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INTRODUCCION. 

Para llegar a un mejor conoctmiento de las culturas me

soamericanas, se ha requerido del concurso.de un sinnúmero 

de investigadores que han aportado luces sobre sus diferen
tes aspectos, basándose en los datos contenidos en dtversas 

fuentes: códices, crónicas coloniales y vesttgios arqueológl 

cos que por fortuna se han ido rescatando del olvido o de la 

destrucción. 

La indagación acuciosa y metódica de estos investigado

res sobre una o varias manifestaciones culturales de los pu! 

blos mesoamericanos, ha ventdo enriqueciendo cada vez más el 

acer.vo de conocimientos que de ellos tenemos y, al in.te·g~ar
los en una visión histórica, nos conduce a la formulación de 
hipótesis y teorías, las que son probadas o desaprobadas· an

te la evidencia de nuevos datos. 

As!, dentro de todas estas consideraciones, se ubica la 

investigación cient!fica de determinada manifestación cultu
ral con el fin pr imord. ial de que se aclare 1 o confuso o se 

responda a una interrogante, tratando de que la historia se 
acerque más y más, en e~ 1 argo camino que recorre, al cono'cJ. 

miento de cómo fueron los hechos en el pasado para poder re

construir] o. 

El juego de pelota es un rasgo cultura] que est'á prese!! 

te a lo largo de la evolución de Nesoamérica, aunque tambi6n 

se localiza fuera de su ámbito pero sin la importancia y sia 

nificaci6n que tuvo para los pueblos mesoamericanos. Desde. 
~pocas tempranas se le encuentra ya en algunos centros cere-

monial es as{ como también en representaciones escultóricas y 

con el t tempo va acrecentando su importancia al integrar · 

otros aspectos culturales, lo que ha sido comprobado tanto 

por los testimonios arqu.eológicos como por las fuentes escri 

tas, 

El inter~s central de nuestro estudio es el de explicar 
el s tgn ificado que trwo el Juego de pelota entre 1 os anti-
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guos mayas, Para el efecto se hicieron como primer paso el 

acopio y la investigact6n de datos consignados en las /uen

tes escritas. A continuación se inició la tarea de recopilar 

los datos que aportan los vesttgtos arqueol6gicos para 11~

gar a un conocimiento más integrado; pero,- con la tntenct6n 
de ampliar nuestro conocimiento del juego de pelota y con . 
ello el horizonte de nuestro criterio, realizamos además una 
comparación entre el juego de pelota maya y el mesoamericano 

no maya, previo estudio de fuentes escritas y vestigios ar
queol6gicos referidos a él, En cada una de estas fases de 

nuestro estudio se hiao un resumen, y al final exponemos 
nuestras conclusiones, 

Se agradece la erudita ortentaci6n del doctor Alberto 
Rua L'hutllier como director de esta tesis; asimismo a lps 
arqueólogos Miguel Medina V., Carlos Navarrete y Gerardo Ce- · 
peda C., por la revisión y atinadas sugerencias, y por la v! 

liosa información proporcionada, 



CAPITULO l. 

EL JUEGO DE PELOTA ENTRE LOS ANTIGUOS MAYAS, SEGUN SUS 
FUENTES ESCRITAS. 

11 

Se acudió a las fuentes coloniales referidas al área maya 

con el fin de recabar datos sobre el Juego de pelota. Encontra
mos noticias acerca de dicho juego en el Popol Yuh y una men

ción breve en el Testamento de los. Xpantzay. Entre los cronis

tas españoies es notoria la ausencta de tnformact6n sobre el 

juego de pelota. La única referencia la proporciona el obtspo 

fray Diego de Landa en su Relación de las Cosas de Yucatdn, 

cuando nos dice que las jóvenes se reuntan para jugar a ia pel~ 

ta, sin agregar m6s acerca de este tema. 

Con Jos datos obtenidos en las fuentes escritas y los apor. 

tados por .las vestigios arqueológicos, se tratará de llegar a 

un conocimiento más amplio del ~encionado juego, 

EL JUEGO DE PELOTA EN EL POPOL VUH. 

El pueblo quiché, grupo mayance del altiplano guatemalte

co, nos ha legada un importante documento de contenidp mítico e 
histórico, el Popal Vuh, relato que trata de las tdeas cosma,q6-

nicas de las quich•s, sus antiguas tradtcianes, la h'staria de 

sus or!genes y la cronología de sus reyes hasta el año de 15fi0. 

Se escribió en lengua nativa a rafa de la Conquista, utilizando 

caracteres latinos, y se cree que su autor fue un indio perten! 

ciente a la nobleza, 

Aparte de su contenido es6terico, que ha dado lugar a di
versas interpretaciones, las diferencias de traducción en algu
nos aspectos funda111entales para nuestro tema dificultan el and-

1 isis de •stos, diferencias que se hardn notar en el transc~rso 
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de la exposictón.1 

Han sido objeto de nuestro tnterls aquellas tradtciones C,!! 

yos aconteci11tentos que se narran ah!, ttenen relación con el 

Juego de pelota, des11wolvtindose istos dentro de un aarco m!tl. 

co. 

La primera tradtct6n que tratareaos es aquella que·se re

fiere a las aventuras de los dos her1anos de ortgen divino, 
Hun-Hunahpú y Yucub-Hunahpúf htjos de Ixpiyacoc e Ixmucan6~ 11!_ 

vadas a cabo cuando todav!a el sol y la luna no exist{an, y el 
hombre aún no hab!a sido creado, 

Run-Runahpd procreó dos htJos llamados Hunbatz y Hunchou'n~ 
por su naturalesa grandes sabios y adtvtnos; eran /!autistas, 
cantores, tiradores con cerbatana, pintores, escultores, Joye
ros y plateros, El padre Hun-Hunahpú y el t!o Vucub-Hunahpd se 
ocupaban únicamente de.jugar a los dados y a la pelota todos 

1 os d !as "Y de dos en dos se d tspu taban 1 os cuatro cuando se 
5 reuntan en el juego de pelota•. 

l.- Se citarán las siguientes traducciones del Popol Vuh: 
1 .- Brasseur de Bourbourg, Ch. E., Popol Vuh: 1 e l ivre sa
cr6 et les m thes de l'anti uttl américaine. Paris, 1861. 
a,- monson, un ro • he Boo o o un sel: The Po ol Vuh· 
o[ the Q~tche Ma~ of Guatemala •. ulane ntversity, Ni • 
Amer. Research, b. 35). 1971. . 
3 .- Rayna1Ld, George. Popol Yuh, El Libro del Consejo, flNAM. 
16xico, 1939, · 
4 .- Becinos, Adrtdn. Popol Vuh: las antiguas- historias del 
Quicll_I. Fondo de Cultura Económica. J¿xtco, 1947. 
~hultse-Jena, Leonhard S. Popo] Vuh: das heilige Buch 
der uich6-Indianer von Guatemala. Stuttgart-Berlin, 1944 • 

• - m nez, ranctsco. as tstortas del or!gen de los in
dios de esta provincia de Guatemala. 1857, 

a.- Hun-Hunahpd, 1 Runahpd; Yucub-Hunahpd, 7 Hunahpú, son d!as 
del calendario qu.tchl (Rectnos, ~., p. 120, nota #Bg), 

3.- Ixptyacoc e Ixmucan,, el viejo y la vteja, la pareja creado 
ra (Recinos, Op.ctt,, p. 87, nota #4). -

4.- Hun-Batz, 1 Mono, es el und6ct110 d!a del calendario qutchl. 
Hun-Chouén, 1 lono, es el undlctmo d ta del cal endar.io maya 
(Recinos, ~fil., p. 121, nota #83). 

5,- Ibid,, p. laa. 
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Cterta vez que esta iílttma pareJa se encontraba Jugando a 
. 6 

la pelota en el camtno a Itbalbá, /ueron o!dos por Bun-Caal y 

Vucub-Caal? Jueces su.pre.os de este lugar Y. qutenes, trrttados 

por el rutdo del peloteo que se produc!a a~rtba de sus cabezas, 
reunteron a los demás señores que causaban las dtstintas enfer
medades padecidas por el hombre, a fin de deliberar sobre la m~ 
nera de castigar la osad!a de Bun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú. · 

Los señores de Xibalbá acordaron enviarles a sus mensaje

ros. para tnvttarlos a jugar. Pero en realtdad, lo. que los seño
res deseaban y esperaban era apoderarse de los tnatrumentos de 
juego de los dos hermanos, as{ como de sus pelotas de caucho 
(qutc)8después de sacrtficarlos. Los instrumentos constst!an en: 

guantes, cueros, corona, máscara y antllos. 

Los equivalentes en quichd de las palabras que destinan l.os 
instrumentos de juego son los siguientes: tzuum es el cuero fara 
las asentaderas, pachgab el guante, yachvach corona, adorno o 

aro que llevaban sobre la cabeza y que para algunos a·utores so~
ten{a un cubre-cara o careta llamada~· Para la palabra 
anillo su correspondiente en quiché es baté, la que ha sido tra
ducida de las siguientes foraas: como pala (según Iiménezl., como 

anillos (según Brasseur, Raynaud, Recinos y Edmonson), Schultze-· 
Jena cita la palabra en los varios párrafos en que aparece pero 

stn traducirla y, según el diccionario quiché de fray Francisco 
. 9 

Al varez, siglo XV JI, s ign if i ca argolla para 1 a garganta, 

Por otra parte, se cree que la palabra bat6 es el término 
que designa a los anillos m6viles19 aunque si nos fijamos ~n la 

6.- Para los quichés, libalbá era la regi6n subterránea habitada 
por enemigos del hombre (Recinos, E¿. El!·• p. 122, nota #87), 

7.- Hun-Camé, 1 muerte; Vucub-Camé, 7 muerte; son d!as del calen 
dario. La jerarqu!a quiché era a menudo del primero al sépti 
1110 (Recinos, !lf.. ill•• p. 121, nota #88), -

8,- Qutc es sangre, savta y resina de árbol, especialmente la 
del caucho o goma elá~ttca que los antiguos mayas y qutchés 
usaban a veces co10 incienso para sus sahumerios. La pelota 
con que jugaban se llamaba también ~ (Rectnos, Op,ctt ., 
p. 138, nota #135), 

9,- Krtckeberg, laltsr, n11 juego ds pelota 111esoa1ertcano y su · 
st111bolis1110 rel tgioso", Traducciones Mesoa1119ricanistas, Soc, 
le:z:icana de Antropolog!a, t. 1, ll:z:ico, 1966, pp.198-199, 

10,- Rectnos, Op,cit,, p. 163, nota /1185; Blo•, cttado por lrt
cberg, Op,ctt., p. 199; Raynaud, Op.ctt., p. 192, nota #58,' 
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manera en que, según el relato, se lleva a.cabo el juego, tal 
traducción no parer.e ajustarse a ésta. Además, parece ser que la 

descripción del equipo corresponde a la representactón de un ju
gador con atav!o ceremonial, pues se ref¡ere a objetos protecto

res y decorativos, y en tal caso la palabra bat~ puede ser ·cual
quiera de estos dos tipos de objetos que integran el atavío, 

El relato continúa dicisndo que una vea enterados de los d! 

seos de los señores de Xibalbá, .los dos héroes se prepararon pa
ra partir y se despidieron de su madre y de los hijos de Hun

Hunahpd, dejando en prenda su pelota la cual fue colgada en el 

hueco que hada el techo de la casa, diciendo: "ya volveremos a 

jugar".11 

Para llegar a Xibalbá bajaron por unas escaleras muy incli
nadas, pasaron por un rto que corrta rápidamente entre do's ba-. 

rrancos, después pasaron por otro r!o que se deslizaba entre j!

caros espinosos y enseguida crur.aron un r!o de sangre. Por Últi
mo atravesaron un r!o de agua, y habiendo llegado a un punto d~~ 
de se juntaban cuatro caminos, uno rojo, uno blanco, uno amari
llo y uno ne,gro, este último camino les habló diciéndoles que él 

era el que conduc !a a Xtbal bá, y fue el que tomaron; 

Los dos hermanos, tgnorantes de las intencione.~ de los señE, 

res de Xibalbá, desde un principio fueron objeto de humillacio

nes al no pasar las primeras pruebas (únicas que conociaron pues 
eran otras muchas) que les esperaban. En la últtma prueba se de

ctdió su suerte, ya que los señores de Xibalbá les ordenaron: 

Idos ahora a aquella casa, les dijeron; all! se os lle
vará vuestra raja de acote y vuestro cigarro y all! dor
miréis. En seguida se fueron a la Casa Obscura, No hab!a 
m~s que tinieblas en el interior de la casa. Mientras 
tanto, los Señores de Xibalbá discurrtan lo que deb{an h~ 
cer. 
-Sacrifiquémoslos mañana, que mueran pronto, pronto, pa
ra que sus instrumentos de juego nos sirvan a nosotros. pa 
ra jugar, dijeron entr.e st Jos Señores de Xtbalbá.12 -

La pelota de ellos 
Era como una navaja redonda 
Cuchillo Blanco era el nombre de la pelota, 
La pelota de los del Inframundo, 

11.- Rectnos, Op.cit., p. 187. 
12.- Ibtd., pp. H9-130. 



Su pelota era brillante, 
Pero estaba rellenada con huesos rotos, 
Que era lo que emerg!a 
de la pelota de los del In/ramundo.13 

La prueba constst!a en que deber!an de entregar el oc.ate 
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y los ctgarros al amanecer, enteros, stn con'sumir, a los aeño
res de Itbalbá. Como no lograron cumplir esta condición, fueron 

sacriftcados tnmedtatamente, y antes de ser enterrados en el 
14 Pucbal Chah se le cortó la cabeza a Hun-Hunahpú, la que fue 

colgada en un árbol sembrado en el camtno V al. instante éste 

-que nunca antes habla fructificado- se cubrió de frutos, con/y_ . 
dténdose la cabeza de Hun-Hunahpú con las /rutas del J!caro. 1 

Por este hecho prodtgtoso, los señores decretaron que nadte se 
1 

acercara a ese árbol, 

Tiempo después, una doncella llamada Ixquic, hija ~e uno 

de los señores de libalb6., curioso por conocer el árboi cuya· 
historia habla o!do dectdtó vtsitarlo. Al desear cortar un fry_ 

to, le habló el que correspond{a a la calavera de Hun-Hunahpú 
tnvttándola a extender su mano. Al hacerlo,. la calavera con · 
apariencia de Jícaro, le lanzó un chtsguete de saliva que des~ 
parectó al instante; enseguida le explicó que en esa saliva le 
transmit!a su descendencta y que subiera a la tierra a reunir

se con Ixmucané, madre de él. 
15 

As! fueron engendrados Hunahpú e Ixbalanqué • Cuando se 
aproximaba su nactmtento, Ixquic subió a la super/tete de la 
~ierra y se presentó ante la abuela quien la rechazó pues' no 

creta que fuera su nuera, ya que "la descendencia y 1 tnaje" de 
sus dos hijos, Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú, 1 a hab !an heredado 

sus nietos Hunbatz y Hunchouén. Como la Joven tnststiera en 
quedarse, la abuela dectdt6 someterla a una prueba que consts

ttó en pedirle que trajese una red de matz de la milpa '!que PE. 
se{an Hunbatz y Hunchouén". La Joven cumplió con esta prueba 

13.- Edmonson, Op.Ctt., p. 71 '. 
14.- "Parece evidente que hay·aqu! un error de transcrtpctón y 

que el nombre de aquel sitio debe haber sido Puzbal Chah, 
o sea el sacrificadero del Juego de pelota" (Recinos, ~ 
ctt., p. 132, nota #115). 

15.- Hunahpú, un cazador con cerbatana; Hunahpú es ta~bián el 
nombre del vtg6si1J.o dta del calendario qutchl (Recinos ~ 
cit., p. 87, nota #3). 
1i'iialanqué: Pequeño (Joven Segundón) Brujo, BruJtto (Ray
naud, Op,cit., p. 309, nota IS) 
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gracias a la tntervenctón del dios de la lluvta y de la diosa de· 

las mieses, invocados por ella. De esta forma, Ixqutc fue acept~ 

da por la madre de los que hablan ~uerto en Xibalbd. 

Al ocurrir el nacimiento de los gemelos Hunahpd e Ix balan
qué, no fueron aceptados por la abuela y los medios hermanos 
Hunbata y Hunchouén, quienes les ten!an envidia. Orecieron con 

d tficultades y "se ocupaban solamente de tirar con cerbatana to-
. ~6 dos los d!as' , procurando de esta manera el sustento de la abu! 

la y medios hermanos. Una de sus hazañas sobre la tierra fue la 
de luchar y derrotar a unos gigantes ensoberbecidos, a Vucub Oa- . 

qui.r17(quten se vanagloriaba de ser el sol), y a sus dos hijos: 
Zipacnd (quien jugaba a la pelota con las grandes montañas), y 

Oabracdn (quien dec{a que derribaba las montañas), El primero de 

estos dos, Ztpacná, hab{a matado a los cuatrocientos muchachos 
de los cuales "se cuenta que entraron en el grupo de estrellas, 

18 que por ellos se llama Mota". 

Para castigar la envidia de sus medios hermanos, HunahPd e 

I:rbalanqu6 aprovecharon cierta ocasión en que se presentaron a
0

n
te la abuela sin llevar la caza, pidiendo la ayuda de Hunbata y 

Hunchouén para obtenerla; éstos accedieron a su pet.ictón y llega 
' -

da la oportunidad, fueron convertidos en monos por Hunahpd e Ix~ 

balanqu6 que pasaron a ocupar sus lugares ante la abuela. 

Lo primero que hicieron fue dedicarse al cultivo· de la mil-' 

pa que hgb!a pertenecido a Hunbata y Hunchouén y la que es.taba 
abandonada. No prosperaron en sus propósitos, pues su labor fue 

deshecha por los animales, Al tratar de atrapar a los culpables, 

sólo pudieron apoderarse de un ratón que para evitar seguir sie!!. 
do castigado, les dijo lo siguiente: "Yo no debo morir a vues

tras manos. Y vuestro oficio tampoco es el de sembrar la,milpa•~ 9 

Después los enteró de la existencia de la pelota, anillos y gua!!. 

tes que estaban escondidos en el techo de la casa, Habien~o eng~ 

16.- Recinos, ~H p. 142. 
17.- o sea "siete guacamayo" (ibtd., p. 103, nota #55), 
18.- "el montón, las Siete Cabrtllas o Astillejos, las Pléyades''. 

(tbtd., p. 113, nota #71). 
i 9.- rrn:, p. lso. 
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ñado a la abuela, lograron posestonarse de ellos y, contentos, 
•estuvieron Jugando solos largo tiempo y ltapiaron el patio don 

80 -de Jugaban sus padres•. · · 

Los señores de Xibal bd, 1101 estos por el tropel que hadan 
sobre sus cabezas, los mandaron retar por medio de sus 11ensaJe

ros: 11 que vengan, han dicho los Señores; aqu! deseamos Jugar. a 
la pelota con ellos, dentro de siete días queremos Jugar ... "81 

Al enterarse la abuela de los deseos de los señores, se V_!!. 

lt6 de un pioJo para comuntcdrselos a sus nietos, quienes se e!! 
contraban en el juego de pelota; pero en el camino se forma una 
cadena de aniraales, a consecuencia de tragarse el' uno al otro, 

para llevar mds rdpido el mensaje, 

De esta forma, quien llega hasta los muchachos es el gavi

ldn que "se par6 sobre 1 a cornisa del juego de pelota .. w y que. 
al estar graznando para llamar su atenci6n, éstos le tiraron. 
con su cerbatana pegdndole en un ojo, Al caer herido, pone como 
condict6n para entregarles el mensaje que lo curen y, para el . 

·efecto, utilizan un poco de goma de su pelota llamada lotzquic~3 

Una vez enterados de los destgnios de los señor.es de Xtbal 
' -

bd, se fueron a despedir de la abuela. Al verla triste, le deJ,!!. 
ron dos cañas sembradas en medio de la casa y en tierra seca, 
advirti.6ndole que si se secaban, señal era de sus muertes, y ,. 

que si. retoñaban, señal. de que viv!an. 

Iniciaron el descenso a Xibalbd, y al igual que sus proge
nitores, pasaron por el r!o de sangre que atravesaron utilizan

do sus cerbatanas. ~l llegar al punto donde converg{an los cua
tro caminos, ellos ya sab!an cual conducta a libalbd, pues est.!!. 
ban enterados del destino de sus padres en el inframundo p de 
la maldad de sus moradores, de ah! que desde un principio actu! 
ran con precauci6n venciendo las pruebas a que se les iba some

tiendo. 

20.- Ibid., p. 153. 
81 .- Tbfcf. 
22.- 1b'i'J:., p. 155. 
83.- !Ofi, acedera, vÚlgaraente en Guatemala, chicha fuerte; 

Lot.r91ic, goma o tu.go ~; acedera. (Recinos, Op.ctt., p.155, 
nota #171). · 
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Llegados a Xtbalbd, la primera prueba fue en la Casa DbSCJ:. 

ra y por medto de un ardtd salieron trtun/antes, presentdndose 
ante los señoref al d!a stgutente para Jugar a la pelota: 

Va111os a Jugar a la pelota, muchachos, les dtJeron 
1 os de Xibal bá. · 
Bueno, contestaron. 
Usaremos, esta nuestra pelota, diJeron los de Ii
bal bá, 

De ninguna manera usar6is esa, sino la nuestra, 
contestaron los muchachos. 

Esa no, sino la nuestra serd la que usaremos, di 
je ron 1 os de Xibal bd. 
Está bten, dijeron los muchachos. 
Vayan por un gusano chil, dijeron los de Xibalbd. 
Eso no, sino que hablard la cabeza de le6n, dije
ron los muchachos.24 

' 
Por la discusión anterior, se desprende la importancia que 

tenla el utiliaar en el juego11a pelota de uno de los dos bandos. 

Posiblemente implicaba alguna regla, pues una vez resuelto con 
quJ pelota se va a jugar, el bando que ganaba la elecct6n intcta 
ba 1 a parttda: 

Entonces los de libalb& arrojaron la pelota, la 
lanzaron dtrectamente al anillo de Hunahpú. En-
seguida, mientras los de Xibalbd echaban mano 
del cuchillo de pedernal, la pelota rebotó y se. 
/ué saltando por el su el o del Juego de pelota J!5 

Schultze-Jena traduce este párrafo de la stgutente manera: 

••• la pelota es arrojada directa y exactamente 
del ante del baté de Hunahpú, 
luego los de Xibalbá vieron salir de la pelota 
el puñal desnudo y silenciosamente se~ue [?] 
por todo el piso del juego de pelota.~ 

Por su parte Edmonson traduce: 

Entonces la pelota fue arrojada por los del In
/ramundo 
La pelota se :i.etuvo ante el anillo de HunahpÚ, 
r mientras los del lnJra1undo miraban 
El cuchillo blanco saltr del interior de la pelota. 
Retu•bando. · 
Se fue por todo el.piso de la cancha,87 

24.- Recinos, ~., p. 16?. 
25.- Ibtd., p.~ 
~~·- Schultze-Jena, ~p,cit.~· p. 77, 

·- Ed•onson, Op.ci ., p. 115, 



19 

La traducctón de los dos Últtaos autores.parece 1ás·ap1ga

da al tezto por lo que vtene después: 

¿Qué es es to?, ezcl amaron Hunahpú e Izbal ariqu'. 
¿Nos querlis dar la muerte?, ¿~caso no"nos aan
dástets llamar? ¿Y no vinieron vuestros proptos 
mensajeros? En verdad, ¡desgraciados de noso
tros/ Nos marcharemos al punto, les dijeron los 
muchachos, 
Eso era precisamente lo que quer{an que les pa
sara a los muchachos, que murieran tnmediatamen 
te y all{ mismo en el juego de pelota y que as1 
fueran vencidos.• 
Pero no fue as{, y /ueronilos de libalbd los 
que salteron venctdos por los muchachos,28 

De esta tnformacidn nos interesan/los stgutentes datos: 
el lanzamiento intencional de la pelota al baté de Hunahpú, la 

presencta de un cuchillo en ésta y la atrada reclamación; de lo~ 
muchachos por el intento fte matarlos, ya que nos hacen pensar 
en la decapitacidn -que más adelante se real.iaa-, quedando as! 

¡avorectda,. en esta ocasidn, la interpretactón de baté como prE_ 

tector más que anillo portdtil, pues es más consecuente con lo 
que se trata de expresar, 

nos: 

El desenlace de este juego termina ast, de acuerdo a n'ect-

·No os marchéis, muchachos, sigamos jugando a la pe 
lota, pero usaremos la vuestra, les dijeron a los
muchachos, 
Estd bien, contestaron, y entonces metieron la pe
lota [en el anillo de ltbalbá), con lo cual termJ. 
nó la partida,29 

Ningún otro traductor coincide con esta versión, Revtsando 
el tezto quiché, no aparece en el pdrra/o correspondiente la P!! 
labra batl que Recinos traduce como anillo; tomando.en cuenta 
esto, nos hemos decidido por la traducción de Schultze-Jena la 

cual coincide .;en lo esenqial- con las otras interpretactones: 

No se marchen, vosotros muchachos, queremos Jugar 
a la pelota y solaaente Duestra pelota querenos 
usar, · 

w »y fueran vencidos por los cuchilloá• (Edmonson, Op,ctt,, p.115), 
28.- Rectnos, º'§ctt., p. 183, · 
29.- Ibtd., p. 



se dtjo a los •uchacho! . 
Pues bien, contestaron aquellos. Y era el t~rno 
de su pelota cuando /ue coaen1ado el Juego.JO 
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Al no lograr ganarles en este primer encuentro, los de Ii
Itbalb6 so111etteron a otras pruebas a los dos muchachos, de l'as 

cuales salieron victoriosos presentándose a jugar a Ja madruga
da siguiente tal y como hablan acordado. En este segundo en~ 

cue.11tro "Jugaron ta'4btén tantos tguales. Luego acabaron de Ju
gar y quedaron convenidos para la madrugada sigutente 11

,
31 

Siguieron utilizando recursos tngeniosos para vencer los 

nuetJos peligros que les esperaban,· pero, en la Casa de Los lur

ciélagos, tuvieron que dormir dentro de sus cerbatanas para evJ:. 
tar ser mordidos por éstos. Habiendo pasado bien la noche~ Huna!J.. 

pú sac6 la cabeza para ver si ya amanecía, imprudencia que apro-
38 • vech6 Cama2ot2 "el murctél ago de 1 a muerte 11 

, para cortd1•sel a, 
quedando de esta manera decapitado, y por orden de los señores 
fue colgada en el juego de pelo ta, 

Antes de que amaneciera, al cuerpo de Hunahpú se le dot6 d~ 

una cabe11a uttl taando el carapacho de una tortuga y en cuyo mod! 
]amiento interuinieron las deidades del cielo, Gracias a esto re 
utut6 y pudteron ponerse de acuerdo los dos hermanos' para el Ju! 
go siguiente: 

No juegues tú a la pelota, haz Úntcamente como que 
juegas; yo solo lo hard todo, le dtjo Ixbalanqué; 

En seguida le di6 sus 6rdenes a un conejo: Anda a 
colocarte sobre el juego de pelota; quédate alll 
entre el encinal, le fué dicho al ·conejo por Ixban
quJ; cuando te llegue la pelota sal corriendo inme
diatamente, y yo haré lo demás;:/3 

Este pasaje amerita una explicact6n, pues hay varios puntos 
por aclarar. De acuerdo con Recinos, primeramente se le o~dena 
al conejo que se vaya a colocar sobre el juego de pelota y que 

se quede aJl{ entre el encinal; con la primera expresi6n cotncJ. 

den todos los autores si se entiende que se trata de significar 
altura, ~osa que s! precisan Jos deaás: •tú te quedas aqu! sobre 

30;- Schultze-Jena, Op.cit., p. 79. 
31.- Recinos, ~¿7tt., p. 
32.- lli4•1 p. • 
33.- I!!Jj., p. 168. 
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Jos muros de ctrcunvalact6n del juego de pelota• (según Schult
ze-Jena), "vete a colocar all& arrtba sobre el Juego de pelota• 
(según Brasseur), ~ve a ponerte enctllla del JueÚo de pelota" (se 

gún Raynaud), 11tú debes de estar sobre la e.ancha ensegutda~ (E~ 

monson), Todo favorece a la supostci6n de que el lugar del cone 

jo será arriba del juego de pelota. 

Con la segunda frase surge la confust6n creada por las di

ferentes tnterpretaciones de chupa111 pizc: en el encinal (según 
Recinos), en el tomatal (según ltdne1 V Edmonson), en el cornl 

samtento (Schultze-Jena), entre los adornos de la corntsa (Bra

sseur), y en el reborde (Raynaud), Como se puede observar, las 
tres últimas interpretaciones están más de acuerdo con.lo que se 

quiere ezpresar y aunque no olvidamos el carácter mítico del r_! 

lato, éste encierra una conttnuidad 16gtca que hace coherentes 

las acciones de los personajes dentro de la narración. 

Una vez que amanect6, bajaron los gemelos al juego de pel~ 
ta en donde permanecia colgada la cabe1a de Hunahpú, quien hizo 

caso omiso de 1 as bur 1 as de 1 os Je Xibal bd, El Juego fue tn ic ia 

do por estos Últimos: 

Luego arrojaron la pelota los Señores de Xibalbá, 
Ixbalanqu6 le salt6 al encuentro; la pelota tba de 
recho al anillo, pero se detuvo, rebotando, pasó -
rápidamente por encima del juego de pelota y de un 
salto se dirigió hasta el encinap,34 

El lugar al cual se dirigt6 la pelota no ha stdo bien ,aclE_ 

rado, pues cada autor ha seguido su criterio en cuanto a su tr~ 

ducctón, La palabra que aparece en el. texto quicM es EJ!. que 

significa tomatal y as! la traduce Edmonson, pero tanto Recinos 

como Schultze-Jena aclaran que está inexactamente escrita y que 
1 a correcta es pixc (encinal); sin embargo, no coinciden en su 

interpretact6n, pues para el Último tiene tambt6n otra acepción 
que es 1 a de corn is ami en to, incl in&ndose por ella, · 

A continuaci6n, se observar& que la interpretaci6n tomatal

encinal (aunque de acuerdo al texto, toaatal es la correcta), 

parece ser la que m&s 1'8 ajusta a la trama del relato: 

34.- Ibtd., p. 172. 



El conejo salió al instante y se fue saltando; y 
los de Itbalbá corr!an persiguténdolo. Iban ha
ctendo ruido y gritando tras el conejo. Acabaron 
por irse todos los de ltbalbá, 

En seguida se apoderó Ixbalanqué de la cabeaa de 
Hunahpú; .se llevó de nuevo la tortuga y fue a co 
locarla sobre el juego de pelota. Y aquella cabe 
za era verdaderamente la cabeza de HunahpÚ y los 
dos muchachos se pusieron muy contentos. 

Fueron, pues, los de ltbalbd a buscar la pelota 
y habténdola encontrado [en el tomata[] , los 
llamaron, diciendo: 

Ventd acd. Aqu{ estd la pelota, nosotros la en
contramos, dijeron, y la tentan colgando, 
Cuando regresaron los de libalbd exclamaron: 

¿Qué es 1 o que vemos? 
Luego comenzaron nuevamente a jugar, Tantos igua 
les hicieron por ambas partes•t,35 -

#la 

Si se toma en cuenta que lo que deseaba Ixbalanqué era al! 

jar a los señores para apoderarse de la cabeza de su hermano y 

hacer el reemplazo, s! es factible que la pelota al pasar por 
encima del juego se dirigiese al tomatal y no que se quedara 
atorada en la cornisa; además, una vea que la pelota fue encon
trada por los de libalbá, regresaron al campo de juego exhibté~ 

dola, lo cual indica que se hablan alejado de él, gracias al co 
nejo previamente aleccionado. 

Este contratiempo sufrido por Hunahpú no signtftc6 la de
rrota de los dos héroes por los de libalbá, quienes inútilmente 

se esforzaron por causarles la muerte, ya fuera en las diferen

tes pruebas a que los sometieron, o en el juego de pelota donde 

ambas facciones quedaron empatadas. 

A pesar de los peligros afrontados, HunahpÚ e Ixbalanqué 

siguieron con vida porque no era así como deberían morir. Al 

presentir que los de ltbalbd preparaban sus muertes medtante la 
hoguera, dispusieron la suerte final de sus restos para cumplir 

con su destino, Para el efecto, llamaron a los adtvinos lulú y 

~ para que aconsejara~ a 1 os de ltbal bá la conveniencia de 

»aoler sus huesos en la;ptedra, como se luele la harina de ma!z; 
que cada uno sea mol ido [por .sep~radi) ; en seguida arrojadlos 
al r!o, allt donde brota la fuente, para que se uayan por todos 

35.- ~·· p. 172. 
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los cerros pequeños y grandes• .• 36 

Cuando fueron llamados por los de Itbalbd, se presentaron 

presurosos y »juntándose frente a frente, extendteron a1bos los 
brazos, se tnclinaron hacia el suelo y se precipttaron en l~ ho 
guera, y as! murieron los dos juntos•.37 -

Siguiendo los consejos de los dos adivinos, sus huesos mo
l idos fueron arrojados al rlo, y al depositarse en el fondo del 
agua, se manifestaron dos hermosos muchachos que tenlan toda la 

apariencia de Huna:zpú e Ixbalanqué, 

Enterados los de Ilbalbá de este acontectmtento, al buscar. 

los por todo el r{o, fueron vtstos prtmero con la apariencia de 

hombres-peces y después se presentaron como dos magos viejos y 
pobres que se dedicaban al baile y a realizar actos prodigiosos, 

como eran los de quemar una casa y volverla a su estado normal, 
o despedaaarse uno al otro y luego resucitar, 

Teniendo noticias Hun-Camé y ~ucub-Camé de las hazañas de 
los dos humildes magos, pidieron su presencia para que los di-· 
vtrtteran; maravillados de su poder para resucitar a un sacrtfi 

. -
cado, pidieron ser ellos las vlctimas, oportunidad que espera-

ban para realizar el sacrificio en ellos y ya no revivirlos, 

As! fueron vencidos·los de ltbalbá por Hunahpd e Ixbalan
qu6, engañándolos bajo la apariencia de magos. Despu6s de muer
tos los dos jefes principales, revelaron sus nombres y el de 

sus padres a los de Xibalbá, los que se humillaron pidiendo el!!. 
mencia y entonces les dictaron la siguiente sentencia: 

Puesto que ya no existe vuestro gran poder nt vues
tra estirpe, y tampoco merec6is misericordia, será 
rebajada la condtctón de vuestra sangre. No será pa
ra vosotros el juego de pelota,38 Solamente os ocupa 
réis de hacer cacharros y cuerdas, y desgranaréis eI 
ma{z para vuestras madres. Sólo los hijos de las ma
lezas y del desierto hablarán con vosotros. Los hi
jos esclarecidos, los vasallos civilizados no os per 
tenecerán y se alejar~n de vuestra presencia, Los pe 
cadores, Jos malos, los tristes, los desventurados,-

36,- Ibtd., p. 174, 
37.- 1b't'a. 
38,- iiRe'Cii6rdese que el' juego de la pelota estaba reservado a 

la gente principal• (Rectnos, Op.cit., p.181, nota #230). 
~qug~ que signi/tca sangre, ra.ra, posterioridad, ... y 
tam i4n 'pelota del jue.!io de pelota•• (Ra¡¡naud, Op,cit., 
pp. 196-197, nota #105J, 



los que se entregan al vtcio, ésos son los que os 
acogerdn, fa no os apoderaréts repentinamente de 
los hombres, y tened presente la humtldad de vues 
tra sangre. Ast les dijeron a todos los de Iibal: 
bá,39 

#14 

Después fueron a honrar a sus padrea al Sacr!ftcadero del 

Juego de Pelota, declarando que serían invocados y adorados "por 
los htjos esclarecidos, por los vasallgs civiltzados»,40 

Luego subieron en medio de la luz y al instante 
se elevaron al cielo. Jl uno le toc6 el sol y al 
otro la luna. Entonces se iluminó la bóveda del 
cielo y la faz de la tterra, Y ellos moran en el 
c telo, 
Entonces subieron también los cuatroctentos mu.;. .. 
chachos a quienes mató Zipacná, y asl se volvte 
~pañeros de aquéllos y se convirtieron eñ 
estrellas del cielo,41 

EL JUEGO DE PELOTA EN EL TESTAMENTO DE LOS XPANTZAY. 

Entre los varios documentos escritos en lengua cakchtguel 

por los indios de Tecpdn Guatemala en el siglo lYI, con la ftnE, 
ltdad de reclamar sus derechos de propiedad sobre tierras, ftg~ 
ra el Testamento de los lpantaay en el cual encontramos la si
guiente mención sobre el juego de pelota: 

¿'Hermanos míos, no os dé cuidado, que cuando yo mue 
ra entraréis a gobernar. Jugad a la pelo¡a pequeña y 
a la pelota entre m!l.ros. entre vosotros~ 2 , 

Con relact6n a esta ctta, Recinos nos dice lo stgutente: 

El texto describe las dos clases de juego de pelota 
que acostumbraban los indios, la pelota de mano y la 
pelota grande que se jugaba entre los altos muros del 
tl ach tl t. 43 

También se infiere que el juego de pelota era una activi

dad propia de los dirigentes, es decir, los pertenecientes a la 

jerarqu!a social más alta, 

39,- Rectnos, Op.4tt., pp. 181-182, 
40,- Ibtd,, p. 18 , 
41,- Íbtd ., pp. 184-185.' 
48,- "'ifi'Cinos, Jdridn. Cr6nicas Ind!genas de Guate•ala. Guatemala, 

1957, p. 165·, 
43.- Ibid., pp. 164-165, nota #10, 



SIHTESIS DE LOS DATOS QUE NOS APORTAN EL POPOL VUH Y EL TESTA
IENTO DE LOS IPANTZJ.Y SOBRE EL JUEGO DE PELOTA, 

. #16· 

1.- De acuerdo al Popol Yuh, los conten,dientes en el J.uego 

de pelota son seres mlticos de la cosmogonta .quiché, teniendo 
una connotación calenddrica los noabres de algunos de ellos~ S! 
gdn el Testamento de los lpantzay, jugaban los gobernantes, 

2.- Se señala la existencia de un lugar destinado al juego 
de pelota y entre los elementos que lo conforman, s&lo se men
cionan la cornisa {pixc) y el patio de Juego, En el Testamento 
de 1 os X pan tzay s 1J indican 1 os muros, 

3.- El Testamento de los Xpantzay nos habla de dos tipos 

de juego: el de pelota chica y el de pelota grande que se juga
ba entre muros, 

4.- La pelota utilizada en el Juego era de caucho y en 

cuanto a su tamaño, únicamente en el Testamento de los lpantzay 
se dtce que habla pelota chica y pelota grande, 

5.- El número de jugadores que integraba cada equipo era 

variable: 
a) Un jugador por bando como se aprecia en los Juegos 

llevados a cabo sobre la super/tete terrestre, cuando jugaban 

Hun-Hunahpú contra Vucub-HunahpÚ, o cuando lo realizaban Hunah
pú e Ixbalanqué, 

b) Dos jugadores por bando en el caso de los enfrenta
mientos de Hun-Hunahpú y Yucub-Hunahpú contra Hunbatz y Hunchou6n. 

c) En los Juegos que se realizaban en el inframundo, 
participaban HunahpÚ e Ixbalanqué por un lado, y en el otro, los 

señores de Xibalbá de los que no se precisa su número. 

6,- En cuanto a los instrumentos utilizados en el juego, hay 

seguridad respecto a que cada jugador usaba el protector de cade
ra, guantes {stn poder precisar si en ambas manos o en una sola), 

una máscara y la corona o aro que la sostenla. Al no llegar a es
clarecerse el verdader~ significado de la palabra baté, no sabe

aos si su /unct6n en el juego era la de un protector o Ja de un 

anillo que pudiera ser •6vi~, cono lo han señalado algunos auto

rn. 
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7.- De las reglas de Juego es poco lo que se puede tn/ertr; 
por ejeaplo, hay inststencta por parte de a1bos bandos para utt-
1'1ar en el juego la pelota de su proptedad:. el elegido tnicia 
la parttda arrojando la pelota • .4 lo 111enos l.os de libalba, ~u!!:. 

nalidad era dar con la pelota en el bat' de Hunahpd o de Ixbalan - -
qué, tgnor&ndose si éste era un protector o s9 re/er!a a los. anl, · 
llos por los cuales la pelota deber!a de pasar coao meta ftnal, 
Dif!cilmente se puede ver en esto una regla de Juego. 

Por otro lado, en los varios encuentros llevados a cabo· en

tre los gemelos y los señores de ltbalb&, s6lo hau referencta de 
que éstos conclu!an quedando empatados, 

SIMBOLISMO DEL JUEGO DE PELOT.4 EN EL POPOL VUH. 

Los quichés, al igual que otros pueblos de la antigUedad, 
al explicarse los fen6111enos ligados a su existencia hicieron una 
racionalización de ellos a través del mito, racionaltzaci6n que 

por otro lado nos lleva a tratar de encontrar su correspondencia 
concreta en la relact6n hombre-naturaleza as{ como hombre-socie
dad a través del trabajo productivo y las relaciones sociales; 
lo cual se manifiesta parcialmente en la tradict6n del juego de 
pelota, cuyos aspectos reltgtosos y soctales se expresan dentro 

de un marco mítico, 

Jspecto religioso.- Es en el juego de pelota donde se nos 
revela la lucha de las fuerzas lumtnosas contra las de la oscu

rtdad, representadas por Hunahpú e Ixbalanqué y los señores de 
Xibalbd respectivamente, lucha que se nos revela como un nacer, 
mor ir y renacer de las fuerzas benéficas que al fi11al preva] ec!. 

rán por siempre sobre las maléficas. Hubo una prtmera tentativa 
de creación de seres luminosos representada por Hun-Hunahpú y 

Vucub-HunahpÚ, hijos de la pareja creadora Ixpiyacoc e Ixmucané, 
tentativa que fracas6 por la derrota de los pri111eros a 111anos de 
las fuerzas de la oscurtdad personificadas por los señores de 

ltbalbá, 

J la 1uerte de ~stii pareja se hace un nuevo tntento de 

creact&n de seres lumtnosos representado por los gemelos Hunah
pú e I:balanqu,, qutents se enfrentaron varias oeces en el ca111-
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po de Juego de pelota con los señores de Xibalbd sin ser venci

dos en estas contiendas ni. tampoco en las diversas pruebas a 

que fueron sometidos; pero, por /!n, Hunahpú es decapttado en 
la Casa de los 6urci6la:;os, por lo que Ixbalanqué lucha solo en 

el campo de juego, La decapttación de Huna~~ y la permanencia 
de lxbalanqué simbol iaan la "muerte'' del sol 111ientras que la lJ! 

na sigue librando la batalla contra las fueraas de la oscuri

dad; en ese mismo orden de ideas, la recuperaci6n de la cabeaa 

de HunahpÚ equivale al sol que renace, 

Lo anterior es la explicación de un fen6111eno: la ·sucesión 
del d{a y de la noche, as( como la presencia de la luna durante 

¿sta; la continuidad del ciclo queda significado por los empates 
en el campo de juego, 

I 

En la creación del sol y la luna, es la hoguera el mediador 

simb6lico para, mediante el autosacrificio por el fuego, conver
·tir a Hunahpú e Ixbalanqué de seres terrestres en celestes, Se 

encuentra también aqu! la conceptualización del fuego como tran~ 

/armador, que hace que los seres y los objetos pasen de una for
ma inferior a una forma superior, 

También en los sucesos relacionados al juego de pelota se 

deja ver la importancia del mala para la 11ida de los antiguos mf! 
yas, pues es una caña de esta planta el s!mbolo de la supervive! 
cia de HunahpÚ e Ixbalanqué cuando estdn en el inframundo, As( 
también se manifiesta la idea de la fertilidad a través de la d! 

capitaci6n cuando, por la sola presencia de la cabeza cortada de 
Hun-Hunahpú, se cubre de frutos el árbol que nunca antes los ha• 
bla tenido, y cuando la misma cabeaa, convertida en calavera con 
aparie11cta de j!caro, lanaa el chisguete de saliva que fecunda a 
Ixqutc, 

En resumen, el juego de pelota en su aspecto religioso tie
ne como principal stgnifi,cado la representación radgtca del ciclo 

de las fuerzas luminosas:· el nacimiento del sol, su acción bien

hechora en la tter~a, su.viaje por el inframundo donde se enfre! 

ta con los seres de la 'oscuridad para 11encer y resurgir como un 

sol nue110. A su vea, la luna ·figura co110 co1pañera del sol en la 
lucha sie1pre renovada en'tfe los seres luainosos y los de la os-



curtdad; en este senttdo el campo de Juego se convterte en el 

marco celeste donde ltbran estas batallas 6ptcas, 
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Jspecto soctal.- Se percibe con claridad cuando se nos tndl 
ca que la mayor{a de los personajes que se· enfrentaban en 'el Ju! 
go de pelota realiaaban ade1ds otras actividades aparte de la de 
Jugar. Js! tenemos que los dos primeros bandios de contendientes 

lo formaban, por un lado, Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú, quienes 

estaban dedicados dntcamente a Jugar a los dados y a la pelota; 
¡¡ por el otro, el bando contrario lo integraban Hunbat.r y Hun
chou~n, que ademds de grandes sabtos y adtvtnos eran flautistas,. 
cantores, tiradores con cerbatana {caaadores), pintores, escultE_ 

res, joyeros y plateros (artesanos)¡ astmismo queda abterta la 
posibilidad de que practicaran la agricultura pues ya vimos en 

el relato que se les hace aparecer como poseedores de una milpa, 

De hecho, Hunbata y Hunchoudn se dedtcaban al trabajo pro

ducttvo constituyendo una jerarquta soctal menor; pero, como so
lución m!tica para explicar su ascenso a Ja Jerarquta superior a 
la muerte de los padres, tambi6n se les hace aparecer como gran

des sabios y adivinos, cualidades proptas de los sacerdotes.1 

Hun-Hunahpú y Yucub-Hunahpú ten{an una mayor jerarqu!a so
cial, ya que estaban separados del trabajo y ade1ds pod!an jugar 
entre s{, como oponentes, al juego de pelota, rtgiendo ta111bt6n 
en esas ocastones la Jerarqu!a, pues Hun-Hunahpú era el hermano 
mayor lo que socialmente significa que su rango era superior al 

de Vucub-Hunahpú, y ademds su caltdad de procreador reconocida 
en el relato, explica su derecho a heredar el poder a su.descen

dencia, 

En el caso de los enfrentamientos en el juego de pelota de 

Hun-Hunahpú y Yucub-Bunahpú contra Hunbata y Hunchou~n parece r! 

flejar en su significado simbólico la existencia de estratos so
ciales diferentes, mientras que los enfrentamientos entre Hun

BunahpÚ y Vucub-Hunahpd P,arecen expresar las contradtcciones en 

un 1ts10 estrato. 

1,- »Los quichés, lo mismo que los toltecas, elegían como Jefes 
a sus sacerdotes, 'que eran sabios y adiuinos y los que sa
blan de encantamtentos', como dtce Sahagún•, (Recinos, Po-
pal ruh: las antiguas.';\., p. 76), -
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Los señores de Itbalb4, que representan conceptualmente 

dentro de la historia qutché "otro pueblo", 111edtante aensajeros 
con rango mtlttar2 aandan llamar a Hun-Hunahpú y a Yucub-Hunah
pú para Jugar a 1 a pelota, con lo que se conftrma que era.n los 

guerreros, 

Con la muerte de Hun-Hunahpd y Vucub-Hunahpú, asctenden al 
poder Hunbatz y Hunchouén, y, al no deJdrseles los tnstrumentos 
del Juego de la pelota, se tndica que no serlan guerreros sino 

·s6lo sacerdotes, por lo que su tntervenct6n en las tareas produc 
3 -

tivas ya no serta en forma dtrecta , La entrada en escena de la. 

doncella Ixquic y la posterior de Hunahpú e Ixbalanqué, son con 
cardcter de Jerarqu!a soctal menor, pues ellos pasan a desempe
ñar las tareas productivas ya que serdn los que procuren el sus

tento, 

A Hunahpú e Ixbalanqué se les hace aparecer no s6lo como 

cerbataneros sino también como sabios porque reemplazardn a los 
sacerdotes (Bunbatz y Hunchou6n), cuando se rebelen ante el doml 
nto eJerctdo, 

La rebelt6n se hace aparecer como un casttgo a la envtdta y 

mala voluntad que ten!an los hermanos mauores (los sacerdotes) a 
Hunahpú e Ixbalanqué, qutenes, por ser los proveedores de altme~ 

to, presionan y obligan a aquéllos a hacerles una concesi6n, mt! 
ma que aprovechan para converttrlos en nmonos", es dectr, vencer 
los, Caen así los representantes de una categor!a social, la de 
los sacerdotes, para dejar paso a otra nueva: la de los sacerdo

tes-guerreros. 

2.- En el texto Ahpop Achtch, traducido como "T!tulo de algunos 
Señores y Jefes qutchés" (Rectnos, Popal Vuh: las antiguas .. , 
p, 125, nota #102), como counsellor 1aarriors (Edmonson, QE_. 
ctt., p. 65), Robert Carmack (nToltec Influence on the Post
CTássic Culture History of Htghland Guatemalan, 1968, p,72), 
dice que los quichés ten!an una organtzaci6n mtlttar en don
de tan solo los mds altos puestos militares contentan tres 
rangos principales: -ah~op, galei, y achih, El capttdn, que 
era uno de los rangot as altos ahpop o galel), era aststt
do por un cuerpo atlttar de oftctales de rango menor (achih), 
denoainado galel achth, rahpop achth, y~ achth, --

3.- Los sacer~~tes codo deposttartos de la sabtdur!a, eran los 
encargados de señalar los d!as favorables para la realtza
ct6n de las labores productivas, por lo tanto, su tnterven
ct6n en dtchas labores resultaba indirecta ya que el pueblo 
estaba encargado de eJecutarlas, 
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Una vez tnvestidos de su nuevo rango social, Hunahpú e Ix
balanqué marchan a libalbd para luchar contra los causantes de 
las enfermedades de los hombres y por lo tanto sus eneatgos, Ju!· 
ttftcando de esta aanera la guerra de conquista, 

En la batalla decisiva contra los de Xibalbd, Hunahpú e lx

balanqn~ mandaron lla11ar a ·dos adtvtnos, lulú y Pacam, con 'el 

propósito de que 1 os ayudaran a vencer a 1 os de Iibal bd, A Xul ú 
y ~se les hace apargcer en el relato como consejeros de los 

señores de Xtbalbá, pero st1b6lica1ente esto puede reflejar una 
alianza histórica cuando guerreaban entre los quichés y otros 

grupos, 

Debido a es ta alianza 1 os gemelos derrotan a 1 os de X tbal
bá, sac,rifican a sus je/es principales, y degradan su condtctón 

social mediante la prohibición del Juego de pelota, que stgnifl 
ca la prohibición de hacer la guerra, y los condenan a realizar 

1 as tareiis mds humildes. 

Resumiendo, vemos que en el aspecto soctal los diversos 
acontecimientos relacionados con el juego de pelota reflejan par. 
te de la dindmtca del desarrollo dtalécttco de las sociedades tn 
dígenas, en este caso el de la sociedad quiché: sus luchas inter. 
nas y externas, as! como su evolución, La significación del jue
go de pelota como expresión de lucha, como expresión de contradiE_ 

ciones sociales y como expresión de guerras, se nos presenta vela 
' -damente y subyace en las acciones de los personajes que intervie-

nen en el relato. 
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CAPITULO II, 

. EL JUEGO DE PELOTA EN LA ARQUEOLOGIA. NAIA. 

En este cap!tulo nos ocuparemos de los vestigios matert~ 
les relacionados con el juego de pelota, es decir, su arqut

tectura y escultura. La arquitectura se refiere a las estruc
turas en donde el juego de pelota se llevaba a cabo y esta 

·parte la presentamos en cuadros para facilitar su comprensión, 
La escultura comprende las estelas, paneles, marcadores, ani

llos, lápidas y figurillas que son fuentes de información en 
cuanto a vestimenta de los jugadores, actitudes de los mis
mos, prácticas religiosas relacionadas con el juego y en alg!!:. 

nas ocasiones sobre la pelota. Algunas esculturas pueden te
ner inscripciones jerogl!ficas que fechan directa o indirect.!! 
mente la estructura, 

Las manifestaciones escultóricas se describirán después 

de habernos referido a la arquitectura, y finalmente se hará 
una s!~tesis de este cap!tulo. 

Nuestro trabajo será ante todo descriptivo y se procura

rá consignar todos aquellos datos que nos permitan, al final, 
establecer analogías y facilitar as[ nuestro objetivo princi

pal, que es el de buscar, a través de los mismos, las direc

ciones del desarrollo -tanto material como en cuanto a signi
ficado- de esta nanifestact6n cultural tan extensamente dis
tribuida en todo el ámbito mesoamertcano, 

Para el estudio de la cultura maya se ha dividido el t!. 

rrttorio que ocupa siguiendo dos criterios: el de las dos 
áreas: Tierras Altas y Tierras Bajas; y el de las tres áreas: 
Septentrional, Central y Meridional. Nosotros aqu! seguiremos 
el criterio de las tres.áreas, división que está basada fund.!! 

mentalmente en un criterio geográfico, áreas que ''en muchos 
aspectos coinciden con .regiones culturales diferenctadas 11 •

1 

El Area Septent~tonal comprende las tierras bajas con P!. 

queñas sierras de poca elevación en la mitad norte de la pe-

1.- Ru1 Lhuillier, ~.Costumbres Funerarias de los Antiguos 
layas, UNAI. Méztco, 1968, p. 16, 
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ntnsul a de Iucatán. El Area IJentral abarca 1 as sel vas del Fe

tén Guatemaleco, parte del sistema Grtjalva-Usuaactnta, sur 

de Campeche y Bel tce, parte de Quintana Roo y Honduras: Por 

Últ tmo, el Are a lertd tonal, que comprende 1 a de pres tón cen
tral (Grijalva Superior), parte de las tierras altas de Chia

pas y Honduras, tierras altas de Guatemala, e:tremo occiden
tal de El Salvador y franja costera de Chiapas-Guatemala-El 

Salvador. 

En cuanto a la secuencia histórica de la cultura maya, 

uttltaaremos la siguiente división en etapas o periodos: pre

clástco, que abarca desde 1500 a.IJ., hasta el stglo IV de 
nuestra era; el ás tco temprano, del s tgl o IV al Vi t; el ás ico 

tardlo, del siglo VII al l; postclástco, de 900 a.c., a 1200 

d.IJ., y protohist6rico, de 1200 d,IJ,, a 1519 d,IJ, 

Antes de pasar a otro punto, queremos dejar asentado que 

en el desarrollo de nuestra investigaci6n siempre concebimos 

a 1 a cultura maya como un todo dinámico en el transcurso del 
tiempo, de constante tnterinfluencia en tod~s sus regiones, 

ya sea dando o recibiendo rasgos culturales, no solamente en

tre ellas mismas sino con las demás culturas mesoamericanas 

no mayas. 

Otro aspecto que también nos interesa mencionar es el 
que se refiere a 1 a nomen el a tura aqu [ utilizada para designar 

las distintas partes que componen un juego de pelot'a, Haremos 
también una breue mención de las nomenclaturas y clastftcaci~ 

nes propuestas por otros autores para su estudio; 

Algunos investigadores han establecido una termtnolog{a 

a fin de unificar y factl ttar la descripci6n de Jos juegos de 

pelota, aumentando así el entEidimtento entre los estudiosos . 

de esta materia, lo que obviamente redunda en mejores result~ 

dos, 

El crl.t er to para el as tficar 1 os juegos de pelota, cons i~ 

tente en tomar coao base el perftl interior de lds platafor

mas, fue seguido por:inoesttgadores como Frans Blom, Linton 

Satterthwaite y Acosia y loedano, aientras que Ledyard Smith, 
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ade'lllás de basarse en dtcho criterio para hacer su clastfica

ct6n, ta•bt6n to16 en cuenta la ausencia o presencia de cons
tru.cctones que 1 t11ttan las dreas finales de los Ju.egos de pe

lota.· 

Frans Blom2 empleó letras para referirse a ~os distintos 

elementos que coaponen una estructura de juego de pelota; to

mando como nodelo la Gran Cancha de Ohichén Itaá. Su. orden es 

·el stgu.tente: 

Oon la letra A designa las plataformas; con la letra B, 

: 1 as banquetas,· con 1 a 1 etra a, el elemento tncl inado que va 

de 1 a banqueta al piso de 1 a cancha; con 1 a D, 1 a posición de 

los anillos; con la E, el piso de la cancha; con la F, los e! 

tremas final es y con 1 a G, 1 os muros que 1 imitan 1 os extremos. 

3 Satterthwaite, tomando como modelo 1 a estructura K-6 de 

Piedras Negras, descrtbe las superftcies tntertores de las 
plataformas invirtiendo el orden seguido por Blom, ya que em

pieza con la superficie próxima al ptso de la cancha. Para e! 
te autor 1 a banqueta está formada por dos elementos: uno fro"f! 

tal, que se 1 evanta del patio central y que puede ser verti

cal o inclinado; y otro llamado elemento superior o tnclina

ctón supertor; este último se conecta con un tercer elemento 

que puede o no ser el 1·emate. 

Acosta y Noedano 4 establecieron tres tipos, y son los si 
' -

guientes: 

"Tipo .4. Se caracteriza por tener banqueta, gran talud, 

con una incl inaci6n que varía entre 50° a 70° de 1 a vertical 

y paramento (vertical o inclinado). Elemento predominante: 

Gran Talud, Los lugares localizados hasta ahora de este tipo 
son: Jtzompa, Oobá, Nante Al bán, Piedras Negras R-11, Quien-

a.·- Blom, Frans. UThe laya Ball-gam.e Pok-ta-fok". ltddle Ame
rican Research Series, Pub, 4, Tulane Un versity, New ór
leans, 19321 p. 49(), 

J,'- Satterthwaite, Ltnton, Jr, "Ball Courts". Piedras Negras 
Jrchaeology: .lrchitecture, pt. 4, Untverstty o/ Pennsylva 
nta, Philadelphia. 1944, p, l.(, -

4;_ .lcosta, Jorge R.~ y loedano Koer, H. "Los juegos de pelo
ta•, en Mé:rico Prehtspdn ico •· (.lntol og(a de Esta Semana): 
lé:rteo, 1946, p. 388, · 
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gola, 

"Tipo B. Se caracteriza por la ausencia de la banqueta o 

la just6n de ésta en el gran talud, que es de a&s de 70° de la 
vertical y paramento (vertical o tncl tnad~), Elementos predo111J. 
nantes: Gran Talud y paramento, Los lugares local izados hasta 
ahora de este tipo son: Piedras Negras K-6, Tula, Hgo,, E:l; 
Xoch tcal co, Yucuñudahui, 

"Tipo C. Se caracteriza por 1 a ausencia del gran talud, 
Ttene banqueta y paramento perpendicular al piso de la banque

ta. Tiene anillos, Elemento predominante: Paramento, Los luga-· 

res localizados hasta ahora de este tipo son: Chichén Itiá, 

Juegos de pelota azteca, si hemos de creer en las descripcio

nes de Jos cronistas", 

El de~cubrimiento de nuevos juegos de pelota que no se 

ajustaban a esta cJastficaci6n, trajo como consecuencia que sE_ 

lo se utilizara esporádicamente, 

.La clasificaci6n de Ledyard STJl.ith5, como se habla dicho, 

se hizo tomando en cuenta Únicamente los juegos de pelota de 
los altos de Guatemala, en donde encontró 132 juegos de pelota 
que agrupa en cinco tipos y son los siguientes: 

1.- Jbterto.- Es el tipo de cancha mds sencillo, pues se 
compone de dos plataformas paralelas separadas por el patio de 

juego sin delimitación de zonas terminales, aunque· es posible 
que hayan estado señaladas por 1 lneas marcadas en la tierra, 

El perfil interior de las plataformas consiste en: paramento 

inferior inclinado, banqueta horizontal y talud que en algunas 

ocasiones presentan una moldura vertical en su parte superior, 

2.- Abierto a.- Tiene como elemento característico el que 

una de sus zonas terminales se conecta con una plaza adjunta 

que normalmente tiene en su centro un- altar. Frecuentemente e~ 

ta plaza se encuentra \Odeada de estructuras con escaleras y 

este arreglo produce la tmpresi6n de un patio hundido, Su per-

5,- Sltth, .4. Ledyard, "Types of Ball Courts in The Highlands 
o/ Guatemala», Essa'M: tn Pre-Col umb ian Art and Archaeol 0011., 
Harvard Universtty ess, Ca11brtdge, 1961, pp. 100-135, 
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ftl es muy semejante al abterto, con excepct6n de que el parE_ 

mento infertor de la banqueta es vertical; la banqúeta es ho
ri.rontal o l igera111ente tncl inada y el talud presenta una mol

dura vertical en su parte superior, 

3.- Cerrado,- La earacter{stica de este tipo de juego de 

pelota, es que sus zonas terminales están definidas por altos 

muros con escaleras situadas en su lado exterior en línea cen 
· tral con el patio de juego. La altura de estos muros no siem

pre es la misma en ambas zonas terminales; las plataformas, 
siempre más altas que los muros terminales, están separadas · 
por un 1 argo y angosto patio de juego afectando el recinto 1 a 
forma de una I. Con frecuencia, el lado exterior de las plat!! 
formas está es cal o nado permitiendo el acceso a 1 o alto de 1 as 
m tsmas, 

El perfil consiste en: paramento inferior vertical, ban
queta horizontal y talud con una moldura vertical en su parte 
superior. 

4.- Cerrado a.- Las canchas consideradas como de este ti 

po se diferencian del cerrado en cuanto al perfil, pues la 

planta adopata también la forma de una I. En la mayoría de 
ellas las zonas terminales son pequeñas pero bien definidas 
por muros de poca altura, aunque hay casos en que tienen la 

misma que la de las plataformas. El perfil consiste en: para
mento inferior vertical, banqueta o talud y paramento supe
rior vertical de poca altura. 

5."- Palangana.- Estos patios de pelota son espacios ala!_ 
gados y rectangulares sin indtcact6n de zonas terminales y r!!_ 

deados de muros que normalmente son del mismo tamaño, Debido 
a la forma peculiar que afectan, se les reconoce por los veci 
nos de los lugares en donde se encuentra con el nombre de ~
langana. El perfil de este ttpo de juego de pelota no ha sido 
bien determinado, y en. términos generales podemos decir que 

poseen una ancha banqueta inclinada, con paramento inferior 

vertical, la que se une a un paramento superior vertical 

Áquellos juegos qua no encajan en ninguno de los tipos 
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menctonados, Smtth los agrupa bajo el nombre de misceldneos, 

86'11.0S procurado que la noaenclatura uttl izada en esta i!!. 

vesttgaci6n describa lo aás fielmente posible cada ele11ento 
de la estructura del juego de pelota, partiendo del principio 
de que sus partes /undamentalaente son las dos plataformas P! 

ralelas entre s{ -con tres o cuatro elementos en su lado ·int!. 

rior-, separadas por un espacio intermedio llamado patto de 
"juego o patto central, Ho siempre aparecen las construcciones 
al final de los extremos del patto de Juego que del imttan sus 

áreas anexas, as( como tampoco las construcciones arriba de · 
1 as plataformas, 

Asimismo la disposict6n y tamaño de los elementos que CO!!, 

forman el perfil interior de las plataformas no es constante,' 

En lOs numerosos juegos de pelota que analtzamos, encontramos 
variaciones que, aunadas a 1 as distintas no11encl aturas utili

zadas por los autores de los informes consultados, nos crea

ron en el transcruso de nuestro trabajo problemas en cuanto a 

la descripción, hecho que nos obligó a adoptar y conservar lo 

m6s que nos fue posible un mismo término para cada elemento y 
de esta manera facilitar la descripct6n y comparact6n, hacien

do únicamente Jos cambios indispensables. 

No pretendemos establecer una nueva nomenclatura; sólo 

nos heaos concretado a hacer un análisis de las característi
cas presentadas por todos aquellos juegos de pelot'a a cuyos 

informes tuvimos acceso, procurando siempre anotar las parti

cularidades que consideramos importantes y necesarias para 1~ 
grar obtener una mayor y mejor comprensión de este rasgo cul
tural objeto de nuestro estudio, 

El juego de pelota, como obra arquitect6nica, está com

puesto principalmente de dos plataformas paralelas entre sí y 

de for111a alargada, que pueden o no tener construcciones en 

sus extremos, El espacio tnter111edto1 llamado patto de juego o 

patto central, es un elemento constante pues sólo varta en 

cuanto a dimensione~; no sucede lo 111tsmo con las superficies 
adyacentes a este patto, ya que varía el aspecto que presentan 

por carecer, a veces; de llmttes de cual quier tipo, En otras 
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ocasiones estos llaites están señalados por el pavimento y, 
cuando son construcctones, tienen diferentes características, 

La combinaci6n de estas tres áreas, patio de Juego y ex
treaos finales, confieren a la cancha lo que se ha llamado 
¡oraa de planta, Ouando nos referimos a una planta de juego 

en forma de I o doble T, es porque tiene limites en ambas.zo

nas terminales, 

Las plataformas en su parte interior presentan una combJ. 

nación de tres o cuatro elementos que varían en cuanto a di
menst6n y disposict6n. Encontramos fundamentalmente tres ti
pos de combinación de estos elementos y, para facilitar su 
comprensi6n, primero definiremos dichos elementos: 

Paramento inferior: empezando desde el piso de la cancha 
hacia arriba, es el primer elemento que puede ser inclinado o 

vertical. 

Banqueta: es un elemento horizontal o ligeramente incli
nado (de 1° a 20° de la horizontal), Este elemento puede o no 
estar presente, 

Talud: es un elemento inclinado; esta incl inaci6n varía 
de 20° a 85° de la horizontal, Este elemento tambi6n puede o 

no estar presente, 

Paramento superior: es un elemento que puede ser verti

cal o inclinado;. esta incl inact6n varía de 85° a 9'0° en rel a

ci6n a la horizontal. 

Tipos de combinación de estos elementos: 

1) Empezando desde el piso de la cancha hacia arriba, t! 

nemos paramento inferior, talud y paramento superior, Esta 
combinación se presenta gen~ralmente en juegos de pelota de 
periodos aás tempranos dentro del área maya, 

2) La segunda combinaci6n consiste en paramento inferior, 
banqueta y paramento superior, 

3) La tercera ~ombinaci6n consiste en paramento inferior, 
bangueta. ~ y paramento superior, 

~costa y Jloedano,·proporcionan una 1 ista de datos que se 
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deben tomar en cuenta en el estudto de los Juegos de pelota 

para facilitar as{ su descripci&n, comparact&n y ultertores 
conclusiones. Hablamos iniciado nuestr·o estudio con esta gu!a, 

pero pronto nos vimos en la necesidad de adaptar este marco 
te&rico a la informaci6n suministrada por. el arque61ogo, ·la 
cual no siempre es lo sufictente1ente completa como para per

mitirnos conocer con detalle las caracterlsticas de estas es
.tructuras, pues con mucha frecuencia únicamente contamos con 

. una información fraccionaria, resultado sin duda de explora
ciones superficiales. En seguida enumeraremos los datos que 

se tomaron en cuenta para 1 a el aborac i&n del cuadro: 

1.- Jrea y nombre del sitio, 

a."- Orientact6n del juego, 

3,- Tipos de juego: abierto, parcialmente cerrado (en 

donde incluimos el tipo abierto a de L. Smith), cerrado 
(ta111bt6n incluyendo el cerrado a del mismo autor) y palanga-

na. 

4,- Perfil: paramento infertor, banqueta, talud y para
mento superior, 

mas, 

5,- Medidas: del patio central y de las zonas terminales. 

6:- Existencia de construcciones arriba de las platafor-

7.- Existencia de marcadores o anillos, 

8.- Materiales utU iaados en la construcción. 

9,- Fechamtento del juego. 

Por estar ubicado el juego de pelota dentro del centro 
ceremontal en todos los sttios estudiados, omitimos mencionar 
este dato para aligerar la interpretaci6n del cuadro. 



CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS DE PELOTA MAYAS 

TIPOS PERFIL ·¡-----~ 
A R E ¡\ ORIE!:TACION 1 

. 1 1 Pmiallie11le Polar~(!IO F'Grom!lllo Foramen~ 
Ano Mor.dlonoi I IAbiertoi Corrodo Cerrado lSmith l Inferior Banqueta Talud SuperlCf L ·1 1 

MEXICO , CHIAPAS 

J ~:Depresión Cent rol 

1s:nos: 

1 1 1 

MEDIDAS CONSTRUCCIONES 

ARRIBA DE LAS 
Patio Zon o 1 
Central Termin~es PLATAFORMAS 
UhtrotJ lMttro1} 

1 Acopulco 111 

ªJI 
X 

1 · 1 

,. I ' IHortzontol l 1 9 Oº 1670•49 

1 Ruiz 

Son Luis 

E-O X 

MARCADORES 1 MATERIALES 
O O E / FECHAMIENTO 

A lil LL O S COOS'!RUCCION 

f!x:a Colizo y Lodo! Preclásico 

PoStclÓsico Temprano 

Cl0sico Tard{o 

~ r 
Lo An¡csturo 

(2 Juegos) 
r ~~~-t-~~~-t-~-t~~~-t--~-t-~~-t--~~t-~--i~--f--~~-t-~--t~~~-t-~~~~~t-~~~~-t-~~~~-t-~~~~~---1 

Laguna MJro 
(5 Juegos) 

Los Po~ados 

Los !Aoro-¡iflos NE -SO 

l.!!.!'l 
X ~ 

il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /PosrckisicoTemlJ!llOO 

Laguna Froncesca 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 de m 

x 
NO - SE 1 X 1 

X : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CIÓ si co 

r Son Antonio 
Playo Grande 

bl:Tierros AllOi 

Tenom Rosario 

Tenom Soledad 

X: Existencia 

-=Sin dolos 

? = Dudoso 

!.1f!F Lo mismo 

f =Ancho-largo 

N-5 

: 

X 1 
¡:;. 

X 

1 .•X Inclinada IHorizontol I X 

~ Jtdem 1 X 

11 1 • Datos proporcionados por la Dirección del Solvomento de1 Potrimon10 Cultural Nocional, Primera temporada de e_-.covociones, 
Prosa La An¡asturo, CHIAPAS, Maya-Junio de 1971. 
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3 Marcadores 
Circulo res 
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r
-· ---·-¡·--r-r--1·- p o s -P E R F , -L--WIDAs coNsTRUcc1m1Es /MARcAooREs 

A R E A IORIENT4CIONf---, --~ . ARRIBA OE LAS 
1 /Fllrdalmtn~ P<llcm90no Pnromenlo· Poromenlo· Pot10 Zon Os O FECHAM IENTO 

MATERIALES 

OE 

CONSTRUCCION Aro o Meridlcno1 
1 !Abier;o · cerrado Cerrado (Smll h 1¡' 1nferlor leonqueto Tolud !superior ! Central Terminales PLATAFORMAS ¡ A N 1 LLO s --!----·+- \ I . _ _ +-_;INo!r"l IN1tr01I --;------!----~~----~ 

Oesconsuel~'.2 .... : __ j l_tl__fn~inodo Hoñzon~.. 1 L_ 
ManterioVielo 1 r l ¡ X 1 1 1 : 1 

r
' de Oolor21 1 • 

Chincullik : ,•¡ - S j X Inclinado Horizontal X 1 T 

l~o)o Coste~·:· J 1 : 
1 1 

1 zopo 121 ¡' E - O 1 X Vertical tne!inodo 9 0° ¡· 5.501261 1 ~no lapida "lclo:•l ¡Conlos rododas.~n ) PootelÓsica Temprano . F en cado esq.11no lobmr recubnm1e _ 
i 1 kls banquetas. ntosdebaro~J(YllQ 
1 ~ 

CIÓslco Tardlo 

~ 
a)·fürro' Alfas 

. S / X / / / / Verticoi/Horizontod 59° / j 1 1 1 1 1 Clo1ico Tardío N· X 
x 

xacotoloj 

E 1 Tigre 

tlebo¡ 

Pu loi 
Cha culo' 

Chotchito'n l 

Tu'~umonchun 

Uoxoc Canal 

Vitano:n 

Lo Logunlta 

Chic hin 
Plazo A: 
Plazo c: 

Las TinojO! 
Buco rol 
Cholchitán JI 

-E-

E-O 
¡____ 
1 E-O J 

i 
t 
1 E-O 

1 

N- S 

E-O -

1 
N- S 

~ 
~ 
' '--

N • S 

X 

12 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

~ 
X 1 1 

1 

1 

1 1 LI 
¡-1-1 1 

¡ Inclinado/ Horlzonrol 55º 1 
lncllnooo ' X , 
- - 1 

llim !ilm. 1 65° 

¡ 

! 1 
1 

1 1 

i 91291 

X 1 

¡ 3.85•25 
1 

Construcciones de ¡' 
material Perecedero 

Cabeza de ¡aguar 
~on espigo 

Protohistórico 

CIÓslca Tord(o 

Clóslco Tardío 

PoslclÓ•ico 

Piedra labrado 

' Cldsico Tordfo 

Lojo coli2a 1odobe1 Cláslco Tardío ~ 
R 

? ! X 1 X ? 1 X 1 [ ! Lo)omicoyesf\.QJ --
X -- -- 1 Protohistórico 

+---+--x-+--r·-Tve.iÍical¡lnclinodal 45" 1 6117 / 1 , Cabezo humano 

: 1 i 1 1 , \de estuco i ~I ¡ 1 

-;- : ! 1 1 -- !_¡-¡---¡---·-¡--¡-E~ ~=:-=t::·d~~~t:o;::;:~~.::i 
PO!tclósico 

! X ! [ - -!verticOiflnclinodol 55"1tl ¡ 4.5119.501 -¡En ambas /Reslasdemon:odo.! 
· :res estuco fH 

1 ¡ Kolomre ___ --~- l X 1 1 r- Mulchil T E - o ' -- --y-+ 
. X , • 

i tj=I ~~~ j 
· L .. t~·-~~~ ±:-:J ··< -----

' •;Talud que Termino en uno molduro verlicol 

'-':Colocados enlo unión del Talud con la moldura mlicol, y en el cintra. •.2· 
(2:). • comun.cación Personal de Thomos A. Lee, Jr., 

B.Y.U. New World Archoealo9ieol Foundotion, 1972. 



----- -1----1 T 1 p O S I P E R F 1 L MEDIDAS] CONSTRUCCIONES MARCADORES MATERIALES 

A R E A ClliENTACK>N ·- ,- - ·1- -1-----r-- --r,-~ 1 ARRIBA DELAS\ o DE 
1
Porcblmerle Pakr.9000 Rltt1111enlo romlfl!o¡ Patio Zo~ as . 

Are o Me, 1d1onol 1 t.!>ierto' Cerrado Cerrodo¡ ISmilh ) Inferior BonqualJTolud Fsuperlor 1 Ccnlroij1<
1
emu,nale1s\I PLATAFORMAS LI A N 1 LLO S CONSlllUCCION 

1 ' i j UiltlrOll ... fOI -------:-- . --.,.--:---l---1---+·-- -- - - ¡¡j· -- ---- ---··--- ! --

Oncop ' NO - SE : X tt lnclinodo lnc1~;'"T' " , ''"1~ 11)'"""""" ''" "'" 
'-~~:: F =,: d i ;- -¡---,! --[ TT ... 

·O X - - \ 1 
·O X - -- 1 

E. 
E· 

X 
X 

Tixchun 
¡- Tuchoc 
r···¡,ontm 

1 

Estructuro 3 
....... _ Estructuro 30 

Tompomo 

Chinaullo 

E·O 

E·O 
N· S 

X 

X 
X 

X 

Verllcol Hor~ontol 45 6•17.25 

- X X 
- X Cosivertlo: 

- - 1 

vertlcol Horizontal X 

FECHAMIENTO 

Protohistórico 

Post clás i e o 

PostclÓllca 
1.1!..m 

CIÓslco Tordfo 
Protahl1tórlca 

xolchun 1 E·O 
(Otpt~de HueM(fV!) 

X tdem ldem 75º Bloques cortados,\ li.t.m.. 

SITIO: 
Ulotton 
l2juegosl 

Ku ku 1 
Xetenon 
Chutixliox 

Comitoncillo 
Poco! 

Xolpocat 

Vlcovevol 

Piol 
Pot1oc 

Chultinomit 
Grupo e; 
Grupo G: 

Mixco Viejo. 
Grupo A: 
Grupo B: 

Guayto'n 
Juego no.I 
Jue;o no.2 

X 

x 
X 

N-S X 

-
E ·O X 

N-5 X 

-
N-S X 

E· O X 

NE·SO X 
E-O X 

N-S X 
NE- SO X 
--

X 
N-S X 

-i 
N-S 

1 N-S 1 
X 

1 X 

¡ B Juegos j E - O 1 / X ¡ 
4 Juegos N - S 1 X · 

1 Son Pedro Pinulo N • S 1 X 1 

1 i 1 1 

[s~~:Ó~ Mitl~- 1 ¡ 1 1 

Juogodepelotil, N-S 1 , X ¡ 
1 1 ' 1 

_ __¡____ i 1 l 

1 

.. 

!Vertical IHorlzantoil X 

- - -
- llin X 

Inclino do llin 64 6 x25 

Vertical lilll 77•'1J 5 '20 
- - X 

llim. !.ill!. ¡ 74•1' 1 16•27.50 

- --
- Horitonfol X 

- - X 

11 
1 1 Vectlcol .!..ilm 72' 1 - -- 70° 

- - ¡ss~I 
Vertical tnclinodo 65º 1 1 1 

1 

: !ll.i!!. l!ll.t!!. q 7x!B.5 I 3111 

' 

!ll.i!!. l lliJ!L 
1 

1 

1 

1 

ldem , ldem 1 
!d;'ñl 1 ldem ¡ 

, l&!m. I ª'2º 

1 1 

J

i !ilID 1 7120 
ldem 1 J..ill!. 

1 En Ambos 

1 En Ambas 

, ? /inclinado 1 l 90° 1 7•25 ¡ 5• 13 +- +-~- ~--~--- 1 
Ve rticol l .!llm_ 1 ! lliJ!l j a27122.5:8.00dB.50 

1 . . J.. ___ J __ j__ _¡ : . -
-3-

Hu1llosde ltobtrlOl 
ttnldoJU 

!llm. 

l..!!m. 

ldem 

'~~~:o~:• 
en los fauces. 

estuco. 

LOJO~Piedro 
lebrada, estuco 

Lojosllscol, 
mort110 

Lejos 
l.!!!m. 

Lo jos 

Cob1to de ssplente 1 Roca dt r 1 o 
concd>em humano 
IO los fOUCIS 

Pro tohis!Órlca 

Protohistdrico 

LW!.. 
11.!.!!l 

Lllm 
!.il.m. 

Posclosico 
Protohistórico 

!fil.. 
lli.!!1.. 

ProtohistJrlco 
.!.llm. 

2cooaos dt guocq Lo)osdtl pi:mrro 1 CIÓsico Tordlo 
ma1oconcobttos muclodos con 
humaiosensiepicm bcrroYooliza,CllbJ 

. _. ___ _ dt lavo. 



¡------------ T 1 P O . S_ P ~ R F 1 L M E O 1 O A S CONSTRUCCIONES MARCADORES MATERIALES 

A R E A ORIENll\CION ---¡- 1 : ARRIBA DE LAS o 
Pardoillelltt PdonOOl'ICIPanJ!ltll!o ___ ._l._, Paramento' Polla Za~as _ _ DE FECHAMIENTO 

Arto Marldionol Abierto Cerrado Cel!lldo (Smlth in!trlor Banqueta Talud Superior 1 Cenlrol Terllllllllll1
1 PLATAFORMAS A N 1 LLOS CONSTRUCCIOO 

(N1t1011 (M1lfOI 

1-------+----+------· 1 

Jut"'depe~to2 N-S X. 1 ldem ldem i ldem ;5.50135![8SO•la50 Cobezadaserpi«lle J..Um. 
•• 1 - - I - ¡' ~Alltomo11lor 

1 ~~ 
Aguo Calientel31 X vartlcol lnclinodo 1 90° Cantos rodado1 Ciosico Tard10 

Amatlt!Ón X 1 ¡ Uil... 
2 Jueooa 

Ayclnono X i Adobt,cn>llllbl: 1 dem 

Bdisomo X Adobt lll!!L 

Costlllo X lliJlL 
Comen tufo X lli.m.... 
Carrl tos X Vutlcal lncilnodo 9 o• 1 Ji!m.. 
Claro X !.ilm.. 
Colonia Abril X !ll!.. 
Con cepcion X ilim. 
Callo X 9.50•33 !..!l.m. 
Cristino X llil!. 
cruz X idem 

Eucaliptus X 1 d1m 

Falda ·. X ' Jh.m__ 

Fuantu . . X 1 : !.d..tm.. 
Gorlond X .• ,: .• , • ., .... · Id em 

Guocomo10 -· : ' ,<: .' ·,: . X',;:: i . ; - ,: lli!L 

Kominalju1J /-::> ;'. ·.:> _ , , , ·_· 10 o 161 ~obt.tode~ 1 dtm 
l2Ju190J , ., . , ; .•. -' ... ._, , ___ , __ 42044 deserpl1nt111u!tati --

Poi mi la • · ·' ' ;'.{'-'' -:'X/ --,, ·:, .; \ - _ ·-. " l1l!.. 
Ptllkon " .-. _ ;'..:;. I'.'?:<·--: ,':,X;•,:·,,._· ·-:,' :-:: _ - ~ -'- , lU.!! 

Ron ' k! .'-: >1x _·_,· --- :;· , · ;·;·: · ; · .· ' l.!tm.. 
Sanjo .· ,., :•x·: __ ·:,•;" ': :: ·::. ;·· ldem 

SonRolatl :.. o;"-, .. ;_.X_'--"-':.: ' - ;-_ J.ú.L. 
Toltlc .: - , __ : - _:x-- . "· - , !1tm.. 

' Villonuevo - -. ' X : 1 1J!ll_ 

Vuelto Granda X UJ.L. 
florencia X -,,--- . ! ldtm 

1 Lovorrtdo X _ j i lUJL --
1 Pompeya X i j f J.UL 

Lo Logunita i X 1 : 1 ! Postcldslco 

Llano Grande ·---- - -- ---·--<- X - !Inclinada j x: ¡' lllelasdelUJerlas ClaslcaTardio 
r------+----+---+----+---+--+------t--+---- 1 tenido. 

La Garrucho : X ___ I ~-_:___ j --
Lo Merced ' X : , --

El Sort X 1 -+' ! ! --

Son Pedro Pínula X ! 1 ---t-- 1 ---1--- j / --
IZJuegasl 1 1 1 

13): El perfil tipo Polangqna no ha sida bien determinado, los datos que se proporcionan son tomados de los 4 jue¡os e<pi¡¡rodos, 
-4-
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T 1 p o s p E R F 1 L MEDIDAS CONSTRUCCIONES MARCADORES MATERIALES 
A R E A 00\ENTACIOO ARRIBA DE LAS o DE FECHAMIENTO Parclolme nta Polangim Poromenti Poron11n lo Pollo · Zonos 

Are o Merldionol Abier to Cerrado Cerra de (Smil h Inferior Banqueta Tolu d Supario r Cenlrol Terminole ' PLATAFORMAS ANILLOS COOSTRUCCION lM1tr01 ) lNttrHI 

Xolapon X --
El Prado X --
;Jtzu:nofo X --
Zocuolpo X --
Zoculeu E-O X Inclinad o Horizonto 1 45• 607• 24 8•18y9x21 --- --- PltG'a,morl1rodt 

odob•· 
Postcla'si ca 

Polzoc E-O X llim. X X --- --- Prolohistórlco 
Tzicuoy N-S X Inclinad o Hocizonto 1 55º 4•20 En uno plotoformo Lojos,morftro de Pos re tdsico 

todo, utuco. 

Chutlnomit E-O X .!.4!m. lllm. 65º --
Xolchún E-O X !!tm. ldem X --- -- --
1 Opio. El Cuiche l 
ChiJOIOm NO-SE X fil lli.m. 67º 1 4.20xl7S )( Pidro eolito --labrado. 
11imch1' NO-SE X 2cobtzos zoomór- Protohl1tórlco 
(2 Juegos) !leos con aspl90. 

b);Fron)o Costero: 
El 80&1 E-0 X Vertical l~ciinado 90º ' Probobltmonlt -

loall11os dtse!Dienll 
ClcisicoTordío 

~L ~gl,j'.AQQR: .. : 

ol: Extremo OccldtntlC ,·._ ... -

Cihuolo'n N-S X --
Son Fronclsco N-S '¡( 

1 
Tozu~ol E-O X• • 

. ,/· .. --1 

bl:Fron}o Cast110: 
Los Llonltos N-S X Vertical horizonlol X 90° 7.60134 10125 -- Lojos loscos y Postcló1lco 

1 piedra pÓmn 

AREA CENTRAL 

~oll¡ dllMonl!!!l:!r. 

Copdn, Honduras 

Estructuro 1 N-S X lnclinodo -- 25º 9 o• 17126.80 ;Probablemente de- Probablemonfe dt Piedro labrado Clá11coT1mprC110 
moferiol perectdlfo. estuco- IOICOmtnfe. 

EllructurolI N-5 X Verticol 25º 90° 7•26.80 l.!!!! 3circuloedt,.. --- lnicloe ClotlcoTardía 

Estructura m: N-S X lli!!!. llim !fil. :20128.45 Edific~dt momposllrio. 3 recto~lores dt Lojos ~blodos Clóslco Tordf o 
p~droy&cobezas 
de 9uocomo yo. 

lo Unión, Honduras N-S X !.W ldem lli.m. 7 ! 25 --- 2 cabezas dt Pi1dro lobo y Cl Ó si co 
QUOCOmoyo. PtQUeños de rlo. 

Quiriooa',Gli1temala. N·S X llim. 27º .!M.m. 5.8Dl24 --- --- Pitdro labrado C\0
1

sicoTordÍo 
y nluco. 

IDlli_; 

1 

Tikol, Guatemala. 
Eslructuro 50'74 N- S X Vertlcol lncUnoclo Vertical 3.80l15 --- --- Piedra labrado ClásicoTordío 

1 (?l concr1to. 

lue9ode Pelolo de N -S X ? lnclinodo g o0 Edificios en ombos --- a,,ques dt olboñi· CIÓsico Tardío 
loplozo Este Itrio, HtUCO• 

Juego da Pelolo N·S X Verficol J.llm. Varlicol - - --- --- ln~ioedtlcl!.i.oinO 
Triple 

(? l 

-5-



A R E A 
FECHAN IENTO 

T 1 P 0 S P E R f 1 L M E O 1 0 AS CONSTRUCCIOrf:S 1 MARCADORES ¡MATERIALES 
ORIEN11lCION ARRIBA DE LAS O DE 

Porclolmente ~· romenlo Ponll!lento otlo Ion, o 1 Ab~rto Cerrodo Corta (Smith l Inferior Banqueta Talud Superior !ontral TerminoleSI PLATA FORMAS A N 1 LLO S CONSTRUCCION Are o C<nlrol 

LJoxcdU,,()i>temoo 1 N - S 

()isFllM,Guotemoln 1 N - S 

Son Jau 
ltmd<tol Británico 

Coblmul,~. 

Bolokbol,Compocl'e 

U xul, Campeche 

Cuenca del Ria 

U1umoclnto: 
Ya<ehilon: 

N-S 

N-S 

E-O 

N-S 

JueqodePelotono.t ¡ NE-SO 
JueoodePeloto~2 NO-SE 

Pledro1 N1gr05: 
Eotrucfllltrs R-lfo 1 N -S 

y R·llb 

E1tructurM K-60 1 N-S 
v K-6b. 

Po~nque, Mbtco 

Tanino' 

Grljolvo lnftrlor 
Son Antonio 

Son Isidra 
(Doble) 

ARfA SEl'1'ENm<INAL 

Ril Boc, campeche. 

N-S 

N-S 

E-O 

N-S 

Estructuro JI 1 E - O 
E1tnucturc :¡¡: E - O 

Harmlgero 
(2Juegool 
Becon,Compeehe 
Edznó, Campe elle 

Peor es Nodo, 
Quin1ono Roo. 

cobá,Quilbnolbo. 

E1tructuro XVII 
Juego de Pelo lo 
Del Grupo O 

U•mol, Vucotdn 

Sayil, Yucotán 

N-S 

N-S 
N-S 

N-S 

N-S 

N-S 

N·S 

E-O 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

Ohlro11 ll"tr°' 

Vertlcol l lnclinodo 1 1 Verticol l 425<17.50 

Inclinado !Horlzanlol I 20º 1 / 5.70<20 

Vertico1!Hori1ontoll 27° J 90º 1 LBO<l7 

? /Inclinado 

vertical /tnclinodo 

tnclinoda¡lnclinodo ¡ 56º 
lli!!!. l.4!!n. 39• 

9 Oº /5SS"9.50 

90° 112129 

-- ' 6117 

4.50120 
St 16 

lnciinodoiHoritontcll 36º 1 / 3.50xlB J it x2r' 
17• 21 

Vertical ltnctlnodo 1 1 90º l6651tf;JO 

Inclinado !Inclinado i 5 Bº 

tnctinado!Horltontoll X 

Vertlcol I Horizon1o!I X 

3122 

90º l3.90•34l11 tl6
111 

B l 16 

-- •Piedra lobrodo1[ CIÓ1ico Tordio 
estuco. 

Eoltb• probo!lmn./ Piedm coizo coirll,I !.&!.!L 
como morcodorn -/lodo, estuco. 

Po1tclÓ1lco 

Piedra labrodo, ' ----- •. ,,.1\ 

&~quecoo~~o 1 Cló1lcoT1mprano 

-- • CIÓ1lcoTordfo 

5Piedro1 circutcm • --- CIÓllCO 

JlliL 

3Piedro3 ciltul<n1 1 Piedra• tobutor, !Ante1de 662 o.e. 
y 2 ~roodo1. concreta. 

Pasleriora 662 o.e. 
Lo1os orond11 1 Clásico Tordio 

mg~~~1ut~'.·<n 

!piedra recton1i1~r ¡sloQues de piedra 1 Clo1lco Tordlo 
labro do. y lo sos. 

i<; ·' · i: ~ 1 lli.m. Roca aren11co y 
borro en elnicubri. 
miento. 

lli!n. 

" 

vertlcoil tncllnodo 
ldem 1 Harizontcl 

verticol llnclinodo 

5.50<16 
10132 

90º l9.20t32 
90° 1 9l40 

90• 1 a50l21 

verticollHetiwotal 1 31° 1 90° 13.50127 

lill! J llim., 1 X 

BIJQueo de piodro 

CldSICO Tardlo 
Malticulo1 ¡ironidaln 

Rnto1 de comtniccinl5l Anillo11r1el tokJd 613-662 o.e. 

Anillos y paneles 

.!llm llnclinodo 9 0° 1 10134 1 -- IResto1decoostn1ccicneslAnillo1enelporo_ j Piedra labrado, l 6490.C.delosAnilos 
men/o superior 11tuco. 

_ _J, - __¡_ .-L--L-_ . .....L._L ____ __!___ --

l 4 J; LM 1ano1 terminales estón dellm~odos por el pavimento 

(5)." Limilalatono term!noloosto un~ 

-6-



T 1 p o s p E R F 1 L MEDIDAS CONSTRUCCIONES MARCADORES MATERIALES 
A R E A OREllTACKlN ARRIBA DE LAS o DE FECHAM \ENTO 

Parcialman\ e Palon93>0 Pc"'111tnt o l'clllmtll to Patio 2on os 
Areo Septeotricnal Abierto Cerrado Cerrad o (Smith l \nfer\or Banqueta Talud Superior eentrol Terminales PLATAFORMAS ANILLOS CONSTRUCC\ON 

(IUUOI) (MtlrOI) 

Chichen ttzó: 

Los t.lonjos N-S X klclinodo lnclinodo 90° - - Anillos 
1e1 -

(E>tn;ctum4Cll 

Estructuro 209 N-S X !.ill! llim.. 90° I0,45a28lt 12.30•24 Restos de un edilicio 111 An i l )O 1 --
14x22 una p101ofor1110. 

Estructuro 3E2 N-S X ~ ? 9 o• t 1•33 8•28 --- ~~~~isi4'mh Po1tc\Ó1lco 
11•28 con 11plgo. 

Estructuro 3CIO N-S X llim.. lnclinodo 90° 9•21 13•24 Restos de 111 od\ficlo en -- Piedra labrado ..!.llL 
uno ptotalormo y utuco. 

Grupo Ettromo N-S X .t.m. !Wn. 90° 11•26 17x49 --- --- -- lli.!!L 
Orienta 16x43 

Grupo Chull6n N-9 X Inclinado Horltontal X 7x26 11•26 --- --- --- lU!!L 
10126 

Estructuro 3 04 N-S X ~ \nclinodo 90° 10.70129 14 •36 Ed~c:ioaolnunoptoto_ --- --- l.!!.m.. -- formo. 

Grupo HollÚn E-O X llim. lli.fil r 7xl6 Rellotde(l)lt!fruccloit -- -- .1.!!.L 
sobnt 1110 plotoformo. 

Gron Concho N-S X .!J!!l!! Horizomol 9 Oº 82.S Tempfode \ostigreun A n{ll os Piedra larodo .1.!!.L 
(Esfru(luro 2011 1n lo plataforma orionlol 

(6)~Lo prlmtro ttopo constructivo de tilo cancho tenlo tres morcodóm rectot1Q11lort1 o kl lotQO del pollo tltjuego. 

i 

-1-
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129 

EL JUEGO DE PELOTA IN LAS IAHIFESTACIDNES ESCULTORICAS 

ilrea lertd tonal 

Sitio C'h tncult tk: 

En la C'oJonta Esperanza, a 50 ktlómetros del stHo, se 

encontró un marcador aJtar q~e ttene un diámetro de 55 cent{

·metros y una banda glt/tca que regtstra la /echa de 9,7,17,12,' 
· H, 11 I: 7 Zotz (591 d,(J,), En el centro está un jugador de 

pelota en ~ctitud de juego, es dectr, con la rodtlla derecha 
apoyada en el suelo y el brazo del mtsmo lado doblado como st 

fuese a golpear la pelota, Se le representa con un elaborado 

tocado, protector de cintura acanalado, faldtlla posiblemente 
de ptel, tap,arrabo anudado por delante; lleva protegtdo el 

brazo derecho desde el codo hasta 1 a muñeca, protector en for. 

ma de máscara en la rodtlla del mismo lado y sandalia, La pe

lota aparece de gran tamaño junto a la cadera derecha del ju
gador, y en su centro hay una cabeza humana borrosa. Dentro 

del conjunto hay dos grupos de gltfos, 

Sttto Tonal á:1 

En este sitio se encontró una estela con la representa

ctón de un jugador de pelota, el cual aparece de frente y en 
cuya tndumentarta se pueden apreciar el taparrabo, el protec
tor de ctntura que es acanalado, un protector en forma de má! 
cara en a111bas rodtll as y sandal tas, 

El jugador est& parado sobre una banda debajo de 1 a cual 
observamos el corte transversal de 1 as dos plataformas parals_ 

las de un juego de pelota, y en las que se aprecian los si

guientes elementos arguttectóntcos: paramento tnfertor tncJt

nado, angosta banqueta ,,orizontal y talud que remata en un t~ 

bl ero, 

En medto de 1 as dos plataformas se ve una cabeza humana 

gue ttene puesta una mdscara elaborada que qutaá sea la repr! 

sentact6n de una de!dad, Jrrtba y de lado izquierdo está el 
numeral 9, 

1.- Parsons, Lee "·• Btlbáo, Guatemala, 1969, u.a., pp,168-
169, ldmina 61 letl'a d, 
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Regt6n de Santa Luc{a Cotzumalhuapa. 

Sttto Btlbaot 

De este sttlo no se ha reportado ninguna estructura de Ju! 
go de pelota, pero se supone que en caso de haberse Jugado se 
utlltla6 el drea en forma de patio hundido Jocaltzada en la PlE_ 

za de Jos Monumentos que se encuentra en la esqutna sureste del 
centro ceremonial, Esta suposlc16n también está basada en la 

... e:i:tstencla de ocho estelas con representactones de Jugadores de• 
pelota, las que estaban dtstrtbutdas en dos hileras demarcando 
este espacio, 

Esculturas: antes de pasar a describir las estelas arriba 
mencionadas, creemos conveniente hacer la aclaración de que la 
escultura en piedra de la región de Cotzunalhuapa ha stdo dtvt
dtda por Parsons en dos estilos que aproximadamente cotnctden 

con las Jases Laguneta y Santa Lucia, Crono16gtcamente sitúa a 
ambas tases en el clástco medto y clastco tardto (400-700 y 

700-900 d,C,), respectivamente~ No obstante que ·esta cronologla 
no ha stdc· aceptada del todo por 1 os especial Is tas, en nuestro 
estudio la hemos conservado por Jactlttarnos la descrlpct6n. 

Las esculturas pertenecientes a la fase Laguneta son cons! 

~erad.as como de estilo escultórico narrativo, "debido a su com
pleja tmagtnerla narrativa. Muchos de los motivos sugieren fuer. 
temente el contacto con otras reglones distantes dentro de Meso 
am6rtca,,3, Las esculturas de la fase Santa Luc!a co~responden; 
un estilo de retrato •por su énfasis en retratos de cabezas di
vinas o humanas•. 4 

Es durante el periodo el ástco tard fo cuando el estilo de 
Cot1umalhuapa alcanza su culminact6n, se unftca, tiene menos r! 

Jaclones con otros estilos regionales ,de lesoadrlca, 

La gran producct6n art!sttca dentro del esttlo Cot1umalhuE_ 

pa y su amplta dtstrlbuc.t6n, ha sido la base para ftJar sus l!

mttes espaciales: tenemos expresiones artísticas de este estilo 

desde Palo Gordo, Depar(aaento de Suchttepeque1, hasta La Nueva, 

2.- ~.fil., p. 
3,- Ibtd,, p. 150, 
4,- 1iifd. 

;;,__, 
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Departamento de Jut!apa, en la costa del Pac{/tco de Guatema

la. 

In las estelas, conocidas como monumentos numerados del 

l al 8, la figura princtpal en cada una ile ellas es la de un 
jugador de pelota que con 1 igeras variaciones lleva la misma 

Indumentaria consistente en un protector de cintura que pre

senta un eztremo labrado, ya sea en forma de cabeza de ser
piente, de la muerte, de mono o probablemente de águila, y en 

el eztremo opuesto llevan perforaciones horiaontales, Por de

bajo del protector sobresalen la /aldllla y el taparrabo anu- · 

dado al frente. Generalmente una mano está protegida por un 

guante que conforma las efigies de la muerte, de la serpiente, 

de una cabeaa humana o de la espiga de cacao, En una de las 

rodillas del jugador aparece el protector o únicamente un ado!:, 

no en forma de cascabel; la otra rodilla muestra callosidades 

o deformaciones; usan sandalias, aunque a veces sólo un pie e! 

tá calaado. 

Podemos observar que en todos los Jugadores hay una unt
/ormtdad en el equipo usado: la mano tzquterda es la protegida 

por el guante,· el protector no está decorado en ese eztremo y 

se Indica que está abierto de ese lado,· la rodilla t;iquterda 

presenta callosidades y a veces el pte de ese lado es el que 
está calzado, El personaje del monumento 1 es el Único que no 

usa guante sino que sostiene un cuchillo en la mano derecha; 

el protector no está decorado de ese lado, y la rodilla dere
cha es la gue muestra callosidades, 

El pelo de los Jugadores va colgado hacia atrds, atado y 

decorado con haces de plumas ondulantes, borlas, vainas de ca
cao y en algunas figuras aparece, en la parte final, un adorno 
en forma de cola de serpiente o una cabeza decap!tada, También 

llevan orejeras en forma de discos ¡¡ adornos en el cuello; 

En algunos casos aparecen figuras secundarlas, 1 as cual es 

son de menor tamaño; por ejemplo, en el monumento 3 est6 un e! 

queleto humano usandp la vestimenta propia de un Jugador de P! 
lota; en el monu1ento 1, son 4 figuras dtstrlbutdas en cada e! 

qutna del atsmo v portando· en sus •anos una cabeza decapitada, 

¡i 
1 
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J1 centro y parte supertor de las estelas, se representa 

una dtvtntdad celestial en actitud de rectbtr la ofrenda del s~ 

crt¡tcto, a e:rcepct6n del monumento 1 donde en lugar de la dtv.!, 

nidad hay un disco que lleva grabado un gltfo el cual se aseme
Ja al s!mbolo "atado de cañas• de los códices mt:rtecos. 

Los Jugadores de Jos monumentos 2,3,4,6, 7 y 8, levantan la 
cara y un braao, cuya mano es generalmente la protegtda, en dt
recct6n a la deidad y en actttud de ofrenda (¿tmploract6n?). La 

comuntcact6n entre Jugador y detdad está stmboltaada por la vo
l u ta de la pal abra que sal e de la boca del Jugador. 

En el monumento l, la ftgura prtnctpal lleva en una mano 

una cabeza decapttada de donde brota la voluta de la palabra, y 

en otra, el cuchillo de los sacrtftctos. Además, como ya se me!!. 

cton6, en cada esqutna hay una ftgura pequeña representada de 

per/tl que lleva en sus manos una cabeza decapttada, 

En estos monumentos existen otros s{mbolos que se refieren 

a los sacrtftcios humanos y a la muerte, como lo son las repre

sentaciones de esqueletos, máscaras de la muerte y un torso hu

mano mutilado con el cuch tl lo de 1 os sacr tfic tos el avado en 1 a 
región del corazón. Las cabezas decapttadas llevadas en las ma

nos también aparecen en 1 a espalda del Jugador como parte final 

del arreglo de su pelo aunque en el Jugador del monumento 2, CE_ 

mo e:rcepci6n, posiblemente la llevara en uno de los muslos, pues 
as{ lo sugiere el dtbuJo que Rabel (1879) htzo de este monumen

to en donde la cabe11a decapttada está suspendida sobre el muslo 

t11quterdo de dicho Jugador. 5 

El signtficado de las escenas de estas estelas se ha lnte.r. 
pretado como el sacrtftcto humano llevado a cabo en cone:rt6n 

con la ceremonia del Juego de pelota. 

J estas esculturas se les considera como pertenecientes a 

la fase Laguneta del cldstco medto, 

Otras esculturas: los monumentos 10 y 11 tambi6n fueron lE. 

5.- Ibtd., p. 105. 
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cal liados en la Plaaa de los Monumentos, pero en ubicación dt
/erente a los monumentos arrtba descrttos. Parsons hace un es
tudto conjunto de ambos, pues cree que parttctpan de una mtsma 
composición. De acuerdo a este criterio, .. vemos en la base de 
la compostctón a dos jugadores /rente a /r.ente y en actitud d! 
námica. En medio de las dos figuras hay una columna de siete 
glt/os que, siguiendo un orden de abajo hacia arriba, han sido 

lden t if icailos como el gli/o de águ 11 a y 1 os se Is res tan tes co

mo glifos de ojo de reptil. De la parte superior del último 
glifo brota una planta; de lado superior izquierdo hay un gru
po de gltfos, tres de ellos han stdo tdenttftcados como gl i/os. 

de calli (casa) y uno de ellos es una /!gura de braaos cruza

dos que de acuerdo a Thompson puede ser ozomatlt (mono), Todos 
estos gltfos están dentro de cartuchos circulares,6 

Los jugadores llevan tocados, protectores de cintura, fa[ 
dilla y guantes que conforman una eftgte. También está repre
sentada 1 a voluta de 1 a palabra, 

Stt to El Baúl: 

En el montlculo que mtra hacta el patio IB se encontró el 
monumento 271 cuya escena principal la constituyen dos figuras, 
una de las cuales está de pie mirando hacia la isquterda con 

las manos en la cadera; la otra figura está en postctón semtr! 
costada y con un brazo levantado en cuya mano engu~ntada sos
tiene una pelota, Aunque con algunas novedades, la Indumenta

ria de los dos personajes corresponde a la de un Jugador de P! 
lota, Ambos se protegen la cabeza con un yelmo en /or11a de ca

beza de animal, y en la hendidura correspondtente a los ojos 
se puede apreciar parte del rostro de los Jugadores; usan un 
cinturón angosto y protegen sus manos con guantes en forma de 
garras de mono anudados a la muñeca, y en cada mano sostienen 
una pelota pequeña, En el Jugador que está de pte se puede 

aprqcdar el taparrabo ~un cordón anudado por delante; también 
veaos un protector en la rodilla derecha, un adorno en la la
quterda y algo parectdo a una bolsa suspendida a la altura del 

6.- Thompson, J.E. •Jn Jrchaeologlcal Reconnalssance tn the 
Cotaumalhuapa Re¡¡ion, Escuintla, Guatemala". (Contrtbutton 
to Jmertcan Jnthropol ogy and Htstory, Núm. 44, vol. II, 
Pub, 574), Carne¡¡te Instltutlon o/ lasl.Lnaton, 1948, p. 37, 
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muslo t.rqu terdo¡ entre sus adornos usa un collar. De 1 a boca 

abierta del yelmo brota un mottuo en /oraa de corriente, que 
•puede ser s!mbolo de fuego o de agua y que sustttuye a la vo-
1uta de la palabra•? En la parte superior taquterda, se repre
senta una deidad que emerge de un par de formas flameantes con 

un tocado de serpiente y en actttud de rectbtr el sacrtftcto, 
ofrenda de los Jugadores, 

Este monumento se ha colocado dentro de la fase Laguneta 
del clásico medio, 

St t io Pal o Verde: 

Hay tres estelas cuyo tema central es un Jugador de pelota 
representado de perfil que eleva sus manos hacta la ftgura que 
se encuentra sobre su cabeza; en un caso esa ftgura es un Ja
guar que probablemente stmboltaa al sol, en el segundo caso es 
la muerte en forma de mantqu!, y en el tercer caso es una ser
ptente emplumada esttltaada que sostiene en sus fauces abtertas 
a una cabeza humana. 

Otros objetos relacionados con el Juego de pelota local iaE_ 

dos en 1 a reglón de Cotaumal huapa: 

Parsons en su citada obra hace un estudio de los yugos y 
hachas encontradas en 1 a regt6n de Cotzumalhuapa, y comparte el 
crtterto de que son objetos ceremonial es asaetados .al juego de 

pelo ta, Ano taremos algunas de sus observac tones rel ac tonadas 
con estas piezas, 

Yugos: se encontraron 27 fragmentos de yugos de ptedra 
gran!ttca, Algunos de estos fragmentos presentan super/tetes d! 
tertoradas por estar expuestos a la tntemperte, pero la mayor!a 
de ellos ttenen super/tete pultdas. 

Los yugos de Cotzumalhuapa adoptan la forma caracterfsttca 

a estos objetos, o sea ~n forma de U, A ercepctón de tres, to
dos los dem&s son ltsos, stn decoractón, y en algunos se obser
van huellas de pintura roja. En un fragmento finamente esculpi
do se representa el rostro de µna deidad antropoaórftca de la 

7;_ Parsons, Op.ctt.,' p, lÚ. 

! 
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lluvia: "de este modo tenemos un monstruo mttlco, parte huma
no, parte felino y en parte reptil, cuyo simbolismo parece h~ 
ber pertenecido al prevaleciente síndrome lluvta-ferttlidad 

en lesoamértca•8, Parsons señala la poslbtlidad de que este 

yugo fuese una pieza de comercto procedente de Veracruz dura~ 
te el clásica medio, o bien una copta local hecha de acuerdo 

a la tradición de la reglón veracru.rana. 

Todos los fragmentos de yugos de Bilbao fueron encontra
dos dentro del área de la Plaza de los llonumentos; ninguno de 
ellos en dep6sttos prtmartos o en ofrendas, El fragmento es

culptdo arriba menctonado, procede del patto "hundido" y fue 
encontrado a una dtstancta de 170 cent!metros de la ofrenda 
de espejos de ptrtta. La mayor!a pertenecen a depósttos secu~ 

darlos. asaetados a la fase Santa Lucla, pero en base a las 
constderactones resultantes de su tnvesttgactón arqueológica, 

Parsons esttma que algunos yugos proceden de la fase Laguneta,' 

Se observaron semejanzas esttl {sticas con los yugos Tipo 

A de la reglón de Yeracrua, a los que cronológicamente se les 

sttúa en la Últtma parte del clásico temprano, 

Hachas: al Igual que los yugos estdn hechas de piedra gr!l 

n{ttca. Se encontraron 8 fragmentos de hachas; éstas son efi

gies de .cabezas planas esculptdas en bajorrelieve y terminadas 

id6nticamente en ambas caras de la pieza. A menudo.presentan 
una perforación cerca de la orilla. 

Los 8 fragmentos de hachas se encontraron en depósitos s! 

cundartos de la fase Santa Luc!a a nivel de la Plaza de los lfl 
numentos, Uno de estas fragmentos está asaetado a una fecha de 

carb6n 14 de 1110 ~ 80 (840 d,C,}, TambUn se sugt~e la posi
b tltdad de que algunas hachas proceden de la fase Laguneta, 

El hecho de que el complejo yugo-hacha de la costa del 

Golfo haya llegado a la costa del Pac{ftco stn la asoctactón de 

la palma cuya apartctóri en Veracrua de acuerdo a Proskourtako// 
es tardía, tndtca, según Parsons, que esta difusión frie ante

rtor a la asociación·de lá palma al complejo del juego de pelo

ta en Yeracru11, 

8,- Ibid,, p, 76, 
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Area Central 

Sttio Copán:9 

Durante la e:rploract6n de la Estructura II se hallaron 

tres marcadores en forma de disco que estaban colocados a lo 

largo del patio de Juego y guardando la misma distancia entre 
s{. Estos marcadores, llamados secundarlos, estaban pegados a 

otros m&s antiguos en forma de tambor llamados marcadores prt 
. martas. Estos.últimos se untad a los secundarlos por la cara

que ten!an esculpida y cuyos diseños han stdo Identificados en. 
~na mínima parte. 

Se cree que los marcadorEs secundarlos f~eron colocados 

poco antes de la construcct6n de la Última cancha (estructura 

III} y que las escenas que llevan esculpidas son coptas mejor! 

das de aquellas pertenec len tes a 1 os marcadores an t tguos ," 

Aunque con ligeras variaciones en el tamaño -el marcador 

central ttene un diámetro máximo de 73 cent!metros, el norte 
de 71 centímetros y el sur es casi Idéntico a este Úl ttao-, 

los tres son semejantes en su compostcl6n. 

Los diseños de los tres marcadores están enmarcados por 

un reborde de diferente espesor en cada caso y formando una 
orilla cuatrtfoltada. La tercera parte Inferior de estos tres 

discos está señalada por una banda, arriba de la cual y ocupa!!. 
do el mayor espacto está la escena principal; debajo de la ba!!. 
da aparecen algunos símbolos a los que se hará referencia más· 

ad el ante, 

La escena principal corresponde a la representacidn de 

dos personajes colocados frente a frente; en el caso del marc! 

dar central los dos están arrodillados, el de la izquierda en 

la pose común del Jugador a ju1gar por su vestimenta: una cu

bierta protectora formada por anchas bandas trenzadas que cu
bre pecho y espalda por. abajo de las a:rtlas hasta la cadera, 

el taparrabo anudado al frente y por debajo del cual asoma una 

9."- Stromsvtk, Gusta~o. •The Ball Courts at Copan"• (Contribu
ttons to .l111ertca.n .lnthropology and History, Núm.55), Carne 
gte Instttutton o/ lashington¡ Pub. 596, 1952, pp, isr-
198. 
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eapecte de /aldtlla de ptel de venado abtrrta en el /rente u 
que le llega hasta la rodilla; lleva protegido el antebra10 
t1qulerdo as! como la rodtlla del 111ts1110 lado que apoya en el 

suelo; dtcha rodillera es en forma de 111&scara. Lla111a la aten

ct6n su coilar formado de grandes bolas y· anudado al /rente; 
un gran tocado tdentt/tcado por algunos autores co10 de Jaguar 

y por otros como de serpiente en el que se observan formas de 

·Planta; también 11 eva orejeras, ll personaje de la derecha e! 

tá hincado en actitud de adoracl6n mds que de Juego; usa un 

ctntur6n que le abarca el abdomen, dos máscaras adheridas 

una en/rente y otra atrás-, ambas de dtverso tamaño y aparte! 
eta; de la segunda máscara cuelgan una especie de bandas lar

gas; también lleva la /aldilla de ptel de venado y postbleme! 

te el taparrabo, rod!llera en la pterna derecha flexionada y 
protector en el antebra10 del mtsmo lado en cuya mano se ob

serva la cabeza de un animal ldentt/tcada par Thampson cama 
un J2l (antmal con características de perro y Jaguar pero por 

el diseño de la oreja y la representac16n en ésta del a/tjo 7 

se asemeja más al gl!/o de zul); usa taloneras ribeteadas, C~ 

mo su pareja, se le representa con un gran tocado tdentl/tca

do como de Jaguar o serpiente con plantas,· también lleva ore

Jeras y un objeta abultada alrededor del cuello (Jcallar?) , 

La mandíbula está cubierta por un "tatuaje" en forma de mano 

extendida, 

En medio de los dos personajes hay un gran objeto redan

do Identificado como la pelota en cuya centro hay dos gll/os 
esculptdos: uno es la cru1 de Kan con un mottvo alado bajo 
ella y el otro está demasiado erosionado para permlttr su 

tdentl/icact6n. Arriba de la pelota aparece una tnscrtpclón 
de sets glt/os no tdentt/icados, 

Aunque el :ll ttmo personaje descrito aparece con elementos 

dtsttntivas de los jugadores, no siempre se le ha identt/icado 

como tal y se ha hecho 'la observación de que su apartencta co

rresponde a la de un sacerdote o Je/e o/ictante,10 

10,- Kelemen, Pal, lledteval Amertcan Art. lfasterpleces o/ the 
New 1orld be/ore Columbus, Thtrd Rev. Ed,, Dover Publtca
ttan, Inc. New 1ork, 1956, p, 33. 
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En el marcador norte el personaJe de la i1quterda está en 
postura erecta y de per/tl, Su atuendo es se11Jante al del Ju
gador del 1ts1110 lado del marcador central; hav dtferenctas en 
el tocado y en que lleva un adorno colgante en· 1a nart1, y ta.!! 

bt~n en que el antebraao y rodtlla derechos son los protegtdoa, 
Atrás de esta /igura está la rrpresentact6n de u.na planta en 
cuya base aparece el gll/o de las bandas cru1adas con el nume

ral 9. 

La figura derecha está hincada sopre su rodilla derecha 
en la cual lleva un protector 1n forma de máscara: el braao d.t 
recho -con protector en el antebra10- lo tiene alzado en acti
tud de golpear la pelota¡ usa una cubierta protectora más an
cha que la de los personajes de los otros tres marcadores, y 
aparece también con la /aldllla de piel de venado y el taparr~ 

bo anudado al frente, Los rasgos de su cara no son claros, hay 
algo de grotesco en ellos y qu.laá se deba a que lleva puesta 
una máscara; usa un collar anudado al frente, 

Como en el caso anterior, en medio de los dos aparece el
objeto redondo Identificado co10 la pelota, que aqut está gra
bada de diferente manera pues aparece amarrada por la mitad 
con una gruesa cuerda que pende de un objeto no Identificado 
que está arriba y en el centro de la composlcldn¡ por debajo 

de este objeto y detrás de la cuerda, hay dos elementos más, y 
uno de ellC1s es la representación de huesos, 

En el marcador sur es 1 a /igura de 1 a derecha 1 a que está 

de ple; usa aditamentos similares al personaje también de ple 
del marcador norte, pero aqut los mteabros protegidos son los 

de la Izquierda, N0 se perciben claramente los rasgos de su c~ 
ra y se observa un objeto a la altura de la nariz. También de
trás de él está la representaci6n de una planta en cuya base 
aparece el gl lf o de 1 as bandas cruzadas y el numeral 7, 

El personaje de lq t.rquiercla está hincado y es la rodilla 
tzquterda la que apoya en el suelo. Is.ta roc!tlla está protegi

da, as{ como el antebra10, del 111lsmo lado que está levantado en 
actttud de golpear la pelota., Usa la cubierta protectora, el 

taparrabo y la faldtlla¡ como adornos: el collar y el tocado, 

Lo grotesco de su cara parece ·d1b1rse a una máscara (¿de mur-
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cUlago?), El obJeto redondo del centro, la pelota, aparece r! 
presentado en la misma forma que en el aarcador norte. 

Stmbolos: como ya se htao re/erencta, en los tres marcad~ 
res debajo de la banda sobre la que se desarrolla la escena 
principal aparece la coablnact6n -dos veces en el central y 

una vea respectivamente en el del norte y en el del sur- de 
slnbolos ya observados en otras representaclon1s escultóricas 

tanto de Copán como de Palenque, y que constaten en: el gltfo 
!!.!!! en su variante de la estlll.eacl6n de la Jlor de cuatro P! 
talos, como gl tfo principal con un a/ljo ~en cada extremo,. 
arriba del cual estd, de un lado, la secct6n de caracol combi
nado con representaciones de huesos (como dos~ tnverttdos), 

y, del otro 1 ado, el stgno de las dos bandas cruzadas; a un 1! 

do de este Último hay una especie de flor. 

11 De acuerdo a Thompson , la secct6n de caracol es un s{mb~ 
lo del agua y tambtfo un atributo de los dioses del tnframundo 

aunque esto dlttmo es una asoctact6n secundarla; en cuanto a 

las representaciones de huesos cree que servtan para denotar 

una relact6n acuática o terrestre, 

Todo este conjunto de s!mbolos, con algunas variaciones, 
componen el tocado de la detdad de la tierra que coabtna s(mbp_ 

los de la muerte con el sol y el agua, 

!echamiento de los marcadores: Proskourlakofr 2, en base 

al estudio esttltstlco que htao de los tres juegos.de marcado

res, coloca a los marcadores prlli.artos dentro del clástco tem
prano y a los secundarlos en el Inicio del clástco tard!o: "E! 

to se puede ver en el dtseño de la cabeaa de serpiente de los 

tocados, en el prominente reborde de las faldillas adornadas 

con borlas y la for1a st11ple de las volutas señalando el re11a
te 11 ondulación del ttpo clásico tarclCo y la decoract6n Inte
rior de l!neas y puntos•, La misia autora hace la Indicación 
de que su buen estado ~e conservación se debe a que fueron 
puestos antes de la construcctdn de la cancha III, habiendo 

quedado cubiertos por ella. 

11.- f'hompson, J.Ertc; laua HleroilPhtc lrtttn~, U11tverstty 
o/ Oklahoma Pr1ss1 lí>rman, l 6 , PP• 278-2 9, 

12,- Proskourtako//1 , T, J Stud o Classtc la11a Sculpture; Car 
negte Instttutto11 'o lashlngton, b,593. 1950, p. 109. -
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'Otras esculturas: entre los esco111bros del 11ont!culo 7, s.!, 

tuado a 50 metros al oeste del Juego de pelota, se encontraron 

dos cabezas de guacamaya 1ás pequellas que 1 as de 1 a cancha III ,' 
Co1110 no se les halló Juncl6n alguna en este 111ont!culo y adeds 

por presentar en su asculptdo un esttlo seilejante a la cancha 

II, se les ha relacionado con esta última, 

Aparecen marcadores en forma de cabe1a de guacamaya en la 

.~dltlma estructura de Copán y en sttlos vecinos como La Unl6n y 

en el Juego de pelota nú111ero 1 de Jsuncl6n lita: la guacamaya 

está relacionada con la deidad solar. 

Las escenas representadas en los 1arcadores de Copán, en
cierran una compleja slmbolog{a que parece Indicar que dtchas 

representaciones están relacionadas con el Juego de pelota co
mo rito mágico para propiciar las /uer1as bienhechoras de la 
naturaleza y quizá aunado a un simbolismo cósmico, 

Sttto Tikal: 

Un "yugo• de madera •13 

En el entierro 195 encontrado debajo del templo 5D-38, en 

el lado norte de la Plaza Mayor, entre los restos de vartos o! 
Jetos de madera asociados al personaje all{ enterrado, se pudo 

identificar un "yugo• de este material, 

Este •yugo• ttene la forma de una U con un diámetro de 56 

centtmetros y un radio de 33 centtmetros; tenta una acanaladu

ra longitudinal con huellas de tres colores sucesivos: "prime
ro negro, luego rojo y finalmente a1ul-verde; de paso sea di

cho que es tos c?l ores 11 evan un valor simbólico, rel ac tonándo
se, en su orden, con el sol naciente, y con el agua y la posi

ción central (cielo) en el panteón naya",14 

Gracias al hallaago de figurillas de barro en la acr6po

lts central de Tlkal qu,e representan Jugadores de pelota con 
protectores que tienen la misma acanaladura doble ast como tam 
bllln huellas de pintura aaul-verde, se logró la identtftcacl6n 

13.- Guillemtn, J0rge, •un 'yugo' de madera para el Juego de 
pelota•, Antropología e Historia de Guate1ala, 1968, vol. 
11, Pú1, l, pp, 85-33, El entrecomillado es del autor pues 
considera qKe no es 11,_na d1/tnlctdn adecuada y que debe ser 
Cal/lb tada, · 

1,1.- Ibid., p. as • . -
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de este •yugo• de madera. 

Tambtdn se encontraron c~atro /!guras da madera, de 40 ce! 
tfaatros de alto, representando al dtos Ohaac, "ello parece tn
dtcar claramente que aquel señor, además de ser Jugador de pelo 
ta también era un sacerdote del culto de la.lluvla",15 -

Sltto Dos Pilas:16 

Estelas: se encontraron dos estelas (18 y 19) adosadas al 
talud de cada plataforma y colocadas en el centro de éste una 
frente a la otra: "dichas estelas podrían haber sido una espe-· 

cte de narcad.ores para el Juego de pelota, lo que constttutrta 

un caso Jntco dentro de este ttpo de construcctones•.17 

La estela 18, en la plataforma oeste, mtd.e 2,99 metros de 

alto, 1.05 metros de ancho y 0,14 metros de espesor: •De los 

mottvos esculptdos es posible dtsttnguir un persanaJe de pte, 

en pastct6n frontal, a ercepct6n de la cabeaa que mtra hacia 

su laquierda y de las ples colocad.os de perfil.· En la mano de

recha lleva una lanza, y Junto a ésta aparece un prlstonero 

atado, 

"De la tndumentarta, apenas se notan el braguero, el toe~ 

do de plumas, las ajorcas y las sandalias. El personaJe se ha

lla de pie sobre una banda de cuatro elementos simb6licos de 

forma cuadrangular. S'éts glifos borrados se dtsttn~uen en la 
parte superior de la estela y tres nás en la parte Inferior ta 
quterda 11 •

18 -

La estela 19, en la plataforma este, mtde 2.70 metros de 

largo, 1.07 metros de ancho y 0,40 metros de grueso: •La este
la representa un personaJe de pte, en pastct6n de frente, con 

los ptes abiertos y el rostro vuelto hacta la taquterd.a, En la 
cabeza lleva un rtco penacho de plumas; es postble dlsttnguir 

restas de oreJeras, pectoral, ajorcas y braguera; las ptes es-

15.- Ibid., p. 27, 
16.- fuarrete, Oarlos .¡¡ LuJán, Luis. 11Recanoct111iento arqueo16 

gtco del Sttta de Dos Pilas, Peterbatún, Guate111ala." Unt: 
vers id ad de San Oarloa de Guatemdl a, No .a, Guate111a1 a,T963. 

17.- !bid., p. 12, 
18.- Ibld., P• 21. 
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tán calzados con sandalias. Con la mano laquterda sujeta una 
lan1a o bastón ceremonial. i su t1quterda está sentado un ser 
vldor o prtslonero con las piernas cruaadas, Hay restos de 

glt/os. 

fechamlento: se ha optnado que todas las estructuras pe!. 
tenectentes a este sttlo son del cldstco tardío pero "nuestro 

muestrario de cerdmtca Indica una habttaci6n local durante 
ese tiempo y sugiere una probable eztenstón hacia el postcld
stco temprano, como lo tndtcarla el ttpo Naranja Fina •r••,19 

Sitio Cancún: 20 

En este sitio se localtaó un marcador de forma ctrclllar, 
en ·m.edto de los dos montfoulos paralelos conocidos como es
tructuras B-I y B-II, 

ledtdas: 60 centímetros de dtámetro y 18 centímetros de 
al to. 

Hay dos figuras humanas de pte y ligeramente inclinadas 
colocadas una /rente a la otra. Llevan tocados elaborados, 
protector acanalado, el cual aparece a 1 a al tura del pecho; 
un adorno o protector en ambas rodillas y en los tobillos, La 
figura de la derecha usa una especie de capa, La pelota está 
en msdto de Jos dos y cerca del suelo; arrtba hay una columna 
de gllfos. Los dos personaJes estdn parados arriba.de una ba~ 
da bajo la cual uemoa una hilera de gl tfos, 

Fechamiento: 9,18.5,0,0 (795 d,C,} 

Sitio Laguna Perdtdat21 

De este sttto se reporta un probable marcador de Juego 
de pelota en forma rectangular, 

Local taactdn: en la estactdn ch telera de Laguna Perdida, 
ledtdas: 14 centlmetros de alto, 30 csnt!1etros de ancho 

y de 10 a 15 csnt{utros de grueso, 

19.- Ibid., p, 28. ' 
20,-.lorley, Op,ctt., pp, 239.;.949, 
21.- ~·· "· 3, pp;. 374-377, 
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Se representan dos Jugadores de pelota, lndtcado as{ por su 

tndumentarta que consiste en protector de ctntura acanalado y 

protector de rod tll a. 

El jugador de la derecha está htncado sobre su rodtlla 
derecha, apoyando 1 a mano del mismo 1 ado en el suelo·; el Jug! 
dor de la Izquierda tiene la rodilla tzquterda ligeramente l,! 
vantada como si acabara de golpear la pelota con ella, La pe

-1 ota se representa de gran tamaño arrtba y entre los dos Jug! 
dores, Detrás de 1 a escena aparecen 1 tneas hortzon tal es que 
se supone corresponden a la pared de un muro, 

Arriba de los jugadores hay una Inscripción glf/tca dts
trtbutda en ctnco paneles, glt/os que están muy detertorados 
e tmplden una correcta lectura, 

Morley coloca esta pteza escultórtca dentro del Gran Pe
riodo. 

Sltto Lubaantún (Rfo GrandeJ:22 

De este sttto proceden tres marcadores de piedra en /or-
ma circular, conocidos como altares l, 2 y 3, .. 

Localtnactón: estaban colocados a lo largo del eJe long,l 
tudtnal,el cual está ortentado de norte a sur, del espacto 
comprendido entre los dos mont!culos (estructuras A y B) co
rrespondtentes a las plataformas paralelas de un juego de pe-
1 ota, 

Medidas: 
Marcador norte: 54 cent!metros de diámetro y 32 centíme

tros de grueso, 
Marcador central: 59 centímetros de dldmetro y 35 centí

metros de grosor. 
Marcador sur: 53 centímetros de diámetro y 37 centíme

tros de grueso, 

In los tres marcadores aparecen dos figuras hu1anas /re! 
te a frente y en dtv~raas postctones, Debtdo al deterioro de 

22.- Ibtd., v. 4, PR• 9-JO, 



las esculturas, s6l o se puede observar que 11 euan tocados en 
/oraa de penachos y un ctnturón protector acanalado, En medto 
de los dos personajes está la pelota aás o menos a la altura 
de la ctntura. Atrás de la escena se repr.esentan l!neas hort
aontales que sugteren la pared de un muro,· 

En el marcador 2, el personaje de la tzquterda está de 

ptt atentras que el de la derecha aparece semtarrodtllado so

bre su rodtlla derecha con la mano del 111is1110 lado apoyada en 

el sutlo. 

En 1 os tres marcadores hay tnscrtpctones gl!ftcas d tstrJ. 

butdas en paneles arrtba de las /tguras, 

Jlorley sefrala la postbiltdad de que los tres marcadores 
sean de una mtsma /echa, 1 a que coloca al /tnal del katJn 
9,18,0,0.0 y que probablemente sea la /echa de dedtcact6n de 

la cancha (785 d,C,). 

Sttlo Icalch61 23 

De este sttto procede una /tgurilla-stlbato representando 

a un Jugador de pelota hecha en molde, 

Medidas: 9 centtmetros de alto, 

Equipo: grueso ctnturdn acanalado y lo que parece ser un 

protector de cadera que sale por debajo del cinturón y a cada 
lado del estrecho taparrabo. No aparece el protecto.r de rodi
lla debido, qut1á1 al rudtmentarto tratamtento de las pternas, 

Por debajo del bra10 t1quterdo está la pelota v un obJeto que 

pare~e ser el guante protector, 

Adornos: Ttene todavía parte del tocado aunque está rota 

la parte superior y tambt~n en donde estaba el ort/tcto del 
silbato. Lleva oreJeras circulares y un collar en el cuello, 

rhompson supone que 1sta ftgurtlla pertenece al hort1onte 

Tepeu del Pertodo de Serte Inicial. 

2J,'- Thompson, J,Erlq, •,4 /tgurlne 10htstle representlng a ball
game player•, (lotes on Jltddle A•ertcan .4rchaeologv and 
lthnol ogy, Dtutston o/ Htstortcal Researcll, No, 25): Car-

· n1gte Inatttutton o/ lashtngton, 1943, pp, 160-161,' -

#44 
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Ouenca del Rto Usumaclnta. 

Sitio 1azchtlán: 

larcadores: hay tres marcadores ctrcularea de piedra col!!. 

cados en el ptso del patto de Juego a lo largo del eJe longtt! 

dtnal, Además de estos iarcadores, hay uno en cada banqueta a 

poca dtstancta del arranque del talud y en dtr1cctón del eje 

, transversal, 

Los ctnco marcadores presentan el mtsmo dtseño que consl! 
te de una ftgura humana sentada con las pternas cruaadas mira~· 

do hacia su derecha. Todo el diseño está rodeado por una banda, 

En el marcador de la banqueta ortental, que es el meJor conser 

vado dentro de esta banda que parece representar la banda ce-

1 este, estd el medto stgno de venus en cada cuadrante del dis
co y el de las bandas cruaadas, Tambt6n hay otros gltfos y, 
por su estilo, lorle/4 los jullgÓ como pertenecientes a la fa

se temprana del Gran Periodo (514-771 d.C.), 

Sttlo Ptedras Negras: 

Perteneciente a la estructura K-6a y K-6b estaba un panel 

esculpido en la parte central del paramento superior de la pl! 
taforma ortental, a 35 cent{metros arriba de su arttculact6n 
con la banqueta, cuyos fragmentos se encontraran sobre la ban

queta, El diseño, Incompleto, consiste de dos figuras las cua
l es "parecen estar dan1ando can algún objeto redando en forma 

de borla en la 111ano, quizá una sanaJa más que una pelota, De 

q~e son Jugadores es una deducción raaonable. Su desnudea, el 
grueso y pesado cinturón y el protector de rodilla as{ lo lndl 

1 
can. le parece que el arreglo del protector de cadera ayuda a 
la Interpretación de que son Jugadores de pelota•,25 

.lrea Septentrional 

24.- lorley, Op.clt., vol; 2, pp, 596-597, 
25,- Satterthwatte, Ltnton,, Jr. "Eall Courts•, Ptedras Negras 

.4rchaeol º!§1 .lrchttecture, Pt ,4, Unlv!ra tty of Pennsyl va-
n la, Pllf'l dpll'•• 1944, p. 39, · 
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Sttto Cobd: 

Juego de pelota del Grupo D: en los escoabros de aabos t~ 

ludes se h~llaron dos paneles de piedra esculpidos que se ha

b!an ca!do de su lugar original, lgnordnaose cudl era dicho l! 
gar. El panel oriental mtde aprOJ:tmada111ente 1.40 metros de al

to por 1 metro de ancho y 20 centt111etros de grueso; el ponien

te, 1.10 metros de alto por 80 centtaetros de ancho y 20 centi 

·metros de grosor. El tena esculpido en cada panel está borroso 

y sólo se aprecian una /tgura hu111ana y dos hileras de glt/os 

en una de las esquinas superiores, los cuales no pudieron ser. 

tdentt/icados pero se señala la poslbtltdad de que no /ueran 
calendárlcos2~ La /tgura de cada panel está seml-arrodtllada 
en actitud de súplica y con las manos atadas al /rente; en el 

caso del panel poniente, 1 as 11anos del personaje aparecen suJ! 
tadas en alto; 1 a oriental es barbada y lleva una cabe¡¡a huma

na decapitada adherida atrds y a la altura de la cintura. 

Estas /lguras atadas generalmente han sido descritas como 

"cautivos" y pertenecen a una clase de representaciones no poco 
comunes en algunos stttos al sur·de Cobd. En estos sitios estas 

figuras se representan en varias actitudes y estdn siempre su
bordinadas a una figura principal. 27 

Sitio Ed¡¡ná: 

Procedente de este sttio es la estela 6 que tiene la re

presentación de un Jugador de pelota. La /!gura está de per/11 
con la pierna derecha levantada en actitud de apoyar la rodi

lla en lo que parece ser la banqueta de un Juego de pelota cu
yo perfil transversal aparece en la estela, No se puede apre

ciar con claridad la vest!Dlenta del Jugador, pero s{ se notan 
el protector de rodtlla y un cinturón. Parece que su puño der! 

cho está protegido por un guante. Del juego de pelota que se 
representa en la estela, apreciamos los siguientes elementos: 

· paramento tn/ertor tncl.tnatlo, banqueta hort1ontal y paramento 

superior vertical en el que se aprecia algo parecido a un ani
llo: •Por el 9SttlO ~el baJorrel!eve y 'de los Jeroglt/lcos que 

26.- Thompson, J.Erlc/l.Pollock, Borry E.D., Charlot, Jean. 
J reltalnar stlld o the rutns o Cobd ulntana Roo 
lextco. Carneg e nst; o/ lash., pub, 424, p. 78, 

27.- Ibtd, .. 
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lo acompañan, esta estela es de la 111ts111a época que las demás 

de ld1ná, es decir, comprendida entre 9.l2.o,o.o y 9.l9.9,9.9 

(672 a 819 d.,O,),., El perfil del Jurgo figurado en la ldptda, 

corre1ponde tndudable11ente a un ttpo que se construfo entonces 

en la regl6n, Solo se dtferencta del que"f.ue descubierto entre 
las rutnas por el basamento de la banqueta, verttcal en éste y 

oblicuo en 1 a estela•. 28 

Sttto Chtchén Itzá: 

In la Eran Cancha hay paneles esculpidos en el centro y 

e:rtre1os de la banqueta oriental. En uno de ellos se represen-· 
tan dos equtpos destete Jugador"es cada uno; el equtpiJ de la 
tzquterda está encabezado por un per3onaJe que sosttene en una 

111a~o el cuchillo de los .sacrificios y en la otra la cabeaa de
capt tada del .personaje que encabeza el equipo derecho, el cual 

está hincado y de su cuello brota la sangre en siete chorros 

de los cuales sets terminan en cabezas de serpiente, el chorro 

central adopta la foraa de una planta. En el centro de la ese! 
na vemos un objeto redondc, qut11d la pelota, que tiene esculp_!. 

do una calavera con la voluta de la palabra, 

Indumentaria y atavío de los Jugadores, 

Equipo Izquierdo: 

a) tocados con plumas largas 
b) grandes penachos en la espalda 

e) gran collar o pectoral de varias filas de /leeos de Ja 
de -

d) cinturón del que eaerge hacia arriba un objeto alarga
do {¿palma?) que remata en una cabeaa de serpiente, de 
ádneo humano o de mono . 

e) protector en ambos bra1os 

/)rodillera en la pierna derecha y ajorca en la taqulerda 

g) sandal ta abultada en el ple derecho y sencilla en el 
pte t1qu t erdo 

h) objeto en /oraa de "plancha" con un e:rtremo esculpido 
en foraa de cabeaa de Jaguar y el cual es sostenido me 
dtante una asa por la •ano derecha. -

lqulpo derecho:. · 

a) tocados vartados, algunos en·forma de turbantes. 

28.- Ruz Lhutlller, J, •caapeche en la Arqueologla laya•. Acta 
· Jntropol6plctJ Iia-3, IA:rtco, 1945, p. 59, -

- -- -·-~- --- . -- .... -- ---- ··-·· - ·--- --·-- ---- ----.. ,., 
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b) sin penachos en la espalda 
e) sin collar de uarlas filas, alguno1 u1an un adorno en 

/or1a de caracol 
d) representacl6n d1 grande• Polutas adornadas aallendo 

de sus bocas 

e) clnturdn con el mismo objeto del otro equipo 
/) el mtsmo protector en ambos brazos 
g) rodtllera en la pterna derecha y aJorca en la tzquler

da 
h) sandalta abultada en el pte derecho y sencilla en el 

Izquierdo 

1) lleuan el mismo obJeto en forma de "plancha• en la·ma• 
no tzquierda 

h) todos usan nariguera 

Todo el fondo de la escena está enmarcado con formas ond~ 

lantes de plantas v serpientes. 

Krickeberu2; ro/triándose a estos rel leves, dice que el 
personaje que sosttene en una mano la cabeza decapitada y en la 
otra el cuchtllo de los sacrtftctos, es un sacerdote y que el 

resto son guerreros; por su partg Stern3? asienta que el hecho 
de que los personaJ~s aparezcan como jugadores de pelota es s~ 
lo aparente, pues hay procesiones de guerreros en paneles de 

otras canchas de Chlch6n Itzá. 

Nuestra optnidn es que la decapttactdn aparece aqu! como 
un rito mágico para propiciar la fertilidad, aunqu~ también pu! 
de ligarse a la guerra Justificándola como 11edto para obtener 
v!cttmas destinadas al sacrificio; consecuente con esta Idea el 
decapitado serla el Pencldo, La asoclacldn del Juego de pelota 
con la guerra encuentra su apoyo no s610 en las representacio
nes de batallas, guerreros y procesiones de tigres alternando 
con escudos, stno ta1btén en que la estructura del Juego de P! 
Jota está asociada a otras construcciones, tales co110 la plat,g_ 
forria de calaveras o t110111pantlt, o la plataforta de las águt-. 

las que tiene tableros ,esculpidos con águilas y Jaguares devo
rando cora1ones, 

29.- lrlckeberg, r. -11 Juego de pelota mesoaaertcano y su sl1-
bol is10 religioso", en Traducciones Mesoamerlcantstas. Soc. 
lezicana de ~ntropologta, t. 1, léztco, 1966, p. 264: 

30,- Stern, Thedore ,· Th!-1.Rubber Ball Gaaes o/ tlle '••ricas, lon!l. 
graphs o/ tlle .4.11rtcan Ethnologlcal Soctet¡¡, No.1?, Unlver
llty o/ lashtn1ton Pfless, 1966, p. 7Q. 
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Sitio Jatna: 

lntre las figurillas procedentes de este sttio hay algu
nas que son representaciones de Jugadorez de pelota. Dos de 
estos Jugadores est6n arrodillados •obre.su rodilla l1qulerda, 

la cual ttene una banda protectora, La caracter!stlca princi
pal de estas figurillas e8 un protector ancho y acolchado que 
cubre Ja cintura y el pecho, conformado por varias piezas 
adheridas o a•arradas por un cord6n. Ambos tienen el brazo 1! 
qulerdo doblado sobre el pecho en actitud de golpear (¿o det! 

ner?) la pelota, y el bra10 est& protegido por bandas que ~an . 
de la •uñeca al codo; tienen el brazo de-recho ertendldo y un 
protector en la muñeca. Llevan orejeras y collar, 

31 Toscano reporta otra figurilla de Junador de pelota mo-

delado en la poslcl6n clásica de Juego: se diferencia de los 

dos anteriores en que está arrodillado sobre su rodilla dere
cha, en que es el brazo derecho el que 1 evanta, el cual está 
protegido por un vendaJe en espiral que le llega al codo; ad! 
m&s, lleva en la mano una especie de guantelete. La mano Iz
quierda lleva muñequera y descansa sobre su rodilla Izquierda, 
El clntur6n protector estd diseñado en forma diferente, pues 
es acanalado y menos ancho, tiene un objeto al /rente en forma 
de banda; debajo del cinturón se observa la /aldtlla. Se le r! 
precenta con tocado (parece que en /lgu~a de animal), orejeras . 
y collar. 

También este autor describe otro Ju,qador al que le faltan 

los brazos; está modelado de frente con un pesado cinturón pr2.. 

tector diferente a cualquiera de los arriba descritos y una r~ 
dlllera de lado Izquierdo coloreada de azul turquesa; presenta 
la deformación craneana t{plca de los mayas, 

Esta dlttma /tgurtlla procede de uno de los entierros de 

Jalna, y segdn el mencionado autor •el hecho de que en aquel 
santuario sembrado de ~epulcros aparezcan con tal abundancia 

31.- Toscano, Salvador. ªIn/orae sobre la erlstencia de Jugado 
res de pelota llllyas en la cerdmlca escu1t6rlca de Jalna•7 
(lotes on ltddle ~aertcan .4rchaeology and lthnologv), Car
•egle Instttutfbn~o/ lashtnpton. 1945, p, 183; -

.. , ,, 
j 
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las ds preciosas repr1untacto11il ucult6rtcas 11aturlll la tas, 
no s6lo no1 reu1la la taportancta arttattca de aa al/arerta sJ. 
110 el que dtchaa r1pre11ntacton1s realtatas, con ra1go1 dt !11-

dtolduali!acl6n, pu1den representar en las tuabas la rlpltca 

del 1uerto (sacerdote, cacique, Jugador d1 ]ltlota, guerrero, 
1uJ1r noble, etc,), como un acoapañante adglco•,32 

Perteneciente a una colección particular, hay una /tgurt-
·lla !lustrada por IJlcllol.3; procedente taablén de Jatna, la 

culll lleua un ctntur6n protector acanalado v dtcorado en su 1! 
do llquterdo¡ por la rtgtdes que st obserua e11 el 1atertal e111-· 
pleado en •l 1odelado1 dicho autor considera que se trata de 

un yago, o sea la rlpllca en piedra del ctntur6n protector, co~ 

stderact6n con.la que no 1sta1os de acuerdo, pues creemos que 
/u~ 1adera la que u utll 116 en la con/ecct6n; adeads, en nue! 
tro estudio heaos preferido ser consecuentes con el stgnt/tca
do de la pal abra yugo, 

32,• Ibtd, 
33.- l!iii011, G, "The probab.le uu o/ leztcan done 11okes•. ~

rtcan .. iltropoloptst, rol. 481 lo, 4, lenas/la, 1S46, pp, 
593-606, /tg. 4. 



#Sl 

SINTESIS DE LOS DATOS APORTAIJOS POR LA ARQUEOLOGI.4 

l.- La ubicacl6n de los Juegos de pelota en los sitios e! 
tudtados se encuentra dentro del centro ~ere1ontal, 

2.- Los Juegos de pelota .&s antiguos tienen el eJe longJ. 
tudinal del pat to de Juego orientado de norte a sur, como lo 
observamos en Copán (área central), en el Juego de pelota del 

·sitio Acapulco (área meridional), ven la pr!lllera estructura 
del Juego de pelota de Las lonjas, Chtchén It1d (área septen
trional); orientación que se conserva en algunos sitios hasta. 
el postcláslco y que en las a~eas central y septentrional par! 
ce ser una regla, En el área meridional observamos variaciones 

de dicha ortentact6n, 

3.- Aunque el Juego de pelota básicamente está Integrado 
por dos plataformas paralelas, configuración que perdure a tr! 

vés del tiempo, tenemos en un sttio del cl&stco tardío, San 
Isidro, Chiapas, un Juego de pelota doble y, en Tlkal, uno trJ. 

ple, 

4.- Los Juegos de pelota más antiguos, a e:rcepclón del 
juego del sitio Acapulco, presentan únicamente las dos plata
formas paralelas stn delt11ttacl6n de zonas terminales por con!_ 
trucctones, En el área central es más común la cancha de aonas 
terminales abiertas, mientras que en las otras áreas, en épo
cas posteriores aparecen canchas con 11onas terminales dellmlt! 
das, 

El perfil tntertor de estos Juegos que constan únicamente 
de las dos plataformas paralelas, presentan los siguientes el! 

mentas: paramento lnf.erlor Inclinado o vertical, talud y pnra

mento superior vertical de poca altura; posterior a este per
fil, surge otro en el que el talud deja de ser el elemento pr! 

dominante pues hace su apartci6n la banqueta, con diversos gr! 

dos de incl tnactón, que. a veces re111ata en un talud o en un pa
ramento vertical, En los Juegos de pelota de Cobá y San José, 
la banqueta es muy angosta y es el talud el elemento predoal-

nante, el cual remata en un pequeño paramento vertical, 81 pa-

ramento superior va aumentando de altura hasta convertirse en 

el eleaento predominante, como sucede en la Gran Cancha de ChJ. 
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chén Itaá y en algunos juegos del altiplano guatemalteco, 

5,- Para la construcci&n de los juegos de pelota se utl-
1 liaron, en t6rmlnos generales, los aaterlales disponibles de 

la regt6n. Para confor1ar las esquinas de las plataformas se 
emplearon piedras de mayor tamaño. In los.juegos de pelota 

aás antiguos la piedra está trabajada toscamente y en los ca
sos en gue se encontraron huellas del recubrimiento en las s.!!. 
·per/lcies, éste era de lodo, 

La piedra mejor labrada aparece en los juegos de pelota 

más tard{os, as{ como también el recubrimiento de estuco; en 

algunos hay restos de pintura. Respecto a los patios de jue
go, se observa gue de un emplastado grueso y pesado, se lleg6 

posteriormente al recubrimiento por medio de estuco o lajas 
cortadas; también los hubo de tierra apisonada, En algunos 

juegos se utlliz& el lodo ~omo mortero. 

6.- Encontramos juegos de pelota de diferentes proporcio
nes, Generalmente los juegos de épocas tempranas son pequeños 

y se les encuentra en mayor número en el área central sin des
cartar su ocurrencia en otras áreas. Lo anterior no invalida 

que tengamos juegos de pelota relativamente pequeños en épocas 
tardías, como son algunos Juegos de pelota de tipo ~de 

los altos de Guatemala, fechados dentro del protohist6rlco, Es 
bastante /recuente encontrar Juegos de pelota con varias fases 

constructivas; a veces se conservaba el tipo original, y en 

otros s610 se modificaba parte de sus elementos, 

?,- Las plataformns de los Juegos de pelota de épocas te! 

pranas no tienen edificios arriba de ellas, aunque algunos in

veSJttgadores hacen la indtcacl6n de que, en caso de hnberlos 

tenido, fueron de material perecedero, Pero la ausencia de 

construcciones de mamposterla no s6lo es caracterlstlca de ca!!. 
chas tempranas, puesto q"e en épocas tardlas muchas de ellas 
carecen de dichas construcciones, 

Los edificios que están arriba de las plataformas pueden 

constar de una o vartas crujlas que están dispuestas a lo lar
go de las mismas; las entradas del edificio miran hacia la ca!!_ 

cha, aunque las hay ·en el lado exterior o en los extremos. Las 

escaleras no s&lo están situadas en el lado exterior de las 
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plata/or1a1 rlno ta1btln pueden 11tarlo 111 1u1 11tr1101, 

8,- Lla1a101 1arcadores de Juego dt pelota a aqÍtlloa •l! 
111tos genera11t11te dt pt1dra, entre loi cualea alguno• ser
o!an co10 aetas en el Juego; l11clu!101 •11tre los 1arcadores a 
101 altar11 de ptedra, l4ptdaa, pan1l1s, 11telas, cabe1a1 con 
••ptga y antllo1, 

Los altar•• ron en au 1ayorta de /or1a circular, coloca
do1 a lo larg'o del •Je longttudt11a1 del patto de Jutgo y en un 
1010 caso (1azchtldn) •obre el eJt trantversal, La /un~tdn de, 
11ta1 esculturas dentro d•l Juego 110 se ha pr1ct1ado; laa opt
ntonea 1ds generall1ada1 ion en /avor de •u uttll1actdn para 
1arcar tantos al tocarlo• la pelota o ta1btí11 para hacer •l '! 
qu·•· 

lste ttpo de 1arcador se encuentra en varlo1 1tttos del 
drea central (Copdn, 1azohlldn, Piedras Negras, Lubaantdn y 
Canc4n); en un 1tt10. del 4rea uptentrlona1 (eatructura .4a ª! 
ttgua de la cancha de Las lonJaa, en Chlchln It1á), y en doa 
del drea 1ertdlonal (Tenaa Rosario y los probables del sttto 
~capulco), 

Las ldpldas y estelas pueden estar ubicados sobre la ban
queta o el talud; se tgnora su /uncldn, Incluyendo la de los 
paules, 

.41 otro tipo de 1arcador, co11sl1tente en cabelas con espl 
ga, pertenecen aquellas piedras esculpidas en /or1a de cabe1a 
de guaca1aua, serpiente, Jaguar u rn ocastonea hu1anas, en que 
la espiga está e1potrada en el talud o en el para1ento supe
rior, No se ha opinado •obre el papel en el Juego de este tipo 

de marcador, que es 1uy co1dn en loa Juegos de pelota del al t ! 
plano guate1alteco, 

Los anillos son piedras de·/or1a circular con un aguJero 
en el centro y con 1otluo1 esculpidor; ta1blln poseen esptga1 

para 1er e1potrados en el reaate del talud o en el para1ento 
1uperlor, lay uartao.to11es tn cuanto a su ta111ño y en el dtd11-
tro del aguJero central, Untc1111nte se han encontrado en Jue

go• de pelota del 4rea 11ptentrlonoJ: Uz1al, Cobd v Chlchln I!, 
14. La oplntdn 1d1g1~eriilt1ada1obr1 la Junótdn de estor ant-
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lloa es la de que servían para que la pelota pasara a travía 
dt ellos, decidiendo la 11lctorla del bando cuyo Jugad.ar lo 12, 

grara, como sucedla en los pueblos del 11all1 de llértco,' 

Los anillos de Unal 11 Cobá tienen lnscrtpctones gl (JI" 
ca11 los dt Chtchdn Itaá, dos serpientes enplu1adas 11 ~ntre

laiadas, 

9.- Los motivos esculpidos en los marcadores, estelas, 

lápidas, relteves, paneles y Jtourtllas, nos proporcionan d! 
tos sobre los siguientes aspectos: 

1) Los Jugadores usan: a) taparrabo, b) faldtlla, 
c) protector acanalado o formado por piezas amarradas media!!. 

te.un cord6n (figurillas de Jalna) que en algunos casos cu
bre la parte med ta del cuerpo o sol amen te la c In tura, co10 

los protectores de los Jugadores de Santa Lucía Ootzumalhua
pa y el de una figurilla de Jatna, d) protectores de antebr~ 
10 en forma de vendaJe en espiral (Jugadores de Copdn, Chtn
cul t tk y Jatna), especie de guantes (jugadores de Santa Lu
c!a Cotzumalhuapa), y obJetos con asa (jugadores de Chtchén 
Itzá 11 figurilla de Icatché), quizá de madera, para golpear 

la pelota con ellos y que se utfltzaba en lugar de los prote! 
tares de antebrazo o guantes; e) rodtllerns en forma.de 1dsc! 

ra (Jugadores de Oopán y Ohlncultlk) o simplemente parches 
protectores (Jalna), 

2) Se observa uniformidad en la indumentaria usada 
por los Jugadores, pues siempre llevan protegido el antebrazo 
y la rodilla del 111lao lado, y a veces ta111blén sandalia. 

3) Los jugadores, además de. su tndu1entarta propia 
pnra el Juego, usan tocados elaborados y otros adornos que l! 
dlcan.una Jerarquía social Importante, 

4) Por la aotltud en que estQn representados los J! 
gadores, o en su defec~o por los objetos con que aparecen, 1! 
ferlaos que las ·partes utllt:iadas para golpear la pelota eranl 

a) el antepra110 Izquierdo o derecho 
b) quizá la cadera, pues parte de ella es abarcada 

por el protector 

e) can la •ano, ya que algunos la llevan protegida, 
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o •ttl taando un obJeto para golpear la pelota con tlla. 

Los Jugadores de Copán, Chtnculttk y de Jatna, 11uantan 
1l bra10, l1quterdo o derecho, en actitud da golpear' la pelo
ta; apoyan una mano sobre la pterna contraria a la fleztonada 

(Jugadores de Copán ·v uno de Jatna), sobre el auelo (Jugado· 
res de Lubaantún y Cancún), o ezttenden el brazo contral'to al 
doblado (Chtnculttlc v Jatna), S6lo en un caso (•arcado,. dt L! 

··guna Perdida), hay un Jugador con la rodtlla t1quterda ligera 
···mente levantada, como st acabara de goÍpear la pelota con -

ella, 

5) En varios marcadores la pelota aparece de gran 
ta1año, pero, qutzá por.tratarse de representactones st1b6lt
ca1 del Juego de pelota, segura1ente no tenla en realidad eae 
ta1año. 

6) Tanto en las estelas de Btlbao co10 en los relt! 

ves de Chtchén Itaá, se representan ritos de sacrt/tcto huna· 
no por decapltacl&n asociados al juego de pelota. En algunas 

estelas y panel es aparecen caut tvos, col!O se advterte en Cobá 
11 en el sttto de Dos Pilas, 

En base a los datos analltados en Juegos pertenecientes 
a una misma área, tratare1os de caractertsar, en t¿r1tnos ge• 
nerales, al Juego de pelota por áreas: 

Jrea lertdtonal: a ezcepct6n del juego de pelota del si 
t to Jea pul co, el t lpo aás telllprano es el deno1lnado abierto, 
fechado en el clásico tard!o, el cual se encuentra en loa al· 
tos de Guatemala general1119nte en sitios ubicados en 11all11 o 
lugares Intermedios, asociado a grupos de aont{culoa y coloc1 
do en la ortlla o a veces en el centro del conjunto, Est1 ti· 

po de Juego también puede estar presente en sitios que r1gt1-
tran una ocupación Únicamente del. postcláslco, 

Talllbtdn en las tttrras altas de Guateaala encontra101 el 
ttpo cerrado, en sitios donde hay elementos catalogados co10 

de 111/luencla •e.rtcanti, pertenecientes a loa pertodo1 poatclj 
stco 11 protohtatórt70 11 aun h'all t11dtcactones, por eJHplo en 
Chulttnaatt, de que este t'tpo de cancha todavía se atgut6 

llPm:A mtmAe 
ld1 ~ M, 
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34 
con1truyendo en ttempos de la Conquista , Los attlos en donde 
se han encontrado este ttpo de Juego, son considerados como 
de/enstvos por estar ubicados en lo alto de las 111ontañas;· a 

Pece& rodeados por barrancas en tres de sus lados, 1ts111os que 

son caracter!stlcos de los periodos arriba 11nctonados," 

El t tpo palangana sdl o se construyd en 1 os altos de Gua
te1al a y de 1 os 52 Juegos que hasta 1 a /echa se han reportado, 

40 se locall1an en el Departamento de Guate1a1a. Se ha hecho 

notar que su dlstrlbucl6n, aparentemente_ limitada, qul1á esté 

relacionada con su poslcl6n cronológica. En base a las evtde!l, · 
etas proporcionadas por la cerá111tca, se le ha colocado dentro 
del clástco t'ard!o, 

Los sttlos que poseen las canchas palangana se locall1an 

. en 11all es, En 1 os s t t tos pequeños tal es como Eu.cal tptus, Fal
da, Cru11 Crtsttna, Cotfo, Cerrttos, etcétera, el patto de 
Juego Junto con otras estructuras están dispuestas alrededor 

de la pl a1a; a veces el Juego de pelota cierra una de sus la

das. 

Jl ocuparnos del perfil interior de las plataformas de 

las tipos de juegos de las al tos de Guatemala, se observa que 

el tercer elemento que lo compone es el talud (muro de Juego 

de acuerdo a Ledyard Smtth), el cual va adquiriendo mayor ln

cl lnacl6n hasta convertirse en un paramento vertical, 

Como ya se Indicó, las juegos de pelota del altiplano 

guate1al teco tienen •arcad.ores en forma de cabeza de serpien
te, Jaguar, guacamaya y humanas. 

El Juego de pelota de !zapa presenta caracterlsticas que 

no encontr~os en otras Juegos de la 1ona maya; en cuanto al 
de Tonalá, se nas presenta como un hecho aislado que por aho

ra no nos per111tte hacer Inferencias. 

Las manl/estaclonés del juego de pelota en la reglón de 
Sant4Luc{a Cot1u111alhuapa tienen caracter!stlcas 1uy dt/eren

tes de lo maya, deblJ1a· a que desde el periodo el ástco esta r! 

34 ,. 81! th J, Ledyard, ºTypes o/ Ball Courts in the Hlghl ands 
o/ Guate1ala•. lssays tn Pre-Columbtan.Art and Jrchaeolo
Rll.· Harvard lfnlverstty Press. 1961, pJl4, 
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gtón tiene contactos con el centro de léxico y la costa del 

gol/o. Ast, vemos que tanto las actitudes de los Jugadores c~ 

10 su lndu1entarta y las prácticas rituales que ejecutan co

rroboran este Juicio: los jugadores presentan una de sus ma
nos protegida con una especie de guante; rasgo que es poco c~ 
1dn en la aona maya; tambl6n el protector de cintura es dife
rente en cuanto a tamaño, forma y decoración, siendo probable 
.que fuese de madera, La actitud de 1 os Jugadores es rttual y, 

- en general, todas las escenas se refieren principalmente a 
prdctlcas religiosas de sacrificio por decapitación y de o/re! 
da a la deidad, 

En el monumento 37 de El Baál el tamaño de la pelota usa
da por los jugadores parece corroborar el dato que nos propor
ciona el Testamento de los Xpant1ay, en cuanto a que habta Ju! 

go de pelota chica de mano y juego de pelota entre muros, 

Es en el drea meridional en donde se hacen sentir con ma

yor Intensidad las Influencias mexicanas durante el periodo 
postclástco. Parece ser que este hecho trae aparejado un 1ayor 
auge del juego de pelota, atestiguado no sólo por la arqueolo
g{a sino también por los documentos hlstórlcoa, 

'rea Central: el Juego de pelota de Copdn está considera

do co10 el más antiguo en esta área. Aunq~e su perfil se repi
te en las tres /ases constructivas que abarcan un ~apso de 
ttsmpo que va desde el clásico temprano hasta el cldstco tar
dfo, su Influencia fue relativa, pues sólo afectó a stttos cec. 
canos a Copdn, los cuales tienen juegos de pelota con un per
fil sh11tlar (Asunción lita, San Pedro Ptnula, La Unión y Qulr.!, 

guá), 

Los juegos de pelota de Ya.rchllán y Piedras Negras están 

considerados como de fechas tempranas; sin embargo, ya presen

tan un perfil diferente al de Copán debido a que ttenen banque 
1 -ta, aunque conservan un elemento que los vincula con este dlt.!, 

10 sttto reprss
1
entado por los 11arcadores circulare$ colocados 

a lo largo del eje lpngitudlnal del patio de Juego, 

In el perfil dt los juegos de pelota del sur de Ca1pecht 

se observa una ligera ~/1renclact6n en relact6n a los d1 los 
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juegos de otras reglones del área central; en estos Juegoa, 
aunque la banqueta es el elemento predoalnante, el paraaento 
superior e111plesa a destacar (Calakmul, Peor es lada, etclte
ra). 

El área central, quizá por local tsarse en la selva del 

Pet6n, estuvo menos expuesta a tn/luenctas eztertores y cua~ 
do se presentan no son tan marcadas como en las dos áreaa re! 
·tantes; probablemente este hecho se deba a que es aqu! en do,!! 
de los elementos caractertstlcos de la cultura 111aya logran su 
mayor Integración y e:r:presl&n. Es aqu( tambt6n en donde el 
Juego de pelota, aunque generalmente presente en los grandes 
centros ceremontales, conserva sus proporciones aás bien pequ! 
ñas en relact6n a las otras construccto~es, no obstante el cr! 
cl~tento y ampliación del centro ceremontal. Pero co10 este h! 
cho también lo observamos en sttlos de otras áreas, por ejea
plo en U:r:mal, no sabemos st esto se debl6 a que es"ta área no 
tuvo el desarrollo posterior regtstrado en la septentrional y 

mertdtonal, áreas que rectbteron más elementos procedentes.de 
otras culturas no mayas; además, estos contactos fueron aás f! 
tensos a parttr del postclástco, cuando hay un abandono par
cial de los slttos del área central, y es precisamente en este 
periodo cuando el juego de pelota está presente en cast todos 
los pequeños centros ceremoniales del altiplano guatemalteco, 
probablemente como consecuencia de estas tnfluenct.as, 

.l1 tgual que en el área mertdtonal, coeztsten diferentes 
ttpos de juego en un mtsmo periodo y en un mismo sttlo. Nota
mos slmil ltud en la Indumentaria y atav!os de los Jugadore1 
de pelota representados en los marcadores estudtados, as( coao 
ta111btén en las actitudes de los Jugadores y en el ta1año de la 
pelota, por lo que tnferlmos que no obstante que eztsten varia 

clones en el perfil de los Juegos, parece que en los sitios 

del área central no hu~o cambios stgntficattvos en el iodo y 
reglas de Juego; 

In cuanto a lo& protectores usados por loa Jugadores, se 

percibe una diferencia entre los de Copán y 101 de otros 1t

tlos pues son nás anchos .Y abultados y están foraados por ba! 

·'· ... 
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das quizá de alguna Jtbra más que de madera. 

EJ. "yugo• de madera de Tlkal corresponderla al tipo de 

protector acanalado, como el de Chlncult~k y de las flgurt
llas encontradas en el primer sttlo, 
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En el sitio de San Antonio, Chiapas, que tnclut•os dentro 

del área central, el Juego de pelota está !nttma111ente relacto
nado con un temazcal, hecho que refuerza el aspecto reltgloso 
del Juego de pelota, 

Por Jos diversos s!mbolos religiosos que aparecen en las · 
esculturas, vemos que el Juego de pelota tenla un significado 

ritual relacionado con el sol, la lluvia y la vegetact6n. 

Area Septentrional: la existencia de marcadores rectang! 

lares colocados a lo largo del ptso de la prtmera construc

ctdn del Juego de pelota de Las Monjas en Chtchén It1á, nos 

sugiere una relación con el área central (Copán) aunque tgno
ra111os Jas caracter!stlcas de su perfil, Por otro lado, parece 

tener una mayor anttgüedad con respecto a los otros Juegos de 

pelota del área septentrtonal. La estructura más reciente no 

sálo presenta un perfil característico de los Juegos de pelota 
tard{os, sino que también anillos, cuyo origen y antigüedad no 

ha sido esclarecido; pero ambos elementos, paramento supe~lor 
verttcal y anillos, se consideran rasgos caracter!stlcos de 
Jos Juegos de pelota del norte de Yucatán, 

El Juego de pelota de Uxmal guarda parecido en el perfil 
y for111a de planta con los juegos del sur de Campeche (Calak

mul, Peor es Nada y Balakbal) y también con otros Juegos loe! 

1 liados más~ al sur de la regl6n maya (Guaytán, Piedras Negras 

estructura K-6, y Copán), Dentro del área norte su perfil es 

parecido a las estructuras 3C10 y 3D4 de Chlchén It16, 

Los Juegos de pel~ta de Edzná, el encontrado entre las 

ruinas y el que aparece en una estela de ese sltto, represrn

tan Jos ejemplos más_ tempranos del ttpo de Juego de banqueta 

angosta y paramento superior vertical en el que estd ••potra

da el antllo, encontrándose aqu! el antecedente de la Gran 

Cancha de Chlch'n It'd. ~ste per/tl más bten puede deberse a 
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un desarrollo regional que a tn/lutnclas e:traña• a una trad.! 

cldn constructiva aaya. 

Los antllos del Juego de pelota dt U:1al ttenen una t•· 
cha reconstruida dt 649 d,C., qut, en ca10 de ser cterta, el 
uso de antllos en el Juego de pelota tendr!a su origen en e! 
ta regl6n 1aya. Pero, aparte de aer una /echa reconatrutda, 
tene1os otro dato que hace dtf(cll su total aceptac!6n y •• 

·el que se refiere a la presencta de una urptent• Hpl111ada 
co10 elemento decorattvo en el para1ento suptrtor, ~l,.ento 

que se constdera de procedencta tolteca. Tratando dt buacar 
una soluct6n a este proble•a, u han stllalado doa alternatt
vast l) una reutllt1ac16n del Juego de pelota en la lpoca dt 
la penetract6n tolteca, que hubtera sido cuando se le agr•ga
r!an la serpiente e11pluaacla ¡¡ los an!lloa, registrando en 

ellos una /echa con1e1oratlva "'· 2) qu• lo• anillo• real1ent• 
estln fechando la estructura y que la serptentt e1plu1ada sea 
un agregado posterior, 

Otro Juego de pelota que tanbt4n tiene anillos es el de 
Cob&; el per/tl de este Juego u parecido al ele Cop&n, 1:cep
tuando la banqueta angosta, Ta1btín aqu! la presencta de ani
llos hace pensar en una reuttll•act6n poatertor de esta can
cha, que fue cuando se le agregaron los anillos, pue1 el si
tio presenta evidencias de una reocupac16n durante el postclf 

s leo: 

La Gran Cancha de Chlchán ItlÓ. representa la cul1tnact&n 
del ttpo de Juego con banqueta angosta y paraaento supertor 
vertical, que aqu! alcan1a su d:taa al tura: lo obstante qUt 
est&n presentes varios eleaento• no 1a¡¡as ( 1uro en talud de 
la banqueta, colunnas urpentlforaes del t11plo supertor dt 
los Jaguares, procest&n de ttgres alternando con eacudos, en 

el sacrtftcto huaano por decapttact6n el jugador est4 repre
sentado en foraa ,statlar al. de la estela de Jpartcto), eate 
per/tl se considera co~10 resultado de un desarrollo regional; 

In loi ~elteut~.dt ~sta cancha se observan caracter!att
cas·que'no "pr.ese~taii en otraa'&reas ¡¡ aon las 1tgut1nt1Í: 

o) rtque1a en ~a triclgae~tarta u atavíos dt 101 Jugador••• 

-··-- - ..... --·-. - --
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as! co1110 la presencia de obJetoa tales co10 aquel en forma de 
•plancha" (utll11ado para golpear la pilota) en una de laa •! 
nos de los Jugadores, v la probable •pal~a•, 

b) la 'repreaentacl6n de 101 Jugadores en proce116n, 

e) la representacldn 1ds real v a la 1111 •l•bdllca del 
rito de la decapttact6n huaana asociado al Juego de pelota, 

d) la representacl611 de un objeto redondo, quid la pel~ 
ta, con un crdneo eaculpldo en ella, 

1 
1 

1 

\ 
',ol; 

:~ 
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OAPITULO III. 

EL JUEGO DE PELOTA EN PUEBLOS IESOAMERICANOS NO IAYAS, 
SEGUN SUS FUENTES ESCRITAS, 

Respecto a los pueblos mesoamericano~ no mayas, contamos 

con abundante tn/ornact6n sobre el Juego de pelota contenida en 

los c6dlces (que ~portan noticias sobre los pueblos del Valle 
de lé:rtco, de Ja regtón mt.rteca y Puebla-Tla:rcala), y en las 

cr6nlcas coloniales que se refieren principalmente a los azte
cas, pueblo en don4e convergen los elementos caractertstlcos 
del proceso cultur¡¡l en v!as de culmlnacl6n del altiplano me.ri:... 

cano, y que tiene como antecedente lnmedtato a la cultura tolt! 

ca. 

1.- C6dlces.- En estos manuscritos el Juego de pelota, 

t1 achtl i, se re presenta en forma de una doble T debido a que se 

dibujaron en planta. Jsociado a este glifo aparecen personajes 
que en su mayor{a son deidades, as{ como otros conceptos que 

van de acuerdo al contenido del c6dtce en cada caso. 

En el Códice Borgta1, ldmtna 21, son dos deidades las que 

se en/rentan en el Juego de pelota: el Tezcatl !poca RoJo y el 

Tezcatllpoca Negro, ambos pintados y ataviados con los atribu
tos con que se les ldenttfica. Están fuera del campo de Juego 

y adelantando el ple amputado, El primero -de menor tamaño-, e! 
tá en el lado Izquierdo del campo, y el segundo, en el lado de
recho, Cada dios lleva en la mano el protector de cuero (cuezA

huatl), que es una tira no muy ancha de piel de jaguar, provis

ta en sus e.rtremos de correas y de cuerdas. El Tucatllpoca Ro
jo lleva, ademds, una pelota en la misma mano. 

En el centro de la cancha vemos a un sacrificado "pintado 

y ataviado como Ktxc6atl, es dectr como 'hombre destinado al s~ 

crtJlcto••~ de su pecho abierto por un cuchillo de pedernal, brE, 
ta ia sangre.En las esquinas de los ·extreaos ensanchados de la 

cancha apnrecen cÓrq1ones, una calavera y un hueso humano. Tam
bién se observa una.pelota de mavor tamaño ensangrentada y de 
la cual sale una s.erJJfeilte despedazada; as{ 11lsao, los anillos 

1.- Seler, lduard, Coaentarios al Cddlce Borfilª• Fondo de Cu1-
t1ra Econ6atca. léz!co, 1963, v.3, 1iim. , 

2.- !bid,, Yol, l, p. 81'4, -- . '. 

1 

1 
1 
1 

1 
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(tlachtemal4catl ), dtbuJndos de frente ¡¡ •ptntados con los colo

res del ave turquesa o de la piedra preciosa•3, Por cada uno de 

ellos asoma la cabe¡¡a de una serpiente roja con una ctnta que le 
cuelga, rayada de bl nnco y rojo, 

lste grabado se refiere a un Teotlachtlt •ca,.po de Juego de 

pelota del dios•, en donde el Tezcatl lpoca Rojo representa el 

sur y el Tezcatl !poca Negro el norte, a este dltlmo se le dtbuJa 

de 111ayor tamaño y en base a esto Sel er4 dtce que es más e.racto 

•tnterpretar esta t111agen coao representacldn del sur en contrapo 
5 -

stct6n con el norte•. Por su parte Krtckeberg asienta: "En nue! 
tro cuadrf?Ea triunfado el dtos de Ja noche: por eso tanto la es

trella matutina, como el sol (en la for111a de Ja gran p•lota de 

hule) apnrecen como vlctt111ns bañadas en sangre•. 

Del mts1110 cddtce, en la lámtna 35, ha~ un campo dividido en 

cuntro secciones ptntadas con los siguientes colores: amarillo, 

azul, pardo y rojo, y rodeado de una faja celes te, Aparecen como 
jugadores Quetxalc6atl (tzquterda) y Iohualtecutl 1, señor de la 

noche (derecha); ambos estdn pintados de negro, portan en una 111,g_ 

no la pelota y en la otra el protector de cuero, Se les reDrese!!. 

ta en actitud de Juego, 

En el centro del campo se encuentra el dios Tonacatecutl t, 

•el dios antiguo, señor de Jos 111antenlmlentos y de la procrea

cldn•6, 1118tldo en el disfraz de un cocodrilo, ctpactl 1, cuyo pe
cho y vientre es un gran dtsco rojo ocupando •el luaar en que se 

Juntan lns cuatro divisiones del Juego de pelota•.? 

Seler8 dice que aqu! se trata de stgniftcar las pP.ripectns 

de la luna en relacldn a sus fases, mientras que Krtcheberg9 

3.- lbiJ, 
4,- Tm., v. 1, p. 217. 
5.- Krréheberg, lalter, "El Juego de pelota mesonmertcano y su 

s i111bolts1110 religioso•, en Traducciones lesoamertcanlstas, 
Soc. Me:t. de .&ntropolog!a, ié:ztco, 1966, t. 1, p. gJ5, 

6 .- Seler, Op,ctt ., v.2, p, 28, 
7,- !bid, 
8,- Tiiid., p. 30. 
9,- o;.-cit., pp. 228-230, 
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asienta que no se trata de la luna stno del soJ. que se hunde en 

1 a obscuridad, 

Una representact6n semejante a la antertor aparece en la 

ldJ11tna 40. Los personajes aon Tezcatltpoca Rojo (lado izquierdo) 
y Tlasolteótl (lado derecho). No estdn en a·ctttud de juego sino 

de adoración, pues en el centro se observa al dtos del sol enea!_ 

nado e~ una /tgura roja con cabesa de calavera, que parece estar 
dando a luz a una figura aaarllla de rasgos huJ11anos. El campo de 

juego está pintado de rojo y rodeado de la faja :celeste; los an1 

llos están dibujados de /rente y de sus agujeros salen dos ctn-· 

tas: una pintada de rojo y blanco, y la otra de amarillo y blan
co, 

Esta escena se ha interpretado como el nactmiento del sol, 
del cual son testtgos la tierra (TlazoltAotl) y el ctelo (Tezca

tl tpoca RojoJ,10 

Otro ca11po tambiAn rodeado de una faja celeste y con ani

llos semejantes, se ilustra en la 16111tna 42. En el lado izquier
do aparecen dos figuras negras que para Seler11 son do; Quetzal

c6a tl destinados a vtvtr; llevan en una mano la pelota y en la 

otra un palo que se cree stmbolicen la "piedra y palo", que ex-
12 presan el concepto de castigo, y en este caso aplicado a la fi-

gura del centro en actttud de vencida y que de acuerdo a Seler, 
es el Quetzalcóatl destinado a morir. En este grabad.o "la renov~ 

ctón, la resurrección del dios está representada después de su 

muerte• •13 

El Códice fejfrváry-Jlayer1t trae un cuadro en su ld111tna 29 

relacionado con el juego de pelota. Del lado derecho de la can

cha hay un Jugador de pelota pintado de amarillo; en la mano de

recha lleva puesto un guante y usa el cuero protector. Tiene 
adornos azules con casc.abeles de oro en el pecho, las piernas y 

la muñeca iaquterd~. Está en actitud de avanzar hacia el campo 

de juego; en el lado con
1
trario, aparece una lagartija con el 

10.- Krtckerberg, Qp_.btt., p.230, . 
11.- Seler, Op.,cib'' v.2, p. 45. 
12.- lrlckeberg, ~. P• 232, nota #74, 
13.- Seler, OpjctF p, 47, 
14.- Códtce lffJ rv ry-layer, en Jnttpüedades de lérico, 196l,v.I. . ' . 
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cuerpo pintado de atul y sets cuentas de oro sobre el lomo y la 

cola. En d centro del campo está la pelota y a ambos lados de 

los muros latarale$ se representan -en el lugar de los marcado

res- dos s .11bol os del rayo sol ar, 

.ü jugador se le ha tomado como un ser nocturno, mtentras 

que al animal como representante del cielo dturno y, debido a la 

presencia de los rayos solares, se considera que en este caso el 

campo de juego es un s!mbolo del cielo dturno,16 

v16 . En la láaina 10 del C6dtce Bodle , en el lado t.rquterdo, . 
aparece un personaje ldentt/tcado como Uno lovlalento pintado de 
negro y que •tenla colllo sobreno111bre Tlahullcalpantecutlt,,1 7, ju
gando con Och~ Yenado, del lado derscho, pintado tambUn ds ne

gro. Están en actitud de juego y llevan puesto el cuero protec
tor de cadera; en el centro del campo está la pelota. 

Una representact6n parecida es la de la lámina 2 del C6di-
18 -

ce Colombino 1 donde la cancha de juego aparece dtvtdlda en cua-

tro secciones pintadas de verde, rojo, verde y amarillo, respec-. 
ttvamente; pero en cuanto a los personajes, Alfonso Caso19 hace 

la aclaract6n de que el glt/o del noabre del señor de la i.11quie.r. 

da es 111ás b ten t lgre,·. ds te no se encuentra en actitud de juego 

11tentras que Ocho Venado s! lo está. Los dos ptntados de negro, 
el color de los sacerdotes según Krlckeberg. 20 

En la parte central del campo •se ve el resto de un s!mbolo 
grande en el punto donde, según el 1111 to azteca /)e;iozomoiJ , se 

encontraba 'el lugar de los cráneos', que constituye el 'stgni/1 

cado mlstertoso', os decir, la clave para el stgnl/tcado del jue 
go de pelota•.21 -

Se cree que los dos juegos se refieren a un mismo hecho: la 

15 .- Krtckeberg, ~·~ p, 216, 
16.- C6dice Bodley, en Allttgü'edadu de M~rtco, 1964. v.2,'. 
17.- Ibtd., p, 44. 
18.- CaSo, Alfar.so, Inte.rpretact6r. del Códice Colombino. Soc.Me:r, 

de .A1ttrop0Íog!a, •66::1001 1966. 
19,• Ibld., p.' 23 
20.- ~iialt., p~ 234.· 
21 .- ., P.. 233. 



alianza, representada por aedio del Juego, de estos dos señores 
22 para la conquista de dos pueblos, 

Por otro lado, Krlckeberu2310 considera co1110 la lucha de 

dos •reyes o héroes de los ttempos antiguos eleDados a dioses". 

16~" 

Parece que la ldmlna 11 del Códice Colo111blno, que es un ca!!!_ 
po dividido en cuatro secciones pintadas de aaartllo, verde, a111s 

rlllo y rojo, respectivamente, se refiere a las hazañas de Ocho 

·venado. Este personaJe se encuentra enfrente del señor del "Ce

rro de la Luna• (señor de ese lugar), acompañados cada uno por 

cuatro asistentes, dos afuera dei Juego (guerreros) y dos den

tro, No hay elementos as oc lados al juego de pelota, con ercep-
24 ctón de que la escena se desarrolla sobre la cancha, Caso dtce 

que en este Juego se dectd1 la parttcipact6n de Ocho Venado en 
una lucha contra el 'terro de la Luna•. 

Del C6dice Ylndobonensis2~ en las ldminas 13, 20 y 22, ob
servamos con ligeras variantes, las siguientes representaciones: 

un campo de Juego cuya mitad derecha es de color negro y la otra 
de roJo, simbol!zando el d!a y la nocne2~ Fuera del campo, hay 

una pelota, una cuna, un huso, una figura femenina identificada 
como Once Serpiente de la qae se dice que es •parecida en su 

esencia a la diosa Xochtquetzal, que aparece en los mitos azte

cas como la diosa ,joven de la luna, desposada con el cielo estre 
]lado, o con el Dios del Sol "2r La diosa de la luna es sfaultá-

neamente la diosa de los partos y que en este caso lleva la cab! 

za colgando hacia atrás y de su cuello brota la sangre stmboli

zando la decapitación; en cada mano, en alto, lleva una vasija 
que contiene un cuchillo de pedernal. La diosa va acompañada de 

un animal, la aarlglleya, relacionada con la maternidad, en posi

ción b!peda y llevando tambtdn vaslJas con pedernales sobre sus 
manos, que estiln dibujadas como si fueran de humano, al igual 

que los ples, También hay tres magueyes (dos con deidades) y un 

22.- Caso, Op.ett., p. 23. 
23.- 8P·w·• p. 232 •. 
24.- ~·· p. 29; • . 
25.- NilTCe Ytnú.obonensis, •n Jnttgliedades de Mézlco, 1964, v.3," 
26,- !bid., p, 70, 
2?.- lrtckebtrg, Op.ctt .; ,P• 241, 
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bebedor de pulque que "finalmente, nos vuelven al cielo estrell!! 

do, al Igual que el ca111po de juego de pelota, porque los aatecas 

se imaginaban a la Diosa del Pulque como una muJer con 'cuatro
cientos' senos, es decir, con Innúmeros, con Jos que alimentaba 

a las estrellas que, por as! decir, flotan como peces en el océ!! 

no celeste, hasta que Quetaalcouatl la baJÓ'del cielo y la trans 

formó en la diosa terrestre de la vegetactón 11 ,
28 

En actitud de recibir o de entregar todas estas ofrendas, 
aparecen en cada lómina los siguientes personajes: en la ldmina 

12 Ouatro Cocodrilo y Once Cocodrilo, que están rodeados de un · 
friso de cielo estrellado y representan una forma especial del 

supremo dios celeste2f en la lámina 22 el personaje es Dos Perro; 

y en la lámina 20, el personaje identificado como Cuatro Movi

miento está parado sobre dos pelotas de color verde, con símbo

los de fuego, y delante de un campo de juego negro y rojo. 

Del mismo códice, la lámina 44 trae dos campos de ,juego; 

uno abajo que es de color negro y otro arriba de color rojo; stm 

boltaa •el lugar de los juegos de pelota del d!a y de la noche"~º 

El orden de los juegos es a la Inversa en la lámina 50, 

pues el juego de pelota rojo, con volutas de fuego, está aba,jo y 

el negro arriba; sobre éste, hay una pareja formada por Dtea La

gartija con cara de jaguar y yelmo de dguila, y Once Serpiente 

. que lleva dos serpientes por diadema, Estas deidades· ;'aparecen 
como señores del lugar de pelota de la noche y el d!a 11 ,

31 

En la lámina 46 hay tres campos: "en el primero se ven las 

plataformas decoradas con ojos estelares y rodeado de volutas lf! 

terpretadas como llaPias, el segundo forma el cuerpo de un ave y 

el tercero tiene una grieta en el L'entro de la cual sale una es

fera en llamas; los colores de la cancha son respectivamente ver 

de-rojo, rojo-azul y verde-rojo"• 32Fsta 1 ámtna guarda parecido -

con la número 36 del alsao códice en donde hay cuatro canchas de 

28,- Ibtd., p. 242. 
29.- Ibtd., p. 240, 
30,- 'OOnce Ytndobonensts, en Antigüedades de ... , u,3, p. 70, 
31.- lbid., p. 152. 
32.- Garaa Tariona, Stluta. Anóltsts de la arquitectura repre

sentada en los códices 111!.rtecos, Tests Profesional, E.N.A.H,, 
ll.rtco, 1970, p. 91. 
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Juego: las dos primeras, que ttenen dos dtvtsiones (roJo y asul) 

una tiene volutas de fuego en sus ertreaos y la otra estd rode! 

da del símbolo de resplandor; las dos restantes, que ttenen cu~ 
tro dtvtsiones con opostcidn de colores, estdn conformando cada 

una el cuerpo de un ave, el /aisdn y el quettal, respecttvamen
te. 

Son cinco campos de Juego en la lámina 34; las dos primeras 

son similares a los de la ldmtna 50; el tercero está pintado de 

a11ul y rojo con s!mbolos de resplandor; el cuarto, rodeado de 

v!rgulas de fuego, presenta cuatro dtvtsiones de color aaul, 

verde claro, rojo y verde obscuro,• el quinto es de color verde 

y rojo, presenta una grieta de donde brota la bola de copal ar

diendo. 

Re/trténdose a estas representaciones, Kricheberg dice: 
"El es pee tador recibe 1 a tmpres Ión, sobre todo al e.ramt nar el 

primer y el tercer grupo, de que el dibujante ha querido repre

sentar las distintas /ases del amanecer, desde la noche profun

da hasta la salida del sol".33 

Pasaremos al Códice Nutta1131en donde ~as representaciones 

de juegos de pelota son en su mayor parte Jerogl!Jlcos de lugar 

(topon!micos), aunque también los hay con otro significado, En

tre estos últimos, se cataloga un grabado de la ldmina 80 en 
donde vemos un campo dtvtdido en cuatro partes pintadas de ama

rillo, asul, pardo Y, rojo; hay dos personajes que Intercambian 

armas de guerra y se les ha identificado como Sets Jaguar y 

Ocho Venado ataviados como guerreros, Krickeberg
35

aslenta que e! 

ta escena apenas tiene stgniftcado cósmico; sirve simplemente 

como s !mbol o de u11 1 ugar sagrado o de culto, 

En el Códice Selden ¡¡3~ lámina 11 aparece una pareja com

puesta por el Señor 11 Agua tocado de Juego de Pelota humeante 
y la Señora 7 Jgutla "Joya.-greca-tocado de dos trenzas", los 
cuales son señores del lugar Cerro de la cueva-cara.37 

33,- _Qp_.ctt., PP• 247-248, 
34,- ""CódTCe Nuttall. Peabody Mus!u• o/ Aaertcan Archaeology and 

Etiiñoiogy, Harvard U11tv •. Ca1J1brtdge. 1902,' 
35 .- _Qp_.ett ., p.236. 
36,- ""COdTCi Selden JI, en jnttgüedades de Mé.rtco, 1964, v.2. 
37.- Ibtd,, p. 80, . 
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Del mtsmo códice, lámtna Y, tenemos vartos personaJes que 

llevan el juego de pelota como sobrenombre: señor 5 Flor "Tlack 

tli de guerra•, señor 3 Lluvia "Tlachtlt resplandectente•, se

ñor 1 Lagartija "Tlachtli-aparato astron611ico•, y señor 1 Caña 

"Tlachtl i-instrumento astron6mico•,38 

En las dos partes -histórica y matricula de tributos- que 
39 

componen el Códice Mendocino , hay grabados de Juegos de pelota 

que en algunos casos presentan anillos dibujados de frente, En 
1 a parte histórica sirve como jerogl {fico de lugar, por ejemplo, 

Tlachco (Ta:rco) que significa •en el juego de pelota" y que es · 

uno de los sittos conquistado~ por loctezuma 1, 

La matricula de trtbutos constcna entre otras cosas que se 

entregaban a los señores de México, •unas diez' y seys myll pe

llas redondas como pelotas, de oli, que es goma de árboles, y 

dando con las pelotas en el suelo, saltan mucho en alto: todo 
. • 40 

lo qual trivutaban una vez al ano•, 

También aparece la representación de un jugador (ollamani), 

que es señalado como vicioso y que "tal vez quiera decir el apoE_ 

tador en el juego de pelota•41 ; está en actitud de golpear la P! 

lota, para lo cual tiene las manos cubiertas con una especie de 

venda, y también lleva puesto el cuero protector de cadera, 

Asimismo en es ta parte del códice hay re pres en t~c iones de 

juegos de pelota co;iio gl ifos de lugar, por ejemplo: Tlachyahual-
49 

co, •en el asiento del juego de pelota• w; Tlatlachco, •en la 

tierra cultivada•43; Tlachquiauco, •en el campo del jue,qo de pe-
44 lota del dios de la lluvia" , gl ifo que también aparece en el 

Códice Tell er iano Reme ns is (idm tna 23) que, aunque no son igua

l es" en ambos desciende una especie de lluvia o grani2ada. 

En el Códice Hagltabecchtano4f>.yüerso 33), se dice que Quet

zaJc6atl era "herr.iano de otro que llamaban lubotl el cual ponen 

38.- lbid., p. 84. 
39,. ~Mendocino. en .fotigUedades de Máztco, 1964, v,l, 
40.- Ibid., p, 98. 
41,- 1Dfc[,, p. 146. 
42.- 1ITcf., p. 48 
43.-1Dlil'., p. 72. 
44.- rrra., P· 48, 
45.-~ laSliabecchtano.111,3. Berkeley, Untverstty o/ Calt

fornta. l 03, 
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en los juegos de pelota ptntado o de bulto•, Del mismo c6dtce, 

lámina 80, vemos un Juego de pelota con los anillos situados en 

Jos •uros laterales dibujados de /rente, presentando alrededor 

del agujero central cuatro ruedas semeJando pequeños anillos, 

Sobre la línea transversal, se encuentran tres calaveras 

en ftla, con la lengua de fuera y la cabellera revuelta, o sea 

•con el mechdn enmara1iado del d !os de 1 a muerte •4~ En cada es
quina del patio central, está dibujada una calavera que también 

lleoa la lengua de fuera, 

En cada extremo del campo de juego hay una figura humana 

con un faldellín que posiblemente sea un protector de cadera. EE_ 

tán de frente y el de la derecha lleva en la mano izquierda la 

pelota. Krickeberu4? reftr!éndose a esta escena, dice que e; pa

recida a la de la Jdmina 21 del Cdd!ce Borgia, en cuanto a que 

ambos grabados present~n en forma notoria Jos s{mbolos de la 

muerte, a,qregando que en el caso que estarna~ tratando no se en

frentan dioses stno hombres comunes, "de ah( resulta que se con

sideraba tambt6n al Juego de pelota humano como una repettctón 

del divino, constituyendo simultáneamente una magia por analogía, 

para apoyar la lucha de la luz contra la oscuridad, del sol con

tra las estrellas. Porque el campo del 'juego de pelota de los 

dioses' (teotlachtli) P.S al mismo tiempo un 'campo de juego de 

pelota de hechtceria' (nauallachtli}•, 

El campo de juego de pelota que está representado en la ho

ja 19 del Tonalamatl de Aubtn, se encuentra dividido en su parte 

central en cuatro secciones y cada extremo en dos, todas ellas 

pintadas de distintos colores; en el centro hay un ctrc11lo blan

co "que insinúa un agujero"4~ La pelota está representada por un 

c(rculo negro junto al campo de juego, 

En esta hoja aparP.ce Xochiquet1al (la joven dtosa de la lu

na) como señora de la sección décimonona del calendQr!o, 

También en la ldmtna 19 del Códtce Borbónico4~ tenemos un 

46 .- Krtckeberg, 22.·ill·• p, 2&2, 
47.- !bid. 
48.-1biif., p. 19. 
49,- C6dice Borb6nico, lanuscript lexicatn de La Btbltotéque du 

'Pi1iís Bourbou. Par l.E.T. Baay. París. 1899, 
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campo de ju1go de pelota bajo el stgno de Iochiquetzal, La su

perficie de este campo está dividida en dos partes por una lt

nea longitudinal, pintadas de rojo y amarillo y con los antllos 

dibujados de frente. En la parte central, .de Izquierda a dere
cha, vemos una calavera quo va untda a la pelota de hule y de 

esta dltima sale una corriente de agua. 

De acuerdo a Krickeheru5? tanto el grabado del Tonalamatl 

de Aubln co1110 el del C6dic_! Borbónico que acabamos de ver, se 

encuentran relacionados con un pasaje mlt!co de la obra de Tez~ 

aomoc que narra la lucha de Hultallopochtll contra los Centzon · 

Ultznaua (las estrellas) y Coyolxauh (la luna), llevada a cabo 

en el campo de Juego de pelota y que el agujero que aparece en 

el que corresponde al .del 7onalamatl de Aubln, "simboliza al 

mismo tiempo el lugar del cielo en donde el dios solar al apa

recer sacrifica a la luna y a las estrellas, se le llama el 

'lugar de cráneos' y se le representa con una calavera en el 

cuadro del C6dice Borbónico•, agregando que esta calavera puede 

referirse a las estrellas muertas, a la cabeza decapitada de la 

dtosa de Ja luna (Coyolxauh), o bien a un símbolo del s11crtft

clo en general. TambHn a la corriente de agua del grab~do del 

Códice Borbónico ya descrito, se le relaciona con el pai.~aje lfl. 

custre creado por H1Lttzilopochtl i según el mencionado relato de 

Tezozomoc, 

En la ldmtna 27 del mismo códice, vemos un campo sin color 

y con anillos dibujados de frente. De un lado están Jos dioses 

lochiptlli y su hermano obscuro Ixtlilton y del otro Quetaal

cóatl y Ja diosa C!huacóatl. Ambas parejas de dioses están de 

/rente y no llevan ningún aditamento propio del Juego, Krtcke

berg refiriéndose a esta escena dtce lo s!gutente: 

"Jqut se manifiesta esencialmente una ley de orientact6n, 
como Jo ha señalado Seler, porque la pareja Xochlplllt-Ixtlll

ton corresponde al Sur y al Norte, y la pareja Quetzalcouatl

Cluacouatl al Este y al Oeste. Ta111blén se podrta considerar que 

la primera pareja está f~r111ada por seres luminosos y la segunda 
por seres obscuros, porque por Jo aenos en Iochtptllt hay sin 

lugar a duda tmpl tcacton1s solares y en Quetzalcouatl relacio

nes astraJes•,51 

50.- Qp_. E.!!., p. 220. 
51.- J.!ill.., p. 210. 
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D.ATOS QUE APORTAN LOS CODICES SOBRE EL JUEGO DE PELOTA 

1.- Los personajes q11e aparecen en el. Juego de pelota en ocas!~ 
nes son detdades que pueden representarse por parejas: Io
chtpillt y su hermano oscuro Irtl tlton contra Quetzalc6atl 

y la dtosa Cthuac6atl; en otros casos·, .solos: Tucatl tpoca 

Rojo contra Tezcatltpoca Negro; Tezcatllpoca Rojo, por un 
lado, y Tla1olte6tl por el otro, ambos en actitud de adora

ción. Tamblán hay casos en que figura una sola deidad aso

ctada al juego como ocurre con Iochlquetzal y I6lotl, Asl
mtsmo, tenemos personajes coao Ocho Venado, supuestamente 

htst6rtco, enfrentándose a Uno lovimtento, o tntercamblandÓ 
armas de guerra con Sets Jaguar, y otros personajes como 

cuatro Cocodrilo y Once Cocodr 11 o en un caso y Dtea Lagar

t lja y Once Serpiente, en otro¡ en una ocast6n se enfrentan 

5 personajes por bando, Por rllt imo, tenemos como Jugadores 

a hombres comunes, 
2.- Estos personajes están representados ya sea con los atribu

tos de las deidades que encarnan, vestidos como sacerdotes, 

guerreros y en pocas ocasiones llevan el cuero protector o 
los guantes, o ambos obje.tos. 

J,- La representación del campo de juego de pelota siempre apa
rece en forma de doble T; puede estar dtvldldo en dos partes 

por una 1 !nea transversal al ntvel del centro, o bien en cu~ 
tro cuando aparece la línea longttudtnal trazada a dicho nt

vel; generalmente esas divisiones están pintadas de diferen

tes colores. A veces el campo carece de dtvlstdn. 

En algunas ocasiones aparecen las plataformas, que en los CQ 
dices mirtecos se representan como rectángulos decorados de 

distintas formas y colores, habiendo casos en que aparecen 

las dos plataformas y otros en que sólo se ha dibujado una 

de ellas. Siempre se dibuja el muro que rodea y delimita la 

cancha y s61 o en un Juego hay un muro doble, 52 

4.- Los personajes que aparecen en los campos de juego, pueden 
tener las siguientes actitudes: 

a) dando la espalda, 
b) de adoración, 
e) de tntercaabtarse obsequtos, 
d) de avanzar hacia el campo de Juego, 

52.-: Garza Tarazana, Stlvla. Op.cit,, p. 88 
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5.- En relact6n a los Instrumentos de. Juego, algunas veces apar! 
cen los Jugadores con el cuero protector, ya sea puesto o 

llevándolo en la mano. S6lo en dos ocasiones observamos los 

guantes: en el Jugador del C6dtce .iiendoctno y en el del Fe

Jlrvary-l!ayer cuya identiaad no ha sido precisada,· 

6,- La pelota se representa generalmente de diferentes tamaños; 

por su color negro se ere e que es de hule y adem~s porque en 
el C6dtce l!endoctno se le menciona como obJeto de tributo, 

7.- Asociados al juego de pelota encontramos slmbolos del sacri
ficio humano, por extracción del corazón o decapitación; ce
lestes, de la fertilidad y de la guerra; rgpresentaciones de 
la lluvia, del fuego, del nacimiento y la muerte, 

8.- El Juego de pelota aparece como nombres de personas, topon!

micos, objeto de adorno personal (con connotaciones stgnift

cativas), lugares donde se desarrolla un partido y como ese! 

narto religioso. 

SIMBOLIS/,;O DEL JUEGO DE PELOTA EN LOS CODICES. 

La profusión de representaciones del juego de pelota en los 

c6dtces, nos da idea de la importancia de éste y su papel dentro 

de la religtón de los pueblos mesoar,iericanos no mayas. 

En el plano rel ígtoso símbol iaa principalmente la lucha de 

las fuerzas luminosas contra las de la obscuridad, encarnadas 
por las deidades que representan esos conceptos, mientras que el 

campo de juego de pelota es la representación del cielo nocturno 

o diurno, en donde se lleva a cabo esta lucha, opinión que se 

confirma sí se toman en cuenta otros elementos simbólicos tales 

como. 1 a faja celeste que c lrcunda al campo de Juego en algunos 

casos, y por los colores roJo y negro utilizados para tlustrar 

el aspecto diurno y el nocturno, respectivamente. 

En los casos en que estd asociado a instrumentos de obser

vacl&n astronómica parece revelar, en su aspecto simbólico, que 
el juego de pelota es un oediador entre el conocimiento práctico 

y la explicación reltgiosa de los fenó~enos celestes, 
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Tambián la idea del sacrificio se expresa en el ca;,ipo de 

Juego mediante la pelota ensangrentada, las calaveras, los cor~ 
zones, los huesos o el sacrificio mtsmo, ya sea por e:rtracct6n 

del corazón o la decapttact6n, con lo que seguramente se Justt
ftque el sacrtftcto humario en el plano rel tgtoso, 

Esencialmente el Juego de pelota refleja una concepct6n 
dialéctica del mundo, dado que las dtvtnidades que se enfrentan 

en ál, simboltaan fenómenos naturales en opostctón: dta-noche, 
nactmiento-muerte, etcdtera, contrarios que se manifiestan den

tro de la unidad cosmog6ntca: ctelo o campo de Juego, 

Asimismo, encontramos en algunos grabados de juegos de pe

lota la e::presión de acontecinientos humanos, como por ejemplo 
alianzas para la conquista o la guerra, Estos acontectmtentos 

aparecen dentro de un contexto hist6rtco en donde se les vincula 

con el sacriftcto humano (extracci6n del coraz6n a los prisione

ros) que en estos casos adquiere una doble stgntftcact6n, pu~s 
por un lado es un poderoso au.rtliar para asegurar el predomtnto 

logrado mediante la guerra y, por otro, se le reviste del sentt
do religioso cuando se convierte en ofrenda a los dioses de los 

vencedores, 

¡ 

1 
~ 
1 
't 
~ 
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2.- Cr6ntcas Coloniales.- Se consignan nu.1erosas descrtp

ciones del Juego de pelota hechas por personas que tuvteron opo!. 

tuntdad de presenciarlo o por quienes se enteraron Indirectamen
te de su. existencia. Sus informaciones aluden principalmente al 
jueno de pelota en el Valle de México, aunque las hay referidas 

a pueblos que se 1 ocal l11an al sur. 

tos: 
De estas /u.entes recabamos y ordenamos los siguientes da-

1.- Sobre la existencia del Juego de pelota en u.na ciudad 
o provincia, 

53 De acuerdo a Du.rán , toda poblaci6n de importancia tenta su 

Juego de pelo ta y en cuan to a su local izaci6n lo tol In ta y Pomar54 

nos hacen saber que estaba en la plaza pública en donde tenian 

por costumbre realizar el mercado y este jueno er~ considerado 
como el más importante aunque también había otros en los ba-

. rrtos menores, 

El hecho de que el Juego de pelota estu.vtese en el lugar 

que era punto de reu.ni6n de los habttantes de u.na poblaci6n pa
ra realizar actividades econ6micas, nos tndtca la importancia 

del Ju.ego de pelota pero con un carácter más bien pro/ano que 

rel tgioso. 

En cuanto a la capital azteca, Tenochtitlan, Sahagún55 nos 

informa que había dos Juegos de pelota formando pnrte del núcleo 

principal de edl/tcios de vttal importancia religiosa para sus 

habitantes; uno era lla:nado Teotlachtlt "lugar del ju.ego de pe

lota de los dioses", en donde se llevaba a cabo una ceremonia 
en honor ae Hu.ttzilopochtli, y el cu.al se encontraba cerca de 

las siguientes consti·ucctones: la plataforma del cuauricallt 
(vaso de cora;¡ones-dguila), el tzompantl i (armaz6n de cráneos), 

53.- Durán, fray Dtego, Historia de las Indias de Nueva España 
e Islas de la Tierr7i7frine, Editorial Porrúa, Jli!rtco, 196?, 
t.1, p,206, 

54,- Motolin!a, fray roriblo de Benavente. "lemorlales de Fray 
Torlbto Motollnta",;lanuscrlto de la Colee.del Sr.D,J,G. 
Icazbalceta, México, 1903, cap.25, p, 337, 
Po111ar;-Jüíiñ Bautista, Relacidn de Tezcoco, lklco, 192?, p.2?, 

55,- Sahagún, fray Bernardtno de, Historia general de las cosa~. 
de la Nueva lspaí!a. llérlco, 1938, t.II,ltb.2, Apénd. pp, 
223-1324, 
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y •l temaldcatl (plataforma con la piedra redonda para el sacri 

ficto gladlatorlo), El otro juego de pelota era llamado Tezca

tlachco, que •era un juego de pelota que estaba entre los 
cuds", donde se celebraba una cere11onia en honor a O.dcatl, el 

dtos de los banquetas y de las festividades .• 

2.- Del nombre del Juego de pelota, 

J 1 a construcc tón destinada al juego de pelo ta se 1 e 11 am,g_ 

ba tlachtll y tlachco, y al Juego, como acttvtdad, se le nombra 
-- 756 -

ba ullamaliatlt. 

3,- Descrl ctón de la construcción en donde se u aba a la 
E!l.2!..E.· 

Las referenctas que hacen Motolinta, Durdn, Pomar y Saha
gún57 de las características arquttect6ntcas del juego de pelo

ta coinciden en cuanto a que era una construcción coapuesta de 

dos plataformas paralelas que "sub t endo van sal tendo 1 as pare

des afuera y ensanchando el juego de lo al to•, es decir, con 

frentes en talud, y, según Motol tnla, con zonas terminales ce
rradas por muros de poca altura 11enctonando taabldn la existen

cia de escaleras aunque no precisa su ubtcactón, Durdn y Pomar58 

difieren de Notoltnta en cuanto a la altura de.los muros termi

nales, pues el primero al afirmar que "la cerca de altor tenla 
estado y medio, o dos estados toda a la redonda•, y el segundo, 

•cercado de paredes de rm estado en alto con cuatro 'esquinas", 

sugieren que las zonas terminales estaban cerradas por muros 
que ten!an la misma altura que las plataformas, 

Los datos que nos proporcionan nuestros Informantes sobre 

las dimensiones* de estas construcciones, nos Indican la exis
tencia de Juegos de pelota de diversos tamaños, deducción que 

59 corrobora Hotol lnla al decir que eran "unos mayores y otros m_! 

56.- Kotolinla, Op.cit., p.337, 
57.- !bid., 2.B.·Ei!·• p.206; QE_.EJi., p.27; Qp_.EJi., t.II, Cap, 

l, p.298. 
58.- Op,cit., p. 207; Pi!.·E.!J.·• p. 27. 
~ Se hizo la conversión de ptes y estados a 1etros. 
59.- QE.·El!·· p. 337. 
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nares, segund era el pueblo". AsC tenemos que habla Juegos de 

pelota con una longitud aproximada de 36 aetros por 7 metros de 

60 ' > ancho : taabliln podan tener 30, 45 6 60 Htros de largo y los 

muros que lo rodeaban de 2.50 a 3,50 metros dt alto61 ; por su' 
62 " parte, Pomar dice que tentan 27 •etros d1 largo por 9 metros 

de ancho y los muros que lo cerraban l,60 metros de alto. Las 
I 63 medidas que proporciona Sahagun parecen referirse a las del p~ 

t to central, que tendría de 6 a 9 metros de ancho por 12 a 15 111! 

tros de largo y la altura de las plataformas paralelas de 2.50 

metros, 

A ercepct6n de Pomar, todos los autores consultados asien

tan que el piso de la cancha estaba encalado; algunos agre,qan 

que también las paredes lo estaban y, al decir de Durdn64, las 

paredes estaban 1 abradas, 

4.- Presencia de anillos, rayas, etc, 

Se menciona la existencia de anillos, tlachtemaldcatl, as{ 

como de una raya divisoria en el piso de la cancha en dtrecct6n 
de los antJlos65 y, según Durdn, esta raya ira negra o verde 

pues se hacia con •cterta yerbaº por lo que ten{a un determina

do simbolismo religioso, Asimismo se indica la extstencta de ani 
66 -

llos con espiga, la que penetraba en el muro , Los anillos esta-

ban empotrados a una altura de 2,50 metros67 6 1.65 metros68: éi 
tos tenlan "sendos agujeros tan anchos que podía caber la pelota 

69 por cada 1 ... 0 de ellos" , pero por otro lado se a/trma que •cada 

una de estas piedras tenia en el 111edio un agujero por do á mala 

vez podia caber la pelota•,7º 
60.- Ibid. 
61.-Durdn, 2.e.·El!·• p. 206, 
62.- Qe..EJ.! •• p. 27-
63.- Qp.E.J:!., t,II, cap.l, p. 298. 
64.- :i2.E.J:!., P•. 206, 
65,- Motolin!a, Qe_.EJ.!., p.337; Sahagdn, Op.E.J:!., t.II, cap.l, p, 

298; Durdn, Qe..cit., p,207, 
66,- Motol !nía, El·ill·• p.337, 
67,- Ibid, 
68,- Sahagún, Qe_.oit,, t,II, cap.X, p. 216, 
69,- !bid., p. 298. 
70,- lotolinla1 !?R•El!•• p.337. 



5.- Pelota: procedencia, fabricación v taaaño, 

La materia prima utiltaada en la /abricact6n de la pelota 

era el hule, oltn, olli, ulll, "lo cual en nuestro castellano he 
--- 71 

o!do nombrar por este noabre 'batel'" • Su proceso de fabrica-
ción constst(a primero en ertraer la materia primera punzando el 

72 drbol que creéla "en tierra muy cal tente• , la cual despu~s era 

cocida hasta que se tornaba negra. Una vea cocida se redondeaba 
eón Jas manos hasta lograr el tamaño deseado, En cuanto al tama

.ri'o, Jos cronistas la comparan con la pelota de viento que se us~ 

· ba en España •aunque 11ás pesada•, tambtén dtcen que era del tam~ 

ño de la pelota que se utilizaba para jugar a los bolos; un au

tor escribe que era como la cabeza mediana de un hombre, 

Aunque se señala que era una pelota pesada Y.maciza, se ha
ce notar su gran restlencia1 "salta y repercute hacia arriba y 

anda saltando de aqu! para allá, que primero cansa que la tomen 
73 los que anden tras ella•, 

Durán74nos informa que la materia primera, o sea el hule 

con que se fabricaba la pelota, ta11bt6n se util liaba tanto "para 
medicinas de enfermos, como para sacrificios•. 

6 .- Personal id ad de los jugadores, 

A juzgar por la ln/or11aci6n contenida sn nuestr~s fuentes, 

jugaban a la pelota los gobernantes o reyes, los nobles, en don

de Incluimos a los señores y caballeros mencionados por Jos era
n tst as, y 1 os miembros del pueblo común. As tmts1110 se nos habla 
de gue habla •tan diestros y excelentes jugadores, que, además 

de ser tenidos en esthla, los reyes les hac!an mercedes, y los 
hac{an privados en su casa y corte y eran honrados con partic~la 
res insignias•. 751os que probablemente constttu{an una especie -

de jugadores profesionales de los cuales ignoramos su proceden

cia social y que, de acuerdo a llotol lnfo, Sahagún y Poma/~ jug~ 
ban contra Jos reyes, señores y principales, 

71.- lJurdn, .QE..cit., p. 208, 
72,- lotol in!ii, ~.EJ.!., p. 338, 
73.- Durán, .QE..fil., p. 208, 
74.- Ibtd, 
75 ·- 1bTil ., p. 206. 
76.- Op.cit ,, p.338; _Qe.cit,, t .II, cap.!, p.298; Q.e_.E.J.J..,p.B'? 

#7"· 
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Los juegos en los cuales participaban miembros de la nobl! 

za contra los jugadores reconocidos por su destreza y habtltdad, 

se realiaaban en los juegos de pelota prtnctpales, corroborando 

la Información de que los habla unos mayores y otros menores, 

Durdn77es 1ás expl(ctt~ cuando se re/t~re a los que jugaban 

a la pelota pues, después de hablar de los~ y caballeros, 
pasa a tratar de los que jugaban •por v!a de lnter6s y victo•, y 

después de relatar las ceremonias y ofrendas que este jugador 

realizaba durante la noche a la pelota, guantes y braguero, agr! 
ga que al día stgutente, despu61 de comerse lo que había o/rect~ 

do, •{base a buscar con quien Jugar•, De estos Jugadores también 
dice que no tenían otra ocupación más que la de Jugar, por lo 

que qut1á se tratara de una especie de Jugador profesional pero 

de menor categoría, 

7,- En qu6 ocasiones se jugaba a la pelota, 

De lo dicho por los cronistas se desprende que el Juego de 

pelota era una actividad bastante popular en los pueblos del Va

lle de México, lotoltnta78tnforma que los encuentros llevados a 

cabo en 1 as canchas pr inc tptll es, ocas Ión en que cont end !an 1 os 
señores. contra los grandes Jugadores, constttu!an un atractivo 
de los mercados en los d{as de feria. Por su parte Durdn7~ cuan

do se refiere a los encuentros en donde participaban los señores 
' ---

y caballeros, dice que Jugaban •por su recreact6n y contento• y 

que 1 o hac lan •cuando 1 a ocupación de 1 a guerra, por treguas, o 
por algunas causas, cesaban y les daba lugar•, Juicio que vtene 

a confirmar Pomar80cuando escribe que el juego de pelota era un 

ejerctcto que per111tt!a adquirir fuerza y destreza por lo cual 
"era permitido por los reyes y aun algunos de ellos que saltan 

de su autoridad 1 e jugaban públ lca111ente con señores y personas , 

de suerte", 

Tambidn este últtao autor nos dice que el juego de pelota 

77.:- QE_.EJJ_., pp. 208-209. 
78,- 'QE_,cit., p. 338, 
79,'- J!E..cit ,, p. 207, 
80.- l!E.·~l!·· p.' 28. 

WOTiCA Q!l!l1~ 
\t, li1 ~¡ ~¡; 
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era una de las acttvtdades que ~ol tan practtcar los htJos de los 
reyes, !!.iIEm y de algunos plebeyos, en las casas a donde asts
t{an para su educación y /ormact6n. 1 

8,- Jugadores: atuendo, ropa V accesortos para el Juego. 

En las fuentes consultadas hay unar.t11tdad en señalar la se~ 

cmea de la vestimenta de los Jugadores de pelota pues se desp~ 

jaban de todo aquello que no les fuese úttl para el juego, deJá~ 

dose úntcamente el martl t arriba del cual se pon tan, según Du
.rán82, el pañete de~ de venado (quea6huatl) que servia para 

la defensa de los muslos; Sahagún83al rejertrse a esta últtma · 
prendll la llama cincha de cuero en las nalgas para hertr a la pe 

84 -lota, y Jlotolin!a dice que s6lo usaban •sus 111artlatles muy la-

brados que son largos como tocas de camino: no les embarazaba el 

sayo nt el Jubon, ni les podta tocar en la 11anga nt en la falda 

la pelota". Tanto Pomar como Sahagán85, señalan además el uso, en 
ambas manos, de guantes (maveumatl) para protegerlas cuando las 

apoyaban en el suelo, 

9 ,- El Juego. 

al Número de jugadores y su dtstrtbuct6n: Para llevar a ca
bo el juego se formaban dos bandos; el núaero de jugadores por 

bando era igual pero no se excluta el que hubiera desigualdad. 

Según lotolin!a86 "iban á jugar dos a dos y tres á tres, y d las 

veces dos á tres,,. otras veces jugaban tres al mohtno", es de-
87 ' 

cir, llluchos contra pocos. Por su parte, Pomar dice que era 
•uno á uno 1 o ord tnar to•, Estaban d ts tribu Idos a aabos l ad.os del 

campo. demarcado por la 1 !nea transversal, "pontindose los prtnc! 
pales jugadores en medio, para hacer rostro a la pelota y a los 

contrarios, por ser el juego a la 111es1a manera que ellos pelea
ban o se combat(an en parttculares conttendas•,88 Los Jugadores 

81.- Ibtd,, p. 27. 
82,- Fo""ctt,, p. 208. 
83.- ~.CIT., t.II, cap, 1, p. 
84.- "Q"i_, CIT., p. 338, 
85.- "QP_, ctt., p. 27; 22.· lli•• 
86,- ~ • .si!•• pp. 338-339. 
87.- 'Q!. ctt,, p. 27 
88.- Duráñ,""Q.2..ill·• p. 207, 

298. 

t .II, cap .I, p. 298, 
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no conservaban un lugar /!Jo: •otros atraotsaban y atentanse 4 
la una parte y Jos otros d otra•89: _los Jugadores podtan ser s.u! 
tttu!dos por otros durante el Juegot "re1uddndoae unos agora y 

otros despu~s, y otros de ahta a un rato, para gozar todos del 

regocijo y solaz, que se les ponla el sol fn aquel contento 11 ,
90 

A cada equipo le correspond!a un anillo: "la ptedra de la 

una parte servta a los de la una banda, para aeter por aquel ag~ 

Jero que Ja ptedra tenla la pelota, y la otra del otro lado, pa-
91 ra Jos de Ja otra banda" , o sea que cada equipo trataba de meter 

la pelota en su respectivo anillo, 

Como ya se dijo, los Jugadores que desempeñaban la parte !! 
tenstva del juogo se colocaban en el patio central mientras que 

en los patios cabellales los otros Jugadores "estaban en guardia 

y con avtso de que la pelota no entrase al1! 11
, pues, de acuerdo 

a Durdn9f estaban "hechos de propósito aquellos rincones, para 

que, entrándose all{ la pelota, los jugadores no se pudiesen 

aprovechar de ella e hiciesen falla", 

b) Con qu6 golpeaban la pelota: lotoltn!a, Sahagún, Pomar 

y Durdn9; coinciden entre sí al decir que la parte del cuerpo 
utlJ.tzada para el Juego eran las asentaderas, s6Jo el último 

agrega el uso de la rodilla. Otros autores como ldrttr de Angle-
-- 94 

ría, Francisco Herndndez y Francisco G6mara, señalan que se le 

podla pegar con varias partes del cuerpo, aunque los dos prtme
ros autores exceptúan el uso de las manos; G6Rara señala que 
"hay postura que pierde el que la toca st no con la nalga o cu! 

dril que es Ja gent !leaa•, sin prectsar que hubiera de por 11e

dto un convento entre los jugadores para uttlt•ar esa parte del 

cuerpo, mientras que francisco Bernández s! lo prectsa: "A ve
ces por convento do ambas partes, no se peralte tocarla ads que 

89.- Jlotol in!a, Qe..EJ:.!., p. 339, 
90.- Durdn, Qp_.crr., p. 208, 
91 •• Ibtd., p. 20'!. 
92.-]'i:Ctt., pp. 206-207, 
93.- pp_.CIT., p.338; Qp_.2.!.!_., t .II, cap.!, p, 298; 2P.·ill·• p.27; 

~.cit., p.206, 
94 ,- llrTir de Angl erta, P. Décadas del Hueoo lundo, Buenos Ai

res. 1944, Dec ,5, 'ltb .1 O, cap .5, p. 469. 
Berndndez, Franc·1sco, Antlglledades de la lueva España. lá
:tco, 1946, p. 93, 
Gdnara L., Franctsco, Btstorta de las Conquistas de Cortés, 
llztco, 1826, cap.93, p.216. 
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con la nalga y s6lo al prtmero, segundo o tercer bote•. 

Is conventente aclarar que los cuatro prt1eros autores tu

vieron oportuntdad de tener un conoct1tento 1ás dtrecto sobre el 
Juego de pelota y probablemente a rllo se d~ba la semeJanaa de 
lnfor111act6n respecto a las partes del cuerpo utll iaadas para goJ. 
pear a la pelota, pues s6lo Durán difiere al añadir el uso de la 

rodilla en el Juego. Los tres dltt1os autores escribieron sus 
obras en Es peña, 1 ej os del es cenar lo ·de 1 a Conqu Is ta, basándose 
en las fuentes que tuvieron a su alcance, 

c) Cómo se llevaba a cabo el Juego: No tenemos datos precl-
95 sos sobre la forma de hacer el saque, Pomar dice: "Y sarvlan con 

96 la mano la pelota", lotol tnla hace una vaga referencia al saque 
cuando as ten ta: •y despuás que comenzaba á echar la pelo ta•, 

La mayorta de los cronistas coinciden en que se procuraba 
tener la pelota en constante movtnilento: "No hacian chazas, sino 

. 97 
servtanse, y ni más nl menos que los nuestros• , es decir, que 

ambos equipos se pasaban la pelota alternattva111ente tratando ca
da Jugador de que ésta no auriera en el piso de la cancha y •en
tre los cuales habla quien la Jugase con tanta destreza y maña 

que en una hora acontecla no parar la pelota de un cabo a otro, 
s In hacer falta ninguna". 98 

Se nos hace más clara esta manera de jugar si tp111a111os en 

cuenta que la finalidad de los jugadores, además de intentar in

troducir la pelota en el anillo, era que pegara o pa.rnra por en
cima de la pared de los muros cabezales. 

Ko todos nuestros ln/or111antes hablan de que la pelota fue

ra golpeada después de botar en el suelo o antes; lotollnta99 d! 

ce: •SI no venta buena no la receblan~ sin precisar que hubiera 
o no bote ni tampoco que ello signt/tcara una Interrupción del 

Juego con el prop6sito de reintctarlo, Por otra parte Durdn1?º 
re/triándose a los jugadores ezp1rl1entados, asienta que en sus 

95 .- . ºE.·ct t., p.27. 
96.- ~,.m., p.339. 
97.- Tbtr. 
98.- Durdn, P2_.clt., p,206, 
99.- Op.ctt., p"';n9, 
100.- _P2..ctt., p.808. 

.·_:t 
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Jugadas "usaban de un bote o boleo curtoso que, vtendo la pelota 

por al to, al t tempo que 11 egaba al suelo, eran tan pres tos en 
llegar Junta1ente la rodilla al bote, o las asentaderas que ha

clan volver la pelota con una velocidad extraña•. 

d) Accidentes: La violencia del Juego se nos hace patente 
101 al hablarnos Durán de Jos accidentes a que estaban expuestos 

los jugadores, pues tnclustve algunos de ellos encontraban la 

1uerte cuando, al tratar de rectbtr primero la pelota, 6sta les 
daba en la baca del estómago pravacdndoles una nuerte lnstan

tdnea, Las partes que mds se dañaban eran aquellas uttl ia.Jdas p~ 
ra goipear la pelota, rodillas y cadera, y, para su alivio, con 
una navaja pequeña se sajaban para expulsar la sangre acumulada 

a causa de los golpes, 

e) Hanera de hacer tantos: Antes de iniciar una partida, 

los Jugadores de ambos bandos concertaban el n~mero de tantos o 
102-

rayas a que Iba el juego, y, de acuerdo a Torquemada , parece 

ser que eran pocas pues se tardaban mucho en hacer una, Por la 

forma de la cancha (doble T) y por la distribución de Ús juga

dores, es posible explicarse la siguiente forma de hacer tantos 
que reporta Hotol inta10i •los que la echaban por cima de la pa
red de frente 6 atoparen en la pared ganaba una raya", pues si 

acordamos que la "pared de frente• se refiere a los muros que 
del imi.tan los extremos de las aonas terminales, ve1110~ que esto 
concuerda con 1 o ya d Icho respecto a que hab ta es pee 1 al cu tdado 
en tmpedtr que la pelota se dirigiera a esos lugares para evi
tar que ésta se saliera del campo o rebotara en la pared 111encl~ 

nada, ya que de ocurrir cualquiera de estas dos cosas, el bando 

contrario ganaba una raya. 

El tocar a la pelota con alguna parte del cuerpo no conven1 

da, representaba una falta para el jugador que lo hiciera y un 
. 104 

tanto a favor del bando contrario • St la pelota morla se consi 
deraba tambtán como /al_ta para el bando en cuyo campo esto suce-

101,- Ibid, 
102.- Torquenada, J.de, Los Veinte t un Libros Rituales t lanar

chia Indiana. lactrt1., 1723, t.1, ltb.II,cap, LXIVII, p.212. 
103,- -º2_,cit., p,339, 
l 04 .- 7iiiCr.;' Durdn, Q!.~., p. 2Q6, 



d la, pero •coao pasase de 1 a raya, dos dedos que fuesen, no era 
/alta; lo cual, st no pasaba, lo ,..,l05 

lótoltnta106relata que los Jugadores, •!Bntras Jugaban, a 

veces guardaban silencto o invocaban el nom_bre del dios del Ju! 

go, 

/) Cuándo se ganaba el juego: El objetivo de los juga~ores 

era hacer tantos o rayas hasta completar el número convenido, y 

ganaba el bando que lo hacta primero. Se menctona otra forma de 

ganar el juego y era cuando uno de los Jugadores lograba hacer 

pasar la pelota a trav6s del anillo, pero esto era muy poco fre~ 
cuente "porque to111&ndol a un hombre con 1 a mano y allegándose muy 

cerca, no la nbocará el.e ctent veces una, nt de ductentas•,1º7 

g) Premios y honra: Ira tan di/tcil hacer pasar la pelota a 
trav6s del antllo, que al Jugador que lo lograba se le premiaba 

y honraba como un hfro!, siendo esto dltimo, según Durán108, lo 
q·ue 111&s esttaaba el Jugador, pues •se le honraba como a hombre 

que en combate particular de tantos a tantos hubiese vencido y 

dado /in a la contienda~ ya que inmediatamente después de su h~ 

aaña lo rodeaban para alabarlo, cantar y bailar Junto con él,· de 
i09 acuerdo a Notol tn!a , el Jugador también ten fa que hacer sacr,! 

ftctos y ceremonias al anillo por donde entr6 la pelota, 

Los premtos a que se hacla acreedor conststlan en mantas, 

plumas y bragueros entre otras cosas. Tambi6n se tndtca que era 

costumbre que a este Jugador le pertenecieran todas las capas de 
los espectadores que estaban del lado en cuyo anillo habla pene

trado la pelota, 

Jlotol in!a110nos habla de la creencia que s1 ten ta de consi

derar al jugador a quten "acudla bten la pelota• como nacido ba
jo buen signo, pero, por otro lado, nos informa que respecto al 

Jugador que pasaba la pelota por el agujero del anillo los que 

105.- Durán, 22.·ill·• p.207. 
106.- .QE..cit., p,339, 
107.- lOtOTinta, .Q2.ctt., p.337, 
108.- "º2.·ill·· p.201:-
109.- QE..clt., p.339, 
110.- JDl"if.";' pp.338-339. 
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presenctnban el hecho decían de él que "había de ser ladr6n 6 

adúltero, 6 que habta de morir pronto•.
111 

10.- Prácticas rttuales asociadas al .Juego. 

Cuanao Durdn112nos hnbla de aquellos que Jugaban •por vta 
de Interés y vtcto•, describe los ritos que real laaban con el 

fin de hacer propicia la victoria en el Juego. lstos rttos con

.slst{an en lo siguiente: 

Durante la noche el Ju§ador colocaba la pelota en un plato. 
limpio y el protector de cadera y los guantes los colgaba de un 
palo, luego se ponla de cuclillas delante de ellos iniciando su 

adoración mediante palabras y conjuros dirigidos a los lnstrume~ 

tos de Juego, as{ como suplicando a la pelota que no le fuese a~ 

versa durante el Juego; también suplicaba su protección a todas 

las cosas existentes y a sus dioses respectivos, Después arroja

ba tnclenso en un brasero que para el caso ten!a y, mientras és
te ard!a, ofrec!ales comida a los Instrumentos, 111lsma que de,iaba 

all! toda la noche hasta la mañana siguiente que la com!a. Gra

cias a estas prácticas rituales se tba a buscar con quien jugar 
convencido de que ganarla. 

11.- Ceremonias y de Id ad es as oc ladas al Juego de pelo ta. 

lotoJtnta113nos tnfor'IP.a que al terminarse la construcción 

de un Juega de pelota y antes de ser utilizado se celebraba una 

ceremonia que para llevarla a cabo se escog!a un dla de "buen 
signo•. El primer acto cons ts t !a en colocar 1 os anillos en el 

centro de las plataformas d~spu6s d.e real taar algunas ritos re-

1 igiosos. A la mañana siguiente ponía dos deidades, previamente 

adornadas, arriba y a la mitad de las plata/oraas quedando una 

frente a la otra; despuds les cantaban, "que cada dios tenía su 

cantar o cantares•. De esta tnfor111act6n se desprende que erist{an 
' 114 patronas del Juego de pelota. Por su parte, Durdn escribe que 

en los anillos estaba representada la figura de un dios que "t! 

lll,- Ibid,, p.338, 
112.-g¡.ctt ., p.209, t 

113.- ~.CIT., pp.337-338, 
114.- 9;_.EE_., p.207, 



rita la cara de /!gura de un mono•, que era el d tos del Juego, y 
que tenla su /testa /!Jada en el calendario, 

''· 
lotoltn!a115conttnuando con la cere•onta de tnauguract6n de 

que nos habla, dtce que mientras estaban en sus cantares iban 

unos mensajeros a los templos para tnvttar a los sacerdotes a 

bendecir el Juego: "Ventan algunos de aquellos 11tntstros, negros 
c.omo los que salen del infierno•, y uno de ellos arroJaba cuatro 
.veces la pelota por el Juego. Despuás de esto pod!an Jugar a la 

pelota. 

En un himno de Sahagún116aparece 16lotl relacionado al jue-

go de pelota: 

Juega pelota, Juega pelota el vteJo I6lotl, 
en la plaza del Juego de pelota de hiCii!Ceros 
juega 161 o tl, 
señor del pafs de la piedra preciosa, 
/ltra st Pilt1tntecutlt se aloja 
en la casa de la oscuridad, en Ja casa de 
la oscuridad, 

Krlckeber;1 17dlce que esta relact6n de I6lotl con el juego 
de pelota se explica porque estando e•parentado con Quet1al

c6atl, ya que ambos dioses encarnan la for111acl6n gemela, se re
suelve así la necesidad de que en el Juego se en/renten por lo 
menos dos personas. En cuanto a la menc!6n de Ptltzintecutl t, 

que es una advoca:ldn del dtos del sol, asienta que ~eler Inter
preta este pasaje como •el dtos del sol se retira a descansar 
en la Casa de la Noche", y que de esta manera este pasaje se r! 

lactona con la puesta del sol, 

En cuanto a las ceremonias ya mencionadas por Sahagún que 

se real taaban en los dos juegos de pelota que formaban parte 

del grupo de edificios religiosos de la capital azteca, nos re

feriremos a la llevada a cabo en el Teotlachco en honor a Hult-

1llopochtl t, dtos de la gusrra, en el décimo quinto mes llamado 

Panquet.ral lztlt. Sahagdn118.enclona dos versiones de esta cere-

115,- QE..cit., p. 338. · 
.116 •. - QP_.CIT., vol .5, Los Cantares de los Dtoses, o·ap.IIY, p,136, 
11?.- ~.El!_., p. 217. 
118.- .QE.•ill•• t.l, lf'b.II, cap.IY, pp.105-106, 
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1onta: en una se dtce que preutaaente a ese d,a, los sacerdotes 

ayunaban y hac!an penitencia, luego (¿al d!a siguiente?), uno 
de ellos, ata11tado a seHJanza del dios Pátnal, sacrt/tcaba en 

el Teotlachtl t a cuatro 1sclavos, dos Amapan y dos Uappataan C.!!, 

yos caddueres arrastraban sobre el suelo del Juego de pelota 

hasta que estuviese rojo de sangre, que descendtan del templo 

de Huttailopochtli; tn111ediatamente después corrta alrededor de 

la ciudad "Y en. ciertas partes 111ataba en cada una un esclavo, y 
de allt comenaaba a escaraauaar dos parcialidades; mortan algu

nos en la escara1uza•. 

Cuando este mismo autor se refiere a las /testas de Hutt•l 

lopochtli, uuelue a relatar esta cerenonia pero de la stgutente 

manera: cuando amanec!a, del templo de Huttatlopochtlt descen
d!a un sacerdote atautado a semejanza de Quetaalc6atl llevando 
en sus manos 1 a imagen ·1 abrcda en madera del d tos Pd in al "que 
era utcario de Hutt11tlopochtl t", delante de este sacerdote tba 
un joven llevando en el hoabro la serpiente de turquesas, Cuan

do l)egaban al Teotlachco, se sacrt/tcaban dos esclavos "que 

eran Imágenes de dos dioses que llamaban Amapant1ttztn, v muchos 

caut !vos• •119 

En estas ceremonias se advierte una relact6n con los aconte 

cimientos del mito de la mtgract6n de ios a.rtecas, al cual nos 
referiremos enseguida, y son aquellos que tratan del· nacimiento 

de Buttailopochtl i y de su lucha contra la Coyol:rauhqut, la lu

na, y los Cen tzon u i tanah1.1a, 1 as estrellas, 

12.- El juego de pelota en el mito. 

Entre los sucesos que Tezo1011oc120relata en su historia re
creada sobre la migract6n a1teca, encontramos un pasaJ1 en que 
se aenciona al juego de pelota precisaaente cuando se habla de 
la llegada de los aztecas a Coatepec, tterra de otomt'es, guiados 

por su dios Buttzilopochtll que en este lugar, en sueños, ordena 

a sus sacerdotes detenerse y construir un tem~lo para su adora-

119.- !bid., t ,1, apéndice del l lbro II, p. 25, 
120;- TeZozómoc, Fernando Al varado, Cr6n ica lextcana, en Btbl io

teca le:rlcana, l~:tco, 1878, cap.11, pp.827-229, 
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ct6n, as! como un Juego de pelota con un agujero en el centro el 

cual ,fue 11 enado de agua v l • 11 a1aron el po10 de agua; 1 uego 

se111bra,·on los drboles v flores ordenados por su dtos, atentras 

que en 6.1 r!o que •a1H hallaron• se dieron todo género de pe

ces de agu:• dulce, patos y otras aDes, Una Vfll hecho esto, Hui,! 

itlopochtli u dirigid a los Azent.ron hutt.rnacal diciéndoles que 

allt serta su csiento en donde tendrtan que esperar que de las 

•cuatro partes cuadrantes del mundo• conquistaran a base de "su

dor, trabajo y pura sangre" las rtquuas procedentes de diferen
tes y lejanos lugares, convirtiéndose Coatepec en la cabeza, 

cuerpo y gobier•no de Jos aztecas. Después de esto, los Zent.ron 

Hult.rnahuaca le agradecieron a Hutt11lopochtlt todo lo recibido, 
pero éste se enoJ6 y los mato sacándoles el coraz6n junto con la 

Coyol:tauh a quien degoll6 en el Tlachco, justamente en el agujero 
del agua. Después de esto, les htao ver a los Zentzonapas mexica

nos, quienes tenían sus cuerpos stn corazón, que as{ como era e.~e 
lugar de Coatepec habría de ser Mé:ttco; acto seguido •quebr6 el 

caño 6 rio, del nactmtento del agua que hab!a, á signtftcación y 

misterio del Tlachtl i, Juego de pelota•, y desaparect6 todo lo 

creado, 

En este pasaje se representa la lucha mltica del sol contra 

la luna y las estrellas en el campo del Juego de pelota, asocid!). 

dosele el sacrificio humano por decapitaci6n y extracción del co 

ra116n, éste co1110 sfabolo del alimento del sol, 

Parece ser que también mediante el juego de pelota se repr! 

senta y Justifica la guerra de conquista, as! como el registro 

velado de antiguas pugnas tntercldnlcas entre Jos aztecas. 

En otro mtto121 se nos relata que Huéaac, señor de los tolt! 

cas y sacerdote de Quet11alc6atl, Juega a la pelota con los dio
ses de la lluvia. Ambos bandos apuestan piedras preciosas y plu
mas finas. Decidiéndose después Ja vt~toria a favor de Huémac, 

los dioses secretamente deciden caabtar las apuestas por una ma
iorca de aaft y las hoJas· que la protegen, Huémac protesta por 

lo que considera un engaño g rechaaa lo que los dioses le dan; 

121.- Gartbay, Angel la. lptca ldhuatl, Universidad Nacional Au
t6noaa de ·~ztco, Btbltoteca del Estudtante Untversttarto, 
ll:tco, 1964, PP• 28-29. 



éstos acuerdan llevarse su riqueza y entregarle a Huéaac lo que 
pedla, diciendo que esconderlan lo que para ellos son sus pie
dras prec tosas (111a {z) y plumas finas (hoJas del ma {z) y que por 

cuatro años reinarla el hambre sobre la tierra, 

Así queda s imbol izado que Huémac fue sometido a prueba por 

los dioses cu·ando ellos se dejan ganar en el juego de pelota y 

cuando 1 e camb tan 1 o apostado. Se deduce que Buémac no pasa 1 a 

prueba cuando rechaza lo que le daban los dioses, al trocar la 

humildad por la vanidad, falta que es clllttgada por los dioses 

de la lluvia, 

Por otro lado, veladamente este mtto parece referirse a 
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una sequía como hecho real ante cuya magnitud el pueblo abandona 

Tula, culpando a sus dirigentes, Jos sacerdotes, de este suceso 
y explicándoselo como un castigo de los dioses ante la corrup
ción de dichos dtrtgentes, 

De este modo, por medio del juego de pelota, se ilustran 

un fenómeno natur·a1, una crts is econ6mica y la calda de un gru

po dirigente, 

13.- El juego de pelota en cuestiones políticas. 

Torquemada122nos relata, en un episodio relacionado con el 

reinado de Arayácatl, que en cierta ocast6n que este rey busca
ba la forma de matar a Xthuitle111oc, señor de lochtm!lco, por no 

haber acudido a tiempo en su ayuda cuando guerreaba contra los 

tlatelolcas, dectdl6 retarlo a Jugar a la pelota, Iihultlemoc, 
a sabiendas de que 1 e podrla ganar a Arayácatl porque era un j!!_ 

gador muy hábil, rehusó desde un principio ya que ganarle al 
rey equtvalla a humillarlo y st se deJaba ganar se podía pensar 
que se burlaba del rey, pero ante el 11andato real tuvo que acee. 

tar Jugar a la pelota, Una vez concertado el Juego se hicieron 

1 as apuestas, Arayácatl apost6 las rentas del año que corría 

así como unos pueblos de la laguna, mientras que Iihuttlemoc su 
ctudad, Iochtmtlco; asimismo se pusieron de acuerdo en cuanto 

al número de rayas a que Iba el Juego, 

122.- QE..~., t.1, llb,II, cap,L!l, p. 181. 
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La supertortdad de Ithuttleaoc como Jugador de pelota se P! 

so de mani/testo y result6 vencedor del e11cuentro, J:raydcatl 
acept6 contrariado su derrota y proclam6 r1y, por ese año, ante 

su gente, a Xthuttlemoc. Los me:rtcanos deaostraron su disgusto 
y Ithuttlemoc rehus6 dtscretamente dictándole a .A:raydctal que d1 

era su rey, agradect6ndole que le haya peratttdo ganar el partt
do y que de cualquiera manera Xochtmtlco le pertenecta, pero el 

rey le orden6 que dispustera de lo que ál habta apostado. Los •! 
:ricanos, conociendo los verdaderos deseos de su rey, se aliaron 

con gente de Iochtmtlco para organizar en esa ctudad un banquete 

en honor de Ithuitlemoc, ocasi6n que aprovecharon para matarlo . 
quedando 1 ibre el rey Aray6catl de su co111pro111tso de entregar las 

rentas promettdas a lthuttlemoc y al atsmo tieapo logr6 sus ver

daderos deseos de el t111tnarlo. 

En este relato se 111ant/testa que el juego de pelota, en al

gunas ocasiones, tambl6n servía coao medio para resolver rtval t
dades poltttcas. 

14.- El Juego de pelota como 11edlo adivinatorio. 

123 Ta!llbldn en Torquemada encontraaos un pasaje referido a un 

encuentro de pelota entre Netzahualptll I, rey de Tezcoco, y Moc

tezuma 11, rey de Tenochtttlan, para que 1111dtante este Juego se 

dectdtlra st se cumpliría o no una pro/ecta de Netzahualptllt la 
cual anunciaba la llegada de gente e:rtraña que les quttar!an sus 

reinos. Concertado el Juego, cada uno apost6 tres •Gall 1-pavos• 
as! co10 tambi~n se /tJ6 el n~111ero de rayas a que tba el juego, 

Mocteauma acept6 jugar pr.tnctpalaente impulsado por sus deseos 
de comprobar si la pro/ecta se cumplirta. Netzahualptllt salt6 

vencedor de esta .contienda y le mant/est6 a Moctuuma 11 que le 
pesaba haber ganado, pues vendr!an gentes e:rtrañas que se adueñ! 
rlan de todos 1 os re tnos. 

15.- Las apuestas en el juego de pelota. 

Todos los autores escriben sobre la costumbre que se tenla 

123.- !.E.Ji:.., t.l, lib.IL, cap. LI1'11, p. 212. 
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de hacer apuestas en el juego de pelota. Sobre este aspecto Du
r&n124es m&s ezpl!clto, pues agrega que las apuestas se hac!an 

de acuerdo a la posición social de los apostadores. 1t{ tenemos 

que •entre gente muy principal de señores v capitanes y hombres 
de valor y estlaa•, 6stas canststfon en joyaa, •antas, adere-
1os de guerra, esclavos, mancebas, etc., pero cuando se reftere 

a los Jugadores que hablan hecho del Juego de pelota su o/teto, 
dice que lo apostaban todo: hlJos, casas, se1enteras, troJes de 
11a!1, los mague.yes, plumas, cuente11Uelas e'tnclusive su liber
tad, Y en caso de perder, 81 no CU1lpl fon con lo Ofrecido, eran 
enviados a la c&rcel corriendo el riesgo, al no ser rescatados 

por sus familiares, de convertirse en esclavos y ser vendidos 

por su acreedor en un precio equivalente a la deuda contra!da. 

Un dato Importante que viene a en/atizar este aspecto del 

juego de pelota, lo encontramos en la siguiente cita de Motolt
nta125: "lbanse y ven!anse de unos pueblos & otros los señores 

u principales á ver, y tratan consigo grandes Jugadores para j~ 
gar unos contra otros mantas ricas y Joyas de oro•. Creemos pe~ 

tlnente recordar que los Juegos Importantes se realizaban en la 
pla1a pdblica en los dfos de mercado y, de acuerdo a Pomar126, 
en los juegos •habla muchas apostadores que estaban á la mtra 

atenl6ndose d los unos 6 a los otros•, 

16 ,- Des trucc t6n del juego de pelo ta. 

De 10 relatado por algunos crontstas, nos enteramos de que 

los conquistadores ordenaron la destrucción de los juegos de P! 

Jota por practicarse ceremonias y ritos. de la antigua religión: 
pero como era una costumbre muy arraigada, según nos dice Du

rdn12; el pueblo lo stgui6 practicando aunque sin la construc
ció~: •luchas veces he visto este Juego y, para 8atts/acerme de 

10 mucho que lo encarecen los viejos, hacer re111edar lo anttguo. 
Pero, como faltaba 1 o 1eJor, qus era el cercado dentro del cual 

124.- Op,clt., PP• 208-210, 
125,- ~.ctt., PP• 338-339, 
126.- ~., pp. 27-28 
127.- ~·· p. 207, 
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se Jugaba y 1 os aguJeros por donde se HH«n y pasaban 1 a pelo
ta, sobre lo cual era el coabate y por/{a, era Derlo agora, a 
lo que en su ln/tdelldad sol ta ser, como difiere lo vivo de lo 
pintado•. Po'/Jlar1·

88con/traa lo aniertor cuando nos dtce "Y al 

presente no lo Juegan porque al principio d9 su conversión se 
1 es proh lb i6 por 1 os /ratl es". 

De lo dtcho por Durán, creeaos que sus datos sobre el Ju! 
·go de pelota derivan de las tn/oraactones sobre el juego de pe-
1 o ta pract !c~do antes de 1 a Conqu tsta, y ta1b lén de 1 os Juegos 
que il presenció real t1ados ya atn la construcción. 

ias:- QE..~ •• p.as. 
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SINTESIS DE LOS DATOS JPORTADOS POR LAS CRONICAS COLOIIA-
LES. . 

1.- Al anal liar los datos consignados en las /uentes coloniales 
queda 11anlflesta la l1portancla rel lgto~a, social, pol ttlca 
y econ6lllca del Juego de pelota en.los pueblos del Valle de 

16:rlco, 

Su l111portancla en lo religioso se comprueba por la e:rlsten
cla de ceremonias 11 prácticas rituales reall1adas en cone
rl6n con el Juego de pelota, as{ cono de las deidades aso
ciadas a 41. En el 111tto el Juego de pelota a veces represe!!· 
ta una vlst6n cos1og6ntca, 

Por otra parte, habta un juego de pelota sagrado en el con
Junto arquttectdntco de Tenochtltlan, donde se realt1aba 

una ceremonia para conmemorar luchas del dtos Butt1tlopoch

tlt durante la 1lgract6n a1teca, 

Por el hecho de que el Juego de pelota se efectuara en la 

pla1a pública y en los barrios de la ctudad con carácter de 

pasatiempo y diversión que lncluta las apuestas, se consta

ta que al variar su /unción Iba abandonando su contenido r! 
ltgtos.o 11 adquiriendo mayor l111portancta social, ¡¡a quepo

dtan parttctpar como Jugadores y a/lclonados personas de t~ 

das las categortas sociales. Astalsmo el juego de pelota e!_ 

taba Incluido en la enseñan1a educattva-mllltar~ por lo que 

taabt6n lo practicaban los hombres dedicados a la guerra, 

Parece ser, ade11ás, que el Juego de pelota dese111peñ6 un pa
pel importante co1110 medio para determinar cuesttones pol Ctl. 
cas, erpresar acontecl11lentos hlst6rtcos, o bien para slgn1 
/lcar luchas tnterclánlcas, 

Por último, vemos que el Juego de pelota era ut 11 liado con 

fines recreattvos, de lucro y coao atracttuo en los mercados 

los dtas de /er!a, stendo adeads, la 4nlca ocupación de alg~ 
nos tndtutduo&. 

Lo anterior es consecuente con l~ etapa por la que atrauesa

ban los pueblos del uall e de Mlrtco, qu tban a la vanguar

dia del proceso hlst6rtco aesoa1ertcano, ya que para esta 



191 

~poca su estructura pol{tica era la aezcla de un allltarl! 

ao domtnante que coapartCa el poder con una teocracia su
bordinada, al mi&ao tiempo que se Iniciaba el surgt•tento 
del grupo de los coaerclantes, con la./tsono1Ca aprortaada 
a la de un estrato social cuyo papel hlst&rlco fue truncado 

por 1 a Conquista. 

2.- Los Juegos de pelota que se .describen ten tan planta en /or-
1a de I. Variaban las dimensiones as{ COlllO la altura de las 
plataforaas paralelas y de los auras· que ll11ttaban las zo

nas teralnales; en cuanto al perfil, s6lo contamos con el -
dato de que ten!an /rentes en talud. La cancha estaba divi
dida en su centro por una raya; habla anillos colocados a 

una altura que variaba según el tamaño de las plataformas; 

el dldmetro de los ~guJeros de estos anillos tambl6n varia

ba. 

3,- El Jugador, adem&s del taparrabo, usaba un cuero protector 
de asentaderas para golpear a la pelota y guantes para apo

yarse en el suelo. 

4.- Se formaban dos equipos con ndaero variable de Jugadores; 

6stos no ten!an lugar /!Jo, pudiendo ser sustituidos cuando 
se cansaban, El Juego conslst!a en tratar de tener a la pe

lota en constante movimiento. Las faltas se comettan cuando 
se golpeaba a la pelota con alguna parte del cuerpo no con
ventda, en dejar aorlr la pelota o en que dsta 'rebotara o 
rebasara los muros de las 1onas terminales. 

Ganaba el Juego y las'apuestas el bando que completaba pri
mero el ndaero de rauas convenidas, o cuando algán Jugador 
acertaba a pasar la pelota por el agujero del anillo. 
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CAPITULO IV. 

EL JUEGO DE PELOTA EN LA ARQUEOLOGIA MESOAMERICANA NO 
MAYA. 
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En este capltulo tomaremos en cuenta prtncipalmente aqu! 

llos vesttgios matertalos relacionados con el Juego de pelota 
que consideramos de utilidad para ampliar nuestro conocimien
to sobre el tema. Al igual que en el capitulo II, la de.~crip

ct6n de las estructuras se pondrá en un cuadro, siguiendo un 

orden por regiones, y conservando la mtsma termonolog{a y fo!. 

mato general. Despu¿s del cuadro, nos ocuparemos de al,qunas 

manifestaciones escultóricas que he111os creído conveniente co_!! 

signar. 



CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS DE PELOTA MESOAMERICANOS NO MAYAS c---1--,----
r=IPOS 

RE G 1 o N E o IORftlTACIC!l 
, Parctolmente 

~ 

SITIOS: 

Monte Albonu
1 

Yucuñooihui 

Atzompa 

Yogul 
úlructuro I 

--
Estructural! 

Guiengolo 

ALTIF\.ANO CWTRAL 

SITIOS: 
Xoch1caleo,More!os 

TULA,HIDALGO. 

~ooPeillona.I 

.IJegodePelotcnoÍ' 
Primero Fusa 

Sequnjo Fose 

l•topolucoV~)o: 
Primero Fose 

Segundo Fase 

Tercero Fose 

X •EKisttneia 

-•Sin datos 

? =Dudoso 

ldem=Lo mismo 

• o Cerrado Cerrado 

~·-

N -S X 

!:: 

,·.· 

NO-SE .i•: .... X 
.· 
... 

E- O. X 

.· 
E-O X 

NO-SE X 

E-0 X 

E-O X 

N-S X 

N-S X 

69'Wdelrorte X 
Mognetlco 

.llim... X 

llim... X 

( l ). - Eite )ueoo de Peloto tiene tres fosu constructivos. 

----- -~~-

P E R F 1 L MEDIDAS 

Poro mento Paramento Polio Zonas 
Inferior Bon~ueto Talud Superior Central Terminales 

!H11rQt} (!.!1lro1J 

Inclinado Horizonte 1 33• 5 x 26 7 1 22 

Vertical tnciinodo 90° 6•44 t2x26 

X 

Inclinada Horizontal 26º 6125 9•28.50 

llim. li!!!! 24° 5<30 8•27 

-- - - --

tncttnadó Inclinado 90º 9,51 10 •35 

ldem .J.llm. eo• t0•44 12135 

Jllm. Horizontal 90º 9, 116 -
vertreal Inclinada 90° 

Inclinado ? 78' 1Jr9oi915 

lllm... Horlzont~ .Lll!.!!I .!!!.!!!. --

..!.illt Inclinada ~ 8135.50 --

(21. ·comunicación personal del Arqueólogo Eduardo Motos M. ~oeportomento de Monumentos Prehispanlcos, 1.N.A.H. -Mdlico, 1972, 

CONSTRUCCIOl•ES MARCADORES, MATERIALES 

ARRIBA DE LAS A.~ILLOS, O E 

PLATA FORMAS NICHOS. CONSTRUCCIOO 

En ambas pfo1ofomm ~J,?¡gt~f¡~f. Piodro lobroda eltuco 

¡ueoo. 
Nicho en~ "~ina 
noresteysllroeste 
enombo1 zonas 
termtnoles. 

--- --- ---
Nicho en cado on _ 
outa inferior de -
ambos muros ter. 
minales. 

1 

--- -- Pledroi!)'Mlet_ 
unidos con lodo, 
estuca. 

--- --- ...lli.!!L 

--- -- ---

En Ambas Anillos Piedras pequellas 
tobroda1. 

~~:.~~g~: Piedra labrado. 

muros terminotes . 

~1~1=i~;l~nfo:~ froomeito dstJn 
anillo. 

En Ambas La)OI bur.d°' 
platofarmas 

--- --- Pi!<l'a basóltlco 
lobrodotosCOITllllle, 
adobe . 

---- --- Piedra bosaltica 
m~or labrado 1 
a abe. 

--- Cobezade~ente Pequtiios ~oquu 
de~; de~yqmiculor, 

::~: :::ii~~u~ lobmdos, est1.1co1 
pintura. 

FECHAM 1 ENTO 

CIÓsico Temprano 

CIÓsieoTardio 

J.!!.m_ 

Pa1telá1tea 

J.J!.!..!!L 

.l.!.!..!L 

CIÓtlcaTardÍO 

PootclÓ1lco 

Periodo Tal teca 

Fou Azteca 

Fose Azteca TordÍa 
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IL JUEGO DE PELOTA IN LAS MANIFESTAaIONIS ESCULTORICAS 

Regi6n Oa.raqueña 

Sttto Datnll1: 

De reciente descubriaiento, es un edificio en cuya base 

hay dos muros que configuran un dngulo recto y que estdn rec~ 

.. biertos por ldpidas talladas con bajorrelieves, Las represen

tactones de dichas lápidas se ,refieren a jugadores de pelota 

en diferentes actitudes de juego: "Ni uno solo de los jugado
res ttene la cabeaa descubierta sino metida en lo que parece 

ser una cabeza hueca de madera cerrada atrás y con una visera 
sobre la cara como las que usan para las prácticas de esgrima. 

Casi siempre esta cabeza de madera tiene señaladas orejas de 
jaguar 116 • Como parte de la indumentaria se observa la protec

ci6n de ambos antebraaos mediante unos guanteletes anudados 
con moños arriba del codo; asimismo, usan una especie de "pan 

. -
tal6n" que les llega por debajo de la rodilla, que a veces es 
tá protegtda, y el cual está sujetado por un cinturón. 

Todos los jugadores sostienen una bola en la mano derecha, 
y se sugiere la posibilidad de que ésta no sea la pelota sino 

m6s bien un objeto para golpearla. En cuanto a esos objetos y 
a Jos guanteletes, se ha indicado la semejanza que guardan con 
los que tienen los jugadores de la estela ~7 de El Baúl, sttio 

7 ' 
de la costa del Pac!fico de Guatemala. 

También hay representaciones de jaguares semi-humanizados 

y de dos personajes con tocados elaborados y en actitud ri

tual: "es muy posible que se trate de los dtoses o protectores 
de ambos bandos,,, Son los que 1ds que nada imprimen al juego 

su aspecto ceremonial [que] asociado a prácticas religiosas lo 
hacen un s !1bol o de 1 u chas d iv in as", 8 

6,- Bernal, Ignacio. "11 Juego de pelota más antiguo de Mé:ri
co". Artes de México, No, 119, IV Aniversario, ndmero ex
traordtnario. dxico, 1969, p, 31. 

7.- Bernal, Ignacio, "La presencia Olmeca en Da.taca", aultu
ras de Oaxaca I. luseo Nacional de Antropolog!a, lléirCó, 
1967, p. az. 

8,- Bernal, Ignacio, "El juego de pelota ads .. , pp. 31-33. 
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Estos 1onu1entos est&n /echados aprozt1ada1ente a /tnes 

de la época I de lonte Jlbdn (350 a.a.), postblemente conte•

pordnea a la P't•era apartci6n de cerdmica de lonte Jlbdn II, 

Alttplano Central 

In esta regtón, a ezcepct6n de lochicalco y La lanzanilla, 

Puebla, la apartct6n d·e la estructura para el juego de pelota 

.es a partir del postcl&stco, hecho que qutzd ezpl ique en parte 

la escasez de res tos arqueol ógtcos, 11 1 a que es 1J1&s no torta en 
el valle de 11~:rtco no obstante que en las fuentes escritas se 

astenta su pro/ust6n. Buscando una ez1>ltcact6n a esto Últt1110, · 
sugertmos 1 as s tgutentes cau.sas: 1) 1 a s iste1&tica destrucción 
llevada a cabo después de la Conquista de todo aquello que re
presentara supervtvenctás de la antigua rel igi6n, a) la falta 

de e:ploractones. Un vestigto que atestigua su extstencta, es 

el representado por los numerosos antllos encontrados en va
rios stttos del valle de 16:rt~o y en lugares adyacentes. 

Los antllos o aros para el juego de pelota (tlachtemal&
catl), son piedras monol!ticas constttuidas por dos partes: el 

anillo propta111ente dtcho y la esptga que servia para colocarlo 

en el talud o paramento verttcal superior del juego de pelota, 
De acuerdo a 1 os cronistas, hacer pasar 1 a pelo ta a través del 

agujero de los anillos, era la meta final de los jugadores 

pues el que lo lograba ganaba el juego, las apuestas y fama de 
ser un diestro jugador. 

Presentan diferenctas en dtmenstones, en el didmetro del 
agujero central y en la decoración; por ejemplo, los hay que 

sobrepasan de 1.101etros de di&metro exterior y de 30 cent!111! 
tros .de didmetro tntertor, pero tambtán los hay que no llegan 

a 35 cent!aetros de dtd1etro extertor y a 8 cent!metros de dt~ 
metro tnterior, aunque la aayor{a son de 80 a 100 cent!aetros 
de dtd1etro exterior, de 18 a 21 centímetros de dtdmetro tnte

rtor 11 de 14 a 16 cent{metros de espesor. 

Blom9 nos presenta una lista de 11 anillos que est&n en 

el luseo Nacional de 16ztco 11 de las medtdas que proporciona 
sobre lstos, obtuvt1os los stgutentes proaedtos: 81 centtae-

9,- Blom, Frans. "The laya.8all-ga1e Po-ta-Jok•, ltddle Jmert-
can Research Sertes Pub~ No,4, 1ulane Diítuerstty o/ Loui
stana, l. Orleans, 1938, p. 498, 



tros de diámetro exterior y 19 centímetros de dtdnetro tnte

rior. 
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La superficie erterior a 11eces es 1 tsa,, con huellas de e! 
tuco policromado, y algunos están labrados c~n relieves que 
quizá también es"tuvteron policromados. Los 111otivos decoratt-

11os pueden ser figuras humanas, /lores, formas animales como 

el águila y el jaguar que, de acuerdo a Toaaer1? podrían en/a 
·ttaar una conexión con el culto Jaguar-Aguila; caracoles sec
cionados, rayos solares alrededor del orificio central, etcé

tera. Flores Guerrero11 ilustra un antllo que tiene la figura . 

del monstruo de la tterra devorando al sol y dice que es pro

bable que 1 a pelo ta de hule al pasar a través del agujero del 

anillo s ign if icara el ocaso, o sea, 1 a entrada del sol al se

no de Tlaltecutli, el monstruo de la tierra. 

En el interior de 1 a cancha del juego de pelota número 1 

de Tula, Hidalgo, se encontr6 una lápida con la representación 
de un jugador de pelota, el cual lleva un grueso protector de 

cintura, rodilleras, guantes y un tocado elaborado. También 

apareci6 la parte inferior de otra lápida con un jugador de 
pelota además de otras esculturas, lo que parece indicar que 

esta cancha estuvo decorada con relieves esculpidos en sus lo

sas de revestimiento.12 

Región de la Costa del Golfo 

Del sttio de El Taj!n, cultura clásica del centro de Ver!! 

crua, se reportan 5 Juegos de pelota que sólo han sido explorI:_ 

dos parcialmente. Uno de ellos, situado al sur de la Pirámide 

de ]os Nichos, tiene dos muros paralelos de 60.65 metros de 

largo por 2.lJ metros de alto conformando un patio rectangular 
orientado de oriente a poniente, En los extremos de cada muro 

hay un tablero en bajorrelieve con escenas relacionadas al jU!!_ 

10.- Tozzer, Al/red l. •Chichen· Itza and its Cenote o/ Sacrifi 
ce•. Memoirs o the Peabod Museun o Archaeolo and Etii 
j§]ogy•. arvard ntuersttu, 1101s. II and III, a111brtdge, 

, p. 156. 
11,- flores Guerrero, Radl, Historia General del 'rte lertcano. 

Epoca Prehispánica. Edit, Beraes, S,,,, 1962, p. 83, 
12.- Buz Lhutllter, ~. Gu!a Argueol6gica de Tula. Ateneo Nacio

nal de Ciencias u Artes de llrtco, 1945, p. 
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go de pelota y parece ser que por este hecho se le ha constd! 

rado como un Juego de pelota pues no presenta, a e:cepct6n 
del es pacto al argado y 1 as mencionadas escenas, 1 as caracte

rlsttcas proptas de esta estructura, 

Las escenas de estos tableros están enmarcadas por dos 

/ranjas: la inferior que representa la tterra y la superior 

el /irmamento, En las franjas superiores hay jerogl {ficos de 
s {mbol os astron6111tcos como son el de 1 a 1 una y el sol en el 
firmamento, Enseguida transcribimos la tnterpretact6n que Gar 

~ -
cía Pay6n hizo de estos tableros en base también al estudio 
de Ellen Spinden realtaado en 1933. 

Tablero sureste: " ... La figura central está parada de 
frente con 1 os pi es colocados al estt tl o maya y 1 a cara de per_ 
fil, mirando al personaje de la iaquierda que está sentado en 
un nivel inferior que el de la derecha. Está sentado sobre 
una lengüeta de 1 a ceja de un ojo de serpiente, que con sus 

demás aditamentos serpentiformes y penachos de plumas, forman 
un trono. En su mano taquierda lleva tres flechas con las pu~ 

tas hacia abajo, y mira hacia los dos personajes en frente de 
él, Es 16gico admitir que se trata, como lo asienta la señora 
Spinden, de la selección o tntciact6n de un joven guerrero 

que está frente a unos dioses, o de sus representantes sacer
dotal es". 

Tablero suroeste: "Como continuaci6n del ritu'al que vi
mos en el primer tablero, en el segundo asistimos a 1 a consa
gración del mismo personaje, que en este caso se encuentra 
acostado en el centro, sobre una mesa serpentiforme, el cuer
po extendido, los braaos cruzados y la pierna iaquierda doblf! 
da, con el pte descansando en 1 a mesa ... Encima de él se ha-

.11 a un quetaalco:r:co:r:tlt humanizado con las alas extendidas. 
Debajo una gran cresta de plumas de la cual arranca una sarta 

de cuentas de Jade que le cubren el pico. Ttene su cola y una 
garra sobre la mesa. En otra palabra es un sacerdote vestido 

con la piel del ave antes mencionada. Representaba aatertal

mente al Sol que está bailando sobre la mesa ·donde está ten-

13,- García Pay6n, José. •Ensayo de interpretación de los bajo 
rrel ieves de los cuatro tableros del juego de pelota sur
del Taj!n, Ver.•. Ei México .inttguo. Tomo Il, 1961, pp. 
445-458. ¡ 

:4 
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d tdo el jugador que representará d tcho astro en el Juego de 

Pelota". 

Tablero noroeste: Aqu! hay dos personajes, uno enfrente 

del otro, con la voluta de la palabra que parece estar stgnt

ficando la comunicactón entres{; están descalzos, con ajor

cas en los tobtllos; usan el ctntur6n protector con un objeto 

enfrente indent ificado como "palma"; atrás se nota un hacha 

·vottva representada en el primero por una cara humana y en el 
· segundo por el signo ol l tn. Al 1 ado d·e cada personaje hay una 

¡tgura, una de ellas ''lleva en la cabeza una máscara tdeal izf!. 

da de Xol otl (el perro), con grandes orejas, un sartal de 

cuentas de jade que le bajan y forman una trenza frente a su 
hocico, y un penacho de plumas en su cabezan, Los dos person~ 

jes principales están en medio de las dos plataformas parale-

1 as de un juego de pelota representado en perfil transversal, 

del cual observamos los siguientes elementos: paramento infe

rior tnclinado que termina en una moldura vertical, banqueta 

angosta y horizontal y talud que remata en una cornisa. En el 

centro y cerca del suelo hay un objeto redondo identificado 
por García Payón como un tlachtemalácatl o antllo del juego y 

arriba el signo de olltn, 

Tablero noreste: Se representa un sacriftcto humano por 
extracción del corazón, mtsmo que se desarrolla en medio de 

un juego de pelota representado en corte transversal, y en el 

cual aparece el talud que remata en una cornisa, La vtctima, 

el personaje que 1 o sos t te·ne y el que empuña el cu chillo de 

Jos sacrificios, usan taparrabo, faldtlla, protector de cint~ 

ra con un objeto enfrente identificado como npalma"; atrás, 
en lugar Muna figura de hacha votiva, un c!rculo con la re

presentactón del signo ollin o movimiento, Los tres llevan 
~- . 

protector de rodilla y tanto en la mano izquierda del sacrifl. 

cado como del sacrificador, una especie de guante ••• "por el 

esfuerzo de concepción que hizo el escultor para hacer sobre

s altr 1 a mano izqu terd.a del ayudante en 1 a nuca de 1 a vlct t-
111a, y por otro 1 ado, d9 alargar el brazo taquterdo de 1 a vlc

t taa parece que tanto el vtcttaarto como la v!ctima se enfre! 

taran en el Juego de Pelota, y que el pe'.didoso fue sacrificf! 
do, 
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"Arriba de la víctima y bajando del cielo, 'un dios aue!: 
to, con calavera y cuJrpo de esqueleto, pero con brazos y 

piernas carnosas', parece que viene a recoger el esptritu de 

la vida de la victima. La voluta que le sale de la boca ex

presa que el sacrificio habla o exhala la.vida mientras que 

el sacrificador a la vez' que mata, pronuncia ciertas pala

bras, como lo expresa la espiral que le sale de la boca. En-

. tre ese dios auerte y 1 as plumas superiores del adorno que 

lleva el sacerdote ayudante, se encuentra el Jerogl.lftco !E.
necuilli, símbolo astron6mico, que según Jos Sptnden stmboli-. 

za el reverso de la temporada, esto es de la sequía a la 11u

vta11. 

Observando la escena, está un personaje sentado en el lf! 

do derecho ••• "Oon la mano derecha sostiene un objeto, en cu

ya punta se halla un estandarte formado de una cabeza de ser

p ten te, De su tocado "sobresal e otro elemento serpent iforme 

con ojo de serpiente, qlle interpreto como símbolos solares, 

por lo que el personaje debe ser el sacerdote principal y re

presentante del Sol", 

"En síntesis se llega a la conclusi6n que en ese Oitla

tlachtli o Juego de Palota de Oonstelaciones los miembros de 

la organización del Templo del Sol han escogido a un Jugador 

de pelota, miembro del templo, para que represente. al Sol, en 

ese juego en el que se enfrenta con el representante del pl a

neta Venus (?). Habiendo vencido el planeta al representante 

del Sol es sacrificado por su oponente, cuyo Jerogl Ífico apa

rece en 1 a parte trasera del tablero Noreste, Este acto debi6 

efectuarse en una temporada del año en que la estrella de la 

tarde apnrece en el firmamento, A medida que entra la oscuri

dad, es decir que el Sol llevado por lolotl entra en la casa 

de la oscuridad, aparece Venus en el firmamento con su bri

llante luz venciendo en esa forma simb6lica al astro Reyn; 

Es interesante mencionar que especialistas como Eduardo 

Sel er velan en 1 a orientaci6n norte-sur de los juegos de pelE_ 

ta un significado cósmico. Pero, independientemente de que es-
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ta tnterpretact6n sea o no correcta, lo que se desprende de. 

1 os datos de 1 os tableros de 81 TaJ !n corrobora 1 a idea de un 
significado cósmico en los vesttgtos materiales del juego de 
pelota. 

El complejo yugo-hacha-palma: Se ha especulado bastante 

sobre ln /unción de estos objetos y una de las opiniones más 
.generalizadas es la de que son representaciones en piedra de 
objetos utiltzados en el juego de pelota, 

Yugos.- Son réplicas en piedra de los cinturones protectg_ 
res para el juego de pelota, adoptan la forma de una herradu
ra¡ algunos son cerrados y de ah( que se hable de yugos abier. 

tos y yugos cerrados¡ los primeros son los más comunes. Gene
ralmente se. util iz6 para su con,fecci6n piedra dura: diodorita, 

basalto, serpentina y otras; su tamaño promedio es de 45 cen

tímetros de largo por 30 centímetros de ancho; su peso var{a 

de 20 a 25 k tl os , 

.4lgunos yugos están esculpidos en al torrel ieve¡ los hay 

completamente lisos. Entre los elementos decorativos están r! 

presentaciones de batracios, entrelaces, grecas, volutas y el 

monstruo de la tierra. Proskou1'.iakotr 4ha señalado la costa 
del golfo como el 1 ugar de su ori,qen pues all { es donde se· 
han encontrado los yugos mejor esculpidos. Los yugos se ex

tienden hasta Chiapas, Guatemala y El Salvador, 

Ekholm, en su art !culo "The Probable Use of Mextcan Sto
ne Yokes.); para apoyar su idea de que los yugos de piedra 
eran utilizados por los jugadores, presenta varias figurillas 

que llevnn puesto protectores parecidos a los yugos, pero se 
nos hace dtflcil aceptar esta función, pues como ya Thompson16 

lo habla señalado con anterioridad, son objetos demasiado pe

sados pnra poder ser utilizndos durante el juego elJ§.onde se 

14.- Proskouriakoff, T. 11Variettes of Classic Central Veracruz 
Sculpliure", Carnegie Institution of lashtngton, Pub, 606, 
lashington, !J.C., 1954, pp. 61-121. 

15 .- Ekhola, 'Gordon. F • .41erican .411.thropol ogtst, vol, 48, No .4, 
1946, pp. 593-606, 

16 .- Thompson., J .E. ºYokes or Ball Game Belts?•, .4mertcan An
~ vol. 6, No.4, 1941, pp. 320-326, 
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requer!a de una gran agilidad por parte de los jugadores, V• 

de haberse usado, constttutr!an un estorbo para el desarrollo 
del atsmo. Por lo anterior, en nuestro estudio he1os uttli1a
do el concepto de ctntur6n protector, por constderar que aqu! 
llos protectores de figurtll as V relteves ·que por sus caract! 
r!sttcas seaeJan yugos, ·¡ueron en realtdad con/ecctonados con 
algún aatertal r{gtdo, coao la 1adera por ejeaplo, que les pro 

,-porcton6 ese aspecto y que los yugos son las coptas en piedra 
de esos objetos, hechos con fines cereaontales, 

Proskouriakoff tambi~n está de acuerdo con el uso de los · 
yugos en conezt6n con el juego de pelota pero no precisamente 
~n que fueran la reproducci6n en ptedra del ctntur6n protec

tor, stno 1&s bten como aarcadores uttltHados durante el Jue
go; es decir, que pudieron haber stdo colocados en la orilla 

de la banqueta o en el centro del muro de juego en la misma 
forma que los anillos de las canchas tard!as, 

Hachas.- Son la representact6n en piedra de cabezas huma 
17 . -

nas o animales; Piña Chan dtce que las hachas ser!an una eE_ 

pecte de trofeos del vencedor, ligados a la decapttact6n en 
el juego de pelota, 

Palmas.- Estas esculturas o.frecen gran variedad de 11otJ. 
vos en relieve de bulto completo, tal es como figuras humanas, 
haces de flechas, aves diversas, entrelaces, etc4t:ra. En ba
se a su relaci6n con el juego de pelota,· de acuerdo al mtuo 
autor, podr!an constituir un peto o protector de est6mago suj! 

tos por medio del ctntur6n. 

Proskourtakoff postula un origen de los yugos y hachas d! 
rante el cldstco te11prano en el centro de Veracruz y una tar
d ta d ifus t6n de estas for1as 11 evada a cabo en el clds tco tar
dfo, La dtstrtbuct6n de estos objetos abarca, dentro del terr1 

torio meztcano, los estados de San Luts fotos!, Puebla, Htdal
go, Tlazcala, Oazaca y Chiapas, y fuera de 61, en la costa de 
Guateaala y el occidente de El Salvador. Las palias ezcepcto-

17.- Ptña Chan, R. Una vt1t6n del ''ztco Prehtspántco, Insttt.u
to de i1111esttgactone1 Btst6rtcas. UN~I. 1967. 
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nalaente se encuentran fuera de la regtdn de Veracru1, 

lstela de JpartcJu En el cerro de Jpartcto, ltsantla, 
Veracru1, se encontró una estela con la representactdn en ba
jorrel teve de una /tgura humana decapttad~ con stete serpten
tes saliendo de su cuello, a seaeJanza de chorros de sangre. 
Jparece con un ctntur6n angosto del cual eaerge un objeto pa
rectdo a una •palia•; su brazo derecho estd cruzado sobre el 
pecho y el t1quterdo cae a lo largo del cuerpo y la mano está 

protegtda por un objeto tdentt/tcado como un •golpeador~ de 

pelota. 

La foraa en que aparece la decapttact6n en esta estela 

es semejante a la de los relieves de la Gran Cancha de ChtcMn 
It1á, pero por estar fechada la primera en el pertodo clástco 

tard!o, las tnfluenctas, en cuanto al Juego de pelota, ·parten 
de esta regt6n hacta el norte de Yucatán, 
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Como hab!aaos asentado antes, la /tnalidad de esta compE. 

ract6n es la de aapltar nuestro conoctmtento del stgniftcado 
y función del Juego de pelota entre los antiguos aayas y pct

.-der ver si estd implicado en un proceso evoluttvo general, 

Jntre los aayas la in/oraación sobre el Juego de pelota 
está contenida ante todo en los vestigios arqueológicos y es 
escasa en las fuentes escritas; no sucede lo mtsmo en otros 

pueblos de Mesoam~rtca en donde la inforaact6n deriva prtnct
palmente de códtces y crónicas coloniales, mientras que la 
evidencia arqueol6gica es relativamente menos abundante, 

Para algunos autores la estructura más anttgua del juego 

de pelota se encuentra en lonte Albdn, pues la subestructura 

de su juego está fechada en la fase JI (300 a.c., a 100 d,C,)~ 
pero ignoraaos sus caracter!sticas; la última estructura, o 

sea la que hoy contemplaaos, pertenece a la fase IIIa (aprorJ:. 

madamente 300 d,C,), cuyo perfil consiste en un talud con una 
angosta banqueta y zonas terminales limitadas por altos muros, 
En la zona maya la estructura más antigua es la de Copán, fe

chada en 435 d.C., con talud y zonas terminales abiertas, De 
acuerdo a estos datos, el juego de pelota más temprano serta 
de tipo cerrado y el segundo en antigüedad de tipo abierto; 

lo anterior, aunado a que se manejan fechas relativas, plan
teó las siguientes hipótesis: 

1) existencia de dos centros de ortgen y que en la re
gi6n maya prevaleció la tendencia constructiva más bien deri
vada de Copán 

2) que el Juego de pelota de Copán se deriv6 del de lonte 

'lbán, postulándose as! un centro de ortgen, pero esta segunda· 
htp6tesis parece estar poco fundamentada st coaparamos las CE. 

1.- Ptña Chan, R. Una visión del léxico Prehi§fdnico, Institu
to de Investigaciones Htstdricas, ON,I. l 7, 
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racterlsttcas de aabos Juegos y oeaos que es el talud e~ úntco 

eleaento que ttenen en co1dn y adeads de que el juego de Copdn 

es de tipo ~· 

Por otra parte, en periodos sucesivos se construyeron ju! 

gos de pelota con 1onas terminales abiertas o parcialmente Jt-

111.ttadas, en uartos stttos de lesoa1~rtca a excepct6n del juego 
de pelota de la zona arqueológtca de La lanzantlla, Puebla, 

·que ttene un perfil si11tlar al de lonte 'lbdn y con zonas ter
minales cerradas, tentendo adeads coao caracter{stica la pre
sencia de un tablero teotthuacano en el exterior de uno de los. 
auras terminales; stn e1bargo, su sttuact6n cronol6gtca no ha 
sido definida pues s6lo sabemos que se encontró aaterial cerd-
111.ico perteneciente a los periodos JI, III y IV de Teotthuacd~. 

Es hasta el postcldstco, en las tierras altas de Guatemala, 

cuando se uuelven a construir juegos de_ pelota cerrados como 
el de lonte nbdn. 

Creemos que las hip6tesis anteriores se uienen a modifi
car con el reciente descubrimiento de los juegos de pelota en 

La 'ngostura, Chtapas, que han stdo fechado~ en el precldstco 
tard!o, alred1dor del af!o o2, Este descubrtmiento abre nuevas 

postbtlidades para esclarqcer la antigüedad del juego como es
tructura arquitect6nica, 

Reftrt6ndonos a la localtaactón f{stca del juego de pelo
ta, uemos que, tanto en los stttos mayas co110 en lós no mayas, 

éste se encuentra formando parte del centro cere11ontal. Pero 
en relaci6n a Jos pueblos del valle de léxico, las crónicas 
nos tnforman que se encontraban no sólo dentro del centro cer! 

mon tal sino tambi6n fuera de 61. n igual que en 1 a regt6n 111a

ya, Jos más antiguos estdn orientados de norte a sur, aunque 
en juegos de pelota tard{os también se da esta orientación, 

' 1 a 11 egada de 1 os lflSpañol es se jugaba a 1 a pelota en el 

altiplano guatemalteco, pero para las dos áreas restantes no 
hay evtdenctas s6ltdas de la continutdad de esta prácttca, Por 

a.- Gussinyer, Jorge. »Los juegos de pelota de la regt6n ar
queológica de La Jngostura, Chiapas, son de la Epoca Pre
cldsica•. ll D!a, :•dbado 8 de enero de 1972. 
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0 tro lado, el ttpo de Juego vtgente ira el cerrado, aunque co! 
:tstta con otros ttpos de Juego, La tnforaact6n escrtta que 
trata de 101 'pueblos del valle de M6:Úo, deacriben un ttpo de 
juego se11ejante al ~del al ttplano guatemalteco; la dnt
ca evtdencta arqueol6gtca que apoya en algo lo asentado en las 
cr6ntcas, la representa el juego de pelota de I:tapaluca Yte
jo, y sólo en cuanto a dtaenstones y pdstbleaente taabt~n en 

cuanto a características del perftl tntertor de las platafor-

mas, 

En la regt6n aaya encontramos una tradtct6n constructiva . 

que se tntcta en el cldstco te11prano y se conttnúa a trav¿s de 

todos los pertodos hasta la aonqutsta; en este gran lapso de 

ttempo se sucedteron dtversos ttpos de juegos de pelota, qui1d 

algunos transtctonales, que no se observan en las otras regio
nes comparadas, en las que básicamente tenemos s610 dos tipos: 
el de banqueta angosta y gran talud (Monte Albdn) y aquel de 

ancha banqueta tncltnada con pequeño paramento superior verti-· 

cal (lochicalco y Tula), No encontramos el tipo de juego de 
banqueta angosta y paraaento verttcal elevado con antllos emp!!_ 
trados en su parte central, cuyo 1d.rt110 ejemplo lo constttuye 
la Gran aancha de Ohtch6n Itzá, Esta cancha ha sido considera

da como la expresi6n áltt11a del desarrollo alcan~ado por el 
juego de pelota; sin embargo, los crontstas descrtben uno di/! 
rente, o sea el juego de pelota con talud; esto puede tener su 

explicact6n en lo siguiente: 

lo.- La eristencta stmultánea de vartas aodalidades del 

juego de pelota en lesoam¿rtca 

2o.- Los relatos no tratan del juego realteado en canchas 
proptaaente dichas, debido a su tnaedtata destrucción después 
de la aonquista, sino ~&s bien se est&n re/trtendo, como lo di 
ce Dur&n, a supervivencias del juego·practtcado ya sin la con! 

trucct6n, 

Se observan semejanzas entre el Juego de pelota de Uzmal 
y lochicalco en cuanto a per/tl, pues 6stos tienen banqueta 
aunque en el dlttmo .sttto es 1ds extendtda u el paraaento sup!!. 
rtor aás pequeño. ~abos juegos poseen anillos, pero su coloca-
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ct6n es dt/erente ya que en el prtmero est6n colocados en el 
centro del paraaento supertor y en el segundo cerca de la tn
tersecct6n de la banqueta con el paramento. Hay dt/erenctas en 

cuanto a dtlenstones y en que uno ttene sus 1onas termtnales 
ab ter tas (Uaal) y el otro cerradas (Ioch fcal co), 

Por otro lado, el Juego de pelota número 1 de Tula es se-
meJante en perftl y forma de planta al de Xochtcalco y, ade-

· aás, es de un periodo ads tard!o. Por lo antertor el Juego de 
·pelota de U:raal ha stdo señalado co1110 "un eslabón entre los 

del sur de la 1ona maya y los de Tula y Iochtcalco"; st bten · 
e:r:iste taTR,btén la postbil tdad de que el Juego de pelota de Xo
chtcalco haya stdo mds bten el resultado de la tnfluencta de 
Cop6n, tanto por sus di11ensiones co110 por la colocación de los 
marcadores, que en el Últtmo sttto son cabezas de guacamaya e~ 
locadas en la intersección del talud con el paramento supertor; 
adem6s, como ya se mencionó, en Iochtcalco se encontraron cab! 
zas de guacamaya semeJantes a las de Cop6n, aunque no asaeta
das al Juego de pelota. 

De esta manera, tenemos que el estado actual de las tnve! 
ttgactones arqueológtcas tndican que los Juegos de pelota de 

Iochtcalco y Tula derivan de un prototipo de Juego de pelota 

maya, sin dejar de lado las tn/luenctas de lonte Albdn para el 
altiplano central, en donde tenemos un Juego de pelota con gran 

talud y zonas terminales cerradas cono es el de La 'lanaantlla, 
Puebla, pero la falta de datos nos tnpide conoc~r st es debido 
a intertnfluencias entre aabas regtones, 

Las variactones muy aarcadas en las elementos que confor

man el perftl tntertor de las plataformas probablemente susct
taron tambtén dtferenctas en el modo y reglas de Juego, As!, 

por ejemplo, un talud como el de Monte Alb6n, una banqueta ex
tendida como la de lochicalco, o un elevado paramento verttcal 
como el !ie ChtcMn Iti6, creemos que probablemente 11odt/tca
rlan el modo de Jugar. Jstmismo la ausencia o presencta de 1!
mttes en.las zonas terminales qutzá también contribuyeron a 

3.- Ru1 Lhutllter, A. "ll Juego de pelota de U:r:aal "· ltscella
nea Paul Rtvet. 16:r:tco; 1958, p. 653, 
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esas aodiftcaciones. Por dltt110, suponeaos que el tipo de 11ar
cador indica vartactones en el juego. 

Eh el monuaento 27 de El BafU, Guateaala,· se representa 

un tipo de Juego de pelota dtferente al practicado en las ca!!. 
chas, mismo que en el Testamento de los Ipantiay es llamado 
juego de pelota chica; observamos semejanzas con el represen
tado en los rel teves de Datnaú, Oaxaca, no obstante la dtfe
rencta cronol6gtca, pues, además de que no se realizaba en 

·una cancha propiamente dtcha, es igual el tamaño de la pelota 
y parecida la indumentaria de los jugadores, 

.4 excepct6n de 1 a Gran Oancha de Oh tch¿n Itaá, Uxmal y G'.2, 

bá, que poseen anillos, los restantes Juegos de pelota dtstri

buidos en el territorio 111ava carscen de ellos, pero poseen 
marcadores que pueden ser de /oraa circular o rectangular, lá
pidas, paneles, o cabeaas con espiga; en algunos de estos si

t tos pueden estar presente dos de estos tipos de marcadores. 

Tampoco se encuentra evidencia de la l{nea divisoria trazada 
al nivel del eje transversal en los juegos de esta regt6n, 
aunque no se puede descartar la posibilidad de que la hayan t,! 
nido; en caabto, a trav§s de las fuentes escritas, sabemos de 
su extstencta en sitios del altiplano central as{ como ta111bi6n 
de anillos, esto ú.lttmo comprobado por la arqueología, y de su 
uso a 1 a 11 egada de 1 os español es, 

Por lo anterior, parece ser que el anillo r.orresponde a 

un desarrollo posterior del marcador del Juego de pelota, des~ 

rrollo que probablemente tuvo lugar en el centro de l¿xico y 

de ah! que su presencia en los tres stttos mayas arriba menct~ 

nados quizá se deba a influencias mexicanas en el norte de Yuc~ 
tán, La suposici6n anterior tambi6n está basada en el hecho de 
que 1 os anillos se encuentran colocados en el 111t smo 1 ugar que 

1 as cabezas con espiga de 1 os juegos de pelota del alt tpl ano 
guateaal teca, 

In ntngdn Juego de la regt6n aaya se observ6 la extsten

cia de nichos cuya /unci6n no ha sido determtnaaa; entre las 
hip6tests que existen en relación a su uso, Jl/onso G'aso4 se-

4,- Caso, .41/onso, ~8%ploractones en Oaxaca, Qutnta y Se:ta 
Te1poradas, 1936-37•. Instituto Panamericano de Geogra/!a 
e Bistorta, Pub, 34, U:tco. 1938- p. l2 
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ñala las stgutentesl 

lo.- Q11e hayan ser11tdo para el 1tsmo ftn que los antllos 

en Juegos de pelota con talud en lugar de muros 11erttcales. 

20 .- Como están colocados, en el caso. de Monte Albdn, en 

los dngulos noreste y suroeste y en una mtsma línea con el al_ 

tar central, es posible que marcaran una dtrecci6n astran6mt-

ca. 

3o.- Que fueron lugares para colocar tmdgenes de los dt~ 

ses patronos del juego 

4o.- Que tu11iesen un fin meramente uttlttario y str11te
ran para colocar los objetos de Juego, 

Is interesante hacer notar que el Juego de pelota de Tu

l a es el ~ntco que posee nichos y antllos. 

La Gran Cancha de Chtchén Itzá está asociada a otras con! 
trucctones como son la plataforma de cala11eras o tzompantlt y 

la plataforma·de las águtlas que ttene tableros esculpidos con 

dguilas y Jaguares de11orando corazones. El Juego de pelota nd

mero 2 de Tula, Hidalgo, tambt6n está relactonado a un tzompa!!_ 
11.!:.. y a una plataforma cuyas caracter!sticas desconocemos; el 
juego de pelota sagrado de la capital azteca, el Teotlachtli, 

de acuerdo al Códice Florentino, se le representa junto a la 
plataforma del cuauhxicallt foaso de coraaones-dgu~la), el 

taompantl t (armazón de crdneos) y el Temaldcatl (plataforma de 
la ptedra redonda para el sacri/tcto humano gladtatorio}, 

El sacrt/tcado del Juego de pelota representado en Jos r!. 
lie11es de la Gran Cancha ·de Chtchén Itad, guarda semejanaas can 
el de la estela de .dpar.tcto puesto que de este jugador tambt6n 
brotan las siete chorro& de sangre que terminan en una cabeza 
de serpiente; astmts10, observamos en su mano derecha un obje
to que se uttl baba para golpear la pelota al tgual que las JJ:. 
gadores de Chtchén Itzd, aunque en estos Últimos es diferente, 

Entre los aayas, la actttud t!ptca del Juego es la del 
arrodtllamtento del Jugador, ya sea sobre su rodtlla derecha 

0 tzquterda, y el uso del 1ts1110 lado, del antebrazo protegtdo 
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para golpear la pelota; no obstante, las representactones es

cul t6rtcas de los Jugadores de Santa Luc!a Cot•umalhuapa, Cht

ch~n Itzá, la de una ftgurtlla de Jatna y la de Icaºtchd, Q. 

Roo,, dan fe del uso de guantes u obJe tos para gol pe ar 1 a pe-
10 ta, quizá en sustttuct6n del antebrazo, Los jugadores del 

primer sitio presentan deformact6n en una de sus rodtllas, no 
sabemos si se debe a que era uttltzada para apoyarse en el su! 

lo o, en últtmo caso, para golpear la pelota con ella. En cua!! 
to al cinturón protector, la teoría más aceptable es que ser
vía para esa función, pues no e:tsten datos que apoyen otro 

uso. 

Fuera de la región maya no encontramos esta actttud de 
juego por arrodtllamtento en las representaciones escult&rt
cas, a excepctón del jugador representado en la estela encon

trada en el juego número 1 de Tul a, Htdalgo, el que parece h! 

ber stdo modelado en una pose stmtlar, Pero el uso de guantes 
u objetos para golpear la pelota lo encontramos en jugadores 

de la costa del golfo y en los de Dainzú, Oazaca, 

Nos referiremos ahora al complejo yugo-hacha-palma y su 

presencia en la regt6n maya. Como ya se deJ6 asentado, han si 
do considerados como las representaciones en ptedra de obje
tos utilizados en el juego de pelota y su origen y desarrollo 

se ha ubicado en el centro de Yeracruz, y lo hemos encontrado 
tambtán en la región maya pero stn la asoctactón de la palma 
en lugares como Santa Lucta Cotzumalhuapa, Palenque, Copdn y 

en El Salvador, Nuestra optni6n consiste en que su presencta 
se debe a las influencias procedentes del centro de Yeracrua, 
pues creemos que estos objetos de piedra corresponden a una 
concepción st no más tardta s! ajena a los mayas y ademds do

tada de un stmboltsmo del que no llegan a parttctpar totalae~ 
te estos últt•os, 

La complicada tndumentarta de los mayas, conftrmada por 
naestra única fuente, el Popal Yuh, tiene semejan1as con la 
de Jos jugadores de la costa del golfo pero no con la usada 
por los jugadores del centro de México, a excepct6n del menci.2. 

nado Jugador de Tula, Btdalgo. Lo anterior ttene su e:pltca
ct6n en el hecho de que para el centro de léxtcr. son escasas 
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las representactones de Jugadores y s610 conta1os con la tn/or. 
1aci6n escrtta que st re/tere a lpocas tard!as, o sea cuando 
ya el Juego habta evoluctonado, habténdose staplt/tcado la tn
duaentarta de los Jugadores Juntaaente cqn la aodtficact6n de 
1 as reglas de Juego, as t como lo rel a e tonado a 1 as partes del 
cuerpo empleadas para el atsmo, pues en dtcha tnforaact6n es
crtta no se habla del uso del antebra10, 

J1 ocuparnos de la ptrsonaltdad de los Jugadores mayas, 

· por la arqueologta tn/ertaos que eran sacerdotes y guerreros 
principalmente; nuestra fuente escrtta se reftere s610 a los 

guerreros como Jugadores de pelota, Las figurillas de Jatna 
podr€an representar Jugadores que no fuesen prectsamente sa

cerdotes o guerreros, 

De acuerdo a la tnterpretact6n de Garc€a Payón, y esta
bleciendo coaparactones con otras regtones en este aspecto, 

el Jugador que aparece en los relteves de El TaJ!n es un gue
rrero. Pasando al centro de México, tenemos un cambto bastan
te radical en cuanto a la personalidad de los jugadores, cam
bio consecuente con la etapa htst&rtca por la que atravesaban 

los pueblos de esta regt6n, ya que por las fuentes escritas 
nos enteramos de que el Juego de pelota hab!a dejado de ser 
una actividad exclusiva de los grupos dirigentes, 

En base a lo anterior podemos asentar que, mtentras en 
la regtón maya el juego de pelota conserv6 su stgntficado re-

1 tgtoso, en los pueblos del centro de Ndxtco se tntcta un cam
bio, puesto que sin abandonar del todo su aspecto religioso e! 

pezaba a adqutrir caracter!sttcas de una acttvidad con ¡tnes 

de pasatiempo. 

Respecto al ta1año de la pelota, para la regt6n maya CO,!! 

tamos con los datos proporcionados por la arqueolog!a; as{ t! 

nemas .que en los marcadores aparece de gran tamaño, habiéndo
se hecho la aclaración de que podr!a deberse a su representa

ct6n stmbóltca• Por otro lado, tenemos que el dtdmetro cen
tral de 101 antllos de Cobd, U:aal y Chíchin Itad, es de 50, 

60 y 45 cent!aetros respecttvaaente~ Estos datos hablan en f~ 

Por de una pelota de aayor volu111 en relact6n a la uttltzada 
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en el ceTZtro de lé:rtco en donde contaaos con 1 a tnformactón 
proporcionada por la arqueolog!a, las fuentes escritas y la 

etnograf!a, De esta manera vemos que los antllos que tomaaos 

en cuenta para nuestro estudto, regtatra~ un promedto de 19 

cent!aetros en el dtámetro del agujero cen·tral. Por otra par
te, las cr6ntccs colontales aunque no precisan el tamaño y P! 

so de la pelota asientan que 6sta apenas cab!a a traDés del 
, agujero de lÓs anillos, o sea que era un poco aás pequeña que 
-el agujero; y, por dltt10, reftrténdonos a la tnformactón et
nográfica, Isabel Kelly5, en su tnvesttgact6n sobre las super 
vivencias del juego de pelota en pueblos de la costa occiden
tal de lé:rtco, reporta una pelota cuyo dtámetro es de 18 cen
tímetros y su peso de 3.600 kilogramos. 

Signi/icactones cósmicas están presentes en los restos ar 
queol6gtcos del Juego de pelota tanto en la regt6n maya como 

en otras regiones de mesoamérica; a modo de ilustración, cita
remos los sfabolos astronómicos de los marcadores de Ya:rchi
lán, gl t/o de venus y el de la banda celeste; en El Taj!n, la 

faja celeste que enmarca las escenas del juego de pelota, y en 
el altiplano central, de acuerdo a los especialistas, hay sig
nos astronómicos en los anillos para el juego. 

En las fuentes escritas tambi6n se aprecta este stgnt/icE_ 
do¡ el Popal Vuh se refiere, entre otros aspectos, a la crea
ción de los seres luminosos; en los códices de la r.egión mixt! 
ca y Puebla-Tlaxcala es frecuente la representación de símbo
los de la banda celeste, de Venus, del sol, etc~tera; en el mi 

to de Tezozomoc hay un stgntftcado cósmico. 

En cuanto a la relación del juego de pelota con la agri

cultura, en la regtón maya hay representaciones gl!ficas del 

sol y el agua como acontece en Copán o en Tikal, en este dltt

mo sitio se encontró un Jugador de pelota enterrado con figu

ras del dios Chaac, La anterior relación está comprobada en la 
fuente escrita, el Popo] Vuh, con las cañas de aatz y el árbol 

que fructifica, as{ como en la tntervenctón del dios de la 11! 

5,- Kelly, Isabel. »Notes on a lest Coast Survtval o/ the An
cient leztcan Ball Gaaen, (Notes on ltdd.Amer.Arch,and Ethn,) 
aarnegte Jnstttutton o/ lashington,Vol. 11261 1943, p.164, 
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uta y la dtosa dt las ateses en los sucesos refertdos al juego 

de pilota. 

/\era d• la régt6n aaya, relactones con el agua, la lluvta 

y la /erttltdad estdn tndtcadas en los c6dices y en al mito que 
trata de Hu,aac y los dtoses de la lluvta que esconden el 1a!1, 

El sacrt¡tcto hu111ano asociado al Juego de pelota es común 
en las culturas de Mesoa1116rica tanto en los vestigios arqueol6-

gicos como en las fuentes escritas; el sacrt/icio por decapita
. ct6n tiene implicaciones c6smtcas, de fertiltdad o guerreras, 

Por últt1101 el juego de pelota st111.boltza, en el aspecto S.Q. 

cial, sucesos hist6ricos como lo pudi1os observar en las fuen

tes estudiadas pertenectentes tanto a la regt6n maya como del 
centro de M6xico, Pero en su caltdad de espectdculo ligado a 

las apuestas que expresa un desprendimiento tntcial de su aspeg_ 

to religioso, _s6lo se pudo apreciar en los pueblos del centro 
de Míxtco, 
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CONCLUSIONES, 

1,- El juego de pelota refleja, coao caracter!stica esencial, 
una cualtdad dialéctica en que se llega a una situación 
nueva a través de la lucha entre contrarios durante el d! 
sarrollo de las acciones del juego, Esta característica 
esencial lo hace susceptible de expresar la concepctón 
dialéctica que acerca del mundo y de la vida ten!an los 

mayas. 

2.- En sus lejanos inictos el juego de pelota posiblemente se· 

originó como una especie de práctica o divertimiento y 

después paulatinamente fue stendo incorporado al ritual 

religioso. 

Probablemente primero se jugó con una pelota hecha de ma

terial d is tinto al hule, qu tzá ya con algdn carácter rel j_ 

gioso, Con la aparición de la pelota de hule, por sus ca

racter!sticas, es posible que contribuyera a la necesidad 
de estructuras para 1 a real tzación del juego y que, al 
ubicarse dentro del centro ceremonial, manifieste un nexo 
Jllás notorio con la religión. Esta relación se va acentuaE_ 
do con el tiempo, hasta el punto de que la religión pare

ce influtr en el posterior desarrollo del juego de pelota. 

J,'- El análtsis de los vestigios materiales nos sugiere que 

hubo una transformación en el tamaño y el perfil de las 
canchas del juego de pelota, posiblemente como consecuen

cia de un mayor conocimiento de la técnica de la constru~ 

ción; este hecho podr!a estar relacionado con las fases 
constructivas de los otros edificios del centro ceremo

nial y no lo desvinc.ulamos del crecimiento del centro mi§._ 
mo. Pero suponemos que no solamente estos dos aspectos 

contribuyeron a la modificación de las canchas en cuanto 

a tamaño y perfil, sino que existe la posibilidad de que 
quizá al haber un mayor perfeccionamiento en la técnica 

de fabricación de la pelota, eso haya tra!do correlativa
mente una variactón en el ta1año de ésta y consecuentemeE_ 

te una 1odtficactón en las caracter{sttcas de la cancha, 
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-En realtdad una pelota grande, por su peso, tiene menos 
rebote y por lo tanto requtere de canchas de menor tama
ño, as! como de una tndumentaria más pesada que proporci~ 
ne mayor protección al jugador, mientras que una pelota 
de menor tamaño aumenta su rebote y crea la necestdad de 

canchas de dimensiones más grandes, con muros limitando 

sus aonas terminales, y el aligeramiento del equipo de 

los Jugadores que les permtta una mayor agilidad, 

Lo anterior está ilustrado en términos generales en las 

construcciones, que son de menor tamaño en épocas tempra-· 
nas y más grandes en épocas tard(as, as{ como también en 
la modificación de la indumentaria de los Jugadores, en 

la que, según cronología de marcadores, estelas y figur1 
llas, se observa un aligeramiento en el equipo del juga

dor. 

Aunque se han hecho estudios tendientes a marcar caracte
rísticas regionales o periodos de evolución, no se han ºk 
tenido conclusiones precisas, pues vemos que en un mismo 

sitio hay juegos de pelota con diferentes caractertsti
cas, o bien la supervivencia en épocas tard(as de un tipo 
que se construyó en tiempos tempranos; es decir, que cada 

región optó por seguir construyendo determinado tipo de 
juego de pelota no obstante que en otras regiones se se

gu!a diferente estilo. La anterior opinión supone también 
que las reglas de Juego variaban de región a región. 

4.- Desde un punto de vista integrativo, suponemos que dentro 
de una misma fase hist6rica las diferencias que se obser

van en los juegos de pelota de la zona maya son más bien 
de forma que de contenido significativo. Por otra parte, 

la modificación en el contenido significativo del juego 
de pelota, es lo que nos sugiere cambios importantes en 
la concepctón religiosa, o la transformación de una fase 

histórica en otra. 

De este aodo, pensamos que el juego.de pelota podrla tam

bién expresar el paso de una etapa teocráttca a una mtlt
tarista, acontecimiento que ocurrtr!a no sin htst6ricas 



luchas por el poder entre estratos dtferentes. Creemos 

que se aftrma la tdea anterior cuando se constdera a la 

cultura aaya como parte del desarrollo htst6rico general 
de Mesoaa4rica. ~st, tenemos que, a ~a llegada de los e~ 
pañoles, los pueblos del valle de Mé:rtco expresaban un 

mayor desarrollo de la etapa mtlttarista, en donde ya se 

mostraban Jos tndicios del surgimiento de los pochtecas 
como un estrato social en ascenso, 1 o que parece refl e
Jarse taabién en el Juego de pelota, que.muestra una po
stble tendencia hacia su uso en los mercados como atrac
ct6n; este dltimo fen6meno no llega a manifestarse en la 
zona maya debido, qutzá, a la Conquista, 

lll? 

5,- En base al análisis de los datos aportados por las fuen

tes escritas y por la arqueolog!a maya, as{ como su compE._ 

ración con 1 os que se obtuvieron de 1 os pueblos mesoamerJ. 
canos no mayas, nos permitimos sugerir que el Juego de P! 
lota qntre los mayas contribuye a revelarnos el proceso 
dtaHctico plas111ado en una 1 !nea general ascendente del 

desarrollo htst6rico de los pueblos de Mesoamérica, donde 
formas de organtzactón social, polttica y económica supe
riores suceden a otras inferiores, y que la contemporane1 
dad de culturas an diferentes etapas de evolución no tn11E._ 
1 tda este planteamiento. 

Por último, creemos que el punto de vista utilizado en 
nuestra tests para estudiar el juego de pelota entre los 
antiguos mayas, es una tentativa para llegar a un mayor 
conocimiento histórico de los pueblos mesoamericanos,· 
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