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II. Área territor:al y lingüística a que nos referimos

Para Willey (1964, p. 138) el habitat de los Mayas en su más
amplio sentido puede actualmente encuadrarse dentro de los
siguientes límites: al este su frontera sería el río Lempa en El
Salvador, siguiendo hacia el norte la cuenca del río Ulúa en
Honduras; al oeste su límite aproximado sigue la cuenca del
río Grijalva hasta su desembocadura en el golfo de México.
El territorio entre estas dos fronteras terrestres, el golfo de
México, el mar de las Antillas y el Pacífico, comprende por
tanto: parte de El Salvador, parte de Honduras, Guatemala,
Belice (Honduras Británica) y los estados de Yucatán, Cam
peche, Quintana Roo en México, así como un sector de los de
Chiapa y Tabasco.

Existe además un enclave aislado, con aborígenes de la familia 
lingüística maya: los huastecos, localizados entre los estados 
de Veracruz y San Luis Potosí (Huasteca veracruzana y Huas
teca potosina). 

Thompson -citado por ,vmey- considera que el área maya 
puede dividirse en 3 sectores geográficos: zona sur, compren
diendo la costa pacífica y el altiplano adyacente; zona central 
con las tierras bajas de selva tropical en el departamento de 
Petén (Guatemala) y territorios contiguos al este y al oeste; 
zona norte o sea la península de Yucatán. Cada una de estas 
zonas tiene sus peculiares características ambientales y cultura
les (mapa 1). 

Así delimitado, el territorio que habitan los pueblos de habla 
maya coincide, más o menos, con el ocupado por estas mismas 
culturas en época pre-colombina. 

Entre los lingüistas que han intentado una clasificación y 
filiación de la familia Mayana deben mencionarse Stoll (1884) , 
Seler (1887), Andrade (1929), Kroeber (1939), Halpern (1942) 
y recientemente McQuown (1956), Swadesh (1960), Diebold 
(1960) y Kaufman (1961). Para nuestros fines basta con recor

dar que la generalizada clasificación de McQuown 3 establece 

s McQuown, 1orman A. The Classification of the Mayan Languages. 
Intemational ]ournal of American Linguistics, vol. 22, número ll, pp. 
191-195. 1956.
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MAPA I 

s 

Límites de la región maya 
++++++ = fronteras internacionales 
. . . . . . . . . . . .  = fronteras interestatales en México 
1 = Yucatán; 2 = Campeche; 3 = Quintana Roo; 4 = Tabasco;, 5 = Chiapas; 6 
7 = San Luis Potosí. 
N = Región maya norte; C = Región maya central; S = Región maya sur. 

Veracruz 
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una serie de 28 idiomas reunidos en 10 subgrupos en la forma 
siguiente: 

A - Huastecano (Huasteco y Chicomucelteco) 
B - Cholano (Chontal, Chol y Chorti) 
C - Tzeltalano (Tzeltal, Tzotzil y Tojolabal). 
D - Chuj 
E - Kanjobalano Uacalteco, Kanjobal y Solomeca) 
F - Motozintleco 
G - Mameano (Mam, Aguacateco e Ixil) 
H - Quicheano (Rabinal, Uspanteco, Quiché, Cakchiquel y 

Tzutuhil) 
I - Kekchiano (Kekchi, Pokonchi y Pokoman) 
J - Maya propiamente dicho (Yucateco, Lacandón, Itzá y Mopan)

De acuerdo con la lexicoestadística parece que la diferencia-
ción idiomática se inició hace unos 46 siglos, es decir 2 600 
años a. C., a partir de un llamado proto-maya hablado por 
un reducido número de indios americanos asentados en la región 
nordoccidental de los hoy conocidos como Altos de Guatemala. 
Ocho siglos más tarde (hacia 1800 a. C.) se inició la separación 
idiomática del huasteco; alrededor de 1400 a. C. se aislaron el 
yucateco y lacandón; los chontalanos se fueron independizando 
hacia el 900 a. C., y así sucesivamente hasta llegar a la actual 
diferenciación idiomática. 4 Cada uno de estos grupos fue des
plazándose lentamente hasta ocupar las zonas en que se les loca
liza en la actualidad. En el mapa n hemos situado de manera 
aproximada los principales grupos lingüísticos Mayas, precisa
mente aquellos de los cuales disponemos de datos e información 
somática y fisiológica, base del presente ensayo (mapa n). 

Por su parte los hallazgos arqueológicos debidamente datados 
y confirmados señalan la presencia en niveles de los periodos 
conocidos como preclásico y protoclásico (1500 a. C. hasta 300 
d. C.) de restos pertenecientes a los pueblos que habitaban la
región maya tal como la hemos delimitado. Siguen los restos
correspondientes a los periodos clásico (300 d. C. a 900 d. C.)
y postclásico (900 d. C. a 1400 d. C.), hasta la total decadencia
de la civilización maya. El trabajo de Willey a que hacemos
referencia ofrece al lector mayores detalles que no consideramos
necesario especificar aquí. Simplemente mencionar que, según

4 Hay disparidad de criterios al respecto. Swadesh (Interrelaciones de las 
lenguas mayenses. Anales del Imtitulo Nacional de Antropología e Historia, 
tomo 13, pp. 231-267. México 1961) propone 54 siglos como tiempo mínimo 
de diferenciación de las lenguas mayas, y los datos de separación a par• 
tir del proto-Maya difieren de los propuestos por McQuown. 
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MAPA 11 

Distribución geográCica aproximada de los principales grupos lingüísticos de la 
familia Maya 

dicho autor, el arte clásico maya estuvo influenciado por el 

e tilo olmeca; igualmente que "el tolteca, o por lo menos gru

pos influidos por toltecas o mexicanos, parecen haber inva

dido la península de Yucatán en el siglo x; pero anteriormente 

otras influencias mexicanas, probablemente post-teotihuacanas 
con fecha anterior a Tula, debieron haberse hecho sentir en los 

11 

2023. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/099/caracteristicas_fisicas.html



límites occidentales de las tierras mayas bajas"; y refiriéndose 
a la cerámica en este periodo añade: "Acompañando a los nuevos 
tipos de pasta fina estaba un estilo radicalmente diferente de 
figurilla moldeada, que presenta un tipo físico humano no-Maya, 
y una vestimenta no-Maya." 

Para la fase Esperanza en los Altos de Guatemala, correspon
diente al periodo Clásico temprano dice que, "estuvo fuerte
mente influido por la civilización Teotihuacana; y la misma se 
encuentra en la región del Petén (Willey, 1964 pp. 140-171). 

Por su parte Ruz (1964, pp. 216-220) ha examinado cuida
dosamente el problema de las influencias del Centro de Mé
xico sobre la región Maya en los distintos periodos pre-colom
binos y sus conclusiones coinciden con la de Willey. 

Estas breves indicaciones deben ser tenidas en cuenta cuando 
discutamos la homogeneidad o heterogeneidad del tipo físico 
maya, ya que las influencias externas (Olmeca, Teotihuacana, 
Tolteca, etcétera) observadas en el arte y en la arquitectura de 
distintos periodos pueden tener como explicación la presencia 
de grupos colonizadores o conquistadores, o ser simplemente 
resultado de la difusión de patrones culturales sin la presencia 
efectiva de poblaciones extrañas. Los datos de la Antropología 
física quizá puedan aportar argumentación en favor de una u 
otra hipótesis. 
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