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INTRODUCCION 

El juego de pelota fue parte integral de la vicla -

de los grupos mesoamericanos desde los tiempos más anti

guos hasta el momento de la conquista espafiola, sin per-

der continuidad e importancia. Esta última queda demos

trada en las representaciones artísticas encontradas !las 

ta la fecha, suficientes para permitirnos hacer una in--

vestigaci6n que nos conduzca a saber mis sobre ese mara-

villoso y afin tan poco conocido mundo prehisp6nico y así . . 

entender el pensamiento del hombre y su forma de vida . 

. El objetivo principal del presente estudio fue el

tritar de reunir la mayor parte de las representaciones

de personajes ataviados como jugadores de pelota (escul

pidos én piedra) y algunos relieves que aunque no son ju 

gadores se encontraron formando parte decora ti va de l:• -

estructura arquitect6nica por lo que se les relaciona --

con el juego. 

Los datos fueron obtenidos de los testimonios d(: -

frailes y cronistas del siglo XVI, y los proporciouaü~s-

hasta el momento por arque6logos e investigadores. 

Este pcqucfto intento de reunir la mayor cantid3<l 

de estelas y marcadores, queda abierto esperando que sir 

• 
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va de base y sea ampliado con los datos que sean pro,.

porcionados en futuras e$cavaciones arqueológicas. 

Se ha escrito mucho con relación a diversos as---

pectos del juego como han sido: la estructura arquitec

tónica de los campos de ju,1go; de la forma en que se ju 

gaba; de su importancia religiosa, etc., pero no se - -

babia hecho un intento de reunir las representaciones 

existentes de estelas o marcadores con jugadores de pe

lota en un s6lo estudio. 

Los diferentes tipos físicos, la diversidad en -

atavios, el trabajo realizado en piedra y el resto de -

los motivos gTabados nos permiten observar diferencias

regionales, el grado de adelanto ténico y artístico a -

pesar del estado de conservación de muchas de ellas. 

Es importante recordar que hubo siempre estre

chas relaciones ~ntre los pueblos de Mesoamfirica, ya 

sea debido al comercio, a ~a religi6n y posteriormente

ª la guerra, lo que hizo que ciertos elementos que ca-

racterizan al juego, se ericuontrcn en los diversos gru-

pos. con ligeras variaciones locales. 

La primera p~rtc de este trabajo es una síntesis-
,. ' . 

de los muchos articulo~ y fuentes de primera mano sobre 

• 

. -..;: 
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tas caracteristicas generales del juego que hasta ahora 

se han publicado. El segundo capitulo es la dcscrjp- ,-

ci6n·de las estelas y marcadores que logré reunir des~

pués de una larga inve~tigación y la tercera parte tra

ta de dejar establecida la relación existente entre el

sacrificio humano (específicamente por decapitación y -

extracción del corazón) y el juego de pelota. 

Complemento con cuadros que agrupo por -

áreas geográficas, dos mapas para la localización de -

los sitios en la zona maya y fotocopias tomadas de di-

versos libros para una mejor comprensión de las descri~ 

ciones de cada estela o marcador. 

Hasta el momento no se han encontra<l.o en 

~a ~ona occidental .de Mesoam!rica jugadore~ labrados en 

piedra por lo que este trabajo casi no habla de esa - -

á.rea » sin embargo existen manifestaciones de la prácti-

ca de ese juego en esculturas' y maquetas bellísimas rea 

lizadas en barro. 

• 
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-CARACTERISTICAS GENERALES DEL JUEGO 

DE PELOTA 
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NOMBRE DEL JUEGO 

A la construcción se le da el nombre en nfihuetl -

de !lachtli y tlachco; 

bra ullamaliztli". (1) 

" como actividad, se le nom 

Y se designa como teotlachco-

~1 campo de juego de los dioses. 

En la lengua maya de Yucatán " para referir-

se al juego de pelota se usa la expresi6n pokol poc que 

literalmente significa pelotear •.• también se emplea -

la expresi6n pok yak que más bien designa el campo, el

cual en quiché se llama. hom o sea depresión". (2). 

En la lengua zapoteca se couoce como taladzi. 

(_3). 

PELOTA 

La pelota se hace de hu.le, olin, ulli, olli. El

árbol de donde se extrae la resina es de tierra calicn-
. 

te, por lo que ~sta debió ser un objeto de comercio. 

La pelota era por lo tanto pesada y maciza. 

Los mayas de Yucatán·la llamaban I?Olk y los - - -

nahuas ollamalini. (4). 

SegGn el Testamento de los Xpantz~y, 6ste nos des-

. ·'' ,·, 
' '.' 

• 

. ., 

.. 
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cribe dos tipos de juego: el de la pelota chica y 

el de la pelota grande que se jugaba entre muros. 

El Popol Vuh hace referencia de la importancia -

que ·debía tener la pelota, ya que ca~a equipo quería. -

utilizar la suya durante el encuentro. Aquí a la pelo

ta de caucho se le llamaba quic que quiere decir san- -

gre, savia y resina de árbol. (5) • 

La pelota no era solo un instrumento de juego, -

se le velaba la noche anterior junto cori otros objetos

por lo que quizás obtuviera (para la mente indígena) --

~iertos poderes. "La pelota de hule representa ofrenda 

y movimiento; combinada con el concepto mágico del jue

. go d~ pelota, expresa la limitada po~ibilidad human~, 

pero posibilidad sin duda de intervenir en el proceso -

c6smico". (6). 

Caso opina que el paso de la pelota por el anille 

podría significar que el sol entraba en la tierra o. se~ 

Tlal tecuht li ( 7) por lo que la pelota· representa e.:. so: 

e~ su lucha diaria contra las fuerzas de la obscuridad. 

ORIGENES DEL JUEGO DE PELOTA 

Es difícil poder establecci con acierto en dónde~ 
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y cuándo se origin6 o cómo nació la idea primordial --. ' 

para la realizaci6n de e~te· juego; .pudo haber sido sim 

plemente un pasatiempo qu~ empez6 a tener poco a poco

un profundo simbolismo reljgioso. 

Sin embargo, creo que debe buscarse su orígen en 

las zonas calient~s productoras de u!li y de ahi su di 

fusión. El profesor Carlos Margfiin piensa que fueron

los Olmecas ".. . • los habitantes del pais del hule .••. 

quienes quizá le dieron ya la forma y bases reglamenta 

rias originales al juego de pelota •••• "·· ( 8). 

Otra idea es la de Frans Blom quien supone que -

nació este juego en la zona maya del Pet~n y de alli 

se extendió a otras áreas. 

No deja de ser interesante la opinión de Cecilia 

Sachs de Seler. quien piensa que nace de la simple - -

observaci6n de.un fruto redondo que al caer del 5rbol-

es arrojad'o por la madhl 1..l hijo en un sencillo juego, 

" juego que la natu~a'eza misma brindó al hombre •. 

y c¡ue lo elevaron al rango de culto mitológico •... " --

(9). 

Marcia Castro Leal en su publicación sobre este-
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•"J. 
tema (10) menciona que ya se jugaba entre los olm~~~s -

y que las cabezas co~osales pertenecen posiblernen~e·la -

jugadores de pelota decapitados. Personalmente cr~b --

que la arqueologia no tiene los suficientes datos para

afirmarlo por ·10 que no se incluyen las cabezas coiosa

les en este estudio. 

Artisticamente tenemos manifestaciones del juego, 

desde el Preclisico en el Altiplano como son las figu-

rillas encontradas en Cuicuilco y algünos que se pueder: 

observar en el Museo Naciona~ de Antropol~gía. 

ESTRUCTURA ARQUITECTONICA 

Eritre las manifestaciones culturales que caracte

rizan a Mesoamérica, Paul Kirchhoff menciona, entre - -

otros aspectos, el juego de pelota . 

. 
Lotha1· Knauth buscando la extensión territorial --

donde se encontraron evidencias de construcciones o fin~ 

camente pelotas de hule nos dice: 

.... lo encontramos desde el norte de Argentina-" 
(en el sur), Las Antillas, Yucatán, Centro y Norte de -

M&xico hasta Natchez, Mississippi en los Estados Uni- -

dos •.•. pero aan no !~·hallamos en las' altas culturas -

• 
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y Perú". (11 J Según el mapa que presenta-

el mismo autor, hay construcciones arqui-

de este juego en: Cuba, Haiti, República 

Puerto Rico. 

mi estudio al área conocida como Meso- -

haré un~ descripción gener¡.1 de lo que se sa

de pelota entre los hombres del mundo ~re-

estudio más detallado de las construccio-

nes arqu"tectónicas se pueden consultar las obras de: -

Moedano y Quirarte entre otros. 

el fechamiento que se ha dado a las estructu-

ras e que se comienzan a difundir por Mesoamérica

desde el Temprano; según Quirarte los más an- -

Copan I y Monte Alb5n II que se fechan entre 

300-600 (12) • 

embargo, la tesls de Teresa Federico, afirma

que hay na construcción más antigua que pertenece al -

Superior en Acapulco; se descubrió durante -
• 

el arqueológico dé la Presa de,La Angostura y -

su es de r~ca ¿aliza y lodo. (.13).·~ 
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En las excavaciones arqueológicas se han encon- -

trado que algunos juegos tie~en subestiucturas como los 

de Copin, Monte Albin y Tajin (juego de pelota sur). 

En San Isidro Chiapas, Eduardo Matos exploró .•.• 

un juego ele pelota doble con dos campos o canchas para

practicar el juego". (14) Sus taludes estaban re cu- -

biertos con una capa de barro, no se encontraron ani- -

llos y mide 80 Mts. de largo por 60 Mts. de ancho. Asi 

mismo, en Tikal se encontró un juego de pelota triple. 

Hay algunos lugares donde se han encontrado vest: 

. gios relacionados con el juego.de pelota como: estelas> 

marcadores, figurillas de hombres ataviados como juga¿~ 

res; sin embargo no tuvieron o se perdieron las canchas 

dp juego. S61o por citar algunos ejemplos tenemos: - -,. 

Teotihuacan, donde se piensa que el juego era de otro -

tipo, en el que se utilizaron marcadores como el encc~ 

trado en l~ Ventilla; o en ~anta Lucia Cotzumalhuapa ¿e 

d?nde proceden ocho estelas cuyas representaciones son

lus de jugadores ataviados. Se piensa que estas este-

las pudieron ser utilizadas para delimita~ el espacio -

de un patio hundido ya que hasta la fecha no se ha en--
. 

centrado ninguna estructura de este tipo. 

se encuentran siempre dentro 

' ... 
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.ceremonial. La orientación de ellos varia ya sea - --

N-S o E-W; asi como sus medidas. 

Tenemos varios tipos de canchas: 

1.- Abiertas, o sea que no tienen cabezales. 

2. - Cerradas, en lo que se ha 11 amado "I' o ca- -
ble "T". 

Los materiales de construcci6n f~eron de la ~e-

gi6n donde ·se construian·y se han encontrado recub~er

tos de estuco y restos de pintura mu~al. 

Algunas plataformas tienen edificios arriba ~e -

~llas. Cuando no quedan restos es porque o.no las - -

hubo o fueron hechas en material perecedero. Paiece -

que en ~pocas muy tempranas no habían dichas const~uc

ciones. 

Las escaleras para subir a estos edificios están 

hacia afuera o en los extremos. 

A veces hay nichos en los muroi c~bczalcs cc~o -

en Monte Albán; se piensa que eran para colocar en 

.eilos a las deidades protectoras de los equios o· a - -
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Tc»s ... cí'íoses ·tutelares"-.-..;"~····':·· y:·:'·.... ·•··· 

Tajín, Tula y Chichen .Itzá a.(m.c,onservan en sus-

muros escenas en relieve que decoraban los campos de -

juego. 

ALTARES, MARCADDRES Y ANILLOS 

.. 
Los altares son elementos hechos en piedra que -

se colocaban sobre 101 largo del patio de juego, sin em 

bargo, como no conocemos la forma del juego,. no es - -

fácil precisar su utilidad; pero se dice que al tocar-

los la pelota se marcaban puntos, y o bien, que se uti 

!izaban como piedras de saque. Como ejemplos tenemo~-

los de.: Copan, Yaxchilán, Piedras Negras, Can cu en, 

Lubaatún. 

En el periodo clisico las construcciones canta--

han ademfis del patio de juego con: 

a).- Marcadores de piedra como tambores circula-

res y estelas o clavos colocados en los muros. 

b).- En el juego practicado en espacjos no dcli-

mitades por estructuras arquitectónicas, juega11 un pa-

pel importante los marcadores verticales como el de --

,.," 
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~a Ventilla en Teotihuacan, cuyos elementos decorati-

vos son propios de la Costa del Golfo. También pode

mos mencionar el de KaminaljuyG, encontrado en 1962 -· 

por el sefior Gustavo Espinoza, quien descubrió una --

agrupaci6n de 6 a 7 columnas de basalto que formaban

una calle aproximada de 2:00 Mts. <le ancho, y al cen-

tro, al final de dicha calle, habia un marcador. 

(15). 

Otro marcador vertical que s61o mencionaré, ya-

que no se enco~tró en su contexto arqueológico debido 

al saqueo, es el de Cerro de Los Monos, en Guerrero. 

La posición de estos marcadores siempre es ver-

tical y a veces tienen oquedades. 

En el Altiplano de Gl.tatemala hay otro tipo de -

marcadores que se trabajaron en forma de cabezas de -

serpiente, jaguar o guacamaya, de los que no cohocc--

mos su funci6n. Tienen también espiga para colocarse 

en el paramento superior. 

e).- Anillos.- Parece que es.a finales del - -

Clfisico cuando se modifican los marcadores verticales 

con oquedades y se convierten en tlachtcmalacates - -

(anillos de piedra) que se colocan en ~1 paramento ~-

. ' . ·\.~~,:~\·, · .. 
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vertical. Esto será lo más común en el Altiplano 

en el Postclisico. En el iica Maya parece ser que ya 

eran utilizados los anillos empo.trados en muros verti 

~ales para el Clfisico Tardio; el dato lo obtenemos 

por una estela encontrada en Edzná, en donde no se en 

centraron anillos " ..•.. pero en un relieve represen-

tado en una estela de 6poca anterior a la llegada de-
•. 

las influencias del Centro de M6xico, se ve un edifi

cio de tipo semejante, en el que aparece un anillo em 

potrada en: el muro vertical". (16) . 

Pare¿e ser que Xochicalco, por sus relaciones -

con Gqerrero (la Costa), fue el primer lugar en que -

se utiliza el tlachtemalacatl. Su influencia llegará 

a la zona Maya en Uxmal, Chichen Itzi y Coba, todos -

ellos en el irea septentrional. 

Alberto Ruz en la Guia ele Palenque menciona que 

es posible se hayan utilizado anillos de madera remo-

vibles. (17) . 

Generalmente la dccoraci6n de los anillos es --

a base de serpientes cuyos cuerpos se entrelazan, al-

. gunos conservan restos de estuco y de pintura. 

El anillo de Uxmal y el de Coba tienen signos -
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calendáricos. El de Uxmal parece que indica el año.

de fundación de la ciudad y no el año en que fue eri-
-··· .. -· ······ .- ·. -··. 

gido el juego de pelota. 

El que se encuentra en el Museo de Teotenango,

Estado de México, representa el cuerpo de un mono sin 

cabeza y su oqued~d en vez de ser redonda es cuadra--

da. 

Algunos anillos son ~isos poseen espiga para 

ser empotrados y varían en su tamaño y diámetro. 

~t.•• 

CONSTRUCCIONES ANEXAS 

TEMAZCALES.- Los temazcales eran los baños de-

vapor, "son construcciones en forma de pequeñas cho--

zas bajas en las que no se puede estar do pie, tienen 

hornillo adosado en la parte trasera o lateral, se --

usa encendiendo la hornilla en donde se calientan - -

unas piedras, una vez calentadas se les echa agua, 

que es lo que produce vapor". (18). Muchas veces se 

encuentran dentro o muy cerca de la estructura de ju~ 

go y eran utilizados por los jugadores antes del cn-

frcntamiento, lo que refuerza el aspecto religioso --

del juego. Como ejemplos tenemos: Xochicalco, Tula-

. ':~. 
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(juego de pelota Núm. 2), Teotenango y San Antonio

Chiapas. 

TZOMPANTLE. - Los tzompant)c o plataforma de

calaveras se encuentran siempre dentro del rccinto

ceremonial. Esta estiuctura que aparece hasta el -

Postclásico y que nace debido a que la sociedad, al 

hacerse compleja, tiene otras necesidades (de tipo

religioso y guerrero), se refleja en el arte. 

En el tzompantle de Tula que corresponde a un 

asentamiento mexica se encontraron en su explora- -

ci6n fragmentos de huesos de cr&neos y d~entes. 

En el de Chichen Itz& se desenterró un anillo 

de juego de pelota y cráneos entre otras cosas 

(mencionar§ Gnicamente lo que nos puede servir en -

nuestra investigación). 

Según Eduardo Matos '' ... el tzompantle es la

manifestaci6n más evidente del control politice-re-

ligioso que ejercía el azteca". (19) . 

TEMPLOS.- El ejemplo mAs caracter1stico es -

el de Clü chen Itzá en el Juego Mayor de Pelota en -
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~onde al lado Este se levanta el llamado Templo - -

del Jaguar y al lado Norte el templo del Hombre Bar 

hado, ambos ricamente decorados con bajo relieves. 

COMPLEJO, YUGO, HACHA, PALMA 

YUGOS.- Son objetos hechos en piedra cuya 

forma más común es la de herradura, aunque hay algu 

nos que son cerrados; varios son completamente 

lisos, se trabajan en relieve en su cara exterior -

y en la parte superior; su cara interior en cambio, 

no presenta tallas. Se decoran con entrelaces, - -

grecas, volutas, etc. Hasta ahora no se han encon

trado disefios que se puedan asociar directamente -

con el juego de pelota, aunque Paul Westheim propo

ne una cierta relación, pues en algunos yugos se ha 

disefiado al monstruo de la tierra Tlaltecuhtli. - -

(2 o) • 

Las representaciones de jugadores en las este 

las, en su mayoria, llevan yugos a la altura de !a

cintura, suponemos que los usado~ ~n el juego eran

protcctores de madera pues se necesitaba de gran -

agilidad en el mismo. Por lo tanto, los yugos rea-

•, 
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!izados en piedra s6lamcnte deben ser objetos ritua 

les. Proskouriakoff piensa que pudieron haber sido 

marcadores que se utilizaban durante el juego ya - -

sea en el muro o en las orillas de las banquetas.

Se cree que son originarios de la zona de Veracruz-

y que aparecieron en el PreclAsico, y de ehf se di-
". 

fundieron por gran ·parte del territorio mexicano 

hasta la Costa de· Guatemala y el occidente de El 

Salvador, lo que nos permite ver claramente las - -

amplias relaciones comerciales, políticas, religio-

sas y culturales entre los diversos grupos. 

Para Alfonso-Caso los yugos" son objetos 

asociados con el culto de 1 a muerte y fueron r<ies- -

tos en tumbas alrededor del cráneo." .. " (21). 

En Tikal se encontró en el entierro 195.del -

templo SD-32, un yugo de madera con huellas de tres 

colores: negro, rojo y azul-verde. En otras excava 

ciones que se realizaron en ese misma ciudad, en la 

acr6polis central, surgieron unas figurillas de - -

barro con protectores id€nticos al encontrado d~ ma 

<lera y con restos de pintura azul-vor<le, por lo quo 

se pudo hacer la relación.del uso del yugo. (2 2) . 

. - ,. ,,. 
·3; ;·¿,:j{ .. ¡,'0~i1·,;;..!.':.~;,; .• ,;-~, ·,' "\'oc.:' ·-'..'.''é:·:::.;·> .. c :: 
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.HACHAS. - Así como los yugos, las hachas y 

.las palmas son originarías' de la· región de Veracruz. 

Las hachas son esculturas muy plana.s., hechas en pie 

dra y con representacicines de caras humanas o de 

animales, en realidad se desconoce su finalidad; 

sin embargo, Pifia Chan afirma que podrían ser ele--.... 
mentes ligado~:· a la de capitación por juego de pelo

ta. (23). Para otros, son marcadores de cancha. 

Algunos jugadores parece que llevan las hachas 

en la parte posterior de los yugos . ..... . 

'PALMAS.- Son esculturas en piedra que se van 

ensanchando hacia la parte superior, sus disefios --

son variados y raramente se encuentran fuera de la-

zona de Veracruz; según Parsons, la difusión de la-

palma es tardía y se une al complejo del juego de -

pelota. Pifia Chan piensa que pudieron ser una csp~ 

cie de peto o protector de estómago sujeto a través 

de un cinturón. 

DESARROLLO HISTORICO 

Sabemos que el juego de pelota ha venido pras 
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tic5ndose desde el Prcclfisico en diversas zonas de

Mesoaruérica. Si nos apoyamos en la idea del Profe

sor Carlos Marg5in acerca de que fueron los olme- -

cas, el grupo que deHarro116 las bases de este jue

go, seria ficil comprender su ripida extensión y -

buena acogida por el territorio de Mesoamérica, - -

abarcando la zona de Oaxaca, la zona Maya Meridio

nal y el Altiplano Mexicano, lugares donde se han -

encontrado influencia de la llamada "Cultura Madre". 

Sin embargo, ~o ha sido posible encontrar referen-

cias del juego en la escultura monumental olmeca. 

Michael Cae "ha asociado la escultura olmeca -

con jugadores de pelota. (24) . Hasta el momento -

parece que son las representaciones más antiguas -

trabajadas en relieve las encontradas en DainzQ y -

pues se han fechado entre los años 300-100 a. C. 

Ignacio Berna! encuentra en estos relieves una cla

ra inÍluencia olmecoide en la zona de Oaxaca. Esté 

ticamente estas representaciones son Gnicas en su -

g6nero por la fuerza y el dinamismo que imprimi6 el 

o los artífices al crearlas. 

Otra de las mejores pruebas de su existencia-
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en el PreclAsico lo representan las figuras en -

terracota encontradas efr Tlatilco·j.Tlapacoya, Xochi . -
pala y San Lorenzo, siendo estas últimas las más an .. 
tiguas (1150-900 a. C.). (25). Las figuriJlas~ en 

términos generales, llevan pequeñas pelotas, otros-

tienen una especie de casco protector en la cabeza-
,,,, .. , 

y conservan r.·istos de .color. 

Aquí notamos un culto ya sea al juego o a la

persona que se representa ·en la figura de barro . 

.. ..; ... ·, .. 
Es'en el período Clásico 11 

•••• cuando el jue-

go d~ pelota obtiene un mayor significado ritual, -

.ligado al agua y a la vegetaci6n .... " (26). No - -

hay que olvidar que fueron sociedades ag-ri(:c;,Jas q'ue 

tenían que buscar ante todo la satisfacción en sus

necesidades primarias. Para ejemplificar hay que 

recordar el entierro 195 encontrado en Tikal y el 

cual ya mencionamos anteriormente .. En ese momento, 

en que el poder se encontraba en manos de la tOocra 

cia, el juego debi6 tener un profundo sentido reli-

gioso. Su desarrollo lo explicamos con base a los-

restos materiales encontrados hasta la fcch~1. 

En el.Arca Central Maya, encontramos·que las-
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,dimensiones de las canchas de. juego son más peque- -

fias que en el periodo Postclisico y por lo general

son abiertas. 

Entre las construcciones de juego más anti

guas tenemos ·las de Copin, en Honduras, que tiene -

tres superposiciones fechándose la primera en el 

Clisico Temprano y las· otras dos en el Tardío. 

·Encontramos un incremento de relieves y es- -

culturas asociadas al juego. Muchos de ellos no se 

encontraron en su contexto ~rqueol6gico como las 

es.telas de Aparicio, Al varado y Tepatlaxco las tre.s 

en el Estado.de Veracruz, ·o el marcador de la Ven-

tilla en Teotihuacan. 

Gran· importancia debi6 tener este juego para

J>lasniarse tambit:in en el mural del palacio de Tepan

titla en Teotihuacan, conocido como el Tlalocan o -

Paraiso de Tlaloc. Aunquu aqui no se encuentra can 

cha, el juego d'ebió tener. características distintas 

puesto que utilizaban marcadores en los extremos y

los jugadores portan un palo con el cual golpeaban

la pelota. 
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La mayor parte de las representaciones artí5~ 

.ticas que incluye este estudio se encontraron en ·~l 

Estado de Veracruz y las diversas zonas del Area Ma 

ya; en el resto de Mesoamérica se han encontrado 

gran cantidad de canchas,. pero las e~telas o figU-

rillas: han desapa·recido o no las tuvieron. 
'. 

Quizfi.s lo más importante en este período sea.

la~ relaci6n ~ntre el juego de pelota, el sacrificio . . . . . 
humano por decapitaci6n y: la· asociaci6n con la fer

tilidad representada cono serpientes que nacen del

cuello de un personaje (Aparicio, Ver.); pero este-

·punto sé tratará ampliamt~nte en otro capít~lo. 

Para Jim6nez Moreno, su amp1ia.difusi6n se in 

dica por la presencia de yugos y hachas distribui-

das desde ·el Norte de. Mé:l:ico hasta Honduras. (2 7) • 

En Cotzumalhuapa se refleja claramente la in

terrelaci6n entre el jugador y las deidades en el 

c~el9,, lo que_ explica e1 caricter propiciat~rio y -

ritual del juego. 

Durante el Postclisico, la teocracia cede an-

te el milltarismo y se ref~e.jan estos cambios tanto 

.·. 
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en las construcciones de juego de pelota como en -

las escenas que decoran los muros. El ejemplo ca-

racterístico es el de los paneles.del juego mayor -

de pelota en Chichen Itzá donde, según la opini6n -

de Krickeberg, se representan guerreros y sólo el -

personaje que sostiene la cabeza decapitada es un -

sacerdote. (28). 

Stern piensa que el que se representen como· -

jugadores de pelota es s6lo en apariencia, pues - -

afirma que en otras canchas de Chichen Itzá se en-

contraron paneles co·n procesiones de guerreros. - -

(29). 

En los códices, especialmente los de las re-

giones nahua y mixteca, hay muchas representaciones 

de estructuras arquitect6nicas en cuyo centro vemos 

el enfrentamiento de 1os dioses en el cámpo celeste 

(teotlachco); lo cua1 nos indica su carácter reli

gioso en el mundo Postclásico. En este momento el

juego ya no será solamente con fines rituaies, sino 

que en ciertas ocasiones tendrá un sentido eminente 

mente politico y a veces profano. "Parece ser que-

mediantc el juego de pelota se representa y justifi 'i 
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ca la guerra de conquista". t_3Q.) • 

En cuanto al aspecto adivinatorio, Terquemada 

relata el encuentro entre Moctezuma II y el Rey_ de

Texcoco llamado Netzahualpille, en qtle se auguraba

la llegada de gente extraña que les quitaría sus -

reinos, si saliese vencedor, corno lo result6 ser, -

el señor de Texcoco. (31).. 

"De la amplitud en el ·uso del juego nos da fe 

el número de 16 mil pelotas de hule que aparecen en 

la lista de tributos que los pueblos de.Tochtepec -

y Oltlatitlan le pagaban anualmente al Emperador --

Moctezuma". (32), aparte d~'que tenían otros usos-

las pelotas, como el de ser ofrendas. 

La conquista española para justificar su domi 

naci6n, destruyó muchos elementos culturales de los 

grupos aquí establecidos. 

'Los conquistadores y frailes tuvieron la opor 

.tunidad d~ ver el juego y se sorprendieron ante la

habilidad de los jugadores, sin embargo no son sufí 

cientes los datos que nos proporcionan para hacer -

·una completa reconstrucci6n del mismo. Dudo tam- -
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~ién que hayan llegado a conqcer el sentido más -

profundo (su carácter religioso) de los enfrenta~ -

mientos que presenciaron. No deja de ser interesan 

~e el comentario que al respecto hace Del Paso y 

Troncoso: "Los indios por temor o por malicia y 

los misioneros por exceso de celo religioso, calla-

ron toda la ceremonia del juego de pelota". (33) . 

Pomar escribe: " ...• y al presente no juegan

porque al principio de su conversión se les prohí-

bi6 por los frailes, pensando que en él había algu

nos hechizos o encomiendas y pactos con el derno- -

nio .... " (34). 

La mayor parte de las noticias que tenemos ~e 

refieren al Altiplano de México; de la zona maya el 

.material es escaso. Dejan testimonio sobre el jue

go de pelota en sus obras, entre otros: Fray Ber-

nardino dé Sahagún, Fray Diego de Duran, Fray Barto 

lom~ de las Casas, Fray Toribio de Benavente, mejor 

conocido como Motolinía y Gonzalo Fernandez de Ovie 

do, a continuación, resumiré brevemente lo que se -

sabe del juego. 

Habia gente que se dedicaba s6lamente a jugar; 
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muchas personas abandonaban los ca~pos de cuitivo -· 

o sus oficios para tratar de dedicarse a jugar ex-

clusivamente y con esto obtener fama y prestigio -

social·; también se afirma que "... . . eran gente cuya 

manera de vivir era reprobada socialmente." (35). 

Cuando se construia una cancha se~tenian que

hacer ciertas ceremonias para sacralizar el campo -

antes de ser utilizado. La noche anterior al juego 

los jugadores purificaban su cuerpo, sus vestimen-

tas y la pelota. A media noche, se llevaban los -

dioses del juego y se colocaban en nichos construi

~os en las esquinas contrarias de la cancha. El en 

cuentro podía efectuarse entre los señores principa 

les, entre los nobles o jugadores profesionales que 

vivían en las casas de los señores principales. 

Ya en el período Postclisico, las apuestas 

eran muy irnpartantes o entre los grupos nahuas al -

celebrarse el encuentro, se dice que llegaban a per 

der~ si e~a enire principales (sus pueblos), o en-

tre nobles sus pertenencias (campos, casas, esposa, 

ropa, joyas y cacao). ( 36) • 

Cada apuesta dependia de la condici6n econ6mi 
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~a de Ja persona llegando al grado de perder su li• 

bertad para pasar a se~-esclav~s-,.En caso de no P2. 

der pagar su apuesta eran entregados a las autorida 

· des para forzar;tos a cumplir. Cuando un jugador 12. 

. graba pasar por el anillo la pelota de hule se daba . 
por terminado el juego y era costumbre que por tal-

hazafia pudie~a ápoderarse de las pertenencias de -~ 

los espectadores. 

LOS JUGADORES.- Ollamanime.- Los testimo- -

nios escritos nos permiten apreciar que el juego --,. .. 
~ra practicado por diversos pe~sonajes. Los c6di--

ces nos muestran que en primer lugar son los dioses 

·los que se enfrentan en el juego; para mencionar -

s61o un ejemplo de los tantos que hay, en la lámina 

21 del Códice Borgía se enfrentan" .••. el Tezcatli

poca negro, Yayauhqui y el Te~catlipoca rojo., - - -

Tlatlauqui que representan respectivamente el Norte 

yel Sur •... " (37). 

Se piensa que durante el ·Clásico pudo haber -

una clase de sacerdotes-jugadores que fueron los -

que se representaron en tantas estelas y marcado- -

res •. 
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Los reyes lo practicaban en el momento de la

conquista. Asi es recordado un juego entre Moctezu 

ma II y Netzahuapilli pata resolver un problema de

limites" te~ritoriales, dejando el resultado a elec-

ci6n de los dioses. .: , 

Se jugaba entre los nobles, como ya menciona· 

n1os antes por jugadores profesionales y entre gente 

del pueblo, (macehual tin). 

Parece que estos encuentros se llevaban a ca

bo en las canchas principales y quizi en días de -

mercado cuando habia mis gente o en fiestas especi.a 

1es para los dioses. 

Yomar menciona que el juego se les ensefiaba a 

los hijos de nobles en las casas a donde asistían 

para su educación. (38). 

ATUENDO.- Ante todo debemos diferenciar el -

atuendo de las representaciones hechas en estelas -

~u-·marcadores, que eran atavíos rituales, del que -

llevaba el jugador al momento del encuentro; este -

filtimo debi6 ser escaso, ya que era indispensable -

la agilidad. 
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Asi las cr6nicas nos mencionan lo siguiente:-

unos no lle~aban protector de rodillas y otros si -

lo tenían, asi como uno adicional en el muslo. No

iba~ calzados. Vestian maxtlatal sobre el que se -
. . ·- . 

ponía una piel de venado o de jaguar ll~mada ~- -

zbhuatl, que €ra una tira ancha que se colocaba muy 

cefiida sobre la cadera anudfindose al frente con una 

correa. (39)~ En las manos se ponian un protector 

a manera de guante llamado may€huatl. que cubría la

palma y el dorso de ambas¡manos dejando al descu- -

bierto los dedos. 

El atuendo de los personajes ~n las estelas 

será tratado ampliamente en el siguien·te capítulo :-

en el que se hace la descripción de estas. 

·-
REGLAS DEL JUEGO.- Por lo anterior se puede-

deducir cuiles eran las partes del cuerpo con las -

·que se golpeaba la pelota y que por lo tanto era ne 

cesario proteger. 

Quizi los frailes y los mismos conquistadores 

hayan presenciad¿ distintas formas de juego, por lo 

que no hay un criterio uniforme en cuanto a las re-
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glas o las partes del cuerpo. con que se pegaba a ~a 

pel ta di? hule. En resumen diremos que no se podía 

r con manos o pies, sino que utilizaban.para -

gol earla: los hombros, brazos y asentaderas, posi 
espalda y los muslos. Las representa-· 

relieves y marcadores muestran protecci6n 

De antemano se establecían los requisitos pa: 

ra fectuar el partido. Se marcaba el número de - ·· 

tan os que deberian anotar para dar por terminado -

el ncuentro; el nGmero de jugadores era variable;~ 

se adían enfrentar en desigualdad de número o en -

equ pos sin ser muy rlumerosos; el campo se dividia

con una raya transv~rsal., par~ce que cada grupo pr~ 

fer1.a utilizar su propia pelota por lo que utiliza-. 

han ambas, primero una y d~spu6s la otra. Para con 

tar puntos malos era necesario dejar morir la pelo~ 

ta que pegaran con una parte prohibida del cuer-

po, que golpearan en los muros cabezales o que sa--. 

lje a de los muros de juego: (40). Deducimos que-

· .. eJ juego tuvo variantes·segOn la época y el lugar -

donde se practicaba. 
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REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE JUGADORES 

DE PELOTA.- SU DESCRIPCION 
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DAINZU, OAXACA 

+;.'·· .'..,.,;,·. -~ 

' 

Bajo relieves de jugadores de pelota trabaja 

dos en piedra. 

Las lajas se encontraban adosadas a un edifi 

cio de muros verticales que, según la cronología -

que proporciona Ignacio Bernal, corresponde al - -

perio~o de Monte Albin II (300-100 a. C.). ( 1) • 

Las piedras son irregulares en tamafio y for-

ma. Solamente se esculpe un personaje por laj <:t., -

el que se adapta a la forma de la piedra. 

Los jug~dores llevan como ind~mcntaria: pro~ 

tcctoT cin la cabeza en forma de m&scara de jag~ar, 

y aunque no se muestra claramente la cara del ani·· 

mal, si se notan unas pequofi¿s orejas que pcrtcno-

con a dicho felino. Creo que es difícil a~;cgurm·-

s i e s t a e a re t n o r a u s ~1 d a ú n i e ame 11 t e o 1 ~ fo ruw r :i. - -

tual o si en vcrcl:ttl era usada como protector. De -

cu:11quicr fnrm:1, so :1ct~11túa ln jmport.:rncin que tu-

co, dc~:;dc ('pocas muy tcmpra1ws. Pu r tan t :nn b i 6 n - -
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"una especie de gargantilla o ccllar que pudo 

haber sido hecho de pluma". (2). Los brazos es--
;. 

tán protegidos por algo similar a guantes que se -

amarran hasta el codo. Llevan en sus manos peque-

fias pelotas. Notamos que usan pantalones que van

desde la cintura a la rodilla, esta Ultima con pro 

tector, uno de ellos muy extrafio ya que tiene pi--

cos. 

El atavío es variado, las posturas de los ju 

gadorcs forzadas; las figuras son dinámicas, lo 

cual es una excepción en el arte prchispinico. 

Posiblemente el artista trató de captar de--,· 

terminados momentos del juego, como se observa en

las lfiminas .1 y 2~ 

Según Bernal el estilo artistico· de ·'ios re- -

licvcs puede ser una liga entre lo olrneca y lo za-

-poteca. Son muy parecidos en cunnto a forma a los 

d~.inzantcs de f1!011tc J\lbrín. 

Nn ~:(~ h:.~bJ;1 de lwbc1· encontr:Hlo color. El -

re J. i. e v t ~ e ~; t a ll b; 1 j o que e l e: l a ro - o b s e uro e ~1 s i no -

~-;q da. No todo cJ esp~1cio so encuentra labrado, -
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~ay zonas lisas. 

ALVARADO, VERACRUZ 

Estf fechada en el Clásico Temprano, posibl~ 

mente contemporánea de la de Tepatlaxco. 

"La estela de Alvarado es una columna natu--

ral de basalto, que conserva su forma original, es 

tin prisma de cinco lados, mide de alto 3.60 Mts. ,
)·, 

ancho 0.56 (máximo) y su perímetro 1.98 •.. " (3). \. 

Leopoldo Batres nos da los primeros datos acerca -

de la estela: "Fue descubierta en la margen Sur -

del Rio Papnloapan donde permaneci6 por muchos - -

afies tirada en un estero, de donde la sac6 persa-~ 

nalm~ntc y la llevó a su.costa hasta Alvarado e~ -

industrio] tabaquero cspafiol D. Ju~tn Esteva, quien 

por mi conducto la· donó al Musco Nacional en el 

~1 no <le l ~o 4 " . ( 4 ) . 

Se ha nsociaLlo la estela con eJ. juego do pe-

lota. por el ancho yugo que llcv:-i el pc~r.so1wje. 

Ul b«1jo rcljcvc e~:; muy f.ino quizfis el mú.s 
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elegante en cuanto a su trazo d~·linea sencilla.-

Se representan dos hombres: el principal se en- -

cuentra ·de pie, no va calzado, sus piernas se re-

presentan de perfil y el torso de frente adornado 

con una especie de mofio y bajo §ste un collar con 

ocho cuentas; lleva maxtlatl y un grueso yugo en-

la cintura. De su espalda cae una capa que llega 

hasta la rodilla; su brazo derecho lo extiende -

hacia el frente como sosteniendo un cuadrete que-
!.'

encierra una "X" al centro (muy borrada en la ac- '. · 
'~ 

tualidad); el brazo izquierdo lo levanta sobre la 

cabeza como sosteniendo el doble y pesado tocado; 

la cara se muestra de perfil, tiene barba postiza 

y orejera circular, el tocado en su parte infe- -. 

rior parece ser el perfil de un animal y su parte 

supe!ior semeja una cabeza con pico da ave. La -

firiura es magnifica por la perfección en su trazo 

la· clcg:.1ncja con que se representa el porsonaf~ y 

c1 1wturnl.i~;mo del cuerpo ligeramente r].giclo. En 

esta misma cara y sobre el personaje encontramos-

tres bnnc1<1s que corren verticalmente husta la PrI!_ 

tl~ s11pc r i or de l:i c~>te ]u. 
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sentado de perfil, un poc~ gordo, sentado con - ~ 

las piernas cruzadas, aparentemente usa s61o -

maxtlatl y orejera; tiene ambas manos atadas y le 

·~ vantadas en direcci6n al personaje principal que-

se encuentra de pie. Sobre su cabeza encontramos 

el glifo que sostiene con la mano derecha el otro 

personaje. 

Ambas representaciones se encuentran sobre-

una banqueta con dibujos geométricos que forman -

tTiingulos y en su centro unas grecas dentelladas 

y circules. 

Es notable la diferencia entre los rasgos -
. . . 

f~sicos de los dos personaje~; El que csti senta 

do en act~tud de sumi$i6n parece tener algo de ~1 

meca a difcreµcia del sa.ccrdotc o jugador que se-

·ve de pie. (lámina 3). 

llay mucho espacio libre. No hay huellas de 

estuco ni de co1or. El relieve es tan bn;io que -

JIO se da claro-obscuro. 

'JT.P1\'l'LJ\XCO, VEHi\CltUZ 

· J\ prin.ci.pio de s:i.glo. Lt::opoldo Batrcs hiz.o-
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µna descripci6n muy interesnnte de este relieve -

del que escribe: " .... La lápida arqueológica que, 

sin saberse su procedencia, estuvo empotrada por-

· ~uchos afies en uno de los muros que forman la en

trada del zaguán del pequeño rancho de Tepatlax-

co •... " t5). Sus medidas son: 1.80 Mts. de alto 

0.60 Cms. de ancho y 0.15 Cms. de espesor. Su -

peso 460 Kgs. (6). 

Marcia Castro Leal la sitúa en la época Clá 

sica. (7) 

Representa un jugador de pelota de pie, que 

es ayudado por otro personaje a sujetarse la indu 

mentaría . 

La estela se encu.cntra mutilada del lado ele 

·recho y el cuerpo del ayudante se ve muy <lctcrio

rndo. 

Esti1 ennwrca.<lú; en la parte supcr~or, se 

forman rombos con un punto en el centro; las pun

t ¡¡ s d e J o .s r o rn h o s e ;1 ~.; i s e t o c. ; 1 n y en lo s e s p ~1 e i o s 

libre':; lo:> 'pt111tos se colocan [h1l' p~1rl'~;. J.:n el -

nwrc.o in(crJ01· el dibujo se formn a ha::.;e ele b:i- -
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rras que se colocan diagonalmente formando casi -

un triingulo y en los espacios libres se forman -

grecas escalonadas. 

El jugador lleva sandalias elaboradas que -

se anudan con correas por delante hasta media - -

piei-na; rodilleras en ambas piernas, distintas --

una de la otra; y desde la cintura hasta la par

te media del muslo, lo cubre una faldilla lisa. -. 

Su torso esti cubierto por un vendaje que da cin

co vueltas y continúa para caer sobre la faldilla 

en donde se entrelazan los extremos de la venda o 

protector; en el cuello tiene dos collares de 

cuentas, el de arriba con ocho y el de abajo con 
. . 

once; su brazo der~cho lleva protector (muy seme-

jante al vendaje· del tor.so) que termina en lama-

no donde se ci·uza la venda; " .... el brazo izquicr. 

do tiene a la altura dc1 bisccp.s otra ligadu~'n 

que da tres v.ucltas, e inmccliatanicntc·sobre 1.n úl 

tima vuelta, por la p:1rtc supcdor del brazo 1 se-

v0n tres hilos de cuentas que lo ciílbn, constando 

ca.üa s:ntn 1 de siete cnent.~ú; .... " (8), el vcHcla-

je del :rntcbr;1;:l> d~i cinco vucJt:ts y ~;e cxUc11t1c ~· 

li:1~;t:1 ln rnulí.cc;1 nntiillllosc el nudo donde termina -
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la venda. El tocado en forma de casco, cubre --

por completo su cabeza terminando hasta la bar-

. billa; de él se desprenden cinco plumas que - --
" 

caen hasta la altura del hombro. Los labios son 

gruesos, la boca la tiene abierta, su bigote es-

escaso y la barba poblada; como se sabe en el M€ 

xico Prehisp&nico, ésta ültima daba importancia

al personaje que la portara. 

El ayudante va descalzo y tiene protector-

en la rodilla izquierda; su cuerpo no se puede -

apreciar ya que la lipida en esta parte está muy 

deteriorada; sus manos sujetan las correas del -

protector de la cintura del jugador; sus labios-

son gruesos, la nariz ancha y su ojo mira'hacia

abajo; su t6cad~ es muy sencillo y es a base del 

vendas que vnn desde la frente hasta terminar 

on forma de trifingulo. 

El relieve no Ü 
.~ 

.'.> muy al to. No se da el - -

claro-obscuro. Hay bastante espa::io. libre, lo -

~ cual permite ver claramente los disefíos represen--
- . .. - -

tndos. 

Brn~os )" p:iornas cstrin Sl'l1ill'tldos, por lo. -
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cual las figuras se abren al espacio. Los perso-
' .. ~ 

najcs no son est&ticos, lo que ayuda a romper la-

rigidez de la composición es el eje diagonal mar-

cado por la figura del ayudante. No se menciona-

haber encontrado restos de color. 

El escultor capta el momento en que el juga 

dor está siendo ayudado a vestirse antes del jue-

go; la representación es más libre si la tratamos 

de comparar con los relieves del juego de pelota-
t'-. 
t .' 

sur en Tajin (los cuales son mis rig~dos, mis com ~ 

piejos en cuanto a la temitica, de un mismo esti-

lo lo cual indica que posiblemente fueron dirigi-

dos .Por una sola persona, o por lo menos son de - t 
una misma escuela), quizfis se podría hablar en Te 

patlaxco de unri mayor libertad en la interpret~--· 

(lámi.n:.i 3)_. 

APARICIO, VERACRUZ 

Esta fechad :i on el Cl {ts :i co · Temprano. 

s(~ c11cucnt.r:1 c11rn;1rcad<1 en sus cuatro lados -

p n r u 11 h o r ..l v 1 i ~.;o . l~q)r(·~.;(~nt:..1 :1. un j tw:1dor de p~ 

lot·:t ~:;cnt·ado <lt°: cuyn cabeza nacen ~;ict.1: serpion-·· 

· tes. 
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El jugador se encuentra sentado sobre dos -

bancos superpuestos: el inferior de mayor tamafio -

con sus dos patas en forma de volutas doblas hacia 

·~adentro y con un soporte al centro; el otro banco

tienc dimensiones menores y sobre éste se sienta -

el jugador, descansando sus pies sobre el banqui-

llo inferior. Porta sandalias, protector en la ro 

dilla; la pierna izquierda se adelantá a la dere-

cha. Desde la cintura hasta medio muslo tiene una 

faldilla trabajada con motivos a cuadros; yugo a -

la altura de la ~intura y palma de la que salen -

dos cabezas de serpientes. El torso se representa 

.de frente y lo lleva desnudo. Se adornó con un co 

llar de dqs vueltas; de su cuello br6tan siete ser· 

pien~cs entr~laza<las, cada una con la lengua de --· 

fuera. El brazo izquierdo se cruza sobre el pcch~ · 

tocando con su mnno el· brazo derecho el cual tiene 

extendido, con la mano enguantada. 

La figura ocupa casi todo el espacio, tiene

volumen :y el relieve e!:; mfis profundo ló que da un-

.cont·n1stc dr,· luz y somhrn. (1 :1ndnn 4). 

1; s e; 1 l' ;1 e t. e r :í. :; t .i e o v n e 1 m u 1 H1 o 111 o so ; 1 me r i e n no , 

t:l rcprc:-~cntar· las pi.c:1·11as y cad1..~rn de J.:1do, en --
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~ambio el torso y los brazos aparecen de frente, -

aunque existen ciertas excepciones . 

EL :TAJIN, VERACRUZ 

En Tajín, Veracruz, encontramos importantes-

relieves integrados a la arquitectura del juego de 

pelota sur que mide 60 Mts. de largo por 23 Mts. 

de ancho. (9). 

La antiguedad del juego en esta región se -

¿6mprueba arqueológicamente al encontrar tres su--

perposiciones en la cancha. 

La diferencia de estas canchas en ~1 Tajin,-

a comparaci6n de otras, .es.que .son corredores . . 

abiertos, 0 sed que no tienen cabriccras. Los. mu- -

ros son vcrticnle~ y no se encontraron· marcadores~ 

Coloca~on cuatro piedras en forma horizontal 

en cada t0blcJ.'O sol.ne las que tallaron los rclic--

ves. 

Los otros tab.lcros es posihJ(' que tcne:in la-

t:1, Jil~t'n ro e!.;c.ogi. los rnfts rcprescnt¡1tivos que son: 
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el tablero noroeste y el noreste que han sido fe--

chados en el Clásico Tardío. Todos los tableros -

se encuentran en buen estado de conservación. 
> 

El primer relieve que describo, parece que -

pertenece a una etapa formativa dentro del estilo

artistico de Tajin. 

Este relieve se encuentra actualmente en el-

Museo de Antropología de la Universidad de Jalapa; 

Vcracruz. Mide 1.34 por .74 Mts. 

Es importante destacar, que por sus caractc-

risticas artísticas, Tatiana Proskouriakoff piensa 

que pertenece a una etapa formativa en el estilo -

del Taj 1-n .. (10) .· Se encontró· en. la estructura 5, 

c.lcl monumento 2. 

El relieve muestra a un jugador de' pelota 

con todo su utnv1o. (Uimín a 4).. 

El marco tiene motivos diferentes. En el la 

do derecho lns l:íne:1s son doble~ y rcct[JS, mi.en- -

tr~1~; que ::ib~1jo y t'll lnchJ iz.quicnlo Lis 15nc:ts tum-

hiéin !;on dulilcs jl('l'l) 011d11l:1I1tcs. 1~n :1:1 p:1rte gup;?_ 

rior, LIUllt[\I(' (;T1 }lartc d1...~Stl'Uid;1,. Se clistinguo 1<.J ~-
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figura de un jaguar de dibujo simple. 
'C. . .' 

El jugador tiene las rodillas un poco flexio 

nadas y s61o en la derecha lleva rodillera. La fal 

dilla está finamente decorada con motivos linea- -

les que se entrecruzan. En la cintura porta un yu 

go en cuyo frente hay una pequefia hacha de perfil

en forma de cabeza de pájaro y en la parte poste--

rior una figurita humana sentada de perfil. El ju 

gador muestra el torso y los brazos desnudos. El
t'. 
1. 

brazo ~erecho se flexiona a un lado del tronco y ·~ 

se sobrepone al marco " .... cogiendo un bast6n que-

termina en un círculo .... " (11). El otro brazo -

va paralelo al cuerpo. Usa un collar de cuentas.- • 
f 

La cabeza se representa de perfil .Y los rasgos fa

ciales apenas si se perciben. El tocado en sa pa~ 

te .delantl"''ra tjcnc adhcrjdo "un colmillo" cunra.do-

l1acia abajo y en la pnrte postcri~r cuatro plumas. 

l>e su bocn s~rlc· un elemento l~ll forma de "J¡,_ 

y un i. é n L1 o s e a 6 s t e , t res m ::is , pero de menor ta m a - -

ño. 

l:1t L1 ¡"jg11r:1, ]~1~; pior11:1s son 11111y cortas y -

lo:-> brn:':ns ~1c11wsi;1do lar1.1 0~. 
~' 
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Encontramos mfis espacio libre a diferencia -

de los relieves que se consideran clfisicos. No se 

'habla de color. 

Tablero Noreste. 

Mide 1.56 por 1.98 Mts. (12). Pertenece al 

Clásico Tardío. Ver lámina 5. 

La escena muestra a un jugador de pelota q~c 

está a punto de ser sacrificado. 

Todo el relieve se encuentra enmarcado por -

dos franjas con motivos lineales. La franj<:i supe-

rior tiene formas complicadas que se entrelazan a-

" 
• • \1 

diferencia de la inferior cuyos motivos Son volu--

tas o roleos co·n un contorno doble. No trataré <le 

·interpretar estos marcos sino únicamente de rcun.i r. 

lo que de ellos se ha ·dicho. G3rcíá Pay6n los in-

t e r pre t :1 el e . 1 a s i g u i e n t e man e r a : 1 
t • • • • 1 o s re 1 i e - -

. v e s , e orno l o s en t re 1 a e e s , 11 a nw r ad a s y e í re u 1 os e n 

t re: J o s q 11 C' e n e o n t r a m o s e a b e ::-. u s el e · .=in i m a l e s , s e l' - -

picntes, coyol<'s, tigres y cuerpos hu111:1nos esqucl.0. 

t·íco~; o dc~~1nc:rnhr:1du:; un br:1::.o un;1 p:íerP:i o una ca-

bc:'..a unido~; :1 un remo J. ino una lJ ;.1111í1 n1da o llll to-·· -
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~rente de agua; muchos de estos motivos han sido -

interpretados como ofjdioformes, aunque en reali--

dad presentan el choque de las corrientes destruc-

d 1 . 1' " ... toras e c1c on ..•. (13) . En cambio Walter - -

Krickcberg piensa que la parte superior se trata -

de: " .... una serpiente transformada en franja or-

namental, y abajo por una franja entretejida de -

apariencia más decorativa aún .... " (14). 

La escena se lleva a cabo en el interior de-

la ~ancha de juego de pelota. A los lados de los-

personajes centrales y de manera muy peq~efia esti

la representación arquitcct6nica de los paramentos 

de dicha cancha. El artista da mayor. importancia-

a ~a escena que se efcct6a, que a la arquitectura. 

Hay cuatro personajes. El principal que estfi.· 

siendo sacrificado se encuentra. sentado sobre una -

plcdn1 curva "pie<ln1 e.le s:Jcr:i.fici.on> quc·Gnrcía Pa-

(lS). 

son:ij e que cfcctú;i el sac:·r:iJici o sos ti.ene en su 111a-

no izqtdcrd:1 el cuch.i.J lo y de s11 boca sale 1:.i v'.í.rg~!-

Ja de la paJahr:1. Es :interesante ver el csfucr::.o -

nos del ayud:rntc, una so~;terLicndo el br:1::0 y la - ~ 
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otra la nuca de la victima. 
".:~ 

Los tres personajes centrales están atavía--

dos como jugadores de pelota van descalzos, llevan 

rodilleras, un yugo en la cintura (que probablemen 

te era hecho en madera), del frente se desprende -

una palma y atrás un círculo con la representación 

del signo ollin o sea movimiento. Llevan mAxtlatl 

y un faldellín trasero rícamente adornado; este -

trabajo en las telas es sumamente delicado y logran 
('. 

reproducir las texturas de los diferentes materi~~ 
'" 

les. En el torso usan un protector. Están rica--

mente adornados con collares de cuentas, orejeras-

y tocados distintos muy complicados "en tanto la -

victima como el ·sacrificador, llcyan enguanta das -

la mano izquierda •..... " (16). 

El cuarto personaje se encuentra presencian-

do la escena sentado sobre el borde del. paramento-

de la canch:.i. Tiene ·una pierna colgando y 1 u - "- -

otra cruzacl.:i cncim~-1 .del muslo de la piorna izquior 

cln~ Sus tobillos, brazos y cuello< se aclorn:in con-

collares y pulseras de c1.wnt:1s. 11
; ••• Con su m:1no 

1.k n:- el w sos· t :i en e un r1 h j et o , en e u y a p w 1 t :.1 se ha 1 l ri 

un estanc.1:1 rte fornwclo de una cabez:i de scrpi ente.·· 

~ 
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' 
De su tocado .... sobresale otro elemento scrpenti--

forme con ojo de serpiente, que interpreto como --

símbolos solares, por lo que el personaje debe ser 
. ,. 
el sacerdote principal y representante del sol ... ~ 

(17). 

En la parte superior sobre el personaje que-

está siendo sacrificado, se representa un dios de-

la muerte, con calavera y cuerpo de esqueleto, pero 

con los brazos y piernas carnosas. 

Al lado derecho del tablero tenemos la repr~ 

sentaci6n del planeta Venus, segGn la interpreta--

ci6n de Garcia Pay6n. e 1 s) • 

Los personajes son rígidos y no hay movimicn 

to~ Los cuerpos rcpr~duccn.hasta cierto grado lar· 

realidad visible. Casi no hay espacios libres. 

Hay juego de luces y s9111bras. No se rncncionn que-

lHl)'an resto::; <le color. 

Tuhlcro noroeste. 

Mi<.lc 1. ~.() por l .!rn j\\ts. Epoca CJ;isico T~1r-·· 

din. Vc~r 1:.í111in;1 (1. 

en su parte superior e inferior 
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con motivos semejantes a los ya descritos en el ta 
\) 

blcro noreste. 

La· escena se efectúa dentro del campo de jue 

go de pelota como se indica en las estructuras de-

los ángulos inferiores. 

En el eje central hay dos personajes de pie, 

uno frente al otro. Entre ambos se encuentra en -

la parte baja un círculo ya destruido, que posibl~ 
l"'. 

mente representaba la pelota de hule y sobre €sta-: 

" un entrelace decorado que es el símbolo - --

(19) . 

· El personaje de la derecha· adelante el pie 

izquierdo, los tobillos <le ambos pi~s adornan· con

tras hileras de cuentas: A la cintura port~ yugo, 

y p~lma al f~cntc (la palma hace el papel de pro--

tcctor). Atrfis y pegada al yugo hay una cabecita-

· .. 

de perfil de cuya boca sale el s-ímbolo de la pal~l-" 

brn, so desprende también un adorno col gante que -

llcgn casi h;:i~;u1 el suelo. El torso se represcnt::1 

de 1ndo y tiene protector. Lo s b r :t z o s 1 o s t. i en e -

IJra:::.o derecho > los <.ledos de 1~1 mnno izquicnlu so-

~ . 
• 
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··~ ' 

De ~u cuello y hacia la espalda 

•. ·.4 

se ve un collar de cuentas grandes. Su rostro se mues 

tra de perfil. Su gran tocado es como un sombrero --

del cual se desprenden plumas y lleva pegado al frcn-

te una voluta. Sobre este personaje hay en la parte-

superior un cuadrete con lineas verticales que corren 

de extremo a extremo y se cruzan en el centro forman-

do una "X". No se menciona en ningfin libro su posi--

ble-significado. 

El personaje central izquierdo es representado-

con las piernas formando un Angulo de 180º. El yugo-

tiene en la parte posterior una rodela con el simbolo 

del movimiento en el centro, de aquí se desprende un-

adorno colgante. Al frente porta.la palma. Del yugo 

cae un faldellíil que. llega hasta medió 111uslo. Sobre-

el pecho tiene protector; el cuello y las muñecas se

adornan con t. Tes hi1e'r~1s de cucnt<.Js. Su ·mano ·derecha 

·la extiende hacia el frente y 'el brazo izquierdo se -

dobla sosteniendo un cuch:i 11.o en la mono. sti tocado-

_<le plumas es mur grande y compl.icado. Su cara se mues 

tra de pc·11Fil y cfo su orejera p<~ndon c:i neo cuentas de 

grnn t;1111:1i\o. 1.o~~ llo!; pc-rson<1jc~; cc11tr:1lc~; intcrcam--

::; 1 e a s v o 1 u t n s o v :í r g u l :l ~; • 
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l ESTELAS DEL ESTADO DE VERACIWZ 

r· !frS$!lPV'~MN cm::::::i:&m• =~""~ ~t.ll!R"rZ.~lri:íi~ 
' j\J,V :\ RA DO APARICIO TEP J\T Li\XCO 

1 ~· .. .. .- . 
Epóca Clásico 'J'cmpra 110 Clásico T. CL,sico 

.. 
In Si tu 

Fuera de sitio X ¿ X 

X ~Calzados 
. No calzados X X 

i 
! Adorno tobillos 

il . Taparrabo 

Yugo X X 

llHacha 
~ Palma X 

.,Rodillera X X 

X X Faldilla 

'Protector torso X 

". brazo X 

! 11 ant. eb rn za 
- X 

Guante ¿ X 

c~pa X 

~ulscrns. X 

Collar X X X 

l~·!'oño X 

•on.'!jcrr1 x· - ~ - .._:.__ 

ITcicaclo X X 

-H:-irb:i X X 
-· -- -· 

1+;1 i fos X 
1 ;·r i ~·~~~·~-~-;~;·- --------------- - -- ----· 

X ----.. ----.... ·--·--~- ·----~·------ -
;\ y ll d :t J1 (' f' s . X 

~]J?l.-.-·~~;~·~----
.... __ 

... ---------· .. 

------.. ~----.. --,,-- -- ·~ .... --------.. ---------- -- . 
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La estela fue labrada en sus dos caras con ha-

jo relieves de jugadores de pelota, a ~uzgar por su -

indumentaria. 

Esta lfipida se encontr6 en la población moderna 

de Tonalá, " .... erigida en el ángulo S.W. de la pla-

za ••• El monumento es un prisma de granito, roto li-

geramente por arriba. Nicle cosa de metro y medio de.: 

alto por cerca de uno de ancho y veinte centímetros -

de espesor. Se ignora la procedencia exacta del objc 

to .... " (20). 

Ferdon piensa que el abandono del sitio de Tona 

lá debe scT anterior. al pl~n.o. desarr?llo de Cotzumal-

hunpa. (21) .. 

En la ciudad prehispánica n~ huy presencia de .: 

cancha parn el j.ucgo do pelota, o por lo menos, no so 

hü cncontrndo la estructura, por lo que posihlemontc-

c~1rnpo de juc·go. 

tj(·Tnn J:1~; r:1nchn!-; qul.: [lL~rtcncccn prfictic:1mentc ;1] p~:. 
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Ambas figuras son representadas de perfil. Ca 

da uno adelanta la rierna derecha, los pies se han -

perdido o posiblemente nunca se representaron; lle--

van pantaloncillos hasta abajo de la rodilla; las dos 

puntas del maxtlatl caen hacia adelante; sobre la 

cintura portan el grueso y pesado yugo. 

La figura principal C.la cual he diferenciado -

con la letra "A"), tiene el atavío más complicado. -

Al frente del yugo cuelgan una gran cantidad de cin-

tas; no se alcanza a distinguir su brazo; su nariz -

es larga, sus labios son gruesos, parece que tiene -

bigote; sobre su cabeza lleva un enorme yelmo en for 

ma de ave, y sobre su pecho un mofio. 

La otra cara ele la es te la·, que he d.cnominad,o 

con .1n letra 11 B" es muy similar por Jo que s6lo men-

cio~ar6 las difércncias: Se alcanza a <lis tingui r e 1 

brazo y parece que la mano cst5 cngunntada; se obser 

va un elemento curvo que posiblemente sen lu pelot~, 

como sostenida cn1:rc las dos manos; su tocado es 111:1.s 

scnci] lo, (:orno si fU<J)'a un sombrero plano del cual -

}h.'JHIC! un c.Jc111cnto curvo que ene hacia el frente. 

ci6n relieve ( " ,_. 
~ ·' c118rg ·i en. No se mencio1wn ras-~ 
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tros de pintura. El atnv]_o cubre c:isi por completo-
,.' 

el cuerpo de los jugadores. 

USUMACINTA 

De esta región tenemos dos representaciones de 

jugadores encontradas dentro del área. Su fcchamicn 

to es entre los afias 750-810 d.C. e 2 z) • 

Lámina 7.- El bajo relieve está enmarcado. Al-

centro vemos la rcpresentaci6n de un jugador, el cual-'~-

se arroja al piso, para alcanzar a golpear la pelota. El es--

cultor lo representa con gran movimiento y en una -

posición forzad~ pues~o que apoya la rodilla izquicr--

da y el muslo sobre el piso. Con la pierna derecha, -

la cual tiene doblada golpea la pelota; apo~a la pun--

ta <le 1 p j e s obre e l p i so ; par e e e t en e r p r º· t e e to 1· en - -

el tobillo, así como u1rn gruesa rod:i.1,lcra con una 

borla?· de la que se dcsprcnclcn ci11co cintas. .Un 

·grueso prot.e:ctor acauaLHJo cubre su torso, que se re-·-

prescnt:1 tlc fre11Lt:, do~;dc.abajo ele lá axiln h:1s1'n 1:1 -

ci11tur:1. Su cuello se nt1o:rn:t con un coll:1r d.c rllt'n- -

¡\ s ll 1 :i tl o u l.~ r: e eh o se d i ~~ 1 i 11 - -

troun gl i.fo cou ::;u numcrn1. El. 
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tiene cxtcndiJo ¡d aire~" sin apoyo, mostnrndo protcs:_ 

tor en el antebrazo. Su cabeza COj1 el clásico pcr--

fil maya, mira hacia la polota. Se nota su orejera-

circular muy borrado como para poder describirlo. 

El espacio que hay a su alrededor no se traba-

ja. 

Lámina 8.- No se especifica si es estela o --

marcador. Aquí el jugador se encuentra de pie, in--

clinado hacia el frente. Parece que lleva una faldi 

lla que cae a medio muslo, ligeramente circular en -

sus bordes y amarrada al frente. Tiene un protector 

no muy grueso sobre el pecho, en sus brazos lleva -

pulseras o· protector .. Su cu~rpo se muestra de per-

fil y sus piernas ab·icrtns· en· 180°. ·El resto de la

figur8 cst5 m~y borrado po~ lo que s61o se distingue. 

el gran tocado de plumas y volutas. La . pe l 9 ta , a 1 _: 

frc~tc <lcl pecho del jugador,.·muc~tra el signo de 

" T11d x y la figura del cli os de la ti.cr ra ..•. " 

(23}. /\. su es¡wlda hay dos glifos, y un elemento 

scmicirc11lar; frente :-i 61 y sobre el pi5o h•l)' otro·-

gl i.lo. Se pre-

lvilL1(· d.1r !;¡ id•';I ck 1 igl'ro rnovi111i~'11!0. 
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SEIBAL, GUATEMALA 

ESTELA NO. S. 

'. .· .. 

1.:.-

La inscripción calcndirica, ahora incompleta; 

tiene la fecha 780 d.C. ( 2 4) • En Seibal se encon--

traron varias estelas que fueron fotografiadas desde 

1895 por Teobcrt Naler y que fueron publicadas hasta 

1908 por la Universidad de Harvard. 

La estela muestra un personaje de pie atavin 

do como jugador. Se distingue claramente la rodille 

ra de la picrn~ <lerccha en forma de cojín, atado por 

una cinta a lD rodilla. La larga faldilla que cae -

desde abajo del protector del pecho, hasta la rodi--

lla, está abic.rtu por delante·, debió- tone r sus ori- -

lias borcfo<las·. Su mano derecha se representa hacü1-. 

el frente del cuerpo. El protector sob!c· e~ .. pecho -: 

tiene dibujados rombos. El brazo.izquierdo pasa so-

brc L'l protector del pecho, nlargfü1dnJo sobre su 

e u e r p o , do b l ~lll d o 1 .i. ge r amen te e 1 e o do ; o l lff otee to r -

Un collar cfo ·· 

~~rnndl·'.; cucnt::~ se \'e sobre su ct1ello. lJ s: 1 ore j e r :1 -
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SEIBAL, GUATENALA 

ESTELA NO. S. 

La inscripción calendfirica, ahora incompleta; 

tiene la fecha 780 d.C. (2 4). En Seibal se encon--

traron varias estelas que fueron fotografiadas desde 

1895 por Teobert Maler y que fueron publicadas hasta 

1908 por la Universidad de Harvard. 

La estela muestra un personaje de pie atavin 

do como jugador. Se distingue claramente la rodille 

ra de la pierna derecha en forma de cojín, atado por 

una cinta a la rodilla. La larga faldilla que cae -

desde abajo del protc~tor de~ pecho, hasta Ja ro<li--

lla, cstft abic.rta por delante·, debió- tener sus ori--

lias bordadas·. .su mano <letcch.a se representa lw.cia-. 

el fronte del cuerpo. El protector sobTc· e~. pecho ~ 

tiene dibujados rombos. Ul brnzo'izqui.crdo pasa so-

brc el protector del pecho, n1.a1·g5ndn1o sobre su 

ene rpo, dohL111do l.i.t~cr:1rncntc el codo; el protector -

vn desde la muíícca lw~;t'-1 medio br<-tzo. Un coll~ir ck-

S'.T:1nd\·~; CUL'llL:1s se \'C sobre ~-~u cuello. Us:1 orcjern-
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je. Frente a su cara téncmos tres glifos y bajo 6s-

tos se ve otro personaje de pcrfil'que estfi. frente -

al principal, representado de manera más sancilla, -

pequefto, siendo lo más notorio en ~l su largo tocado 

y el perfil maya. La estela se corta a la altura de 

la cintura del último personaje descrito y no se es

pecifica si está rota, pero supongo que este segundo 

personaje está arrodillado en actitud de sumisión. 

ESTELA 7. 

Es la compafiera de la estela No. S. El tex-

to glífico que rodea al personaje"···· recuerda la

ascenci6n al poder .de un jugador de pelota embestido

como gobernante en el año 77+ d.C •... " (25}. Está-· 

en mejor estado que la anterior. 

Dl jugador s,c encuentra parado sobre un gli-: 

fo con numeral, con su cuerpo .de frcntq; sus pl.cs -

abiertos en 180""; parece que tiene vendas en los to-

billas. Ln gruesa rocl:i.Jlora en la pierna izquicrda

se anwrra con un l:i.stón o liga. Entre ·las piernas·-

c:JCll lns punt«tS del t:q>:irrabo. La c:1pa como en to--

do~ lo~:; c:1so~; anteriores se nbrc aJ. frente,· cayendo-

ha~ta 1::1 altura do las rodillas, paTccc cstnr rcvcs'."' 
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tida con plumas. Cubre su torso un protector con di-

bujes de rombos como el anteriormente descrito. Sepa 

ra su brazo derecho del cuerpo pasándolo por encima -

del grueso protector; apoya la palma de su mano sobre 

la cadera y tiene protector en ambos brazos desde la-

mufieca hasta medio brazo. Su cara mira hacia la iz--

quierda. Lleva collar pegado al cuello, orejera con-

largo pendiente, un tocado en forma de cabeza de ave-

del que se desprenden adornos de p+umas unas más cor-

tas en la parte superior y otras más largas que caen-

hacia atrás. Se alcanza a ver el borde angosto de la 

estela y glifos al rededor. Elegancia y fuerza se 

distinguen en el personaje y gran maestria por parte

del e~culto~ en el tratamiento de la piedra. Ver lA-· 

mi11a 9 y 10. 

~OPAN, HONDURAS 

En la ciudad <le Co~an se encontraron en el 
1 •' campo Je juego tres supcrposici.oncs, casi de lag mis-

mas J.jmcnsione~. 

N o s To fe r i r e m o ~; e ~; pe e i a l rn e n t e n l a s e g un el a 

e o u s t: r u e e i 6 n J.; 1 e u a l 11 
• • • t e 11 1 :i. t: :11n l d. é 11 e 1 p .i s o e n 

buen c~~tado; en en :;e cnconi:rnron tres mnrc:idorcs en-
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forma de anillos bien conservados, esculpidos con fi 

guras de jugadores, llevando el traje especial que -

se usaba en el juego, y que consistía en fuertes cin 

tur~nes, guantes, rodilleras. Aparece en el edifi--

c i o 1 a fe.~ ha 9 • 4 • O • O • O • (514 d.C.). (26) • Las tres 

están enmarcadas por un borde liso" .... formando --

una orilla cuatrifoliada ...• " (27). 

Marcador sur: el personaje de lado dérecho -

aparece apoyando su pierna izquierda sobre el piso,

lleva rodillera; el taparrabo cae anudado al frente; 

su falda termina con una doble hilera de borias. Su 

amplio protector va desde el pecho hasta la cintura

y se amarra Pº! la es~alda; el brazo izquierdo cae a 

un lado del cuerro; el ~raza deretho lo tiene dobla

do como en actitud de golpear la pelota; se observa

cl protector del :antebrazo·: Su ·cuello se ado1·na con 

un collar; usa orejera tubul~r y un gran to~ado. Pa 

récc cubrir su rostro con uirn máscara hasta la nltu-

rn ele la boca. 
:·; . 

Su cuerpo sq representa do frente y-

la cara de perfil. 

El pcrson:1jc de la izquic:rda se rcprcscnt.a -

parado de perfil; calza s~m<la ll as; t ionc rotlj 11. ern 011 

l:t pierna izquierda; ln cap•1 la lleva abierta por 
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_delante y va desde la ~intura hasta el suelo. Su -

protector es tan ancho como el anteTior descrito. 

·su brazo izquierdo lo pega al cuerpo cuidando el an 

tebrazo con protector y una venda o pulseras a me--

dio brazo. En la nariz usa un adorno colgante. Su 

tocado es de plumas. Atrás " está la represen-

taci6n de una planta en cuya base aparece el glifo-

de las bandas cruzadas con el numeral siete .... " 

C.28). 

Al centro de los dos personajes se encuen--

tra una gran pelota que está amarrada por una cuer~ 

da muy gruesa que pende de un objeto no identifica-

do que está arriba y al centro; abajo del anterior-

hay dos objetos más, uno de ellos es la representa

ci6n de huesos. 

Abaj~de la escen~ hay un elemento quemen

cionare al final de las descripciones. LAmin~ 11. 

Marcador norte: el personaje representado a 

la derecha pstá de pie y de perfil. Tiene las mis

mas características ya descritas del personaje que

estfi de pie en el marcador norte, por lo que s6lo -

mencionar~ las diferencias que son las siguientes;-
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~n amplio tocado cubre su cara; tiene un elemento ; 
~. 

de adorno que pende de ~u nariz; a sus espaldas se-

encuentra la repr~~entaci6n de una planta con el -

glifo d~ las bandas cruzadas pero ahora con el nume 

ral nueve. 

El personaje de lado izquierdo del marca

dor, también apoya la rodilla derecha en el suelo y 

la única diferencia es el collar que lleva en la -

·gargante que se anuda con un moño al frente. Los -

·rasgos de su cara no son muy claros, posiblemente -

lleve una máscara. 

Al centro la pelota se representa idéntica

al marcador sur. Limina 11. 

Marcador central: los dos personajes están

.arrodillados frente a frente. El del lado derecho-
1· 

tiene un grueso protector formado por anchas bandas 

trenzadas que cubren su torso hasta la cintura. El 

taparrabo se anuda al frente. La faldilla termina

en una doble hilera de borlas y tambi6n se abre al

frente. Leva protección en su antebrazo y rodilla-

izquierda, la cual apoya en el suelo. Como adornos 

lleva un collar anudado al frente, orejera tubular-
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" y un gran tocado. 

El personaje de la izquierda, tambi€n hinca

do, usa un yugo a la altura de la cintura trabajado-

al frente con una cabecita de animal. La banda -~ la 

altura del torso. sostiene dos cabezas, la del frente 

más grande que la de atrás, ambas con los ojos cerra 

dos; de la s~gunda cuelgan unas cintas largas que sa 

len de su cuello. Usa faldilla y sandalias con talo 

neras. Ostenta protector en el antebrazo derecho po 

siblemente de plumas y sostiene con esa mano una ca-

beza de animal. Lleva un grueso collar en el cuello, 

gran .tocado, orejera, y en la mandíbula " 
·.;; 

un ta-

tuaje en forma de mano extendida ..•. " (29). Entre

ambos personajes se encuentra la pelota con glifos -

al centro: uno con la cruz de Kan y motivos alados -

debajo de ella; el otr.o está muy destruido para ide~ 

tificarlo. (.~O). Sobre la pelota hay seis glifos -

sin identificar. 

Debajo de cada una de las tres escenas de -

los marcadores, aparecen simbolos que se han observa 

do en Copán y Palenque que consisten en: " ..•• el 

glifo Kin, en su variante de estilizaci6n de la -

flor de cuatro p6talos, como glifo principal con un-
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~afijo ahau en cada extremo, arriba del cual está, --
~ 

de un lado, la sección de caracol combinado con re--
. , 

presentaciones de huesos (como dos ahau invertidos), 

y, del otro lado, el signo de las dos bandas cruza-

das; a un lado de este último hay una especie de - -

flor. 

De acuerdo con Thompson, la secci6n de cara-

col es un símbolo del agua y también un atributo de-

los dioses de1 inframundo aunque esto último es una-

asociaci5n secundaria; en cuanto a las representaci~ 

nes de huesos cree que servían para denotar una rela 

ci6n acuática o terrestre •.•• " (31). Todo lo ante-

rior, con algunas variaciones componen el tocado de-

la deidad de la tierra que combina símbolos de la --

muerte con el sol y el ~gua. Lámina 12. 
, ... ; 

Proskol\!iakoff fecha estos marcadores en el

inicio del Clftsico Tardio y piensa que su buen esta-

do de conservación se debe a que fueron puestos an--

tes de construir la tercera cancha. ( 32) • 

YAXCHILAN, CHIAPAS 

En la cuencn del rio Usumacinta -en la es- -

.< -. ' 
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tructura 14 del juego noroeste de Ya~chilfin- se en--
. i .. 

centraron cinco marcad6res circulares de piedra tra-

bajados en bajo ielieve. Tres de ellos colocados en 

el piso a lo largo del eje longitudinal de la cancha 

de juego y uno en cada banqueta. 

A diferencia de otros sitios, los cinco mar- -

cadores presentan el mismo disefio de una figura huma 

na, gobernante o de la ~lite, sentado con las pier-

nas cruzadas sobre un elemento de difícil identifica 

ción. Todos miran hacia su derecha. 

En el marcador central, que es el mejor conser 

vado, podemos observar además que: sostiene sobre -

sus brazos a la altura de su pecho una barra ceremo-

nial de doble cabeza; presenta un collar de cuentas

de dos hilos; tiene el clásico perfil maya y un toe~ 
' ' 

do de plumas c~rtas. A ambos lados de sus piernas 
,., 

hay un par de glifos y seis más sobre su cabeza. -

( 33) . El dibujo está enmarcado por una banda con --

glifos. Limina 13. 

M~rley los fechó entre los afies 514-771 d.C. 

(34) • 
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-CHINCUJ;.T I K 1 CHIAPAS 

Marcador trabajado en piedra de forma circul"r. 

Fue encontrado en la colonia La Esperanza~ cerca de ~ 

Chj.I).cultik hacia 1930. {.35)_. 

Su diimetro es de .56 Cms. y $U grosor de ,lJ~ 

Cms. La banda de glifos indica la fecha 591 d.C. ~-

(.36) . 

Al centro el jugador se representa en for~ p~ 

m.a dinámica. Apoya su rodilla dere!:ha sobre el _sµe

Ja~ protegiendo la misma con una gruesa y muy bien -

decorada rodillera. Se alcanza a apreciar la talone 

~a del mismo pie. Lleva faldilla amarrada al - -

~rente y, posiblemente, las lineas marcadas sobre -

sus muslos indiquen un pan~aloncillo corto. 

Cubre su torso hasta la cintura un protector 

acanalado de tres bandas que se amarra a la espalda. 

El brazo derecho lo dobla en actitud de golpear la -

pelota; tiene un protector recubierto con plumas que 

abarca medio brazo y el antebrazo; el izquierdo lo -

tiene extendido, y su mano, esculpida en una post- -

ción forzadn para el cuerpo humano, sostiene un gru-

'· 
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-po de glifos con tres cartuchos. Su cuello se ador~ 
i •. 

na con un collar del qu~ penden algunos objetos pe--

queños. Tiene orejera circular, adorno nasal y un -

complicado tocado, al frente del cual parecen haber

plantas estilizadas, de una de ellas se desprende -

una pequeña carita y los demás elementos hacia atrás 

son largas plumas. 

La gran pelota aparece al frente d.e él con una 

cabeza esgrafiada y sobre ésta hay otro grupo de gli .... . 

fos. Lámina 12. 

Se localiza actualmente en la Sala Maya del -

Museo Nacional de Antropología. 

LUBAATUN, RIO GRANDE. HONDURAS BRITANICAS 

En la expedición ef~ytuada en 1915 por R.E. 

Merwin de la Universidad d.e Harvard a Centro Améri- -
f•. 

ca, se encontraron en el sitio arqueológico de 

·Lubaatún, dos plataformas paralelas las cuales se --

identificaron como las estructuras "A" y "B" corres-

pondientes al juego de pelota. Su orientación es 

norte-sur. A lo largo de el eje longitudinal del 

campo hallaron tras marcadores labrados en piedra. -

Su forma es circular, estaban empotrados en el sue--



.. 

C>9 

lo. 

Se conocen como A1tares 1, 2 y 3 y actualmente 

se encuentran en el Peabody Museun of Achaeology en

la Universidad de Harvard. 

Los altares 2 y 3 se encuentran sumamente ero-

sionados. El número uno es el que estaba al norte y 

está en mejor estado de conservaci6n. 

\: 
En los tres se puede observar lo siguiente: --

los jugadores se muestran por parejas uno frente al

otro en distintas posiciones. Al centro de ellos se 

encuentra la pelota. Se ven al fondo lineas horizon 

tales que sugieren la pared de la cancha. 

Los jugadores están descalzos; llevan protec--
, . 

tor en una de las redil.las.'. ".. . • faldilla de piel -
:•. 

de jaguar .•.. " (37); taparrabo; protector en el bra 

~. zo y en el torso; tocados en forma de penachos. 

En los tres marcadores hay inscripciones glifi 

cas en la parte superior de cada disco. 

Morley piensa que los tres pertenecen al afio -

785 d.C. (fecha de la dedicaci6n de la cancha). 
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:Ver Lámina 21. 
... 

CANCUEN, GUATEMALA 

Marcador circular en piedra. Se localizó al-

centro de dos monticulos paralelos que se identifi-

can como las estructuras B-1 yB-II. Se fechan - ---

hacia 795 d. C. (38). 

Dos personajes ricamente ataviados se encuen-

tran uno frente al otro. Están parados sobre una 

banqueta en la que hay algunos glifos. Al centro de 

los dos hay un elemento redondo que debe simbolizar

la pelota y sobre ésta, en sentido ascendente, se -

ven mis glifos. 

La figura del lado derecho presenta sus pier--
' . 

nas abiertas en 180°; ligeramente dobladas; va calza 
1· 

do y las cintas se anudan a la altura de la media 

-<-. ·-.pierna. En ambas rodillas porta protector siendo el 

izquierdo una gran borla de la que se desprenden po

s~blemente plumas. Su torso se cubre con una espe-

cie de camiseta larga que llega al muslo y que termi 

na con una cinta horizontal de la que se desprenden-

flecos del mismo algod6n. Tiene un grueso protec--
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~or acanalado a la altura del pecho. Parece lle---
~· 

var pulsera o protector en la mufieca del brazo dere 

cho el que tiene tambi~n flexionado. Se distingue

la orejera y un enorme y pesado tocado. 

El personaje de lado izquierdo inclina un -

poco su cuerpo hacia el frente; va calzado; usa ro-

dillera y taparrabo que cae mis abajo de las rodi

llas. Su capa larga está bordada en las or}llas y

se abre al frente. Usa un grueso protector acanal~ 

do sobre el pecho y adornos o protectores en ambas

muñecas. Tiene la boca abierta y el clásico perfil 

maya asi como un pesado tocado sobre la cabeza. 

El fondo del marcador es liso, hay suficiente 

espacio libre que permite diferenciar claramente -

~ las figuras elegantes real~zadas por el artista en

bajo relieve. El marco e~:liso. Ver lámina 14. 
,. 

LAGUNA PERDIDA. GUATEMALA 

Marcador de juego de pelota. Encontrado en -

un corral de la estación chiclera de Laguna Perdida 

al noreste de la orilla del lago del mismo nombre,-

entre 1921 y 1925. (39). 
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Actualmente se Ancuentra en la Universidad -
~. 

de Tulane en Louisiana·. Pertenece scgQn Morley al-

ná.ximo período de florecimiento. 

·i.: . 
Sus medidas son: 44 Cms. de a1to; 30 Cms. dc-

ancho y de 10 a 15 Cms. dé grueso. 

Este es un marcador de forma cuadrada a dife-

~rencia de los otros lu~ares mencionados. 

La piedra se encuentra fragmentada en sus án

gulos superiores e inferiores. Su marco es liso y-

angosto. 

Se representan dos personajes uno frente al -

otro; el dii lado derecho del marcad6r esti de pie, 

al parecer va calzado, dobla hacia adelante la ro-· 
. 

dilla izquierda (actualmente muy destruida); ·parece 

tener rodilfera en la pierna derecha, la cual npoya 

firmemente sobre el piso. Su pecho se protege con-

un grueso protector acanalado. Se observa su brozo 

derecho ligcrnmcnte doblado sobre su costado. El -

rcst:o" esta muy bo1·rncJo, pero se alcanza a di.stin- ·-

guii.· un pc1wcho muy clnhorado sobre su C'1bc2a. Al -

fi·t~nte de este Último twy un <·lemcn"t:-0 cm forro:' e.ir-
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cular muy gTande. 

El jugador de lado izquierdo, apoya su rodi-

lla deTecha y la palma de la misma mano sobTe el -

suelo. La pierna derecha a la alturi del tobillo -

parece estar vendada. Entre las dos piernas cae lo 

que posiblemente sea el.tap_arrabo. Un ancho protec 

tor acanalado cubre su pecho. Su cara no se distin 

gue bien, pero si se adivina el perfil maya. Su ca 
. 

beza se cubre con una especie de sombrero plano, no 

muy alto.· Apoya su brazo izquierdo sobre el muslo-

la misma pierna. 

El espacio superior se cubre con gran canti--

dad de caTtuchos con sus respectivos glifos mayas. 

El resto del espacio queda liso. El relieve

produce un efecto de luz y sombra. El artista re-

presenta con gran sobriedad y elegancia el tema. 

PIEDRAS NEGRAS, GUATEMALA 

Se encontr6 este panel incompleto en la es- -

tructura K-6b de Piedras Negras en Guatemala. 

Según Sattcrwaitc " parecen estar danzan-

'' " 
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do con algún objeto redondo en forma de borla en 

la mano, quizá una sonaja más que una pelota ..•. " -

(40). 

Los jugadores se encuentran uno frente al - -

otro en actitud de movimiento. Sus torsos están -

desnudos. Llevan gruesos yugos en las cintura, - -

taparrabos y puls~ras en las muñecas derechas, sos

teniendo con las mismas manos derechas objetos redon 

dos de dificil identificación. En las rodillas - -

derechas tienen protectores que se amarran con cin

tas al frente y de los cuales se desprenden listo-

nes. Por los restos que se conservan de uno de·- -

ellos se distinguen adornos en los tobillos. Lámi

na 15. 
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MARCADORES. ZONA MAYA 
' 

. CANCUEN LAGUNA CHINCULTIK PIEDRAS LUBAATUN COPAN YAXCHILAN 
PERDIDA NEGRAS 

Redondo X X X X X 

Cuadrado X rectangular 
Enmarcadas X X X X X 

Repr. cancha X 

C.alzados X X X X 

Adornos en tobillos ¿ X 

Protector rodilla X X X X X X 
Protector torso X X x· X X 
Protector cintura X X 
Protector antebrazo X X 
Protector brazo X 

Faldilla X X X X 
Taparrabo X X X X 

Collar X X X X 

Pulseras ¿ X ¿ 

Orejeras X X X X 

Barba 
Tocados X X X X X X 

Jugador hincado X X X X 

Jugador de pie X X X X 

Actitud de movimiento X X X X X X 

Repr. de la pelota X X X X X 

Repr. de glifos X X X X X X 

Cobcrnnntc X 
l· ........... ~ ..... - ........... ~-·--..io-~ 
tri--~·--... '--.......--
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Fechamiento 

Pncontrada en el 
sitio original 

.Encontrada fuera 
de sitio 

Estado. de conser-
vación 

Area Central ~laya 

Area 1'1eridional M 

Olenca del Ustnna-
ónta 

Localizacion actual 

~. .. . ~-

M 
B 
B 

l\lB 

= 
= 
= 
= 

., 

Malo 
Regular 
Bueno 
~luy .bueno 

CANCUEN LAGUNA 
PERDIDA 

795 Gran Período 

X 

X 

B R 

X X 

Tulana 
Univ.of 
Louisiana 

7ó 

MARCADORES. ZONA MAYA 

CHINCULTIK PIEDRAS LUBAATUN COPAN. YAXCHILAN 
NEGRAS 

. 
591 . 785 514 ¿ 514-771 

X X X X 

X 

MB M M MB M 

X X 
~ 

X 

X X 

M.N.A. Peabody 
Musetun 
Harvard 
Univ . 
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BILBAO, GUATEMALA 

Las ocho estelas de,Santa Lucía. Cotzumalhua 

pa se sitfian en el Clisic~ Medio (500-700 d.C.) 

( 41). 

Al. estilo artístico de esta región se le ha -

dado el nombre de Cotzumalhuapa. (42) • 

. 1 Estas estelas se a tribuyen a grupos de " .. :pi 

piles de habla nihuatl qu~ se establecieron hasta 

América Central, y que posiblemente son responsa

bles de la pre~encia en la Costa del Pacífico de -

una serie de elementos del Centro de México y del ,_ 

'Golfo .. " ( 43)" 

No s~ encontr6 en Bilbao cancha de juego por

lo que se deduce que servian como piedras que deli

uitaban el'campo. Las estelas estaban en la Plaza

de los Monumentos en la esquina sureste del centrc

ceremonial en un patio.hundido demarcado por las es 

telas distribuidas en dos hileras. 

Las originales se encuentran en el Museo Etno 

grifico de Berlin y hay una copia en el Museo de 

Las Am&ricas en E~pafia. 

·· .. :-
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Las estelas se numeran del uno al ocho. Las -

características generales en los jugadores son las -

siguientes, aunque con ligeras modificaciones. 

Todos se representan de perfil; adelantan una-

de las piernas; usan sandalias, aunque a veces un só 

lo pie está calzado; tiene una gran callosidad en la 

rodilla derecha y en la izquierda un adorno en forma 

de cascabel. Llevan una faldilla que cae a medio 

muslo abierta por el frente y bordada en sus ori

llas; el protector de cintura (yugo) tiene labradas-. . . . 

cabezas en forma de serpiente, muerte, mono, iguila; 

el taparrabo se anuda al frente. Sus torsos están -

desnudos; levantan un brazo hacia la deidad en señal 

de ofrecimiento; usan protector en las muñecas y la-

mano izquierda enguantada. Todos miran hacia la dei 

dad; se adornan con collares, las orejeras son cir-

culares. El pelo lo llevan atado hacia atrás y los

tocados son de plumas y borlas. La voluta de la pa

labra sale de la boca de los jugadores larga y ondu

lante. 

Los dioses se representan al centro y en la --

parte superior de la estela, están trabajados en al

to relieve,a diferencia de los jugadores, dándoles -
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a.si más énfc.vsis el escultor, están vistos· de frente. 

De ellos observamos claramente sus rostros, orejeras 

circulares, collares, pulseras y sus tocados diver-

sos. De los monumentos 3 y 6 se desprenden llamas -

de fuego de los brazos de las deidades. La estela 8, 

tiene sobre el dios una efigie de Tlaloc. En los mo 

numentos 6 y 5 se encuentra el glifo Ojo de Reptil;

y en el 3 y 7 símbolos de serpientes del cielo. Los 

dioses tienen alrededor elementos vegetales y volu-

tas. Todos estos símbolos posiblemente los relacio

nen con la lluvia y la fertilidad. (44). 

Encontramos en las estelas una estrecha rela-

ción con el sacrificio humano por decapitación espe

cialmente en el monumento l; y también con la muerte, 

en el personaje secundario del monumento 3, el cual

tiene forma de esqueleto, usa yugo en la cintura como 

los jugadores y la vírgula de la palabra se represen 

ta en forma de hueso. 

Diferencias encontradas; el jugador del monu

mento 1, no tiene guantes, sostiene én su mano dere

cha un cuchillo y en la izquierda una cabeza decapita 

da. Las estelas enmarcadas son las números.2, S, 6, 

7 y 8; scgQn Parsons las no enmarcadas fueron coloca-
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das despues y son los nGmcros 1, 3 y 4. Cuatro mi--

rana la izquierda ll, 2, 4, 7); y las otras miran -

a la derecha (3, S, ó, 8). Posiblemente representan . 
miembros de dos equipos distintos. 

Monumento No. l. 

No se encuentra enmarcada. " muestra a --

cuatro mensajeros dioses y un jugador de pelota sos

teniendo una cabeza .•.• " (5). El jugador principal 

se muestra al centro de la composici6n. Se para so

bre una especie de piedra, va descalzo; adelanta la

pierna derecha y su cuerpo se inclina un poco al fren 

te; lleva una faldillá, y las cintas que caen al 

frente corresponden al mixtatl. El yugo en la partc

posterior tiene dibujada la cabeza de una serpiente. 

En la mano derecha sostiene un cuchillo, la izquier-

da se adorna con una pulsera en la muñeca, sostiene-

en ella la cabeza de un personaje, dos cintas se des 

prenden de su cuello; de su boca sale la vírgula de

la palabra. Su tocado es en forma de dos trenzas -

adornadas con circulas y sobre su frente cae un me-

ch6n de pelo. Hay un cierto movimiento en la figura. 

En cada uno de los ángulos de la estela, hay -

cuatro personajes que adelantan· una pierna a la otra 
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como si caminaran hacia afuera de la estela. Llevan 

debajo de su braz~ una cabeza que ha sido separada -

del cuerpo. Como la actitud de los personajes es 

igual describiré únicamente las diferencias entre 

ellos: 

Angulo superior derecho: Notarnos las cintas -

que caen del taparrabo, va descalzo; tiene Un mofio -
• 

en el cuello. Su cara está descarnada pero tiene -

orejas de animal. Apreciamos su codo izquierdo do-~ 

blado y ayudando con su mano a sostener la cabeza -

que lleva debajo de su brazo derecho y que apoya so-

bre su cuerpo; la cabeza es la de un hombre joven, -

·barbado con casco y tocado de plumas. 

A~gulo superior izquierdo: La cabeza degolla

da parece ser la de un hombre de mediana edad, sin -

tocado, aparente, orejera en el personaje que carga-

la cabeza. 

Angulo inferior derecho: El personaje tiene -

un tocado cuadrado sobre la cabeza; usa orejera cir-

cular y moños en el cuello y los tobillos. La cabe-

za decapitada tiene orejera con pendiente y tocado -

de plumas no muy largas. 
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Angulo 1 inferior izquierdo: El que lleva la ca 

beza tiene una especie de máscara de animal descarna 

do. La cabeza decapitada parece la de un anciano -

por .las arrugas de su cara. Debi6 ser un personaje

importante porque lleva barba. 

Las estelas conservan restos de color. Ver lá 

minas 16, 17 y 18. 

PALO VERDE, GUATEMALA 

Se encontraron tres estelas cuyo tema.central~ 

es un jugador de pelota. Se sitúan en el Clásico -

Tardio. (45). 

Las estelas son angostas y están enmarcadas. -

Los jugadores se representan de perfil, van descal-

zos, adelantan la pierna derecha (Moqumentos 2 y 3). 

Llevan una especie de liga o protector debajo de la

rodilla izquierda. En la cintura usan una banda, -

no parece ser yugo. Los torsos no presentan protcc

ci6n alguna. Levantan ambos brazos como sefial de 

ofrecimiento; llevan protectores en las muñecas y an 

tebrazos. Los tres miran hacia la parte superior de 

la estela; sus tocados de largas plumas tienen bor-

las a lo largo del mismo. Los taparrabos caen enci-
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ma de ¡as rodillas. 

La estela 2 presenta frente al jugador, a la -

altura de la cintura una caja, o bolsa con una cabe

cita trofeo colocada sobre un palo, lo mismo sucede

en la estela 3 con la única diferencia de. que la ca

becita parece estar pegada al cintur6n del jugador. 

Hay tres figuras sobre la cabeza de los jugado 
. . 

res: la de un jaguar (Monumento 2); la de un maniquí 

en forma de muerte (Monumento 3) y la de una serpien 

te emplumada; estilizad~ que sostiene en sus fauces-· 

abiertas a una cabeza humana (Monumento 1). Sobre -

las figuras anteriores y debajo del marco hay una se 

rie de círculos cuyos diseños no se distinguen con -

claridad. 

Las estelas se trabajan en bajo xelieve y son-

muy similares en representación y temática a las de-

Bilbao. Láminas 19 y 20. 

EL BAUL, GUATEMALA 

La zona arqueo16gica de El Bafil se encuentra -

a tres kilómetros al norte de Bilbao. 
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Se considera que pertenece al Clásico Medio. -

t46). Es el Monumento número 27. Sus medidas son:-

2.60 por 1.46 Mts. 

La es tela tiene un marco angosto.. Observamos -

en ella dos figuras: una de pie y otra semi acostada 

bocarriba. 

El personaje que está de pie fue representado

de perfil, adelanta la pierna derecha, con protector 

en la rodilla; en la izquierda lleva banda debajo de 

la rodilla; sobre el muslo posiblemente tiene una 

bolsa. Usa taparrabo anudado por un cordón que cae

al frente y un protector liso o banda en la cintu- -

ra. Sus brazos se separan del cuerpo para apoyar 

sus manos a la altura de la cadera, estas últimas 

parecen estar enguantadas y anudadas en las muñecas. 

Cada mano sostiene una pequeña pelota. Su torso - -

está desnudo; lleva un collar del que pende un -· 

objeto circular, un gran yelmo en ·forma de cabe-

za de jaguar cubre por completo su cabeza, pero per

mite ver el ojo. De la boca sale un elemento que 

según Parsons " ..•. puede _ser un simbolo de fuego o

dc agua y que sustituye a la voluta de la pala-

bra •... " (47). 
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En la parte superior derecha.de la estela -

11 se presenta una deidad que emerge de un par de 

formas flameantes con un tocado de serpiente .••• " 

(48), y bajo ésta hay dos circulos. 

El otro jugador que está semi acostado, en cuan 

to a indumentaria tiene las mismas características -

que el primero. Sus piernas se alcanzan a ver entre 

las del jugador que está de pie. 

Bajo la línea del piso en la estela, se obser

van seis personajes sentados con las piernas cruzadas 

asimismo los brazos se pegan al cuerpo. Aquí el re

lieve parece ser más profundo. 

En los reportes del Dr. Franz Termer (1930), -

se habla de un campo de juego y un anillo en El Baúl. 

El juego de pelota en esta zona debió ser muy

distinto al resto de la zona maya por la indumenta-

ria. Lámina 21. 
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AREJ\ MAYA SUR GUATEMALA 

ESTELAS PERTENECIENTES AL GRUPO PIPIL 

BILBAO PAI,0 VERDE EL BAUL 

Clásico Tardío 1 Clásico Tardío Cl.ásico Medio 

6 estelas .X X 

2 estelas 

X ?. 

X X 

X X 

? 

X X X 

X . 

X X 

? ? . 

X X 

X ? 

En las deidades· X 

X X X 

X 

algunas X X 

X 

X X 

X 

Estela No.l 

X X 
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ED:lNA, C.AMPECHE 

En Edzna observamos que la cancha de juego --

es de banqueta angosta y paredes verticales; no tie 

ne cabezales. Con el fechamiento de la cerámica --

asociada a esa estructura se confirma que: '' ••.• El 

juego de pelota de paredes verticales era conocido

por los mayas 200 o 300 años· antes de la llegada de 

los toltecas ..•• " (49). 

Sabemos por la estela que a continuación des

cribimds, que el muro vertical estaba provisto de -

anillos, que no se encontraron. 

La estela es la número 6, y el Dr. Ruz Lhui-

llier la fechó entre los años de 672 a 810 d.C. 

(SO). Actualmente se encuentra en el Museo Arqueo

lógico de Campeche. 

El relieve muestra a un jugador de perfil que 

se apoya la rodilla izquierda (con protector) sobre 

la banqueta de juego; la pierna derecha se alarga

sobre el talud y hacia el suelo mostrando la sanda-
' 

lia y uni rodiller~ con un ~rabajo muy complicado.-

Asi tenemos que el p~rsonaje queda de frente a la -

pared vertical <le la cancha donde podemos observar-
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empotrado el anillo. Cubre su torso un grueso pro-

~ector. El puño derecho se protege con un guante y

la mano izquierda está frente al pecho, con los de-

dos doblados sobre la palma. Un gran tocado de plu

mas cae sobre su espalda. Tiene barba. En la parte 

superior e inferior del lado izquierdo hay jeroglífi 

cos mayas muy borrados. (Lámina 15. 

COBA, QUINTANA ROO 

En esta ciudad se encontraron dos campos de jue 

go. El que nos interesa es la estructura XVII del -

grupo D. El eje del patio va de norte a sur y tiene 

anillos empotrados. 

Las estelas 9 y 10 se hallaron adosadas a un -

murq de un pequeño templo en el lado sur. 

Las estelas están muy dañadas y cada una re- -

presenta a un personaje que apoya en el suelo su ro

dilla derecha. Parece que están desnudos; ostentan

distintos tocados sobre sus cabezas y sus manos las

tienen atadas al frente de sus cuerpos. Uno de 

ellos lleva barba y un hacha a su espalda, con forma 

de cabeza humana. Cada estela tiene dos jcroglifi-

cos muy horrados. 

_,,¡;; 
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Las representaciones no indican que sean juga

dores de pelota, sino más bien parecen prisioneros, 

por lo que es difícil explicar su presencia en una -

cancha de juego. Sin embargo en la estela de Alvara 

do, Veracruz, hay un personaje en actitud similar --
' sentado frente a un jugador de pelota. Quizá haya -

relaci6n entre ambos, pero son pocos los ejemplos pa 

ra hacer un estudio de la presencia de prisioneros -

en estos acontecimientos. Lamina 23. 

CHICHEN ITZA, YUCATAN 

Relieve que se sitúa en el Postclásico Tempra

no; tiene una gran influencia de los grupos toltecas 

que llegaron a establecerse a la Península de Yuca--

tán. Mide 150 Mts. de largo. (52). Hay seis re--

lieves iguales en las plataformas, tres en cada una-

del Juego Mayor de Pelota. Los tableros se encuen--

tran ligeramente hundidos y ornamentados. 

Exactamente al centro encontramos, dentro de -

un circulo, un cráneo humano de cuya boca sale la vo 

luta de la palabra que se bifurca con lineas ondulan 

tes; en la parte superior de su cr5nco parece tener-

el·pelo enhiesto con dos plumas muy ~ortas (todo es-
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te círculo podria ser la representación simbólica de 

la pelota que curiosamente está en dirección al juga 

dor que sostiene la cabeza cortada en su mano). Sie 

te jugadores o sacerdotes lataviados como jugadores

de pelota) avanzan hacia el centro del tabieTo. 

Jugadores del lado derecho: adelantan sus pier 

nas izquierdas como dirigiéndose hacia el centro del

tablero. Las sandalias de los pies izquierdos tienen 

taloneras y borlas de plumón al frente; asímismo las

rodilleras en las piernas izquierdas son mucho más -

sencillas que las de la derecha; unas tienen plumas -

como adorno, las del segundo y tercer jugador (contan 

do del centro hacia afuera) parecen tener una hilera

de cuentas, y la del sexto jugador parece ser una cin 

ta que se anuda al frente. En 

las piernas derechas las sandalias l o zapatos, si 

fueran cerrados), parece que se cubren por completo -

con plumas; las rodilleras son circulares al frente y 

adornadas con plumas a su alrededor y a lo largo de -

la banda que rodea la pierna. Llevan una faldilla p~ 

qucfia que cae hasta la parte superior del muslo. En-

la cintura tienen un grueso cinturón con círculos en-

la parte central Lposiblcmcntc yugos), de aqui salen-

en linea recta y hacia arriba las palJ1HlS " objc--
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.tos probablemente de madera decorados con chalchi-

uites que terminan en cabezas de serpientes, cráneos 

o monos ..•. " l53). Hacia la parte de· atrás de este 

cinturón tienen el Hamatezcacuitlapil1i (que lleva-

han atrás, s6lo que se cambia de lugar para que fue

ra visible), esta rodela o escudo tiene plumas peque 

fias a su alrededor y de aqui sale un largo adorno -

que cae y termina con plumas de regular tamaño. Cu

bren ambos brazos con protectores los que Marquina -

considera como "mangas de algodón" y que se anudan -

en la parte superior. Desde el cuello y sobre el pe 

cho tienen una capa muy adornada. Usan nariguera -

tubular y orejera con pendiente en la parte central. 

Los tocados son muy variados y elaborados, de ellos

se desprenden largísimas plumas que caen hacia la -

parte de atrás llenando casi todo el espacio. Entre 

el cuarto y quinto jugador y en la parte de abajo, -

se encuentra una cabeza de serpiente con la mandíbu

la abierta mostrando dientes y lengua bífida. Este

motivo, por sus lineas dobles y su ondulación es muy 

semejante a los relieves de El Tajin. Hay elementos 

extraños, principalmente volutas, entre las piernas

dc uno y otro jugador. En sus manos derechas portan 

extraños objetos con cabezas de reptiles, que quizá

usnbnn parn npoyarsc y podor golpcar·la pelota. El-



.-

92 

primer jugador tiene en su mano derecha un cuchillo 

y en la izquierda la cabeza de un personaje con na

riguera tubular, orejera y tocado de plumas. 

Jugadores del lado izquierdo: el primer per

sonaje tcontando siempre del centro hacia afuera),

se encuentra apoyando la_rodilla izquierda sobre el 

piso; ha sido decapitado, de· su cuello salen seis -

serpientes cada una con la Lengua bifida y de la par 

te central una enorme rama que se bifurca con flores 

y frutos y que cubre el espacio sobre la calavera.

Los seis personajes restantes tienen el atavío muy

semej ante al ya descrito anteriormente por lo que -

sólo mencionaré las diferencias: llevan como ador-

no en el cuello " el joyel de Quetzalc6atl .... " 

(54), que es el corte de un caracol con ligeras mo-

dificaciones en cada jugador; el primero se diferen 

cía porque de su collar de cuentas sale una pequeña 

cabecita y de ésta cuelgan algunos pendientes; lle

van tocados de diversos estilos y formas también 

con plumas aunque estas son menos largas que las 

del otro equipo. Aqui la mayor parte del espacio -

está cubierto por las inmensas volutas que salen de 

sus bocas y que se bifurcan. Es de notable considc 

ración el yelmo del cuarto jugador en forma de cabe 

- ~. ·: --.; 
.. : _, · ~ ~.'.-~··: .: .. ;_;;_~ _ _:, .. :,: i.;>'~,,,/~~1- ~: ·_::'<·1\·~,; ,,.;-:~-'-~:.,/'2>>1~:.:.~. -~~ ... ·~ ~~,-~_.~ .:.'°·Ü·;·--;~::::3 i·i}:r! :;;· ...... · :::_;. 
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za de jaguar; éste no lleva, como los otros, el yo~ 

yel de Quetzalcoatl al pecho, sino que porta una ca 

pa; por su atuendo parece ser el jefe ·o sacerdo~e -

principal. 

Posiblemente los tocados representen diversas 

Jerarquias o las diferentes funciones dentro de los 

rituales. Los trajes en su corte con manga corta -

y que caen hasta el muslo, son iguales a los repre

sentados en las pinturas muraleE· dt:· Cacaxtla, Tlax-

cala. 

Mercedes de la Garza considera que estos juga 

dores guerreros muestran la"···· relación simbóli

ca entre el juego y la guerra, una relación lógica, 

ya que ambos presentan·la oposición de fuerzas con

trarias .•.. Por el carácter ~uerrero de los jugad~ 

res representados en estos relieves, es claro que -

ellos no aluden a la culminación de un partido de -

juego de pelota, como se ha supuesto, sino al senti 

do sagrad~ que la guerra tenia entre los nihuas, en 

su vinculación con la guerra de los dioses, simboli 

zada por el juego de pelota". (55). Limina 32. 
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TULA, H!DALGO 

Pertenece al período Postclásico; sus medidas 

son: espesor 0.09 Cms, largo U.94 Cms. y ancho 0.48 

Crrts • 

Se encontró en el juego de pelota ai norte de 

la pirámide de Tlahuizcalpant.ecutli; actualmente 

se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. 

Su marco es muy angosto y liso. E1 jugador -

ocupa casi todo el espacio. Sus piernas están sepa 

radas y va calzado con .sandalias de altas taloneras 

que "se ajustaban al pie por medio de una correa -

que pasaba por encima del empeine, donde l1abía un -

gran adorno que parece ser una bola de plumón". 

(56). En el pie izquierdo parece, (aunque está muy 

borrado) que lleva la representac~ón de una cabeza

de serpiente. La rodillera derecha es muy ancha y

se amarra al frente, parece tener plumas de adorno; 

la izquierda en cambio, es como una cinta angosta.

Probablemente el adorno que se ve entre las piernas 

del jugador sea la parte del mfixtlatl que cae ~l -

frente. Su faldilla llega hasta la parte supcrior

<lc la ro<lillcrq y no se alcanza a distinguir muy --
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bien los diseños que la adornan; sobre ésta porta el 

grueso yugo que tiene un elemento triangular en la -

parte de atrás. La cadera y el torso se representa

de frente. Parece llevar sobre el pecho un círculo. 

El brazo izquierdo se separa del cuerpo, flexiona un 

poco el codo y la mano la tiene enguantad~. El bra

zo derecho no se alcanza a distinguir. La cara se -

representa de perfil; su nariguera es e~ forma de ba 

rra; la orejera es circular con pendiente central. -

Un amplio yelmo con forma de ave cubre su cabeza, re 

matando con plumas que según varios autores podían -

ser de quetzal, garza o de águila; sobre su frente -

caen mechones de pelo. De su boca sale una gran vír 

gula de lineas dobles que se abre hacia arriba y ha

cia abajo. 

El relieve es muy bajo, la figura se ve dinámi 

ca pero a la vez pesada por el atavío tan complica-

do. La figura no es muy alta y deja poco espacio li 

bre. Conserva restos qe color azul y rojo; por su-

puesto que fue estucada antes de la aplicación del -

color. Su indumentaria es muy parecida a la de los-

jugadores de Chichen ~tzá, en especial a los del la

do izquierdo del tablero, es muy semejante al cuarto 

jugador de este mismo lado y también son parecidas -
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las grandes vírgulas que salen de sus bocas. 
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EL SIGNIFICADO DEL SACRI~ICIO 
HUMANO 

El sacrificio es la ofrenda a una deidad en señal 

de homenaje. El sacrificio humano es la inmolación de

una persona ofrecida a la divinidad. 

Es un rito religioso de ofarenda por el cual lo -

ofrecido queda elevado al ámbito de lo santo. 

Según sus diversos. significados y según las inten 

ciones de.los sacrificantes, se distinguen cuatro cla--

ses de sacrificios: 

1.- De adoración: o reconocimiento de la sebera--

nía de Dios, normalmente expresado por la ofrenda de un 

producto natural (primicias) con carácter simbólico. 

2.- De impenetración: o petición de favores, que: 

si se concibe como infalible o automático puede dar pa-

so a la magia. 

3.- De expiación: que parte del reconocimiento 

del pecado, e intenta ofrecer a la divinidad una compc~ 

saci6n por el mismo; su forma característica es de s~---

crificio ¿rucnto con derramamiento de sangre y dcstruc-

ci6n Je la victimn; un concepto animista que i<lentifi--
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que que sangre y vida puede dar lugar a la práctica de

los sacrificios humanos. El primer concepto de esta -

tercera definición no es aplicable al mundo prehispáni

co ya que ellos no concebian el pecado, este concepto -

no formaba parte de su mundo, de su ideología· o de su -

vocabulario; lo que el pecado representa para el cristia 

n~, Íue algo ajeno al indígena basta la época de la con 

quis~a española. 

4.- De acci6n de gracias: valor ritual propio de

las Teligiones desarrolladas. Al rito sacrificial pue

de añadirse como rito secundario la partipación comen-

sal o convite sagrado. ll). 

El sacrificio en el mundo prehispánico adoptaba -

muchas.foTmas: ofTendas, la propia sangre de las vícti

mas, animales o humanas o bien de productos etc. 

El sacrificio humano es un acto social; a través

de él se apacigua a los dioses, o se conservan buenas -

relaciones con ellos y se obtiene el bienestar de un -

grupo de individuos o de toda la comunidad. 

La evolución del sacrificio humano marcha parale-. 

lo a la evolución de la estructura social y la consoli

dnci6n de las clases. Su contenido social varia con ln. 
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etapa politica e histórica. 

En ciertas épocas antiguas, cuando las clases so

ciales se encontraban menos definidas,en el sacrificio, 

se ofrecía a la deidad, partes importantes del indivi-

duo, algo de lo que es difícil desprenderse. (2). 

Moser afirma que la decapitación y el sacrificio

aumentan en el periodo Clásico, aunque con moderación. 

Los investigadores están de acuerdo en que los sa 

crificios humanos en masa, como la idolatria, fueron in 

troducidos en Yucatán por los invasores mayas mexicanos 

durante el siglo·X de la era Cristiana. 

"En los últimos años de la historia de los mexicas 

cambió el sentido de las ofrendas. No se ofrecía ya lo 

más querido. Se substituyó el valor emotivo por el eco 

nómico. Se sacrificaba cautivos y esclavos". (3). Es 

te cambio en el Postclásico se reflejará en la estructu 

ra política y social en las distintas áreas de Mesoamé

rica y afcctar5 también el sentido del juego de pelota, 

el que se vuelve un medio para resolver problemas de ti 

po politice, asi como unn forma f6cil de obtener gnnan

cins al apostar. 
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Si recordamos la Leyenda de los So1es, manuscri

to en lengua náhuatl que se escribió poco después de -

la conquista y que forma parte del Códice Chimalpopo-

ca, observarnos que el dios Quetzalcóatl tiene que aut~ 

sacrificarse y derramar su sangre sobre los huesos de

los hombres para que éstos cobren vida; vemos aquí la

necesidad por parte del hombre de corresponder a ese -

sacrificio. Esta idea básica en el concepto del hom-

bre mesoamericano corresponde a una necesidad de bien

estar del hombre ante las fuerzas de la naturaleza o,

llevándolo a un plano superior, ante las fuerzas cósmi 

cas del universo (.que· es representada po:r la misma cari 

cha de juego, con res~ecto al tema que nos interesa). 

Maus afirma que hay gran cantidad de mitos en que 

los dioses mueren para resucitar y la celebración tie

ne una justificación teológica. Así se repite el sa-

crificio original de la deida; "Este sacrificio divi-

no, para que se realice, exige que haya una relación -

o afinidad entre la naturaleza del dios y el de la víc 

tima ti. e 5) • 

Entre los aztecas el sacrificio cobró una gran -

importancia por lo que "la muerte por sacrificio se 

justifica teo16gicamcnte, pero tiene una base esen

cial: el hecho de que la guerra queda asi plenamente -
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-justificada y ace-ptada". ( 6) .. 

Lothar Knauth en su estudio afirma .que " .•. el sa 

crificio por juego de pelota era necesario para mante

ner el equilibrio entre la naturaleza y la existencia -

de su dinámica. Solamente asi puede cumplirse el con

trato cósmico entre los hombres, Dios y el universo. -

La pelota de hule representa ofrenda y movimiento; com 

binado con el concepto mágico de juego de pelota; ex-

presa la limitada posibilidad humana, de intervenci6n

mágica en el proceso cósmico". (7). 

La idea de sacrificio se exp!esa en el campo de

juego mediante la pelota ensangrentada, las calaveras, 

los corazones, los huesos o el sacrificio ya sea por -

decapitaci6n o por extracci6n del coraz6n. ·· 

Existe por lo tanto una gran relación entre el -

sacrificio (muer~e) y el renacimiento de la vida. 

Por último, ·resulta muy interesante la idea de -

Paul Wcstheim en Ideas Fundamentales del Arte Prehis-

pfinico de que los sacrificados por juego de pelota sean 

los ganadores; "El sacrificio era el premio de la vic

tori?, el laurel que en la Olimpiada esperaba el vence 

<lor...... Jnt1.1rprctar el sac.rificio como una especie-
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de castigo por h.aber perdido en el juego es una con- - -

cepción occidental". ( 8) • 

Formas de Sacrificio: 

Entre las muchas formas que hay, mencionaré sólo 

las siguientes: 

El autosacrificio, que consistía en castigarse -

sacándose sangre de la léngua, las orejas, las partes

carnosas, del brazo y el pene; raramente de la naríz y 

las piernas; ésta se dejaba caer en hojas de papel de-. 

amate o se recogía en platos y se ofrecía a l~s dioses. 

Otra forma consistía en la extracci6n del cora-

z6n de la víctima escogida, ésta se amar.raba a un palo 

vertical, o bien se efectuaba estando la víctima acos

tada sobre una piedra de sacrificios sie~do sostenidas 

sus cuatro extremidades por ayudantes. (9). 

En.otras ocasiones la victima se pintaba de az61 

(co1or relacionado con el sacrificio) y despu~s de bai 

lar con ella, se le ataba a un palo y se le lanzaban -

flechas al corazón, el que se marcaba del blanco. 

Thompson piensa (luc la decapitación a veces se--
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-guía a la extracción del corazón. En muchos sitios -

del período Clásico se han encontrado cráneos con las

vért,ebras cervicales colocados sobre platos y se pien

sa que pudieron ser de personas sacrificadas en ritos

de dedicación de algún edificio o templo. (10). 

Por último sólo mencionaré otro tipo de sacrifi

cio que era el de desollar a la víctima, .el sacerdote

se ponía encima la piel r parece ser que bailaba con -

ella puesta; este rito se asocia con el dios de la ve

jetación Xipe y co~ algunas diosas de la tierra. 

Sobre el sacrificio en la zona maya escribe -

Thornpson de que la costumbre de sacrificar data del pe 

ríodo formativo, antes de que la cultura maya se hubie 

ra diferenciado totalmente de sus vecinos. 

"La denominación general yucateca del sacrificio 

era p'a chi "abrir la boca", se supone que por la prác 

tica común de untar la boca del ídolo con sangre del -

corazón de la víctima". (11). 

Landa nos cuenta que tenían"-·· por cosa horren 

da cualquier derramamiento de sangre si no era sus sa

crificios .... " (12) esto nos muestra que sólo lo 
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hacían en fiestas religiosas y nunca en presencia de -

mujeres, salvo las viejas que tenían para sus bailes. 

El sacrificio era hecho por los hombres de cual-

quier estrato social, desde e1 pueblo hasta los sacer

dotes o jefes. 

No encontramos noticias de autosacrificio entre-

las mujeres, o por lo menos no al grado en que lo ha-

cían los hombres. 

Tenemos datos del sacrificio de doncellas, que -. 

en Yucatán éran arrojadas a los cenotes, pero éstos no 

eran tan numerosos como los de los hombres y niños - -

siendo más numerosos los últinos sacrificados a los 

chacs (dioses de la lluvia), por ser los más puros. 

Para que todas estas ceremonias y autosacrifi- -

cios fuesen efectivos, tenían que ayunar y hacer peni

tencia con anticipación a la fiesta. 

Sacerdotes y Ayudantes: • 

Continuando con la descripci6n de Diego de Landa 

sobre la zona maya explica que "Los más idólatras eran 

los sacerdotes, chilancs .•. " (13). El sacerdote que-
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presidía normal~ente los sacrificios humanos se llama 

ba ah nakom. El ser nakom era un oficio " ... perpetuo 

y poco honroso porque era el que abría los pechos a -

las personas que sacrificaba .•. " (_14). Hay que re-

cordar y no confundir que también se le llamaba nakom 

ai elegido como capitán para la guerra y las fiestas

y que este puesto duraba tres años y era de mucha hon 

Ta. 

También cuenta Landa que había ancianos que de

sempeñaban papeles de menor importancia en las cere-

monias, los llamaban chac o chaces (.como· el dios de -

la lluvia) y su obligación era sujetar a la víctima;

por lo general intervenían en número de cuatro. 

Instrumentos: 

Se sabe que utilizaban hojas de obsidiana; espi 

nas, " ..• y a través de perforaciones practicadas se-

pasaban yerbas o mecates algunas veces provistos de -

espinas ... " (15). Se han encontrado imitaciones de -

espinas trabajadas en hueso con inscripciones, lo que 

nos muestra su importancia ceremonial. Landa sefinla-

que a los sacerdotes solí.a enterrárselos con algunas-

de estas espinas como scfial de su ministerio. 
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Al cuchillo para sacrificio se le llamaba "mano 

de dios". (16). 

¿ DECAPITACION ? 

La decapitaci6n es la acción y el efecto de cor 

tar la cabeza; ha sido, desde la más remota antigfiedad, 

el medio más común de aplicar la pena capital en dis

tintas epocas y lugares. La palabra se deriva del la 

tín "decapitare", de caput, cabeza. 

Esta forma de muerte muy extendida principalmen 

te en los paises orientales, especialmente en China -

y Turquia, se hizo muy común posteriormente en Rusia, 

Francia e Inglaterra. Hay que hacer notar que la de 

capitación a la que se alude comunmente, el corte de

la cabeza, se hace generalmente con un hacha o cimita 

rra o machete, que cortaba la cabeza de atrás a ade-

lante (o sea de la nuca hacia el cuello), arrancando

ésta de un sólo tajo previa sección de los centros -

nerviosos medulares causando la muerte de inmediato. 

La mnyor parte de las imfigcnes legadas, sobro -

decapitación entre los indígenas de ~tcsonmérica, se 

representan introduciendo el cuchillo de sacrificio -
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en el cuello, lo que presupone, tratarse de un de- --

gftello. Desollar, del latín "decollare'', cortar la 

garganta o cuello de una persona o ani~al. (1 71. 

Observarnos en las representaciones principalme~ 

te en códices y estelas, la acción de degollar, lo 

que causa una muerte más lenta y cruel, en la cual la 

víctima muere por sección de las vías aéreas y anemia 

por hemorragia al cortar todos los vasos del cuello.
\ 

\ 

(18). Esta acción se lleva a efecto estando viva la-

·víctima y quizás bajo el efecto de alguna droga. 

Juan Bautista Pómar en su Relación de Texcoco, nos in 

dice que en la fiesta que se hacía al dios Tlaloc en-

el mes de mayo" ... recogían diez o quince niños ino-

centes de hasta siete u ocho años de edad, esclavos,-

que los daban los señores y personas ricas por ofren-

da para este efecto, y los llevaban al monte donde el 

ídolo de piedra estaba, y allí con un pedernal agudo

los degollaba un sacerdote, o carnicero por mejor de-

cir, que estaba elegido para el servicio de este dcmo 

nio, y degollados por la garganta, los hcchaban en --

una caverna .... " (19). 

En ciertas representaciones in<l1gcnns, especial 

mente en l:i 1c}'cnd:i del nacimiento de ~! .. L!l~)o~J~!J.J_, 
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se afirma que al nacer éste tenia en su mano una - -

Xihucóatl o serpiente de fuego con la que decapitó -

a su hermana la luna Coyolxauhqui; que es una de las 

pocas esculturas en donde se observa claramente la -

decapitación; actualmente se encuentra en la sala -~ 

mexica del Museo Nacional de Antropología. 

Llegando a la conclusió~ de que es dudoso que

la acci6n fuese practicada en un sólo tiempo (~ecapi 

tación), sugiero que debería considerarse el término 

degfiello para posteriores estudios. En este traba

jo he utilizado el término común por costumbre. 

SENTIDO E IMPORTANCIA DE LA DECAPITACION 

La decapitaci6n forma parte integral de la vi

da ceremonial indígena a lo largo de Mesoamérica, ad 

quiere mis importancia en determinadas reglones com

binándose con la vida económica, política y social -

a través del tiempo. 

Es un fenómeno natural muy extendido no s6lo -

en América, sino también en otros continentes clcsdo

épocas muy nntiguas " ... el concepto de que la cnbc

Zff, el coru:::.6n, u .otras partes del cuerpo contionc11-

cicrta111cntc poderes físicos y psíquicos del ducflo --
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que pueden ser trasmitidos a otra persona cuando -

esas partes son consumidas o conservadas ... " (20). 

Esta es la razón por la que los españoles, sin com

prender el sentido y la importancia de los ritos in 

dígenas, se aterraron de ver que los sacerdotes en

ciertas ceremonias comían una pequeña parte del 

cuerpo de sus víctimas.por lo que trataron de evi-

tar los sacrificios humanos y las prácticas deriva

das de éstos. 

Encontramos evidencias de decapitación desde

el Formativo. Moser en su estudio afirma que duran 

te el período comprendido entre la caída de Teo- -

tihuacan y otros centros mayores urbanos de las al

tas tierras mexicanas entre 650 y el florecimiento

de Tula hacia 800 d.C. se observa claramente un in

cremento en la decapitación y la actividad del jue

go de pelota. (21). Adquiere así el juego una sim 

bología muy compleja en el área m~ya central pero -

retroalimentado desde la zona de Veracruz donde fue 

una actividad de gran importancia. Durante el Post 

clisico hay un profundo cambio en la vida de estos

pucblos; la teocracia sede ante el militarismo y -

las con~ecucncias se reflejan tnmbi6n en el juego -

dc.pclotn que no dej<1 de tener :importancia rcli--
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giosa y se combina con un nuevo sentido a veces - -

profano, a veces político, continuando así hasta el 

momento de la con~uista, al igual que la decapita--

ci6n. Entre los aztecas, especialmente el grupo 

mexica, adquieren prisioneros de guerra para ser sa 

crificados y los cráneos se colocan en el Tzompan-

.t.li, mostrando asf su hegemonía política. 

Podemos observar a través del arte escenas de 

decapitaci6n en: cerimica, estelas, dinteles, pintu 

ras murales del período Clásico y en los c6dices. -
. . 

Estudiando lo anterior observamos que se tallaron o 

pintaron muchas cabecitas las cuales se utilizaban

posiblernente de adorno, como broches o amuletos !o

que nos indica la importancia que se le daba a esa-

parte del cuerpo. 

La decapitación esti asociada a la fertilidad 

puesto que la sangre al derramarse es generadora de 

vida, segfin el pensamiento indígena. El decapitado 

será por lo tanto un mensajero entre los hombres y-

los dioses, así adquiere el carácter de un sernidios. 

Tratnn<lo el tcrnn específico de sti rclnci6n 

con el ju0~0 Je pelota, es posible como piensa -

Krickcberg, que la cabezo rcprcgcntora la pelota y-



117 

.ésta los astros en el cielo, elevándolo a un sentí-

do de carácter astronómico. El campo de juego re--

presenta el cielo como escenario de la lucha eterna 

de los dioses de la luz contra los dioses de la - -

obscuridad. (22). El mito de Huitzilopochtli sig-

nifica la lucha eterna entre el sol (astro de luz)

contra las estrellas y la luna (astros de la obscu

ridad), terminando con la derrota de lo~ filtimos, -

se alimenta de ellos y así puede efectuar su rece--

rrido por el cielo. 

· REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE DECAPITACION 
EN RELACION AL JUEGO DE PELOTA. 

Hay muchas evidencias en el arte y en entie-

rros sobre decapitación, pero son contadas las evi-

dencias al respecto que han llegado hasta nuestros-

días en relación con el juego. 

Tratando de abarcar lo más posible en este 

estudio es preciso mencionar que Pifia Chan en su 

obra Games and Sport in Old Mexico considera que 

las cabezas colosales olmccas pudieron haber sido -

jugadores de pelota d~capitados que cubrian su - --

cr5neo con un gran casco para el juego y asi se les 

roprcscntu. (23). Por ser c~a zona productora de-
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ulli, hay muchas probabilidades de que ahi naciera -

el juego; podemos reafirmar lo anterior con la iden 

tificaci6n que ha hecho Michael Coe de ciertas figu-

rillas como jugadores de pelota en San Lorenzo 

Tenochtitlan (24); pero considero que es apremiante-
. .. 

hacer la relación de las cabezas con jugadores debi-

do a los pocos conocimientos que aún se tienen sobre 

ºesa cultura. 

En la estela de Aparicio, Veracruz, fechada en 

el Clisico; siete serpient~s que entrelazan sus cuer 

pos salen del cuello del jugador, representando la -

sangre derramada. Será·hasta el Postclásico Tempra

no en Chichen Itzá donde encontramos esta misma idea 

de decapitación y serpientes que brotan del cuello -

del jugador con la diferencia de que en este último

el jugador se encuentra arrodillado y de su cuello -

nacen seis serpientes y una rama convertida en plan-

ta con flores y frutos como símbolo de fertilidad. -

Estilisticamcnte hay gran elegancia en ambas repre-

sentaciones con marcadas diferencias locales (como -

el atavio) y temporales. En Aparicio importa resal-

tar un sólo personaje, el cual, al estar sentado so-

brc dos banquillos y cru:nr su brazo derecho sobre -

el pecho nos indica la digni<l:.1c.l del personaje pos.i--
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hlemente un sacerdote o gobernante ataviado como ju-

gador; -los elementos a los que me acabo de referir: 

el banquillo y el brazo cruzado sobre el pecho, fue

ron ampliamente difundidos durante el Clásico Tardío 

en la zona central maya pero trabajados.artísticamen 
. . -

te más finos y elegantes a diferencia de Aparicio en 

.la que el escultor realiza un trabajo más frío y - -

lineal y donde denotamos un cierto primitivismo en -

el relieve- a diferencia de Chichen Itzá en que la -

riqueza en el vestuario, la gran cantidad. de persona 

jes, tr~tan de resaltar toda una historia en que ca

da pequeño detalle cuenta y que culmina también en -

la decapitación. 

Hay una frase del Popol-Vuh, que para Marcia -

Castro Leal se materializa en los relieves de Chi- -

chen Itzá que se asocian al rito de fertilidad: -- -

al punto se cubri6 de frutas este árbol que ja-

mfis babia fructificado, antes de que pusieran entre-

sus rumas la cabeza de Hun-Hunahpu ... " (25). 

Las similitudes en los relieves con evidencias 

de dccapitnci6n son en cuanto al ntavio: sandalias,-

protectores de rodillas, faldillas, yugos, palmas, -

lwchns, col 1 :ircs y serpientes con la lengua de fue-- -
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.ra. 

En la costa del Pacifico de Guatemala en el 

sitio conocido como Bilbao y que se engloba en el es 

tilo artístico de Santa Lucia Cotzumalhuapa (400-

900 d.C. según la cronología de Parsons), recibió in 

fluencia de las regiones zapoteca y teotihuacana; pe 

ro los lazos más fuertes estilísticamente lo unen 

con El Tajín como"··· es el tratamiento similar de

los dioses del cielo, los esqueletos de hombre y los 

dioses de la muerte ••. " _(26). Así como yugos, 

hachas y palmas que fueron llevados desde Veracruz. 

Los temas son narrativos sobre aspectos de ju&2:. 

dores de pelota, sacrificios humanos y la muerte. --

La estela No. 1, muestra a cuatro dioses mensajeros 

y a un jugador de pelota sosteniendo una cabeza; en

la estela No. 3, un jugador aparece ofreciendo la e~ 

beza de su oponente a la deidad solar; la estela No. 

4, es similar en que la cabeza descansa en una espe

cie de altar, pero aqui el jugador lleva una cabeza

en su mano izquierda mientras eleva su brazo derecho 

hacia una dciidad combinaci6n del ciclo y la vejeta--

ción. ( 2 7) . Cotzum;1lhuapa, siendo vecino ele los nw· 

yas, no recibe influencia artí!'tica de ellos a cxccp_ 

.• 
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ci6n quizás de la altura de las estelas que miden 

casi tres metros. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Despu€s de efectuada la conquista por parte de 

los españoles, los cronistas dejaron aseri~ados algu

. nos datos sobre el aspecto general del juego; pero -

específicamente sobre decapitaci6n y el juego de pe

lota son pocos los informes. 

E~ texto quiché conocido como Popol-Vuh, hace

referencia al juego y ~a decapitación de la siguien

te manera: "Muy bien: ahora serán consumidos vuestros 

días y morireis. Sereis sacrificados y decapita- -

dos". Así dijeron los Jefes de Xibalbá. Y entonces 

se les sacrificó y enterró en el Juego de Pelota de-

los Sacrificados". e z s) . 

La referencia mítica más clara sobre decapita

ción en el campo de juego la presenta Tezozomoc en -

su Crónica ~~xicayotl nl relatar el nacimiento de -

_Hui tzilopochtli de la siguiente manera; "Huitzilo- -

pochtli se arma para la guerra: entonces cercó a cu

du uno,. y tom6 su cscuJo, con que cnfrcnt6 a sus - -
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tíos, con el que escaramuzaron -estaba alli la madre 

de Huitzilopochtli llamada Coyolxaucihuatl; fue por

ella por quien comenzó cuando la mató ~n Teotlachco, 

y la deg'olló, y se le comió el corazón". (2 9) • 

Pomar hace referencia a que se degollaban ni-

ños para la fiesta de Tlaloc, como ya se mencionó an 

teriormente. 

Fray Diego de Landa recuerda que el maya acos

tumbraba cortar las cabezas a las que les tenía mu-

cho respeto, pero no cita alguna relación con el jue 

go al que nos referimos. 

Encontrarnos una nota más interesante desde el-

punto de vista, que denota claramente la época mili

tarista por l~ que atravesaba Mesoam§rica en el si-

glo XVI de nuestra era. La fiesta del décimo quinto 

mes llamado Panquetzalistli, se dedicaba a Huitzilo

pochtli y se efectuaba en el Teotlachco; la fiesta -

era precedida por el dios de las batallas llamado 

Painnl. "Se iniciaba sacando la imúgcn ele Painal y 

llcv5ndola en procesi6n por varios sitios de la ciu

da<l; después subían la imágen al templo de Huitzilo

pochtl i, donde el' rey hacía una ofrenda; al amanecer 

hnj:ibnn ln im(Jgcn e iban directo al Tcotlnchco, lle-
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~ando cautivos de guerra para ser sacrificados y --

ahí mataban a ·cuatro cautivos ..• "; (30) no hay da-

tos sobre la forma de este sacrificio. 
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CONCLUSIONES 

··-'-·····-········ ~~~-~~~~ ind~;1·;~·''~;,·~~·~·~·''et juego de pelota, que 

se desarrolla en el área cultural conocida como Mesoa

mi§rica, evoluciona en las .... d.istin:t.as ,~.onas con caracte

r:Lsticas locales, las que se manifiestan en las diver-

sas representaciones artísticas. .. 

· Como afirmamqs anteriormente hay que buscar sus 

posibles or!genes en las zonas productoras de caucho.

Las pelotas va:r:ia}:"l'lii en su tamaño, lo que influía en -
.su peso; al sei,~. ei:.-bote de la pelota más ligero, ésto 

creaba diferencias en las reglas del mismo, en el ata

vío que deberían usar corno protecci6n y qu:Lzás también 

en las dimensiones de las canchas. 

A pes.p.r de la gran extensi6n geográfica donde se 
• •4• " 

hari e~contr~do manifestaciones d~ este tipo de juegci,-

fue en.Mesoam€rica donde adquiri6 un si~nificado más -

comp~ejo relacionado con la religi6n, la astronomía, -

las fuerzas contrarias del universo, la.vida, 1a muer

te, .los ritos de fertilidad y la guerra. 

La sociedad, al evolucionar y hacerse más compl~ 

ja,carnbia algunos aspectos del juego como fueron: el -

cambio de marca.dores verticales hacia anillos empotra--
"' dos en las paredes; modifican también las dimenéiones ~ 

del campo, las reglas del juego, y llega a perder su 

sentido religioso hasta convertirse en algo profano. 

El campo de juego no puede ser estudiado como un 
~ 

elemento aislado,~ino que tiene construcciones anexas -
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que son importantes para entender el sent~do~ritual del 
_;_ . .....-i···s···m·"·o· c. J' u.e·.go ... JU · ·• ···• ·· · ·· ::-~· ;·.-=t·_;..., .. -.• ·!:.:. ... • '::~~1~!~i".~ r·r.r;.;~·~·.,::1.h-,' 

Yugos, hachas y palmas, son nombres arbitrarios 

dados por desconocimiehto-.. del nornñre-"original de esos 

objetos, asi corno de su funci6n. Se han relacionado 

_c.on el.juego como objeto ceremoniales que portan en su 

indumentaria los Jugadores que vernos en algunas repre

sentaciones~ Su fristribuci6n a lo l~rgo del territorio . 
es otro indicio de.su importancia aunque no siempre 

. ·. 
los encontramos en.~.1"elaci6n al juego.-

..... 
En lo que se refiere al presente estudio se ob 

serva que s6lo Dainzú se fecha en e1 Preclásico Supe-

r ior csoo-ioo a.c.) ·y la mayor1a_ de las representaci~ 

nes encontradas pertenecen al Clásico (200-800 a.c.) -. , 
~ . 

lo ·que nos· .. ·,i.ndica un gran desarrollo y máximo floree_! 

miento del juego entre los diversos grupos de este pe 
1 - • -

riodo.Lo~·relieves más tardios ~ertenecen al Postclá-

sico Temprano (1000.·a 1250 d.C.) siéndo ~stos los de 

Tula y ·chichen Itzá. En este últirnq momento el juego 

adquiri6 características que debieron estar sujetas -

a las crisis por las que se atravesaba en el orden 

p011t{co y social. 

Los conquistado:r::es españoles .conocieron . el 

juego y lo llevaron a España donde se efectu6 ante el 

rey. Los frailes que llegaron al nuevo continente lo 

prohibieron al conocer su relaci6n con la religi6n de 

·1os ind.1'..genas. Actualmente es practicado aCin por cie,;: 

tos grupos al norte del pa!s en los estados de Sina--. 
loa, Nayarit, Sonora y Chihuahua, donde se conoce con 

el nombre de Iiulama; pero tambi€!n· se practica todav!a 

·,e·,:·· 
:I',.' 

.(!'+_' 
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en los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero con -

otros nombres según las diferencias de los juegos.

Ya no se utilizan ~anchas especiales, ha perdido t~ 

talmente su carácter religioso y s6lo se conservan 

algunas de las reglas para golpear la pelota la· cu

al sigue siendo de hule macizo. Esta tradición pudo 

continuarse en el Occidente y Norte de México donde 

el cambio hacia la hispanizaci6n no fué tan rápido 
. ,· - . 

como en el Altiplano y se conserv6 principalmente -

entre grupos alejados de los centros urbanos. 

Los relieves de Dainzú son ~nicos en su esti 

lo, Pº! la gran fuerza que imprime al escultor en -

ellos, al tratar de captar ciertos momentos del jue 
.. -

go; sin embargo la t~cnica en el trabajo de estos -

relieves aún es ·sencilla y se basá en lineas rectas 

y ondulantes que forman el cuerpo, el cual se pier

de en ocasiones por el complicado atavío y el movi

miento del jugador. El casco protector en el que se 

ven pequeñas orejas de felino (animal adorado por -

diversos grupos desde los olmecas arqueol6gicos) -

nos indica la relación que pudo haber tenido el ju~ 

go en con ei,_ .. culto al jaguar. 

Los.anteriores bajorelieves tienen cierta se 

mejanza de El Baúl en Guatemala a en cuento a ata-

v!os (casco protector, pantaloncillo corto, protec

tor de rodilla, guantes y pelotas muy pequeñas)· as1 

como por ·1a actitud de movimiento, aunque no corres 

penden a la misma ~poca y una zona es muy distante 

a la otra. Esta semejanza me hace suponer una posi

ble relaci6n entre ambos lugares 6 el conocimiento 

de los relieves de Dainza por parte de1 grupo.esta-
·' 
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blecido en t'El Bául. En cuanto a la t6cn tea es más de

sarrollada en El Bafrl; las proporcionaE: (estela juga~ 

dor) son mejores, se marca en relaciún al jugador que 

está de pie un eje vertical que divide la estela en -

dos partes iguales •. 

Desde el Clásico Temprano, es J.a zona de Vera

cruz, la que ·marca las caracteristi6a~ que observare

mos en los trajes de los jugadores, aunque con lige~

ras modificaciones en las distintas Étreas. 

Las es~elas de Alvarado y Apar~cio son las pri

meras en las que aparece el yugo a .J.é' cintura del ju

gador y es tambi~n en Veracruz, en El Taj.1'.n, donde ob 

servamos juntos por primera vez el camplejo yugo, ha

cha y palma. 

S6lo en Aparicio, y en Chichen I.tzá, la decapi

taci6n de los personajes se relaciona con la fertili

dad. 

En la zona central maya encontramos las siguie~ 

tes características generales en las representaciones 

del periodo Clásico (Seibal, Usumacinta): 

protector a la '..:al tura del pecho . 

rodillera en una o ambas piernas · 

taparrabo. 

protector en ambos brazos 6 en uno s6lo . 

adornos: collares, pulseras, orejeras, tocados de -

plumas 

capas que caen desde abajo del protector del pecho; 

abiertas al frente 

representación de la pel?ta 

representaciones de qlifos 

cuer.pos corpulentos en todos los personajes 
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Todos los marcadores fueron encontrados-en el -
·§.-r~·~·····ma.ya··c-entral. P-ertenet:eri al periodo ·Clásico; --

las fecha$ encontradas en ellos abarcan los años del 

514 d.C. al 795 d.C. En todos los marcadores los jug~ 

dores aparec"en por pare) as:-· 'ü.i10 frente· al otro y al -

centro de ellos se coloca la pelota. La indumentaria . 
de· cada uno tiene ligeras yariaciones lo que posible

mente indique equipo,s contrarios 6 representantes de 

divinidades. S6lo Yaxchilá~ presenta un personaje en 

cada marcador. Es ~otable en li zona maya el dinamis

mo que imprime ~L ~scultor en la mayoría de las repr!:_ 

sentaciones de jugadores. Gran parte de ellos están -

a la fecha muy deteriorados ya sea por su ab~ndono g 
porque, si servian como punto o lugar de rebote de la 

pelota, desde el momento de ser usados empezaron a 

desgastarse ... Notamos tambjJ~n la asusencia de yugos, -

hachas y pd~mas en todos los marcadores. 

Hay gran similitud entre los marcadores de Can 

cuen,'Laguna Perdida y Chincultik la cual se explica 

porque 1.a distancia que separa estos lugares es muy.

corta. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA MAYA 

SUR 

- yugo o protector a la altura de la cintura 

- maxtlatl 

- liga 6 adorno debajo de la rodilla y gruesa callosi 

dad en ésta -

En Palo Verde y El Baúl parece que llevan pantaloci 

llos hasta la altura de la rodilla 

adornos: pulseras, collares, orejeras, tocados de -

plumas 

de la vírgula de la palabra en El Ba 
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- todas ~llas miden rn5s d~ dos metros de altura 

el relieve es muy bajo y se talla casi todo el espacio 

los marcos son lisos 

glifos que establecen fechas, lo que denota conciencia 

historica 

El sitio de Tonalá se desarrolla posiblemente an

' tes que la regi6n de Cotzumalhuapa; encontramos que es 

la única estela e·n relaci6n al juego que se t.alla en sus . . , . 
dos caras; el trabajo realizadoles burdo y pesado, lo -

que posiblemente indique desconocimientos e.n el tratad.o 

del cuerpo, 6 un estilo no muy desarrollado ep la técni

ca de la escultura. 

'• 

Di~f.::i.l· resulta aún el tratar de interpretar la -

raz6n por la.que en los muros de los campos de juego de 

pelota aparecen representaciones de prisioneros con las 

manos.atadas (Coba, Dos Pilas y Alvarado). 

S61amente en Edzná y El Tajin, a los escultores 

lesinteres~1~representaci6n arquitect6nica del campo -

del juego, no as! en los otros sitios. 

En el Postcl~sico Temprano la irradiaci6n de los 

grupos toltecas hacia la zona maya se refleja, en cuan

to al juego, en la indumentaria: la riqueza en e1 ata-

vio, las sandalias que calzan, las faldillas cortas, la 

nariquera, las orejeras con pendientes tubulares, los -

grandes tocados y la virgula de la palabra; son los ele 

mentes similares entre los jugadores de Tula y los de -

Chichen Itzá. 
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En muchas de las representaciones de jugadores -

. ..:.Jlo.:tamos que su atavío. e::i .. : !U~Y complicado. Es difícil -
pensar q~~---p~d~~~an··. ·j'~~~r·.:·~~·~- t"odas es n -indumentaria, 

así que éreo que muchos de esos elementos se utiliza~

rian solamente para indica,_r,, algu}f_ª· categoría o rango -
.... . .... 

social en el momento de una ceremonia reliosa antes de 

iniciarse el encuentro. 

El juego tuv~ un sentido eminentemente religioso 

en el Preclásico y el Clás~co y para el Postclásico, -

sabernos por las cr6iti..cas del siglo XVI, que el juego no· 

se relacionaba-~on: i~ religi6n y era medio de resolver 

algunos problemas. 

El sacrificio relacionado al juego de pelota tie 

ne una justificaci6n social; el individuo sacrificado 

se convierte en un semi-dios, mensajero de las necesi-
i ' • 

dades que e1 hombre tiene sobre la tierra. Se observa 

una estrecha relaci6n entre el juego y la decapitación 

~sta Qltima asociada a la fertilidad, a generar vida -

a trav~s de la sangre que fue el elemento utilizado 

por los dioses para dar nueva vida al quinto sol. 

Por Ültimo es importante recordar que sería más 

correcto el punto de vista méd~co, utilizar el termino 

degüello, ya que la acci6n de cortar no se llevaba a -

cabo en un s6lo tiempo y no se corta desde la rn€dula,

·sino que se han encontrado cráneos con restos de v~rte 

bras cervicales. 



ACOSTA, Jorge R. 
1978 

BI11L IOGRAFIA 

Plancación e instalación del Museo Nacional -
· ·ae Antropología. Sala Tolteca. I.N.A.H. - -

C.A.P.F.C. E.- S.E.P. 

ACOSTA, J.R. y MOEDANO, K.H. ·~ 
1946 "Los juegos de pelota" México Prehispánico -

(Antología de esta Semana), México. pp.365--
384. 

BATRES, Leopoldo 
1905 

BERNAL, Ignacio 
1968 

1969 

CASO, Alfonso 
1938. 

La Lápida Arqueol6gica de Tepatlaxco-Orizaba. 
Tipografía de Fidencio Soria. México. 

"The Ball Players of Dainzú"' Archaeology. Vol. 
21 Nq. 4. October pp. 246-251. 

Cien Obras Maestras del Museo Nacional de An
· _tropolog1a. Edit. Jose Bolea. S.A. Fotogra- -
fias Cons~antino Reyes. M6xico. 

"Exploraciones en Oaxaca, Quinta y Sexta Tem
porada 1935-1937". Instituto Panamericano de
Geografia e Historia. Pub. 34. México. 

CASO, Alfonso y GUTIERREZ, Ton.atiuh . 
196Q. "El Deporte Prehispánico" Artes de Méxi·co. 

No. 75-7f>. México. · 

CASTRO LEAL, Marcia . 
1973 "El Juego de Pelota" Colección Breye No. i3 -

I.N.A.H.- S.E.P.- México. 

CERVANTES, Ma. Antonieta 
1974 "La Este1a de Alvarado" Actas: del XLI Congre

so Internacional de Americanistas. 2 vols. Pu 
blicado por el I.N.A.H. en 1976. 

COE, Michael 
1965 The Jaguar's ·children: Pre-Classic Central Mé

xico. The Museum of Pr~nitive Art. New York. 



1968 

1970 

DURAN, fray Diego de 

-. 

134 \ 

"San Lorenzo and\the Olmec Civilization" -
Durnbarton Oaks Conference on the olmecs. 41--
78 Washington D.C. 

"l'he Archaeologica.l Seguence al San Lorenzo, -
~enochtitlan, Veracruz. Contribution of Cali
Ernia Archaeological Research. Facility No.-
3. . 

1967 Eistoria de las ·rndia~ de 1~ Nueva Espafia e -
Islas de Tierra Firme. 2 vols. Edit. Porrfia.-
Nexico. · 

ENCICLOPEDIA SALVAT 
1971 Diccionario~ Salvat Editores, S.A. Barcelona, 

Espafia. 12 vols. 

FEDERICO ARREOLA, Teresa 
1972 El Juego de Pelota· Entre los Antiguos Mayas. -

U.N.A.M. ·resis del Col~gio de Historia. Méxi
co. 

1972 (a) 

FERDON, Edwin N.Jr. 
1953 

GARCIA PAYON, José 
1961 ·. 

1973 

"Algunos aspectos del desarrollo hist6rico :.._ 
Mesoamericano y el Juego de Pelota". Sociedad 
Mexicana de Antropología.· Religión en Meso- -
américa. XiI Mesa Redonda de Cholula. México. 
pp~ 435-440·. 

T01-i'aTá ,· Mé.xico an archaeological survey -
School of American Research. Santa Fe. New 
México. Number 16. 

"Ensayo de interpretaci6n de los bajos relie
ves de los cuatro tableros del juego de·pelo
ta sur del Tajín, Ver." en El México Antiguo 
T.I. México. pp. 445-458. 

Los Enigmas del Taj·in. Colecci6n Cientif~ca -
Arqueologia No. 3. I.N.A.H.- S.E.P. México. 

GARZA, Mercedes de la e IZQUIERDO, A. Luisa 
S.F. Características del Juego de Pelota entre los 

Nahuas y los Mayas.- In§dito. 

1980 

'l f 

"El Ullamaliztli en el Siglo XVI" Estudios de-
· cultura N5huatl. Vol. 14.U.N.A.M. Instituto 
de Invest1gac1ones Históricas. Edit. Miguel Le6~ 

.Portilla. pp. 315-334. 

~:. ~; :.:.'· 



135 

GARZA TARAZONA, 
1970 

Silvia 

GENDROP, Paul 
1974 

GREENE, Merle 
1972 

Análisis de la arguitectura representada en. -
los codices mixtecos. Tesis Profesional. - - -
E.N.A.H. Mexico. 

El México Antiguo. Edi t. Trillas. :México. 

Maya Sculpture of an Ancient Civilization. 
From the Southern Lowlands, the Highlands and
the Pacific. Piedmont, Guatemala, Mfixico, ~on
duras. Beckerly, California. 

GONZALES TORRES, 
1972 

Yólotl 

GUILLEMIN, Jorge 
1968 

I.N.A.H. 
1976 

"El Contenid·o Social del Sacrificio Humano" So 
ciedad Mexicana <l;e Antropología. Religión en -
MesoamErica. XII Mesa Redonda.de Cholula. M6xi 
co. pp. 179-192 

"Un yugo de madera para el juego de pelota" -
Antropo·logía e Historia de Guatemala. Vol. XX
NÚm. 1 pp. 25-33. 

El Tajin. Guía Oficial. MExico. 

JIMENEZ MORENO, Wigberto 
1966 · Ancient Üfl.xaca. Edi t. by John Padock. Standford 

University Press, Calif~rnia U.S.A. 

KAMPEN, Michael Edwin 
197Z The Sculpture of El Taiin Veracruz, México.- -

University of Florida ress. Gainesville. 

KNAUTH, Lothar 
1961 

KRICKEBERG, Walter 
1956 

LANDA, fray Diego de 

"El Juego de Pelota y el Rito de la Decapita-
ci6n". Estudios de Cultura Maya V. I México. -
U.N.A.M. Facultad de Filosofía 1 Letras. Semi
nario de Cultura Maya. Dir. Alberto Ruz - - -
Lhuillier. 

Las Antiguas· Culturas Mexicanas. Trad. Si ta - -
Garst y ~as Reteur. F.C.E. México. 

1973 Relaci6n de las Cosas de Yucatán. Introd. An-
gel Ma. Garibay. lba. Bd. Edit~ PorrQa. Biblia 

· No., 13. México. 



MARQUINA, Ignacio 
1964 

136 

ATquitec.tura Prehispánica. I.N.A.H. M6xico. 

MATOS MOCTEZUI'<1A, Eduardo 
1965 "Un Juego de Pelota Doble en San Isidro, Chia

pas" en Boletín I.N.A.H. No. 25. México. 

1968 "Un Jugador de Pelota en el Museo de Cuicuil,co" 
ert Boletín del I.N.A.H. No. 34. México. 

1975 Muerte a Filo de Obsidiana. L6s Nahuas frente
ª la muerte. S.E.P. Colee. Sep-Setentas No. --
190. México. 

MAUSS, Marcel 
1970 "Lo Sagrado y lo Profano" Obra I Edit. Barral, 

Barcelona. 

MO]DANO KOER, Hugo 
1946 "Jaina: Un Cementerio Maya" Sociedad Mexicana

de Antropología. Revista Mexicana de Estudios
Antropo1ógicos. T. VIII, México. pp. 217-242. 

MOEDANO, Gabriel 
1961 "El Temazcal, bañ.o indígena tradicional" - - -

· Tlatoani 14-15 Segunda Epoca. Octubre. E.N.A. 
H. M6xico. pp~ 40-51. 

MORLEY, Sylvanus G. 
·1937-38 The Inscriptions of Peten Carenegie Institu- -

tion of Washington. Pub. 437. 5 vols. Washing
tob D.C. 

1946 La Civilización Maya F.C.E. México. 

· MOSER, Christopher L. 
1973 Human Decapitation in Ancient Mesoamerica 

Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology.
No. 11. Dumbarton Oals. Trustees for Harvard -
University. Washington D.G. 

MO'lOLONIA, fray 
1971 

Toribio de Benavente 
· Memoriales o libros de las cosas de Nueva Es-

pafia y de los naturales de ella. Edic. prepara 
da por Edmundo O. Gorman. U.N.A.M. Instituto-:
de Investigaciones Hist6ricas. (Serie de Histo 
riadores y Cronistas de Indias, No. 2) Mfixic~. 

N.A.VARRETE, Carlos 
1959 A Bricf Reconnaissance in thc Region of Tonali, 

Chiapas, México.New World Archaeological Found!!_. 



. ---··»······-.. t.._ .. .,.. .... ~ 

OLIVEROS, Arturo 
1972 

··~ .. 

J..37 

t ion No.~ __ 4 ,~ ,.O:r..il)<.fa., .... Ca_l if ornia • 
•- ··--•--• ······."' - . ,., ·~ ,. ' .. , ''-'u·. 

i•sobrevivenc:ias del Juego ele Pelota Prehispáni 
co Religi6n en Mesoam6rica~ Sociedad Mexicana~ 
de Antropología. XII Mesa Redonda de Cholula.
México. pp. 463-470. 

PALACIOS, J·uan. Enrique 
1928 En los Confines de la Selva Lacandona. Explora 

cienes en el Estado de Chiapas. S.E.P. Direc-7 
ción de Arqu-eologí_a. México. 

PARSONS, A. Lee 
1967 

·: 
Bilbao; Guatemala an Archaeological Study of -
the Pac1fic Coast, Cotzumalhuapa Region. Publi 
cations in A..ntropology. 2 Vols. Milwaukee 
Public Muse~m, Wisconsin. 

PASZTORY, Esther 
1972 11 The HistorLcal and.Religious Significanse of

the Middlc Classic Ball Game" Religión en Meso
amer,ica. Sociedad Mexicana de Antropología. -
XII·~esa Redonda de Cholula. Mexico. pp. 441--
456 .. 

1978 

PINA CHAN, 
1967 

1968 

1969 

Román 

Middle Classic Mc~oamerica A.D. 400-700. Colum 
bia Universíty Fress. New York. 

Una· Visi6n· del' México Antiguo. Instituto de In 
vestigaciones Históricas. U.N-.A.M. México. 

Jaina. La Casa en el Agua. I.N.A.H. México. 

Garues and SFort ·in Old Mfixico. Trad. Joan -
Becker. Lei~zing. 

POMAR, Juan Bautista 
Relaci6n de Tezcoco. Siglo XVI. Edic. facsimi
lar de la de 1981. Notas de Joaquin Garcia - -
Icazbalccta. Biblioteca Enciclopédica de Esta 
do de M6x~co. Mexico. 

1975 

PROSKOURIAKOFF, Tatiana 
1950 A Study of Cassic Maya Sculpture. Carnegie - -

Institutio~ of Washington. Pub. 593. Washing-
ton. 

1960 Varietics of Classic Central Veracruz Sculpt~
re. Carnegie Institution of Washington. Pub.606 



1969 

QUIRARTE, Jacinto 
1977 

138 

Washington. pp. 61-94. 

Albun de Arquitectura Maya. Trad. Victor O. 
Moya. P.C.E. M6xico. 

".El Juego de Pelota en Mcsoamérica. Su desa- -
rrollo Arquitect6nico". Estudios de Cultura 
Maya No. 8. Universidad de Texas, Austin. - -
pp. 83-96. 

RUZ L'HUILLIER, Alberto 
1945 (a) "Campeche en la Arqueología Maya Acta Antroeo

lógica I; 2-3. M~xico. 

1945 (b) 

1969 

"Arqueologí.a. Maya; Trayectoria y Meta 11 Cuader-
. iü»s· Americanos. No. 4. México. pp. 141-155-.-· 

Palenque. Guia Oficial. I.N.A.H. 2~. Ed. M6xi- · 
co. 

SACH de SELLER, Cecilia 
1949 "Tlachtli", El Juego de Pelota del c·iclo de la 

Cultura Mexicana" El México Antiguo. Revista" -
Internacional de Arqueología, Etnología ..• T.
VII. Edit. Sociedad Alemana Mexicanista. pp. 
119-125. 

SATTERTHl\fAITE, Linton Jr. 
· 1944 "Ball Courts" 'Piedras Negras Archaeology: 

SEJOURNE, L. 

Architecture. PT. 4. University of Pennsylva-
nia, Philádelphia. 

1952· "Una interpretación de las figurillas del - - -
Arcaico" Revista Mexicana de Estudios Antropo
lógicos. Sociedad Mexicana de Antropolog.ia. T. 
XIII. México. pp. 49-63. 

SOLIS, Felipe 
1974 Estudio de los Anillos del Juego de Pelota. Po 

nencia presentada ante el XLI Congreso Interna 
cional ~nericanista. Vol. I. México. 

STERN, Theodore 
1966 The Rubber Ball Games of the Americans. Mono-

graph No. 17 of the American Ethnology Society. 
New York. 

TEZOZOMOC, Fernando Alvarado 
1975 Cr6rtica Mex~c•y6tl. Trad. del nlhuatl por -.~-



THOMPSON, J. Eric 
. 1 1932 

1963 

1970 

TORQUEMADA,. fray 
1969 

TOSCANO, Salvador 
1945 

WESTHEIM,. Paul 
1957 

1977 

196~ 

139 

Adri5n León. U.N.A.M. Instituto de Investiga
ciones Históricas la. serie Prchispán:ica. No. 
3. México. 

A Preliminary Study of Cobfi, Quintana Roo, -
M~xico. Carnegíe Institution of Washington. -
March. Washington D.C. 

Arqueologia Maya. Trad. Mario Bracaruonte C. -
Edit. Diana. 

Juan de 
Monarquia Indiana. Introd. Miguel Le6n-Porti
lla 4a. ·ed. 3 Vols. Biblioteca PorrQa 41-43.
México. 

"Informe ·sobre la existencia de Jugadores de
Pelota Maya en la Cerámica Escultórica de Jai
na". (Notes on Middle·American Arcbaeology -:
and Ethnology) Vol. 2 No. 54. Carnegie Insti 
tution of Washington. Cambridge. pp. 182-184:-

'Ideas· Fundamentales del Arte Prehi~pánico en
M6xico. Trad. Mariana French. F.C.E. México. 

Obras Maestras del México Antig·uo. Edi t. Era. 
Serie Mayor. México.· 

·40 Siglos de· Arte· Mexicano. Arte Prehispánico 
I Edit. Herro-Promex. México. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Características Generales del Juego de Pelota
	II. Representaciones Artísticas de Jugadores de Pelota. Su Descripción
	III. El Sacrificio Humano y su Relación con el Juego
	Conclusiones
	Bibliografía



