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Calakmul es un vasto centro urbano y administrativo localizado en la densa región arbórea 

del Petén del Norte, en las Tierras Bajas Mayas del sureste de Campeche, México (Figura 1; Folan 
et al 1995). Fue una de las más grandes y poderosas capitales regionales Mayas desde antes de 
Cristo hasta finales del siglo IX (Figura 2). La parte más grande del estado regional de 13,000 km² 
del cual es capital, se extiende hasta Nadzca’an 75 km al norte de Calakmul (García Cruz 1999), 
que conserva una arquitectura de tipo Petén, y que es un centro regional de acuerdo a la 
responsable de la excavación (Laura Pescador, comunicación personal 1999), y hasta El Mirador, 
localizado a 37 km al sur, cuya arquitectura y cerámica son similares (Figura 3; Domínguez et al. 
1998; Folan 1998; Hansen 1989). Ambos marcan los límites de las 723,000 hectáreas de la 
Reserva de la Biosfera Calakmul (Figura 4). Análisis recientes de Gunn y colaboradores (1994, 
1995), indican que Calakmul prosperó por más de 1000 años durante periodos de clima cálido con 
lluvias moderadas (Figura 5). Experimentó un colapso parcial en 450 y 150 AC, y en 250 DC 
debido a condiciones más frías. Una sequía prolongada entre 850 DC y 950 DC contribuyó al fin de 
la cultura Maya Clásica. 

El centro urbano de Calakmul está organizado en una manera concéntrica alrededor de la 
orilla del bajo El Laberinto, habitado en parte por sus depósitos de pedernal, además de sus suelos 
fértiles y húmedos. El área de Calakmul de 30 km² que incluye 6,250 estructuras y otros rasgos 
culturales (Figura 6), fue mapeado por May Hau et al (1990), y analizado por Fletcher y Gann 
(1992, 1994). Calakmul incluye una gran plaza orientada astronómicamente, además de dos de las 
más grandes estructuras de Mesoamérica, así como 118 estelas fechadas entre 431 y 889 DC 
(Marcus 1987; Pincemin et al. 1998). El glifo emblema de Calakmul está incluido en el texto de más 
sitios afuera de su región que otros centros mayores, enfatizando así su importancia cerca y lejos 
de su centro urbano. 

Análisis de la cerámica por Domínguez (1994) y Forsyth (1998), indican una relación fuerte 
entre Calakmul y El Mirador, además de Tikal y Uaxactun durante las fases Zihnal y Takan del 
Preclásico, Kaynikte del Clásico Temprano y Ku del Clásico Tardío (Tabla 1). Durante la fase 
Halibe del Clásico Terminal, los sitios de Calakmul, Río Bec y Becan intercambiaron estilos 
arquitectónicas y cerámicos, mientras que el Postclásico se identificó por medio de cantidades 
pequeñas de cerámica ceremonial del estilo Mayapan, además de un anillo de cobre dejado 
encima de la Estructura II-F, promoviendo así el término Cehache para este periodo. Reents-Budet 



y Bishop (1997) han indicado, sin embargo, que virtualmente toda la cerámica registrada por 
nosotros en Calakmul, incluyendo los 730 ejemplos fragmentados de figurillas antropomorfas y 
zoomorfas, ocarinas y flautas que fueron fabricadas localmente (Ruiz Guzmán 1998; Ruiz Guzmán 
et al (1998). 

Trabajos recientes en Guatemala (Fialko 1997; Fialko et al. 1998), también indican 
ocupaciones mayores en Petén, principalmente por la habitación de islas en medio de bajos. Tal es 
el caso del bajo El Laberinto de Calakmul (Folan y May Hau 1984; Domínguez 1991-1992; 
Domínguez y Folan 1996). Investigaciones adentro y alrededor de Oxpemul, localizado en el bajo 
El Ramonal a 30 km al norte de Calakmul, también descubrieron islas adentro del bajo que 
estuvieron fuertemente habitadas. La presencia de los cultivos de cuyitos o culenculo’ob en y 
alrededor de Conhuas, Campeche (Folan y Gallegos 1996, 1998, 1999), y en Nakbe (Martínez 
et al. 1999), indican el uso de los bajos para siembra. Esto es útil al calcular poblaciones, pues 
además se incluyen las áreas riberinas que pueden representar la posibilidad de un ciclo 
incluyendo hasta dos cosechas durante la temporada anual de sequía (Mariaca Méndez 1999). 
Esta cantidad de cosechas hubiera hecho posible que los Mayas mantuvieran una población 
considerable durante tiempos de precipitación razonable. Investigaciones recientes de Culbert 
(1997) en el bajo La Justa sugieren extensivos trabajos hidráulicos. En realidad, sin el uso de los 
bajos en Petén para la horticultura, los centros mayores como Calakmul, El Mirador y Tikal, no 
podrían haberse desarrollado como lo hicieron. 

En general, Calakmul representa un centro regional tripartito, ox-te-tun (Braswell 
et al. 1999; Stuart y Houston 1994), rodeado de sitios tributarios (Figura 7), en un modelo de cuatro 
niveles propuesto por Joyce Marcus (1973, 1976). Calakmul no sólo experimentó, antes del 
desarrollo de textos dinásticos, una relación Preclásica con El Mirador, sino con otros sitios como 
El Güiro, Nakbe y Tintal (Hansen 1989, 1990, 1992; Suasnávar 1994); algunos de ellos 
probablemente estuvieron unidos por medio de caminos elevados (Figura 8; Folan, Marcus y Miller 
1995). No se ha pensado, sin embargo, que Calakmul representa el producto de sitios tal como El 
Mirador, sino un centro contemporáneo mayor que afrontó la primera sequía del siglo III en El 
Mirador (Dahlin et al. 1980), y siguió desarrollándose durante 500 años más. 

Después del Preclásico Tardío, Calakmul desarrolló en su interior la mayor unidad política del norte 
de Petén, rivalizando sólo con Tikal hasta el siglo IX en adelante, cuando la relación con los 
centros urbanos y sus estados regionales comenzaron a fragmentarse y colapsar debido a una 
pronunciada y larga sequía (Gunn et al. 1994, 1995; Hodell et al. 1995). Ambas ciudades nunca 
recuperaron su antiguo esplendor. Con anterioridad se ha reconocido que Calakmul tuvo más 
población que Tikal, en tanto que eran similares en tamaño e importancia de periodo en periodo 
(Folan 1988:156-157; Fletcher y Gunn 1992). Marcus y Folan (1994) mencionan a ambos como 
rivales con las alianzas de uno, y contándose entre los enemigos del otro, hecho también 
observado por Martin y Grube (1995). 

Durante nuestras investigaciones en el área rural de Calakmul, financiado por el Estado de 
Campeche, CONACYT y la National Geographic Society, Morales López y otros (1999) localizaron 
un total de 52 sitios dentro de la cuenca de Calakmul. Esta distribución se encuentra a lo largo de 
50 km de camino, pasando por más de 16.5 km de bajos entre la carretera Escárcega-Xpuhil y la 
Central Chiclera Buenfil hacia el sur (Figura 9). La mayoría incluye unos templos y algunos 
mascarones de estuco. Los sitios se encuentran localizados principalmente en las orillas de los 
bajos como El Ramonal. En algunos casos, fueron ocupados durante el Preclásico Medio y Tardío, 
el Clásico Temprano, Tardío y Terminal. 

En términos generales, los sitios pertenecientes al Preclásico Medio, de acuerdo a los 
materiales cerámicos que incluyen hasta una figurilla, se encuentran asociados con plataformas 
grandes de 2 a 6 m de altura. Estas plataformas se construyeron encima o en las laderas de cerros 
bajos adaptados para su construcción alrededor de una o, en un caso, hasta dos plazas. 



Entre los rasgos culturales que registramos a la orilla del camino se incluye por lo menos 
un sitio del Preclásico Medio con una plataforma rectangular de 40 x 45 m y una altura de 6 m. Se 
asientan sobre basamentos de tres habitaciones formadas por materiales perecederos, similares 
en tamaño y forma a una de las estructuras del Preclásico Medio en Nakbe (Morales y Hansen 
1989, 1990). Otro sitio Preclásico que se localiza cerca del camino consiste en dos grandes 
templos asociados con restos de mascarones de estuco. Este sitio también incluye un juego de 
pelota. 

Para el Clásico Temprano se tiene la presencia de templos bastante altos, además de 
estructuras tipo palacio proveídas con escaleras formadas de piedras grandes bien trabajadas. 

Algunos de los sitios del Clásico Tardío incluyen chultunes y, en ciertos casos, albarradas 
que se extienden sobre una buena distancia, cruzando a veces edificios más tempranos bien 
amontonados como en Coba, Quintana Roo (Folan et al. 1983). Un sitio hasta incluye edificios con 
dos crujías abovedadas con cuartos estucados. Este sitio presenta varias plazas con chultunes 
construidos sobre espacios artificialmente nivelados. También hay sitios con sacbeob interiores, 
que miden desde 1 m y más. Un sitio presenta cuatro estelas, con tres de ellas muy gastadas. En 
una, sin embargo, se observa una figura antropomorfa y unos glifos. Varios sitios están asociados 
con aguadas. 

Aunque algunos de los sitios incluyen piedras bien cortadas, solamente unas pocas de tipo 
decorativo fueron registradas en contraste con lo que Philippe Nondédéo (1995) encontró más al 
este. 

Dos de los 52 sitios demuestran actividades considerables de cantería por medio de cortes 
largos y bien pulidos, hasta 2 m de largo en la roca madre, arriba del fondo del bajo parecido a 
canteras asociadas con Oxpemul, pero diferentes de las canteras registradas por nosotros en 
Calakmul. Las canteras de Calakmul muestran espacios grandes cortados y golpeados entre la 
roca madre y las futuras piedras de construcción, más parecidos a los descritos por Woods y 
Titmus (1994, 1996) en Nakbe. Los mapeadores en el bajo El Ramonal registraron, además, un 
sitio que incluye canteras así como dos fuentes y talleres de lítica que abarcan hasta más de 3 
hectáreas. Estos sitios se encuentran localizados en la vecindad del río Desempeño en la cuenca 
de Calakmul y hacia el sur de Conhuas. Es aquí en donde una ruta por medio de canoas pudo 
haber existido entre Calakmul y Edzna hacia el norte durante condiciones climáticas apropiadas 
que debieron llenar el arroyo y hacerlo parcialmente transportable durante unos dos meses al año. 
Esto es similar a las secciones del río Azul en Guatemala, que debieron ser navegables cerca de 5 
meses al año (R.E.W. Adams, comunicación personal 1998). 

Mientras que el esfuerzo de Turner (1990) para determinar la población de la ciudad de 
Calakmul, además de su área rural de 5,355 km², es razonable dado los datos a su disposición, 
nuestro trabajo intensivo y extensivo del levantamiento de 6,250 estructuras de Calakmul y varias 
excavaciones mayores en 1984-1985, 1989-1990 y 1993-1994, además de actividades de mapeo 
en el área rural, nos han proveído con resultados diferentes. Para el registro de la demografía de 
esta área rural usamos la misma fórmula utilizada por Hugh Robichaux (1995) en Belice. De esta 
manera alcanzamos una población rural de 330 individuos por km² basado en 559 estructuras 
localizadas en un área de 10 km² entre 35 y 60 km al norte de Calakmul (Braswell et al. 1999), 
donde un taller lítico adicional de 10,000 m², dividido en siete áreas de reducción, fue 
recientemente descubierto por González Heredia en el bajo, 1 km al sur de nuestro campamento 
en Conhuas (Morales López et al. 1999). 

De acuerdo a nuestro estudio multidisciplinario sobre los restos culturales, el paleoclima y 
la paleohidrología del Petén Campechano, lo que estamos percibiendo en Calakmul y sus 
alrededores es el desarrollo de un nivel de organización socio-política con el poder de un estado 
regional. Esta área estuvo primero poblada por hablantes de proto-Maya durante condiciones 



climáticas razonables que propiciaron el desarrollo de un centro regional desde el Preclásico Medio 
y Tardío (Figura 10). Posteriormente, aún en el cálido Preclásico Tardío, Calakmul mostró una 
presencia regional excepcionalmente fuerte, continuando durante el Clásico Temprano y los inicios 
del Clásico Tardío (Figura 11). Esta presencia estuvo también marcada por condiciones climáticas 
favorables (a pesar de una severa sequía acontecida en el año 250 DC), así como también por la 
frecuente y amplia distribución de su Glifo Emblema en lugares tan lejanos como Piedras Negras 
en Guatemala, Caracol en Belice y Copan en Honduras, durante el Clásico (Marcus 1987). 

En contraste con el Glifo Emblema, existe poca evidencia que indique la importación en 
Calakmul de materiales arqueológicamente identificables a través de comercio o tributo, ya que por 
ejemplo, virtualmente toda la cerámica, las figurillas e instrumentos musicales de toda la secuencia 
cronológica, analizados químicamente (Bishop et al. 1999; Reents-Budet y Bishop 1997; 
Domínguez et al. 1997; Ruiz Guzmán et al. 1998), sugieren que fueron manufacturados localmente 
obteniendo igualmente materia prima de la región. Este es también el caso de los materiales líticos, 
en donde el más alto porcentaje fue elaborado de material local como es el pedernal (Heajoo 
Chung, comunicación personal 1999). Este no es el caso, sin embargo, de la mayoría de manos e 
instrumentos de percusión (Domínguez et al. 1996, 1997, 1998; Gunn et al. 1999). La obsidiana 
importada, por ejemplo, fue descubierta en nuestros trabajos en Calakmul sólo en pequeñas 
cantidades (Braswell et al. 1997), en un total que no excede de 500 artefactos, en contraste con el 
millón de artefactos de obsidiana registrados en Tikal de acuerdo a Moholy-Nagy (1997). 

Respecto a los 52 sitios localizados y mapeados en una extensión de 60 km al norte de 
Calakmul, y a través de los materiales arqueológicos recolectados superficialmente, parece que 
tanto la cerámica de estos sitios como la de Calakmul misma, fue producida localmente de cuatro 
diferentes fuentes de arcilla localizadas en la misma área, mostrando una distribución homogénea 
a lo largo y ancho del área entre Calakmul y la carretera Escárcega-Xpuhil. Esto contrasta con 
centros regionales como Edzna, donde cerca del 100% de la cerámica asociada a una vajilla 
dominante llamada Chencan Negro sobre Naranja, contiene desgrasante de ceniza volcánica 
importada de otras regiones (Heajoo Chung, comunicación personal 1999). 

En y alrededor de Calakmul, por ejemplo, el tipo Preclásico Sierra Rojo fue manufacturado 
usando la misma arcilla y desgrasantes de la región (Domínguez 1994). Posteriormente en el 
Clásico Temprano, los tipos Águila Naranja y Balanza Negro muestran diferentes barros, indicando 
que éstos fueron producidos localmente por diferentes alfareros, a pesar de que ambos tipos 
cerámicos son contemporáneos. El tipo Tinaja Rojo del Clásico Tardío continúa la tradición del 
Balanza Negro, mientras que los materiales usados para producir el Águila Naranja aparentemente 
no siguieron empleándose debido quizá a la escasez de los recursos o porque la arcilla usada para 
la producción del Balanza Negro era de una mayor calidad. En contraste con lo que Foias (1996) 
reporta para la región de Petexbatun en Guatemala, en Calakmul y su región, tanto la cerámica 
policroma y monocroma fueron manufacturadas localmente y distribuidas homogéneamente. Sin 
embargo, la cerámica de los sitios de Los Alacranes y El Civalito, localizados a una distancia de 62 
a 65 km al sureste de Calakmul, presentan desgrasante de ceniza volcánica sugiriendo que estas 
cerámicas fueron importadas y no hechas localmente, como fue el caso de la ceniza volcánica 
usada en la manufactura de la cerámica Chencan Negro sobre Naranja de Edzna (Forsyth 1983; 
Heajoo Chung, comunicación personal 1999). 

Los sitios de El Laberinto y La Pared de los Reyes, situados a 14 y 22 km al sureste de 
Calakmul (Morales López et al. 1999; Ruppert y Denison 1943), y dentro de los límites del Estado 
Regional, parecen pertenecer a la misma tradición cerámica de su capital regional, diferente a lo 
que se observó en Los Alacranes y El Civalito que son sitios que se encuentran localizados en los 
límites extremos del Estado Regional de Calakmul. 

No tenemos conocimiento si la cerámica de Calakmul y sus alrededores fue obtenida a 
través de un lugar de mercado central en donde se dispuso de todo y cada uno de los recursos, 
como sucedió en Xochicalco en las Tierras Altas de México (Hirth 1998). Lo anterior también debió 



haber sido el caso de Sayil, Yucatán, en donde la distribución de la cerámica fue homogénea del 
centro a la periferia de la ciudad (Dunning 1992). Este problema puede ser resuelto a través de 
futuras investigaciones en y alrededor de Calakmul, y otros centros mayores. Tenemos que poner 
a prueba una muestra representativa de las unidades domésticas registradas en cada sitio, no sólo 
para determinar mejor los patrones de distribución cerámica, sino para estimar con mayor exactitud 
la demografía local y regional del Estado Regional de Calakmul, como lo han hecho anteriormente 
investigadores como Santley (1990), Turner (1990), y Braswell (1997) en Copan, Honduras. 

En los últimos periodos menos cálidos del Clásico Tardío, la posición de Calakmul se vio 
afectada lentamente, incluyendo influencias culturales procedentes del norte del área urbana 
durante el primer siglo de una mayor sequía (Figura 12). Es en este momento cuando parte de la 
arquitectura, así como las fuentes de arcilla usadas en Calakmul y los sitios del norte, varían de los 
estilos y materiales más tempranos. A pesar de esto, la vajilla Tinaja Rojo del Clásico Tardío, con 
pasta similar a la observable en Calakmul, es aún identificable en este periodo entre las 
colecciones de Calakmul mismo y de los sitios del norte de la ciudad. 

Durante el periodo más frío y seco del Clásico Terminal (Figura 13), la población vecina 
comenzó a colapsar, como parece haber sido el caso de Copan de acuerdo a Braswell (1997). 
Esto es contemporáneo con la aparentemente reducida distribución de su Glifo Emblema, al mismo 
tiempo en que la gente que vivía dentro del territorio del Estado Regional comienza a abandonar 
sus centros de ocupación, aunque dos monumentos fechados del siglo IX han sido registrados en 
Oxpemul y La Muñeca (Marcus 1973, 1976, 1987). Parece que algunas de estas personas se 
movieron al interior de Calakmul durante el Clásico Terminal, cuando una gran cantidad de 
actividades asociadas a las Estructuras II y III del centro urbano se llevaron a cabo (Figura 14; 
Folan et al. 1995). 

Algo de lo que también fue observado para este momento es la importación de obsidiana 
procedente de las Tierras Altas de México, probablemente a través del norte de Yucatán (Braswell 
et al. 1997). Se ha sugerido que esto se debió a la capacidad de almacenamiento de agua que 
existe en Calakmul a través de sus aguadas (Domínguez y Folan 1996) y a la relativa humedad del 
bajo El Laberinto. Ambos factores debieron haber proveído a los habitantes una cantidad razonable 
de agua para su consumo diario durante los periodos más secos del Clásico Terminal. Asimismo, 
lo anterior debió manifestar una mayor necesidad para aprovechar las cosechas cada vez menos 
abundantes a lo largo de la orilla del bajo durante la estación lluviosa en y alrededor de los 
cuyitos o culenculo’ob  (Figuras 15 y 16), durante el ciclo mayo/diciembre, hasta salir en búsqueda 
de climas más húmedos alrededor del 900 DC (Figura 17), durante un periodo de sequía muy 
severa. Desde este tiempo en adelante, los Mayas nunca regresaron a Calakmul como una cultura 
viable, excepto por los peregrinos que dejaron incensarios y otros tipos de cerámica ceremonial 
durante el Postclásico, como los Lakandon lo hicieron en Yaxchilan y Bonampak, Chiapas, hace 
algunos años (Rosas Kifuri, comunicación personal 1999). 

Durante el periodo inmediatamente anterior al colapso, los habitantes de Calakmul y de 
virtualmente todos los otros sitios, no tuvieron lluvias adecuadas para la horticultura, ni fuentes de 
agua superficial para sus necesidades diarias de consumo, por lo que se movieron por necesidad 
hacia lagunas, ríos y líneas costeras, como lo registró Folan (1987) para el Petén Campechano, 
reemplazándose más tarde de periodo en periodo por grupos pequeños, antes y después de la 
conquista hasta el tiempo actual. 

Aunque lo anterior se asemeja a un modelo Centrífugo/Centrípeta, en comparación con el 
de Blanton et al. (1998), y el modelo Exclusionario/Red de Willey (1999), el ajuste es menos que 
perfecto a través del tiempo. No obstante, una cosa cierta es que con Calakmul estamos tratando 
con una fuerza política que incluye no sólo a Calakmul, sino a una buena parte del Petén 
Campechano sobre 13,000 km². Aparentemente, esta área fue bastante independiente de las 
regiones aledañas, como se observa a través de la ausencia de un comercio y tributo reconocible 
arqueológicamente que no incluye, por supuesto, la labor obligatoria y el servicio militar que debió 



haber existido hasta el tiempo del colapso de Calakmul en el siglo X por falta de condiciones 
climáticas favorables, como es la presencia de humedad disponible. 
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Tabla 1 La secuencia cronológica de Calakmul basado en su cerámica y 

monumentos fechados 
(Domínguez 1994) 

 
 



 
 
Figura 1 Mapa localizando Calakmul, Campeche, y los sitios arqueológicos a sus 
alrededores 
 
 



 
 
Figura 2 Dibujo de reconstrucción de Calakmul por Ernesto Tamay Segovia 
 
 



 
 
Figura 3 Mapa con la localización de los centros chicleros adentro y alrededor de 
la cuenca de Calakmul, en relación a Calakmul localizado en el centro, con 
Nadzca’an al norte y El Mirador al sur, formándose así el centro y los límites 
exteriores al norte y sur del Estado Regional de Calakmul 
 
 



 
 
Figura 4 Plano enseñando los límites de la Reserva de la Biósfera, Calakmul. 
SEDUE/INEGI 
 



 

 
 

ura 5 Aproximación de la descarga del río Candelaria, Campeche, enseñando 
probabilidades de 

sequía para el Petén Campechano en 450 y 150 AC, además de 250 y 850 DC. La 
última fecha es 

comparable a la fecha terminal de la sociedad Clásica Maya en Petén (Gunn et 
al. 1995) 

 
 



Figura 6 El mapa de 30 km² con sus 6,250 estructuras y rasgos culturales de 
Calakmul 

(May Hau et al. 1990) 
 
 
 
 



 
 
Figura 7 Estado Regional de Calakmul (Marcus 1973, 1976) 
 
 



 
Figura 8 Los sacbeob de Calakmul (todavía no verificados), determinado por 

sentido remoto 
(Folan, Marcus y Miller 1995) 

 



 
 
Figura 9 Sitios localizados y mapeados a la orilla del camino desde la carretera de 

Escárcega/Chetumal, 
hasta el centro chiclero de Villahermosa, Campeche 

(Domínguez et al. 1999; Folan et al. 1999; Morales López et al. 1999) 
 
 



 
 

igura 10 Desplazamiento de las poblaciones, distribución de objetos de tributo o 
intercambio 

identificables arqueológicamente, y las condiciones climáticas durante el 
Preclásico Medio hasta la 

parte Temprano del Preclásico Tardío (Ilustración por Julia Folan Danvers) 
 



 
Figura 11 Desplazamiento de poblaciones, distribución de objetos de tributo o 

intercambio identificables 
arqueológicamente, y las condiciones climáticas durante el Preclásico Tardío, el 

Clásico Temprano y la 
parte temprana del Clásico Tardío, circa 650 DC (Ilustración por Julia Folan 

Danvers) 
 
 

 
 



 
Figura 12 Desplazamiento de poblaciones, distribución de objetos de intercambio 

o tributo identificables 
arqueológicamente, y condiciones climáticas durante la última parte del Clásico 

Tardío, en 750 DC 
(Ilustración por Julia Folan Danvers) 

 



 
 

Figura 13 Desplazamiento de poblaciones, distribución de objetos de tributo o 
intercambio identificables 

arqueológicamente, y condiciones climáticas durante la última parte del Clásico 
Terminal, 800-900 DC 

(Ilustración por Julia Folan Danvers) 
 
 



 
 
Figura 14 Estructura III mostrando sus áreas de actividades durante el Clásico 

Terminal 
(Folan, Gunn y Domínguez Carrasco 1999) 

 
 



 
 

Figura 15 Horticultura de cuatro pasos, los patrones de lluvia y el modelo de 
manar durante la siembra 

en mayo/junio en las tierras altas en la orilla de bajos y en el fondo de los bajos 
incluyendo cuyitos 

conocidos como culenculo’ob en Conhuas, Campeche 
(Dibujo por Juan José Cosgaya Medina; Folan y Gallegos 1996, 1998 y 1999) 

 
 



 
 

Figura 16 Horticultura de cuarto pasos, los patrones de lluvia y el modelo de 
manar durante la siembra 

de tornamil en el fondo de los bajos, arriba y entre los cuyitos conocidos como 
culenculo’ob en Conhuas, 

Campeche (Dibujo por Juan José Cosgaya Medina; Folan y Gallegos 1996, 1998 
y 1999) 

 
 
 



 
 
Figura 17 Desplazamiento de poblaciones, distribución de objetos de intercambio 

o tributo identificables 
arqueológicamente, y condiciones climáticas durante el periodo de éxodo general y 

colapso en 
Calakmul (sequía), 900 DC (Ilustración de Julia Folan Danvers) 

 


