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La obra Encyclopedia of the Ancient Maya nos 
ofrece un amplio panorama de la civilización 
maya, con temas ordenados alfabéticamente des
de el año 3000 a. C. hasta el siglo xvi, cuando 
ocurrió la conquista española. Es un libro de 538 
páginas con múltiples puntos de interés para es
tudiantes, especialistas y público en general inte
resado en los mayas precolombinos. Contiene 
contribuciones de más de 60 investigadores, la 
mayoría aporta información propia de su expe

riencia en campo así como a través del análisis de 
materiales diversos.

El libro está dedicado a George E. Stuart, quien 
fue arqueólogo y dibujante de la National Geo
graphic Society. Contiene más de 200 entradas 
que versan, principalmente, sobre sitios arqueo
lógicos, algunos conocidos desde mediados del 
siglo xix y otros recientemente descubiertos. Pero 
también trata diversos temas relacionados con los 
mayas de ayer, como cambio cultural, comercio, 
medio ambiente y religión. La obra presenta un 
útil índice analítico y entradas en negritas para in
dicar referencias cruzadas, lo cual también faci
lita el uso y aprovechamiento de la enciclopedia.

Entre los temas que incluye la obra destacan 
los relativos a la agricultura y la alimentación, con 
entradas para el cacao, la dieta, la subsistencia y 
el manejo del agua. En el tema relacionado con los 
análisis, hay secciones dedicadas a los estudios 
ce rámicos, el fechamiento, las técnicas de pros pec
ción, el lidar y la arqueología subacuática; sin 
embargo, no incluye el uso de drones en arqueo
logía. Otro amplio tema es el de la arquitectura, 
donde podemos leer acerca del arco falso, los 
observatorios astronómicos, los juegos de pelota, 
las fortificaciones, las calzadas, palacios y vivien
das, así como las secciones dedicadas a estilos 
arquitectónicos: Petén, Río Bec, Chenes y Puuc.

Por lo que respecta a cambio cultural, hay en
tradas para el colapso del Clásico maya, el hiatus 
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del Clásico medio, los olmecas y mayas, teotihua
cán y los mayas, y el límite sur del mundo maya 
y América Central. Hay también información 
relativa al medio ambiente: aguadas, bajos, clima, 
fauna, flora, geología, lagos, manejo del agua, 
nivel freático, rejolladas, sequía, suelos y terrazas. 
En lo referente al comercio, incluye entradas para 
mercados regionales y espacios para mercado; 
rutas comerciales, trabajo especializado, tributo 
y unidades domésticas de producción. Otros te
mas considerados por la enciclopedia y desarro
llados en entradas particulares son: cerámica, 
cuevas, esculturas, estelas, excéntricos, obsidiana, 
pintura mural, sílex, textiles, tumbas reales y va
sos estilo códice.

La enciclopedia está ilustrada con ocho mapas 
y 51 imágenes. Los mapas muestran:

1. Países modernos del área maya.
2. Subdivisiones geográficas y culturales del 

área maya.
3. Sitios arqueológicos mencionados en las 

entradas del libro (aunque aquí debemos 
comentar que hay sitios que aparecen en 
este mapa pero no tienen una entrada espe
cífica en el texto).

4. Lenguas mayas.
5. Fisiografía, cuerpos acuosos y ríos del área 

maya.
6. Precipitación pluvial anual en el área maya.
7. Geología del área maya.
8. Suelos del área maya.

La publicación también cuenta con algunas 
notas biográficas de especialistas como Diego de 
Landa, Ernst W. Förstemann, Yuri V. Knorosov, 
Linda Schele y J. Eric S. Thompson; pero hay 
grandes ausentes como E. Wyllys Andrews IV, 
Teobert Maler, Sylvanus G. Morley, Román  
Piña Chán, Harry E. D. Pollock y Edwin M. 
Shook.

Las entradas específicas para sitios arqueoló
gicos son poco menos de 90, y si bien no es po
sible incluir todos los asentamientos prehispáni
cos que se conocen, consideramos que la cifra 
alcanzada es corta. En Guatemala, por ejemplo, 
hay poca información para Cancuén, pero pueden 
consultarse: Barrientos (2007, 2008), Demarest 

(2006), Mathews y Willey (1991), Moran y Kou
menalis (2008) y Skidmore (2005). En el caso de 
La Blanca, véanse las contribuciones de Love y 
Guernsey (2005), así como de Neff (2005). Para 
Mixco Viejo sugerimos Arroyo (2001), Carmack 
(2001), y Lehmann 1968. También pensamos que 
para Belice habría sido pertinente incluir más da
tos relacionados con K’axob (Bartlett y Neff, 
2012; Henderson, 2003; Isaza y McAnany, 2012; 
McAnany y López, 2012), así como con Lubaantún 
(Laws, 1928; Hammond, 1975; Hammond et al., 
1975) y Nim Li Punit, descubierta en 1976 y cu
yas exploraciones inició Norman Hammond 
(Awe, 2006; Garber, 2004; Hammond, 1982; Ho
gan, 2006).

Respecto de Chiapas, no se incluyó infor
mación asequible para sitios importantes como 
Chiapa de Corzo (por ejemplo: Clark, 2000; Lee, 
1969; Lowe, 1962, 1977, 2000; Navarrete, 1966; 
Pool, 2007), Chinkultic (Ball, 1980; Borhegyi, 
1968; Navarrete, 1984), Iglesia Vieja (Kaneko, 
2006, 2012), Lagartero (Ekholm, 1979; Lowe, 
1959) y Plan de Ayutla o Sak Tzi (Martos, 2009, 
2013). En Tabasco no se habla de Jonuta (Galle
gos, 2007, 2009), tampoco de Bellote (Ensor y 
Tun, 2011) o de El Arenal ni de Tiradero (Ochoa, 
1978).

Para Campeche hay diversas publicaciones re
ferentes a Balamkú (Arnauld et al., 1998; Bena
vides, 2005; Carrasco y Colón, 2006; Rodríguez, 
2008), a Chicanná (Eaton, 1972, 1974; Potter, 
1977), a Chunhuhub (Michelet et al., 2000), a 
Dzehkabtún (Paap, 2009; Benavides y Paap, 
2015), a Dzibilnocac (Nelson, 1973; Sánchez y 
Anaya, 2006), a El Tigre (Vargas, 2001, 2008, 
2009, 2010, 2013, 2014a, 2014b; Vargas y Del
gado, 1999; Vargas, Delgado y Mugarte, 2000; 
Vargas y Hernández, 2009), a Hormiguero (Potter, 
1977; Bueno 1991, 1999), a Kankí (Pollock, 
1980), a Oxpemul (Ruppert y Denison, 1943; Fo
lan et al., 2008, 2011), a Santa Rosa Xtampak 
(Pollock, 1970), a Tabasqueño (Benavides y No
velo, 2010; Benavides y Pallán, 2010; Sánchez y 
Anaya, 2006), a Tohcok (Benavides y Novelo, 
2012; Benavides y Novelo, 2013), a Uxul (Rup
pert y Denison, 1943; Grube et al., 2012; Grube 
y Delvendahl, 2013a y 2013b) y a Xcalumkín 
(Benavides, 2010; Becquelin, et al., 2011).
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En Quintana Roo también hay otras ausencias: 
Chacchoben (Harrison, 1981; Romero y Riqué, 
1995; Romero, 2000), Chakanbakán (Cortés, 
1997, 2000), Oxtankah (Escalona, 1946; De Vega 
Nova et al., 2000), Punta Laguna (Benavides y 
Zapata, 1991), Xcaret (Con, 1991) y Xelhá (Mi
ller, 1982; Fettweis, 1988).

En Yucatán también advertimos la ausencia de 
información sobre asentamientos que ahora se 
conocen mejor, por ejemplo: Acanceh (Quintal, 
1999; Quintal y Rodríguez, 2006), Aké (Roys y 
Shook, 1966; Maldonado, 1989; Maldonado  
y Repetto, 1984) Chacmultún (Benavides, 1985), 
Culubá (Andrews IV, 1941; Barrera y Peraza, 
2006) y Xcambó (Sierra, 1999, 2004).

La obra Encyclopedia of the Ancient Maya es 
un esfuerzo encomiable y agradecemos su publi
cación. Consideramos su ardua labor para con
juntar las aportaciones de muchos especialistas y 
llevar a buen puerto su cometido. En pro de su 
mejora y utilidad, esperemos que en su próxima 
edición subsane las ausencias aquí señaladas.

Antonio Benavides Castillo
Centro inah Campeche
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