 
• S Martin y Gruhe, Chronide (l (lit' MI~I'O Killgs aflllljll<!m.\", 2000; p.4Z. 



derrotado, con el apoyo de Calakmul, por el señor de Dos Pilas "B' alaj 

Chan K' awill" y sacrificado en el 679 d.C. 

A pesar de la derrota sí consolidó su linaje en el poder porque le sucede 

"Jasawa Chan K' awiil", conocido popularmente como Ah Cacaw o 

gobernante A. 

Impulsó el auge en la construcción, continuando la Acrópolis Norte, siguió 

edificando en el grupo de las Pirámides Gemelas, en la Acrópolis Central y 

construyó el Templo I y el Templo I1, por lo cual, en gran parte a él le 

debemos el aspecto que hoy guarda la ciudad;269 auspició una numerosa 

creación de obras plásticas y enriqueció las tumbas, principalmente la suya 

en el Templo 1, que mandó construír para que lo albergara. Para alcanzar 

estos logros tuvo que acelerar el desarrollo interno de la economía, lo que 

propició una intensa elevación demográfica. También se vió orillado a 

someter a sus vecinos por medio de la guerra, urgido por la necesidad de 

aumentar la mano de obra. Además practicó la diplomada trabando alianzas 

y concertando matrimonios con sitios distantes como Piedras Negras y 

Yaxchilán en el Usumacinta y Copán en Honduras. 27o 

"Jasaw Chan K' awiil In dirigió dos guenras victoriosas con Calakmul en 

donde capturó y sacrificó a dos nobles en ese lugar, principalmente al 

gobernante "Garra de Jaguar" cuyo glifo ha sido. leído como "Yich' aak 

K'kak' nm en el 695 d.C.272
, victoria que representó en los dinteles del 

Templo 1 y en los estucos de la fachada de la estructura 5D-57 de la 

Acrópolis Central. Con ello se hizo el señor más poderoso de la región que le 

permitió acaparar más recursos y dominar vías de comunicación. 

Para lograr obras de esta magnitud, quizá tuvo que reunir fuerza de 

trabajo para lo que emprendió campañas militares contra sus vecinos; así 

realizó un embate contra Yaxhá y salió triunfador en el 743 d,C., y al 

parecer impuso su mando e instituciones políticas, porque se construyó un 

:¡") Jones, "Cyclcs of Growth al Tikal", Culbert, CIll.\:\";c Maya Po/ilieal JI¡stor.\'. 1991: p. I 19 
'7llAgurcia y Valdés. Seaelos de dos ciudades mayas. (:opáll y '{ika/, !l)<)4; p. 134 
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"Complejo de Pirámides Gemelas", que siempre había sido exclusivo de 

Tikal. 273 

Como era sangre nueva en el poder, "Jasaw Chan K'awiil 1", tomó 

medidas para eliminar la memoria del linaje que le antecedió en el 

gobierno. Para ello construyó en la Acrópolis Norte la estructura SD-33-1" 

que cubrió y selló el monumento funerario de su antecesor e inhumó, la 

estela 31, con ofrendas, quizá para salvarse de los efluvios dejados por esos 

poderosos antepasados, 

Asimismo, en el aspecto de la ideología reactualizó la costumbre de 

celebrar los katunes, colocando monumentos conmemorativos en los 

"Complejos de Pirámides Gemelas", y revivió el simbolismo teotihuacano 

Como buen ideólogo "Jasaw Chan K' awiil 1", hizo su propia versión de la 

historia de su reino, que dejó inscrita en una larga inscripción tallada en la 

creta ría del templo IV, Es una historia mítica que se remonta al 3139 a,C y 

abarca hasta el bactún 8, ignora a todos los gobernantes del bactún 9, 

hasta induirse vinculado a la historia remota, lo que confinma la necesidad 

de ligitimidad por no ser parte de una sucesión continua, ya que no hay 

noticias de Quienes fueron sus padres, Dos hijos le sucedieron en el trono: 

"Cielo Obscuro" o "Yik' in Chan K' awiil" en el 766 y "Chitam" o "Yax Nuun 

Ayiin 11" en el 768 d,C, Aquí podemos ver un ejern~lo de una competencia 

entre henmanos por el poder, ya que hay una diferencia de 2 años entre el 

ascenso al trono de uno y de otro, o quizá se murió el primero, 

"Cielo Obscuro" siguó el programa costructivo de su padre, renovó los 

caminos internos de Tikal y mandó construír el Templo XVI. Emprendió 

guerras con sus vecinos y derrotó al gobernante de Yaxhá y al de El Perú, A 

partir de esta derrota estos dos últimos sitios comenzaron a languidecer, lo 

Que sugiere un uso intensivo de la mano de obra de esos lugares en las 

edificaciones ticaleñas, 

Por su parte "Chitam" o, de acuerdo a la lectura de su glifo "Nuun Ujol 

K 'inich" construyó dos "Complejos de Pirámides Gemelas", pero a su muerte 

comenzó un precipitada crisis, 
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De nuevo Tikal regresa a la inestabilidad política, aunque lo gobiernan 

dos soberanos más, al primero se debe la construcción del Templo III y con 

el segundo se cierra el bactún 9 y continua la desarmonía del sistema de 

gobierno. 

Para todos aquellos que creen en la sólida institucionalidad de un linaje en 

el poder, el dinamismo de cambios que percibimos nos hace sugerir, que por 

lo menos tres diferentes familias gobernaron Tikal y que la oposición a ellas 

siempre operó, de tal forma que por lo menos se reconocen tres 

rompimientos importantes con los gobiernos de "Nariz Curva" y "Esqueleto 

de Animal". Así aunque fue una ciudad próspera y poderosa se caracterizó 

por una inestabilidad política continua donde se escenificaron muchas luchas 

por el poder. 

Al norte, su vecina Calakmul entra al bactún 9, también en condiciones 

de crisis de instituciones ya que durante 109 años no se erigen 

monumentos, o los propios de esa época fueron enterrados como solían 

hacerlo los mayas cuando querían que un gobernante o una estirpe no 

fueran recordados. 274 Pero también hay que considerar que antes del siglo 

VI d.C., cuando ya se identifican gobernantes individualizados y con historia 

pudieron haber gobernado los cabezas de linaje de las estirpes de la 

aristocracia, recordemos que toda la dinámica del pod\!r en las Tierras Bajas 

del área maya se debatió entre los dos tipos de gobierno: el colegiado, 

colectivo y el individual, ambos centralizados, aunque obviamente el último 

en mayor grado. 

Así, con otro tipo de gobierno, Calakmul progresó y se convirtió en una 

gran ciudad porque al inicio del bactún 9 ya contaba con grandes edificios, 

como el número II de la Gran Plaza que en esta época estaba ya en su 

tercera remodelación. Al frente se erigió la estela 114, cuya inscripción 

jeroglífica, si la tuvo, se ha perdido. Representa a un soberano con los 

atavíos propios de su rango: barra ceremonial y cetro, así como el paño 

retorcido al frente de la oreja. Por los rasgos iconográficos es fácil asociar Su 
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estilo con el de Tikal, por lo que se muestra una influencia de este último 

sobre Calakmul. 

Gobernando "Kan", quien al parecer se llamaba "Tuun K'ab' Hix", "Jaguar 

Mano de Piedra" (520d.C.-546 d,C.),275 testifica el ascenso al poder de "Ah 

Wosal", gobernante de Naranjo. Este hecho es de suma relevancia en el 

contexto de los vínculos entre los centros mayas de poder que significaba 

una especie de patronazgo de asentamientos menores, por uno mayor. Para 

Martín significa una relación tributaria, pero si no hay glifos que impliquen 

derrota, no hay argumentos para hablar de contribuciones. Las relaciones 

políticos pudieron ser de variada naturaleza como de alianza entre iguales o 

desiguales, de tutelaje al vincularse sitios menores al prestigio de un sitio 

mayor, de vasallaje siguiendo algunas direcciones impuestas o apartándose 

de los dominios del centro dominante o de tributo, ya sea en especie o, lo 

que creo fue frecuente entre los mayas de la época la prestación de 

servicios con el aporte de mano de obra, La interpretación del vínculo como 

relación tributaria es una interpretacion que se propone, pero que tienen 

pocos argumentos, por lo que a primera vista resulta ser un poco 

exagerada,276 Confirma mi postura el texto de Naranjo que Schele interpreta 

como: 

Este texto sugiere que el gobernante de Calakmyl, fue importante, pero 
no fue quien instrumento la instalación del Gobernante I como rey de 
Naranjo,277 

Parece seguirle en el gobierno "Testigo del Cielo" a quien Schele y Freidel, 

con reservas, atribuye la conquista de Tikal en el siglo VI y otros como 

Martin y Grube lo toman como un hecho verdadero. Sin embargo las 

alusiones a este personaje, no se dan en Calakmul sino en otros sitios, 

resultando extraño que una victoria tan importante no fuera enfatizada en la 

historia oficial como lo fue la conquista de Uaxactún por Tikal mencionada 6 

veces en Tikal y dos en Uaxactún. Por tanto esta interpretación de la 

conquista de Tlkal esta sujeta a discusión. 

:7~ Martin y Gmbc, Chrollicle vf Ihe M,~m KillKS afl(J (!1ft.!I'IIS. 2000; p. ! 02 
:7(, J "ídem. 
:;~ Sche1e. 171t' Foresl (?f KillKs. TlI/! (Imohi Slory of 1be ...llldelJ/ Maya. Ií)q(l; p.17:". 
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Los' mismos autores consideran que el sucesor en la dinastía Kan fue 

"Serpiente Enrollada", quien se lanzó contra Palenque dos veces y que la 

segunda incursión en el 611 d,C.tuvo como consecuencia que ascendiera al 

poder la madre de "Pacal El Grande", "Zac Kuk", y después él mismo Pacal. 

Sin embargo parece que también hay que dudar de esta información porque 

en Palenque, no hay ninguna alusión a estos hechos, Aunque sería obvio 

que la ocultaran, 

Le sucede en el mando "Cabeza Yuknoom", quien peleó contra el 

gobernante de Naranjo, a quien capturó torturó y sacrificó,278 

En el 672 d,C. sube al trono el gobernante "Garra de Jaguar", pero que 

ahora se ha nombrado "Yuknoom Chan" o "Yuknoom el Grande", Con él al 

frente del gobierno, tomó auge la erección de estela, ya que dedicó diez y 

ocho, '79 Siguió enfrascado en la enemistad con Tikal, pero aunque contó con 

el apoyo de los gobernantes de Dos Pilas, el Perú y Naranjo fue derrotado 

por el gobernante de Tikal "Ah Cacaw", que Martin llama "Jasaw Chan 

K'ak''', o también gobernante "A", 

Para su época de mayor auge llegó a tener 30 km' de extensión y un 

total de 6,750 estructuras,"" y seguía siendo un estado temprano típico, 

como lo fue desde el bactún 8. 

Entre el 600 d,C. y el 800 d,C. es cuando el pr09reso y el esplendor de 

Calakmul se expresa, El mayor número de estelas fueron levantadas en este 

período, y por los restos materiales encontrados en las excavaciones 

arqueológicas parece que es cuando el sitio tiene la densidad de pobladón 

mayor, La construcción y la remodelación son aceleradas, hasta dejarle la 

imagen visible que hoy tiene del sitio, Además de la "Gran Plaza", otras de 

las áreas del sitio cobran importancia como la "Gran Acrópolis", 

"Garra de Jaguar" teje una compleja red de vínculos que consolidan su 

poder: organiza con Dos Pilas una fuerza militar para continuar las guerras 

con Tikal,' lleva a cabo el matrimonio de una princesa de Calakmul con el 
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señor del El Perú y tutela el ascenso al poder de tres generaciones de 

soberanos de este sitio. También deja ver su inAuencia en El Moral y Piedras 

Negras. 2B1 

A "Garra de Jaguar" le sucede en el más alto puesto "Garra de Jaguar 

Humeante" o "Yuknoom Yich' aak K' ak".'82 quien fuera derrotado por los 

tikaleños .• 

Aunque algunos hablan de "decadencia", carrasco sugiere, de cierta 

manera, que se trata de un cambio de rumbo, en el que se aisla calakmul 

del resto de los sitios, lo que es normal dado el nuevo escenario de recesión 

cultural en el que vivían los demás estados. De 102 estelas de esta época 

sólo hay 24 alusiones a otros sitios,283 

A fines del bactún 9 seguía el gobierno unipersonal, encabezado por 

"Yuknoom Took'K'awiil" que, antes se consideraba eran los gobernantes 5, 

6 Y 7. Durante su gobierno calakmul tuvo lazos con Tikal, Dos Pilas, El Perú 

y Naranjo. 

Durante esta época calakmul continúa una vida bastante activa. Sus 

rasgos culturales apuntan a la península de Yucatán, por ejemplo aparecen 

las estelas lisas, y algunos estilos cerámicos son los propios de la península. 

Asimismo en la arquitectura lo referente las formas de construír, apuntan 

hacia Yucatán, también. 

Realmente la multiplicación de los estados tempranos en el área maya, 

en el bactún 9 es inusitada. Si pasamos al área de Belice, también nos 

encontramos con estas formaciones, unas con gobiernos unipersonales y 

otras con gobiernos colectivos y hasta sin inscripciones jeroglíficas, como es 

el particular caso de El Pilar. Entre ellos como pOSibles estados tempranos 

típicos del territorio que hoyes Belice, vale citar a Altun Há que pudo 

concentrar una población de 3,000 habitantes y a Lubaantún. 

En la frontera oeste del área maya, el sitio que acelera su progreso en la 

época del hiatus de Tikal es Palenque, cuya historia ha sido reconstruída 

'~l Martin y Gnllll\ ('/mmide uf Ihe JI!~~n Killg'i alld (!III!I.'IIS. 2000: p. 108 . 
. ~: Ihideln, p. I 10. _ 
'~_! Schde y Freidcl, Ú/e ¡''¡lresl o/ Kings. I Q90; p.217 
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conciensudamente por linda Schele y David Freidel,284 gracias a lo 

numeroso de sus textos y su claridad por su estado de conservación. 

Asimismo, (¿por qué no?), porque gozó de una mayor estabilidad política 

que otros estados mayas del Clásico, como Tikal donde las crisis política 

duraron siglos. Asimismo Palenque es donde parece haber predominado 

desde tiempos muy tempranos el gobiemo unipersonal sobre el colectivo 

con reglas de descendencia bien definidas. Por tanto, hay menos indicios de 

vacíos de poder, o de otras cuestiones que se puedan interpretar como 

luchas cortesanas por el gobiemo, como se dan en otros sitios. Sí hay dos 

cambios de linajes en la sucesión, realizados por mujeres, quienes pasan el 

poder a su hijo, o fuera de su propia estirpe, o a la familia de su marido y 

con ello rompen la continuidad de la línea dinástica. 

Es significativo que, mientras en otros sitios del área maya su 

historiografía política se encuentra en las estelas, principalmente, en 

Palenque éstas no existen, pero sí grandes lápidas empotradas en el fondo 

de los santuarios, cuyos textos contienen una detallada historia del sitio, 

principalmente los paneles del Templo de las Inscripciones, el de la Cruz y 

el del Edificio Norte. 

Cuando comentamos la historia del bactún 8 en Palenque nos quedamos 

con el gobemante "Gasparito", "Ch' away"285 Con s,!s sucesores se inaugura 

el bactún 9, se trata de los hermanos "Manik" hoy en día llamado "B' utz' aj 

Sak Chiik" y "Chaacal 1" "Ahkal Mo' Nabb' 1", quienes gobemaron 

altemadamente, Se cree que el más joven inaguró una nueva dinastía 

porque es mencionado en una de las listas de "K'inich Janaab'Pakal".286 

A principios del siglo VI d.C hay un vacío de poder por cuatro años, que 

como en los casos en que nos hemos encontrado, es muy posible que el 

sucesor de "Chaacal 1" no pudiera acreditar debidamente su legitimidad y 

tuviera que hacer maniobras para que la línea de su padre se mantuviera en 

el poder. 

:~~ Ibídem, p.216 ss 
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El nuevo gobernante "Kan Xul 1", hoy llamado "K' an Joy Chitam 1", duró 

en el gobierno 36 años y murió a la edad de 74, dato sospechoso dado el 

promedio de vida de entonces, Después sigue el fugaz gobierno de 

"Chaacal II o "Ahkal Mo 'Naab '1" y el de "Chan-Bahlum 1" o "Kan Balam 1", 

de quien la historia palencana es muy prolífica en datos, 

Llaman la atención las formas de sucesión palencanas que, hasta aquí, 

marcan dos ocasiones en las cuales se da la sucesión entre hermanos, Quizá 

el poder sagrado de la familia reinante era tal, que habiendo otros varones 

aptos para desempeñar el puesto se seguía la línea colateral. 

"Chan-Bahlum 1" muere sin desdendencía masculina, de manera que 

hereda el cargo su hija: "Kanal lkal" o "Yohl Ik' nal Muwaan" en el 583 d,C 

Para alcanzar el primer puesto en el gobierno, muy poSiblemente tuvo que 

acallar las ambiciones de tíos o de primos, De acuerdo con Schele, gobernó 

junto con otra señora (Schele está segura de que gobernaron como 

verdaderos ahaws) y no fue sólo regenta como en el caso de la señora de 

Naranjo "Wac-Chanil-Ahau", 287 

Dos eventos políticos de gran trascendencia suceden en su gobierno: 

Calakmul ataca Lacanhá, que según los epigrafistas era el mismo Palenque, 

sometiéndola,288 Estos hechos hacen relevante la competencia entre los 

estados por sus áreas de dominio, no sólo ampliar t~rrenos de cultivo o de 

explotación, sino también incrementar el dominio sobre los hombres para 

contar con manos para la obra pública, 

"Kanal ¡kal" durará veinte años en el gobierno, pero hereda el poder a su 

hijo, "Ah Kan", o "Aj Ne 'Ohl Mat", cuya extirpe del padre no se registra, 

porque de hecho no era real, pero desde ese momento se asume como tal. 

De nuevo el embate de Calakmul se hace presente, atacando Lacanhá y 

saqueándola,289 Palenque vuelve a ser frenado en su expansión por la 

superpotencia en que se había convertido Calakmul, poniéndose en 

evidencia la superioridad bélica del segundo, 

n Ibidcrn, p. I::! I . 
'~/hid!!l1I, p. 160. 
N Ihidem, p.160. 
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Desempeña el puesto sólo siete años, para dar el paso a otro 

matriarcado, el de la señora "Zac Kuk" con quien también se produce un 

cambio de linaje, en dirección a un hombre, muy posiblemente de la élite, 

llamado "Kan-Bahlum-Mo', 

Para los epigrafistas "Zac Kuk" sólo fue regenta de su hijo "Pacal el 

Grande", cuyo nombre hoy se lee como "K'inich Janaab' Pakal" (Escudo 

Gran Sol) ,290 

Los dos gobiernos femeninos en Palenque debieron ser resueltos por la 

lucha interna por el poder, asimilando al gobierno una esbrpe nueva, quizá 

noble, pero de otro linaje, Resulta muy sugerente, que las liderezas hayan 

ganado frente la posibles aspirantes masculinos, que pudieron haber sido 

los tíos o los primos O los líderes de otras familias nobles y ellas elevan a la 

realeza a otra familia noble. 

Sobre el ascenso al poder de "Pacal el Grande", Martin tiene una 

sugerencia que quizá todavía no sea viable probar: es que durante este 

tiempo Tikal atacó Palenque y orilló a que el hijo de "lac Kuk" tomara el 

poder. 291 Su gobierno empezó en el 615 d.C y, de acuerdo con las 

interpretaciones epigráficas, reinó durante sesenta y siete años, (el período 

mayor de toda la historia palencana, aunque el análisis de los restos óseos 

no confirman esta interpretación). 

"Pacal el Grande" dio gran lustre a Palenque con la obra pública que logró 

realizar (Palacio y Templo Olvidado); estabilizó plenamente la política 

interna y fue ideólogo del sistema al refonmular la historia palencana. En 

esta labor de hacer su propia historia, pOSiblemente quizo llamar la atención 

sobre su gobierno, poniéndole un tiempo más prolongado de lo que 

correspondía a la realidad, o homologando los extremos de su vida con el de 

alguna deidad, o con algún evento celeste, Después de todo, éstos son 

datos que provienen del propio sarcófago que él se "mandó hacer" y fue" 

terminado por su hijo, Con ello se explicaría esta contradicción entre la edad 

que arrojan sus huesos, según los estudios de antropOlogía física y las 

lecturas epigráficas, 

/hit/em, p.161. 
Martin, "Los señores de Calakmul", Arqllcologia Me,\'ú:l1l1ll, 2000: p.43. 
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Movió la política exterior tanto por la guerra como por la diplomacia, 

obteniendo grandes logros: incidió en todo el suroeste de la región maya y 

extendió su autoridad en todas las regiones circunvecinas. 292 

La mecánica de dominio ha sido esclarecida, hasta cierto punto, con el 

descifre de la lápida de "Kan Tok", lugar aún no localizado pero que podría 

ser Xupá, Chinikihá o Jonuta y de las escavaciones del edificio XVI. En la 

inscripción se mencionan a los gobernantes de este sitio dependiente de 

Palenque, algunos de ellos parientes del soberano o "auspiciados" por él, lo 

que puede significar que eran electos por el Ahaw, entre algún pariente 

como en el caso de "K' awiil" hermano de "casper". "'3 Además por los restos 

cerámicos del Edificio XVI, ajenos a Palenque, se sabe que estos 

"gobernantes provinciales" como les han venido llamando, vivían, al menos 

temporalmente, en Palenque. 

En la Casa "C" del Palacio se mencionan relaciones guerreras con 

Calakmul, TIkal y Yaxchilán y están labrados en las alfardas de las escaleras 

6 señores capturados. 294 Pacal "EL Grande", dirigió la vida política de 

Tortuguero, casando a una noble mujer de Palenque con su gobernante. 

En el 684 d.C. "Chan Bahlum", cuyo nombre es leído hoy como "K' inich 

Kan B • ala m 11" sucede a su padre con 48 años de edad, para gobernar diez 

y ocho años, aumentando el esplendor de su ya monumental ciudad, con la 

edificación del "Grupo de la Cruz". Continuó con la redacción de los textos 

que contenían la historia oficial, enalteciendo la imagen de su padre. Al 

respecto hace prolongados textos; en el Templo de las Inscripciones está la 

segunda inscripción maya más largo con 617 cartuchos, cuyo autor fue 

soberano. Los testimonios hablan de su ascenso al trono, de la dedicación 

de monumentos, de su linaje, y de su ubicación en el 100 puesto de la línea 

de descendencia, (lo que no es certero porque quita a varios de los que si 
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·.hay noticias). Si bien, no fue "Pacal" quien se puso un período de gobierno' . 

tan largo, pudo ser su hijo. Por tanto este maquillaje de la historia se la 

debemos a la familia reinante. 

'n Sharcr, Ihe Allcit'lIl Maya, 1994; p.291 
.).1 Gonzalezy Bernal, "Grupo XVI de Palenque", Arqllt'()h~i(JMe.'(¡cafla. 2000; p.27. 
~~ Martin y Gnlbe. Clmmjc/I! (!flhe Maya Killgs ami (j1l1!t'flS, 2000; p.I64. 



La historia que su padre había comenzado a integrar es ampliada por él y 

acuña y completa los conceptos de la religión maya palencana; precisando 

las imágenes pertinentes de cada dios, por ello puede considerarse como el 

ideólogo del sistema. 

Amplía la zona de dominio palencano a El Mar al sureste, y a Anayté; vive 

un conflicto con Toniná, el cual (se cree) resulta en la desaparición del 

Gobernante 2.295 

También siguiendo la línea colateral el siguiente Ahaw, fue el hermano de 

"Chan Bahlum", "K'inich K'an loy Chitam", antes llamado "Kan Xul". 

Continuó los trabajos en el Palacio y describió su linaje en el 'Talero de los 

Glifos de Cuerpo Completo", pero llevó a Palenque a perder su poder, ya 

que fue derrotado por el señor de Toniná, "K'inich B'aaknal Chaak" y la 

ciudad fue devastada. 

El tampoco dejó descendencia, o si la tuvo, su estirpe fue devaluada por 

la derrota, ya que se abre, de nuevo, otra desviación en la línea de sucesión 

subiendo al primer puesto, a "Chaacal IIl" o K' inich Ahkal Mo' Naab 'IIl 

emparentado con la esposa de "Pacal ¡" o bien a 'Tz' akb' u Ajaw", quien 

asumió el cargo en el 721 d,C 296 Ello parece sugerir cierta lucha por el 

pOder en el seno de las familias nobles; lo que no sabemos es quién o 

quienés, o qué hechos mundanos o religiosos decidían a la persona que 

dirigía a la comunidad, No es lejano sugerir que ciertos signos astrales eran 

algún ingrediente religioso que ayudaba en tal decisión, como la 

coincidencia en las fechas de nacimiento con algún eclipse o algún 

acontecimiento celeste de importante carga para la sociedad. Bien dice 

Stuart de este gobernante que: 

K' inich Ahkal Mo 'Naab 'se esforzó por establecer su rol como 
personificación del dios GI, al extremo de hacer que su ceremonia de 

_____ entronización---ocurriera--en-una--fecha--que--pudiera-interpreta'rse 
matemáticamente como como la repetición del ascenso de G1 mismo, "en el 
cielo" en tiempos primigenios,297 

\ Ihidem, p.170y 181. 
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-------------------

Continuó la obra pública de sus predecesores con la construcción de 

los Templos XVIII, XIX Y XX, la remodelación de la Casa E de Palenque y 

mandó construír la torre. 

Presumiblemente le sigue su hijo "K' inich Janaab' Pakal II", quien fuera 

protagonista de un hecho de gran trascendencia política de las Tierras Bajas 

mayas centrales. Se trata del viaje de su hija para casarse con el señor de 

Copán, el 16 gobernante "Yax Pasaj Chan Yoaat"; ello nos habla de la 

relevancia de estos dos estados, de su fama y de cómo el tener ligas 

políticas los fortalecía. 

Sin embargo, el gobierno de "Pakal n" no se vió exento de dificultades, 

porque de nuevo fueron atacado por sus vecinos de Toniná. 298 

De nueva cuenta se prefirió la línea colateral y un hermano de "Pakal 11" 

es elevado al poder con el nombre de "K'inich K 'UK'S 'alam", antes llamado 

"Sahlun K' uk' I1", considerado como el último gobernante fuerte en el 764 

d.C., por lo demás poco se sabe de él, por lo que se sugiere que el estado 

palencano ya venía debilitándose. 

En suma, por el desciframiento de la escritura de Palenque se ve que el 

gobierno dinástico no fue tan uniforme como se trató de aparentar en los 

estados mayas; el vínculo que podían demostrar con las deidades pudo ser 

más fuerte que la primogenitura: así podemos contar en la actualidad seis 

cambios de de dinastía. También es sugerente que una Ve2 prObada la liga 

del aspirante al gobierno con los dioses, cuando no había descendiente 

directo, o el gobernante hubiera sido eficiente, se prefiriera la línea 

colateral, esto, lo vemos en Palenque en cuatro ocasiones y también sucede 

en Copán. 

En el extremo fronterizo este del área maya se encuentra Copán, Que ya 

era un estado temprano típico al inicio del bactún 9 , aunque la definición de 

~ -su -gobierno- todavía-es -obscura ~-porQuelas- alusiones ~a un sOberano;~ 

fundador de la estirpe de gobernantes son, posteriores; por ello es más un 

héroe mítico Que un Ahaw real. Por tanto Quizá para esta época todavía no 

existe la institución del gobernante. Hay síntomas de la existencia de una 

s Martín y Grube, (,'hrollid(~ t!f thl' M(~va A..-illg.\· ~lIId (jUo!t'flS, 2000: p, 174. 
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nobleza, por los edificios y por el manejo en forma de todos los calendarios 

mayas conocidos, la escritura jeroglífica con notable perfección y los 

conceptos básicos de las creencias religiosas mayas, como el del gran saurio 

como la superficie de la tierra. 299 Es posible que ya haya existido un grupo 

especializado que manejaba tanto el poder como los conocimientos 

intelectuales, aunque estos dos aspectos no estuvieran coordinados en un 

solo mando. 

El gobierno de este momento, detentado por el hijo de "Yax K' uk Mo'" 

seguramente fue desconocido porque la más temprana estela copaneca, la 

63, fue puesta contra la pared y cubierta, y la estructura donde se 

encuentra, llamada El Papagayo, al parecer, fue ritualmente destruída al 

inicio del siglo VII d.C., no obstante los gobernantes posteriores ubican el 

origen de su linaje en este personaje. 

''Yax K' uk Mo '" esta representado con anteojeras y por el estudios de los 

restos humanos que se le han atribuído, encontrados en el edificio llamado 

Hunal que es la estructura de la escalera jeroglífica, investigadores como 

Martin y Grube lo consideran mexicano o portador de esta influencia,30o 

Al aparecer le sucedió su hijo "K'inich Popal Hol". El comienza a 

desarrollar la parte ceremonial del sitio, construye el primer juego de pelota, 

e impulsa la veneración de su padre como descendiente del dios K; es él 

quien manda construír la estela que lo presenta como el señor de la 

dinastía. J01 Sobre la tumba de su padre construyó el famoso edificio llamado 

Margarita, donde enterró una mujer que fue posiblemente su madre. 

Debió de enfrentar problemas de validez de su mando, ya que tuvo que 

legitimarlo con obra pública espectacular. Ello nos sugiere el hecho de que 

poco se sabe de sus sucesores inmediatos, incluso el 6, aunque están 

representados en el Altar Q, donde se encuentra retratada toda una 

·supuestalínea·dinástica, quizá algo pareCido a una certificación' de pureza 

de sangre. 

'Fash. 111(' U/y (1 Copón ami Ihe Alldt'lIl M(~m. 1991; p.84 
) Martin y Gmbc, Chrollide {glhe M{~ra Kings alld Quiten.\', 2000; p. 193. 

Fash. "Scribcs. Waniors and kings", n,e Cily ofCopáll aud rht' Allciellf Ml~l'll. 1991. p.Sh, 
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Asciende al poder el gobernante, 7 "Jaguar Lirio Acuático", cuyo glifo aún 

no es leído del todo. El inicia las relaciones políticas del estado copaneco, 

puesto que es mencionado por Caracol. La distancia de este sitio no permite 

suponer un estrecho vínculo político, sino más bien parece tratarse de que 

para Caracol era prestigioso mencionar a Copán, que, según parece 

entonces, comienza a aumentar su territorio dominado y a extender su 

fama. 

A excepción del Altar Q, no hay testimonio de la vida de los gobernantes 

8 y 9. Posiblemente no eran directamente descendientes de la familia 

reinante, porque ésta no estaba consolidada en el poder y todavía había 

aspirantes entre otros miembros de las familias nobles. Su paso por el 

gobierno no tuvo trascendencia, o murieron muy pronto. Aunque hay un 

silencio en las inscripciones acerca de ellos, Fash ha supuesto que fueron 

hijOS de "Jaguar-Liria-Acuático", murieron muy pronto y yo agregaría las 

posibilidades que no hayan tenido la capacidad de gobemer eficientemente. 

El onceávo gobernante fue el hermano menor de sus predecesores, 

"Butz 'Chan"; 302 no es extraño si recordamos que la línea agnática se 

prefirió en Palenque en cuatro ocasiones. 

Al parecer, "Butz' Chan" inicia la expansión política de copaneca, porque 

es mencionado en una estela de Los Higos a 70 km aJ este de Copán. A él se 

debe la construcción del edificio llamado "Rosalila", no destruído, aunque 

que a pesar de que fue cubierto por un edificio superior, cuidaron de su 

preservación. Lo dejaron con una rica ofrenda compuesta, principalmente 

por excéntricos, tallados con rostros humanos que resultan de gran calidad 

artística. 
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Sucede en el poder "Imix Humeante", en el 628 d.C. Hasta ahora la 

epigrafía y la arqueología presentan indicios de la inauguración de una 

nueva dinastía,. porque no aparecen los nombres de sus padres y porque -"

inhuma los edificios "Mascarón y Papagayo" y destruye, y manda enterrar 

ritualmente la estela 63 eregida por "K' inich Popal Hol" y el escalón 

jeroglífico donde está "Cu Ix' s", lo que indica anular la publicación y 



veneración de ''Yax K' uk Mo ''', del proclamado fundador de la línea de 

sangre que había estado gobernando. De esta manera desconoce el linaje 

en el mando, pero no se erige con base en una nueva estirpe,303 porque 

oficialmente los gobernantes posteriores siguen nombrando a "Yax K' uk 

Mo ." descendiente del dios K, como su más remoto ascendiente, con ello 

encontraban su vínculo con las deidades. 

En su historia hay espacios sin información y ciertas exageraciones que 

mueven a pensar que dejó testimonio de un pasado creado, en gran parte, 

por él mismo. Se le atribuyen 67 años de gobierno, ya que aunque resulte, 

(aquí está lo sospechoso) que durante 26 años no hay noticias de su 

desempeño, mientras que después abunda la información de un gobierno 

dinámico, tanto en la obra pública, por ejemplo en la erección de estelas, 

como en la expansión política. 

En cuanto a las construcciones de obras suntuarias, tapa los edificios de 

la estructura 10L-26, con el edificio que los arqueólogos llaman Corcha, y 

ahí coloca uno de los entierros más suntuosos de Copán. Lo interesante es 

la identidad del inhumado: un escriba, porque la ofrenda está compuesta de 

un códice, puesto en un nicho, un vaso con el retrato del señor y los 

símbolos de su oficio: un pincel y una red en la cabeza. Además hay pomos 

para pintura, cerámica decorada con estuco pintado y 12 vasijas efigie de 

personajes reales, una de ellas con anteojera asociada, aludiendo a, 

"K' inich Yax K' uk Mo ''', fundador de la dinastía. 

Es de significación el culto a los restos de un escriba, ya que además el 

cuerpo estaba enredado en un petate y adornado con jades que formaban 

collares, orejeras, pulseras, etc. Y junto a él hubo conchas, cueros de jaguar 

y los restos de un niño de 12 años sacrificado. 304 

Hay dos interpretaciones al respecto: la de Fash, de que sería el hijo del 

_ gobernante, _ muerto antes que su padre y -que habría cultivado la escritura, 

y la de Martin y Grube, que estiman que era el mismo "Imix Humeante dios 

K". Su oficio de escriba, puede estar relacionado con una forma simbólica de 

rhidem, p.I06. 
'hit/e"" p.lll. 
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aludir a la distinta ruta histórica de Copán, bajo un mando nuevo, al abrir 

él, una línea dinástica nueva. 

Su actividad de patrocinador de estelas fue intensa: de golpe coloca un 

conjunto de siete estelas dedicadas en períodos sucesivos de 260 días. Su 

ubicación en Copán ha originado muy diversas interpretaciones, desde ser 

puntos de visibilidad en un sistema de comunicación mediante humo, 305 

hasta la de ser mojones de Copán (ninguna de ellas son demostrables 

parcial o totalmente). Más tarde dedicó cuatro más y tres altares (1, 5, 6 Y 

1, Y H, 1 Y K respectivamente). Desde la perspectiva del poder, ello hace 

evidente su insistencia en la legitimidad, en una forma que no encontramos 

con ningún otro de los soberanos mayas y lo remarcó de tal manera, que 

añadió a su nombre el del dios "K" "Bolom Dz' acab", divinidad del linaje 

gobernante. La teatralidad en que envolvió su imagen y el testimonio de sus 

actos, nos puede sugerir argumentos para su pertenencia a una estirpe 

distinta, de manera que necesitaba justificar su poder, o se desenvolvía en 

un momento de crisis de mando, por haber varios aspirantes a él. 

A "Imix Humeante" se le ha atribuído el dominio total de la ciudad 

gemela: Quiriguá, porque aparece representado y mencionado en el Altar lo 

En el mismo monumento se conmemora el ascenso al trono de un señor de 

Quiriguá con el patrocinio de "Imix Humeante",. de acuerdo con la 

interpretación de Stuart. 306 Posiblemente el gobernante de Quiriguá, no sólo 

fue apoyado por el señor de Copán, sino puesto por él. También se le ha 

atribuído el dominio de las tierras y de los recursos de todo el valle de 

Motagua. 

La paz social y el trabajo de suficientes tierras de cultivo, favoreció un 

crecimiento significativo de la población; de acuerdo con Fash fue de 8,000 

a 12,000 personas. 307 
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De la organización.política.de.este.momento,el··mismo·autor,-expresa-que'-- -- -- ~.-------- --- -- -- ~ . , 

fue el tiempo en que Copán llegó a ser un estado. JOB Una réflexión a la 

inversa nos permite expresar que si Copán no hubiera sido un estado desde 

Ihídem. p.I04. 
1bidl'11I 
Ibidem, p.lll. 



siglos antes, estos logros de crecimiento demográfico, desarrollo interno del 

sitio y expansionismo no se hubieran dado. 

Le sucede en el poder "Waxaklajuun Ub' aah K' awil", comunmente 

conocido como "18 Conejo", al parecer, el más poderoso gobernante 

copaneco y uno de los que junto con su predecesor tuvo más logros. 

Llama la atención el hecho de la inexistencia de información en relación 

con sus padres, por lo que es posible que haya sido hijo de su antecesor y 

que, por tanto, no adquirió el pOder por herencia de sangre. También podría 

haber llegado al poder por la fuer2a política adquirida por un linaje noble, 

que por sus méritos reclamaba descender del mismo dios K. Podemos 

sugerir las circunstancias y méritos tomando en cuenta su fecha de 

nacimiento, sus vínculos con el poder, sus realizaciones en la expansión del 

estado y el hecho de tener ascendencia entre las familias nobles. No es 

remoto proponer el peso que haya tenido el aspecto religioso en la 

promoción del gobernante, como la fecha de su nacimiento, relacionada con 

algún evento celeste de importancia como un eclipse, la aparición o 

desaparición de una estrella; en fin, habría que cotejar algunas fechas que 

le rodean para aportar argumentos valederos. 

Otro largo y sospechoso gobierno de 43 años fue desempeñado con 

grandes logros, por "18 Conejo". Erige siete estelas (C, F, 4, H, A, By D) en 

donde exalta su persona, sublimándola en un halo de santidad, porque se 

presenta con los símbolos iconográficos de varios dioses como "Bolom 

K'awil", "K'uy Nik Ajaw" y "Mo'Witz Ajaw",'"" dioses todos relativos al 

poder. El primero era el dios "K" de Schelhas: era la fuerza espiritual de la 

sangre, del semen, del maíz y del rayo, de manera que"O los gobernantes 

unidos a él acumulaban esta potencias, siendo este dios el venero de su 
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autoridad. Mientras que su antecesor colocó estos monumentos en los 

.!íf12i~s.Qe_C()pán,.:18Conejo"-los.concentróen·la Plaza'Central:--- - _.- -- - ---

~~ lhidem, p.1 12. 

W t\.fartin y Gf1Ibc. (.'hmnic.:/e (!{ Ihe Maya Kinj.{s "nd Quee"s, 2000; p.204. 

(l De [a Garza, Mercedes, Nos/ros .'iGxnulos ell el mUf/do maya, 1998; p. 11 t. Frcidel, David, Linda Schele y 
Jy Parker,D nhmos maya. tres mil mios por la sellda del (:lu¡nu1II, Fondo de Cultura. México. 1999 
~e(cióll de Obras de Historia), incluyen en su obra un texto amplio sobre las atrihuciones. funciones y 
mbolos de este dios, en las paginas 190 a 201-. 
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Fue el constructor más activo del estado copaneco. Cubrió el edificio 

Corcha con la estructura 26 llamada Esmeralda y mandó labrar la primera 

versión de la escalera jeroglífica, una gran crónica dinástica, que lo hacía 

uno de una misma línea de sangre. Construyó el templo 20, 21 Y el 22, 

cubrió el Rosalila ritualmente COn una rica ofrenda de excéntricos y después 

de remodelar la versión antigua del juego de pelota, luego la demolió y 

construyó otra. Entre otras innovaciones transfonmó el estilo artístico de la 

decoración de los edificios, sustituyendo los modelados en estuco por los 

modelados en piedras, incrustados en los edificios y proyectándose hacia 

fuera del muro de los planos. 

La población creció en forma más acelerada, que en épocas anteriores y 

el estado copaneco debió haber rebasado los límites del valle de Copán, 

extendiéndose al norte y al este más allá de Quinguá, incluyendo en su 

dominio el valle de La Venta. 311 

"18 Conejo", quiso. duplicar el pensamiento cosmológico· maya en la 

realidad política de los estados mayas de las Tierras Bajas centrales, 

incluyendo a Copán. Así, en la estela A del 731 d.C. puso las cuatro regiones 

del mundo y del cósmos asociados a cada uno de los grandes centros de 

poder: Copán,Tikal, Calakmul y Palenque.''' conceptualizando un mapa de 

la geografía política maya, sólo con relación a las grandes potencias. Con 

ello "18 Conejo" adquiría una parte protagónica en el contexto de toda el 

área maya. 

Pero no todo fue gloria y realizaciones para "18 Conejo", quizá él mismo, 

al crear las condiciones de su grandeza, también gestó las circunstancias 

para el debilitamiento del estado copaneco. Pudo haber exigido a sus 

vecinos y dependientes mano de obra calificada muy numerosa para 

embellecer la ciudad, pero así la apartó de las labores agrícolas. Ello resultó 
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en una opresión,_Qriginando_una_sublevación-que-tuvo-como-consecuencia------=--==-" 
la derrota y captura de "18 Conejo" por el Ahau de Quiriguá. Al descabezar 

su gobierno unipersonal, el dominio sobre la población también declinó, 

1 fash. "Scribcs. Warriors aod kings", 'lhe Cily 01 Copón alld IlIt' AllcimJ Maya. 1991; p.114. 

: Manin y Grube. Chronicle (!{ Ihe M{~l'a KiIlX'" {/fuI (!f/et'lIs, 2000: p.203. Ello desde varias décadas anles 
rvió a Joyel! Marcus para conceplualizar la fonna en que los mayas es1aban organiz...ados en la epoca Clásica. 



resultado claramente notorio, porque en años no hay construcciones 

significativas, ni se erigen estelas. 

La economía estaba postrada. Es muy posible que Copán hubieran 

perdido el dominio de la ruta del Motagua; camino de la obsidiana, del cacao 

y del jade, y la salida a la vía que circunvalaba la península de Yucatán. 

Hay noticias de un ascenso al poder de "K' ak 'Joplaj Chan K' awiil", 

quien subió en circunstancias de notoria debilidad, qUizá encabezando un 

gobierno centralizado en un cuerpo colegiado de las cabezas de linaje, o 

fraccionado entre ellos. Parece que era de la estirpe "K 'awiil", de la cual se 

hacía descender "18 Conejo", pero no era su hijo, 

La existencia de este gobernante y su poder es dudosa, a causa de no 

haber noticias que lo avalen; parece que se trata de un nombre sin historia. 

Según la línea dinástica le sucede otro K' awiil: K' ak 'Yipyaj Chan", antes 

conocido como "Concha Humeante" o "Ardilla Humeante"; su retrato está en 

la estela M y N. 

Este ascenso al poder coincide con una crisis política en Quiriguá, cuyo 

gobernante no pudo manejar el estado copaneco, ni reactivar la economía 

apropiadamente; entonces dejó libre a Copán para ejercer el dominio del 

área, reactivar la economía y, de nueva cuenta, recibió mano de obra en 

señal de sujección. Como resultado de las nuevas condiciones se levanta la 

otra versión del edificio 26, con la escalera jeroglífica, Se trata del texto 

anterior, vuelto a poner en una base y alargado, es decir se amplía la 

crónica de "18 Conejo". En la versión inovada de la historia copaneca, 

"Ardilla Humeante" exalta a los Ahaws anteriores con cinco figuras de bulto 

completo que los muestran como guerreros teotihuacanos y rematan con el 

retrato del gobernante tallado casi de bulto completo en la estela M. Ya para 

este entonces Teotihuacan había desaparecido del mapa de los fuertes 
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concepto traspuesto a las siguientes generaciones culturales del Altiplano de 

México y exaltada Tula, aludiendo quizá a Teotihuacan. 

El prestigio perdido por los gobernantes, hace que búscaran fuera de sus 

ámbitos el lustre e insistieran en enlazarse con el Altiplano de México; ello 

se reitera el el templo 26, en donde "Ardilla Humeante" manda labrar una 



inscripción con glifos de cuerpo completo con algunos caracteres 

teotihuacanos. 313 

El 16" gobernante conocido como "Yax Pac", "Madrugada" o "501 

Naciente", hoy llamado "Yax Pasaj Chan Yoaat", da nuevos bríos a Copán 

reconstruyendo sus ámbitos de poder, tanto al interior del estado, como al 

exterior. Él, como casi todos los monarcas copanecos repite la versión del 

origen del linaje en ''Yax K' uk Mo''', y reitera, conmemora y publicita su 

estirpe, al mandar labrar el Altar Q. Es una relación de los quince 

predecesores oficiales de ''Yax K' uk Mo'" y él aparece frente al fundador de 

la dinastía, para insistír en su vínculo con el pasado político de Copán. 

Además "Madrugada" dedicó la escultura con un enOrme alarde metafórico 

de poder: depositó quince jaguares sacrificados en una cista de ofrendas,314 

uno por cada uno de sus antepasado, como forma simbólica de ligarse con 

los ancestros, quienes validaban y legitimizaban su poder. Todo ello, en 

lugar de convencernos de sus ligas con la realeza nos hace ponerlas en 

duda. La razón es la falta de mención del nombre de su padre, quien debió 

ser un segundo o tercero en la nobleza, y sí se exalta a su madre originaria 

de Palenque, en un intento por tomar fuerza del prestigio de otros estados. 

''Yax Pac" impulsó la obra pública con la renovación de las dos más 

grandes pirámides de la Acrópolis, además mandó construír el templo de la 

estructura 10L-22; decoró y renovó el templo 11, y el templo 18. Además, a 

excepción de otros gobernantes, no tapo, ni destruyó los monumentos 

dedicados por sus antecesores en el gobierno. 

No erigió estelas con su retrato, sino tanto en el Grupo Principal como en 

los conjuntos relacionados con la élite, llenó de esculturas de piedra los 

edificios, y de inscripciones que aludían a sus hechos. En el templo 11 

"Madrugada" edificó una construcción de dos pisos con una estructura 
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mandó poner un gran escultura de un enorme saurio y dos masivas 

esculturas de Bacabes o Pahuahtues. La fachada norte representa un 

enorme cosmograma. El mensaje era el de convencer de que el gobernante 
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era el único individuo capaz de controlar todas las fuerzas de la naturaleza, 

y que también era el único capaz de rehacer en la tierra este orden cósmico, 

donde las personas iban a encontrar su bienestar. En cada una de sus 

cuatro puertas están narrados sus eventos. JIS 

La lista de los testimonios que dejó "Yax Pac" de sus actos es la más 

larga de todos los gobernantes de Copán, lo que sugiere ciertos problemas 

de autoridad manifiestos poco a poco. 

"Yax Pac" es el único Ahaw de Copán que se muestra con un grupo de 

compañeros que realizan con él los ritus propios de los gobernantes. Ello 

significa, de acuerdo con la interpretación de Fash, que ''Yax Pae" delegó 

autoridad en sus colaboradores.316 En las inscripciones los muestra como 

sus hermanos, lo que induce a Martin y Grube a pensar en la fragmentación 

del poder entre los miembros de su misma familia. Sin embargo, y más en 

consonancia por lo expresado por Fash, es muy posible que los personajes 

mencionados fueran sus hermanos en forma simbólica y que sus 

acompañantes fueran cabezas de los linajes. más importantes. En la "Casa 

del Petate", sede del gobierno copaneco se representan ocho de estos 

personajes; probablemente los líderes de los grupos más fuertes de la 

sociedad maya de ese lugar. Quizá éstos formaron un gobierno centralizado 

en un cuerpo colegiado encabezado por el Ahaw o con jurisdicciones 

segmentadas, no lo sabemos. 

Esta forma de llevar la dirección pública, también se manifiesta en el 

surgimiento de palacios decorados; un ejemplo de ellos son los edificios 

llamados "Las Sepulturas". La existencia de estos linajes poderosos no fue 

nuevo en Copán, porque Sanders y Webster demuestran que, "Las 

Sepulturas" estuvieron ocupados desde el Preclásico. Pero para el 800 d.C., 

este conjunto estaba compuesto por 40 estructuras arregladas alrededor de 

patios, teniendo como centro_la_ "Casa-de-Ios- Bacabes", cono-fachada -- - - -- --- . - -

, IbídeTII, p, 168. 
, ¡"ídem, p.I72. 
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decorada y una banca con jeroglíficos. Los investigadores que lo han 

estudiado piensan en la existencia de un barrio de mercaderes. 3l7 

Al finalizar el Badún 9 la situación de Copán es de un crecimiento de 

población constante, poblándose densamente el valle de Copán, que llegó a 

tener 20,000 habitantes. Las tierras cultivables y más fértiles se ocuparon 

con habitaciones para la población y sólo se explotaron las tierra en las 

pendientes que rápidamente se fueron deteriorando. 

Los análisis de los restos óseos de los copanecos arrojaron, como 

resultado, el hecho de que sufría malnutrición y enfermedades. 

"Yax Pac" ejercía un dominio directo de dos asentamientos que se han 

considerado satélites: Los Higos y Río Amarillo, pero estos sitios fueron 

separándose de Copán y adquiriendo su antonomía; con ello el tributo dejó 

de fluír a la ciudad. Quiriguá debió seguir en alianza, o en dependencia de 

Copán, ya que ''Yax Pac" va a realizar allá una ceremonia de 

sangramiento. 318 

El arte copaneco no se caracteriza por ser guerrero, pero en este 

momento se nota la actividad militar porque en el Templo 18, (que quizá fue 

su tumba) se muestra a "Yax Pac" como guerrero, realizando una danza de 

preparación. 

Aunque rota la unidad del estado, tanto en su ca~ital como en su ámbito 

de dominio, todavía hay noticias, aunque vagas, del último gobernante: 

"Ukit Took ''', Se hace retratar en el Altar L, frente a su predecesor ''Yax 

pac", pero nunca se terminó de labrar la piedra, por tanto en el 822 a,C, al 

cierre del katún, el gobernante, símbolo de la unidad del estado ya no 

existió más.319 

El badún 9 en la península de Yucatán es de pleno auge de los estados 

ya existentes, Un síntoma de ello es, en el campo de los políticos, además 
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un impulso fundamental del desarrollo de este conocimiento, cuando se 

unifica el poder en un solo mando, unipersonal o con cierto grado de 

colectivismo. 

Edzná deja atrás las influencias del Peté n en la arquitectura, en la 

escultura y hasta en el pensamiento. Las estelas más tempranas fueron 

inhumadas al frente de la Acrópolis, en la segunda mitad del siglo VIII d.C. 

Los monumentos fechados con Cuenta Larga de Serie Inicial de ese sitio 

están ceñidos al bactun 9. Las fechas extremas de ellos son: del 633 d.C. al 

810 d.C. Asimila las características de los estilos arquitectónicos Puuc, 

Chenes y Río Bec, con los que remodela sus edificios en el lapso en que se 

dan los monumentos fechados. Ello se observa en el Edificio de los Cinco 

Pisos, donde se desarrollan los muros lisos de sillares perfectamente 

cortados y los frisos decorados, columnas y capitales monolíticos. 

Hay once estelas del bactún 9, y en ellas se alude a siete gobernantes, 

pero todavía falta su desciframiento; la iconografía enfatiza el poder 

unipersonal y la sujeción de personajes (no sabemos si de otros sitios o del 

mismo lugar).320 

Becán, por su parte, no es un sitio grande, pero sus construcciones 

defensivas del Preclásico superior todavía estaban en uso y se les daba 

constante mantenimiento en el Clásico tardío, épo~ en que se da la mayor 

actividad constructiva. Al igual que Edzná en esta época, pierde sus 

vínculos con los sitios de las Tierras Bajas centrales y se incorpora al estilo 

Río Bec y asimila influencias del norte de Yucatán. 

A pesar de la cercanía con sitios participantes del conocimiento y uso de 

la escritura maya, en Becán no hay inscipciones; con ello es difícil 

vislumbrar la naturaleza de la organización política. Por otro lado, al ser la 

escritura uno de los elementos de apoyo del pOder unipersonal, su falta 
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fragmentario, todavía incierto 

En cuanto a su organización política contamos con la opinión de Webster. 

quien asevera que fue un centro militar durante el Clásico tardío, ante el 

\:0 Iknavidcs, Antonio. "Edzná, Campeche", Arque%):íaMexicllllo VoL IJI. Núm.18, Editorial Raíces. 
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expansionismo guerrero de Calakmul, agudizado en esta época.321 De todas 

maneras parece haber sido un estado temprano típico. 

Un centro de poder, y capital de un estado temprano típico en el bactún 

9, fue Cobá, en el noreste de Yucatán. Es en esta época cuando ve el 

máximo período de desarrollo; de acuerdo con FOlán, es una "metrópoli", la 

más importante capital regional de la costa de la península de Yucatán. JZJ 

Se considera un estado que abarcó entre 5,000 y 8,000 km' y tuvo una 

población, en estos momentos, de 75,000.3Zl Es un sitio muy comunicado, 

ya que en esta época desarrolló un intenso trabajo de infraestructura 

urbana de caminos, hecho que en este tiempo se hizo cotidiano en la 

península de Yucatán. Pero no sólo edificaron caminos entre las diversas 

secciones de la metrópoli, sino que también con asentamientos vecinos 

como Yaxuná a 100 km de distancia, lo que evocaría un afán de mantener 

controlado este asentamiento. Asimismo parece la máxima extensión de sus 

dominios, posiblemente en un intento de no dejarse absorber por el dominio 

Puuc. 

Desarrollada alrededor de cinco lagos, es una gran ciudad con conjuntos 

como el de la Iglesia, Las Pinturas y el Macanxoc, de edificios de líneas 

verticales vinculadas con el estilo Petén. 

Al iguales que otras ciudades de las Tierras Bajas mayas del área central, 

erigieron 32 estelas en el bactun 9, donde predomina una iconografía 

semejante al resto del área maya: un individuo cubierto de parafernalia 

asociada al poder. Pero ésta se distingue porque el señor está parado en la 

espalda de uno o dos individuos amarrados; señalando ostensiblemente la 

relación poder Sujeción. 

Otro sitio de gran presencia política en el bactún 9 en Yucatán, y por su 

desarrollo estado temprano típico fue Dzibilchaltún, ubicado en la esquina 

2L Webstcr, David, "Becán. Campeche~, ArqueoloKía MexiClll1a, Vol. 111, No:!, Edit~rial Raíces, México, 
i996; p.35. 
n FoJan. William J .. Ellcn R. Kintz, Laraine Fletcher, Cohá. A Classic M,~I'O Mt'lropoli,Acadcmic Prcss. 
-Jucva York, 1983; p.2l.l 
2J Kintz, Ellen R. y Laraine Flctcher. N A reconstruclion of the Prehistoric Population al Cohá", Cohú. A 
'!assh: Ml~~'a Melropoli. 19~D_ Ihídem, p. 179. 
~s importante tener cuidado con estas cifras porque se derivan de calculos de las stJp(~rticies Il'chadas. que de 
¡guna ltlallCnl no son 10 suti\:;enlemcmc objetivas. 



noroeste de Yucatán a 8 km de Mérida. Intensa e integralmente estudiado 

se ha demostrado que su momento más importante de auge fue el Clásico 

tardío. 

La mayoría de los edificios construídos son de entonces y cubren una 

superficie de 19 km'· con 8,000 estructuras localizadas; dos mil de ellas 

tec.hadas. Hay un núcleo en la ciudad de medio kilómetro con cientos de 

construcciones de mampostería que descansan sobre una plataforma baja y 

conjuntos de pirámides sobre una terraza. "4AI final del bactún 9 se 

construyó con el estilo arquitectónico Puuc. Bloques de piedra formaban los 

muros y frisos decorados con mosaicos de piedra, así como arcos integrados 

de piedras en forma de botas. 

El más famoso edificio de la ciudad es el templo de "Las Siete Muñecas". 

Construído alrededor del 700 d.C., se trata de una plataforma con escaleras 

en los cuatro lados; el edificio superior tiene cuatro puertas y está coronado 

por una bóveda de cuatro ventanas, por lo Que se lo asocia con un 

observatorio astronómico. 

Una serie de caminos cubría las necesidades de tránsito en la ciudad, la 

cual debió tener hacia el 800 d.C., una población de 25,000 habitantes. 

En Dzibilchaltún no hay rastros de gobierno unipersonal, sino hasta el 

bactún 10, por ello y porque hay interpretacion~ sobre la organización 

espacial, se puede vincular con una forma de gobierno colectivo integrado 

por ciertos líderes de linajes. Kurjak considera Que las plataformas sobre 

las Que había varios edificios eran sede de linajes, donde vivían varias 

familias emparentadas.325 Además, estos conjuntos reflejan diferencias 

sociales internas, porque en cada uno hay una gran plataforma, rodeada de 

edificios más pequeños y unidades residenciales simples. Jl6 Ello nos llevaría 

a considerar la existencia de un estado segmentario basado en clanes 

____ c_ó_n_ic_o-'-s_. _AP.2ya esta interpretaciónJa.afirmación·de·Andrews·en·torno-a-este 

asunto cuando asevera: 
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Existe la posibilidad de que la arquitectura de estos conjuntos (clusters) 
en Dzibilchaltún estuvieran ligados a los linajes, o a divisiones de grupos de 
linajes, que se alternaban en las posiciones políticas en el sitio, y que la 
arquitectura y el patrón residencial en Dzibilchatún y de otros sitios mayas 
estuvieron modelados por el Iinaje.]27 

Para proponer esta peculiar forma de gobierno, Andrews relaciona la 

información epigráfica de la posible alternancia en el supremo mando de 

varios linajes en sitios como Tikal, con una interpretación de la organización 

política colonial de los cabildos indios en donde se rotaban los puestos."· 

Otro sitio de significación, también eje de un estado fue Uxmal, situado 

en a 80 km al sur de Mérida. 

Uxmal pertenece a un conjunto de sitios (Oxkintok, Mul-Chic, Sabacché 

Chacmultún, Labná, Sayil, Kabah y Chacbolay) asentados en la pequeña 

serranía llamada del Puuc, creadores de un estilo artístico homogéneo, 

principalmente arquitectónico. 

Se caracteriza por la sustitución de la mampostería por construcciones 

con alma de piedra caliza con graba y concreto, terminadas con sillares 

perfectamente cortados, así como piedras en forma de bota para los 

techos, y recubiertos con una delgada capa de estuco. La composición de 

los edificios se realiza con muros lisos y frisos decorados. Estas últimas 

partes se limitaban por cornisas en listel y se ornamentaban con mosaicos 

de pequeños pedazos de piedra formando diseños de grecas, medias 

columnillas, casas, animales y personajes; conjunto arreglado en forma 

equilibrado y con notables cualidades estéticas. Todos estos motivos 

comunicaban determinados simbolismos, pero uno de los principales 

elementos asociados al poder fue la celosía, desarrollo del tema del petate 

llamado en maya yucateco Pop; elemento definido en la iconografía desde 

tiempos tempranos de Clásico. Basado en Ruppert y Dennison Kowalski 
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La correspondencia entre la celosía y el tapete sugiere que fue usado en 
los edificios Puuc, como un símbolo de la autoridad dinástica, marcando 
esas notables construcciones como las de los "señores del petate". 329 

Los edificios del bactun 9 son las estructuras 1 y 2 al oeste de la casa del 

Gobernador de estilo Chenes, la Pirámide de la Vieja, el Grupo del Enano, la 

Gran Pirámide y el Grupo Norte, el Chanchimez y el Grupo del Cementerio, 

la Casa de los Pájaros y posiblmente parte de Las Monjas, así como el 

edificio IV del Adivino. Este último con relación a la organización política ha 

sido interpretado como el centro físico de los rituales de ascensión al trono, 

porque la fachada es una enorme máscara con la boca como puerta."o El 

Palacio del Gobernador, se reconoce que fue exactamente eso, la residencia 

del gobernante y su familia, además el centro administrativo y el lugar de 

las audiencias. 

Las inscripciones de este sitio son pocas, y no han sido lo suficientemente 

estudiadas, pero la temática es la misma: historias dinásticas. La mayoría de 

ellas son del bactún 10 y sólo pueden ubicarse en el 9 las estelas 1,2 y 3, 

donde aparecen una figura humana con parafernalia de soberano con 

escudo, bolsa y cetro manequí, pero destacan sus enormes tocados. 

Las características de la organización política en Uxmal son bastante 

obscuras, aunque los estudiosos de este sitio cuentan con que había un 

gobernante a la manera de aquellos de las ciudades· del Clásico, pero sólo 

tenemos el nombre de un soberano y efigies de los que se piensa eran 

soberanos del badún 10. Al parecer no hay una seria investigación en este 

sentido. 

Por nuestra parte, la arquitectura de Uxmal, sobre todo los edificios de 

múltiples cuartos pueden relacionarse con gobiernos colectivos de jefes de 

linajes colegiados y, Quizá alternados con momentos de concentración en 

un sólo mando. 

Ahora bien, el ámbito de poder de Uxmal, .también nos es· algo muy 

obscuro, aunque el sitio está unido a Kabah por un camino . 
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Tenemos en el aire la pregunta de si la unidad estilística fue la base de 

una unidad política, porque hasta ahora, no encontramos argumentos 

suficientes para afirmarlo. No obstante hay quien asevera que Uxmal 

"fungió como capital regional durante el Clásico tardío, después de asumir el 

control de todos los sitios menores localizados en la región". 331 

En el bactún 9 florecen en la península de Yucatán, además del Puuc, 

otros dos estilos artísticos relacionando a sitios cercanos en dos áreas de 

Campeche y los territorios limítrofes de Quintana Roo y Yucatán: el Chenes 

y el Río Bec. Algunos han sugerido, las respectivas zonas de definición 

estilística, como dos áreas de unidad política, por ejemplo Jones y Adams 

dibujan la imagen de estos estados y les asignan una superficie de 8,632 km 

y 7,932 respectivamente.'" Sin embargo habría que agregar a la 

arquitectura otros argumentos, esclarecedores de la situación. En principio 

la figura humana tiene un lugar marginal en estos arreglos iconográficos, 

respecto de las deidades y elementos simbólicos propios de la religión maya, 

las inscripciones jeroglíficas son escasas y parece estar ausente una 

personalidad superior del gobierno. Por ello con relación a estos sitios, algo 

que no se puede afirmar es la existencia de una concentración de poder en 

un persona. Por tanto pudo existir un un eventual gobierno colegiado, vía 

los lideres de los linajes. 

El área Chenes comprende 65 km de este a oeste y 70 km de norte a sur, 

en el noreste de Campeche y suroeste de Yucatán. 

De acuerdo con Andrews, los rasgos de este estilo arístico, en los más de 

30 sitios que comparten esta manera de construir son: la distribución de las 

estructuras del edicicio en tres fachadas: la central ornamentada con un 

gran mascarón zoomorfo que a veces se repite en las otras dos. los cuartos 

laterales en un nivel inferior y proyectados al frente, delimitan el cuarto 
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esquinas, y los del cuarto central sostienen la crestería integrada por figuras 

humanas con sencillos atavíos. J3J 

La región de Río Bec abarca un espacio de 85 km de norte a sur y de 90 

km de oeste a este, en la porción sureste de Campeche y en la suroeste de 

Quintana Roo. 

Aunque comparten rasgos con los estilos Chenes y Puuc, los elementos 

distintivos de esta forma de construír son las torres ornamentales, imitación 

de los elevados templos del Petén. Al frente se ven como pirámides 

escalonadas con esquinas redondeadas, molduras horizontales, alfardas y 

escaleras, casi sin inclinación. Remata la pirámide un maci20 rectangular a 

manera de templo, con un nicho que simula la puerta, rodeada de un 

mascarón.'" Estas torres se desplantan de edificios de líneas horizontales, 

donde se desarrollan varios cuartos Siguiendo el estilo Puuc de frisos lisos y 

muros decorados y, lo más frecuentes, con fachadas 

de mascarones zoomorfos, con las bocas enmarcando la entrada. 

Descrita la historia política de los estados mayas, en sus épocas de mayor 

florecimiento, continuamos con una imagen de la jerarquización y 

funcionamiento de los estados tempranos tipicos que fue el nivel de 

complejidad al que se llegó en la época Clásica maya. 

EN TORNO AL PODER poLfTlcO ENTRE LOS MAYAS 

El poder polítiCO estaba simbolizado por un signo común al área maya: el 

petate, Pop. De acuerdo con Landa es el primer mes del año,335 y el 

simbolismo principal de este tiempo calendárico es la renovación; ello nos 

permite suponer la concepción del poder como una capacidad 

transformadora, como la fuerza para ordenar y poner en marcha la 

sociedad. La deidad_patrona_del_período-es-el-jaguar;-animal-sagrado-de! 

cual los gobernantes, quizá, podrían ser una manifestación, como se 

.\.1.\ Andrews, Georges. F., "Arquitecturas Río !lec y Chenes", ArqllcoloXía Mexicana. \'01.111, No. 18, Raíces, 

~té .... ¡co. Society for American Archaeology. Washington, 1996; p.24 
\.1~ Ihidí'trJ. p.20. 



muestra en la estela 4 de Tikal, donde el gobernante sale de las fauces del 

Jaguar. 

El símbolo de Pop, vinculado a edificios significativos, marca la posibilidad 

de señalar sedes del mando. El uso de las bandas del tejido del petate es 

muy antiguo y se puede rastrear a través de toda la secuencia; por 

ejemplo, se encuentra en las subestructuras del grupo H de Uaxactún, del 

Preclásico tardío, en la estructura 10L-22 A de Copán del Clásico y en el 

Palacio del Gobernador del Posclásico temprano, así como en dinteles, 

estelas, altares, tableros, tronos y vasos pintados. Una obra de arte con este 

elemento de gran singularidad es la estela "J" de Copán que lleva una 

inscripción jeroglífica dispuesta en forma de estera, o el altar de Tikal, o el 

vaso de ofrenda del entierro de "Animal Calavera" que imita un chiquihuite. 

Al supremo gobernante se le llamaba Ahau, aunque varios autores le 

dan a la palabra Ahau el contenido de ser alusión a los miembros de la 

realeza con autoridad o funciones administrativas, incluso lo usan con 

referencia al grupo social integrante de las instituciones de gobierno. 

Distinguiendo al soberano, se usaban los ténminos K 'uf ahau, "señor 

sagrado", o Ah pop, el de la estera, de acuerdo a la lectura del prefijo 

llamado "del grupo acuático" o "ben ich" del glifo emblema. Con ello se hace 

la distinción entre el nombre de K' uf ahau para el supremo gobernante y 

Ahau para los miembros de la aristocracia. El K 'uf ahau acumulaba títulos 

ilustrativos de sus hazañas como "captor de", o su edad "señor de cuatro 

katunes", o por las fuerzas sobrenaturales que representaba "el del sol" o 

"el del rostro solar". A la llegada de los conquistadores se le llamaba 

"Halach Uinic",aunque, para la época Clásica, no hay ningún elemento de 

escritura con una pOSible lectura de estas palabras, cuyo significado es 

"hombre verdadero". 

_----Su-fuente-de-poder-era-religiosa-y-en-ellb-naoía consenso social: era 

intermediario entre los hombres y los dioses, pero además ostentaba la 

representación de varias divinidades, con atribuciones, de ellas; es decir 
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estaba divinizado. Entre los dioses que representaba los gobernantes y que 

lo databan de poderes sobrehumanos, caba destacar al dios K, al dios D, al 

dios Kinich Ahau, al joven dios del maíz, al dios jaguar y al dios A ChaCo 

Hay ejemplos iconográficos correspondientes a estas relaciones del 

gobernante con las divinidades: dios K, Kawil, en la estela 22 de Naranjo, es 

un ejemplo ostensible de un lazo con el soberano "Ardilla Humeante," ya 

que está sentado en la cabeza del dios y tocado con la misma divinidad. El 

dios K también es Bolon Dz' acab, representación de la sangre del linaje del 

soberano y el enlace con los antepasados, por tanto el gobernante es el 

representante de este dios se contagía de su energía divina, lo que le 

brindaba legitimidad para poseer el mando y para desempeñarlo en forma 

legal, sin ninguna objeción, 

El dios D o Itzam Ná patrocina a "Escudo Calavera" en el zoomorfo "P" de 

Quiriguá, De acuerdo con de la Garza este dios: 

",es la anmonía de contrarios; de modo que ese dios celeste reú 
ne los grandes opuestos cósmicos: es la luz, lo masculino, el orden, la 
racionalidad, la vida, el cielo, en conjunción y armonía con la obscuridad, 
lo femenino, el caos, la irracionalidad, la muerte, la tierra. 336 

Resulta lógico que el gobernante sea representante de este dios porque, 

además de generar la armonía social, al ser la energía de enlace entre los 

elementos de la naturaleza, es él quien maneja los conocimientos y la 

escritura, Se puede ver al gobernante como representante de este dios en la 

banca jeroglífica de la estnuctura 9 N.82 de Copán. 

El Halach Uinic también está vinculado a Kinich Ahau, el sol, como en la 

representación de "Ah Cacaw" en el dintel 3 del templo 1 de Tikal, portador 

de un tocado gigante representando a este dios. Para Freidel el gobernante 

es "camino, trance y coesencia del sol"337 

Los soberanos frecuentemente se ataviaban al estilo del joven dios del 

maíz, como en Tablero de la Cruz Foliada de Palenque, muy en 

l.\h De la Garza. J(()slm.~· de lo SllKrlU/O /.'" el mundo m{~m. 1998, (Biblioteca Iberoamericana de Ensayo. 4) 
1'.\)3 
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consecuencia con su sentido de renovación, como la representación de la 

estela 11 de Copán. 

Según Freidel, la imagen simbólica del gobernante como el tema central y 

esencial de las estelas es el "árbol del mundo", axis mundi, 338que detiene 

el cielo, representado en su tocado, con frecuencia. La equiparación de 

árbol y gobernante se da porque en el pensamiento maya el árbol es fuente 

de vida, ya que derribado y quemado, sus cenizas fertilizan los suelos 

abiertos al cultivo; el árbol también es origen de alimentos, su madera es 

materia prima para el fuego y es la base, el sostén del hogar, por los postes 

de madera que detienen el techo. Por tanto también el gobernante tiene 

esta función simbólica; se puede demostrar epigráfica e iconográficamente. 

Okoshi ha encontrado datos en el códice de Calkiní que el dirigente 

encarnaba el simbolismo de la ceiba.339 

El soberano es fuente de vida, porque pone en acción a la sociedad, 

logra el bienenestar para la comunidad y conserva la estabilidad social. 

Pero su poder real se manifestaba en su capacidad para mover fuerza de 

trabajo. En proporción con su mayor posibilidad de activar miles de 

personas, tenía una aptitud mayor de dirigencia general, lo que se plasma 

en las masivas construcciones realizadas. Por ejemplo, Pacal debía ser uno 

de los más poderosos gobernantes mayas, porque dejó su mausoleo en una 

pirámide de grandes proporciones y repleta de obras de arte. Este concepto 

se confirma en las fuentes coloniales, de las que hablaremos más adelante. 

El poder era una herencia transmitida por los padres, pero, como hemos 

visto, los cambios de dinastías fueron frecuentes, por ejemplo, en Palenque, 

Tikal y Copán. Ello se explica por no haber sucesor varón, pero también se 

perciben las disputas entre unas cuantas familias nobles por el más alto 

puesto con intrigas palaCiegas, reprobando a uno y enalteciendo a otro. 
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desempeñar el poder por haber naddo con una ubicación en los calendarios 

que lo señalara, en un momento astronómico de gran infiuencia; además el 

IJ~ Ihidem. p.120. 
I.N Okoshi Harada, Tsubasa, "Gobierno y pueblo entre los mayas yuca leeos Posclasico". UI?\'i.\"tG de la 
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haber demostrado su capacidad de guerrero, sus triunfos en el juego de 

pelota, los rituales en que hubiera participado, después conmemorados en 

la iconografía. También los demás influyentes debieron haber tomado en 

cuenta su conocimiento de las matemáticas, del calendario, la escritura, la 

medicina, ° los rituales, además de su capacidad de liderazgo que le 

permitía mover gente. 

La sucesión era patrilíneal y al parecer por primogenitura, aunque dadas 

las condiciones que tenía que llenar el aspirante, en varias ocasiones se 

prefirió la línea colateral, como es el caso de Palenque. Asimismo parece 

que también fue patrilocal, aunque al parecer no patriarcal porque, de 

acuerdo con los records de las sucesiones, eran muy jóvenes los sucesores. 

A veces, se prefería la línea colateral, como las sucesiones palencanas 

donde hay tres pares de hermanos que se suceden unos a otros. 

Plenamente se ha probado la existencia de mujeres en el poder. 

Se puede hablar de un gobierno centralizado, es decir que todas las 

decisiones y las políticas de la administración pública eran dictadas por uno 

° unos individuos que tenían los derechos válidos por pleno consenso 

social, siguiendo normas y políticas ya establecidas para ello. Entre los 

mayas constantemente el estado tenía una cabeza visible, pero además 

estaba la realeza, ellos eran los cabezas de linaje aristócratas, quienes 

participaban con el soberano en el gobierno ° lo ejercían, pero no fraccionad 

entre ellos, sino todos ellos actuaban en fonma colegiada, integrando un 

cuerpo, una sola institución, con códigos éticos y morales perfectamente 

reconocidos por la SOCiedad. Es decir se pueden reconocer dos instituciones, 

la del soberano y la de los jefes de linajes distinguidos, quienes trabajaban 

juntos. ¡lustra esta interpretación el texto chontal de los Papeles Paxbolon 

Maldonado donde se dice: "porque no se podía hacer cosa sin dar parte a 
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dicho en el Testimonio de Yaxcabá sobre los mayas yucatecos " ... y el Halach 

Uinic que es en nuestro lenguaje Gran Señor, el que tenía que tomar 
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consejo de ellos (los otros señores) y actuaba de acuerdo a su opinión ... "34! 

Estos datos y los cambios frecuentes de dinastía nos muestran un poder, no 

tan vertical como comunmente se concibe, porque estaba acotado por 

medio de una élite, en lucha por adquirir preminencia. 

La realeza, quizá integrada por varios cabezas de los linajes nobles, 

tomaba las decisiones más importantes en lo político, en lo religioso y en 

mercantil. Manejaban las cuatro líneas de los contactos inter-sitios: la 

guerra, los matrimonios y las visitas de estado. Una cuarta línea 

probablemente fue formada por las vías de enlace para cuestiones 

económicas (que son ignoradas en los testimonios escritos). La élite 

mantenían el orden, controlando que la organización cósmica se reprodujera 

en la sociedad, y así, conforme a la estructura del universo en el que había 

aventuras protagonizadas por las divinidades, también los señores hacían 

actos heróicos con enfrentamientos armados; sometimiento de cautivos; 

triunfos en el juego de pelota; rituales, principalmente frecuentes 

autosacrificios de sangre. 

Los epigrafistas han encontrado alusión escrita e imágenes de una 

autoridad diferente a la del K' ul ahau con la lectura de ciertos glifos como 

Sahalo Cahal. 

El Cahal era una autoridad de menor rango que el Ahau, pero hay dos 

vertientes de interpretación: una opina que era el supremo gobernante de 

un sitio subsidiario, y otra que piensa que era un personaje con jerarquía 

inferior al Ah popo Con relación a esta última interpretación, como el título 

de Cahal aparece en el Clásico tardío, conjeturamos la existencia de una 

institución surgida como un significativo esfuerzo por limitar el poder del 

Ahau, que en algunos momentos pudo haber reducido al mínimo la 

capaCidad de manejo de la sociedad, de los jefes de linajes, o por el 

___ ~co~n~t,"ra",r-""io,_P.o'-recuperaLeLpoder-por-parte-de-los-cabezas'de'lInaJe:-se,-------

trataría de algo así como los Ah cuch cabob de quienes hablan las fuentes 

coloniales y que, muy probablemente, eran los jefes de linaje de los grupos 

de parentesco asentados en el sitio, a los que se les había dado cabida en el 

1 Citado en Tozzer, Altred, M, hmda's Heladim de las (,'osas dI' Yllca/lÍn, 194!. p.b2. 



gobierno, delegándoles poder, ya sea individual o colectivamente. Un 

ejemplo podrían ser los seis Cahalob, identificados por Miller en los frescos 

de Bonampak, que se aprecian como participantes y testigos en los más 

importantes eventos de la dinastía, '''pero también están representados en 

Palenque, Lacanhá, Yaxchilán, Piedras Negras y Xcalumkin, entre otros. 

Como segundo nivel de autoridad, el puesto de Cahal también lo 

desempeñaron hombres y mujeres. Acompañaban al K 'ul ahauen las 

batallas y en las ceremonias religiosas. El puesto también era hereditario, de 

acuerdo con la lectura del dintel 2 de la Pasadita, y algunos Cahal que se 

levantaban sus monumentos, nombraban a sus progenitores. Han 

encontrado los epigrafistas el caso de una mujer Cahal casada con un 

Ahau.'43 

La representación y el glifo de este personaje aparece en tallas como las 

que se refieren a "Pájaro Jaguar" de Yaxchilán donde, Cahal. está escrito el 

mayor número de veces. Ello ha hecho pensar a los epigrafistas la existencia 

del Cahal como una estrategia política consistente en el establecimiento de 

alianzas entre los linajes nobles para apoyar al K 'ul ahau. , .... 

Tal Cahal se menciona, como arriba apuntamos, en lugares más 

pequeños y como funcionario dependiente de un Ahau. Ejemplos son el 

Cahal de El Cayo, como dependiente del Ahau de Pie<!ras Negras, o Lacanhá 

de Bonampak o La Pasadita y Laxtunish de Yaxchilán y Xupa, Miraflores y 

Tortuguero de Palenque.345 Ahora bien, tales Cahal pudieron ser como los 

bataboob del Posclásico, gobernantes supremos de sitios que eran 

dominados por otros. 

Las inscripciones hablan de otro personaje, del que no sabemos si 

detentaba autoridad o no; éste era el Ah nabe, que al parecer era el 

aspirante al trono, cuyo glifo fue reconoddo y leído por Lounbury. Es 
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quizá ellos desempeñaban algún papel como entrenamiento para suceder 

sus padres. Están representados en los frescos de Bonampak. 346 

Otra institución del poder público recaía en el Ah tz 'ib o Itz ' at, a veces 

también con el título del K'ul ahau, traducido como "hombre de letras"; 

también, como el Cahal, es mencionado en varios sitios, pero no se ve como 

una institución ampliamente extendida. 

La muestra más significativa de su status, es la tumba XXXVIl-4 de 

Copán, donde se inhumó a un escribano con 45 vasijas de cerámica; una de 

ellas con su retrato, un códice y la ofrenda de un niño sacrificado. Con base 

en la aseveración de Landa, de que el segundo hijo del gobernante era 

inducido al sacerdocio y que los sacerdotes eran quienes manejaban la 

escritura, Fash propone que los restos eran del segundo hijo de "lmix 

Humeante Dios K", o "18 Conejo", muerto antes de su padre. J4' 

Junto con esta señal hay otros datos para deducir que los puestos del 

aparato estatal eran desempeñados por los familiares del soberano. 

Hay indicios acerca de la identidad de los funcionarios públiCOS como los 

parientes cercanos del K 'ul ahau. Por ejemplo se sabe por los estudios 

epigráficos que dos hermanos de ''Yax Paco tuvieron importantes puestos en 

la jerarquía política. Según Schele, un medio hermano de "Yax pac", "Yahau 

Chan" es mendonado como gobernador de la paf!:e oeste del valle; un 

centro administrativo secundario. 348 También ''Yax K' amlay" fue un segundo. 

hermano de ''Yax Pac" quien, según la misma autora actuaba como "primer 

ministro. n Ella también asevera que la dirección del gobierno copaneco, de 

este momento, estaba formada por un consejo de familia.'4' Sería, por tanto 

un gobierno colegiado de la nobleza. 

En suma, en la cumbre de la pirámide social había una familia 

gobernante y una fila de élite con funciones de dirigencia y administración 

____ Rolítlcas;.ambos.contaban.con.una-estirpe·que·también-gozaban·de-prestigiño------

y poder. De acuerdo con Mary Miller, estos grupos sociales se pueden 

reconocer en las pinturas de Bonampak. 

I.¡~ Schcle y Frcidcl, 'Ow Porest of KiIlK.\', 1990; p.J3J, 
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La falta de datos históricos de un gobernante presenta un indicio, como 

en diversas partes del capítulo sobre los mayas lo hemos apuntado, de que 

los líderes de las familias aristocráticas fueron los gobernantes 

alternándose, aunque no de manera sucesiva, ni frecuentemente con el 

poder unipersonal con algunos miembros de la realeza de señalada 

preeminencia, principalmente los hijos e hermanos, a los que el gobernante 

hace venerar al divinizarlos, al quedar por encima del resto de la familia 

real. 

La relación de la élite en el poder con la masa trabajadora era, en primer 

lugar, la capacidad de sus miembros para mover las fuerzas sobrenaturales 

en favor de los grupos de trabajadores y en segundo lugar, la organización 

del trabajo, tanto en lo relativo a la manutención de la familia como en la 

participación en la obra pública. Además pudo haber existido el poder de la 

élite sobre la tierra. Sin embargo, aunque varios mayistas han hablado de 

una relación "feudal" entre la población y los grupos selectos por linaje, no 

creo que haya suficientes pruebas para apoyar un vínculo de este tipo, 

porque carecemos de inscripciones que nos aclaren la relación de los 

campesinos con la tierra. 350 

Ahora bien, la imagen de la geografía política de las entidades, en todo 

la superficie habitada por los mayas ha sido concebida de diferentes formas, 

desde que los mayistas se preocuparon por descubrir la organización socio

política maya. 

Las divisiones jurisdiccionales de los mayas de la época Clásica han sido 

estudiadas esencialmente sobre la información del Clásico tardío, y se han 

producido varias interpretaciones, la mayoría de ellas enfocadas a encontrar 

las fronteras de los estados, con la visión de la territorialidad desde la 

perspectiva occidental de la existencia de límites fijos estructurados a través 

____ :;;d:;;e:...1 "tie",m,",~y_administrados.en_forma_directa_y_con_los_mismos-rasgos-por-----

un centro de poder, como base de la entidad política estatal. Por partir del 

prejuicio de la imagen actual de los estados ponemos está interpretación 

seriamente en duda . 

. q~ Ihidem, p.334 . 

.I~ll Fash, .,crihes, Warriors (l1/(} Kill~s. 1991; p. I 11. 



La primera concepción que tenemos fue la de 1920, de Morley, quien, 

muy cercano a actuales interpretaciones, consideraba que los mayas 

estaban organizados en ciudades-estado independientes, ligeramente unidas 

en una suerte de confederación.351 Manifiesta que en la época Clásica el 

territorio maya estaba dividido en "subprovincias". Quizá lo de las 

"subprovincias" es una asignación buscada para adecuarla, de alguna 

manera, a su mal entendida teoría de los "imperios" que nunca fue muy 

clara, cuyo nombre en sí implica territorialidad política. Estas grandes 

unidades, "de alguna clase", pero como precisa, eran cuatro en el área 

central: el Peté n Central y del Norte que abarcaba Guatemala y Belice con 

Tikal como capital; el Valle del Usumacinta, otra, cuya capital pudo haber 

sido Palenque, Piedras Negras o Yaxchilán; el sureste con Copán a la cabeza 

y la cuarta la del suroeste con Toniná como centro de gobierno. 352 Tal 

esquema fue seguido por Thompson; sin embargo él piensa que las 

entidades políticas fueron más reducidas y más independientes. 

Para despejar la interrogante de las formas de integración de los diversos 

poblados de los mayas, los arqueólogos hicieron trabajos que desembocaron 

en proposiciones de una geografía política. Bullard y Gordon Willey 

aportaron a la arqueología los métodos del estudio del "patrón de 

asentamiento". Ellos demostraron la existencia de a\Jregados jerárquicos de 

los asentamientos; las aldeas serían los asentamientos más pequeños, 

integrados de un patio con montículos; seguidos de conjuntos más amplios, 

quedando éstos a su vez, agrupados en zonas; y las zonas, por su parte, 

fueron reunidas en distritos. Estas entidades medirían un promedio de 100 
2 

km y estarían ubicadas con relación a un centro ceremonial. Estos distritos 

serían las entidades sociales y políticas fundamentales del área maya. Pero 

tampoco estos conjuntos eran unidades geopolítica supremas, con una 
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superiores, conjuntos de distritos, que eran diez en total, integrando una 

red de unidades soberanas independientes. 

1~1 Morlcy. lhe AJlcit'1II Maya, 1946, p.160. 
,l~= Ihide/fJ 



Pero una vez abierto este campo también se aprovechan otros métodos, 

que sin valerse de las inSCripciones, dan a conocer el panorama de 

gobiernos separados del área maya. 353 

La bÚSqueda de unidades políticas a través de la epigrafía, se inicia para 

el Clásico con Berlín (1958), con el descubrimiento del glifo emblema, como 

un marcador del sitio que podría representar: el nombre de la ciudad, una 

deidad titular o una dinastía real. 35< 

De la geografía política establecida con base en la epigrafía, hay que 

recordar a los iniciadores Barthel (l968a) y Marcus. Ambos partieron de la 

premisa de que el glifo emblema está aludiendo no sólo a un sitio, sino a un 

territorio completo. Con base en ese concepto han hecho sus divisiones de 

la jurisdicción territorial en las Tierras Bajas mayas, precisando límites. 

Barthel, aunque no muchos lo reconozcan como el fundador de la 

geografía política de los mayas de la época Clásica en las Tierras Bajas, con 

base en la epigrafía, en el número VI! de Estudios de Cultura Maya, 

propone, lo siguiente. Hay una jerarquización entre los sitios; se pueden 

delimitar regiones en que se reconocen centros históricos regionales; y 

estas áreas tienen significación política. Partiendo del análisis de la Estela 

"A" de Capán, de los huesos MT42 de Tikal y de la Estela 10 de Seibal, 

propuso cuatro centros ceremoniales que fungían c,?mo capitales regionales: 

Capán, Tikal, Seibal y Palenque,355 una visión relacionada con la concepción 

maya del universo como un ámbito cuatripartita, porque también los asoció 

con los puntos cardinales, proponiendo varios esquemas direccionales que 

se reproducían en su organización política; también nos recuerda las 

divisiones territoriales de Morley . 
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Diez años después, Joyce Marcus retomó esta conceptualización y, 

estableciendo espacios hexagonales a partir de un radio de 29 km, desde 

cada una de las capitales regionales poseedoras de emblemas, hizo una 

historia de los cambios geopolíticos y concluyó que para el batún 9, katún 

15, había 4 capitales: Copán, Tikal, Calakmul y Palenque, asociadas, 

respectivamente, al este, al oeste, al sur y al norte.]56 Junto a las capitales 

(con glifo emblema) propuso la existencia de cinco a ocho centros 

secundarios (con glifo emblema) y alrededor de ellos centros terciarios y 

cuatemarios (sin glifo emblema).357 

Replanteando su investigación Joyce Marcus, en 1993, conjuntando su 

propia interpretación epigráfica, el modelo del "lugar central", el polígono 

de Thiessen y la interpretación de Roys acerca de la geografía política de los 

mayas yucatecos del Posclásico, vuelve a presentar otra forma de 

organización de entidades políticas que llama "modelo dinámico". A partir 

de un anterior modelo estático Marcus admite que hubo cambios a través de 

la secuencia, pero que desde que en el área maya los grandes 

asentamientos adquieren el rango de estados, se establecen cuatro centros 

de poder: Palenque, Calakmul, Tikal y Copán. Después del 752 d.C. 

Yaxchilán también conforma un estado y también lo es Petexbatún, primero 

administrado por Dos Pilas y después por Aguateca.358
• 

En cuanto a la aplicación del modelo de Roys, lo comentaremos más 

adelante para compararlo con las nuevas versiones de la geografía política 

de los mayas peninsulares, dadas a conocer por Okoshi y Quezada. 

De las concepciones de las entidades políticas mayas como megaestados 

resulta una vertiente de interpretaciones que es la de considerar al área 

maya como distribuída en unas cuantas entidades políticas abarcando 

enormes espacios de dominio, o cual de hecho, es una reinterpretación del 

modelo de Morley. En esta tendencia también se encuentra Adams. El, 

basado en una jerarquización de los sitios mayas de acuerdo al número de 
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conjuntos arquitectónicos, dibuja las fronteras alrededor de las grandes 

ciudades y sus subordinados obteniendo un mapa donde divide las Tierras 

Bajas entre grupos de ciudades con pueblos, villas, aldeas y rancherías que 

forman estados regionales, Para el Clásico tardío habría de 12 a 16 unidades 

políticas,359 

Independientemente de los aciertos y de las limitaciones que pueden 

considerarse en el caso de estas hipótesis, con relación a la de Marcus y de 

algunos otros podíamos decir que el aplicar un esquema geométrico e 

ignorar variables como el medio ambiente, el desarrollo económico, y el 

crecimiento demográfico, así como la propia historia escrita de las capitales, 

limita mucho las posibilidades de una solución certera de la problemática, 

En los 80 surgió un punto de vista diferente encabezado por Peter 

Mathews, porque identifica numerosas pequeñas entidades políticas. Para él 

el emblema incluye el título de señor con un signo que particulariza el lugar, 

Asimismo el glifo emblema sólo se refiere al gobernante y no a jerarquías de 

ellos, por lo que nos encamina hacia la idea de soberanías de linaje. Con 

ello queremos decir que los espacios de poder no se conceptual izaban como 

instituciones que trascendieran lo personal, sino que se confundían en la 

individualidad del gobernante y cambiaban en función de él. 

Este hecho de ser el jerárca el depositario del pod~r y no el conjunto de 

las instituciones del estado, repite el concepto maya de el hombre como 

centro del cosmos y también está vinculado con la idea del poder, según los 

mayas coloniales de Yucatán, de acuerdo con lo explicado párrafos abajo, 

Con un cuidado estadístico, rastreando los glifos emblemas vincula la 

ostentación del signo con la identidad de una unidad política, con un ámbito 

de jurisdicción de una dinastía, Logra identificar que para el 790 d,C. 

.. ,dos docenas de entidades políticas independientes en el sur de las 
Tierras Bajas mayas en el 9.18.0.0.0 y a todo lo largo de las Tierras 
Bajas mayas pudo haber habido sesenta o setenta ciudades estado 
autónomas, la mayoría con un área de 2,500 km' ,360 
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Esta división política hace sentido, por el hecho de que el glifo emblema 

no incluye en sus características nada que implique jerarquía y es coherente 

con la conceptualización maya de la soberanía vinculada a la sangre de la 

nobleza, lo que se puede probar con las fuentes coloniales; es decir nunca 

se habla de territorialidad política sin referirse al gobernante. Esto podría 

ilustrarse con la frase atribuida a Luis XN "El Estado soy yo". 

Hammond llegó a una visión semejante pero a partir de uno de los más 

polémicos métodos: el polígono de Thiessen (que es un modelo de áreas de 

sustento a partir de un centro )361 sugirió una división política de la parte 

central de las Tierras Bajas mayas. Tal territorio serían un espacio muy 

fragmentado políticamente, en estados que podrían tener una extensión 

máxima de 2,000 km2. 

Los cálculos de sitios específicos, también se acercan a esta media de la 

dimensión citada, por ejempo, el mismo Hammond llega a semejante 

conclusión detectando los glifos de guerra entre un asentamiento, sobre la 

base de conceptualizar los enfrentamiento bélicos como formas de la 

expansión estatal. 

otro sería Dos Pilas que pudo haber tenido una extensión hacia el sur de , 
20 km y fue, quizás, la capital desde el 632 D.C. hasta el 731 D.C. cuando 

ésta se encuentra en el sitio de Aguateca con una elfPansión al norte de 25 
, 2 

km y 10 km hacia el sureste. 362 Si bien hay cálculos que se acercan al 

promedio establecido por Mathews y Hammond, aquí lo que hay que 

remarcar es el hecho de la variabilidad. 

Asimismo nuestra experiencia con el estudio de la geografía política de la 

Chontalpa en el siglo XVI, nos hizo concluír que existieron una gama de 

espacios que no siguen un patrón: la soberanía más grande, más dispersa y 

con la densidad de población más baja fue Acalán, puesto que ocupó un 

terreno de 8,000 km 2, si san certeras nuestras mediciones; Iztapa

Usumacinta tenía 2110 km', y son más pequeñas las demás: Copilco con 
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1101 km', Potonchán con 1264 km'; las más reducidas fueron Zahuatán

Chilapan y pOr tanto Xicalango, que nada más era un énclave para la 

navegación y el comercio. 

Como comprobamos, hay una distancia enorme entre los primeros 

estudios que ven las Tierras Bajas mayas de la época Clásica con amplios 

estados que, con una capital regional, abarcaban grandes porciones 

territoriales, que hoy resultan menos probables, frente a las interpretaciones 

con un sustento epigráfico casi estadístico de que las soberanías son 

fracciones territoriales pequeñas y múltiples. 

Esta concepción cuenta con un argumento más en el hecho de las 

entidades políticas del Posclásico tardío, de acuerdo con las fuentes escritas 

en la península de Yucatán fueron de 16 a 24, según varios criterios.36
' Si se 

sostiene el fraccionamiento político de la época Clásica, ya no se puede 

sostener su existencia en el Posclásico como un símbolo de decadencia, sino 

como una continuidad cultural. 

La proposición de la existencia de númerosos estados es muy cercana a la 

geopolítica griega de la época Clásica, ya Que en toda la ecumene había 

doscientas poleis, cada una con territorio y población variables, pero las 

mayones como Atenas con alrededor de 250,000 almas y una extensión 

promedio de 2,600 km2, y las menores como' Corintio con 90,000 

pobladores y 850 km2. 

Sin embargo, hoy en día hay dos sistemas de hacer geopolítica que 

parecen tener suficiente consenso entre los investigadores, pero ya con la 

aceptación generalizada de que durante el Clásico maya hubo numerosas 

soberanías. Su meta fue el descubrir cómo, de unidades políticas 

independientes se integran macroregiones, llamadas por otros "soberanías 

multi-centrales" o "complejos políticos,,364 que tienen vínculos culturales muy 

estrechos. 
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l,,~ I hid~'", 

Una de ellas es la de Wesson, Quien especifica Que teniendo una misma 

"membrana cultural" se integran "sistemas estatales", definidos por él como: 

... un grupo de soberanían independientes Que interactúan y compiten, 
dominando el mundo colectivamente ... y cuyas interrelaciones son 
comparables en importancia con los asuntos domésticos. 365 

Explica Que en esta definición de "sistemas estatales" las unidades 

de control político son pequeñas en comparación con la esfera de 

integración y con la conciencia de Que esas unidades tienen un infinito 

número de historias paralelas, Que están unidas por la forma de expresión, 

pero no las enlaza una misma trayectoria de liderazgo. 

En las historias de los sitios no se ve una conciencia grupal con otras 

comunidades mayores, o de unificación, ni de la dirección común de obras 

públicas o de otras acciones colectivas entre sitios; en otras palabras, la 

identidad por sitio se mantiene intacta a pesar de haber ciertos signos de 

sometimiento, predominio o colaboración. 

Entonces, de acuerdo con Wesson es una organización política plural, en 

donde si bien hay un estrecho vínculo cultural, las variantes de desarrollo 

político de un sitio están de acuerdo a su peculiaridad. Todo ello está 

confirmado en la síntesis del desarrollo de cada una de las entidades de 

acuerdo a su gobierno dinástico, cuyas historias, con base en la epigrafía, 

hemos narrado. 

En esta misma línea de interpretación, la segunda de estas concepciones, 

explicada por Renfrew y Cherry ahora apoyada por Hammond,366 analizan la 

interacción política entre centros semejantes, partiendo del supuesto de Que 

las entidades políticas autónomas están cercanas y suficientemente 

yuxtapuestas como para tener suficientes tratos entre ellas. 367 Sus 

parámetros de análisis son los contactos de comunicación Que pueden haber 

existido entre los grupos de asentamientos: competencia, emulación, 

guerra, comercio, etc., Que generan relaciones de dominio, de 

subordinación o simplemente de alianza, Que pueden combinarse al mismo 

tiempo, es decir una ciudad pudo haber tenido ascendiente sobre otra en lo 

l{o{. Ihídem. p. 279. 
1", /hide1ll, p. 255. 
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religioso; pero el centro religioso pudo haber dependido en un aspecto 

económico de aquel mismo asentamiento. Por ejemplo Colhá produjo 

navajas de obsidiana para Altun Há. 

Algunos de los vínculos constantes son comprobables, porque la escritura 

jerogífica ha identificado, además de guerras y matrimonios, visitas de 

estado. 

Las guerras fueron de muy variada índole, iban desde incursiones para 

capturar prisioneros para el sacrificios hasta batallas para derrotar a un 

determinado jefe político, que al fin era lo que importaba para la derrota, 

por la idea de que eje del poder es el Ahau. Un ejemplo es la derrota de 

Palenque en manos de Toniná, siendo hecho presionero "Kan Xul 11". 368 

Después de ello hay cierta crisis en Palenque, pero no hay ningún indicio de 

que Toniná interfiriera en el gobierno palencano. 

En cuanto a el matrimonio podemos mencionar el de "Concha Humeante" 

de Tikal con una señora de Palenque inscrito en la escalera jeroglífica de 

Copán.369 Bodas entre señores de dos sitios de diferente importanda, 

también las hay, como el matrimonio entre el "Gobernante 1" de Dos Pilas 

que se casa con una señora de ¡tzam.370 

De este modo algunos de los asentamientos dominados estarían dirigidos 

por los descendientes de la familia real de los gobe"!ilntes, de tal manera 

que los lazos más fuertes entre las unidades menores de un estado serían 

los de sangre. Por ejemplo Tortuguero estuvo gobernado por los sucesores 

del señor de Palenque. 

En cuanto a las visitas de estado, de acuerdo a Schele las hubo de dos 

clases, visitas de un soberano al gobernante de un centro subsidiario y de 

un señor de un sitio dependiente, a uno mayor que pudo ser su autoridad. 

En cuanto al primero es significativa la presencia del señor del señor de 

Yaxchilán en Piedras Negras de acuerdo con lo expresado en el dintel 3 y en 
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cuanto a las segundas tenemos de visita de Pájaro Jaguar de Banampak a 

Yaxchilán. l7! 

Las formas de dominio debieron ser también de incidencia muy variada y 

de duración también corta. La expansión permanente que hiciera al estado 

cada vez mayor, y que mantuviera un enorme territorio por largo tiempo, 

parece no haberse dado. 

En suma, algunos de los vínculos entre diversos asentamientos son lazos 

familiares que se pueden rastrear, sin embargo las redes familiares no son 

tantas que podamos decir que ésto fue el principal sustento de las tramas 

de dependencia, predominio o liga solidaria. Pero de hecho, el entramado 

de las distintas relaciones entre los sitios, es un enigma difícil de esclarecer. 

El dominio político per se, como ahora se concibe, es decir, la imposición de 

sistemas de gobierno, de leyes, de una ideología, parece no ser la meta de 

los poderosos mayas sino, esencialmente, encontrar apoyos para la 

explotación de recursos y movimiento de mercancías, o bloquear el acceso a 

otros de estos recursos en beneficio propio, asimismo imitar el desarrollo de 

algún sitio con fortaleza o víncularse a las facultades sagradas de alguna 

capital o ejercitar la guerra, desde por cuestiones religiosas hasta por 

cuestiones económicas de recursos O de fuerza de trabajo, todo ello en un 

dinamismo acelerado. 

De las interpretaciones anteriores se deriva que, al parecer no fue una 

prioridad entre los gobernantes mayas tener límites precisos y conservar la 

integridad territorial. No había una concepción de una entidad permanente 

que cobija a una sociedad integrando una "nación", sino de un centro 

dinámico irradiador de poder, al que, al parecer, se usaba de referencia de 

autoridad, entendida como adhesión a un centro rector. 

Un argumento más a este sentido de los estados tempranos típicos del 

Clásico es la concepción de los mayas yucatecos del Posclásico, conocidos a 

través de ellos mismos, en los textos que escribieron. Con base en su 

interpretación filológica Okoshi ha esclarecido los términos fundamentales 

de la organización política que entran en juego en una de las entidades de 

'71 1bidi.'m. p.2J 1·239. 
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organización de los mayas yucatecos, porque ha sido usada por los mayistas 

de otras disciplinas para nombrar a los estados mayas del Clásico: el 

término cuchcabal. 

Ausente el concepto de la tierra como propiedad, carecían de la 

percepción de la territorialidad del estado como base esencial de las 

instituciones políticas y en cambio sí, de acuerdo con el autor aludido la 

entidad política se integraba por la relación humana entre gobernantes y 

gobernados. Hasta donde se deplegaba el vínculo político entre personas 

era hasta donde alcanzaba la jurisdicción del pueblo.372 Por ejemplo, no 

reconocían soberanía sobre territorios deshabitados o no cultivados. Esta 

conclusión se deriva, entre otros argumentos de la concepción maya de 

poder, a través de sus textos en yucatecos, como la facultad para dominar 

energía humana; esto es, el poder de un gobernante se media no por el 

territorio que dominaba, sino por la fuerza de trabajo que podía utilizar. 373 

Si la territorial ida no fue la base de la existencia de los estados mayas del 

Clásico, los caminos de establecer fronteras seguidos por arqueólogos y 

epigrafistas parece no ser viables. 

Los yucatecos llaman a la entidad política como cuchcabal, que podría 

definirse como "un espacio gobernado por un poder que reside en un pueblo 

capital,,374 pero existen argumentos que permiten apuntar el hecho de que 

indica el espacio territorial del asiento de los pueblos dependientes a una 

capital, por lo que puede asemejarse a jurisdicción, por tanto es aplicable a 

los estados mayas del Clásico. 

Pero los arqueólogos y epigrafistas han aplicado el término al mismo 

tiempo que establecen fronteras geométricas que no concordarían con el 

genuino concepto maya, como es el caso de Marcus.375 

El eje de poder debía ser un centro organizador que controlara la fuerza 

de trabaja para obras de comunicación, como los caminos, dominara 
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recursos comunes como las minas de obsidiana, establecía rutas 

comerciales, realizaba empresas bélicas comunes, dirigía la política con otras 

capitales regionales orientaba los estilos plásticos, etc. 

Pero no desplegaba su soberanía en forma directa, quizá, por tanto, 

suscribimos las concepciones de "sistemas estatales", "complejos políticos", 

por nuestra parte quizá podríamos adoptar el término de "confederaciones 

estatales", no así el de "soberanías multicentrales", que implicaría vínculos 

sólidos entre centros de poder e instituciónes supraestatales. Quizá sea más 

acertado describir las soberanías mayas como confederaciones regionales 

de corporaciones estatales. Ahora bien, estas confederaciones regionales de 

corporaciones estatales, también reconocían en uno de los sitios la sede de 

los más grandes poderes religiosos. Las capitales eran más que nada un 

axis mundi, el centro de la influencia sagrada por excelencia, que un 

vehículo de gobierno directo. 

Los centros de poder estaban unidos por lazos de interés económico, lo 

estaban por un vínculo de solidaridad y fidelidad que nace de la gratitud por 

sostener el ritual benefactor, de la sociedad. Ello establece otra cadena 

fuerte entre los sitios, que se teme romper por temor a lo sagrado superior. 

Sin embargo, todavía no son claras las relaciones políticas sustantivas entre 

sitios de diferentes jerarquías, y sí parece vislumbrarse que los lazos entre 

los sitios importantes, no estaban institucionali2ados, sino que eran de 

ocasión y no muy durables. 

Quizá se pueda usar el término maya-yucateco multepal. traducido por 

Quezada como mul. cuyo sentido más cercano a las cuestiones de gobierno 

es, de acuerdo al Diccionario de Motúl, "En composición, hacer algo de 

comunidad, o de manera mancomún aunque no sea más de dos"; tepal, por 

su parte tiene los significados de reinar, mandar reinando, así como también 

reino mando a señorío.'" Por tanto el término puede conceptualizar el 

hecho de reinar de manera conjunta o confederada. Aunque hay la 

tendencia a usar este término, creo que los vínculos entre estados mayas 

del Clásico fueron más culturales y de otros muy diversos mecanismos 

.17(> Quezada. Sergio. /'ueh!o5 y !:aCÍquesyUCtlfecos: /550-/580, El Colegio de Mexico. México. 1993: P.~5-

2S. 

296 



solidarios, no hubo una sólida institución de gobierno conjunto, aunque 

pudieron, esporádicamente tomar medidas entre dos o mas Ahauoob, por 

ello veo poco acertado el uso de este término. 

297 



CAPITULO III 

LA CIVILIzACION ZAPOTECA 



El área ocupada por los zapotecos resalta culturalmente porque en esos 

territorios surge la primera gran ciudad y la única, en toda Mesoamérica, de 

la que arqueológicamente se puede demostrar su fundación como urbe y 

no logra ese rango por evolución interna y factores externos de desarrollo, 

sino por una decisión política, aunque en su instalación hayan incidido 

diversos elementos. Esa capital del Valle Central de Oaxaca es Monte Albán, 

como ya apuntamos en la parte correspondiente al nacimiento de los 

estados. Además, después de la fundación en un sólo acto, Monte Albán 

fue la más antigua ciudad mesoamericana cuyo crecimiento se debió a 

políticas públicas concretas, dirigidas al crecimiento demográfico, a la 

transformación del patrón de asentamiento, a cambiar las estrategías de la 

agricultura y desarrollar un sistema económico de captación de los recursos 

para la sobrevivencia de una población, dedicada más bien a la obra pública 

y a la producción artesanal. Asimismo sus dirigentes se lanzaron a 

desarrollar una escritura jeroglífica; los zapotecas fueron el primer grupo 

étnico en tener una escritura en Mesoamérica. 

En primer término, desde la perspectiva del modelo de estado de 

C1aessen, como en el capítulo III de la Primera Parte se afirma es la 

creación de un estado, porque se funda un complejo. de relaciones sociales 

que se pueden identificar como una unidad en el comportamiento de la 

gente, dando una expresión particular a las ideas relativas al poder, a la 

autoridad, a la fuerza, a la justicia, a la posesión y a muchas características 

que norman el actuar de los miembros de la comunidad. Estas normas son 

regulares y con patrones cuyo cumplimiento 377 es obligatorio y su 

incumplimiento es reprimido por una autoridad institucionalizada. 

Agregando a lo ya precisado en el capítulo J1I, en la "montaña sagrada", 

podemos vislumbrar la operación y magnitud de las relaciones sociales al 

tramar y realizar la colonización de un espacio, el cerro de "El Tigre" y a su 

erección arquitectónica y escultórica como la manifestación visible de 

autoridad, fuerza, posesión y organización. También, los cambios en el 

Clcssen y Skalnik. "The carly stalc' 'I'heories and Ilypothcsis, " Illt' l(¡lr~v SIl 1ft', I '}78: p.~J. 
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patrón de asentamiento operados en el Valle Central, esto es la colonización 

y descolonización de tierras en este ámbito expresa la capacidad de mando 

desarrollado. 

Añadiendo a lo ya explicado, el grado de alza demográfica de este 

período, 17,000 habitantes al final de la etapa, y los grandes logros 

materiales y culturales Blanton, Feinman, Kowaleski y Nicholas optan por 

afirmar que nos encontramos ante el único ejemplo mesoamericano de 

"revolución urbana."37' Sus argumentos son: la aparición de una población 

en un sitio que no podría ser de agricultores, porque no podrían producir 

comida suficiente, necesitarían de servicios de transporte de agua, 

alimentos y materias primas; el rápido crecimiento de la población que lo 

hizo la más larga comunidad del entorno; y logró de tener, en pocos siglos, 

el más grande centro ceremonial de toda la región zapoteca. 379 

Para Marcus el crecimiento de este asentamiento se debió a tres 

mecanismos: la fundación de un mercado, las alianzas y la integración 

ideológica, dejando de lado la guerra. La creación de un mercado para todo 

el valle atrajo población, el fundamento de esta interpretación es el hallazgo 

de objetos de Monte Albán en todo el valle. Por otro lado varios pueblos 

circunvecinos debieron optar por la unidad con el nuevo eje de poder como 

Abasolo, Tomaltepec y Yagul donde los entierros sig!1en las pautas del estilo 

de Monte Albán. La creación de una religión estatal y de un culto público 

sistemático conforme a ciclos calendáricos que ellos mismos crearon. 380 

La población de Monte Albán vivía en escalones en el cerro, construidos 

ex profeso para la habitación humana, en casas de 3m X Sm o 4m X 6m de 

cimientos de piedra y muros de adobe, con un terreno circundante de 300 

m. Algunas de ellas con múltiples cuartos alrededor de un patio. Los 

conjuntos habitacionales estaban congregados en tres barrios, que según 
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los autores antes mencionados eran originarios de cada una de las tres 

entidades de donde procedían ( valles de Etla, Zaachila y Tlacolula? )381 

En el proceso de la fundación de Monte Albán, los asentamientos en los 

Valles Centrales eran muy pocos y la jerarquía entre ellos se reducía a 

cuatro niveles, habiendo una diferencia de tamaño muy significativa con las 

dimensiones de la capital. Los dos sitios que le seguían en importancia a 

Monte Albán, pero que eran significativamente más pequeños eran San José 

Mogote y Dainzú, con quienes las relaciones eran conflictivas. En Dainzú de 

esta época se encuentran tallas que representan a jugadores de pelota en 

actitudes de gran dinamismo. 

Al finalizar Monte Albán 1, en cambio, el número de asentamientos creció 

enormemente, la jerarquía de ellos fue de cinco rangos y se incrementaron 

los de tamaño mediano. Concretamente, en Monte Albán entre la fase 

Rosario(600 a 500 a.C ) y Monte Albán 1 temprano (500 a 350 a.C), el sitio 

creció diez veces y se triplicó al llegar a Monte Albán 1 tardío (350 a 200 

a.C). Los otros asentamientos, desde los mayores hasta las pequeñas aldeas 

incrementaron su población entre tres y media y cuatro veces más. 382 

De acuerdo con Blanton y los coautores de Ancient Oaxaca, el estado 

abarcaba todo el sistema de Valles Centrales de Oaxaca dividido en nueve 

distritos, cada uno gobernado con un centro se¡:undario directamente 

dependiente de la capital. 383 Con la particularidad de que los sitios ubicados 

en los límites de los distritos tuvieron una organización formal de los 

montículos, muy concentrados con grupos de cuatro estructuras. Por 

contraste, los poblados del interior del valle se componían de construcciones 

abiertas y menos fonmalmente organizadas. De esta disposición los autores 

deducen una forma de gobierno, descrita de la siguiente manera: 

La diferencia puede reflejar una presencia (de Monte Albán) reguladora en 
las fronteras, más formal en lo ritual, lo directivo y lo militar en contraste_ 
con el intérior, donde los oficiales dedicaban más su esfuerzo en la 
producción agrícola local, las regulaciones de mercado, el arreglo de las 
disputas y la recolección de tributo. 384 

I~t ¡hit/ell. p.6! 
LS.' lhldelll. p.77 
I~L IhidefTI, p.S5 
'.~·I Ihidl'm. 'p.S7 
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El estado temprano típico zapoteca incluye todos los Valles Centrales Y 

sus limites se pueden fijar en centros secundarios de los bordes de estos 

territorios. 

No sólo hay un intenso poblamiento en el cerro de "El TIgre", sino en 

todo el sistema de valles; llegó a ser de 750 asentamientos a fin de esta 

época, incluía una población de 55,000 habitantes, en un entorno de 20 km 

alrededor de Monte Albán. 

La explotación de las tierras aluviales de la cuenca del Atoyac, se satura y 

comienza a practicarse la agricultura del somontano en forma intensiva, 

aunque dejan de lado suelos de primera para el cultivo. Una estrategia, para 

lograr un excedente de producción que satisficiera las necesidades de la 

población campesina, fue colocar pequeños asentamientos en las faldas de 

los cerros cercanos a la capital y otra fue desarrollar un sistema de 

irrigación modesto, a base de desviar y conducir los arroyos estacionales y 

hacer pequeñas represas. 

y para aquellos que centran su visión del nacimiento del estado en los 

sistemas hidráulicos, como lo explicamos en el capítulo !ll de la primera 

parte, Blanton y sus colegas afirman: 

Ni un sistema de irrigación en gran escala, ni numerosas redes de 

canales fueron importantes durante toda la historia d_e la región. 385 

En Monte Albán, la necesidad de adquisición de alimentos se responde 

con el incremento a gran escala de la producción artesanal, organizándose 

un tejido de vínculos intraregionales de intercambio en el que todo el valle 

quedó incluído, con la consecuencia de crear un sistema de 

interdependencia. 

La división del trabaja y la especialización se hace más acentuada en la 

capital y en los asentamientos, algunos de los cuales desarrollan un 

determinado. trabajo, como la alfarería, que porta signos de elaborarse en 

serie. Sin embargo las espeCialidades, en toda la historia prehispánica de 

Oaxaca no se dan en contextos ajenos al residencial. 

------_._---
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La cerámica de etapas anteriores cambia, tanto en la iconografía como 

en la decoración. Se producen objetos grises pulidos con variedad de formas 

como caracoles, conchas, patos, pavos, conejos, ranas , etc. Se elaboran 

urnas funerarias en formas de cilindros con rostros de ojos huecos, bocas 

abiertas, labios volteados hacia abajo y tocados con el glifo "C" referente a 

Cocijo. 

De acuerdo con los escasos materiales extranjeros que se han 

encontrado, el comercio con el resto de las culturas mesoamericanas fue 

reducido, en cambio el intraregional fue muy constante. Pero como no se 

han encontrado sitios de almacenaje asociados al poder central, Blanton y 

coautores sugieren que el comercio fue una institución más natural, no 

dominada por el gobemante o los gobernantes.386 Explican que los bienes 

debieron ser comercializados directamente por los productores en sitios de 

mercado, y fue aquí donde pudo haber incidencia del poder público con una 

normativa reguladora, difícilmente apreciada por la arqueología. Al sur de 

Monte Albán, en medio de Valle Grande se ha encontrado un sitio que pudo 

ser un lugar de mercado; una estructura de 55 X 38 m rodeada de cantos 

rodados, donde se han localizado restos de cerámica defectuosa, 

concentración de esquirlas de obsidiana y cuarzo, un túnel con una mina de 

cuarzo, dos grandes rocas circulares de molienda y una batea para 

machacar raíces y hacer papel. 387 

En la época de Monte Albán 1 la ciudad enfrenta tensión militar; las 

pruebas arqueológicas de ello son los tres km de murallas que pronto se 

levantaron en la parte noroeste del sitio, con alturas de 4 a 5 m y hasta 9 

m, ahí donde la pendiente era más suave, así como su ubicación en una 

empinada eminencia; ello convirtió a la ciudad en una verdadera 

fortaleza. 388 Ahora bien, Monte Albán no fue el único sitio fundado en 

condiciones defensivas, hubo uno en el extremo sur de los valles: 

Ayoquesco, y otro en el extremo norte: Cerro de la Campana. Al parecer su 

1::1> Ihidem. p.99. 
1~7Ihidem, p.IOO. 
iH Marcu$ y Flannery, Zapatt!e Ch'ilizaJioll. I'N6. p.1 )0. 
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función no fue competir con Monte Albán, sino defender la entrada a los 

Valles Centrales. 389 

Monte Albán es un estado temprano en movimiento de defensa y de 

agresión expreso en las representaciones de los "Danzantes"; más de 300 

lápidas labradas exhibidas en lugares públicos que muestran a prisioneros 

torturados o sacrificados. Puede tratarse de conmemoraciones de 

enfrentamientos bélicos, en los que el sometimiento final se había realizado 

por la captura de los líderes políticos adversarios, o de signos de represión 

interna. 

Por tanto, en el caso de la capital zapoteca, los cimientos de la 

organización estatal los dieron la guerra y las alianzas, que no sabemos 

contra Quienes precisamente se organizaron. Posiblemente fueron disputas 

con sus coterráneos de los Valles Centrales, con quienes compartían además 

de la lengua, -la zapoteca- toda una estructura cultural común, al parecer 

tanto en lo material como en lo ideológico. Basten como ejemplo el 

"Danzante" de San José Mogote y los de Monte Albán 1, o el estilo de ellos y 

los relieves de jugadores de pelota de Dainzú. 
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Al nacer el estado surge con él la dramatización de su fundación, y ¿qué 

más impactante, que cautivos muertos, castrados o deformes? Y, cómo de 

acuerdo con Balandier, el poder es significativo y. se manifiesta con las 

características que quiere dejar ver,3S0 los zapotecos de Monte Albán quieren 

infundir terror. 

En Mesoamérica la imagineria del poder está centrada en mitos 

religiosos que no tiene sustento real, pero en este caso simplemente son 

hechos históricos. Además aquí, en lugar de estar exaltados los héroes se 

trata de los antihéroes: los derrotados; son los cautivos torturados y 

ejecutados. En Monte Albán el poder usa la violencia física como 

espectáculo. Lo curioso de estas representaciones es su secularidad, esto es 

su carencia de símbolos religiosos, no así de inscripciones jeroglíficas . 
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La institucionalidad del poder es clara, el gobierno está consolidado, de 

tal forma que a quienes llevan las riendas de la sociedad se les rinde culto, 

aún después de la muerte. Les construyen tumbas exprofeso con ricas 

ofrendas de cerámica de servicio, así como urnas funerarias en forma de 

vasijas cilíndricas y botellones de cuello largo con asa vertedera de puente y 

objetos de jade y pirita Pero en todo el valle hay poderes menores porque, 

en muchos sitios hay tumbas contemporáneas muy ricas, por ejemplo se 

distinguen las de Santo Domingo Tonaltepec y las de Yagul. 

También se desarrolla en esta época la arquitectura de templos cuyas 

características son los dos cuartos que los integran: el externo más bajo y 

de puerta más amplia y el interno, más alto y de puerta más angosta, 

ambos flanqueados por columnas. 

Como los gobernantes de esta época fueron anónimos, desconocemos si 

se dirigieron por un gobierno unipersonal o colectivo, no hay indicios que 

permitan sostener una u otra interpretación, aunque para Marcus y Flannery 

esta época se funda el "kingship"J'J" que puede traducirse como la 

monarquía o la realeza, argumentando la construcción del primer palacio. 

Ello nos documenta la existencia de un estado eficiente que controla y 

regula el interior de la sociedad, pero que también lo hace a villas y aldeas 

del entorno. 

En Monte Albán 1 tardío hay una aceleración de la producción artística, 

que entre otras causas resultó de la concentración forzosa de población, 

éstas en su mayor parte fueron apartadas de su trabajo agrícola para 

dedicarse a las labores de darle forma física a la ciudad. Ello había 

consistido en aplanar la cima del cerro, escalonarlo para crear espacios 

para la habitación, constuír edificios públicos, abrir canales en las 

pendientes para dedicar algunas tierras inmediatas a la agricultura, en fin 

edificar, para dotar a la ciudad de infraestructura urbana. 

Esta misma necesidad de edificar el casco público, abrió los canales de la 

división del trabajo y más aún de la especialización laboral que es palpable 
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en la ingeniería urbana, en la arquitectura, la escultura, la obra funeraria, la 

pintura y la cerámica. 

Uno de los parámetros del crecimiento y la institucionalización del poder 

es el nacimiento de la escritura, que tiene como una de las finalidades 

elementales el registro de los eventos de dominio. 

Si bien el antecedente de la escritura jeroglífica fue encontrado en San 

José Mogote en la lápida que muestra una señalización calendárica "1 

Movimiento", con un "Danzante", que no baila de gusto, sino de terror, del 

calendario ritual, y su desarrollo se debe a Monte Albán. Ahí está las estelas 

12 y 13. Estas estelas, que son los más antiguos monumentos fechados con 

cuentas rituales y solares, contienen un texto de ocho jeroglíficos. Aunque 

su significado no ha sido dilucidado enteramente, con ella se demuestra, 

entre otros aspectos culturales, la identidad zapoteca de Monte Albán, 

definida por Joyce Marcus al encontrar un gran dedo señalando en la 

inscripción y ése lo asocia a los números ordinales que en zapoteco se 

nombran con los dedos. J92 Ubicada la inscripción en el edificio L, no es 

casual que se encuentre en la galería de los cautivos, por el contrario, 

responde al hecho de darle trascendencia a las conquistas como un hecho 

histórico cuya memoria debe conservarse, porque le da al mando el derecho 

de permanecer y el derecho de gobernar, porque se lo ha ganado. 

La significación política del esfuerzo de desarrollar una escritura 

jeroglífica es importante porque les permite dejar testimonio de sus actos de 

poder y darle jusbficación y grandeza a su autoridad ante las nuevas 

generaciones que no fueron testigos de sus hechos. Junto con la escritura 

desarrollaron tres calendarios: el solar (365 días), el ritual (260 días) y el 

venusino (584 días). 

Socialmente la élite gobernante adquiere un elemento de status puesto 

que ella, monopOliza los conocimientos cronológicos, calendáricos e 

históricos. El monopolio de estos conocimientos la divide tajantemente del 

resto de la población e incluso la hace la élite de la aristocracia, que son 

Quienes gobiernan. 

': Ihidm. p.160 
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En la capital zapoteca la religión estuvo más dirigida, desde Monte Albán 

[ al culto funerario que quedaba oculto, porque enterraban a los grandes 

señores en los patios residenciales y las tumbas quedaban selladas, quizá 

eran secretas socialmente, porque la familia conocía el lugar y las abrían 

para ser reutilizadas, pero no tenían signos visibles de su existencia. Es 

decir el culto a los muertos es privado y familiar y no público y social. 

El eje del pensamiento religioso del estado zapoteca de Monte Albán fue 

Cocijo, divinidad asociada a la renovación continua de la naturaleza, pero 

específicamente a la lluvia ya la fertilidad de la tierra. Su culto fue propio de 

toda la sociedad, desde los grupos más humildes hasta los más 

encumbrados le dedicaban rituales. 

Este fenómeno de crecimiento no es exclusivo de los Valles Centrales, 

sino situaciones semejantes se dan en las áreas contiguas de Oaxaca. Por 

ejemplo de la fundación de nuevos asentamientos en las cumbres de los 

cerros se tienen varios ejemplos como Peña de los Corrales en el norte del 

valle o Montenegro en el Valle de Tilantongo. La urbanización, aunque un 

poco más tarde, también se da en ese entonces en sitios como Yucuita en el 

valle de Nochistián. 

Dos siglos antes de Cristo, en la época que los arqueólogos llaman Monte 

Airen I1, se da una baja en la pOblaCión en los .alrededores cercanos a 

Monte Albán y hasta en la capital desciende la población. Hay dos hipótesis 

al respecto: una es que la baja demográfica se debe a las incursiones 

bélicas de la capital fuera de sus fronteras, esto es, rebasando los Valles 

Centrales o a la colonización de otra zona con afanes de dominio. La otra es 

con relación a un empobrecimiento de los suelos inclinados que bajaron 

mucho su productividad. La población de Monte Airen, 51,000 habitantes en 

la fase anterior se reduce en 10,000 menos, lo que es consideración. 393 

La transformación de Monte Albán es significativa, su área rural de 

mantenimiento de 155 asentamientos se reduce a 23, ostensiblemente la 

poblaCión de los alrededores se torna inestable; ello es lógico porque no 

estaban ubicados en tierras de alta productividad. Pero ello también 

JO),l Blanton. el al .. Aneienl Me.mumerica, '198 J; p. T2 
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significa, que la capital zapoteca podía proveerse por sus ligas de poder y 

por sus alianzas de otros lugares más allá de los 15 km inmediatos, sus 

proveedores estaban dispersos en todos los Valles Centrales.394 Sus 

incursiones fuera de los Valles Centrales son probadas por las inscripciones 

jeroglíficas. El edificio con mayores registros de esta época es el edificio "J" 

y se trata de una fórmula de conquista repetida varias veces: incluye una 

montaña o glifo de lugar, arriba un glifo que precisa el nombre del sitio o de 

la montaña, abajo de este glifo una cabeza humana invertida con un tocado 

que varía de losa en losa y que se ha interpretado como sucesión. 395 Dichas 

inscripciones son registros de conquistas anónimas; los nombres son de 

poblados lejanos a los valles centrales como Cuicatlán al norte de Monte 

Albán, T ototepec en la costa oaxaqueña del Pacífico, Miahuatlán y 

Ocelotepec, Cuicatlán, Sosola y Chiltepec. Un ejemplo de la presencia de 

Monte Albán que quizá pueda traducirse en argumento para sostener la 

conquista de este sitio es Cuicatlán, donde se constnuyeron 15 hectáreas de 

murallas y tumbas al estilo del centro conquistador. 

Aunque nosotros no creemos que existan argumentos suficientes, para 

Marcus y Flannery los zapotecas formaron un pequeño imperio a su 

alrededor. Su interpretación está basada en una definición de imperio, 

desde el punto de vista arqueológico, donde se ,considera este tipo de 

organización política como aquella entidad política que incorpora personas 

de otras lenguas y de otros grupos étnicos.396 Los nombres de los sitios 

apuntados en el Edificio "J" pertenecen a lugares, donde durante la 

conquista se hablaron lenguas diferentes a la zapoteca, por ejemplo en 

Cuicatlán el Cuicateco, pero no sabemos qué lenguas se hablaban en los 

tempranos tiempos de la época prehispánica, por tanto los pueblos 

conquistados pudieron ser de la misma estirpe étnica que los habitantes de -

Monte Albán . 

. N~ Ihidcln. p. J 74. 
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Es importante resaltar que la iconografía pública del terror desaparece, 

como que la cohesión política era lo suficientemente fuerte para ya no 

sostenerla con el miedo. También, sin la imágen del héroe, el testimonio 

bélico continua, pero sólo registrando la conquista con una dimensión 

histórica parcial, porque no se apunta al autor. Hay que mencionar que una 

idea de hazaña comunitaria resalta en estos registros, porque nunca se 

menciona a quien se debe el triunfo. 

En cambio en Valle Grande, al sur, la población crece, quizá ello se 

explique por el surgimiento de asentamientos autónomos que no pudo 

dominar Monte Albán, no obstante compartir idioma y cultura, éstos 

fueron: 397 Yagul y Dainzú. 398 

Nacen otros estados menores, imitadores del primero en sus 

instituciones, pero también con sus particularidades; la unidirección del 

poder en Valles Centrales se fracciona, en otras fuentes de poder. 

Hay seis sitios con población de alrededor de 1000 a 2000 personas con 

arquitectura pública de importancia, menores en comparación con Monte 

Albán que tiene cerca de 15,000 habitantes. las asentamientos más 

poderosos, con arquitectura pública y administrativa pudieron ser San José 

Mogote, que para este tiempo se revitalizó, dominando en el valle de Etla y 

Dainzú, a su vez, ejerciendo su poder en el valle de Tlacolula y Cuilapan en 

Valle Grande; de este rango también son SMT-23 y San Felipe Tejalapa. 

Asimismo Dainzú estaba vinculado con tres villas Tlalixtac, Yegüih y SJTSO 

de entre 200 y 700 habitantes y con 7 aldeas de menos de 200 habitantes 

como Guelavía, El Sabino y Santa Ana. Todos ellos con aldeas y villas en su 

entorno, lo que quiere decir que hay estados menores que desplegaban una 

soberanía irregular, pero al mismo tiempo en la esfera de poder de Monte 

Albán. 

Con los lazos que pudo establecer entre los sitios de cuatro rangos, 

Marcus ha creado polígonos intentando establecer fronteras, sin embargo 

dudamos de su hipótesis de la geografía política, basada en la teoría de 

1 Flannery. "Cultural Evolution in Oaxaca"; Adams'y MacLeod. Na/h'e Peoples ol/he Americas. V./l 
tesoamerica, Pan.!, 2000; p.IDO. 
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Thiessen, porque entre otras razones, entre los pueblos prehispánicos, no 

hubo la idea de ámbitos cerrados de dominio político directo. Concibe dos 

formas de dominio: una de Monte Albán sobre los demás asentamientos 

mayores y otra de esos asentamientos mayores a villas y aldeas de menos 

a mil habitantes. De hecho, las comunidades tenían cierto grado de 

independencia y su sujeción seguramente se simbolizaba con algunos actos 

rituales, y se materializaba con tributo al más potente asentamiento de su 

entorno. 399 No obstante este sistema, de todas maneras parece haber 

existido un solo estado con Monte Albán, como capital y cuatro distritos que 

vivirían en un pacto, de alguna manera, federal. 

Hubo otros asentamientos de segundo rango que no parecen tener áreas 

de referencia soberana como Magdalena Apasco y Suchilquitongo hoy 

llamado Cerro de la Campana. 

La obra pública de Monte Albán en la época JI es muy significativa y 

acelerada. Completan la nivelación de la cima en una área de 300 por 200 y 

establecen los bordes limítrofes de la gran plaza, que se repiten, de manera 

semejante en las capitales locales. En la orilla norte se levanta la Plataforma 

Norte, una acrópolis con muchos edificios. Su función parece haber sido la 

administración pública y quizá la residencia de los más altos jerarcas. Hay 

casas que parecen haber sido de la nobleza y que censisten en cimientos de 

mampostería con muros de adobe recubiertos de estuco. <00 

En las tumbas se trasluce el mayor poder y significación social de los 

gobernantes, puesto que son más suntuosas y complejas. El simple 

rectángulo de la época anterior, se convierte en un recinto techado de lajas, 

con planta cruciforme, nichos de ofrenda, puerta y escaleras para 

descender. Su ubicación la tenían, pOSiblemente señalada, porque las abrían 

en diversas ocasiones y volvían a inhumar, quizá parientes. Vivían con los 

antepasados rindiéndoles un culto doméstico y no público,. porque las 

tumbas son criptas familiares en el mismo lugar de residencia. Las tumbas 

señalan la jerarquía de los personajes y, por supuesto se distinguen las de 

la élite, porque se encuentran en residencias y por la riqueza de la ofrendas, 

.\~'} ~llUCus y Flanncry, fiJf)()/cC Cillilization. 1996. p. 17~ 
~l'tl Ihidef/l. p. ,~O 
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pero aunque destaca a alguno o algunos de 105 más altos gobernantes no 

tienen una dimensión histórica. Un ejemplo de esta época es la tumba 118 

con cámara, antecamara y nichos.<01 Las tumbas también destacan a ciertas 

familias como los pilares de la autoridad y de la administración del estado. 

Se establece un patrón para la construcción de los templos, para la ya 

bien fundada religión estatal: un pórtico y un santuario y en ellos 

generalmente se ha encontrado ofrendas. Estos mismos tipos de templos 

también 105 hay en las capitales locales. 

Al parecer en esta época se fundan los juegos de pelota públicos, 

elemento fundamental en el culto oficial. Su significación de enfrentamiento 

de contrarios y augur de eventos cósmicos y predicción o solución de hechos 

políticos parece estar delineado. Así como vía de decisión de disputas. 

El militarismo a que hemos aludido anteriormente es documentado 

también por la cerámica, esto es: objetos zapotecos se encuentran en sitios 

bastante alejados: en Miahuatlán (100 km al sur de Monte Albán), Atepec e 

Ixtepeji (en la Sierra Zapoteca, al norte de la capital), San Mateo 

Tepantepec (al oeste del Valle). Para Marcus, junto con las lápidas 

triunfalistas, la cerámica define las fonteras de ascendencia territorial fuera 

de Valle Grande. Monte Albán requirió de zonas ambientales fuera del valle 

para que le proveyera de madera, carbón, algunaos piedras, animales de 

caza, etc. 

Termina confirmando la permanencia de un estado guerrero, el hecho de 

que las murallas defensivas de Monte Albán crecen para ese entonces. «), 

Monte Albán 1 es el tiempo transcurrido de la conformación del estado 

guerrero y la época 11 puede considerarse de consolidación; primero 

utilizando la fuerza productiva inmediata y después tejiendo una red 

económica a larga distancia de mayor efectividad. 

Monte Albán ejerCió un tipo de soberanía en los Valles Centrales, al 

parecer de un dominio más o meonos directo y en la época I1, desplegó su 

poder fuera de los valles, pero en el resto de los Valles Centrales surgieron 

estados rivales y entonces, hizo sentir su poder fuera de ellos hacia el norte, 

~Ollh¡dcm, p.18l. 
~o: Blanton, el al .. Ancien! Mesoamerica, 1 'J81 . 
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4U.1 Ihídem. 

el sur y el este, Podemos llegar a decir que el estado temprano zapoteca de 

la fundación tenía una territorialidad definida de gran extensión, pero hacia 

la época de su consolidación se transforma en una ciudad de estado con 

ligas de infiuencia y poder muy amplias, pero sin un territorio continuo, ni 

dependiente de él directamente, 

La territorialidad en cuanto a los pueblos mesoamericanos, debe verse de 

una manera fiexible, porque no operaba como en los estados 

contemporáneos en forma monolítica, sino en vínculos de un numeroso 

rango de grado y maneras de dominio y con ligas inestables, 

Pero si estamos hablando de formaciones políticas lo más importante es 

el gobierno, es decir la autoridad centralizada que mantiene el orden y 

cataliza la acción independiente de sus miembros,"'" Este gobiemo tiene 

dos facetas: el poder y la administración, La concentración de la dirección de 

una sociedad es clara con la creación, entre los zapotecas, de una capital 

regional porque para ello desarrollaron la capacidad de incidir en las 

personas para que abandonaran tierras y fueran a pOblar la cima del cerro, 

Una eficaz administración del poder fue el despliegue administrativo de los 

movimientos migratorios, aunque debieron ser paulatinos y quizá de larga 

duración, Para sobrevivir en la cima los zapotecas capitalinos debieron tener 

cierto control sobre las tierras aledañas y at~er a ellas pobladores 

productivos que mantuvieran a los habitantes de la cima y la mano de obra 

necesaria para para darle un cuerpo material a la ciudad con edificios 

públicos de gran manumentalidad y suntuosidad, para después dejarlos 

desplazarse 'en busca de suelos más productivos. En suma esta colonización 

y descolonización que documenta el patrón de asentamiento son muestra 

conocida de las dos fases del gobierno: el poder y la administración, 

Para la época Clásica o Monte Albán IIJ (300-500 d,C), la arqueología 

documenta la existencia de palacios y de diez a doce zonas de 

habitacionales,'lo que nos habla de una división social institucionalizada, Los 

palacios están conformados por algunos cuartos en forma de L, con 

banquetas que pueden ser dormitorios, dispuestos alrededor de un patio 
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hundido. Estas residencias de las familias más encumbradas estaban en la 

"Gran Plaza", y son ellas qUienes debieron ejercer el poder de manera 

colectiva. 

Pero los gobernantes al morir eran santificados y sus tumbas construidas 

bajo los patios de sus propias palacios, adornadas con su efigie, como las 

tumbas 104 y 105. Los estudiosos de los zapotecas como caso, Bernal y 

John Padock404 consideraron a las urnas funerarias que adornaban las 

tumbas como representaciones de los dioses. En cambio la última 

interpretación al respecto es que se trata de los mismos gobernantes405 

ataviados con los atributos de diversas deidades como Cocijo o Quetzalcóatl. 

Pero también estas urnas funerarias estaban en lugares privados. 

Algunas de las tumbas más significativas fueron incluso construidas antes 

de los palacios, por lo que estaba prevenida su ocupación, como la famosa 

tumba pintada 105. 

Además de la aristocracia, las casas de Monte Albán presentan otros dos 

grupos sociales bien diferenciados, uno quizá de administradores y 

comerciantes que habitaron las residencias de las tumbas 125 y 172 Y un 

grupo de la gente común habitantes de casas simples donde los entierros 

eran directos, sin construcciones de criptas. 

La dignidad, importancia y fuerza del poder políti~o, durante Monte Albán 

III se representó con estelas, que comunicaban a la sociedad estos valores. 

El tono de sus representaciones, no es como el sanginario y grotesco de los 

"Danzantes", sino que la autoridad se representaba más por los tronos, la 

parafernalia y se documentaba con la inscripción, lo que muestra que el 

empuje a la guerra era menor, o ya estaba tan institucionalizada que no era 

necesario que insistierán en ella. Ahora se representa a un gobernante, 

aunque se sigue representando a los derrotados, ungido con la fuerza de 

las potencias sobrenaturales que se materializan en los tocados, cautivos 

ascendiendo, también de Iinaje
O 

porque portan tocados, collares y orejeras. 

La dicotomía poder y sujeción, ya se manifiesta como el elemento del poder 
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sin necesidad de dramatizaciones exageradas, ya la fuente del poder no es 

unicamente la fuerza guerrera, sino la participación de las potencias 

extrahumanas, la religión estatal está institucionalizada y es la justificante 

ultima del poder. 

Sus inscripciones contienen nombres de personas, y las representaciones 

claramente corresponden a la élite gobernante, pero no hay datos 

suficientes para postular un gobierno unipersonal como la forma política 

predominante, pero además con las inscripciones no se puede hacer una 

sucesión dinástica, ya que sólo están parcialmente descifradas, y no se 

pueden ubicar en forma completa cronológicamente. 

Son apenas once monumentos conmemorativos en 300 años, de ellos los 

que pueden mostrar un poder unipersonal son la lápida de Bazán con dos 

personajes, uno el dios jaguar con el nombre "3 Turquesa" y un gobernante 

o sacerdote llamado "8 Turquesa". 

Algunos gobernantes se han podido identificar en lápidas que 

posiblemente pertenecieron a la decoración de algunos edificios de la época 

de Monte Albán 1Il, donde sus nombres son calendáricos. En el conjunto 

escultórico que se encontró en la Plataforma Sur, se identifica una narración 

donde toman parte 14 individuos, que en dos grupos van en procesión, dos 

veces, a presentar ofrendas a dos importantes personajes. Estos dos 

señores llevan como nombre 13 Piya (Escobilla) y 5 Peche (Jaguar). 

El contenido del otro conjunto escultórico, también de la Plataforma Sur 

es la celebración de un ciclo de 52 años con el relato de las hazañas 

militares del gobernante 13 "Búho". Al parecer, en el tiempo en que estuvo 

en el poder el señor "13 Búho" se adjudicó la captura de entre 8 y 12 

individuos.406 

Uno de los problemas de estas inscripciones es el marco cronológico 

porque se presentan los hechos sólo en el año en que ocurren. 407 

-105 Fhinnery. :'Cultura1. Evolulion in Oaxaca", Adams y MacLeod. Nalive Pcoples (~f (he America... ... V.I1 
A.fesoamerica, Part./.' 2000; ·p.210. 
~11ri Urcid Serrano. Javier, "Monte Alb¡in y la cscritur~ l,..apoteca". A,fo!l(e rI lháll. F.slllúios f(t'ci.'lIle.\', 

Contribución NO.2 dcll)royl:"cw Especial Monte Albim. 1992-1994, S5·Hg. 
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En otro sentido esta iconografía muestra los lazos con T eotihuacan. De 

hecho y de lleno Monte Albán entra en la esfera teotihuacana de poder, 

hecho que se puede probar empíricamente con mucha claridad: la 

iconografía de la Plataforma Sur, donde está esculpida la procesión antes 

citada, y la Lápida de Bazán, documentan el encuentro entre teotihuacanos 

y zapotecas, ello se conoce por el estilo del atavío de los señores, cuyos 

miembros portan bolsas de copal y el tocado de los señores propios de los 

teotihuacanos, las características formas arquitectónicas y escultóricas 

representadas, como estructuras con talud y tablero y braseros teatro y 

algunos otros elementos iconográficos más. Asimismo en la Gran Plaza se 

encontró cerámica de estilo Teotihuacan tanto elaborada en Oaxaca como 

importada del Altiplano de México."'" 

A su vez, en Teotihuacan, se funda un barrio zapoteco de personas de 

mediano status, que viven de acuerdo a sus costumbres: usan su cerámica 

particular y entierran a sus muertos en sus casas con tumbas iguales a las 

zapotecas. Por su parte los teotihuacanos, al parecer, no fundan ninguna 

colonia en Monte Albán. 

Parece que el vínculo Teotihuacan-Monte Albán fue de aliados en el trato 

mercantil, ya que no hay ningún signo que nos permita alguna otra 

interpretación. 

Además de los lazos con T eotihuacan, no se observan vínculos con los 

grandes centros de poder mesoamericanos, por ejemplo, en la cerámica o 

en la escultura, ni se encuentran materias primas de lugares ostensiblmente 

lejanos, ni objetos suntuarios extranjeros. 

Para esta época Monte Albán es una ciudad fortificada de accesos 

controlados, con edificios religiosos y residencias de diversos rangos" que 

cubre 6.5 km' y tiene una población estimada en 30,000 habitantes 

Para Blanton, el estado de Monte Albán, sufre una retracción territorial; 

declinan sus vínculos interregionales y su entorno también se reorganiza: de 

ser un estado regional dominante de los Valles Centrales se convierte en un 
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miniestado en lucha por sobrevivir."'" El empuje de crecimiento de San José 

Mogote y La Campana se estanca; no tienen restos de construcciones de la 

época III -A. Dainzú continúa su desarrollo en forma independiente, así 

como Santa Inés Yatzechi, pero quizá dependiente de la capital porque en el 

poblada predomina la cerámica típica de Monte Albán III-A.'!O 

Para Winter en ese momento existía en los Valles Centrales una 

organización multicomunitaria estructurada a base de integrar relaciones 

horizontales de equivalencia de cooperación entre iguales:!! 

Crece Jalieza y entra en competencia con Monte Albán, otro miniestado, 

que logra en esos momentos una población de 12,000 hombres. El sitio es 

una réplica de la capital: un cerro escarpado fácilmente defendible y un 

buen sitio de observación en Valle Grande, que sustituye gran parte de las 

funciones administrativas que realizaba su modelo político y cultural. 

Se expande el estilo escultórico de Monte Albán, repitiéndose sus 

patrones de legitimación del poder: registros históricos de los hechos 

heroicos de los gobernantes de Monte Albán. 

El área de mantenimiento alimenticio de la capital zapoteca fue Valle 

Grande, al sur, ya que el Valle de Etla se desocupa. 

La dirección estatal de la economía se puede percibir en que los talleres 

de cerámica están en el centro administrativo de ~onte Albán, y que su 

producción es altamente estandarizada; asimismo deja de fabricarse 

alfarería en los asentamientos pequeños. 

Hacia el 500 d.C., cuando empieza Monte Albán III-B, la lucha por la 

sobrevivencia en la capital zapoteca es dura, ya que hay señales de crisis, 

además se disuelve la relación con Teotihuacan. El otro eje de poder 

coterráneo, Jalieza es abandonado, pero en cambio, surge a la competencia 

otro asentamiento: Santa Inéz Yatzechi, en las tierras aluviales de Valle 

Grande. Pero no puede sostenerse en el poder y es abandonado, entonces 

Monte Albán cobra nuevos bríos: sU población asciende a 25,000 habitantes, 

la más alta densidad demográfica de su historia, siendo la ciudad diez veces 

~tI" Btanton, el al., AIII.:ielll A1esoamericu. 1981; p.R9. 
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más grande que cualquier otro sitio en los valles y arquitectónica mente se 

vuelve una ciudad masiva y compleja. 

La Gran Plaza está totalmente delineada por monumentales estructuras, 

en las que se incluyen palacios, juegos de pelota y edificios religiosos y 

administrativos; entre estos últimos puede estar la "Plataforma Norte"; 

magnífico complejo con pórticos columnados, que pudo haber sido, además 

de la habitación de la aristocracia, el asiento de la administración pública. 

La entrada a la "Gran Plaza" está restrigida, ya que sólo llegan a él tres 

angostos caminos, fácilmente controlables. Ahí, además de los edificios 

públicos había palacios y juegos de pelota. 

La escultura y la escritura jeroglífica, elemento fundamental en la 

legitimación y publicidad de la acción y del poder del estado, reduce su 

temática al registro de los matrimonios reales y a su genealogía. Además los 

grandes monolitos tallados para la exhibición pública, no se erigen más, sino 

que las tallas se reducen a las lápidas de cierre de la entrada a las tumba.412 

Un excepción es la Piedra Grabada 1 de más de dos metros y medio de alto, 

pero con una temática semejante, centrada principamente en mujeres. Con 

ello la escritura se reduce al recuento genealógico de la familia y pierde su 

sentido de ser portavoz del estado, lo que resulta paradójico. 

El poder debe ser colectivo porque los altos jerar~s se representan con 

sus nombres calendáricos en las tumbas, pero sin exaltar a sólo uno cada 

vez, ni establecer una jeraquía entre ellos, como en la tumba 105. Quizá en 

esta procesión de hombres y mujeres, interpretada por algunos como 

dioses, se pueda reconocer a dos "gobernantes" porque portan el bastón de 

mando propio de la tradición zapoteca.413 En la iconografía zapoteca las 

mujeres también tienen papel destacado, por lo que da paso a pensarse que 

también participaron del poder político. 

La complejidad de la organización social estatal es explícita en el dato 

arqueológico, ya que los especialistas documentan la existencia de 15 
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barrios, de los cuales varios, dedicados a la producción de metates, 

cerámica, hachas, objetos de concha y obsidiana, y herramientas de cuarzo 

o pedernal. Ello denota la especialización del trabajo y la llegada a la capital 

de materias primas para su transformación y salida a los mercados 

regionales, por lo que el sitio desplega una gran cantidad de trabajo. De 

toda la mano de obra artesanal en la que más se invierte es en la cerámica. 

Cada entidad tenía sus edificios públicos menores, su área residencial y una 

zona de asentamiento popular. 

Es la época de la máxima concentración de la población en la ciudad 

capital, ya que el 90% de todos los pobladores de los valles centrales 

habitan ahí, una cierta proporción de pobladores ocupa el valle de Etla y 

otra el de Zaachila y Valle Grande, antes muy, poblado se desocupa. 

Ahora más que un estado guerrero, es un estado a la defensiva, porque 

hay otros centros administrativos menores que le hacen competencia. Uno 

de los poblados que pudo disputarle el poder pudo ser La Campana, a un 

lado del poblado de Xuchilquitongo. Ahí se ha encontrado una tumba que es 

la más grande de toda la época zapoteca y que por los retratos de varios 

señores, sin reconocimiento de diferencia de status, dan pauta para 

proponer la existencia, entre los zapotecas de gobiernos colectivos de jefes 

de las estirpes más encumbradas. El estudio d" este sitio externa la 

importancia de otros estados autónomos para estas fechas que hacían la 

competencia a Monte Albán. 

Entre 750 y 1000 d.C., en los últimos siglos del primer milenio, hay un 

resquebrajamiento de los centros de poder más encumbrados de 

Mesoamerica; múltiples causas hacen crisis en los sistemas SOCio-políticos 

religiosos, y económicos las grandes poblaciones urbanas se desconcentran . 

y se vuelven rurales. Monte Albán no se salva, después de 1200 años de 

ocupación la gran plaza se vacía, se diluye el poder político, de tal suerte 

que la ciudad zapoteca sufre una baja de población, y la poca que queda se 

concentra cerca de las murallas de la ciudad. La soberanía en Valle Central 

es retomada por Jalieza que es reocupada con 16 mil habitantes, pero 

probablemente tiene una institucionalidad y una organización administrativa 
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como su modelo, así como sus concomitantes naturales de obra pública y de 

representaciones del poder. 

Los arqueólogos deducen que Jalieza no logra el centralismo político 

adecuado como el que había alcanzado Monte Albán, porque no tiene un 

corazón monumental como la "Gran Plaza", pero además su arquitectura se 

caracteriza por conjuntos residenciales, que parecerían de linajes con un 

cabeza de familia dirigiendo. 

Seis grandes asentamientos más hay en los Valles Centrales como Yagul, 

Lambytieco, Zaachila y otros; se trata de miniestados con su propio aparato 

administrativo independiente y rodeado de tierras en disputa, por lo tanto 

en constante efervescencia bélica. 

Aquí se cierra la historia política del estado zapoteca de Monte Albán, lo 

que no quiere decir que la historia y la civilización de los zapotecas haya 

desaparecido, sino que continúa su transcurrir con una identidad que 

sobrevive a la conquista mixteca, a la mexica, al dominio hispano y a su 

conquista cultural y hasta los afanes integracionistas que intentan diluir su 

otredad en un patrón homogéneo de lo mexicano. 
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Sumando los elementos que innuyen en las sociedades para estructurarse en 

una organización estatal, puedo plantear algunas conclusiones. En ellas, al 

igual que en el desarrollo de la tesis, nos propusimos apartarnos de las visiones 

mecanicistas de la historia e identificar en los procesos de formación política, 

además de alguna forma de acción humana, las distintas energías modeladoras 

de diversas naturalezas y, sobre todo comprender la naturaleza de la 

organización política que caracterizó a Mesoamérica. Todo ello en la medida en 

que la arqueología puede aportar datos. 

Los antecedentes de la búsqueda de la comprensión de los tipos de 

ordenamientos políticos se dieron, primeramente, en el siglo antepasado en 

relación con el Posclásico; hecho comprensible porque se contaba con fuentes 

coloniales que aportaban una vasta información sobre el tema. 

El estudio de la organización política se inicia con el intento de discernir las 

instituciones de los mexicas y se va a enmarcar en dos líneas de conocimiento: 

el evolucionismo cultural con la búsqueda de universales en la cultura y el 

particularismo histórico. 

La primera tendencia en los estudios de los modos de gobierno, a su vez, 

tuvo dos maneras sucesivas de expresión: la primera fue el evolucionismo 

cultural unilineal que arriba a dos conclusiones opu.estas: la existencia de una 

democracia militar sin estado y la otra, la existencia de una oligarquía militar 

con tendencia a la monarquía, entre los mexicas. 

En el marco del evolucionismo unilineal hay que valorar el trabajo de los 

mexicanos y darle un lugar de significación en los estudios prehispánicos, 

principalmente al poco conocido estudio de Manuel Moreno, porque en el 

asunto que nos atañe es el primero que afirma la existencia del estado entre 

los pueblos mesoamericanos, concretamente entre los mexicas. Esta 

interpretación es tan temprana como 1929. 

El segundo momento del evolucionismo cultural es el multilineal al que se 

adscribe Kirchhoff, cuya obra académica ha sido piedra angular en los estudios 

prehispánicos. Maneja los determinismos geográficos y económicos y asienta 
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su trabaja en los modelos de área cultural, de culturas prístinas y del 

difusionismo. 

Para estas conclusiones fue fundamental la visión de Kirchhoff, quien con 

fundamento en la antropología británica de los 40, mira con apertura a ciertas 

sociedades ciánicas como integradas, a la vez por estamentos sociales 

diferenciados y por formas de organización basadas en el parentesco, cuando 

se asociaba al clan con la igualdad social y, por tanto, con la falta de estado. 

En el contexto del evolucionismo multilineal se va a inscribir la ecología 

cultural, entrelazada con el marco teórico del modo de producción asiático, que 

en México se va a desarrollar en forma significativa con aportes básicos al 

entendimiento de las civilizaciones prehispánicas de México con personajes 

como Palerm y Armillas y recientemente con Boehn de Lameiras. Ellos 

confirman la existencia del estado, interpretándolo como un despotismo 

oriental con modo de producción asiático. 

Como reacción a esta dirección de las investigaciones se abrió paso la 

escuela de Boas del culturalismo o particularismo histórico, y ahí se ubica la 

mayoría de los más notables arqueólogos y etnohistoriadores mexicanos de los . 

primeros cincuenta años del siglo pasado y los más notables arqueólogos 

norteamericanos que pusieron los cimientos del conocimiento científico de las 

culturas del Altiplano de México, de los mayas y .de los zapotecas, (Caso, 

Jimenez Moreno, Valliant, Paddock, Morley, Thompson y Roys, por citar unos 

cuantos), pero en ellos, precisamente por su misma posición de la crítica del 

evolucionismo cultural, el tema de la organización política tiene un tratamiento 

limitado y el concepto de estado queda marginado. 

Aparte, y como otra piedra angular de los estudios de la organizaClon 

política de los mexicas, tenemos a López Austin, con un enfoque jurídico y 

matices materialistas. Ubica a la sociedad mexica en el nivel estatal porque, 

aunque no lo expresa directamente, se deriva de inmediato al referirse a la 

"constitución" de la sociedad mexica. 

El segundo momento del evolucionismo multilineal es aquel que se da 

después de la Segunda Guerra Mundial con la influencia de Leslíe Whlte donde 

se estudian los aspectos acumulativos de la cultura. La presencia más 
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significativa de este enfoque en los estudios mesoamericanos se dio por medio 

de la ecología cultural y otras tendencias en donde los procesos de crecimiento 

se ven desde muchos ángulos, pero a varios aspectos como la guerra o la 

presión demográfica, se les da el papel de estímulos fundamentales para el 

nacimientos del estado. En este segundo momento del evolucionismo estarían 

WOlf, Sanders y MacClung. 

El estudio de la organización política de los mayas de la época Clásica, tiene 

una trayectoria particular porque se da a partir de los estudios de patrones de 

asentamiento y por los progresos en el descifre de la escritura mayas. El primer 

enfoque se puede enmarcar en el evolucionismo multilineal y en la ecología 

cultural corrientes a las que se adscriben Sanders y Gordon Willey, por citar a 

los más importantes. La segunda perspectiva se inaugura con Barthel y fue 

trabajada intensamente por Joyce Marcus, quizá más bien en el marco del 

particularismo histórico y despegado del evolucionismo, posidón que hoy ha 

dejado atrás. 

En el núcleo de las tendencias actuales en los estudios prehispánicos está en 

auge el interés por los aspectos universales de la cultura, pero viendo las 

diversas variables con distinta capacidad energética en cada una de las varias 

culturas y localizando aquellas que más posibilitaron el florecimiento de cada 

cultura concreta, como en estudios actuales de Joyce Marcus sobre los 

zapotecas. 

En esa tendencia, y con los lineamientos de la antropología política de 

Ciaessen y Balandier se ubica esta tesis, y en los conceptos de Kirchhoff sobre 

el clan cónico, se sustentan las conclusiones. Así con esos instrumentos 

conceptuales respondemos a las hipótesis planteadas en la introducción. 

La primera de ellas se refiere a ubicar el nacimiento del estado en la 

temporalidad de la historia mesoamericana y la proposición se detalla en 

cuanto a su nacimiento en el Preclásico medio. Además de confirmar esta 

hipótesis podemos retrotraer los inicios de la integración de unidades estatales 

al Preclásico temprano y su multiplicación e institucionalidad en forma más 

compleja en el Preclásico medio. 
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Los antecedentes del nacimiento de esta formación política fueron los 

primeros pasos de la institucionalida~ del poder. El primer logro que pone las 

simientes de ia institucionalidad del poder es el sedentarismo hacia el 3000 a.e. 

posibilitado, en algunas regiones, por la riqueza de los recursos acuáticos. El 

sedentarismo estimula la diferenciación social, la estabilidad de los liderazgos y 

la regulación normativa de los establecidos. La avenencia a un medio favorable 

puede tener sus obstáculos, pero la naturaleza humana puede adaptarse donde 

encuentra ciertas comodidades, a la vez que para lograrlas tenga que superar 

otras barreras, como el control del agua, necesario en los medios con recursos 

acuáticos; ello implica creatividad, decisiones y organización, teniendo la acción 

humana un papel fundamental. 

La o las familias que se asientan en un territorio, también son eje de las 

asimetrías sociales, porque ellas son las primeras que cuentan el patrimonio del 

uso del suelo y las familias que vienen a agregarse deben someterse a las 

exigencias de las ya establecidas, así las recientes en el uso del territorio llegan 

en condiciones de sujeción. 

La permanencia se desarrolla sobre el principio de uso y disfrute de un 

entorno, debido a la visión prehispánica de la naturaleza como un todo 

coordinado donde no cabe la visión fraccionada del medio ambiente y un 

reconocimiento de posesión de suelo sería dividir, .10 que es impropio de su 

cosmovisión. Sin embargo su punto de asentamiento y desarrollo es el lugar 

desde donde despliegan su dominio de la naturaleza y se distinguen de ella. 

Así nace un derecho patrimonial colectivo sobre el entamo, base de la 

institucionalidad del poder político, por tanto fundamento de creación del 

derecho público. 

Pero este lugar de asentamiento y el entorno de uso es comprendido por ei 

hombre en términos religiosos; por ello nace el sacerdote o los sacerdotes que 

mantiene las fuerzas desconocidas de la naturaleza enlazadas y en acción, para 

que permitan al hombre desenvolverse en ese sitio. El sacerdote se entrona 

en el poder religioso, y comparte con las cabezas de linaje las decisiones y la 

administración de la comunidad. Ellos son quienes directamente son los 

reguladores de la vida familiar y social de la colectividad. Con la posición del 
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sacerdote, al parecer, comienza la asimetria en el poder de unos y otros dentro 

del linaje. La justificación para elevarse por encima de los demás miembros del 

clan es su grado de cercania con el ancestro común, quien mueve las fuerzas 

sobrenaturales es cercano a los dioses. Con ello va integrándose una 

aristocracia. Además estos hechos son la simiente de la especialización laboral. 

Estas diferencias van estructurando el poder, la coerción y la legitimidad, sin 

que las relaciones de parentesco se vean afectadas. 

A las causales religiosas y de acomodo al medio ambiente, de esta 

diferenciación social hay que unir la eficiencia de la base material, que permite 

apartar de la inmediata producción de alimentos a unos cuantos. 

El poder comienza a ser una facultad institucional, es decir permanece como 

una capacidad de aplicación de normas para su funcionamiento, asimismo 

queda establecida la coerción para el cumplimiento de las normas comunitarias 

en forma regular. Y tanto el poder como la coerción se manifestan 

públicamente en la obra material como actitudes válidas y de derecho. 

En términos de Mair, que son retomados por Balandier se trata de un 

gobierno difuso; el poder está en la población adulta masculina, pero la 

administración de los asuntos públicos se debe a los jefes de linaje quienes 

imponen regularmente las maneras de acción comunitaria y hacen de la 

experiencia normas duraderas. La vida aldeana meso¡¡mericana es un ejemplo 

en lugares del Preclásico temprano como la fase Tlalpan en Zohapilco en la 

Cuenca de México, la fase Ajalpan de Tehuacan, la fase Ojochi en Veracruz, la 

fase Barí en Tabasco, la fase Tierras Largas de San José Mogote en Oaxaca y 

las fases Barra y Ocós en varios sitios de la costa del Pacifico de Chiapas y 

Guatemala, así como la fase Swesy en Belice. 

En esta época otro elemento de crecimiento en (¡~rminos de complejidad 

organizativa es la retroalimentación de experiencias entre las aldeas del 

entorno por contacto, pero sobre todo por medio de la práctica del intercambio 

comercial. 

Comparando las vías de desarrollo de la costa del Golfo de México con las de 

la costa de Chiapas y Guatemala encontramos paralelismos y contrastes 

reconocibles. Una semejanza es que ambas zonas son ricas en recursos 
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acuáticos de ríos, lagunas, pantanos y esteros que posibilitaron, en una medida 

importante, el crecimiento cultural. otra analogía es su posible pertenencia a 

un mismo tronco étnico-lingüístico: el mixe-zoqueano, que de alguna manera 

les dio unas bases culturales que facilitaron la retroalimentación para el 

crecimiento. 

En ambas regiones surgen estados tempranos incipientes, pero la disparidaa 

entre las dos zonas está en el hecho de la cronología de inicio de la institución 

estatal. En la costa chiapaneca en el municipio de Mazaran ios pueblos 

llamados "mocayas" tenían estructuras sociales con el nivel de estados 

tempranos incipientes en el 1650 (fase Locona) y el 1500 a.c., antes de que 

logren este nivel los olmecas de San Lorenzo, que lo alcanzan hasta el 1200 

a.e. En la primera área se encuentra diferenciación jerárquica entre los 

asentamientos, arquitectura palaciega y actividades comerciales a largas 

distancias, entre las que sobresalen los vínculos mercantiles con las tierras altas 

de Guatemala. 

La explicación de Clark a este fenómeno es que los grupos mixe-zoqueanos 

de la costa del Pacífico de Chiapas emigraron a la costa del Golfo de México y 

se interpusieron entre los grupos mayanses que la habitaron, separando a los 

huastecos del resto de los miembros de su familia lingüística.' Por tanto a ellos 

se deben las bases organizativas del ulterior des<;lrrollo socio-político de los 

olmecas, que fueron estos mismos migrantes. 

En contraste, mientras la cultura mocaya entra en franca crisis y de hecho 

no supera la organización del estado temprano incipiente, los olmecas aceleran 

su crecimiento y ya para el Preclásico medio logran integrar varios estados 

tempranos típicos, en los parámetros de Claessen y Skalník. Vale la pena 

resaltar, con base en los actuales avances en la investigación arqueológica del 

área olmeca la retroalimentación entre sus logros de los tres principales 

centros de poder: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, muy poSiblemente 

estimulada por la competencia y entintada por la guerra, sin que ésta haya sido 

1 CJark, Jl)hn, ¿Quienes fueron los olmecas?, ,\'t'glllll/O y ¡t.f'ct!r J·iJro de Arqueología dI' Chia¡XL\', Consejo 
Estatal de Fomento a la Investigación y Difusión dt! la Cultura, DlF-Chiapas-lnstitulo Chiapancco de Cultura, 
México. 1993: p.49 



328 

la causa única y primera de su crecimiento político; y asimismo por sus 

prácticas comerciales, que debieron tener un peso importante en su desarrollo. 

El arte olmeca materializa la complejidad socio-política porque enseña las 

relaciones de sujeción y dominio como organización y fuerza laborar complejas 

y reglamentadas. No se acentúa la coerción física como en el Monte Albán de . 

los primeros tiempos, ni la guerra. 

El sistema de gobierno tuvo una cabeza visible, unipersonal e identificable 

en sus retratos, en cada una de las capitales regionales; cada una con sus 

esferas de poder, muy posiblemente autónomas. Quizá fueron los olmecas la 

primera cultura mesoamericana en donde la cabeza del estado fue un soberano 

individualizado, rasgo que no se puede postular para las culturas 

contemporáneas. 

Estos nuevos conocimientos de ambas culturas: la mocaya y la olmeca, 

desacreditan la interpretación de la cultura 01 meca como la "madre" de la 

civilización mesoamericana. 

En cuanto al área maya en el Preclásico temprano apenas se está llevando 

a cabo la colonización del área y su sedentarización, aunque si hay puntos de 

desarrollo significativo contemporáneos a otros progresos mesoamericanos, 

como Cuello en Belice que alcanza el nivel de estado temprano incipiente, casi 

paralelamente con la cultura mocaya, con un desarrQllo comercial importante. 

Por la existencia de formadones estatales previas a la cultura olmeca es 

factible añadir, además de la autogestión propia de crecimiento, favorecida por 

el medio ambiente lacustre, la difusión de los rasgos provenientes de estos 

sitios de previos progresos. 

Pero para el Preclásico medio el área maya se vincula a las grandes líneas 

del desarrollo mesoamericano y surge el primer estado temprano en gestación: 

Nakbé. Casi de inmediato la institución estatal se difunde y otros asentamientos 

adquieren ese rango como Tikal, Uaxactún y Tintal, todos ellos en el Petén 

. guatemalteco. 

Comparando estos tres puntos de progreso socio-político, que desde nuestra 

perspectiva parecen independientes, con otros dos focos de desarrollo cultural 

autónomo en Mesoamérica: en los valles centrales de Oaxaca y Belice vemos el 
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surgimiento de estados tempranos incipientes. Al final del Preclásico temprano 

en el sitio de San José Mogote, en la fase Tierras Largas (1350 a. C.), en el 

valle de Etla, en Oaxaca y Cuello en la fase Swesy (1800 a.c.) en Belice tienen 

una trayectoria histórica semejante a los sitios de Mazatán, Chiapas. Por tanto 

San José Mogote y Cuello por su mismo génesis parecen contemporáneos de 

Mazatán y quizá su progreso es algo más temprano que el sitio olmeca de San 

Lorenzo, de tal manera que ambos desarrollos culturales no puede ser 

considerados consecuencias directas de los estados oimecas o "hijos" de ellos. 

En el caso de San José sí podemos ver una relación comercial con San Lorenzo 

cuyos contactos fueron benéficos para los dos, aunque no ponemos de lado el 

hecho de que, a lo mejor esta interacción favoreció más a los habitantes de los 

valles centrales de Oaxaca en el Preclásico, ya que el desarrollo olmeca fue 

más acelerado en comparación con el ritmo de desarrollo menos espectacular 

en Valle Grande de Oaxaca. Ahora bien parece que los olmecas pudieron 

obtener más productos de las tierras altas, que los prezapotecas de la costa del 

Golfo de México y que asimismo los olmecas pudieron aprender algunas 

técnicas arquitectónicas más desarrolladas de los mogoteños. 

El nacimiento de estados tempranos incipientes tanto en Tierras Bajas 

como en Tierras Altas mesoamericanas nos hace resaltar que este fenómeno 

no estuvo reducido a un solo tipo de medio ambiel)te, sino que unas y otras 

posibilitaron su desarrollo. 

Mientras en Mazatán, Chiapas, cuando comienza el florecimiento olmeca hay 

crisis de progreso y se repone al darse un proceso de olmequización, en 

Oaxaca el crecimiento es constante, sin declinaciones y en una interacción 

fluida entre iguales, desde la perspectiva de la capacidad política organizativa 

de ambos para la convivencia para el ejercicio comercial. San José Mogote no 

tenía en su entorno inmediato los productos que comerciaba con los olmecas, 

por ello quizá tuvo la capacidad para el desarrollo de la intermediación, ya que 

posiblemente compraba a los productores locales, pero también pudieron 

hacerlo a otros comerciantes. 

Un elemento que contrasta entre los prezapotecas y las culturas olmecas y 

mocaya es que mientras en la primera el crecimiento y por tanto la complejidad 
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socio-política se concentra en un solo sitio, en los otros focos de desarrollo 

surgen poco a poco varios ejes de soberanía. Por ejemplo en la costa de 

Chiapas y Guatemala en el Preclásico medio se multiplican los estados 

tempranos incipientes, como Izapa en Chiapas, Abaj Takalik y Monte Alto en 

Guatemala. 

Es necesario resaltar que en Mazatán el proceso de dar y recibir se produjo, 

primero proyectando la cultura mocaya en la costa del Golfo y después la 

cultura olmeca proyectándose en las nuevas formaciones culturales de la costa 

del Pacífico, por lo que se nota una retroalimentación sistemática que no 

parece asimétrica sino bastante equilibrada, sobre todo no aceptamos los 

conceptos de culturas superiores e inferiores de las que está imbuido el 

concepto de cultura madre. 

En las tierras mayas del Petén, parece integrarse un estado con cierta 

amplitud geográfica lidereado por una capital regional: El Mirador, y con polos 

importantes de desarrollo como Tikal y Uaxactún, pero impulsor de la 

decadencia de Nakbé, es decir hay un estado con una gran amplitud 

geográfica de hegemonía, nacido, entre otras causas por disputas de poder. 

Comparado con todas las capitales regionales de esa época destaca EL 

Mirador por su desarrollo urbano con la multiplicación de una arquitectura 

masiva y porque probablemente fue el puntal de varias creaciones culturales 

que aportaron definitivos perfiles a la cultura maya. Obviamente estamos 

hablando de un estado temprano típico. 

Al cotejar estas formaciones estatales tempranas mesoamericanas antes 

consideradas con los progresos del Altiplano Mexicano nos encontramos, que 

éste siguió un ritmo de crecimiento diferente. Es hasta el final Preclásico 

temprano que algunas aldeas crecen, se diferencian de otras para comenzarse 

a constituir los estados tempranos incipientes en del Preclásico medio. 

Entonces las unidades políticas se multiplican, e incluso se inicia el poblamiento 

de- Teotihuacan. Los estados tempranos incipientes del Altiplano de México 

desde su nacimiento están a la sombra de la influencia olmeca, quizá explicable 

por el comercio. Son pueblos en los que válidamente se pueda reconocer a la 
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cultura olmeca como un estímulo de elevado peso en su crecimiento 

sociopolítico. 

En el Preclásico tardío en varias áreas de Mesoamérica los estados se 

multiplican y algunos alcanzan el rango de estados tempranos típicos. Una de 

las características más visibles de entonces es la proyección de los estados 

olmecas que deja su huella en todas las producciones materiales locales. 

En la costa de Chiapas y Guatemala tenemos puntos de desarrollo con una 

complejidad de la organización SOCio-política mayor, ostensiblemente visible en 

su obra material. Los pequeños estados tempranos típicos son reconocibles en 

Chiapa de Corzo e Izapa en México, Abaj Takalik, el Baúl, Sin cabezas, Bilbao, 

Monte Alto, El Bálsamo, Santa Leticia en la costa de Guatemala y en los altos El 

Portón y Kaminaljuyú. 

En Belice donde al parecer, en el Preclásico inferior hubo un estado 

temprano incipiente, en el Preclásico tardío estas formaciones políticas se 

multiplican y alcanzan a otros centros de desarrollo como Colhá y Cerros que, 

además tienen las particularidades de entidades políticas con espeCialización 

económica, el primero en la talla de obsidiana y el segundo en el comercio. 

También aquí y en otros sitios como Lamanai se encuentra cierto impacto de la 

cultura olmeca. 

En el Petén, frente a El Mirador toma la preeminencia Uaxactún primero, y 

luego dos polos de desarrollo tienen significativos progresos: Tikal y calakmul, 

reformulando instituciones perfiladas en el Petén con más de 500 años de 

anticipación. 

En todos los sitios del Preclásico superior mencionados, destaca su gran 

esfuerzo por legitimar el apa,ato de gobierno que ostenta con un pensamiento 

religioso donde los elementos de vida son más que los elementos de muerte y 

donde la guerra tiene un lugar muy marginal. Entonces la fuerza del estado 

está sublimada y no está presentada en la forma trágica que muestran los 

pobladores de Monte Albán. Entonces la coerción se ejerce más por el camino 

vital, que por el del dolor y la muerte. Ello da sustento y estabilidad a la 

organización política. 
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Un· elemento que no ha sido del todo valorado y al que debería dar más 

importancia, es la influencia de la cultura prezapoteca de los Valles Centrales 

de Oaxaca en las culturas premayas, ya que de ella adquirieron el sistema 

numeral, por lo menos los dos calendarios básicos y ciertos elementos de la 

escritura jeroglífica, instrumentos básicos de la legitimación del poder. 

Recordemos que si las interpretaciones de las inscripciones tempranas de San 

José Mogote y Monte Albán son correctas, anteceden en 140 años a las del 

área maya. 

Asimismo resalta la aparidón del gobernante como personaje identificado y 

consagrado como la cabeza del poder político, lo que indica la centralización del 

gobierno. 

Mientras florecen los estados tempranos típicos en la costa de Chiapas y 

Guatemala y en el Altiplano guatemalteco, en el litoral del Golfo de MéxiCO el 

impulso civilizatorio se detiene y poco a poco la cultura olmeca pierde su 

identidad y las capitales regionales son abandonadas. Así como contrasta este 

hecho en las dos áreas, también contrasta con los Valles Centrales de Oaxaca, 

con el Altiplano de México y con el área maya. 

En el primer sitio, por decisión de las autoridades políticas, se funda Monte 

Albán como capital. El ambiente de sus inidos es de tensión, donde la 

competencia y las alianzas estuvieron en el primer plano de la acción política. 

En esta fundación se reformularon las instituciones de gobierno estructuradas 

desde el Preclásico temprano en San José Mogote. Los habitantes del valle de 

Etla se fueron a vivir en un sitio defendible en donde, en forma planificada, se 

organizara un poder político, expresión de la definición de una unidad étnica y 

cu~ural; la zapoteca, distinguir y exaltar su unidad étnica frente a otros grupos. 

En el establecimiento del estado temprano típico de Monte Albán tuvo un 

papel importante la coerción, mostrada con hiperrealismo y, ciertamente, con 

un tinte secular, cuando en otros sitios como Izapa y Kaminaljuyú el discurso 

religioso era la esencia de la plástica, que impulsaba la unión estatal. 

Mientras tanto en la cuenca de México el desarrollo polítiCO es menos 

acelerado y los estados continúan como estados tempranos en gestación, 

destacando Cuicuilco, que se desarrolra con un pro'undo sentido reiigloso. 
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En la península de Yucatán y en la cuenca del río Usumacinta el desarrollo 

civilizatorio es más paulatino que en el resto de Mesoamérica, en comparación 

con la costa y a la depresión central de Chiapas, a la cuenca del Mirador, a El 

Petén en Guatemala y a Belice. 

En el primer territorio, no es sino hasta el Preclásico tardío que se distinguen 

dos estados tempranos incipientes: Altar de Sacrificios y Ceibal que muestra 

sociedades estratificadas, edificios ceremoniales e importación de objetos 

suntuarios. Asimismo en la península de Yucatán el estado temprano incipiente 

parece llegar a producirse primero en sitios como Komchén y después en 

Dzibilchaltún. 

Un hecho a resaltar del Preclásico tardío en el área maya es campeche con 

el desarrollo de la tecnología hidráulica y defensiva, en Edzná y Becan porque 

la creación de infraestructura de tal magnitud nos penmite considerarlos como 

estados tempranos típicos. 

Con ello se confinma nuestra hipótesis del nacimiento del estado en 

Mesoamerica en el Preclásico medio, aunque además podemos retrotraer este 

hecho al Preclásico temprano con el nacimiento de estados tempranos 

incipientes. 

De esta comparación y con la observación de los estados tempranos típicos 

podemos concluir varios rasgos de la organización poJítica mesoamericana. El 

primero de ellos es que la trayectoria histórica de lo político no fue homogénea 

en toda Mesoamerica; cada región tuvo su propio ritmo de progreso y rasgos 

individuales en su crecimiento, así como causas distintas del impulso creador 

de la organización política. 

Hubo puntos focales prístinos del crecimiento político tanto del estado 

temprano incipiente como de los estados tempranos típicos. Del primer rango 

de desarrollo, con la manera en como los estados habidos en la cultura mixe

zoqueana, en la prezapoteca, en la maya, en la del Altiplano de México, 

algunós pueblos en el mismo Preclásico llegaron a los estados tempranos 

típicos como los olmecas, los prezapotecas, los mixe-zoqueanos y las mayas. 

Al parecer las estirpes etno-lingüísticas no formaban unidades políticas, 

sino, como en el caso de los olmecas o de los prezapotecas, en ¡oda el 



jj4 

territorio que ocupaban integraban varios estados con ámbitos de poder 

reducidos. Junto a ellos es posible que entre los hablantes de la misma lengua 

hubiera villas y aldeas autónomas con formas de gobierno simples, es decir 

debilidad de la autOridad, con liderazgos poco estables y quizá un gobierno 

detentado por un colectivo de líderes familiares. 

Por otro lado, el surgimiento y el florecimiento de los estados tempranos es 

una respuesta de integración social que se da tanto en TIerras Bajas como en 

Tierras Altas, aunque parece haber tenido un acento importante en la 

integración de estas formas complejas de organización de los territorios con 

recursos hídricos abundantes, que contienen una rica flora y fauna. Ello es 

contrario a la posición de Sanders, qUien considera que el estado y la 

civilización urbana se dieron sólo en Tierras Altas y que en las Tierras Bajas 

sólo hubo centros ceremoniales con residencias de élite y una densidad de 

población muy baja, rodeada de aldeas dispersas donde vivía la mayoría de la 

población.2 

El alza demográfica y su agregación fue un elemento importante en el 

nacimiento y crecimiento de los estados, porque al incrementarse la densidad 

en un terreno continuo, necesariamente se requiere una norrnatividad más 

eficiente que permita la convivenda humana de una manera armónica. Pero la 

presión demográfica, por los datos desarrollados en I,a tesis no fue el estímulo 

esencial para el surgimiento de los estados, como se pudo demostrar en los 

casos del Altiplano de México y de los Valles Centrales de Oaxaca. 

Avances tecnológicos revolucionarios no acontecieron en Mesoamérica en el 

Preclásico, aunque tenemos la excepción de que hubo ciertos estados en que el 

desarrollo intensivo de infraestructura, tuvo su ascendiente en la formación del 

estado como el terraceado para el ejercicio de la agricultura de piamonte en el 

caso de Monte Albán, el desarrollo acentuado de la infraestructura hidráulica en 

Edzná y el foso de Becan. Pero debemos reconocer que son tres diferentes vías 

de-desarrollo político, con estímulos distintos en su desarrollo: la agricultura, el 

manejo del agua y la guerra, por lo que no podemos uniformar las formas de 

crecimiento en Mesoamérica. 

: ~anders, Mt!soameril'G, I96N; -p. 10. 
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El ejercicio del comercio fue intenso y Su desarrollo fue uno de los principales 

medios para difundir las formaciones políticas complejas entre las culturas, su 

desenvolvimiento permitió el viaje de las influencias en el que no hubo sólo un 

donador. El concepto de un donador de los bienes culturales con relación con 

Mesoamérica, el olmecas, y muchos receptores, creo que es una visión parcial, 

porque en la segunda parte de esta tesis aclaramos cómo varios estados 

tempranos incipientes prístinos también aportaron y el ejemplo más palpable es 

la contribución de los pueblos prezapotecas, anteriores a los mayas y quizá a 

los olmecas, de los sistemas de cómputo, los calendarios y los pnncipios de la 

escritura jeroglífica. 

Queda demostrado que la guerra no fue el principio del estado en 

Mesoamérica, pero sí hubo casos en que las disputas tuvieron un papel 

importante, junto con otros factores en el desarrollo de los estados concretos. 

Por ello tenemos los casos de Monte Albán en Oaxaca y Becan en Campeche; 

uno se ubicó en un sitio defensivo y el otro construyó un foso que rodeó la 

parte pública del asentamiento. 

Para el Clásico los estados típiCOS se multiplican, pero no todos son los 

mismos que en el Preclásico. Algunos se continúan con la misma complejidad 

de la estructura social que ya habían adquirido, como estados tempranos 

típicos: Monte A1bán, Becan, Dzibilchaltún, Kaminaüuyú y quizá otros más, y 

varios nacen desde su fundación hasta transitar de estados tempranos en 

gestación a estados tempranos típicos, como es el caso de Teotihuacan, 

Palenque, Tikal y Copán, por citar algunos pocos. 

Algunos entran en crisis que los llevan a su desaparición como Izapa. Las 

trayectorias históricas de las entidades políticas son diversas y los movimientos 

políticos mesoamericanos muy efervescente. 

Un elemento característico de Mesoamérica en cuanto a desarrollo estatal es 

la reformulación constante de sus mismas estructuras, desde que nacen las 

primeras entidades estatales, hasta que se van multiplicando unas y 

desapareciendo otras. Con ello quiero decir que a pesar de los surgimientos y 

desvanecimientos sus rasgos esenciales siempre son los mismos y los nuevos 
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aunque tengan formas diferentes de mostrarse en lo material, en lo 

institucional permanecieron con pocos cambios. 

Comparando las tres culturas a las que nos referimos en esta tesis y sus 

principales ejes de poder no encontramos una relación entre tamaño, densidad 

de población y logros culturales con tipos de organización socio política; todos 

ellos en tanto pueblos mesoamericanos comparten rasgos fundamentaies en su 

organización, aunque cada uno de ellos con una expresión distinta y con 

elementos propios y distintivos de los demás. 

Hallamos que en estas tres culturas y sus capitales se dio un rasgo necesario 

a toda formación estatal: el centralismo político. Desde la visión de la 

antropología política y de los marcos teóricos utilizados, el centralismo es 

entendido como la existencia de un aparato de gobierno institucionalizado, 

apartado y diferenciado de los gobemados, reglamentado y permanente que 

tomaba decisiones, trazaba políticas, reprimía las acciones en contra de su 

normatividad, representaba al estado frente a otras entidades políticas y era el 

cobíjo de la población y la energía de su integración. El estado desde la 

perspectiva antropológica es una entidad centralizada, porque la autoridad es 

una sola fuerza no dividida, pero que puede estar integrada por diversas 

instituciones. 

Entre los mesoamericanistas se ha confundido .centralismo con decisiones 

unipersonales, totalmente al margen de cualquiera institución política y hasta 

se han dividido las interpretaciones entre quienes conceptúan los gobiernos 

prehispánicos como centralizados otorgándoles todo el peso del gobierno a un 

líder único y los que consideran que las sodedades se desarrollaron conforme a 

un sistema descentralizado, que ellos consideran opuesto, que se basa en el 

linaje. Un síntoma de la centralización política fue las grandes concentraciones 

humanas en ciudades, que no fueron exclusivas de los pueblOS que se 

gobernaron conforme ala figura del gobernante, sino quizá hasta al· contrario, 

la concentración demográfica mayor en un solo punto: Teotihuacan, tuvo un 

gobierno colectivo. 

A través del texto creemos haber confirmado nuestra tercer hipótesis 

concerniente al papel del parentesco en la organización política 
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mesoamericana. La columna vertebral del estado mesoamericano fue el linaje, 

sobre el que se articula el funcionamiento del estado. Aquí también las 

interpretaciones se establecen en tres posiciones: dos extremas, las que 

consideran que existen estados y que por lo tanto la función del clan y su 

poder han desaparecido del todo, y aquellos que consideran que el parentesco 

es la esencia de la organización política y que por tanto la formación estatai no 

se dio en Mesoamérica, o se dio en condiciones de restricciones del papel 

polítiCO del parentesco. Así, por ejemplo para Sanders no caben las 

formaciones estatales ni entre los olmecas, ni entre las mayas, o para Joyce 

Marcus quien sostiene Que hasta el siglo VI d. C. se puede hablar de estado 

entre las mayas o hasta entre los zapotecas. 

La menos socorrida de las posiciones es la del estado segmentario, con la 

que hemos coincidido en el desarrollo de esta tesis, que concluye que no sólo 

conviven las formaciones estatales y los clanes, sino que el estado centrailzaoo 

opera a través de ellos. Su pOSibilidad ha sido resuelta por el mismo Kirchhoff, 

aunque él nunca se atrevió a usar el concepto de estado, pero aclaró la 

posibilidad de Que estamentos sociales propios de las organizaciones estatales 

y la existencia de grupos de parentesco operaran juntos. 

El primer punto que deseamos aclarar es que en Mesoamérica armonizaron 

ambas instituciones, de lo que tenemos muestras fehacientes en Teotihuacan 

donde se ha demostrado que los pobladores vivían organizados en grupo de 

linaje, desde los campesinos de bajo nivel, hasta los aristócratas y sin embargo 

hay todas las pruebas de la existencia de estamentos sociales bien 

diferenciados; ejemplos citados en la tesis son las casas humildes como la de 

los ceramistas de llajinga, residencias de personas acomodadas de Tepantitla 

y palaCiOS como el Quetzalpapaloti. 

El acoplamiento debió funcionar de la siguiente manera: las decisiones 

estaban tomadas por unos cuantos, no sabemos en que número, quienes 

detentaban la autoridad en todos los ámbitos, pero la ejecución de las 

decisiones y, medidas administrativas, y la aplicación de la normatividad eran 

puestas en marcha por los líderes de los linajes. Así las cabezas de familia 

tenían reducida su autoridad a dirigir a sus miembros al cumplimiento de las 
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políticas públicas, pero de acuerdo con los teóricos el uso de la fuel7a oficial les 

estaba impedido, como particulares. 

El origen del acoplamiento de estas dos fuel7as sociales para el desarrollo 

político, es aclarado por Kirchhoff desde su perspectiva materialista, 

explicando que la estabilidad de la cooperación social al acelerarse las 

actividades económicas y hacerse más complejas las sociedades, origina la 

necesidad de reajustes en la organización ciánica apareCiendo el predominio de 

alguno o algunos, quienes mantienen la cohesión social y de ahí se van 

integrando las jerarquías sociales y la centralización se va produciendo, en un 

movimiento de reducción del poder de decisión y autoridad justiciera de los 

clanes, que pasa a la instancia superior de gobierno. Así se originaron las 

diversas categorías de linajes, estructurándose el clan cónico. Al génesis 

planteado por Kirchhoff yo le aumentaría el alza de la densidad demográfica, ia 

aparición del comercio a largas distancias, la redistribución de bienes en el 

interior de las comunidades, la diferenciación social y la institucionalización de 

la religión como los más importantes factores internos, pero también hay que 

aumentar aspectos de las influencias externas, como la competencia en el 

crecimiento y por los recursos, sobre todo los estratégicos como el agua y la 

obsidiana, por citar dos de los más importantes. 

El clan cónico está regulado por el principio del. grado de proximidad o 

distancia genealógica al ancestro común: él clan o los clanes predominantes 

son los que forman la aristocracia.3 Este es un proceso del Preclásico que se da 

con toda plenitud desde el Preclásico medio. Ello origina el clan cónico descrito 

por Kirchhoff, como un gran cono en cada unidad de asentamiento, que se 

compone, a su vez de distintos conos de menor jerarquia, cuyos jefes están 

conectados con los líderes de los conos superiores. Esta articulación también se 

da entre las distintas jerarquías de asentamientos.' 

Varios investigadores rehuyen usar el concepto de estado donde reconocen 

la existencia del clan cónico, como por ejemplo Michels en su estudio sobre 

Kaminaljuyú, que sigue a Sanders por considerar que es una forma de 

Kirchhotl Paul. "The IJrinciples ofClanship in Human Society", Otll'ici.mn ,1olll"!/a/ ofAllf/¡ml'olo.l.'\', Vol. ¡, 
955, p.3-5. 
Ihidem, p. 7 
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fraccionamiento política y donde es muy fuerte el poder de todos los líderes de 

los linajes. Entonces a estas entidades les llaman cacicazgo. Por tanto 

siguiendo la misma concepción que tienen del cacicazgo, no se da ninguna 

forma de urbanismo: no hay una eficiente distribución de bienes, no hay un 

sistema institucionalizado de mercado, ni una estratificación social rígida. 

El que los linajes jerarquizados sean la vía del funcionamiento político en 

Mesoamérica durante toda la secuencia, no quiere decir que no hubiera 

centralización, ni estado, de acuerdo a los parámetros de Claessen y Skalník, 

como lo hemos desarrollado a través de toda la tesis y lo hemos precisada 

arriba. Pero concretando ejemplos podemos recordar el manejo de numerosa 

fuerza de trabajo para el movimiento de monolitos entre los olmecas, la 

existencia de un plano unbano negulador del asentamiento en Teotihuacan, la 

fundación de Monte Albán y la construcción de sus murallas, las edificaciones 

de palacios y las misma constnucciones de los templos ¡ y ¡¡ de Tikal, o en otro 

sentido la facultad de los sacerdotes gobernantes de desatar las fuerzas de 

naturaleza en contra de los que rompieran la normatividao sociai, que son 

materializaciones de concentración de poder. 

Pero las formas de gobierno en Mesoamérica sé desarrollaron por medio de 

dos instituciones. La más documentada es la del soberano, gobernante quien 

reclamaba su mayor cercanía al ancestro legendario, haciéndose su pariente y 

participante de sus energías divinas. En el Preclásico medio se estructura la 

institución del soberano; parece definirse entre los olmecas, y las cabezas 

colosales pOdrían ser su materialización. Y se difunde en el Preclásico superior, 

con el culto a los personajes individuales en las estelas en la costa de Chiapas y 

Guatemala, (hasta ahora la primera estela, que parece iniciar el culto al 

gobernante es la estela 1 de El Baúl del 29 a.C). Se concneta más claramente 

con el desarrollo de la escritura jeroglífica, cuyo tema fundamental va a ser la 

genealogía, que en una misma línea va desde su lazo de sangre directo con 

las divinidades hasta el personaje que gobierna en ese momento. 

La institución del gobernante llega a su más nítida expresión entre los mayas 

del Clásico de las Tierras Bajas del área central, con cientos de ejemplos en 

altares, estelas, dinteles y tableros. Y una de las obras plásticas más 
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representativas de este culto y de la naturaleza genealógica de esta institución 

es el altar Q de Copán, o el sarcófago de Palenque, por citar uno ejemplos de 

los muchos que se citan a lo langa de la tesis. Asimismo la cualidad central del 

personaje llamado en maya Ahau era él poder relacionarse directamente con 

los dioses y dialogar con ellos. 

En culturas como la teotihuacana, donde la escritura jeroglífica, al parecer 

fue de desarrollo indpiente y de escaso uso, la institución del gobernante 

parece no haber existido, porque no hay culto público a personaje histórico 

identificado y en las representaciones de jerarcas siempre aparecen en grupos 

en la pintura mural. Entre los zapotecas de los Valles Centrales su existencia es 

clara, pero no sabemos sí predominó durante toda la secuencia, sino se ve 

reducida a ciertos momentos del Oásico, porque sólo se reconocen unos 4 

gobernantes, cuyas genealogías se han reconstruido parCialmente con el 

estudio de la escritura jeroglífica. Algunos zapotequistas consideran las urnas 

funerarias como imágenes, no de dioses, sino de gobernantes; entre ellos 

tenemos a Joyce Marcus, para quien las urnas son los ancestros del personaje 

enterrado en la tumba; la línea genealógica del señor inhumado. Sin embargo, 

aunque así lo fuera, este culto no fue público, sino privado, por lo que el 

gobernante pudo ser más importante después de su muerte y sólo a algunos 

personajes se le adoró en vida como en el área maya. Por su parte la pintura 

mural nos sugiere un gobierno colectivo de dan cónico, porque se representan 

parejas, todos en un mismo nivel: ellos y ellas, lo que resalta el valor de la 

ambilateralidad genealógica, marcada por Kirchhoff, con estudios etnográficos, 

como propia del clan cónico. s Y los varones con símbolos de poder como 

bastones de mando y pedazos de petates, como en la tumba 105. 

Uno de los principales rasgos que se vislumbran en forma fehaciente y 

constante, entre los mayas, y que aparecen también entre lOS zapotecas, es 

que la transmisión de la realeza, o sea el hecho de pertenecer a la familia más 

cercana a las divinidades en donde se daba la institución del soberano era una 

facultad de transmisión ambilateral, que está probada porque se menciona al 

padre y a la madre en las inscripciones y algunas veces hasta se les representa 
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físicamente en las estelas como la 11 de Yaxchilán, o las lápidas genealógicas 

de las tumbas de Monte Albán. Asimismo a la llegada de los conquistadores la 

palabra maya almehen que traducen como "noble", signifiCa hijo de padre y 

madre conocida. Por ellos se desprende que tanto entre los mayas, como entre 

los zapotecas la mujer tuvo un papel fundamental en las cuestiones políticas; 

en tal medida que entre los mayas llega a ser gobernanta. 

Las sucesiones del soberano se daban en forma patrilineal, aunque también 

hubo herencias colaterales y a veces por la línea materna. El ejemplo más 

ostensible de ello es la genealogía de Palenque, porque como hermanos 

gobernaron dos hijos de "Gasparito": "Manik" y "Chaacal loo, y los de "Kan-Xul 

1", o sea Chaacal 11" y "Cha-Bahlum 1". Hubo dos mujeres, que al parecer 

fueron verdaderas gobernantas: "Kanai Ikal" y "Zac-Kuk". Como el poder lo 

daba la cercanía con las deidades, aunque la transmisión del poder fue 

patrilineal, las puertas del gobierno no estaban cerradas para la mujer ya que 

resaltan los reinados en sitios como Tikal, calakmul, Palenque, caracol Dos 

Pilas y Naranjo, de este sitio se nombra a la señora "Seis Oelo". 

Para lograr influencia hacia el interior de su propio linaje, autoridad entre la 

aristocracia, y desarrollar su poder hacia los otros linajes, debía ganar 

prestigio. Los hechos para lograr reputación son representados con alarde 

entre los mayas y en Monte Albán se dieron, pero son más discretos y sólo con 

referencia a unos cuantos señores como "12 Jaguar" y "7 Venado", y no los 

hubo en Teotihuacan donde no existió esta institución. Así las tallas nos 

informan las realizaciones de los señores como capturar enemigos, pero no 

cualquiera, porque lo realmente meritorio era capturar a otros señores, o 

miembros de la realeza: sólo aquéllOS que se equiparan en categoría con él por 

su cercanía con las divinidades, (por ejemplo las siete lápidas de Monte Albán 

muestran el cautiverio de siete señores, o la de Piedras Negras con once 

prisioneros a los pies del gobernante). La realización de autosacrificios de 

sangre que curiosamente se mencionan en las inscripciones y se representan 

con sus simbolismos en asociación de los señores. Pero en la iconografía maya, 

las que aparecen autosacrificándose son las mujeres, como las de Yaxchilán. 

Aumentaban la popularidad ae jos sellores, y sus victorias en el juego de 
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pelota, como se puede ver en los escalones de la estructura 33 de Yaxchilán, o 

entre los zapotecas en Dainzu. 

Aunque las hazañas descritas aumentaban el crédito de los señores, el 

prestigio ganado no era la fuente de su poder, sino que la estirpe era la que le 

heredaba la energía para incidir en otros y el virtuosismo que debía manifestar 

en todos estos actos. 

La legitimidad del poder, por tanto, era dada por la conexión directa con los 

ancestros míticos, o sea deidades, y el gobernante, lo que estaba precisado en 

las inscripciones como en el Tablero del Templo de la Inscripciones de 

Palenque. Asimismo por su capacidad de comunicarse con los dioses como lo 

asientan las fuentes coloniales 

El soberano junto con la nobleza concentraba los conocimientos como la 

astronomía, la astrología y los calendarios y manejaba la escritura y las 

predicciones; todo ello permitía la gran influencia que tenían con los 

gobernados y la división tajante entre grupos sociales, que no cabe entre los 

que manejan el concepto de cacicazgo para varias de las civilizaciones 

mesoamericanas. 

Esta institución del soberano, debía operar en función de los linajes, su 

mecánica de dominio estaba en función de las alianzas y adhesiones 

obligatorias y voluntarias que podía lograr con ellos,.hechos que todavía no son 

claros en Mesoamérica porque no tenemos parámetros claros de los lazos entre 

estamentos sociales. O sea la dimensión del poder de un gobernante en una 

capital regional se daba en función del grado de apoyo con que contara en su 

asamblea de jefes de linaje, cuando se rompía este apoyo podían pasar siglos 

sin Ahau como pudo ser en Tikal en el siglo VI d.C. Esta institución también 

desaparecía por ser capturado el gobernante, entonces el prestigio de esa 

estirpe se iba a pique, como cuando el señor de Tikal captura al señor de 

Caracol. 

Si lo que más cuenta en la composición política es la integración 

genealógica, ello es lo que brinda la adscripción a una comunidad, que no 

debió ser en función de la ocupación de un espacio territorial, sino operada por 

compartir un mismo ancestro, de esto se deriva su derecho al usufructo de 
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cierto territorio, su derecho al lugar de residencia y se define a las personas 

con las que puede unirse en matrimonio. 

La otra institución propia del gobierno mesoamericano fue el colectivo 

integrado por los jefes de los linajes de la aristocracia, cuerpo que 

representaban a las estirpes cercanas al ancestro común formando un solo 

bloque de poder. 

Estos líderes de grupos de parentesco, no debieron tener poder 

aisladamente, como individuos, sino como gnupos. Ello parece visible en 

Teotihuacan donde las representaciones plásticas no comunican la existencia 

de un gobernante ni único, ni superior por encima de los demás. Aquellos 

murales en que los personajes parecen ser terrenales, es decir no dioses, se 

muestran como sacerdotes en grupos de iguales en jerarquía. Hay algunos 

entierros, como los encontrados en la pirámide de la Luna, que algunos como 

Millon asocian, con un gobernante, pero aunque tienen significativos ajuares, 

no hay cámaras funerarias, ni constnucciones especiales, ni elementos que les 

den una identidad, como entre los zapotecas y los mayas. Esto y las evidencias 

de que habitaciones y residencias expuestas en el capítulo respectivo de la 

tesis nos hicieron proponer la existencia de un gobierno centralizado, 

desempeñado por un gnupo colegiado que ostentaba todos los poderes 

necesarios a la buena marcha del estado. Asimismo.la trayectoria histórica de 

los sitios como la conurbación de varias aldeas, nos invita a suponer la alianza 

de cada gran familia de estas aldeas con la creación de un cuerpo colegiado de 

gobierno en la fase Patlachique. 

A pesar de su concentración de población, desarrollo urbano, religión 

centralista, proyección cultural, comercio expansionista, Teotihuacan no 

necesitó un soberano en la cumbre del poder político, sino se movió su 

desarrollo y fiorecimiento con la dirección de una aristocracia formada por los 

líderes familiares. 

En cambio, en otra situación estuvieron los mayas de la época Clásica, 

porque si bien la información epigráfica e iconográfica, por clara y abundante 

es contundente en relación con la existencia de un soberano, con referencia a 

la existencia del colectivo de jefes de linaje es más bien nebulosa y aunque hay 
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algunas pruebas como construcciones como el Popol Na de Copán, Las Monjas 

de Uxmal, el patrón de residencia en Dzibilchaltúb, los murales de Bonampak y 

las escenas pintadas en cerámica. De los siguientes ejemplos uno de los más 

ostensibles es el Popol Na, porque ahí se encuentra la representación de ocho 

personajes que serían los líderes de los linajes, vinculados a los símbolos 

propios del poder, como el del petate o Popo 

Esta institución de que tenemos casi la certeza de que existió en 

Teotihuacan, sin convivencia con la institución del soberano, entre los mayas y 

en Monte Albán, debieron anmoniza con ella. Su forma de operar ambas 

instituciones era en grupo, es decir reuniéndose en asamblea para tomar 

decisiones, ya dicen las fuentes "porque no se podía hacer cosa, sin dar parte a 

estos principales,,6 

Es muy posible que el poder del gobernante en el ámbito religioso fuera de 

una fuerza extraordinaria, y esta sería su diferencia cualitativa en el ámbito de 

poder con el colectivo de los aristócratas. En gobiernos y sociedades 

teocráticas no podemos establecer fronteras, pero sí se vislumbra que el pOder 

del soberano estuvo regulado, por el colectivo de los representantes de ia 

aristocracia, lo que le imponía al señor un contrapeso, es decir su poder no fue 

absoluto y caprichoso, sino que fue moderado por la otra instancia del poder. 

La diferencia entre la institución del gobernante y ese cuerpo de cabezas de 

linaje era cualitativa, en el sentido de que el llamado Ahau de los mayas era 

la instancia que se desarrollaba como el vehículo de diálogo entre los hombres 

y los dioses y en esa línea gobernaba entre los hombre, por SU parte los 

aristócratas líderes de las estirpes, eran los conductores de la sociedad pero 

con la faceta administrativa del gobierno. Así tenemos como dualidad y 

contraparte los aspectos religiosos y administrativos del poder, que se 

realizaban en un despliegue dialéctico de fuerzas. 

Por otro lado el recuento de las genealogías de los gobernantes nos han 

eniefiado q~e hubo diSp~S ent~e las dos instituciones máximas de gobierno 

por lograr la supremacía (Yaxchilán) y hasta la anulación de la primera 

<, Seno les, France Y., Ralph Roys, 1111' Maya (:llOlIlalll1dillnS (1 AL'alan-hn.:hd A cOl/trihute {!f ,11 .. hi.\'/ory 
IIl1d t'(JIII(J}:n~rf(: (!f ,he Yuca/a" I'ellillsula, Universily 01' Oklahom8 Press, NOffilan, 1968.r~hc Civilization nI' 
(ht" American Indj¡in Series); p.371. 
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magistratura (Tikal), en el sentido de faltar la institución del Ahau, pasando a 

gobernar plenamente los jefes de linajes. Así la dinámica del poder entre los 

mayas y zapo tecas se desarrollaba por las disputas y ios confhaos entre estas 

dos instituciones, algunas veces quedando balanceado el poder entre el 

gobernantes y la asamblea de aristócratas y otras inclinándose a alguna de las 

dos partes, así el poder se desarrollaba en esta dinámica de fuerzas. 

Posiblemente estas competencias mitigaron o evitaron la autocracia. Copán, a 

manera de ejemplo, parece ser un lugar donde predominó el poder del Ahau, 

durante el Clásico temprano, pero para en el Clásico tardío hubo una reversión 

y Yax-Pak tuvo que vivir el ascenso del poder de los linajes y armonizarlo con 

su poder, cediéndoles parte de él. Tuvo que compartir con ellos los ritos 

propios de los gobernantes, representar sus imágenes y ellos, por su parte, 

construyeron sus palacios 

Es muy posible que los centros menores carecieran de la institución del 

Ahau, aunque hay noticias entre los mayas que los cahales o sahales fueron los 

gobernantes de estos sitios menores, y que eran parientes de los señores. 

Parece que los asentamientos más pequeños gozaban de una dosis de 

autonomía y que se identificaban con un centro rector por haber concertado 

alianza o haber sido sometidos, en la Que debieron estar incluidas obligaciones 

y derechos, por ejemplo Monte Albán, con respecto" San José Mogote, en el 

Clásico tardío. 

Entre los mayas también hubo sitios que debieron tener gobiernos colectivos 

y ser estados, ya que no tuvieron escritura jeroglífica, ni noticias de ninguna 

genealogía, pero sí cierta densidad de población y una arquitectura suntuaria 

de considerables dimensiones como El Pilar, K' axob, Colhá y Cuello. 

La pOlítica entre entidades también se resolvió por la dinámica de la 

competencia. Las grandes capitales tejían sus ligas con otras entidades 

semejantes por medio de confederaciones, nacidas por acuerdos o por 

sometimiento bélico. Los acuerdos debieron conjuntarse para lograr metas en 

común como mantener una ruta mercantil, acaparar una fuente de productos, 

defenderse de otra potencia, reclutar mano de obra, etc. Ejemplos de ello son 

los matrimonios los acuerdos y las guerras. La práctica de la hipogamia fue 
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común entre los mayas y hay por lo menos diez ejemplos en el bactun 9, las 

alianzas parecen estar apuntados en los textos jeroglíficos como visitas de 

estado de las cuales llegan a una veintena al igual Que las guerras. Entre los 

zapotecas estas formas de vinculo no están documentadas epigráficamente, 

con excepción de las guerras, Que sobre todo para Monte Albán n, fueron 

sistemáticamente contadas en el edificio "J". 

Así las formas de liga, tanto entre entidades mayores y menores como 

entidades del mismo rango se desarrolló con gran dinamismo a través de toda 

la secuencia y entonces, la medida de la centralización entre entidades era muy 

ambigua. Por ejemplo la centralización de Monte Albán es diferente a través de 

toda la secuencia, porque empieza dominando muchos pueblos de los Valles 

Centrales, en los momentos de la fundación, después en Monte Albán n, 
Jalieza y hasta San José Mogote le dan la competencia y en la época de su 

mayor florecimiento: Monte Albán III B, parece Que el dominio directo de los 

poblados de los Valles Centrales está muy contraído y hay una competencia 

por el poder con Santa Inéz Yatzeche. 

Las grandes unidades políticas en el Preclásico y Clásico mesoamericano, 

nunca existieron; realmente Mesoamerica se caracteriza por el fraccionamiento 

del poder entre los asentamientos y de la constante expansión y contracción de 

sus ámbitos, como lo demuestra la arqueología. las artes plásticas y la 

epigrafía. 
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