
COLEGIO DEL FUTURO 

HISTORIA 7º 
 

Libro: El colapso 

Autor: Colegio del Futuro 
Revisión: Jorge Toledo 
Palabras: 1,098 

 

 

 

 

Contenido 
El colapso Maya 

Glosario 

Referencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



El colapso maya 
 
 
 
Las causas del fin de la civilización Maya del período Clásico es uno de los misterios más antiguos 
de la arqueología.  
La incógnita de cómo y por qué esta gran civilización desapareció ha inspirado la imaginación del 
público que ha intentado explicar este misterio de mil maneras. Las razones propuestas incluyen 
enfermedad, terremoto, sequía, invasiones, y un sin fin de otras posibles causas. Algunos hasta 
han hablado de un posible ataque de extraterrestres.  
 
¿Por qué fracasaron repentinamente los mayas del período Clásico si llevaban casi dos mil años de 
logros? ¿Por qué decayó tan rápidamente esta civilización que estaba brillantemente adaptada 
para sobrevivir en la selva? Estas interrogantes han motivado a los científicos a excavar y a 
efectuar estudios especializados para descubrir qué pasó. 

 
Después de un florecimiento continuo que perduró hasta siete siglos en algunos centros como 
Tikal, el final se dio de manera paulatina, pues al recrudecerse las pugnas e intensificarse las 
guerras, los campesinos se vieron obligados a abandonar las faenas agrícolas para involucrarse en 
las actividades bélicas. Con el tiempo esto ocasionó una carencia de alimentos que posteriormente 
desencadenó una fuerte desnutrición en toda la población, lo que por su parte condujo a 
problemas de salud, como lo revelan los restos óseos de esa época. 
 
Por otro lado, el intenso trabajo al que por tantos siglos fueron sometidos los campos de cultivo, 
así como la extensa tala de árboles que se realizaba para obtener madera para la construcción y 
para calentar tanto los alimentos como la piedra caliza que se utilizaba para producir el estuco con 
el que se recubrían paredes, muros, plazas y calzadas, produjo una crisis en el ecosistema regional 
que afectó de manera indirecta la vida de las comunidades, como sucedió en Teotihuacán y otras 
zonas de Mesoamérica, que igualmente se vieron fuertemente desarrolladas durante ese mismo 
tiempo. 

 
Conforme a las referencias que aportan las culturas del Centro de México, cuando un gobernante 
no cumplía debidamente con las obligaciones para con su pueblo en términos del bienestar 
material básico que asegurara su supervivencia, el pueblo lo abandonaba, pues quedaba 
demostrado que los dioses no estaban complacidos con su comportamiento y que sus rituales no 
eran efectivos. Un pueblo en desgracia revelaba que los gobernantes habían fallado, y por lo 
tanto, era menester abandonarlos. 

 
El colapso en la región sur occidente del río La Pasión fue el primero y más repentino. Las ciudades 
como Dos Pilas y Cancuén fueron destruidas durante las guerras, ataques sorpresas, 
hacinamientos y abandono. Entonces algunas poblaciones migraron a refugios o áreas fortificadas 
como el reino de Ceibal y hacia islas fortificadas o penínsulas como Punta de Chimino. Pero, 
probablemente la mayoría de las personas migraron hacia otras regiones al este y hacia el norte. 

 



Estas poblaciones que huyeron de la guerra del sur occidente vinieron a agravar los problemas que 
ya experimentaban otros reinos Mayas del período Clásico. El patrón de cambios fue afectando la 
región sur occidente y continuó hacia el norte y este.  
Los últimos colapsos del período clásico ocurrieron al norte de Yucatán, en ciudades como Chichén 
Itzá.  
A lo largo de las costas de México y Belice también ocurrieron grandes cambios en la cultura, éstos 
fueron cambios radicales pero no colapsos. 
 
El movimiento de cientos y miles de personas afectadas por la guerra en el occidente impactó 
otras regiones que tenían sus propios problemas. Hacia el siglo IX algunas zonas de las tierras bajas 
estaban afectadas por la sequía, en otras zonas el sobre poblamiento era tal que causó la sobre 
explotación de los suelos agrícolas y el empobrecimiento ecológico. Además, en otras zonas la 
competencia con grupos vecinos que habían adaptado los sistemas políticos y económicos del 
Centro de México. Éstos tenían economías basadas en el mercado libre y su producción agrícola 
era a gran escala. Producían cacao, sal y textiles que intercambiaban a través de un sistema de 
comercio altamente organizado. Los vecinos tenían gobiernos con diferentes instituciones de 
poder como una clase de mercantes, gremios de guerreros y clases sacerdotales poderosas. El 
sistema de K´uhul Ajaws de los mayas clásicos con su poder enfocado en un solo individuo y 
basado en religión, guerra a apadrinamiento no pudo competir ante estos estados vecinos 
basados en religión basados en el comercio y tributos. Si bien la autosuficiencia maya les permitió 
adaptarse al bosque húmedo también les impidió ser competitivos en el ámbito internacional. 
 
Por todas éstas razones los sistemas ecológicos, económicos y políticos de los mayas del período 
clásico terminaron ya sea súbita o lentamente por todas las tierras bajas. 
 
Las ciudades del sur y del centro de las tierras bajas, especialmente en el Petén, fueron 
abandonadas y reducidas a pequeñas poblaciones. Los centros de estas ciudades con su magnífica 
arquitectura que había servido de escenarios de los estados teatro también fueron abandonados.  
 
El cambio de centros en las tierras bajas a centros costeros también refleja un cambio en las rutas 
comerciales. La gran ruta del río La Pasión y el río Usumacinta que atraviesa Guatemala y México 
fue abandonada al igual que las ciudades que estaban a lo largo de su recorrido.  

 
El comercio cambió hacia las rutas marítimas del golfo de México y el Caribe, a lo largo de la 
Costas de Yucatán y Belice  
 

Y así sucedió, ciudad tras ciudad, hasta que en el siglo X, las grandes capitales fueron abandonadas 

y posteriormente sepultadas por la selva. 
Sin embargo, la cultura maya no murió, sólo los grandes asentamientos de la época clásica se 
colapsaron. 
 
El desarrollo cultural se extendió hacia el norte en Yucatán y las Tierras Altas de Chiapas y 
Guatemala, donde se vio el surgimiento de nuevos estilos y nuevas capitales como Chichen Itzá, 
Uxmal. Ya nunca más vuelve a aparecer la figura del gobernante supremo–encarnación de la 
divinidad en la Tierra, tal como llegaron a considerarse, a la par de los nobles de otras culturas, 
sino que con estos centros resurge una forma de gobierno presidido por uno o varios consejos. 
Hacia los siglos XIV y XV, la zona maya estaba fraccionada en múltiples ciudades-estado, que ya no 
reflejaban la grandeza ni la belleza artística que en pasado dieron gloria a la civilización maya. Esta 



situación de descomposición, facilitó en gran medida la penetración de los españoles en el siglo 
XVI y su eventual victoria. 

 
 
 
Glosario 
 
Autosuficiencia. Capacidad de una persona o grupo de personas para controlarse y 
gobernarse a sí mismo. 
 
Colapso. Destrucción o ruina de un sistema u organización. 
 
Hacinamiento. Acción y efecto de acumular cosas o personas sin ningún orden. 
 
Súbito. Que se produce de pronto sin previo aviso. 
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