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En los albores del c:.ño 2000, Ht>-.dcr· vive 

combinac:16n entre la modernidad que l~ d1ndm1c:a 1t•und1al plante .. , 'Y 

s~ prop10 pas.:.do milen.:ir10. E.~;1sten valore:=., lr,:1d1c:ion<?~ y 

costumbres provenientes de los a~os prec:olomb1nos, los cualrs se 

han ido tran<,;mittendo a tl'"-3\léS de genP.rac:1ones pc.r via oral. Lln 

caso especifico el Juego de pelota de ortQ(!O preh1up~nico, 

rastreado h.:.ci ;i. el añc· lSCiü ;.. C., rern ~·1n prt:>c;;ent.e P.n l A 

cottdi~ntdad de d1ver"sos qr-upos étnicos da nue':itro P"'is, en \=1C?\. 

nue~tra proptil di rr,enst on 

temporal, costumbre prch1spán1ca, hered~da de p~dr1~s a h1Jn~, ha 

trasct:nd1do el pa~-º del tiempo, de los .:-ños y di? la!:~ dist1nt;..~ 

influencias culturales. 

MediantP la comunici\c1ón oral, el conocimiento riel Juego he> 

sobrevivido 3000 años más. Hay 1nfin1dad dp pruebas 

arqueol 691 cas demostro3:nr1o anti gÜr~dc:td, y "" la ve:: tenemos 1;.. 

oportun1d-"'d de observar la prác:t.1c.;;. de los mismos en d1ferentes 

regiones del pais~ hoy en día. Al parecrr han Ci\mbi ado l!n SlJ 

esencia, pero lo impcrti\nte es su vita.lidad. S1empre h;;>.y niño..:. 

c1..-1ri osos, interesado; y d:i spuestos i\ pre9untar ~Lis 1 nql11 etudes, 

quienes constituyen la sangre nuev,:1. que m<'lnt1cne vi"'ª esti\ 

práctica a.ncestral. 



En el presente trabaJo, trettam.os dE:> aport~,.. 'nformac:1 ón 

para vincular el pasado milenario y el presente. Para ello. 

nuestro objetivo princ1p.;1l fue hacer un re¡:.ort,:>Je ut1liz"ndo las 

ttocnic:as de investtgac1Gn pcr1odistu:~. pues c:an51dnramos quo. 

por las cer~cteristica5 de este 9enero por lo hibr1do del 

tom~, era la me1or m~nera de cubrir los principales aspectos de 

esta práctic~. Por lo tanto• sin dejar de lado los an~l1s1s 

9ociolóqit:os y arq1,.1eo-antropológic:os 1 el énf.lsis de este trabaJo 

est~ en le e>cposici 6n c:onte!>ltual del fenómeno y no tm l ~'!S 

pos1bles y V.:lrii'..'ldas interpretaciones que es~"'s dos diec1plinas 

pudieran aportar. 

La intención de nuestro reportaje Tt.H? dar cuC?nta dal papol 

d~ lü comunicdc:íón or~l como mcc~nismo de tran~misi6n de vülores 

culturalet; a través del tiempo, pueG asi'. so han mantcr11do 

tr<ldiciones como ~sta, la dal juego dE.:> pl?lota~ Por lo t.Jnto, 

nuestra investigación, i!!Si'. como l i.lS entrevistas, tllviaron ese 

enfoque en ~articular. 

Pari't poder ha.cer el ras.treo qeneral y la. observac:i6n ck l<.'s 

diferentes modal1dade~, practic~d~9 por divorsos grupos o 

com\.11'\idadP!">, nos t.r-ao;;ladamos ~ Cul1acJ.n, S1n .. ,loa. Ahi'., tuvimos 

la opol"'tunid~d de p"'rticipar en el l Encuentro IntPrnac1or1al do 

Pelota PrehiGpllinic-~, nn el marco del Festival Cultural de 

Sin.:alca, donde se r-l"unieron ti'nto jugadores como 1nva~tiQ'3dores 

teóricos de lo rnate~i~. 

E:n Culiacán i'tandimo-::. a lil'ti. confr.rcnciLls y ponin1c.1as de los 

c1ontificos apoyados con material audiov1toual, como 

transparencias, videos o filmin•s .. Mieritras d1scuti'.ün E.UF. puntos. 



d~ vista y sus i nterp1- eta e i onei;; ~ nos percatamos de la cantidad 

de concepciones distintas de un solo tema y del vacio de 

información e~istPnte acerca de la práctica del Juego entre los 

siqlos XV y XIX. 

Tambi en estuvi mas presentes en l .:\s i nstal ac1ones deport1 vas 

hab1l1tadas como escen~r1os <por aspecialistasl dondP realizaron 

l~s ~~hib1ciones pr~ct1cas vivientes. A pesar de ~~to. no se 

perdió el sabor a1,,.1tóctono y rural que el juego tiene en las 

comuni dc>.des donde practicado. Tanto jugadores como 

in,,.estígadorcs, estuv1P.ron accesibles cual Quier tipo de 

entrevista o cuestionamiento por parte del püblico, lo cual 

facilitó nuestra labor. 

La carencia de una investigación s1stematizada y rigurosa 

acerca del fenómeno actual del Juego de pelota <con e>~cepción da 

la modalidad de Ul ama en 1 a que se cuenta con una amplia 

invest1i;¡ac1ón del holandes Ted Leyeenar >, dificulta la 

ilpronimación previa a la realización de un reportaje como éste. 

Al contar con estudios a1nlados, enfoqL1es muy especificas de 

cada materia interpretaciones va.riadas, el conjuntar la 

información en un bloque que nos permita comprender- tanto el 

origen como el desarrollo y vigencia del juego, resulta una 

labor complicada. Esto a.unado al hecho de que muchos 

investigadores importantes del fenómeno son e>:tranjeros y viven 

fuera del p.:!is. Su presencia en el Encuentro citada fue muy 

vnliosa incluso p~ra ~llos mismos, quienes atestiguaron 1~ 

práctica de su objeto de estudio de años, en un solo punto del 

pais~ 



Las técnicas del reportaje manej~d~s fueron! inve~tigación 

docL1mental, previa y posterior al evenlo, observación direct~ o 

de t:Ampo Y entrevist.::is, p,;>.ra finalmente redactar el te}lto 

haciendo uso de l~ narración, la descripción y la e~po5ición. El 

tr.:.b.=o.Jo está divido en dos capitules básico~; el pasado y el 

presente. La información fue e1grupad_,, en peqL1eños apartados 

subsC?cuentes. 

Para otorgar uniformidad atl texto, y básicamente en la p8rte 

referente a la historia de Mesoamérica, decidimos dejar 

tf..t-minos y nombres provenientes de lenguas indigenas sin acentos. 

E~ta d~t~rminación la tomamos considerando la utili~ación que 

rl1sl1Pb•'-'> estud1os e 1nvP.stigadores hacen de la terniinologia. 

derivada de las diferentes lengL1as del Anahuac, aunque la 

"cc;stel lani:::ación" de estas p'"'la.bras obligL1e 

ajena a ellas. Al querer darle a este trabajo 

Ltna nrtograf i a 

min1fT\o de rigor 

científico, creemos pertinente tanto ~sta determinación como una 

c~plicación rtl respecto. 

n~:pués de habernos enfrentado al rompecabez~s que significó 

la reali:::ación de la investiqación previa y el darle un tono 

narrativo 8gil y ameno al caudal de información que por necesid~d 

debimos manejar, podemos concluir en di~tintos 6entidos. Por un 

ludo, la enriquecedora e>:periencia obtenida al encontrarnos con 

el Hé~1co atemporal, al cual, ~pesar de todo sigue vigente 

e ~da r i ric6n de nuestro t err i torio. Por otro, la necesi dc:\d L•rgente 

de resc.atar ésta y otras tradiciones p.7tra evitar su muerte, SLI 



de!;;apa1-1ci6n y podamos a.µr~nder de ellr~ \,,.. sab¡Quri;;. de rt.\f.'o;t1·0!:. 

antepasados, quienes siguen ~ivos y presentes cada ~e; que in1c1r 

un Jue<;¡co de pelota. 



"El mito, la mh profunda expresión 
del esptritu, sobrepasa el cuadro 
de las particularidades ef1meras, 
para alcan~ar una verdad funda1.;ental 
eterna •••• 

Laurette Sé-journé 



Dis;:o con la reoresentación de 
un jugador. Al puecer :-.arodcw 
para las canchil.:. Oe juego. 
Chicult ic. Chiapas 
(590 d,(,) 



Sáb.;;do. Fl el sudor escurría 

len~amente por las sienes de José. Subia la v1sta al cielo, 

lltego volteba la cabe;:a a ambos lc"tdos de 

relaJr.rse. 

hombros. Qum-ía 

El sl lencio ensordecedor le permitía escuchMr los latidos de 

su cor¿a;:On. Eran cada ve:: más fuertes y se9uidos. La sangre 

rnco1·r i ci. sus Yen as velo;: mente. Los músculos iban tensándose 

por unoz primero los tendones de Aquiles, después las 

pantorr111 as, lt1Pgo los muslos, Centímetro tras centímetro hasta 

lleQar al cuello. 

Los taures 1?st1..1vieron listos, todos en sus lugares. Un 

s1 lbata;:o, la pelota en el aire... cru::O el analco, el juqador 

Brincó, estiró todo el 

cuerpo, hasta l~ última Yertebra, colocó la c~dera en la posic16n 

correcta, el hueso ilíaco respondió al impacto. La bola viajaba 

har:i a el otro 1 ado de 1 a canch;:a.. Jos e 1 Ol)rO tranqui 1 izar se, 

había comen;:~do el enfrentamiento: ulama de cadera. 

Esta contienda llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa. Formó 

parte de una serie de exhibicione5 realizadas con motivo del I 

Encuentro Internacional de Juego da Pelotd de Origen 

Prehíspánico, en octubre de 1990. 

Desde hace un par de años, S1naloa es la sede de un Festival 

Cut tura!. Este pretende seguir la linea dc--1 conocido Flistival 

Cervantino que año tras año celebran en Guanajuato. En la edición 
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par,:. el Cll.3.l in"'' taron 

c1entif1cos quienes sustentaron la tearí~ histórlC.;\J <'ldt"?ir.ás 

lograron a los Jug.-,,,dores dP l rts modC\l id.i.des v1 gentr.'E', 

el p,-ap6s1 tn de qt.1e h1c1eran demostrac1onP.~ d~ 

hab1l1d~des ~is1c~s. Por lo tanto, tuv1mo!:. le.. uportun1d.1d de 

observar te~ría y praMts de 

milenio p<'lsado. 

.:ict 1 v1 d.:-d sc.t>rev i ... en t.: d ... ~1 

Pero toda tradiciOn tiene un principio, y pare. pc;:je,o,.- h<.>blar 

de la v1genc1~ y supervivencia de los Juegos, es neces~rto 

entender posible origen, procedenc1,;1 siqni f icados. 

Tendr-emos que transportarnos de 35(11) años dtr-ás par·.:-. 

empezar ~ jalar- el htlo de la madeJ~ de este lema. 

Cerca del nuevo siglo, los halla;:gos c.rqueolóqicos c:1:>nt1n1íaP 

siendo un enjambre de tnterrogtu>lEs para las E'~tllCl'o~-n~ de la 

materia; e~iStE'n aún muchas dudas y especulac1on~~ s~bre la vid~ 

de los antiguos poblador-es de Meso,;méricu. Eri el Cc."\SO es.pt~cifico 

del Juego de pelota. sabemos que act i ·11 dad inllY 

importante: sin emban)o, no hay expl1ce1cione§ ei.:~ctas rlP.l r.:flmo y 

pc3r?t qu~ lo p1-acticaban, sino meras inte,-pret<.'lc.1ones. 

El habeor encontrado alrededor de 700 canchas de~de Ar1-:or1n 

<EU> hasta Nicaragua, permite deducir su irnportanc1a, cl~i coma su 

vincul~ción con los aspectos religiosos. mit1cob y rituales 

prehispánicos. 

- 2 .-



1 os conocim1entos al respecto provienen de 1..1 lnterpretación 

1conográficrl- y de la lectura de tei<tcs Jeroglif1cos rftom¿:,dos de 

las i;,¡1g¿:,ntes testigos mudos de nuestros ¿\ncestros, i<Si como de 

cOdlcf'or; y rel¡:\tos de los cron1st.;:1.s españoles, quicmes htciercn 

descripcionPs bastante cl~ras de aquel mundo. 

Si 11 en.b.:~,. 1jD, los rt•l c-t,:1.ntE.-s l be,. l cr:is no profundi ::-.;:i.,~on en P.l 

conten1do mit1co-religio~o de los juegos, posiblemente porque era 

cons1M~r~d~ asunto del demon10. 

Por una parte, el ju~go es tan antiguo como el hombre mismo, 

nace con él, pues su espiritu lúdico recrea su propia 

naturc"\le=:a. Eo; probable que lr forma mé.!'.::. •1rcaic:a fuer~ arroj.:mdo 

objetos con l..._s manos hasta descubrir implementos de ayuda y 

4 ormas más P&f ér i C.:t5 y manejables. Pero al estar implicito en 

la Vldi'I 'EOCial humana, su si1Jn1 ficado natural se transforma. 

Jl.1i:;tn E-n Pe.e mwrnE'nto de c.:ur.bio r>mpie::-a la búsqueda de re~puestas 

sobre ln'i alc:r.nces y significados religiosos y politices en que 

e~t~Lh i11múr~a Psta ~·~pres16n de ap~riencia lúdica. 

Entonces, ¿qu~ pasa?~ ¿de dónde provine? Las evidencias 

i\rqueol6q1cets encontradas vari?n según el tlrea a tratür. En casi 

todas las ~onas precolombinas han sido rescatadas figurillas de 

c~rám1ca representando ~ los ~ntiguos Jugadores; por los objetos 

portadas se inf1P.re que son practicantes 

r(.•flejando diferente<Jo modl\lidades. En al gLmos c~sos 1 as h.:i.n 

hallado en lugares donde no hay canchas o espacios específicos 

para el Juego, por lo cual podemos pensar 

de la actividad. 

- 3 -
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Susana E~holm, arqueólog<" representante de' t~ew World 

Arch.::.c.>aloq1cr.l Foundi"ltion, sustuvo que medii'lntc- la::. f1gt.1r"4s h• 

sido posible ampliar el conoc1miento de la extensión geog~áfica y 

cronológica de los Juegos 

retrato ftel de los precolombinos, no e~ist1cron en todas las 

Cl•lturas¡ siendo asi, 

artesanal dP las m1smas. 

desconocemos la función simbólica 

De l~s figuras halladas, las más vieJes se han situado en el 

a~o 1500 a.c. y son conocidas como las ''F19L1rilla~ d~ Xochip~la'', 

lo cual nas de. una idea de lo remoto del origen del JLieqo. 

Al p~recer, éste, con su carga socio cultural y polit1ca, 

estableció en el área olmec<°I entre 1200 y 501) a.c., mientras 

que su flore:-cim1ento, ocurrió en las constas del Golfo y del 

P~cif1cc.1. 

El origen y desarrollo ha sido detectado en Tabasco, sur de 

VPracru~, Chiapas, altiplano central y oa~aca, durante los a~os 

2(1(1- t(J(ll¡ d. c. En esa @paca ritual mitica y no 

deporte, afirmó Lee Parsons, arqueolOgo espec1al1st.:i. en el 

precl~~1co y clás1co. Mencionó tambien que l•s c~racteri~t1cas 

climatológtcas de un lug~r tienen relacíón d1rr.cta l~ 

modalidad de Juego a tratar. Esta influ~ncia 

material de las pelotas, por eJemplo. 

observable en el 

Aparentemente el Juego fue dístribuido de sur a ncrte, 

s19uiendo las rutas comer-ciales donde c1rculi\ban tanto ideas 

como productos. Par ejemplot el hule -e..LL.L en nahuatl-, materíal 



del que- ~stab.3n hect"1As ~lgun~s de la.s pelot,;.s rmc.ontradas~ er, 

obtenido en las t1err~s bajas. hUmedas y calientes del si.ir y 

d1TL1ndido ~cr Pl comercio ~ tr~vés del Ar1áhuac. 

pt:>SO Con el 

comp1 ej ,::.s y el J\_lego d~ pelota. can'.bi6. Las c-v1denc1a'!:' 

arqueol6g1cas ind1ca.n la existencia. de d1ver=-as cnnstrucc1ones 

~rquitectón1c~s que oef1ni~n l~ dln~m1ca de i~ pr~ct1c~. es 

decir, 

r-1tua.l. 

una. forma es~ecif1c,;1 v dPf1n1da de llev~r a ca~o l~ vid~ 

St..1 utncacion. respecto ,:il res~o de los ed1~ic10• c.~·e 

pobl~c1ones 1 como si fuer,;1n ~lgún otro templo. 

L.-. presenc.1,;1 de P5DS co,,..~,\ejos demr..•es.tr-.- li\ e'-oluc1t-n dr. las 

trarhciones prc-h1 ='P:ir,l cas, del yueq0 de p~tota. 

Franc1sco Ber1st~tn, 

Monumentcs 

ubicación del Juego de pelota CD~O part~ tnt~9r~l del área de 

es 

importanc1a de estos espacios 

sagr ado1;; roesoomer i e.a.nos". 

test1rnon10 Qu~ c.c:.rrobori' l.:-• 

e\ contexto de los ámbt tes 

- 5 -



LOS ESPACIO$ DE JUEGO 

"E:l 1L1gar;. dG Ju-g,:.t_.a.n ll.::.m6b.:.nle tlachtl1 o 

ll~chco; los esp~~Olú$ llamáb~nle batey qL1e Pft el 

nombre de 1;.;is islas: su dispos1c1on y fc,rmr era que 

hacian un2' calle? dP do.; paredes grues.:.s ••• tertian dt? 

l.:;roo ve-1ritc brc-::i·S. vnos m;.¡cres y otros mcr.ores 

seq1:m era el pueblo, QLH" en al9unas partes haci'.-anlos 

almPnados y cur1nsos, quP t~mLiln ~ra el templo del 

demonio y por- eso se destruyeron ••• tení ~n sus 

oscalerd~ para sub1r encima y de tedas p~rtes v~nia 

mucha gente el mirar cuando JugC1ban .•• " 

"En los principales juegos o tlachcos, ju9ab~"\n los 

sc:-ñores y pr1nL'ipa1es y qr.,:..ndes J1.1<jador~s, y por 

atJornar si..1 me-rea.do lo!.. d.ias de Teri.:.. 

Ex1s1en alrededor 

principalmente •.• " 

Motol 1nl ji¡ 

de 700 canchas en el terr-1lor10 

comprendido desde Ari~onat E§tados Unidos, hasta Hondura~ en 

Centr':'amér1ca, aproximada.mente 300 se han fecha.do entre lo~ 600 y 

900 d.C. 

Las c:e1ncha~ eran conocida& como tlachtl1 o t.11tc:hc:o. t~"\l 

como lo menciona el cronista Motol1nia. Actualmente se ll~ma ~si 

todos los espacios de ;ue90 mt:>so,,.,.mcriconc..is.• sin )nopor"t<Jr ló 

procedencia nahuatl del nombre. 

facilitar el manejo del t~rmino. 

- 6 -
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Los tlñchtlis caracterist1cos de forr.~ simétrica, 

si in1 l .:1r en t.od<'!s partes. Sus pl.:i.ntas s~·meJabi'ln .. / '' l _,t1 na o 

un~ d~blR ''T'' unida por su base. 

en especial. dentro de 10'5 cñdic:es donde est~n abundantemente 

Las d1mens1ones del tirea variaban de un lugri.r a 

otro, pAro siempre conser~aron una const~nte en sus proporctones. 

En pr OIT•íJd to medían 6ú metros de largo por 7 dP. ¿i.ncho, con 

excepción de la de Ch1chF..1n-Itza. en la ~ona m?ya, la cual aún 

eMiste y mide 168 mQtros de l~rgo por 70 de ancho. 

Estos espacios, mismos que todavía podemos observar en la~ 

~onas Clrqucológicas, present.:1n diferentes caracte1~ í st i c::as 

pC'.rticulares: 

Las variClntes estAn en sus perfiles, los cuales combinan 

banq11etas al tas o bajas, con muros en talud o verticales. Hay 

donde incluyen cornísas u otro tipo de construcciones, 

tdlcs como ~dor~tor1os, templos o palco~. Otras más son cerr.:1das 

en sus ei; tremas ver ti cal es, decir, tienen cabeceras, ejes 

menores y/e muros; también las hay abíertas. En algunos sitios 

existen edificaciones con canchas dobles paralelas entre si. 

Por último. en ciertas =onas tienen elementos específicos como 

escaleras, nichos. relíeves o marcadores. 

Lo~ marcadores o anillos -tlachtemalac~tl en nahuatl- están 

empotrados al c~ntro de los muros longitudinales de las cancha~, 

visibles hoy en dia los restos urbanos prehispánicos. Estos 

pres~ntan figuras decorativas relaciOnadas el Juego. Por 

ej~mplo 1 en el Museo Nacional de Antropoloqia e Historia de la 

- 7 -



Cd. de NéMico, e>:"hiben un "anillo" c:on la representación en bajo 

relieve de un practic<'\nte de pelotñ que lleva en la 111anc. l.:. 

cabeza de otro individuo. 

Estos l1 actite-mal ac~~ siguen r:i endo lln.;i. incógnita pues na 

se sabe con e~:acti tud cual Ltso o función. Para algunos 

autores simbol1::t"bñ el mov1m1ento de los .:\stro~ .• pero otros 

sostienen que simplemente servían p~ra pasar la bol~ a tr~vés dtll 

orificio, como forma de meti'\ o r:anasta mocicrna. Sin emt.iir"'go, lo•, 

peloteros actual t?S asegur."J.n que es imposible canse~u1rlo, PLtes 

la esfórica tiene un diámc-tro ligeramente menor al del arr.1 • 

Algunos anillos tienen alrededor de su d1.t.metro interno 

símbolos de rayoG 501 ares, ser pi entes entrel <'!;: adas, Q:!.cl.!;.bJ ... b~tg_!i 

-piedras preciosas-, caracoles cintrecort~dos y an1inale• ~saciados 

esta pr~ctica. 

De estos últimos podemos mencionar lc·s sim1os, tan.t,1t·1, 

repre5C?ntados vasiJas y esculturas menores, y 

guacamayas, pues e>1istL>n marcadores, esculpidos p1edri', P.ro 

forma de cabeza del ave, donde la perforación corresponde a los 

ojos del anim.;1.l. Otros son los jaguares, c1..1ya lmilqen ap~,rece en 

gran cantidad de objetos encontrados, desde arte hast.l 

complejos bajo relieves iconogrAf1r.os las pirámides. 

La orientación de las canch~s, tuvo variac:1011e>;; par"o lo 

mayoría están ubicadas de nor"te a SL1r. A este respecto se han 

dado varias interpretaciones. Si el Juego s1mbolizaba el 

movimiento de los astros, la or"ientación mAs atinada dE>bierc• 

este-oeste, pero no asl.. La constunte norte-sur pudierd 
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lMth•:~r Pl movJm1er.to ¿¡nui!l del sol, o s1m1'lementr;o lt< bt.'1squeda de 

un;.. J(Pl-'lld.'.lrJ de c:o,....dic.ionPo:; pi'r~ los enfrentdmiE.>ntos en cuanto~ 

los e-fectos de la li..1:: '!:::no..-e l.: vi'l't., de los contendientes. 

E~istPn tarnbiPn otr~s edificaciones relMcion~d~s con el 

JUa•JO. Ln<:z !LQ!!:.12:.."'!1 .... LLU o mur-as de Co).1 avl='r'"'s• estabo).11 local i ;:ados 

en l" Pi•rte centrill de? lns ciud°"des y ce,..ca d& l.;i;s c;,;i,nchas, 

ap~r~mt:emente pdr"' depo51 tar los crJinló'os de los decapitados. 

Pc•ro Oc·safortL1nad.,mr:nte s1gue si&ndo una incógnita. 

El ~~Ll...1.. o c~s~i de batíCl de vapor, ~s otr~ con~tante. 

1-lo ha -:;ido pc:•s1ble detP.rrninar s1 correspondia al complejo urbano 

o .JJ ri tui\l, pero podemos descartarlo como parte de este 

último, porqup en ciudades como Xochjcalco <Morelo~) y Tula: 

diid<l)<JO), c:>n Hl"-l<1CO o Ollir19u.;i 

~1qlos VII al XII d .. C. 

Guatemala En:istió de los 

11.:~y mucllao; P,rr:cul ~ci c.ne5 acP.rca del equipo uti l i =e.do pa:ra 

l.:os cont.amct.as. En f?):c.av~ci one!l c:ercana.s a los campo9 de juego 

hao 1 f?r:;c:atado i mpt ementos tal e~ como yugos, hw.chas, palm8s, 

manoplas, pr1."tectores, etc. 

Los yugos encontrados, piezas de piedra en forma de "U", 

pesan m<is de 30 r:9. Es inc:reibl~ imaginar a. alguien cor"rer de un 

l,,dei ¿,, otro en un e!ipacio de 170 metros (como la. cancha de 

Chi.chc:n-lt::aJ cbn semejante peso encima; al parecer lo~ 

uti l iz~dos par.a jugar er.,<n hechos de madera huec:a o piel. Se91ln 

l~ opinión de Lee Parsons, representante del J. Kislack Memorial 

Fo\.tndation, los de piedra debieron ca~r para ceremonias o fec:h.:i!i 

especiales. ~ar~ Herle Greene, especialista en escultura maya. 

aran un~ e$pocie de trofeo di~ttntivo para el equ1po gun~dor. La 
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doctord EkhoJm consideré. que los mismos -luertin us.adns JUStn ab~JO 

de los bra?o5, pero no pra<funQ't~ó .:;cerc<-1 dP.l m~ter1.:ll del quE' 

estaban hechos. 

De las .funciones r.le las hachas tampoco r,ay una e1'pl1cac1ón 

concretol. Probablemente para golpear la pelot~. su~1r1ó 

Nic:olr:i.s Hel lmul, director del Fc.undat1on far Lat1n American 

Antropolog1cal Rese~rch. 

En cu.;1nto a la vestimenta y protección person.11 de ICJS 

jugadores ei: i sten diversas interpretaciones partiendo de 

elementos tales como figurill.;is, vñSiJ<u·,, Jeroglificos y códices. 

Los peloteros usaban indumentaria especial, no se vestian 

igual en ningún caso, siempre variaba de equipo a otro. 

Algunos relieves los muestran con coberturas en los p1e&J otros 

llevaUan una especie de collar. N1colas Hellmut habló de cierto 

escudo pilra el pecho, conocido como ''Cl1l~N~y'' len 1n0l~fi', 

repre5eritado en diversas f1gurill.:.s. 

Otro elemento es el deflector de pelota <ball deflector1, 

prot€Jctor faldit-1 8titdo a lñ c1ntur", largo 

posterior y corto al frente, qui:::ás de p11~l de? vpn~do o Jo:1iQuar. 

Tambi~n e>:isten flgL1ras desnudüs excepto por protectores tciles 

ca.no rodilleras, coll~rcs y toc.:<do~; las rodiller~1s no s1crnpre se 

enct•entran del mismo 1 ado. Esto puede P>:pl i car-:.e coni:.1 dc>r ~ndo 1 .~, 

posibl idad de que los jLtgadores fuer.:1n .:::urdas o dere..::hor, y 

ut t 1 i ~aran la prot12cc1 ón del 1 ~de> cr•rr.-spwndi ente. 

Para sus investig.:;c1onc-s, los e~;pectal1stC<S han recL1rridv ..i 

conjunto de objeto~ ,;rtc>~~•nalrs. hcchns de b.:wro u ct-r~\m1ca, 

made>rR, hueso, concha, oro y p1edra. En el los ob<;Prv3n alustone!'i 
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al Juego dP pelot~, t~les como canchas y contend1e11tus. Además 

han contado con alquncs maquetas, esquemas 

refrend~r la importancia de aquel ev~nto. 

oirC"nd~s pa.ra 

Entre los rr1últ1ples relieves en piedra destaca la estela de 

Tepet 1 .l'l)o;co, la CL1al represent.;1 

prep.-..rándose para el encuentro, siendo ati\vtado por su ayud"nte. 

Se ,:.precia i::lar.;imentP su vestimenta, y por lo elaborado del traje 

podPrr.os inferir que dichos señores perteneci.'l.n a una elite dentro 

de 51J o;oc i edad. 

Gracias a los elementos mencionados, han podida deducir la 

P~istencia de diferentes formas y modalidades de Juego de pelota, 

ar.i como su importi'!.ncia entre lo5 habitanter. del Mé-xico .:lntiguo. 

Resumiendo, el juego ha sido clasificado inicialmente en tres 

grupoo;: b~~1co~ p.:trtiendo del tipo dP cancha <por- su or-1ent.l'lción, 

peir sus 1T.1..1ros y t."ludes> y por los lmplementos utilizados. 

E~ ~u•r•lo i! las modalidades han establecido 4 grandes 

9r1...1po~: 

1. Aquella consistente en tom~r y ar-rajar la pelota con las 

m .. "nos. No se saba cuántas personas jugaban n1 cómo lo hacian, 

per·o s1 P.s fé\clibl~ pen5ar que est<" ac:thtidad existía desde el 

óltimo milenio antes de Cristo. Por r.ojemplo, en Dainzu, Oa>:aca, 

h.:il l .'lrc.n mfls. de 4(1 rel 1 cves Pn pi ed1-a re~resentando seres humanos 

en actividades dinámicas, con guantes, mascaras y atavios 

espPClecl.lt.:'F. Llevi\n c>n l;o m~no un<1 pelotci del~ dimensión de un 

Ee;tl" t 1 r.o de represent "'°'c1 ones pravi erir>n t-_,;imb1 C.n de 

ll~tilcc· y Cu1cuilro, el .;.1t1plar-.o centr~l, y et.ras m.)~ 

tardías d~ San Luis Potosi. 
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P.1tos y cererr0n1¿,<; reh::ion.:ida;. 
-:an el j~cgo de pelota. 



di fer entes deno.ni nJc: i one5 en v.c:irias lenguas 

indigenas, ra=on por la ci..•a.l se plen::;a Que este tipo de Jl.~ego er-~ 

conocido por diferente$ i;rupos ~tnicos COM'lO nahuas. mil:yas. 

t~eltaleu, :~pot~cas, p~1repecha~. tarasco~. Ptc. 

2. L~ caracte~i~ada por ol uso de un baston, poJo 

-c::omo f:?}:tcms16n del bra::-o- p.::ira golpPéH' };., peloti\, En El Opcño, 

Michoacan, dcscubrioron 1..ina tumba fe-ch¿i,d~ hrtc1.:i: 1500 .a.e, Coma 

partE~ irnportc:¡,ntc de l;. ofrenda enc(Jntraron ftgur1 l la.s. la~~ c1..1ttlcs 

representabún a Jugadores con bastones. 

Otro~ ejemplos de esta modal1dat-1 d~t.<1n de lóc; primer~os 6 

siolos de nuestra er'a. Son una.e; e~.c:ultu...-a& de b.:i:rro pr-ocedentP.s 

del occidente de Mé~1co CJillis-co, Colin1a, Nayar1tl dof'ldc- tambi~n 

destaca ol uso de baston~s. 

l~ 1nform<>.ción acr.rc:<'l de esta forni~ rte juego se c.wr .. iJlc.>1'l1P-nt~ 

con las pinturas del mural del Pal~cio 

Teotíhuacan, dond<? aparecen V<:.\r""ÍOS contend1 entes con b~~üone!-

golpeando una csfer~ desde campo~ opuestos. 

este tipo de pr~ctica er.an u5ados marc:adcres de piedri.4, c:op,o 1,..1na 

estel..l encontrada en La Ventilla, Teotlhuac::a.n, muy s1m1lar a lu 

dtbuj.tlda en el mt...1r-al. Por desgrac1a no sido de'3cubierto nJn.g•.1n 

ejemplo de la cancha o campo utili~ado par~ e5t~ v~rt~nlu. 

También h~n resct<tado obJntns tc.11.:i.dos. en bas.attc: y •·trt.i!'~ 

piedr.:.s duros. nn iorma dq med1a lun~. conoctdos como "yuou1t.o~". 

al p.:>.rE!c:er eran ilt.actos ;.:i l t.< mano empuñ;;.tJr. <1& los ho.;ibr-es y 

sorvi~n p~ra qolp~ar !? r~lota. 
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.,.. Una modalidad m~s es golpear la pelota con el pie. De 

est.<.• tie:-r:en lriforrnac16n 1 aunqL1e el citado murñl de 

Tepantitla aparece un personaJe pateando la bola. 

qlte .fuera co1111Jr1 pe-ro las investlg,;;.c:1ones todavía 

inás sobrQ el particular, 

No es r-emoto 

pueden decir 

seguramente el ;uego més popular y mayor significado 

rel i C)l oso. rF.al1zado golpeando l~ pelota la cadera. 

Este. muy dccutM:>ntada, r"ecibió nombres indíoenas: 

~~J_.;·~li =tl 1_ L' ol 1.o>mi\ en nahu.;i.tl, poi al pok o po~ta poi: en maye<, 

por ejC?mplo. 

E!:la práctic:a fl.tP muy conocida toda Hesoc;.mE-ríca y en 

alq~n momento su 1nfluenc1a se dejó sentir desde Nicaragua hasta 

el acti.i:·l <:.uroestP de E.U. Lleq(· a tr:·ner connotac1onP.s decisivas 

l<'I vid.,. dl? los pueblos: por 

~oluc\rJn.o>.r problef'flas polít1cos, 

caracteristicas ayudó a 

territoriales económicos. 

As11111-:.mn, e~taba relacionado con la re~igión y la mitologi• 

atM:l""1nd1 u. 

Los 4 qrupos menc1 onado::.. abarcan todos l O!';< es ti los que, se 

cr·ee. fltUrcn practicados en la ant1gUedad. 

C~racleri~tica importante dentro de estos cuatro grupos fue 

Al p~rec:er ésta alcan=ó gran relev~nc1a poco antes 

de la cunqu1sta. A este re-specto contamos con m~s información 

~,;brl'.!' loB a::tec:.s. Había d1ferentP.s apostadores, unos erC\n los 

p1-op1os ;uqador1::·::, otros los "pat.roc1nc"ldores" y organizadores de 

los er1~uentros. y f1nalmente los espec~adores. 
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Las apuest~s iban de acuerdo con la posic1on soc1al de 

"Solemne y mL1y usa.do Juego de pelota, nn1)' 

eJercitado de los señores, con el cual algunos despu~s de perdido 

el Ci'ludetl Jugrban si mismos ••• " escr1b16 O\ego Durttn, 

m1sionPro y cronista espa~ol. 

Los nobles apost,::;b.;in JOyas 1 esclavos, p11:dras pr-ec1o~il!:O, 

mantas, aderezos d~ guerra. Los pocres, solo m~i= y ma9ueyes e 

incluso libertad. En caso de per-dc·r- y no cuo••Dl 1 r can lo 

ofrac1do eran encarcelados, corr1er.do el riesgo de con,,.er·t1rse 

escl i'IYOS si no eran rescatad os oportunamcmtP.. 

De este p11nto en a.del ante haremos mayor énfas1 s 

ill...L_-.mah;::tl_i, por sl:?r el de miiyr.>r compleJ1dad 

el Juego 

1 a .. 1di'I 

precolomb1n.:t. Sin e1t1bar90, esto demerita las otras 

modalidades mPncionadi\s. 
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ULL l\!'!ALI ZTLI 

no jugaban con las manos sino con las nalyas 

heria.n a la pelota, traían para jugar unos gÚantes 

l ~s manos y una cinta d~ cu~ro 

herir a la p;;:>lota ••• " 

Sahag•:m 

Este tcMto e"1denc1a qLLt> la práctica de ulam,;ri (nombre 

moderno de este juego), impresiono mucho a los españoles. Por 

lado la novedad de las peloti<s, descrita5 como grandes pelotas. de 

viento Cl~s conocidas por los eurof1eos, quienes no conocían el 

hule, erC'r• de c:.uero \ nf 1 adu con a1 rl?), 

Por otro, la magnificencia arquitectónica de las canchas y 

1 os reci en 

Imrres1nnado HPrnán Cortés, de vic-Jes do 

la tJ11cNa España al VieJo Continente. llevó consigo a ~lgunos 

hombres peloteros, quienes dieron una demostración de 

habilidades físicas frer1te a Carlos V y toda su corte. En esi\ 

oport.unidad Chr1stoph Weid1t:;:. a.rt1sta alemán v1s1tdntt> en el 

r~1no ospaaol, pudo observarlo& y re~li:ó grabados de ellos, 

mi~mos que han sido de gran ut1lid~~ pa~a las investi~ac1ones de 

nuestro s1 gl o. 

Pero ~on la llegadA de la Inqu1sic1ón A l~s nuev~s tierras, 

el Juego deJó de ser novedad y asombro, convirtil·ndosE> en del it.o 

qur c;,usaba persec1;1c1 enes y e as ti •)OS por impl 1cac1ones 

Era considerado como prácticd del demonio, juqado 
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por incivil1o:ados y prim1t:1vos, tal como paS·~ con t.oda• 1,....., 

tra.dicionf:'s préhlsp~nic¿i.s incornpreris1bli;s para. los europeos y 

De tci.l for·m.3 destn .. 1ypron c,;;nchos y 

repre>st,-nlaci c.ncs 2 L onográf l ca-=: rel C\C 1 oriad~s psla pr~ctica. 

Pese a ld prohib1ciOn y a la catequi~ac1ón de la Santa Iglesia. 

el .JLlegn SÍt)\.llÓ reali::.\ndeose. 

EL COSMOS Y EL JUEGO 

no ju~1at.c;.n pelot?. sin hrtcer prim"~ro ciertas cerrmonias y 

ofrendas al ídolo del Juego donde se vera cuan rel1g1osos er~n, 

pues a(tn ha.st.:. el 1.:-.s ces,,~ de p;iosat1ernpo tcmi..oin 

cuenta c:on su~ i.dolos ••• " 

Torquemcida 

Las creencias y formas de interprnt ... <.r la v1<1a p~l"'tenecen ~ 

cadtt pueblo, a cada civillzac1ón. Pr1ra los c..•spañoles en t1errAs 

desconoc i dc'Os deb 1 ó re su l tC1r muy di f i. el l aceptar L~na r·et i g 1 ón 

politeísta tci.n difurente a la propia. Inclusive hoy ª" di.a 1~ 

visión cosmogónica del An_1hu~c es de muy compleJa interpret .. •rión. 

Sin cmbil.rqo, r1E:-Cro>s1t..,.rnos tri'<tcr de entPndPr la fund~mentilcit'm del 

con su c.:trácler rnAgiro-rel1qioso, P.st~,b~-. inrnPrso f?n ~t;.:i forn1·"' de 

conocer t~l un1ver·•.iO. 
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Retomando a Loe Parsons, el Juego de pelota, ulama 1 fue 

p~nfl1esoamPr1cano, pr8cticado durante 30 siglos <1500 A.C.- 1500 

d.C. l TL1vo Yariaciones en las reglas. en el equipd, y en las 

C-'nchas. pero siempre el:istió un simbolismo fundamental. 

Para John Carlson. astrónomo dedicado a la arq1..1e-astronomia 

y a la Ytsión cosmogónic"' de lo~ prehispánicos, el antiguo 1uego 

de pelota de hul~:.> erd mucho más que un combate de gladiadore?S o 

un.=1 diversión elitista. AunqL1e no hay dLtda de que se jugó 

muchos nivclns sociales, en su conte>:to ritual reescenificaba el 

cP.remon1al mitológico~ repleto de metáforrs misttcas. 

Su simbolismo mi.tico-relig1oso fue plasmado en códices, en 

1 a ubi ccici ón de las canchas en 1 ns centros c:eremoni al es, en l 05 

rituales y dioses asociados, así como en los mitos, trannm1tidos 

por tr.;-.d1c1ón Or""al y r""i:?<;Catados posteriormente por los mis1onl?ros 

1 as invest19"'cior.es coinciden en L"l. tPoria de la dl.1alidad, 

~s dec ir, de 1~ lucha de onuestos. La duillidad incluia las 

co11tradicciones naturi'lles, tales como 1;:1 aparición y desaparición 

dt..' 1 os astros, la oposición de los puntos cardinales y, 

especialmente, la lucha de las fut?ro:as luminos<ts contra las de lo:1 

oscur 1 dad; conc(~bi dag como astros i dent i f i cables con c:i er-tos 

dÍ0$1:S, 

Otrca de esas dualidades era la muerte y el renacimiento. Se 

p~~d0 ~.:plicar c~ino el nacimiento y rryn~c1mionto dal sol, 

dm:ir. el di"' y la noche, y en E'l aspecto ritL1al como 1.:i h 1lc,quc>d,J: 

dP- l~ fer""t1lidad. Por lo tanto. la oposición, el enfrentamicnl<J 
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y el sacr1f1c10, <;;ustentC'oron 1.:-s b.;ises ideoló9ic.;;.s del Juego dt." 

palota, er.pl1có Oswaldo Chinchilla, c-pigrafo e ... pe-cial1sta en l.~ 

zona m~y.;;. 

El sol y lA luna luchando en el c1Plo 1 la ~ld~ y la muert~ 

debatiéndose, el hombrQ peleando De .;1.qu1 

posible vincular la~ guerr~s sagrada~ como re~scen1fic~c16n de 

las batallas celestiales, s1mboli=ando los ciclos vitales d~l 

universo. Con la final1dad de propiciar 1~ vid~ del ~nahuac, ~l 

juego de pelota apareció tamb1~n rel•cion~do d la fertilidad, a 

la fertilidad de la tierra, pues l~ unión de contrarios 1·nqendra 

la vida. 

el universo me~oameric:.¿.no descor1c::e 1..-i censuri'l. t;-ntre lo 

s¿i,grado y lo profano, entre lo Yls1ble y lo l.nvts1ble, i;>r·,trc Pl 

mlmdo de los diose!', y el de los hombres. Todo ~?. s~grado, todo 

es religioso. todo es cósmico ••. i Todo es físico •" Cl) 

Lüs intc>rpreta.ciones de la v1s16n cosmogónica del J1.1e\)O 

buscan envolver a todas las culturas del mundo preh1spán1co. pue5 

ca.d~ puPblv tania sus propio~ d1os~s y pro¡lli'I s1n.bologia. 

Pero, p.:.ra poder E~nglobar la región y el t1emro noG b.;is.-1remos e>r1 

dos mitos: el Popal Vuh, de 1 i-1. cut tur;. maya, y 1.-<s 1 c>ycnd.:•s 

nahuatlacas, ambos <1cerce. de ln cre.,c1ón del cosmos, tal como iuc 

concr:bida por dicha~ c1v1l1.-:ac1one~. 
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'' ••• el Jt•ego entre nosotros es sagrado, y nadie sin 

11ce11c1~ pued& eJ&cut~r Juego alguno, e~ signo de 

libertad, de muerte y azar qu~ rige la sentencia 

dP lo~ Jueces .•. '' 

Popol Vt1h 

El relato mítico. Popal Vuh, encierra en m~táforas y 

símbolos la aparición del Todo según la concepción maya: 

Los dioses vivían •olas y desolados, por lo tanto 

decidieron crear al hombre, para que los adorara, 

venerara y alimentara, Despu~s de varios intentos 

t"llidos, los fund~dores del cosmos aparecieron a los 

hermanos Ahpu~ Hun y V1.1cub Hunahpu. Dotados de 

y S<':'lbiduria, "para divertirse se 

engalanab•n y Jugaban la pelota las pl a:;:: as 

?decuadas p~r" este ejercicio'', (2J 

Pt:>ro los dioses crearon tambi tin el infro3mundo, 

Xibalba, con todo y sus señores malevolos. 

Un día los hormanos Ahpu 1 jugando llenos de 

c.lgi'lr·abi", molestaron a aquellos señores con el bote 

del hule. sus ris~s y sus gritos. Los hombres de 

Xibulba. s1ntiéndo~e ofendido~ por la f~lt~ de rec~to 

hacia el los, mandaron a sus mensajel"'"os <todos el los 

Animales> para ret~r a tan atrevidos personajes, los 

Hhpu, a un Jttc-go ritu~l dondr.> lélt ap•1no;;t~ era la vida. 
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Los hermanos aceptaron el desc3fio siguiendo su 

de5t l no; embargo, llev~ron consigo 

1mplemer.tos y. al tener que u-;ar los del 1nfram-.lndo, 

perdieron el jue~o y la vida. 

Al morir fL1er-on descuart1:i\dOs y c:abe:~"s 

seco. "N1..1n·-:a habia dado flcr- nt fruto. Al am..;1necür 

florec.16 y dió frutos". C3l LC•S c3ffiOS del "1nf 1crno:1 

vegetal. 

se apro,:imó queriendo admirar la bellF-::a de la plarit~. 

Una va;: pr-oveniente de l;is r¿¡m~s lP p1d16 f?>:lend1er;i su 

br~zo, y al hacerla se la escupió qued~ndo úmh~ra:od3 

do inmed1;.to. En ti ren¿¡cerá OLLUstr~ usltrfJe, l~ diJO 

la 

El\~ engendró ;:1 los gemelos Hunahpu e lxba.lanque, 

quienes nacieron el mundo superior, ~l l~do de su 

abuela patc_>rnA. Con el paso del tiempo lo~ gemeloF. 

enteraron, gracias a ratón, de lo acontecido~ sus 

padrt-s; enc.nntrar-on el eQL1ipo p.:-reo jL1g.:ir, e~condt do por 

ta abL1ela. y empe:aron a practicar-. Pel ot:P.Jb"'n por 

oyeron y la histor1a se r-epitiO. FuPro11 ret~dos .:i.l 

juego ri t Ué-11 1 pero esto ve:=. 

prevPn l dos con sus pr-op 1 os equ1 pos; gandr"on, veng .:<rido a 

sus p.i.dres. 
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Pese a Sll victoria, las tortur.:1ron en la C._15a del 

Fr"io, ld c,..s.;. dE- los Tigres, Ja Cas;c- de- las r-lavaj.,s, la 

Cas~ .Je los Murciélagos, todas en el 1nfr.3n:undo, 'I 

f1n~Jrnente mLtrieron ~hi. 

Antt:"S de mor1 r ec;cL1rharon: "vosotros ~e-ré1s 

invocados, ser~1s los primeros en levan~a!'"OS y seréis 

CidOr~dos por lo hijos esclarecidos, por los vasallos 

;:.·i v11 i ::..-dos. Vuestros nombres se perde,-jn''. (4} 

dijeron los padres ~ los hlJOS en Xibalb~. Por lo 

tanto, al sL1b1r ... 1 cielo uno se canv1rt1ó en sol y otro 

er1 la lLtna Ca posiblemP.ntQ en Venus, según lo 

demLt~str.:1n las última'!; interpreti'lciones del Popal Vuh), 

En &~~e relat0 est~ presentP la lucha y el triunfo de los 

é'-•"rt:>t. l lHt11 nosos contra 1 os de 1 a oscL•ri rtad, representantes de la 

Sobre las tribus ni'lhuatlacas, l~ leyenda prov~ene dula 

peregrin~c1ón a=teca hacia el vdlle de México, y dice asii 

En Coat~per, cerca de Tula <Hidalgol, vivia una 

muJer llamada Co.citlicue. Era 1-'I ma.drt- de los 

C0r1t::onht1 l:: n.:ihuar: Ccuatroc1entos ~urianos-l 

Coyol>:at..1hqui <la luna>. 

Un día Cnt1tlicut.- este.tia b.:irrienrto cu.:1ndo do pronto 

bajó sobre el la ttn plumaje, una bola de plumas finas. 

~n ~~Jltid~ !o re~oqJó y lo gti~rdn en su ~~no. En e~e 

mornl'?nt•::i q•1odO t>rr.b.:-,ra:-:.oldi'". 
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Al enterarse sus h1Jos de lo sucedid~, se 

sintieron muy ofendidos y der:il::lleron mo.ti<-1·\r;. 

Cuando supo Coatlicue de 

Coyo-1 x a1..1hqu1 v s1,.15 her marcos. 

mucho. Pero 

lC'!S intenciones de 

ast•sto y entr1ste~10 

vientre la tr~nqu1l1:::aca d1c1éndole ''no temas. yo s~ \o 

que teno.Jo que hacer". C5\ 

Los cuc'l.troc: len tos s1 . .1r la.nos 

no-na.to herm~no. Mientras trl'ito Hu1t=ilopoc:htl1 nac10, 

y construyó un teotlachcn (cancha sagr-J.d~ dr.> j1..1P9ol 

la cima de• Coatepec: tCerro de la~· Serp1entE:>':i), 

A media noche, Hu1tzilopochtl1 pinto su rastrt• 

con fr~nJC\S diagonrtles y sobrE:> su cAbF::.? cnlocó p\1..1m.t•"> 

finas. Sus dos p1urnas y s1..1~-; br"a:::os los pintó de ,,:•d. 

Comen:::O la batalla. A Coyolx.;1.uhqu1 lP cort(.'I la Co'.lb•~=--• 

y el cuerpo se despeño por las ladera~ del cerro. A 

los sur1¿~nos. les sacó los cora::one~ en sacrificio y~~ 

los comí o. 

"Y estt~ Hu1tz1lopochtl1 er.:i portento~ porque 

sola pluma fina, Q'.te cayl.. en el vientre de su 

madr-e, Coatlicue, fue c.:i.ncebido, Nadie ap,orec16 como 

su padre. A él lo veneraban los me1:1ca:;;, lt:- haci<'n 

sacrificioc, lo honrabon y scr-vi~n ••• "{b). 



39'1. En el ropol ·:uh está crJnsignado 
un mi to que narra 1 a manera en que los 
hermanos Hunahpú e lxba l anque venc i e1·on 
en un juego de pelota a las deidades 
del inframundo. 

B. En una de las versiones del relato 
de la peregrinación del grupo mexica, 
hubo una lucha en el teotlachco, entre 
los dioses. 



La l nterprelaci 6r1 de esta leyenda-mi to 

astral, pues Huit=ilopochtli, el sol, venció a 

de relación 

estrell.;is, y a st..1 hermana, lA lun.::1 1 dentro de un teotlacho. o 

el cielo. 

Una ve:: mAs triunfa la lu;: sobre l.:i. osct..1ridad, el día sobre~ 

la nochR, el sol sobre la luna y las estrellas. 

vencido la mt..1erte. 

La vida hil 

Tanto el fr~gmento maya el nahuat1, demuestran la 

importancia de la dualidad en la fundamentación del Anahuac. 

Ademá~ &JPmplifiran clrr~mP.nte 1~ procedencia de los sacrificios 

por· deci'lp i t~c i ón acostumbrados 

~L' rPlac16n con }A fertilidad. 

estos rituales mítico-lúdicos y 

Podria dec.lrse Ql\I'.? la sangre 

vort ida en los sacr i f l ci os hacía las vece5 de .:igu"'- pues, seg(tn 1 a 

co!>mogoní i.\ 9 ,,.1 moj.::1r la ti erre' -c:-1 tLi.:~J"l...tl.!_-· fer ti l 1 ;!élba péJ.r;) 

procurar ~bundancia de alimentos y para ofrendar a los dioses, 

osegt..1r~,nrio lA pprvivenc.1;' del univer~o y dP.l homl.:ire m15mo. 

Existen infinidad de elementos indicdtivos de que el 

sílc.rif1cio 

d1::> pelol L'.>. Al t~rmino del enCLtentro \<.1 victima, 

lil- c:tmi'I de->l eclif1c10 o templo 

,-orresp(:>ndll"ntF.? c)l ellos elogidn, \p cnr-t,,h~~n lil C~"l.be:a. 

Algt•nas invustig~cinne~ sugieren el sacr1f10 por etilr~ccinn 

cuerpo por 1 as 
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Otras 1 nterpret "ci one5 e>:pl) ct:1;i que:> priniero s.:>cab~n el 

cor~zon, pues ~s~e &i~boli~~ba la ~nergia y G1 movi,nientn, 

ner.est-rio~- para :r.ante-ner ~l equilib1·io ct.s.T.ico í'ntre )os hc-oa,bres. 

Oesput>s de hac.•.•rl o, d_~ccp1 til!b3n o .:.1~sme11\bt·,~b11n al sacr1 f i c.:ido, 

!.H:1,11·1n {u~ri'I ~1 c.:iso. 

¿ Dut ll-n E:.•r-.:~ el sacrlfic;.do ? Es otrn enigma. Algunos 

a11tores. pif>nsan en los vencedores. Como premto iri~n con los 

desvanece iil rm:ardar" la 1mport.,,nc:i.a de 

los bu~nos jugadores y el interés en conservarlos. Otra opinión 

suqier·c-~ que Pran lo~ pr1s1oner-os <:i"utivos dur.?.nle la guerra o 

.-.scla.vos p!'"ep.w¿;¡Jos especialmente par<i morir en manos de los 

c,-;cerdotes. H-"!lti1 hoy• sol o pueden hacerse conjeturas. 

Petom .. HH1o Ir concepción béltca sugerida, tenemo,s un elemento 

mát. qw• pud)r-ra cstciblecer dir:h,;t rel._::t.ción: P.l mur-i"\l de 

Tr~p;.nt1t_1 .. ~. Tent.th11.H:r:rin, <'lparecen mariposas, símbolo dr:> IJL'er"t"'eros 

y de mur!r tf>, al l .=i.do de los persnna.Jes-1t.•9adores. ¿ Guerra: 

símbolo de juego de pelot~ ? 

,1ohn C~rlson contribuyó este .;ispm:to ill hablar sobre uri 

mcot~c..:idor conocido como "Lc;i Venti lla", el cual pudiera ser un 

Por las representaciones c.¡uc 1::-sta pieza 

ofrece, dedur.en l.3 descripción de algunos c1clos de Venus. Los 

m.ay.;.s ibun d ld 9uerr-a d<? acuerdo a su ca.l~ndzirio con dicho 

pl¿:onet.1 • ..'.. Coincid~ncia..:o? 
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En conclusión. el juego de pelota podría interpretarse desde 

dos pc_~rspective.s, como Sl"t°Uli\r y como c;agrado. Felipe Soli~, 

repres~ntante del 1.N.A.H., precisó que el primero era practicado 

por apuestas, mientraü el segundo dependía de los rituales di? 

cada comunidad. 

LOS Q!OSES 

"Jueg~l pelotu, juegci. pelota el viejo Xolotl 

Pn l.:.. plaza de juego de pelota de hechiceros 

juega Xolotl, 

señor del país de la piedra preciosa. 

Mira s1 P1ltz1ntecutli se aloja 

la casa dP la oscuridad, en la casa 

de l~ oscuridad'', 

Himno n.'.!hu~. recopilado por Sah<ig•'.1n 

¿ Cujles eran las do1dades asociadas al Ju~go ~ Hablaremos 

C"~pec i.~ l de lo'!: soc i edi\d me>: i ca pues la civili~ac16r1 ~n 

apoGeo a la llegada de los españoles, ra~ón por la cual tenemos 

acceso a informci.ción m-'s detall;1da proveniente de },"1 c:onv1vr;.nci ... 

ontre hispanos y nativos. 

Una caracteristira importi\nte de }O'S 

mesoa..nericanas, en relac16n a su cosmovisión. fue el hecho dP que 

sol o di os representaba diferentes aspcc:to<D de la naturaleza. 

e~ de..:u·, a una dnidi!!d le asignaban el contr·ol dt:.> V.:-tl"lO<;; y 

distinto$ procesos cósmicos y natural es. 
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Ejemplo de esta caracterist1cB era Xoch1p1ll1, dios de las 

artes, princtpe de l~~ 'lorps, 

dc0n;: antPs y J ug..-dnrE'~ 00 rol ot <:>; y Mc.cu1 l l: och i t 1 (e i neo flor> • 

qL1ian err.~nat:aa de? X:och1p1ll1. represent~ba el Juego y ~t 

deporte. Tenían tambt~n a Cinteoll, el dios Joven del ffiaí: o sol 

joven, otr~ de las formas de Xoch1p1lli. 

Entre los investigadores de l~s deidade5 preh1sp~nic~s, 

e:< i ste una i nte..-pretac 1 ón donde vinculan 1 a guerra, 1 as f 1 ores y 

el juego de pelot.,. La me>dca era une'.\ sociPdad bel1c1c;ta, piles 

otorgaba a la gu~rra sentido sagrado de renovación vital, 

característica que permeab,;:i, al conjunto de relaciones 

establecidas con la naturale:a misma. Así, las flores eran 

considP.r~dati simbolos de la dualidad vida-muerte, y el j Ltego de 

palot~ como e•:prP;i ón ritual más el evada de este antagon1 smo. 

Obvii•mente. la carga místicA de estAs creencias tenia un peso 

mL11:ho mC<.yo..- del t?=toblecido hast~ la fecha. 

Otro pc:itrono fu¡:; Duet;:alco~ll (serpiente emplumadci), cuyo:\ 

imagen er ... , colocada en la cancha, junto con la de Xolotl (seño,.

dcl p~is de las piedras preciosas o la noche). Estos dos dioses 

s1mboli::aron el cc\racter vespertino <Xolotl), y matutino 

<Ouet::alcoatl> dP Venus. 

Tlaloc, dios de la lluvia, po~iblemente estuvo involucrado 

en el ritual de lo pelota, pues apareció plasmado cm el mural de 

T1:>pcmtillA, rn TP.otihL•cu.:an, como patrono del juego. 
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Uptda de Aparicio, Ver,, 
ti ene que ver con 1 a decap i 
taciOn, asociada al juego Oe 
pelota. 
Veracruz 
(600-900 d.C.) 

P.epre~entac.1ón de J,~ ·~•:'"~p1~~-:1~:-i :!.: u1, 
JUgJdcr. Pr::i•·er¡1~nt.: é·,' !za¡;,!, Ch~dpus. 
1:::i0 L1:.<:'G·n.c, 





ZONAS PRINCIP~lES 

Pura poder identificar los pr1nc1pales s1t1os donde se 

des.;;rrol l ó el Juego de pel ata, lo lar•)O de la ant1qu.;. 

Me~onméric.:.. hemos tol"IAdo base la fr~cuenc1a con que ~stn~ 

.;reas f uer""on mcmc1on.c:idas c1 tad.:is por- los especial lStds 

presentes eri el Encuentro de Cul1acán, S1naloa. 

Comencemos con El Taj1n, en Veracru~. Su 1mportunc1 ... l., parc::i 

nosotros, radica en la cantidad de c~nch~s p~ra llevar a cabo Pl 

ritt1al de la pRlota ubicadas 

director del proyecto TaJin, nos ewpl1có qur~ a partir de los 16 

sitios p.:\ra. el Juego descubiertos. han podido detect4'r do-; tipos 

di ferentc.>s de cancha, JliegC'>S de pelota cc-rr .. 1dos 

pelota abterto~. E~tas v~r1ac1ones 1nd1can do~ épocas d1st1nt•~ 

de arqL1i tc:~ctur,:i y r:li or.pasi ci ón urbt"lna en el l ug,:.r. 

Para Jcff W1ll.erson, arqll~olo•JO especialista en }..JS cultura<:> 

dP.l Golfo de Mé~ico 1 la import~ncia ritual y social ~lc~n~ada 

por ul juego de pPlota en este qr~n centro del noroeste de 

l"l~M1co, no se d10 en ninguna otr.t pa,.-te> del Anahuac. 

Las e>:cav~c1ones este enigmJ.tJco lu9C1r cont1nuan, 

trati~rido de encont,.-ar rt:spunsti<S 

toton.aca. 

Otro sitio muy mencionado es Copán, Honc1urc'\s. L~ c.:tnch~ 

principal de este centro, aún visible, es solierbin eJemplo df;> 

la arqtdlecttw.;:. de lao:;; r.usmas. t deml.1e~tra l.:t r1que::a dí? la 

escultura m.:\ytil. 
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En est.a zona e'<1s~1eron m..;1rcadores de p1Fdra en luqar de 

on1 l los. EJetriplo concreto era el marcador cen~rúl, donde est<'lhil 

descrita la \dctor1a dl?l Sol sobre el dios de la muerte. 

asegur~ndo de es~ for~a la continLI1d~d de la ~bL1ndanc1a ~gricol~. 

Jeff ~:o~alsl1. de Northern lll1no1s Un1ver51ty, h1:0 -nfas1s 

lil posic16n y d1str1buc1ón de lil crinrl)i' ~ue!:- ést"'1 era une; 

plaza de> confltcto cósmico, donde se def1nia un esp~r.10 sagrddo 

en el cual los gobernrntes mayas enc,..rnilb2n las de1 dad e~: 

rE"vi vi an batal 1 ,:;,s 

el 

part1c1p<lción como mediadores entrO? el mundo de los dtOSf~S y la 

human1da<1. 

Continu~mos con Teot1huac~n 1 en el Edo. de M@:~ 1 c:o. dondt:" 

Sl b1en no han encontrado canchas especif¡cas, e~1ste el ~lural dP 

Tepantitla, rcpresenlac1ón 1conogr<'.f1ci'I de li'! rr.odr-lirl<•d cte Jl1ego 

practicada ahí. E~te Mural ha sido fechado 

del siglo Vll de nuestra era. 

la epoc~ ''Mcteprc'' 

El centro del Mural corresponde al Juego de pPlota. Su 

lectura es complicad~ porque los dlbl•J0'.5 

dimension~s. c5 decir. m1n1atvras. EJ~~pl1f1ca un~ pr~ct1ca donde 

utili;-an buston, algunas veceos con marc:.:idor\Js y otr ... ~..-. sin E"llo~. 

Algunos jL1gadore<s 1..1san yugos; otro rersr,najr- le peC)i\ e- 1.:- pelol,11 

con el pi~. 

haCQ refc.>renc1a ~1 sacrifico por dúcap1tdctl'ln y probilblemcntl:' 

reflPjt-: l.:. .:>!ioci~'lctón del JUego cor. \.• gi_u:rr-~: .--il lado dl~ las 
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estrL1cturrts ósec"ls, e~:1stpn mi'rtposc"ls, símbolo de loo::: gL1ern?ros. 

También podemos la ut11 i;:aci ón de alterador-es de la 

ccincienc1 i\ <drogas>, entre lo~ posibles sacri f1cados. 

la interpr~tac1~n de Teresa Uri~rte, especialista en mural1smo 

preh1 sp~~n1 co. 

Por otro lado, el Mural tiene pintur.;.s de músicos y 

danz.:i.ntes. la cual ha dado lugar especulaciones e 

1 ntc>rrog.:.ntes; algunas de éstas suponen una especie de festejo o 

celebración posterior a los enfrentamientos b~licos. Una ve:: 

más encontramos vincules entre lA guerra, ~l juego, la dan::a y la 

música. 

Pc:?tt.in, Guatnmala, muy impor-tante en c-1 

dusarr-ollo m~yd durant" los siglos VI-VII. Nicol.35 Hellmut, 

ar-qt1l.'nlógo i•uslr-i;:i,co, comento quP-ahí existieron dos tipos de 

J LtP.90: uno. polota muy grande, de unos 30 cm. de 

diAnwtrr., rH~r-o no han dctecte\do si utili::!:aban al9ún implemL>nlo 

pur-~ pegarle o no; el otro, practicado con las manos, empleando 

una bola más pequeKa. Este últJmo es conocido un1camente por 

e~tar reprP.sentado en una vasiJa del estilo Pet~n. 

l~l m~or; común er-a el pr-i mero. 

Sin embargo~ 

La 1nformac1ón má~ reciente sobre lL' =.onA demuestrci que 

algunos tocados de los jugadores de pelota, representados en 

c¡-¡.r~"'imic . ..i,, ~on muy p,;;.rec:idos a tri~, portc.dos por guE-rreros y 

cc<:::ddorns. Esto nos per-m1te suponer algl.'.!n tipo de r-elación entre 

le..• c,;ict.:·ri.:i, 1~"'1 9l1r.rra y el Juego, activid,;¡des relevantes df' },.;, 

v1 d.;.. i ndi gen a. 
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Dos ::onas m.1.s son Dé\1n::U, en la región :apoteca de Oa1o1acC1. y 

El Op~ño, en Michoacán. La irnportcinc:ia de éstas radic:A er. 

antigUedcild. En el primer caso, encontraron más dQ 50 

reprebentac1ones, entre figur1ll~s y vaSlJi'lS, con pelotrs y 

Cdrptas. Posiblemente el propósito del Juego en Oa1n::ü, fuera 

arrojar y/o c:.:-clti'lr Ltn,:¡ bola, tal ve:: de piedra, con li\ m,:¡no 

enguantada. (Datan del a~o 1300 6 1400 a.c. aprox1m~d~mente>. 

En El Opeño, rescataron unci tumba con ofrenda del C'\ño 

tSOO a.c., la cual estaba compuesta por elementos tales como 

Vl•qos de basr-1 to y 8 esculturas represe:.ntando a jugadores de 

pPlota. Arturo Oliveros, lnvest1gador de la c.ul tura 

rne~C"li1mericrna, comentó qLtt: las figurill~s portan un objeto 

r·ectangular en la mano, el cual, sugiere, servia para golpear la 

hnl."l; cor1 p1"01J,,b1l1di'ld ponían la rodilla en el p1sa, pue?s las 

f 1 oJUrao;; 1 l !'.:"Van protec:c:i ón en esa parte del cuerpo. 

Otro si ti o que también destaca por su antigüedad as, en la 

=on.:i olmeca de V1.?racru:o:, el conocido como "Proyecto Mri.nati ", 

Jugar dondc4 descubrieron unet ofr-E<nda mci.51va con ecqueletos de 

infantes, esculturas de madera y pelotas de h•.1le 1 .;ilgunas de 

forma irr·cgulri.r ... Al parecer e5tos objetos lograron conservarse 

gracias a las condiciones pantanosas y húmedas de la región. 

E~ta. cifrf'r1da~ c:on pelotas de hulP, reconf1rma la 1111portanc1a de: 

los juegos de pelota diferentes regiones del territorio 

m~5oi\m,.ric.:ino y en d1stint~s ~poc:a.s. 
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Tenemos ~amb1én los estudias rcal1=~do~ ~n l~ =ona ~leda"ª r 

Guada..l aJ ar.:i, J .J 11 seo, donde hc.n s1 do d'=scub1 ertas ma<:> de 50 

car.chas. Estos. estt..1d1os son conocidos la tr,;.d1ci6n 

Teuch1tl.;.n. 

La mnyoria de la~ c~nchcs datan dP.1 p~rtodo form~tivo t~rdia 

<300 .:i.C. al 2(•0 d.C.> 1 del cl~s1co tempr~no l2j:¡o al 400 d.C,l y 

de ln fase Tet..1chitl.-:.n I, E-5 decir, del clás1ro medio (4(11) al 700 

d,C,). MorfolOg1camente devipnen más compleJaS y mont..tmentales 

con el paso del t1en.¡io; estén 

conc~ntricos y circulares, caracterist1cos de la 

d&l mundo indígena, 

con c:od1f1c1os 

occ:t dent.~l 

fi9t1rillas de cer~mtca encontradas. r¡roveen lnformac1on ~ráftca 

la conformación en estratos de su <iOCicd.HL Hac1 a el ~"-ño l(1<)c1 

d.C,, la con~trucción de canchas fue desaceler~da dramat1c~menlc; 

se ignora la ra=ón. 

''El tiaqua~ está provocando la pérdida de much~S pie=as y el 

pasr.do sa esta perd1endo" comentó con una triste sonrlSd. Phil 

Weigand, espE-c1alist.'.\ en arqul."logiu y E>tr.ahi$tor1~ del Or:c.ident1:

de Mt1-X i co. 

El sacrificio por dPc~pltación tan1b1én era realt=ado en e~t~ 

;::ona, lo cual es der i va:do de l ~ ~1tº a.n cantidad de r:rc:1onPOS 

F'!"'!Contrf!l<dos. 

- ::;i -



Al referirse a las influenciC'S de estas practicas fuer-3 de 

Mesoamér1ca, David Wílcox, especicilista en el juego de pelota 

el suroeste de E.U •• eNplicO el caso del &rea Fl~gst~ff <al eur 

de Ar-i ::ona>. 

0\.1rante )os periodos colon1al y s.edentcrio (75(1 al 1:'0•) 

d.C.) de le secuencia cultural Hohoki"m <cultura integrada 3 

partir de migr.:oc.lr¡nus mesoa.mer1c.:i.nas hacia el c;;.urcí'c;te de F .U. 

alrededor de los años °30(• 4•)0 a, C.), el Juego tu"o 

conslderable si9nif1c~c1ón c.eremoni;>ol, soc1¡-.l 

cuando jugaban""- lL\ pelot.;i, con pr'obab1l1d~d 

propias r'egl a.s Lament .:ibl Pmenle 

supervi..,encias de es.ta pr~ct1c.i\. 

polil1ca. Aún 

i nvcntaron 

con oren 

Por últ11'1o 1 l<" c1udttd m~s tm.por'"lante p<>ra el An,;1.hth?C c:L1.:.ndo 

llegaron lo~ espa~oles rr""a Tenachtitlan, en al Valle do M~·~1~0. 

~rp,;1. de gr~n cornpleJidad par'~ l~ invest1gcc16n. Peo:e c. ello, 

existen r.v1denc:ic;.s arqueológicas demostr'".:ondo l.;i ubtc.:lCiOn del~!:> 

canch.:is y córr•o l"'r<.'I le< metrOpC"llt mm:1c~. 

El s1glo XVI mar'cO ~l final de las culturas precolomb1nas. 

DE!!O:pu~~ del triunfo de lo$ 1nva~ores ~obre lc.s t\=tcc.;1s, lr!S pocos 

edi;: iCios aun en pu~ fueron dústru1 dos y sobr-c.> los vscombrac.; 

levanti:lron la c1ud;;.d;. 1 e<s con!:itruccl ones col on1 t:1l f~s 

cubrieron casi totalmente a las me);icas. 
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Figurllla-silbato de un JUgi!!dor 
de pelota. Tiene protector de 
cintura en forrna de serpiente y 
lleva en la mano una máscara fe 
llna. -
C.ampe(h~ (60G-9Ci:l d.C. l 



r~3~u"ta de ur. t ~Jcr.ca 
-'-'; .~,;~j J en t;.,,rro y 
r:1,:ro"7!1C,L 
'•3• J ·-1 ~ 
::·-6:ei -::.c.: 

f~tt'LI de 7epetlal..:o. 
\eracruz, t;:.ie tl!."'ta l ld 
en re 11evtO'<i ~JY frnos 
el 3t3J\o oe un ju1]3dm·. 
Veracruz 
\60:)-~J') á.C.} 



Hasta finales del s.'.(lX, y principios del XX e<l gobierno 

del inicio 1 i3S invesligilcione"E. sobre 

Ter.ocht i tl ,;1n, La e~cavac16n dP drenajes realizada durJnte el 

por-.fir·tato, de~pertó li< curiosid,;,d nacioncil por rescatar 

prop10 pa.sacio~ 

En un principio, algunos espP.cialistc,,~ hicier-on maquetas y 

dibLtJos-planos tr?t~ndo de reconslrt11r la capital del mundo 

indigEó:Oi\. Hacia los aiio=- 4(1, el arquitecto M,:.rqLllni\ constrL1y6 

una maqueta donde recreaba Tenochtitlan, basado en los relatos de 

los nativos a Sah~gan en el siglo XVI. La presencia de los 

patios p~ra jugar a la pelota no podian faltar. El pr-incipal era 

"teotlachco", 

ceremonial, 

cancha. sagrada, ubicado el r1?c1nto 

E~te t_g_otl~E;br;a. v1r-:to desde la maqL•eta de Mar-quin'"' tenia 

formeo Je> doble "T", ~1tL1eido en la parte occidente del conjunto. 

f'rP.sent.3bv dos grandes muros con sus anillos, pOrticos para 

reyes y sacerdotes, escalinatas, y c~setas para los Jueces. 

En cl1anto c. sus di mensi enes siguen siendo un,:. interrogante, pues 

hi=I}' elementos suficientes para poder determinarlas. 

Otra oportunidad P'"'ra interpretar li'I vii:>ja ciudad por 

medio de las ofrendas. Durante el porfiricito, h~llaron muy 

la, ;:i.hora. calle de Repúbl1cB del Sal vadcir. 

Encontraron unas fiquri 1 leo.s representando mósicos y dBn:-antes. 

H« sido interprelarfa. corno un.;.. ofrPnda p~rC'\ el edificio dl?l ü1ego 

de pelot·~. Felipe Solis. representante del t.N.A.H •• comentó que 

ta11tb1f>r1 rescat;•rc·n dos grc=indi:s esfr.·ras dP. p1c;odri.~ sc.:.~r c:pun<E':.~c; 

11na basP anul~"'r-• símbolo de las c:erc:rnon1as ~~hi rt!t>.li=Mrl.;\o;, L-"' 
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esfera es la imagen reillista de l,.;. pelota y la bc:\se en la q11e 

descans~ es &l tradtc1ona\ rodete <el cual todavía elaboran y 

uti li::eon los Jugadores hoy 

pel otus). 

dia y sirve par-a guar-dar 1 i\S 

figurilla de sexo mascL1l1no 

vestido 

siendo la 

el ma~:t'latl <taparl"abos> y un.:i. pelot.J en la mano, 

única figura de un pri\ct1c~nte catalog~do de origen 

mexica. TC\mbi~n tdunt1ficaron un anillo de pic~dra, con espig..;, 

de 75 cm. de diámetro por 1.22 m. de lar~o. Esto prueba el usa 

de los aros Tenochtitlan, afirmó Solis. 

Para 1966-68 se de~enterró otra ofrenda, atra~ de la 

Catedral Metropolitana, dedicad-" c;;in lugar a dudas. .:i.l Jueoo, 

celebrado el r-ec:inlo si\grado cermon1al. Fue h3lleda una 

maqueta o modelo en piedra del teotl.M.DJ;Q. pulotas simbólicas 

<una negra y una ble<nca) acompc'.'lñada':", por un colgar1te de forma 

también esf~rica¡ la cabeza estili~ada de Xochiptlli y otrQs 

objetos mini?.tura representando instrumentos mustcales. 

Esas bolas, de 11 

simbólico dt>ntro del juego. 

de d1~metro, tenían Lln Sl\]ntficado 

La blanca, de piedra c?.lc~re?, cr~ 

el sol-pelota diurno: mov1m1ento dr?l a.str-o dL•rant~ el di aJ y l .. , 

negr-i\, de ol.:lsi diana, el n"10vin1iento del sol-pP.loté\ durantn le"' 

nacho, CL1ando el Sol reali;""aba su tro?onsl.:-c:1ón en <'l intE.•rior- df? 

la Tier-r?.. 

De .:acuerde, conlri5 r:><:::pPr:ialisli\~, el teotli'\chcq er.oi e>l lugi'\1-

donde se movi::;. el sol-pelota, donde los elP•Jidos pnfrr.nt.1ban 

fHer:::""~ en el deporte ritu~"ll. El i'l.Stro tenír 4 movimlenti.:.·~ f>n i:;u 
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recorrido por el UnivP.rso. 2 dit.1rnos y 2 nocturnos. Los anillos 

d~ l¿o cancha, r-1.?pr·esPnt.oib,:;,n los ~gujeros de la Tierra. uno estaha 

.:•1 Oe~te y otr-o al E~te, donde sc1l i a y se metía el Sol. 

Sabemos que los me~icas eran una c1vili;:a.::ión ant1cui'lr1a, 

e,.s der1r-, buscc;ihan su validez cultural en las representaciones 

trad1c1onalus d·~ otros pt.ieblos. Por lo mismo, es muy complicado 

determinar fechas e~.:.ct"'s pe1ra las figl1rillas de la ofr-enda. 

Tenemo~ mt1y pocos datos acerca de la morfologi~ de la 

antigua metrópoli a:teca. Las ra,ces prehispánicas. aunque están 

enterradas, v1 ven entrr- la línea del Metro y el tráfico 

veh1cul.;.r c1l.:idino. Nuestro pasado milenar-io está rodeado de 

selv~s, purdido en las sierras y cubierto por una de las ciudades 

más grandes del mt.1ndo contempor.lneo. 

BUENO, ¿ Y LAS MUJERES ? 

F'os1t.lemenlt.o> las muJeres mesoc:imericanas tambil>n practicaron 

¿\}gún ;uego. Est.:t conjetura se desprende de las figurillas 

l:nc:ontr·ada!:> sirnulando las formas del cuerpo fefTlenino, llevaban 

i ndumente>r i a espec1 al corno protectores de manas, taparrabos, 

botr.5 rortLts,etc. 

Lo~ tocados ervn hechos con su mismo cabcl 1 o; portabc.m y\.lgos 

y prutegian sus bra:os con material, probablemente, acolchonado, 

snmeji,nte a l~s representaciones masculin~s de lot» jugadores. 

Los invP.st1gadorcs infieren. partiendo de la ve~timenta, que no 

h<1bi~• mw:ha diferenciM entr·e lo5 pelotero~ de ambos S'?~{DS. 



Conjunto de fi guri 11 as encontradas 
como ofrenda en El Opeño. 
Cinco jugadores de pelota con bas
tón o mazo, y 3 ffgurillas femen;
nas. 
Hichoacá'l (1500-lCOO a.C.J 



Susana El:holm, de New Worl;j Arch.;:ieolo91cal Fc11.mda.t1cn. 

af1r!""l6: "eri alqur.os casos las 1'1t..tJeres tenian una fa..laa o ,;.n.;g~1a 

l u9ar de taparrabo", En }¿-,5 crt.n1cas de Ov1edo, 

descripción mencionC1. la destrc:a de l.::s J1.19ador-e:, tanto hombre:. 

como rt1L1jeres. 

algllnos entre ho.-bres y r,,uJeres, otr-os m1;.,;tos; ti'·~t.J1~n podian ser 

doncell.:is contra se;::;cr-co<s, cte. 

ut1l1:ar un.:> falda ~~s cort~ a la us~da d1ar-1amente. 

Las espc-.:1al1st:=.o: r.o han loQreo.r:lo d1:>sc1fri:•r, ceon p};C\ct1lud, 

corno jugab<Jn. T,;¡,l ve: golpe.:i.ban l.:i. bol,c1. con lc?is rodilL;i.; y el 

puño cerrado, 

f>ncontradC1s. 

supos.1c 1 ón hech<" p.:>r-t1r dL' 

En lo5 hrll¡:¡::gos dr> Yil>:chil;;n, Oai-·rr:a, l,;1s r-epresE:>nt.<""c1one.,.. 

de mL1Jer-P.s .;p.3recen sent.;>das, t"'l 

aunyL1e- por tan n1 rn;1unil protecc1 6n 

como esrpct~dor-~~. puo~ 

equipo rspec1.;1J, 

encontraron Junto a figuri 1 las de Ju•)a.dor.:s. Est,;i, es otr-.:i yr~n 

incó9n1l.;1. 

PEL SIGLO XVI AL XX 

Debido la c.olonizac;16n 

influenc1~ cr1st1an~. apoyad~ en l.;1 Santa lnqL11~1c1óG, lo& ~r-u¡111~ 

1ndigen;;i,s rebr>ldes ~e replegci.ron a los lug<•r-tJ:. tr.t<~ ;1•lc>J~do~ dE' 

las nuevas c1udade~ h1span~s. Por ejemplo? hC1;Cl~ \;:i. r-e.)t6n nC1rt11 

de la Nueva E~p~;", l~~ p~rte~ ~lt~~ dP l~s ~1Prrrl~ y mont~~as, 



Y las profundidcides selváticas del sur de nues~ro pais. Este 

<Jislamiento perm1t16 a los antiguos pobl~dores conse,-,..ar su5 

tradic:iones. entre ellas el Juego de pelota. 

Con el paso de los a~os se perdiO el rastro de tas 

tran~formcic1c•nes de lcis antiguas modal1dades; cómo se modificó 

el sentido mit1co-r1tual para llegcor 

pn~atiempo actual. 

convertirse en el 

Par~ tr~tar de responder a las interrogantes, nos remitimos 

.o:1 referenc1as de los siglos XVII y XVIII nn que el juego de 

cader~. Ulam&, era practicado en el noroeste de M&>:ico, sin las 

construcciones o las canchas especiales~ pero aún vivo. En el 

siglo XIX se mantenía el JLtr.>go en Sinaloa y Sonora. Del presente 

Sl•Jln cont:~mo5 con inforr.i,"lción correspondiente a diferentes ci.ños, 

·,-.:o ~r-.• de:- pE-rsonas qur.? lo observarC<n, de inve~tigctctones 

c1entiit~ds, por ejemplo: Sonora (1q111, N~y~rit <194~> y Sinaloa 

'1964, lq7:?. 1978). 

En loe últimos año~. los jug~•dores h.3n mantenido vi9entP el 

JL1e90 de pelota. Ellos lograron tranüm1t1r la tradición por 

v~r1as generaciones mientr~s que los ciPntiftcos y sus ~vanc~s 

permanecen rt1'~a.;,ados frente los primeros. Sin emb.:\rgo, la 

s1stt.·mat1;:ac1ón metndológtca introd11c1d" por los c:>studlo5os, 

permite un,:. comprens1 ón más ,lmpl i a del 1ueqo, en tanto ?enómeno 

sobrev1vic-ntc> e'! 350(1 año~ de historia e intimamentc relacionado 
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EL JUEGQ HOY 

reun; eren equ1 pos tpor .... s1 gnarl e un nomhr-P "modo=rno" al conJl•nt0 

de jugadores> representantes de 0.<lxaca, M1choac~n. G11errel'"'r:i. 

Chthuahua y del m1~mo S1n<'oloa. 

M1 entr.=ic:; tanto, estudiosos gente 

interesada en la materia, congre9aóos ~hi m1$rec, ~stab~n cur10~0~ 

y expectantes ante)..,.. pos1b1l1dad de prPsf?nc1ar c_..n un -solo ll.-..Jar 

todas las yar1edades dPl Juego de pelot~ óe ta nactón. Habi~n 

dPjrdo l~ fri~ldad de los cubiculos, lnf 11~ros y la$ p1edr~~. 

para go:ar la cal1de= y v1tal1dad de las e·ih1bic1onPs, 

El lt1gv,.. !;;el€cr...1oncic:fo p~r~-· l~s 

deportivo, el "Parque Const1tuc10n", canchas d~ fL•tbot, 

betsbcl, basl:etbol, lrontón C.r0sl cual q\.I\ er otro ,H.1t>gr1 con 

pelota. La cancha pr1nc1pal tiene 

poi'" i:l cu~l, los organ1 ::-.:<dores del e-ver.to. dec J d1 P.rnn ~decucir l ~• 

como~· Cerca óe esa :ona fuP instal~do LH., eqo...dpo rlP 

sonido P~"'r"'- h,;.:.cer lc"l.S ni\rroc:1oner; correspondientes, tanto di;>l 

Juego como de las act1v1d~des dP~arrolladds. 

Ju~to ¡,\ ),:H1C1 dol deport1 ..... o t>5t:, el p.-.f"'que de ConvivPnc1.• 

F'amilia.r, qr..1e l.ncluye un ::oolOg1ca. por lo cu¿1l ~P ~(!;OÍ<' co,710 

vecínos a lo-;., hipap<'·tart.os. quienes 9r..;::~1b=in de 1;;. frp::;c:ur•• ti~ ~u 

es.t,;nquo miQntl'"-35 los espectadores observabe1n lilS e..:h~b1c1ones. 
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LAS MQDAL!DAPES 

mi;.:teca de hule, 

pelota de ~orro y pelota del vall~ <o de esponJa>. 

Estcl modc.l 1dad, Sl•S Y~rl .=tntes, pract1cada por 

oa~aqueños de pueblos 1t>1xtecos ~apotecos ~sentados en las 

valles de Oat.ac~, Yenhuitlan, Nccn1··tlan y Tepezcuala: ~si como 

en l• alta mlKteca de Guer~ero. 

Erope:aremos con l~ ~~r1ante de pelota m1xteca de hule. Para 

pr~ctica son ne~esarios dos equipos. cada uno con 5 Jugadores 

y suplentL·. Su un1far-rT1'-? consiste:> en pant&31ón largo, playera y 

qorr~ y los colores de ~ste dependen de los Jugadores y del 

r11t•nlClPlC· <•l cu.Jl repre5enten, 

llciv.:.n "pants''. .;l=ut mar-ino o blanco. y con letras rojas en la 

Vl•?nen. 

El cspac10 de JU~go, sus pofll.31dos. mide 1(11) m. de largo 

por 10 de ~ncho <ver cancha 1>, y está d1v1d1do en las 

d1st1r1tas pí\rtes requeridas parC\ la real1:;:ac16n del Juego. Por 

e1emplo: 7ona de saques, bot~dura y :;:on~ de re~to. Cada áre~ se 

dclin11ta con líneas bl~ncas on el piso. 

ct1dnda ul Jug~dor que hace el saque, rebota la palot~ sobre L1na 

piedra, y li\ lan:-il hacia la :;:onp del resto, donde está colocodo 

el otro equipo. Si ~ste logra contestar cuando la pelota 

~lc~n=~ el cv~dro, se~ Pn Pl i\ire o al primer rrbote, la Jugada 
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es b1.1en.:.. Consideran bola mala cuando el sa.Q1..1a r-io f>S b¡en 

real1=ado, c:1.1ando 1.oi pelat.:l sale dt?l área latcr .. "'l o c1..i.ln<'o 11s 

tocad.:• por i<lgune< otri• p;:i.rtc, que no C:.f''3 i~~ mano, del contrario. 

F..l conteo df~ t.?ontos en encuentre.. como c.>n el ten1 s. 

abare~ 4 JUQC!d?s que v.;in de l~, 30, 41), 1nteogrt<d.?S en 7- ;ue9os e>n 

Jos ''p•rt1dos l1br~s'' y 5 en los ''partidos de co~promlso'' l~~tns 

gc:-ner-alm.ent\1 son conce-rtúdos entre equ1pos de t:hstintos pueblos o 

d1fC?rcntes entidadc-s deport1v.:iosl. 

Hay form~1. p.arrlE"la d(OI llevar el conteo,:¡ tr-.av~s dE> 1t-<; 

r""ayas. Por C?Jí."mpl o: s1 } ..1 bol~ 5ale. por P.l área 1 ateral. 

deSp1..11"•s de dos rebotc>s, 

pendientes, o de vent~ja, con relaclón d1~ecta a ta posición 

la c..:1nCh<l de los; equipa-:c; E'St.C'I pupdP dJficultM"SC' la. 

situ~ción p~rc< alguno de los contr1nc.:intes, ici.c1l1t~ndo ~t J1_1e,.10 

p~ra los contrarios. 

La pelota ~5 de hule Yt!lc;in1:ado, pesa .. "llrcdc:·dor dr.~ 80ú yr. 

y tiene gr~n cap~cldad de rebote. Para golpE?~rla llev.Jn un 

ment::1on ... 1r·se que ... ~l9tmos jug~~dores ut1l1:::an Qu.:.><ntes P.tJ ~mb~,-:; 

E~tP pas;. i\prn,:1mad~mcnte 6 l'.g, y está h€:'cho de c1.1cro. 

coloc.'.\do en v._"lr1as cca.p"15: pc.rec:1er.; un .. ; c:ombin.Jctófl cntr-e 9i.1antus 

hacL.~ el frente. como s1 qliisierci. uno ut1l1:-""r los;. n1Jdillos, :::-on,'l 

en l~"' cu,"ll cr. yLt/\ntf' est~ CL1b1r.r to rtr r;.L•t>~<:-s ME< clrYo y p1ntr1to 

con \ac.:iis mL1lt1\..olores en d1fer~ntP9 disei;o'.;. 
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Jugddor de Pelotd Mh.tecd, 
L le11,;i su guante en la mano 
derechd. 



Los JH<¡adores con rn•.tC:h<"i e~per 2ene1 a logran control ar la 

pelot.3 por- vrtr1os rn1nutos s1n c:orr,eter f~ltas; parCl! el espectador 

resulta una eNhibic:10n lmpre51on~nte. pues la pelot~ dlc~n=a 

veloc10á.des coni:1del"'".;;ble~ (no$ r-P.c:11erda los bata:=os de "home-rtin" 

que con,,c:to Canseco. estrel li'l de t1e15bol nortedmer1o::::ano>. Sin 

eir.b.;a.rqo. puede l lt?gatr M -ser pel lC)roso s1 neo hay conc<?ntraci6n 

la ub1c~c:ton de 1~ pelota. porque un lmpact0 de la m1sma Qn el 

cuerpo htirriuno podrii'\ tener consec:uE?nc1as fati\lo-s: por'" lo tanto, 

0::. recomcnd.:i.ble tomar 1 ~s precaucior'leS neces.>1r1 as par;i. ohserv¿:i.r" 

los p~rtidoc;. 

En Cul i ocán se E:?n?rentdron el eqtii po de GuE!rrero contra el 

de Oa.~:Acc~ 1 os cual t:>S e<;>t~ban l nteqri>-dos sol amente por varones 

entre lo~ 30 y :.5 ~(;cs.. lH pregunt,:1,-

.:\C:f,rc.oo de esta. una de los pel oter-os no<:. e}(pl i có que aprenden éJ 

Jti':)c<r th.•<Ede mu',' peqt1Pr\os~ ppro por l~s cond1c1ones del jueqo, .,. 

1 a do<str n;:: .:i reql'nr 1da 1 pas.?tt'I ITl\.lt:ho t lempo pr ~r: t l r:.<lndo hast8 

lC••)r"~r el c.oqt,.-ot de lri pelot;... "Los ntñe>~ n-rnpie::<H1 con Pr?'lot.as 

dP oo;;ponJ~1, porqt•e 1 ~ 1..'Scl:'1it formalmente es muy pes.;1.d~ y de ahi on 

~-.r1i:>l i".lnle" sonr16 Lln .:i:leq,-.n joven or1:,;.i:qt1oño. 

Por C!l son1 do l e:~l escuchébamos la n.,;rrac1 6n del encuentra 

por pctrl.(! de 1..H10 dt> los JlHJadoro.,; más c->>:prir1mcntitdas, tJr~c1,o.:$ ;:; 

lo cual fUP selecr.:1oni1do pa.rc< rel~t.i:'lr los pormN1orP5. dcal n.::irtido. 

Sin embt=ir.:¡0 1 result~ba dificil comprender 1 o porque uno no estl\ 

.;::u:e>::;.t 111~br «do 

hrti l <'lb<"n en 

los tecnicismos c~mplei'idas 

l.diom.<:l 12~traño. 

pdrDc í-<'\ quf'> nos 

c:t•i'lnún escuchamos q1.1t? "conectó un Jab" o "buen wppe-rcut", cuando 

nL• ~~t~emri~ mucho di?l ben~ 
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L.:i canc:ha es c::onoc:1da como patio; el árb1 tr-o, o el que 

aplica las regl8e. ch~cero. Otro person"'je importAnte ~s el 

coime. QLtien C?S encargado de cuidar las pelotas, de cuidar el 

patio y m~rcarlo cuando va a haber un enctientro. Por- 1 o gc.>neral 

el patio pertener:e a toda la comunidad y el coime solamente le da 

m.:intHri1 ml cm to. 

Segün los comentarios de los JL1gadores, li\ cancha o pctio es 

muy valiosa para la comunidad, por lo cual se esmeran en. cuidarla 

y conservarla en lHs mejores condiciones. CAcl"'ramos que este 

amor por la cancha se da en las 3 variantes de esta modalidad, es 

unA car~cterística del juego>. 

Los yuantes hechos por señor conoc1 do como "El 

Gi..iero", proc~dente del centro de Oaxaca. Lleva 40 años 

h.-\CiC·ndolos, proceso totalmenta manual y rústico, sin 

mol des. Corta el cuero ''al tanteo'' como ~l 

die.e. "Le voy poniendo V.;\rli'ls capas y la última se costurea a 

mano". 

Con esa franqL•e::a típica de los indígenas aislado~ del mundo 

moderno, agregó: "mi papá me enseñó hace muchos años y ahora yo 

ya les l;onsei\é a mis mL1ch.:1chos''. 

"El GLiero" estaba rodeado de cur1 osos, entre quienes 

estt.bama'.:; no~otros, i nte?nt.:.ndo la demostrdc16n de cómo 

fabrica sL•s 0uantes, que dLtran m~s de 30 años, es decir, cas1 no 

sa- desgastan. El tamaño ha ido ~~r1~ndo por las necesidades de 

la p~lots. la ct1al también h~ camb1~do. 

Su precio es de Ltnos $450.(l(u).(1(1 y p11ede l le·)~r a dl.1rar to<la 

la ··c~rr~ra'' de un j~gador. 
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Pasando a las pelotas, las hace a mano un solo señor con 

proceso 11°ucho m,'\s mc·der-no. p\.4eS se trata de hule vulran1;:21do. 

no natur¿:i,l, en capC\s, util1;:ando peqa;mentos:; quimtco.,;, para darle 

1 a formt:i r.ecf:-sc>r1 a., ,;<si como el peso re:·que;r ido. 

Estos dos implementos son b~s1cos par-a la r-ei'l1::c;c16n del 

juego, pues sin ellos cambia.ria toda la rj1n~m1ca y estru~tura del 

mismo. Por lo tanto, stis fabric.:1ntes tienen gr.c;.n valor para la 

pPrma.nenc1~ de esta var1ar1te (o modalidad). 

Por su parte, algunos c1entif1cos. en este C.J50 

espectadores, aprovechro.ban poner funci nr1a.r 

sofisticadas c~maras y lentes, contrastando con lo ~ncestral del 

espectáculo. 

Continuamos con la variante d~ pelot~ de forro: 

ésta proviene del siglo pasado como ~ina modif1cac1~n del~ 

anterioi-; es practicada 

y por migrantes de esta~ req1ones 

principalmente en lA Ciudad de Mé~1co. 

L.::is c:3racterist1cas del JUeC)O son las mismas que l~•s do la 

peloti' de hule, pero en este cat;o la ;=ona de resta 1111di.> 6 m. por 

10. Los reglamentos puntuación t.:'lmbitn 1 •JLicll es; 1.:-. 

var1ac1ón radica en ln pelote y ~l ouante. 

La paleta ~s un onredado esférico da hil~=a y est~mbre lmuy 

parecido al usedo r.:-,r-., te1erl. y <:'11 fin."'l forrado con gt'.'mu::""a de 

vvnado o carn.:i.z ,. de ra<:;. Por 1 o t,:1nto ti ene poco peso 128(1 .. , 3•)(1 

gr.J y poco rebate, e~ decir, el Juego es lento. 
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El (Jt.H1:nt~ t.amb1en ~s de c~rna:::a.. tipo electru::istíl-. pe,-o 

llevan los dedos descubiertos; pcr"a darle r.t~s protecc1".>r. a l'"' 

envuelven el quante con ~endas de ulGodón y lona. 

sobrepuest~~ pero s1n tdp~r los dedos. Le pe9an a la p~lota con 

}¿, m<."lrio E.>>1tendida. moviendo todo el brr.::o par.;.; d~rle m""yor 1'ucr::a 

y dirección al golpe. 

"Gued.'.'.lupa C1sner-os, en Oa~:c?ica". es el mun1cipio donde v1ve 

uno d~ los peloteros, ~pro~1~~dam~nte de 40 años de edad. Su 

piel. tost"'-dit por- ed sol. con.f1rm3 5U ¿.ct1vidad principalt 

campesl no. Mos pl.c.t1cO que "el Jueqo ha venido través de 

qc:>neraclon~s. de~ . .ck• nue$tros i'tncestros, y ac:t1..1almente nosotroo; lo 

pract 1 camas. Es Ltl"I deporte se.no". Al int~rroqarle sobre l~ 

rnñe.-:, ·,¡ entor.ce-s nos diJo, "cprendi bien fác:Jl, pas~ QUE"~ uno 

lr gu~t~ e\ deportD, entonces va ~ v~r, ~ obsorv~r y ooco a poco 

empieta practic~rlo; !1i nas qusta, entonces nos v;imos 

ó•~s~rrol l rtnúo de-ntro del m1 5mo droopor te". 

E:l isonido loe.al seguia relatando el encuent,..-o, un tanto par-a 

~l nqu1po dE:! Guerrero <el tmfrentam1ento df.'> pelot~ de hule 

so9ni'°'• ~i1t1ttltáneo .:tl de rie\ot<l. forrad~); lus ccimt"l.r"«S bu!>cabc0n 

incesantE·~ los movi1n1entof- clo lo~ Jugador"e~. con t:t.1úa .:1cc1ón se:> 

ec:::c1..1chab~ el motor de algun~ cámArci, hi'ciendo tomas automáticas. 

(omo el sol comen~Ab~ descendf'r"", los tn5Pc:los no sr> 

l~ ~oncurrenc1a. Los 

''m1 ~Duelo an~n~6 o mi 



padre Y él a mi; aunque m1s hlJOS son pequeños, me gustaríC\ que 

tambien Jug.:1ran. Pues sí, practicamos un día a la seman~ y los 

dn~ingos, que es cuando se descansa, Jugamos. A veces le echamob 

dinero para QL1e ténqamos mJ\s g¿mas y se h~q.J rr,"s emocionante. A 

veces es sol o Pd • los refrescos, pero cuando hc'.'ly q11e entrc'.'lr le 

duro, porque el c:ompromi ~.o es fuerte, pues se t-1pue5ta fLterte". 

El señor dijo adiós cu.;1.ndo percató que era SLt turno de 

entrar en escena dPmostrando su dominio con l~ bol~ de forra, 

El locutor anunció que el Juego de pelol~ de hule t1abiA 

concluido, resultan do ganador el equipo de Oaxaca, Escuchamo'> 

algLinos aplausos en los ~lrededores. 

Pasemos ahora a la v~riante de pelota del v~lle <pelota d~ 

esponja). Esta for-mr dr. jtleqo con peloto'." de:· eo:;ponJa r.onstituyP. 

variación de? "pelota"' m~,no", Sur-916 a finale~ de lns a~os 

60 dC!'l presi?nte siglo, en los pL.teblos =apotc:-cos dnl de lo~ 

valles centrales de oa~aca, especificam~nte en el rP~ion de 

EJutla. On ahi se extendió , por migr-~ntes de esa~ :onas, a los 

pueblos circunvecinos y h~sta la Ciudad de M~xico. 

La diferenc1n estriba ln pelot~ el guante 

utili:ados: la primera es de esponja, de fabri~ac16n industrial y 

pesa al rededor de 100 gr-. Son de di (f-rentes colorf~S y su 

consist~ncia es §uave y porosa. 

El gu.:i.ntc const.'l de l.1na t.:i.bla de 2(1 Crt1. por ~(I cm. m1 sma Ql.•e 

cubr-e l.:i. 11almd de la müno y llev~ u~~ a~~~t~c1ón d~ ruer~ r~r~ 

metQrl.:.q no 12'S c:~acl.-1mente 



mismo al permitir golpear la bola con la mano e~tendid~ sin 

1 as ti morse. 

decor-ados multiformes con laca de color-e=>. 

El conteo es otra diferencir de est;• va1-1ante. En l ug.ar de 

llevar la cuenta 15, :::o. 40 y Jltego, de 1, .._, ._~Y Jllf'QO: 

siguen can 5,6,7, y Juego, final1::ando con 9, t(l, 11 y Juego. lo5 

partidos están confor-mados por 3 "sets". 

En este casu, las eda.des de los juc;¡arlorcs son e):tremas; hay 

unos muy jóvenes, adolescentes podriamo~ decir y por el otro 

lado, ancianos quienes rebasan los 6(1 ,:1.iios de edad. Esto 

debe, suponemos, a que el Juego no es tan r~p1do. ~q1 l. ni 

agresivo como lo es el primer tipo descrito, en r:-1 Cl1al cuentto.n 

mucho los reflejos de los Jugadores y su e·:pP.rlenc1a. 

Cerc,:\ del prtio, donde real1::r.t·an let extilb1c10n de "pE.-lola 

del valle", andaba 

chacero. Observaba el Juego e iba ;,.. recayí·r li-.<: bola-:- rerdid.:1s. 

Este es un eJempln de la forma como los niños s~ f<•mi11~r1zan con 

esta tradición. 

El pi'.rtido de- pelota de espanJa, entre equipar; 

representantes mi>:tecosi terminó. La an1m.;iciOn era gener.::i.1i lo~ 

juyadore~ sat.isfechos por su li\bor, y nasotro5 e1T•ocioni)do'!; por l.,.:l 

vivencia presPnciada. 

A un lado del patio encontramos desc~nsündo, ele \ns 

representantes de la comunid~d Cinco Señor. Era una persori,::. 

mayor, entr ,:1da i\iios, que pr:-se i'l agotamiento físico y al 

~1.ldür' • e5t~b) dP 1'1UY bu1.:>n humor complet.'.'mente dispuesto " 

compl acr>r ~ r¡ui Hnt.-s 1 leq.•r""n a E>ntrC>vl sterl n. Es el "c:ari t:tn'' 
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del erwipo por ser- el do más edad. "Yo empece a Jugar como a los 

:'O años, pero JU9l'~ la de hule; ahorita como ya est.oy viojo J1.1ego 

és~a proque es menos da~ina para mi''. 

La ~lgarabia era contagiosa. El locutor del sonido local fue 

sustituido por mns1ca foU lOrica sinaloense; 

jugadores y el p•'.1blico bebie1n aguci y refr-escos. 

mientras, los 

Volviendo a nuestro inter-loc:utcir, sec3ndose el sudor de la 

frente, agregó: "m1 papá me enseñó a h•g<.'\r y a él t.::imbién lo 

una tradiciOn que viene de nuestros 

antepasAdos. De~de q1.1e tengo memoria se ha venido practicando en 

mi comunidad". Tomó un trago de refresco de 11mOn, empezaba a 

dtsm1nuir ritmo car di ac:o. "Anteriormente jug~bamos en la 

r.ul le, riorqur no trníamos espacios aparte, a última hora nos 

CCJflSJ 9u1 eran Lll• pP.da::o de terreno y ahi es donde SP. sigue Jug,,.ndo 

h"'sta .?!hnri t¿\, la esponJa y la de hule también'', Al 

referirsQ ,:..} equipo utilizado p"'ra jugar 1 nos rele1tO que las 

"t~~blils" la'::. hacen en su misma comunidad y CC:'da quien las compra. 

Mostrándonos la suyu, d1Jo, "ésta es sencilla Cno tiene dibujos 

ni colores> solo está clavada al cL1ero y nada más. hay·otras más 

bonitas, más modernas, que tienen más presentación, ~sta e5 más 

bien ri~st1ca'', conclL1yó con una amplia sonrisa. 

La noct1e 11 ego, hi=IC i éndonos presa de tos mosquitos. El 

alumbrado del deportivo fue encendido, pero como los juegos de 

pelota requieren de la luz del sol. 118g0 la. hora de retirarnos. 

Los peloteros estaban e>:haustos. La lL•na brillaba con todo su 

esplendor. con10 quPr1endo de ... ¡:..e:dir e;, loe ·.'i~it°"n~c>s. 



llevan cons190 sus costumbres 'l tradiciones, como esta modalidad, 

pelotil mi~teca, 

Cal i fer-ni a, E. U. 

pract1cad.-=i la Ciudad de México 

A este re!'Opecto, Felipe Solis 1 lnvest1gador del 1.N.A.H .. 

e).(plicO que este fenómeno forma parte de la búsqueda. de identidad 

cultur.;;.l, así como de cohesión entre los grupos Que la eJecutan¡ 

es decir, buscan propia integración. 

En la gran ltrbP 1 D1str-1to FE-derc.11, los Juegos se llevan a 

cabo el deportivo Venust1ano C.Jrran=a, casi al lado del Metro 

elevado Qt•e rPcorrc la A"·· Congre?~o de la Unión. El Sl t 10 

requiere mantenimiento. pero i\(tn pueden Jt.1q.!lr stn contrc.l.tiempos. 

Al medio día, sábados y domingos, llegcu• los o.=i.x~quPiic.s. 

El 90% de la concur·renc1~ de 

muJeres presentes son las enc~rgadas de ll;>v.;;.r aly1·1n tipo dP 

dntoJ i to, como te1.i::os o carn1 t ns, y refrescos "pr r>par- .Jdos". La 

din~mica d~l Juego es igu~l a la ob~ervada en Ct1liac~n. 

med10-b~1Jo; el El nivel soc10-econOm1co, 

ju~go distrae a la gent~, mayor- i e.o obrC?ros, tomjndol o 

btiene terapia para al1v1ar- las pr~~tones d1~r-i~s. 

Es muy curioso ver- el Juego en p 1 ena c.. 1 udao trat ;:ir de 

imaginar cótr.o e,·a el or1g1nal y como sus pr.:1ct1cantes, ya QLte Ja~ 

lurbinns dP. regrpsar1 

inmediatamente a nuestro verdadero conte):to. Son los grande?<; 

contr.l.~.lcs entr-e lo ,<ncestral y lo moderno, t:c:l.r«cterist1ccv; de 

nuestro p'°'i s. 
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Debemos dest~c~r personC\ rnuv 1mportantr> p~ra la 

SLIPervivencia de este JL1e90 en 1.,. C1udi'ld de? H~~(ico: el F'rof. 

Ruben Cru::: t~ntoja, s1mpát1co oa>ii>Queño de c.;i:bello bldnc:o. Su 

labor n~ sido la promoción org~ni:~tiva de los juq~dore$, así 

como el u poyo pa..-C'I l ~ reincorporBc 1 6n del jue90 en los años 60. 

El resul t"'do de esfuer=o es 8ún vigente, refleJado en la buena 

org~n1:::acion de las m1xtecos en el D.F~ 

La rel~c1ón entre los Juegos prehispánicos y el mixteco, 

puQdt..• tener sus raiccs en el que prc:\ctic:aba;n ~nt.iCJLlamentt:.o cor. la 

mano, se9Un infieren los especialistas. Por otro lado. en 

d1sl1ntns voc~bularios indígenas hay evidencias de la eNistenci~ 

de tal Jue90 y e5 practicado la =ona indiQena mixtec~ C~ona 

dC"nde h~n rescatado ln<f:1n1dad de f1gurill20s de Jugadores>. 

La ~~!!"il~ª o n_asiri-13-h_1ri ! se practic:~ en el 

e~t,:;1do de> Hicho~cán. piwt1cularmente en li'l~ ragione": del lago de 

Pát.::c1..1~,.-o y en la C""~ada de los Once- Pueblos. 

P~ra los encL1entr-os requier~n de dos e~Liipos con dos o mAs 

Jugadores. Utili=an bastones de m~dera flexible tsemej~ntes a 

los u~i<dOs para Jllg~r hockc>y) y pueden ser de lejocote, enciflo, 

cere=o, etc. Can ~ste golpean una bola redonda el~bor~da con 

hilas de m~guey, !;ed~ o algodón, o b1on, en ccipas de tnl¡:i de. 

clgadón enr-edadñ5 sobre t.ma pelot.a da hule espuma. 

milnt.:-1 con un cintur-ón 1ojo, como d1st1nt1vo dr:;i la modalidad. 



El terreno necesüric debe ser de forma rectengular. de 160 

¿. 20(! m. de largo por 6 « 6 de anche. Generalmente, l1t1li::an las 

calles de los pueblos. donde del1m1t~n ~l espac10 con lineas en 

el suelo. 

intentar hacer lleQ~r l~ pelote 

hasta l~ met~ del equ1po contrario. p~~ando la line~ lnd1cada. L~ 

bola es lan=ada por aire o por tierr.:i, mientri\S los odvprsar1oc:; 

tratan de ttnped1r el aY.:;nce. Los ccp1tanes son los encargados dC' 

dirigir y controlar el ~escrrollo del Juego 51,.1s ho1t1br-es. 

Consideran falta cuando contendiente muestra tntenc1ones de 

9olpear o hccer Ci\~r a otro, aEi como tocar con le mano la pelota 

o patearla¡ en esos casos, el contrincante pone la bola en 

movi mi cnto. 

del 1nspecc1onan el 

participantes. v1gilan los tmplement.o~. los t1ecripos 

Li\ durac1(:.ri del encut-nlro e!i 

acordada por los capitanes, ya se.;1 con b .. ~se en anotiH:lOf'\f2'5, o 

tiempo específico. Este j\.1ego n'>uy p.:<.rec l do al hL1ckey sobrr. 

pasto, aunque las di~ensiones son diferentes entre un c~so y ~l 

elemento protector, pudiendo ren1..1ltar lastimados. 

el c1tado I Enc11entro. Ju<Eto al mr~d10 di.:., 1n1c16 el p;~rt1do de 

Los f>Qul pos P.St.t•tHH, cor.{or.n.:.dcs po ... 

v~rones dt? todils \as edi'lrles. j ~·.•Dnos y .-:•ru: l ;.nos 1 L•n ~ C-•S, h;or 1 enr!o 
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Ju;dCOtt:s óe pelot.:i ?urepi:.::hJ, ..-Jl'lt;d~Z 
t·.3 ~l ... ; -r.-• l..lr t 

"'t)~·: --;.l" .. ~'\: ~ 

. :;~~~ 

~Pléitd f't1rt'.ipc:.J1d, 
,.,irlo'?c'J:! r.~ pel.H<! di! 
..,~ p.j·· "1 



Los hombres peleaba" por 1~ pelota. le~Pn~at~~ :a tierr~, 

corrian, movían los bastones como si se trat~ra del goli ~ctual. 

Una Vf>:: m;.s l ~s c~mnrc:is estuvieron por todos l.:idos, c:idemás 

llegaron los fotógrafas de la revista norteameric~n• ''National 

Geogr~ph1c", Por lo t.:i.nto. este JL1e90 tL1vo 

de la mencton~da publ1c:ac1ón, con camara 

1ntrusoi el equipo 

mano, l"le::cl ándoc;e 

E-ntre los peloteros p"'ra conseguir las m~s var1é'das exposiciones. 

Sin embargo, la concentración de los JLig.:i.dores fue tal que no 

se inmutaron con lñ e~traña presencia. 

Un~ ve:: finalizado el partido, don Hipólito, viejo 

mic:ho.:i.cano de unos 8(1 años, observ.aba a sus compai;eros. Habi a 

sudado, esto:'lba parc:ido con la pierna cruza.da y recar•Jado en 

b.:ist ón; sus huaraches dr> CLH?ro 1 e daban toque (mico a su 

prE.>senr1 a. T<:>ni ,,. el rostro quernc1do por el sal, 1 a.s .:trrugas 

través de lo profundos oJos 

negro~, denot~ba pas1vid~d y tranquilidad, además de mucha salud. 

"Yo jugil.b.:1 desde chico C10 o 12 añosl, porque veia que asi 

juqab.:in mis mayores: recordabd cómo lo Jugaban, por eso ahora yo 

se los rec:or-dt!, .:1 mis:; hiJos. Lo hice con el iin de que no 

borrara la tradición de lo que el juego'', nos dijo cuando le 

prPgunt~111os cómo aprcmdió a JL•gc-.r. Cont1nuó1 "es un deporta que 

tratamos de rc:onacer, h¿i.y qL1P hacerlo parc.'I que no ~-'"°"~· Es el 

el pL1eblo, es el 

tr~d1c1on?l y scibn. Dios cuando ti.Al..g.ü sido conocido", 

Al p~r12cí?r r-ec:1ben muy poco i<POf0 1 por p.:irte de l."l~ 

aL1tor1d:\df."5 de sus rnunic1p1os, p.:.rr fomentar el JUP.l)o. En el 

cabo dt•l v 1 ~je a Sina!oa, l~s di~r-on ca todos los Jugadores 
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invitados, de todas las modaltdadesl una compensaciOn econOmir~ 

por el traba;o perdido P.n eso~ días. Par-a la ewh1bici~n dP esta 

mod~lidad, por ejemplo, vinieron 15 jugadores de M1choacán. 

de los cuales 5 son fan1il1cres de don HipOlito, hi;os o nietos. 

Esta modalidcd tcmbién tiene variantes: pelota de p1cdr~ Y 

bola prendida. 

El primer caso lo Juegan primordialmente Huan-c1 to. 

Picháta.ro y Capácuñro. Michoacán. La pel ot.J es un.3 p1 edra 

volcánica de forma csf(>ru:a, misma que maneJ<.ln con bastones dP. 

madera en forma de remo o p.;il eta; este no~ recordó a l ._ls usadas 

por los panaderos p.;ira meter al horno 1~5 ch~rolas con masa. 

Integr~n dos equipos de ~ más ;uqador-es hacen SLtS 

partidos en el perímetro de l.:i.!::> mc7on-;::Cl.nas drl pu~blo. Usi'-n ropa 

de mant.::i, llevan sombrero de- p.;i.lma y =:apato~. ec;le caso 

us.::m cinturón. dinámica 

Pasiri-i"o-turi, pero en r.o;;te caso tienen P.l riesgo de 1~1st:.1narse 

con un pelot8=o mal dtrig1do. ., 
Pese a la abrumadorc::i temperatura ambienti'1, en el deportivo 

cul i acanen!:ie habi a mLtcha ger.te, de hecho habia despertado l~ 

curio5idf\d entre los vecinos dP- la por conoc~r un poco 

ar.ere.<\ de estos juC'qoo:; y de su oriqen. Un.ots jov"cncit.)S p~sarc.n 

comer.i:ando: "tel ve:: sr_. trate; do.> karute", cunfL1~1ón dL'btd<" .t• ln 

blanco de los unifor-mes de los micho.:1canoc:.. Est~ anécdota r1os 

p1:rm1te inferir que la m,;1yoría de la.s per"onns no cnnocemo~ mL•Cho 

sobrl? nuestro pasüdo preht span1 co, n1 de la cantidad d~ 

reginnl"':J dL~l p .. •is. 



El sonido local anunció que el partido iba dar inicio 

<pelota de ptedr~J, con lo cual nos vimos obliq~dos a tomar las 

distancias neces~rias para observ~r con 5equridad. Como era 

demostrac:16n 1 el encuPntro fue breve. Al terminar, los Jugadores 

fueron a descansar un poco, baJo la sombra de 1 mprov1 sacio 

techo, de lona am~r1lla. Ahi, edecanes les ofrecieron 

r e-f resco5 o agL1~. 

Una ve: fresco y de~cansado, don Hipólito Gutiérre= estL1vo 

listo par.3 responder las pregLmtas de varios cur t osos. El señor 

está entrrdo en ilños; sin embargo, por su jovialidad es dificil 

discernir su ed~d. St1 piel está tostada, resultado del contacto 

diario con el sol Pn sus ~ct1vidade~ cotidian~s. Al externar sL•s 

r"P9pltnot~~, perdía la mirada en el hor1:onte, sol~mente sonrei3 o 

"El b.:>sket " el be1~. a.si como el futbol ht e i Prori qLte se 

JllL'gD ortqinal, E'S dec1r, lo echaron n.p...:...t_r...i!§_. Yo le~" 

av1st>- hlJOS para que jugar°"'n otra ve.:, yo ya les había 

Don HipOlito ha sido <?! re1n1c1.71dor- del jungo 

t1err-;;. aprm:imadamc:inte desde hace 10 años: ahora particip .. "'1 toda 

la -f¿.mJ 1 i a entre hijos, nietos y sobrinos, compone ya 3 

equipo<;. 

Un de el cielo, cL1briendo 

moment~ni?.;;imente los intensos re.vos c;olares, pero siquiQron ':>u 

r:i'1111 r.n y vol vi mas e< qued<.1r ¿i merCC?d del calor si nal oensn. 

Nuestro seqL1ndo caso. bola prendJda, es practic~do S¿¡nta 

Fe d.r;· };. l;::.yun~ y en l<•S riberas del lago de P/Jtzcuaro. Ut1lL".o":!:n 

un<' bola hech~ deo rr.oi;" de sau:c: bci1ñada en brea y i.:ubiQrta de 



-~rate. ~ l~ cu~l prenden fuego, Par~ pegarl~, en forma s1mil~r 

al Pas1r1-a.-lur1. b.3ston, e1l del suelo. aunqu~ por 

momentos lci pe-lota encFnd1da VL1el¿i por los aires. L..; d1n~m1cc de 

esta var1edad es la ~tsma a la anterior. 

Esta v..;r1?c1ón pl•répecha 5~ real1=a 

de las :onas oonde acostumbran Jugarlo, 

l..;s fechas iesttYñS 

Los t1ombres lle11an ropa de n.i\nta (semcuantl='"' la d'? los 

otros michoacanos> y huar~ches de cuero, pero <::u d1st1nt1vo es lln 

palicate rojo, para cubr1rles el cuero cabelludo por compl~to. 

Semejan la ima9en histórtci'I del independentista Norelos. 

Los niños aprer1den v1 ende y por pl ~t t c.::is 

Las ed~des de los peloteros varian, 

paro .:iindan entre los 20 )' 40 años y solamente lo pr.:.ctlr:i'n 

·,,.aronE?s. 

Para poder presenct?;r la e):hibiciOn do est"' varied;i.d hub1mC\~ 

de esperar el cambio de posición entre los astros ceJe~tes, es 

d~cir, el sol debia ceder su ll•q~r a 1;:1; llm.:i. y 

La noche fue el amb1ente prop1c10 para disfrutar de este bello 

espectáculo; a~n con las luces artificiales del deport1vo, el 

conte~to se mistificó (con esto queremos eMpresar una 5ensac1ón. 

pues el juPQO no tiene relación mág1cA, n1 rel1g1osa). 

Una ve= tnic1ado el enfrentam1~n~o. l~ bold sal13 disparada 

d" lado ~ otro de la cancha, esfera dP fueqo 

candente. Our<.mte e,;;te partido en pc'ort1cular. la m1s,n .. 

par de veces deb1do a las cond1c1ones dPl piso, la tierr~ 
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suelta y el polvo, sofocaban la combustión. En l a5 i:.omLtn l d.;;des 

mJ choa.ccino?ls, eso no sucedE"' pues 11 mp l ¿:in el terrP.no t'lnt.es de 

in1c1.?1r los combates. 

Cuando l f; bol a ene en di di\ eril. elevad,,,., semej .:1ba Lln come ti\ con 

lar9a cole' multicolor destellando el 1nf1n1 to. El 

mov1m1ento de lc:t peloti'I c:ontrar.tando con la oscuridad de la 

noche, r1os dtó la ilusión de un astro con vida propia, circulando 

de un leido a otro. 

El jue>go es ml1Y emocionante, pi'rec1era que l~ pelota les va 

a <iL1emar el cuerpo o por lo menos los pies, pero no es así. Son 

muy hé<b1la5 y su pericia les permite controlar el balón con todo 

y l l ilffi~lS. 

L"'~ palman y gritos dl~l p(1blico motivaron a los jugadores¿¡ 

trDb.3J O, Las c~maras 1 tanto fotogr~ficas 

como de video, ap~"recieron por doquier,· en m.;.nos de las quienes 

bunc~::tb.:'n plas.nar en una placa quimica las emociones del Jueqo. 

Df>bi e-ron cambiar las películas por algunas m~s son~tbles ~la 

falt:a de lu;: 1 p~ra obtener mejores impresiones. NL1evamente estuvo 

presente el equJpo de tri'b,::;jo de la "National Geo9raphir:", 

quienes hicieron todo tipo de prae;:..=1,s p~"lra obtener ángulo!:> 

esp~ctaculare~ del encuentro. 

De pronto, L•l gr1to de alert~-. "iaguas 1 " sonó por Llhí, cuando 

la pelota salió de los límites y del control de los Jugadores. 

Pc~e ~ ~llo, l~ prec:elLCtón fue ~):trema. no habiendo consecuencia~ 

lamentabl~s. 

-ss-



lln olor r.iuy part1cular nos rode,;it;¿:,_ 1 aro,T.~ a petroleo en 

combustión, a1.1nado ~l roci.o despedido pcr las pl.c.'\ntas del lugar. 

Combinado con el humo de c1garr1llos. puros, pipas, además de los 

perfumes personales de la concurrencia. 

Li< relación de esta modalidad v sus var1ac1ones. con lo'\s de 

origen preh1spén1co puede establecers~ por el uso del bastón. 

palo ma~o. 51milar al representado los m1.1rales dr. 

Tepantitla, Teot1huacan. S1n embargo. ruqu1eren de m~s datos 

par.::. poder ..,.firmarlo (la tempcralida.d es ml1y lo?rga>. "Lo 

interesante es quci se siga jugando y en la dinámica de e"=.--te J11eqo 

podamos lleg.;ir ;>encontrar esc:i da.to perdido en E-1 l1empo". i\Clc"r""ó 

optimista Arturo Ol1veros. estudioso de las modal1dadeP ~rtuale~ 

del juego de pelota. 

El RaraJipuam1 o Pelot~ tarahumarat 

tara.humaras habitan la región monta.Rosa 

~~-~_9J_fu... Lo~ 

barr"'nqunra de la 

S"icrra Mi!dre Occidr.ntol, al suroeste de ChthL1rhL'ª• Justo el 

limite! entn~ Sonar-a, Sinaloa y Durango. La n1odalid~d .1 trat.::w 

pr~ct"icada Justo en r.sa =on~. 

OP.sarrollvn l;.if~ c..:.1-rP.r.,~ c1ur~nte todo el .:tño. per-o la~ 

épocas de! casPcha c.elebr~n la~ pr1nc1pales. Rr>qu 1 l:'r'° en de dos 

equipos, l<" cant1di'td de corredorcc; v<"rir, pero gent-ralmP.nte Sí'n 

de 4 a 6 por b~ndo. 

chokcc•me, gener~lmente 



contiendas y orqani=a todas las 3Ctiv1dades preli~i~ares a la 

JUSt.d. las rescluc1ones son 

Los ccrrP.dores son Jóvenes con excelente!" 

cond1c16n fis1ca. a los cuales in1c1~n con el p~storeo cuando a1\n 

~or. n1 c:\o!'O. Sin ~;.,t_-.:.rgo, nP.cesit~n ó'\cond1c1ona:'!lientos previos par~ 

correr en forr::a debidi' v no sufr1r dolor"cs en p1e,-nas y pecho. 

li\ prepar"ac16n incl~1ye l~ abst1n¿nc1a en las relaciones seMualcs 

y en la in~e~t16n ac tPsgu1no <bebida de mai= fermentado}, por 

lo lflc.-r.c.s durc.ntE' los 3 dias previos a li>. carrero), 

El eQuipo y l~ vestimenta empleados son sencillos. Utili=an 

l~ ··=~pGteca'• o taparrabo y van descal:os. Tamb1en llevan un 

c1ntur6n dP. sonaja::-,. hecho de pe:ur::as de venado y encoradado cor) 

sog"' v r>"'da:o'E> de carr1::0 ten l.;¡, ¿:i.ctualidr-d hi\n 1ntr"oducido 

Las funciones de este cinto 

pt.uJ l í?f'" iln sc:>r dos; mantener despierto al corredor, grac1as <"l 

c.;ri<;;cabe1eo pr-oducido: o bien, darle buena suerte al hombre 

r~s1stencia, por a la influenci~ del venado, atado 

simbólicamente en la cintura. La bola. ~. es tallada en 

modera dura, pintada con rayes blancas o rojas para distinguir a 

los contend1entes. 

En cui!.nto e-. las reglas. rPsult~~ gani>odor el equipo c-¡up cn .. 1:<" 

lB linea de meta. despu~s de recorrer" la distancia establecida. 

Los corredor"e!.= pueden tocar la bola con las n1anos y esta 

l lfrg,~ra 1.1; caer en un lugar \naccesible, puden usar una Yara para 

l~ duración do la cont1Pnda es especif1c~d~ ~l 

101c!o,' p11d1C?ndn llegar a ser ht."l.St.a :oc1 i·m. 



El terreno useido es la n11«ma sierra., no tienen una pista o 

carrera. L~-. 

d1stancia y la rut? son m~rcadas con crL•ces en los árboles. p¿:¡.r~ 

dirigir a los l..!:!."!~~ en camino. 

Antc:>s del de la JLtStél reali::an ceremonias p.:tra 

"cL1rar" a los contendientes, asi como para asegurar su victoria, 

evitar hechicerieis protegerlos contri!. cuC\l QLticr percanc~: 

beben té de cedro y ritualmente les lavan las piernas. <los 

tarahLtmarac_; implican la superstición y lu.s creencias mágicas c.m 

pasatiempo, pues participan chamanes 

brujerías>. 

sus rituales y 

Uno de los mayores incentivos de este Jueqo es el monto de 

las .:ipuestas, en las que todo el pueblo puede participar, 

cr·eéndose un clima de eL1foria en el tran&cur~o de l~ justa. Este 

hecho promueve la sol i dar1 dad de 1 as comunidades p<1.rd con sLtS 

equipos. 

La.s apuestcis consisten en m.:i.ntas, hilo, lana, .:inimi\le!> y/o 

dinero, pued1endo apost.:i.r al equipo completo o a los corredores 

individuMlmente. 

La variac:ión de est.=i. c:arrera E:=. la €..L.}.hLH?ti\, La pr1nc1pal 

diferencia es que en ésta últim~ participan solamente mujures; 

ve= de bola llevan un pequeño aro de madera (como de 15 cm. de 

diámetro) y unos pali l loñ de punta. cL•rva de 75 

dinc'\mica consiste en erv;:;rrtar'" el ;millo 

mientras van corriendo. L~s d1st~nci~s no 

}i\s rvcorridas por loe; t1ombrP!'.>, 

de l air-go. L.-:¡ 

lL•ego av(.>nt.:i.rlo. 

tan lar•JdS como 



Representantes c!e dr71bos sexos de la sierra 
Tardhurnara. 

Parte de Jos ir.iplementos que utilizan para 
practicar su entretenimiento, son los propios 
oies, mlsmos que llevan al descubierto, 



Esta práctica, tanto varonil como femenil, l~ llevan a cabo 

puros Jóvenes. c.:.s1 n1 ños. 

lodo esto i1Contece en la s1erra de Ch1hL1c;1hu<>., peru en vl 

Encuentr-o de pelot<"'.,. en Ct.iliac~n. estuv1er-'.:Jn presentes. En 

ql"r,t?r~""'l • tc•nto hombr"PS como muJeres, son dP. estatura rr,ediana, 

delg~rtos, de te= oscur-a y cabello lacio negro. No habl~ban mucho 

la gente, solamente entre ellos. 

Los v~rones ll~vab~n tap~rrobos largos, de manta, camisas de 

cuadros, dc m~nga l~rga; y un paliAc~te multicolor, cubriéndoles 

l~ frente. Traían huarc?oches que sólo les protegian la planta del 

pie. 

En cL.1anto a las damas, usaban falda5 mL1y floreadas, lo.r9i?.s 

lha~tcl los tobillo!=>). suéteres <probablemente de algodón) y 

CL•be::a cr.in palic?oCi'ltes de colores muy llamativos. 

Algunas traii~n r-ebo::os, con los cuales tapaban su cara. 

Para l" exhibición el Deportivo, los org~n1:adores 

estipularon la distancia a recorrer, para que el póbl1co supiera 

cómo juegan los tari\humaras. Los atletas debi«n dar •l vue\t~s al 

perimetro del ''Parque Constitución''• 

Cada equipo llevaba un~ pelota, 18 iban pateando con el 

empei np. pi"rer.: i a que metían el pi e abaJ o de la bol a para luego 

levantc:~rlo e impL~lsar la pelotita hacia ~•delante, sucesivamente 

hasta final1=ar la distancia <muy corta por tratarse de una 

e-~:hib1c1 ónl. En el c;.so de las mLtJeres, iban persiqu1endo. 

t.;1mbiPn en dos equipos, los aros. p<J.ra lan:arlos con las varas. 



netrás de los indígenas s.:il1ó otro conjunto de> corredores, 

pero éste de camarogr¿\fos, intentado se9L11r el p.::lso de los 

bL1sca de 2 m#.genes p.:<ra un documental. La 

terminó rápidamente. la distancia fue cubierta y los 

contendii:ntes relaJ..=iron los mt1SCL1los poco ~ poc:o. 

La tempera tltr a había desc:end ido un poco, una leve brisa nos 

refrescaba, Un par de niñas tara.humaras caminaban observando 

sus alrededores; al tratar de dialogar con ellas, las respuestas 

fueron prácticamente monosi 1 abas, cubrían su cara con 1 a.s manos 

y volteaban la miranda tratando de evitar a los ewtraños. Una 

de ellas no hablabi'I, no contestó nada, solamente comía un dulce 

q~e traia en la mano, distrayéndose. La otra bebia refresco y 

mordíA el vaso de unicel cuando nos dirigíamos a ella. 

"Venimos de Huachochi, Chihuahaua" respondió tímidamentP.. 

"a.prc:mdimos a JugAr cuando éramos chicas". Al parecer, no les 

gl•Sti' hablar con ajenos a 

••¿ Tu mamá jugaba 

respuestM y volteó a 

de los desconocidos. 

grupo. 

le preguntamos, ''si'' fue su ünica 

a su amiga. buscando la forma de escapar 

Las n10as van A la escuela durante la mañana y después de 

sus actividades casa, por la tarde, salen a juqi'lr con otras 

Después de ver la demostración de resistencia y condición 

fi~1c~. uno ne pre~unta ~qué c~p~c1dad puede llag~r ~tener ~1 

cl1~rpn humano par~ poder correr ~ dias seguido~ sin d~&fcillecer ? 

pues efectivamente, 11 egan pasar 72 horas corr1endo 1 sin 
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desc.;inso alguno. El paso no es rép1do, ~ino más bien constante, 

f irmn, lento, pensando en el recorr .. 1do que t1P.nen por deldnte ~· 

el control de 1~ pelotita. 

Uno de los concurrentes preqLtntó como no habian gan.:tdo alg•Jn 

maratón, de tan solo 42 l.m. La respLteStCI tardo: las 

condiciones de e i L•dad las rn1smas de la sierra. 

empe::ando por el terreno pavimentado donde deben correr~ luC?qo 

''nos ponl'.?n :apato~ ten1s'', dijo el tar~humara, ''cu~ndo uno e~tá 

acostumbrado a correr descal::o". 

Una ve:: descansados. el representante dE>l grupo 1ndigeni'I 

explico qué pasa por su tierra, qué ha pasado l ;_,. carrera de 

bola. Hac:: i éndosC? una c~pec:: l P. de rueda de prpns¡:¡, nos d l Jo 

solemnemente, "los estrttgos de la c;ulturi:ac16n y la c::1vili:ac16n 

han hecho que la c:arre,..a ya se pract t que igual que antc:;s", 

Jesús Manuel Pal m"- agregó que debido la canstrucció~ de 

CArreteras en la sierra, las rutas de la carrera se ob~tacul1~an, 

ademas la gente utili:¿¡ vehículos par-a despla:arse de lugar 

otro, en ve~ de correr caminar. Todo~ e~lo$ factores 

afectan sus tradiciones. Tienen una gran di5yunt1va enfrente: 

l~ comodidad moderna el rescate de $UD rilices. dr ~u 

riqo~:a CL1ltural. 

Tomó un sorbo de agu.;i y cont1m.ro, ¿inte li<-:. mtrad~s pr~rpll:'J~•s 

de nosotroñ los "postmodernos", los "urbanos": "las reqlas no 

Al P.scr1b1rlas se pierde 
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COl'1fi a.n;;:.:1i". Con esti\s 

idios1ncrilct.."< de m.ucha\s étrnas de nuestro pais. 

hcnr-ados y que 9 .. •ne el mejar", concluyó. 

la 

Entre aplausos y ¿¡,.jmi rac1 ón, nut:-stro p'l(poriente regreso con 

sus comp.añeros. 

De su antecedente pr-ehispán1cn est8 el Mu,...,.l de Tep~ntitla. 

donde podemos obs8rvar un jugador con la bola los pies. 

Posiblemente eJ JL1ego de pelot" de hL•le er,;. el mcls <J.rra1y~do 

entre los ta,..ahumaras, pero hacia 1:1 s19lo 'A.Vil o princ::ip1os del 

~VIII., los misioneros jesuitas promovieron li\ carrera de bola. 

Sin embargo, no hay pruebas contunder1tes. 

Tierra Calient~. lnc:c;1l 12ada Jos l .i m1 t~s ctQ Guerrero 

Michoacán, las pobl.;.c1onefi de Huetamo~ San Lucas.. Lo-¿, H"rno5, 

Turicio, Ciudad Altamiranc, C1randaro, Santa Teresa y La Perota. 

principalmente. 

T ,1mbi én 1 D JL•eq,;;n en el Oi stri to Feder-al, en el deportivo 

Ven1,.1stiano c~,.-ran.:a. por m1 gr antes du ambos estado-;, qu1 lJtJ1>s sr 

reunen o;eman.;ilmente p.:;.ra mantener la co!:>tUtJ1bre> del Jt.1~qo y 

convivir con sus peusanos Ct1enen la misma ncc~51d.)d de arra1qo. 

pl.,ntea:dA con .:i.nter1oridad, da loG oawaqucñosl. 

En esti\ modalid.ad emplean ~alot~ de ten1s 1 pero l~ 

rai¡:;ura.n, dec:1r. lv qu1t<'ln el forro or19tn<Jl y uUl1=an. 

- (al. -



peQueño tro:o de mader~ llamado puño les del ~pma;o del puño de 

la mano>, Que les permite desarrollar m.;.ycf"" fller.:a y c:erte:.a 

los tiro-;. 

L,:i. canch.;, llame>da patio, es de 1:?0 m. de largo por l~' de 

ancho. Lo :ona de saque del campo es señalada una p1edra 

plan~ 11,:i.mada ''botadera'' lver cancha). 

Necesitan dos equipos, integrados por Jugadores y un 

suplente. 

d1 fer entes 

Según la posición de los participantes, reciben 

nombrust "resto", "bol el l ero", "cuide~" 

"contrarresto". Podríamos compararlo los del anteras, 

def~nsas y portero, en el futbol. 

Tienen dos árbitros llamados cbaceros. El respons ... ble, tanto 

d~ organ1:ar los juegos, arreglar y cu1dar el patio, como de 

al qui l ~r las pcl atas, es el J;_QJ.J!!.Q.. 

Los partidos son dP. 12 p~lotas buenas y su conteo es 

Sl.•c:es1vo a partir del 1. 

JU~adores pueden retirarse 

Algunos encuentros son "libres" y los 

el momento deseado; en otros, lo~ 

p~rt\dos "muertos", ninguno de los competidores puede salirse, 

ni parar el Juego. El tiempo de duración del enfrentamiento 

var i ,;¡ scg1'.1n el l uq.:=ir y el acuerdo entre los peloteros. 

L~ re.?lll::c).ción del JUego está intimamente 1 igado al 

r:alendnrio religioso dP cadf\ comunidad. Por eJemplo, en s~n 

Lucas, Michoac~n. el día 2 de febrero durante la fiP.sta de La 

C.."lndc-l,:1r1 u, llP.v~n a cabo "muchas jugadAS" (asi se refieren los 

practicantes al juego). Lleqan oriundos y visitantes, qu1ent?s 

primero V.?ln a e). l~ V1rqen del pueblo, a f.?1mili~res o am1qas, 

\ttP•)O juegan a pelota. 

-<o!>-



Representantes de los equ;pos de Pelota Tarase.,. 
Jugadores de Michoacdn y de Guerrero. 



No existe urid orientación rPll~tiosñ er. El Juego, ~~::-.plemente 

son oc.así enes Qr'l que la 9ente est ~ reun1 da y apro ... ·echan p.;i.ra. 

pelotear entre todos, d1Yert1rse y convivir. 

En Cul1acán, presenc1~mos los eqL1ipos de Guerrero y 

H1cho.::ic~n. resL1ltando g.:>r.i'\dor el Primero. Los Jugadores 1 lev;i.bi1n 

puesta unü player¡::i,, deportiva muv parecida, en forma y rn~ter1al, a 

l~ usada para el futbol. 

Er¡::i,,n lo~ y~rdes contrtt los roJOS. Le pegaban a l~ pelota 

con la parte baJa de la palma de la mano, empu~ando un trocito de 

madera para proteqer l.:is falanges, en caso de un mal golpe, así 

como par~ darle cons1stenc1~ a los tiros. Extendían todo el 

br~~a cL1~ndo golpeaban la bola. En ttlgunos casos l;i. eleYablln, 

pero pn otros y sobre todo al atacar, la picaban hacia los pies 

de los contrincantes. 

El tr>rreno 1 adeptado p~r~ este Juego. estaba dL•ro y 

en las comunidades tarascas los pat1os no tienen 

p1edritas ni bache~. son perfectamente plano~. 

El dia era esplendoroso, el cielo totalmente a=ul y 

dPspPj"do, el sol nos cubria con sus rt=tyos. De pronto 11 c>q6 lln 

Yendedor 

amhtentt>, 

de ''palomitas'' y otro más con elotes y esquites. El 

el Oeport1vo, era de algarabiil genC?ral1;::ad.--1. H.Jbia 

gente sf."nt.o\da. otros cam1 naban dt.~ un 1 ado a otro. Alguno"" p.;idrE>s 

de famt l ti\ l lP.viloron a sus peqLH?fios. quienes s1 bien no entendi.in 

~ctiv1dades de lo~ m~ycres. 



El ~ooido local ¿,n1..mc1aba "8-lt) favor los vnrdE<s", C11pla.usoc;.. 

gritos y silbidos apoyaban al favorito y a.n2maba.n al posible 

perdedor. 

Una ve:: conc.luido el ~nfrent.Rrri1ento. nos ac.ercamos ~ L•no de 

las 9an~dores 1 el cual e5taba recuperándose del desgastP físico 

del Juego. Su nornbrP.= hal•l Rodrigue;: Mc·cE-c1on10. Joven .:.mable Y 

sonr 1 ente proven1 ente de Ciudad Al tamt rc1.no, Guer·rero. 

"Uno r\prE·ndP. st.Jn. Viendo a otros chamaco~ de J.,,. (JllSma edad 

Jugar. Asi vas aprendiendo, vas perdiendo el miedo y luego ya 

enfrentas a los grand<:>s". Comentó que en su ce>mun1dad dejaron df.• 

practicar e!;te juego, porque orJgtnalmente us,::.han pelotas hPchüS 

51 n embargo, ahor.:, compr~n 1 as pelotas de ten l s, las 1 1 Jan y tJ,-.,1 

podido vol ver "1 Jugar. ''Mi abuelo JUgab~. ml pap4 tambi~r1. es 

decir que si empre se ha jL1gado". Antes de retirarse a de~c:an~~r 

concluyo, "juegan de todas Icie; edt•dcs. sr,},;.n,cntP depende de }a-:, 

c .. ~paci dadl?S person""l e-s. No dificil, porque a la gente le 

l)llSt<'.'l" y con un.a .~mpl 1a sonrisa se desp1d1ó. 

La mod,;i,ltdad de pelot.3 tarasr:a es prillc:t1c:ad~~ los donunyos, 

5egl1n la comun1 d.:id, pero por 1 o n,enos un di a a l .a sem«na j ueg;;..n. 

despu~s de te~minar l~s labores coljd1an~s. Los p~dres incJt~n ~ 

SllS hl JOS rprender Pl JUcqo, evitando la pl'·rdtda rll' -=:u 

trad1e1 On. transmitid~ por generac i cines. 



Su antecedente pLH~1r:>r~ estar registre.do en la!' i19L•rill.as 

con el puño cerrado y en poslciones d1ndm1c~s. 

que nos enfrentamos a un lapso muy amplie d0 la historia de 

nuestra cultura.. lo cual i::ompl1c.J li's e>1pllr::C\ciones. 

Nuestra siguiente mod.<1ltdi\d es la g5"..!..Q.t.~!?....L.Q.Q.QJ-.~. ln r..L1rl 

es practicada en Aguascalientes, Zacatecas, Coahu1l~ y San Luis 

Potosí. una cancha con la~ mismas caracterist1cC\5 c1P. 

la pelota m1xter.,¡::i y t.::i.rasca, cuando todaví¿:¡ contaban con muros cm 

esas r..anch«s <remitirse a las canchas>. 

El juego de rebote es una especie de frontón, per·o con 

c.:.r~cleríst1cas me;:lcim~"ls, por eJemplo: el conteo lo lleYan 1o·n 

una tabl1ta con P.Spinil.S dr. m~gur.:>y, co!!tumbr~ proYEm1ente de los 

a~tecas, GolpcAn con la mano <l~ ll~man ''an fria''} unc-t bol CI deo 

cut~ro, la cu~l 

por 5, 5(1 de ~ncho. 

El representt'\nte de esta modal id.::i.d, Prof. Em~tcrio Ru1:::, 

expuso las cond1c1ones actuales de la pelota de rebote: ~l 

parecer, provtc>ne de med1.ados del siglo XIX:, como un;i formil de 

rE?creación tras las l~bores diarias. practicado entre campesinos 

y m1nero!:i. Poco C\ poco estableLlEron las regl .. 1~ qw~· hoy t:>n dia 

obserY.:in para Jugar. 

Los ,-ebotes (paredes 

ba.r-deados o enrnJados: cuentan con trib'•fl-"~ p~r"' e<;pf:"lt~-iriorFJS. ::· 

quienes Jps cobrAn l<'I r.ritrr;ct,.,., ¡:_, ... .J. E-1 lf, •r.tL·111m1(:11lo o.Jf"1 Ju~ar. 

En .. 1lgunos <'1 



lransnacionales para usa.do c~mo espro.c10 pub11c1tcirio. Por 

eJemplo, en uno de ellos está pintado el logotipo del 

Coca Cole.. 

refrasco 

Uno de los muros más antiguos es el "Rebote de Barbosa", en 

Zacatecas, con~tru1do en 1877 y hecho de cantera Cp1edra ro~al. 

Las onecdotas de la ~on~ relatan que durante la Revolución 

Mexicana, ~ste era utilizado, por los vil listas, como paredón de 

fusilamiento o tiro al blanco. 

En cuanto e>. los Jugadores, princip10 no usaban ninguna 

protecciOn en la m~no y golpeaban una pelota dura, pero ahora 

usi\n un quante de electr1c1sta, de cuero, para no lastimarse. No 

llav"'n uniforme ni vestimenta especi"'l• La constitución física 

de los hombre$ o su ed°"'d ti'impoco cuent.:tn, lo .:mico importante 

Que des1:?rnpeñan su 

trabaJo en la canct1~. .Juegan con pelota de tenis, l~ cual 

rtebe ser- pintada por las costi..1ras. par-a poder d1stinqu1rla 

fácilmente, al hacer contraste con las paredes. 

En Cul1;;ic~n ta.mbien tuvimos }¿l opcr-tun1dad de pr-ese?nc1ar- una 

e~hib1ci6n de est~ modal1dad, para l~ cual utili:aron el frontón 

del Depor·tivo. Alt~s paredes p1nt~das de verde oscuro. con 

li.ne<'ls blanc¿¡s delim1tando las o:ona.s de Juego. Pero, por 

desgr~cia. la pelota de rebote no causó mucha emcc10n revuelo 

entre los espectadores, tal ve;: por lo com1'an del .frontón. 

La~ pat1cular·id~des dPl JLieqo. las ~uale~ le d~n carActer

pret" <:>pán1co, radtcc'\n en el \.l~o cte ,;i.~odc.~ c·ntrP los pelotPros 

{cc;;tuíl\br"e, al pc\recer, mexlCE\.l j el LISO de las rayas para llevar 



el cent.ea: y .fin.:;}r.,ente. leos apuest.:.s, típicas dE' cada ~i>rtid::.. 

Poden-os c,;.taloga!"'" est.a r;ooal: dad CO·"''ª 1-.'ls mer,os 

docur.:entadas, pero la.s in.,,..est1c;¡a¡:::1one~ cont1nú.;.n para poder 

establecer ..nejores pa.ránetros de r:::-r.paracl on. 

DE ULU\11AL! ZTL! A ULAHA 

humedecieron el piso para que no se levantara el polvo. 

Dejaron aderezado y pulido el lu~ar. 

Jugaron con gran alegria, ani1rrándose con palabra!'> 

y con gritos y canciones ••• " 

Popal Vuh 

Esta es una referencia dPl rC?lato mayu-qu1che, sobrP. .¿} 

Juego de pelota ullaf"la.Ú=tlt, nuestra (1lt1ma modal1d<"id.;; t.r,,.l~r. 

especifico, su deGcQnd1ente: ulama. 

documentada, la m~s espectaculi'lr y la qua 

tiempos del Anahu;¡c • 

Es quizá 1~ meJ•Jr 

transporta i'I los 

..:.. Cómo s..:.berr.05 que es oescend1ente de ~llamaLt.UlJ.., despueo~ 

de 400 años ? La ru=.puest..i no i:?s exacte:, pero e1..l ster. diferentes 

datos.para pe>rmit1rnos locali;:.;:;r el origen del Juego. He aqui unC" 

breve cronología: 

En el s19lo XVI, iechas po~ter1ores a la conQltlsta. l4s 

fuentes rescatadas son: Chr1stoph Wn1 dl t.;: r 15:"9), qt•1e:i 

de-sc.r1b10 en un d1bu10, la demoslr"ac1on dc:l juego d~dft en Esp~fíi>. 

ante el rey Carlos V; el grabado es muy ilustret1vo Y porm1t~ 

hilcC'r c.omp.::irac1onrs. En 1541, tl:::otol1nia se> rei1r1ó ~1.l JUC-go c:omo 



ullamaliztli, su nonbre correcto; asir.;isr. . .:::i in;ori!>.6 ~ue la pelota 

.T<ec.t:.r.1c¿¡. del Juego. 

Los escritores del siglo XVlI. lorquernada, s1..1bri1y?ron 

las 1mpl icac1ones rel191osas del juego ty su proh1b1ción). 

Hacia el S. XVIII, autores como Cl¿iviJero, sostuvieron que 

alrededor de 1780 los nayaritas, 6patas y tarahu.11arci.s todavia 

pract1 caban el ;uego. 

Del S. XIX solamente tenemo5 una fuente. Chavero de M1.1ño;:: 

Camargo mencionó, en una nota de pie de página~ haber observado 

durante juventud Caprox. 1850), el Juego de ulama en Sonora y 

Si nalca. 

En el S. XX, algunos informes describen juegos observados en 

el noroeste de M?~1co. Los más viejos son de 1911-19~3 donde 

refieren una pr~ctica e;ecutada con la cadera o con el bra~o. En 

1939, l~ antropOloga Isabel ~elly, a31st10 a una demostración 

especial del reali~c.do con la cildera, en un h.1gar pequeño del 

valle de Acaponet a, tJayar i t. 

Con toda esta información podemos deducir que la =ona 

noroeste del pais constituia la clave para el rescate y la 

inv~stigac1611 de la mod~lidad Ulama. ¿Cómo lo hicieron? 

En la década de los 70, llegó a México un ambicioso joven 

hcl.:mdés, quien, con su esposa, intentaba rastrear el juego de 

pelota t..ilam-3. en la =ona noroeste del territorio nacion.;i.l. Este 

Joven, Ted Leyeenar, hoy en dia el representante del Museo 



Etnogr-áf1co de Letden. en HoJand¿:i,. Pal"",;¡, for-t: .. 1na nuestra. est"'b.s 

prc:-sente c-r1 Sine.loa y i'il1nqve h,:1,n p~sado ~O años. su d1na.~tSl"'lO e 

inter~s N"l los ;uegos: per-,11-"nec:en • 

..:. Du~ ht;::o ..,. De.sp~1és de 1nte1 pret~r- l~~ fut?ntes. decuho 

lan;:::ars~. Jt.•nto cc:::n su e<:!posa. a l~ avent.ur? a bOl""dCI de un Chevy 

lle9aron ~1 norte de Scnora, dond~ vteron ulam~ d~ antebr~:o 

pero 1 .:ounque fue 1t.uy alentcldcr, der,er..t.~n enc:ont.ri\r el de c:adero'l 

<perdido en algúr> luq~'r- 1 en algún m0<71ento). 

Al referlr '!:LJ!i i\n~cootas. Leyttenar nos con.fe!:>O que la gentt:> 

del lu9ar los c:anh.1ndia con un par dE> qr1n•::ios bu~.H": .. lndo mar1.;.u2n."l~ 

Mocor1to !Stni\lc,:.;t. encor.tr-é a uno~ muchachos di"Spuesto~ a J\.itJ~,.-

·al<:< pelot.=i.·. pc:.r desgrr>cl~ s.c..~ trl\t¿3;b;'\ do bei5.tiol". 

En -febrero d~ }q70 le infol'"'ma.ron Que ~n El H2h.?il, Stn~lOci, 

habian jugado pccos año& atrás: <.>.l lleqa.r al 11..1q¡:r,r desci10r16 

frente a si a un 

quien conser,,·-«b<?I la únt c ... "'I pel eta f?,.; 1 $tente en los al rededor E:: s.. 

Despu~s de conv~ncerlo, prestó su valios~ posesión. Al mismo 

tiempo, ~l1:1ur.os tioiT,brcs con c:cnoc:lr:iientos del JLH?•.)O. c-ntr"ron 

banda dP. cuero protectori', par.,; luc-go d1rig1rse ~l v1ejo t.1.str? 

{e,: tcnc;i Gn dl2' ti crr-a ct.•r n1 dA de 6(1 m. por 4 d~ ~ne.. he). 



"Al verlos acción pude ev1tar Gritar a mi esposa 

1Weid1t=.~ •• Weid1t.:.•" exclarr.o Leveenar ef'locionado. S1gnif1caba 

el final de su búsqueda. Tenia frente a si, con 441 años de por 

med10, el espectáculo descrito por el d1bUJante ale~~n. 

EJ invest1~ador holandés se conv1rt10 en el pr1~er promotor 

internacional de lri. 1..1lama, re'a11::0 un~ e:.:pos1ción en el t"'iliseo de-

Leiden y escr1b10 libro rel._:;.tando sus e:.:p~r1enc1as y los 

re~ultaúos de su invest19ac10n. 

Por su lado, en Villa Un10n, Eracl10 Bernal, en Cullactin, 

Rina Cuellar, y Ma=atlán, M19uel Valadés, han sido los 

promotores natur~les de la ulama en Sinaloa, Han c:ipoyado, 

organi:ado y ayudado a los Jugadores, para evitar la desapar1c10n 

L~ modalidad tiene tres variantes: ularna de mazo, ulam~ de 

dntebra:o y ulama de cadera. 

E:mpe::- aremos ulama de ma:o, practicada los 

mun1c1p1os de Ahome, Angostura, Salvador Al varado, G1.1asave, 

Navolato y CL1l ic.c~n. S1naloa. 

Juegan taste Cdel nahua.ti ~..b..tL!.• cancha>. de 

apro~1madamente 100 de largo por 1.~o de ancho, entre dos 

equipos de ~ personas. El hombre más prO:.:imo a l~ linea media 

Cdi~uJada en el pisa) o analco, recibe el nombre de topador; y 

chivero el segundo de ellos. 

F~ra golpear lA pelota, hecha de hule m~c1~0 o cauct10, 

utili=an un palo, o ma~o, de 4 a 7 kg. de peso. dependiendo de la 

fl1er:o de los practicantes. El palo semeJ~ t•n rn~r~1llo, lo 

sujetan con la cabe:a h~c1a ab.aJo, podrí~mos decir q~·e l.a parle 

- "'\l -



~~~tinada a golpe~r la bola, •eria l~ correspondiente ~ la usada 

Q~lpe. es como el de un p~ndulo. Toman el ma=o con las dos 

m.a.nos, Jos: tiros son muy cer-teros en fuer=d v dírecc:ión. 

Inzc1'°'n P.l jue90 f:.LliH"rdOt frente al veedoi- (4rbitro>. uno de 

los c:ontend1entE;>s cons19ue el primer SliQUe o la peg1.1a, po...- medio 

de un dtunoc,.-atic:o vol..:ldo <con 1.in,;i moneda deciden quum lnicia el 

Ati".Qllel. 

del t aste 

El eqi . .iipo g.<nadc-r de la ''pe.9ua." puede escoqer el lado 

más conven1ente. Debemo5 record~r la )mpor-t~ncia de 

la ubic:ac16n del t.erreno, en relación con las pos1c1ones solares 

y !:.t.1 efecto en l~ v1sta de los señores. 

El veedor coloca l~ pelota en el ~nalca, pera del l~do d~ 

Prevt<=1mente, l-"$ reglas y cond1cione~ del 

vnfrent~m1ento han s1do aceptadas por los integrante~ de a~bo~ 

h~ndos. 

RePl l.::ando la pequ-3, aunque Ir\ toquen mal 1 el equipo Que hñ 

sacado ·primero tiene derecho 

r.:rmtrario hO la conteste deb1damente. Es decir, quien le peque a 

la peloto~ lle•J<lndo el primer bote a pasar la li.nea. \"l'ledia, podr-á 

"Ef?~)Ul r despeJ ando la bol a. Est i.< s1 tui\r: i 6n c-s mo::h f l cada cu.;.ndo 

alquno de los contrincantes pierda la rav~ o la peoua. 

moddlid~d~s de ul~ma ta~b1én, En el caso de la ul~ma de m~=o, el 

embargo, la iorm;;.. de llev'"'r la pt,nt.::u~c1on es •ftl.JY co·~pl1c:ada 

las 3 var 1 ediides \, apenas. l O!S exper tns puedeh rr.anciJ .::<r 1.:

entehder l .a. Nosotros nos 11m1 t<;r1:?mos °" d~r:1r que cbt1enon punto~ 

- 1l ~ 



cuando le pegan ~ l~ bola con el bra~o, ~sta golpea al 

contrario en el cuerpo, o se va la pelota al fondo del campo, o 

nadie la conte5ta. 

La esférica debe pasar de un lado a otro de la cancha 

respetar sus peri metros. Algunas jugad.:is (golpes) la.s 

contestaban aJ r~1s del suelo, pensttbamo~ entonces en una especie 

de golf, pero en otras ocasione~ elevabcn la bola. pe9~ndole 

hacia arriba, hacia el cielo, como en el b~isbol. Los golpes 

eran muy fuertes, debían serlo, tomando en cuenta lo largo de>I 

recorrido de la bola C100 m,de canch~I. 

Físicamente, los s1naloenses dedicados a esta pr~ctica son 

altos y, en su mayoría, muy fornidos, snbrp toi.Jo dP los br.i:z.o~, 

por la propia din~mica de su P~'satiempo. Traían pantalón d~ 

mezclilla, camisA d~ cuadros, bota~ ''vaquera~··, y en l~ cabP=a. 

sombreros de palma. Los 4 Jugadores tenian b19ote. 

Estaban Jugando justo a medio dia, bajo pleno rayo del sol. 

lo cual parecia. no incomod .. •rlos en lo absoluto. AJ intorrolJ.arlos 

Al respecto, contestaron que e!'.itán acostumbrado!:> y .•demtis JltQl)an 

todo f."!l día, sin importar la temperatura o la intensld.ld dPl 

~stro rPy. 

Preguntando iH·.ercil de la antiguedad dn e-:.ta va1·1ac1ón. lo~ 

jugadores nos dijeron que la habi••n deJ .. 1do de pr ... ,ct1c .. \r r:omo por 

25 años. A(ortunad.:imente, la hl'ln retomado, "porquc.• quer·emos 

volver a las tradicioni?s antigua""• conT"~st:n or«Julloso unu df:.' 

entos señores. 



?r~cttea C<.> lJ. ul::-.,) 
,1e a:"itetrazc. 



Cc-ntinu,;,,;,os. 

aun1c1p10~ del centro 

terreno de 100 de largo por 1.20 ce ~ncho, el cual debe ser 

parejo y con l~ t1errñ bien ap1son~da. 

Puede ser JL•gado entre 3 y -'• 2 y 2 o 1 y 1 hombres. 

Independ1enteci.ente de lC\ cant1d.::id de part1c1pcointes, los nombres 

de la~ pos1c1or1es son: cuando h~y 3, el más cercano al analco 

recibe el nombre de topador; detrás de ~ste, el llam~do segundo 

golpe y el tercero. chivero. Cuando son par ti dos con Ltn sol o 

JWjador por bando. le l larn.:in "mano a mano". 

Ut1li::.:<n una pE>lota de hule maci::o de 5(1(1 gr. El atuendo 

cons1 stl! en fa;ars~ el antebrazo con una venda de manta d8 3 cm. 

dr: .lnc:ho¡ el largo varia segl'tn lo acostumbre el Jugador. A veces 

cubren tambi~n el codo, 

protegerse de las caidas. 

un pedazo de cuero o de cuerno, para 

Usan rodilleras y, en 0ras1on~s. 

cubren con l•n capuchón de cuero, el dedo gordo del p1 e. pc.rque en 

recargAn todo el peso del Ctterpo ljuegan descalzos>. 

T~mb1Pn llevan un~ cuera, gamuza de form~ triangt1lar 

1~ cintura y abajo de la rodilla, parB cubrirse el 

muslo del lado en que caen al suelo, ~l hacer el gaqLre (malc'. 

En l~• din~m1ca, el ln1cio ns igt•i'l al de ulama de> mB::.o: la 

pelota es l)Olp~ada al ras del suelo con el antebr.a::o, misma que 

puede ser devtiel t;:i. por arr1 ba o por abajo. Cuando son Jugadas 

altas, el contrincante puede br1ncar pararsp firmemente y 

rcc1tir la t.c.l.a solo con Pl ... nt1~br'""::o, paril no cor:.et:er faltt4. En 



aunque, pcr lo ¡;e;-,era:, J~ve~es )" cidultos. 

J1..19adcres ~·uy ,';~b: l t::·!;'. 

DP.spu('-5 ce: e-,!rer:«.~¡e~tc. Jeslls 5-"nCl"IP.: C~:i.brer-.;i r<o~ t->1=0 

O)OS negros v D1~ote. Tr~ia pdntalOn de ~e:cl:ll~ Y bot~~ 

ahC>r a l LIE'iO C·~ l ·' u l ... ~.a~ 

pretp-r,c'er..o¡=.. qi. 1 c: n:;- se> pl cr ~a.. 

- \~-

h~ d~ao ~ucnas s?t1~~~cc1oneG v 

Fara m1 el JL•e~a t1en~ valores 



Pasemo~ nLHJstra ul ama de c¿:¡der¿:i• 

An9ostL1r'3., Guamuchl. l, Mocor i to. Cul \ acán ..,. M.:i~ ~t 1 án. 

Jueg~ti e-l t..;.ste, 

apronimad.;om<?nte 60 m. de .:"nc:ha por 4 de .?.hcho; l.;ts rHmens\on.-!S 

Vc7tri an pt.1as son mcd\d~s con pu.soi;:;., El t.errenti debP et;till"" pl i\nC. y 

ap\sonado, c:on tlerra flrme y bien niveladu. dc\tm1t.3do con 

líne~s tra~~d~s con una vara~ el pio a c~I. GeneralmE'nte los 

encc:mtr..;mos b .. vdP"'do-:; ev1 tanda ¿;si l.;i entr..:\da di! .Jn1males q-iE> 

pudi~ran maltrati'Or La cornun1d~d r:omplet"' los cuid~, 

pues es de todos y para todos; en épocas de calor mojan el 

terreno pcira enfriarlo y evit"'r las empollas lm los p1es de los 

J\..H)a.dare!:>. 

Rina Cuollar, pr-omotar.:i naturi'l del Juc.'"qo, comc:.>ntó un poco 

molesta, "en algunas oca~iones llega gente tr.:at~ndo de i\f!Odcra-rse

de los tastes~ por 1~5 m~qníf1cas condic1onos del ped~~o de 

tí.erra", lo eu..i:l provoca problE?m;.o;; y confusiones. 

La canchc:s tiene 3 lineat. pr1nc1palec;;: las de los m:tremo~. 

denornin-"das ~y la medJa o c:\nalco. 

Los Juqadores rer:1ben el nomb1-& de r,-.11r?s1 deben ser 5 por-

b~ndo m.'~s un qalpe-3dor-. nnC<lrq..ldO d~ h;·H::cr los saqt..tl:?S desde.> Pl 

Al atuendo le llMme.n fc;cido y consta de> 4 p1c1~s: \Jn 

braguero. especie de p~~al de cuero de ven~do, ~obrQruesto el 

c:al ~On de mttrit<.·: ur,;:. ·:i~t11•_1;:a pequt:ñ<'\, dPI an1 th.:\l, p¿:.r.-. 

me:: e 11 l l.? de :::_\, 5 de lcrqo ror 10 cm. dE· i\ncho, C·:•n l i.>. c:uiai 

,l.priPl21n lrt cintura; pcw •1lt1mo, rol 



c111male. cinto de cuero muy duro. como de 5 de i'.lricho. < ~ste 

es ~n re~l1di\d el verdadero protector de la cadera, ccn él 

golpP.~n la pelota), Tienen permitido utili=ar un paliacate, en 

la frente o c.:abe::a. o bien el cuello. El resto del cuerpo 

est~ de-:.nudo y Juegan sin cal::a.do alguno. 

L~ mec~nica consiste en impulsar la bola con el hueso 

iliaco, v~ sea por o por suelo. El veedor inicia el partido 

lan~~ndo lA bol~ con las manosi p.:irtir de esa momento 

consideran puntos ffli!.los st la pelota toca otra parte del cuerpo 

de los contrincantes, o contestan con la mano. 

Cada b.:indo debe hacer determinado número de rayas Cpuntos), 

un tiempo indeterminado, en algunas ocasiones pi..tedcm llegar a 

J1Jgar por var1os dias, debido a lo complicado del sistema de 

puntuacion. 

El hule o pelota es uno de los aspectos más importantes del 

jLte>go. El señor don FeliM está dedicado a su elaboración, 

El procuso es completamente manual, pr1rnero cons1gue el 

láte~ proveniente de los árboles de nule, luego busca una raí-:: 

conocida como m.~chacuana; con estas dos materias primas empie:a 

el compleJo m~todo de ''hacer el hule~. 

El late>: y la machAcuana son hervidos Juntos. por p~"lrles 

De e:::.te cocimiento resulta unH goma elástica en tel.<\s 

delyada~. cuilndci AL1n están Ci'ltentes, las ~nrollando hAst~ 

forí'lar una pequeñ-3. bolita. procurando que no e>:isti\n burbuJ.35 de 

.:i1re. para lo CL.tal p1ncha la pelotit~ con un cl~vo. Al 

aqt·ogarse las tela~ de hltle. las alisa con una botolla y golpea 



1,. e!iferei cuntra un¿:. pied:-a, par¡:i, qt.1e se redondeP. Cuando la 

pelota alc.an=a un di~metro de :o cm. y un peso de 3.700 ~ .• la 

considero lista pi<ra ser util1;:ada. 

Debido a e~te lrbor1oso p~oceso. Pl valor de loo;. hules 

c~lculado en s ~(l0,000.1)(!. H-.1chas veces los 1ug .. 1dores :;o podii'n 

adqu1r1r las bol~s, ra;:ón por la cual la ulama de cadera tendia a 

cons1de,.amos 

rel.ación entre los montos de las apuestas durante los 2ncl1entrns, 

Y la falta de capital par~ adqu1r1r lo• hules. 

Las esf~,.-~~ deben co~servarse onolde dP cemento o 

suspendidas ~n El aire, colgadas en un ped~zo de tela. c~n el fin 

de que no se deformen y pierdan circt1nferenc1as or191nal~s. 

Escuchamos a los JUgadorPs decir que cuandn a uno de ~llos 

lo 9olpea la bolJ, puf.'de re:;ult~r- muy l~•st1m,,_do. l1t:0ncn l~ 

costumbre de dar a\ her1do ''agu~ de taste'', os d~c1r, mDten l~ 

peloti'! en 

proporcionan 

recipiente con agu~. después de dQJarla e11JLlaQ~r, 

1 a me::cla al QlH? l.:~ beba, 

Científicamente no sabernos de ningún efecto CLW<Ü1vo de esa L19ua, 

pero una costumbre par~lela al Juego, record~tor1a del 

carácter mágico del m1lena.r10 tlachll\ <tasle>. 

Los Jug~dores. deben empe:~r desde tempr~n~ edad, par~ 

desarrollar su fuer:a, habilidad y conocpr las regl<"S de l.J ulama. 

(bast~nte romplej~~ por cterto>. 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

HO DEBF 
BIBLIOTECA 

De los 17 a los 35 años es la edo?d óptitn1" par.;\ Ju,71a1- y poder 

destacar en alguna de l~s pos1c1ones. malero. Jonde~dor o 

chintero. Despues de los 35, part1cíp~n en encuentros ~mistases 

para enseñ~r sus técnicas ~ los Jóvene~; or9an1zan equipos y 

actt.'ran como .>ueces o ''entren;idores". 

Una ve:: en el "Parque ConstituciOn", al escuchar por el 

sonido local que la demostración de ulama de cadera iba a 

comenzar~ la gente puso al má~1mo todos los sentidos. para no 

perder ni un solo detalle; fue en ese momento cuando pas~do y 

presente se unieron. 

Al dar inicio la exhibición, la ittmósfera. era mL1y 

particular, la mera curio'liidad tr.;1.sc:endió verdadero inter~s y 

p~rt1c1p~ción, las raices nos ll~mabrn. Hab~a poco ruido, el 

canto de las aves predominó. Nos encontrAb~mos como d~tenidos, 

p<"l.OE.rt.i\do~. en un pt.mto del tiempo y del espacio, en un sinc¡ular y 

emotivo evento. 

En poc~s palabras. el momento esperado habiB lleDado. La 

Q.poteos1s~ el é)(t..,sis. lo sublime, todo provocado por las 

Ci\ractcristi.cas Unicas de este Juego, plenan-.ente me:dcí\.no Y 

netamente ancestr~l. 

Los Jl•gadores aparec1eron. Llegaron ataviados tal corno los 

descr1b1ó Weiditz. estaban listos en $US lug~res, ~l veedor echo 

el 1o'olaoo. Dio comien~c el juego. 



Los taures empe:::aron su enfr-entam1ento como a las q pm, 

dec10.::.ión rf'?lacionada con la ublcación del sol, aún cuando l,;¡ 

cancha estaba acond1c1onada. 0 de sur norte, trataron de 

factlit•rle la parl1da ~los participantes {pueden jugar tndo el 

dio o dur~nte v<ilrios días. sin QL1e el sol les importe). 

Los atuendns c:ont.rast.;.bnn con la p1el bronc1?ada de los 

hombres, muy corpulentos y ~9iles. Cl1ando la Jugad~ por 

arriba, brincaban estirando el cL1erpo y par~ recibir la pelota 

mo~ian la cadera hdcia el lado al que quisieran d1rjgirla, 

Cuando veni;. por abe.Jo. deJaban coer de lado. apoy~ndo~o 

una mano y alzab~n el bra:::o 11brü. como tr~tando ne mantener el 

cuerpo en equ1libr10. o tal nara protQger Jos hombros y la 

clavlcula, y en asa pas1c16n movían l.J cader-a pare\ lan=.,r la 

bol a. 

La P.5f~r1ca salín disparada hacia los lado~ dP.l t.;isle. dp 

ve::: en ve~. debido a 1 ~ t rregul ar1 dad del terreno. DebP.lftLl5 tene>r 

pre~ente que .::..:tn cut<ndo fue ad.;¡ptado, la"=> cond1c1onc:>!: no fL~ernn 

Jas mism~s de los tastcs naturalos; los cu~lcs no ti0nen p1~dr~5. 

' 
t>st~n pi'lrejos "se i'lp).;inan y c)prtet<:ln" C):rJ ic:ó la Sr;¡. Cuf:.•llL!r. 

Fue la d~mostración más impresionante 

tenemos punto d0 comp~r.:;ción con los depar-te=o 

nuentra cot1d1;¡n1dad. 
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r.ii':c5 jugando ula"la de Cdderd 
lJ.Jlpe por arriba. 



Llego muc:ha gente para. ver 

inclusive aparecio la televisión y la radio. Ve1.amos las c~maras 

portátiles de Televisa, ut1l1~adas para entrevistar 

ulamúros. La e>:itac:1on fue colect1va, inquietud generali:::ada, 

sat1sfacc16n contagiosa. 

Uno de los JOvenes Jugadores descansaba bajo la sombra de un 

tlrbol, cuando nos .:.cercamos a el, nos d1 JO "cL1cndo llegó el JLIE"'JO 

cni rc:"lncheria, n.e intereso. Empec~ viendo y luego m1 J~f~ 

<padre>, me enseñow. Se había puesto su pantalon de me:::cl1lla v 

al parecer tenía muchos ánimos de hablar, 

rap1da.mente concluyo, ''los golpes con el hule solo te dlH•~len 

Debenios recordar el 

pPso d€!1 1.:1 pelota de hule mac1:::0, 3.700 kg., adem~s, 

Don Loren:::o había term1ni'1do de cco<mbi c3rSE" Est~b~rnos frP.nte 

i'll meJor qolpPador de la región, seg•:in los conocedores. "Empecó 

a J L1qar a 1 os 9 años; recL1erdo qui:> de e.hamaco me esc.Jpaba c.on los 

am1Qu1to~ ~practicar con el hule que pesa casi 4 kg •• pera como 

r~sgaba los pantalones de las nalgas, cucre~ban, entonces 

teniamcis que esper21r la noche, con la lu;- de la lun::i. Jugábamos, 

par~ qu~ n~d1u nos pudiera v~r··. A trav~s de su anecdnta podemos 

infer1r la practlc~ de 1~ L1lama de cadera, desde hac~ muchos i'!ños 

la com~n1dad o rancherí~ donde vive don Lorenzo, qu1er1 nou 

cont1rm6 quP. dcspu~s. papio y s11s tia:; lo avud.Jron a Juqar 

Se reunen todos los dias p.=tri~ entretenerse con el hule Y 

d1vert1rse sanamente. 



no~pu~s de observar la conti~ndi', nos ¿¡cerc~mos a Ted 

Leyeen~r, quien ~firmó; ''verd~deramente la ula~a de hoy a¡~ 

proviene y 

precolombinas". en su rostro refleja.be. mucha ci.legr1a, de pronto 

desapareció, fu~ or1 busca dP m6s fotografías para su colección 

personal. 

Otro de les puntos particulpre~ de lRS t1lamas, es l~ 

presencia de "tamboras" d1 • .1rC1nte y después de los par-t1dos. Par 

lo visto, esta modalidad es todo un festeJC' co.nplemE'ntcldo con 

música. Rina Cuüllar c:onf1rmóf "a veces llegan hasti.\ "!· tambora'3 

13 tocar en el jui:?go y en la c:omunidi<d", es un i\mbicnte de fiE?St<.1, 

de felicidad y de convivencia. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

"La sangre india de Mé1:ico 

conserva un antiguo secreto de ra;::a ••• 

raíces de una cultura m~9ica, 

Anton1 n Ar-taud 

Paralelo c:1l desi-rrol lo fis1c:o <fr• los Jt.1egos. t1<.;"¡1 nlr<:<S 

implicaciones relñc1on~d~s con la conv1vencii' humana. 1 " 

fc-ctl1dad de loe,;. mE .. 1~,.,.11c::. p.:-.--a "JLl'J''"'" 

miradas, con las mano~. lr~ ~~t~r1~les 

ciP.rto punto con !ns t11;.rr.pos. 

P} lenqu~10, ron 1~~ 

los colores, h~st~ 



peloteros. se comunican, divierten y go;:an .• r-evel~ndo su mundo 

intEr1ar V s1..1 propia e>:1stenc1a en esenc1C1. Impregn,¡:.ndo !:H .. I ritma 

y armonía a su act1v1dad. 

E~dsten frases car;i.c::teri'Ettcas en los JL1egos de cadco región; 

p~r ejemplo. en Pl caso de las ulamas: ''que ch1lle la cuera'' o 

''atropellados por s1 acaso'', explico Chevo Rojo, sirnp6tico 

jugador de esta modalidad. El primer caso está vinculado con la 

.·P.st1rr.cnta de los hc:.mbrcs de ulam._::. dP. antebra=o, pue5 al tirarse 

al suelo para contestar las bol i'l.S. raspan el protector de cuero 

contr~ el t~rrP.no y con la expres10n motivan a los contrincante5. 

l.a sP.gunda frase QLll ere decj r "que si yo me ~ de jugar a la 

ulama, le d1gn u m1 compañero 'h¿;z c.>l saque', el viene y lo hace, 

entonces los contrarios co9en le.• pelota y dicen •muerta•, 

punto para ml porqL~e te e::pres"'ste •atropel 1 ado por 

~c:-"'so"'. Se tr~"ttc1 entonces. de un¿1 form,""1 de prevenir al contr~rio 

c?.Cerc.~ de algún movi mt en to en el equipo. 

Los tarascos conocen algunos cuentos relacionado5 con los 

V1v16 en M1choo<1:c:~n un señor, recordado como Tat<'4- Chuy. 

quien creabci cL1Pntos e h1stor1as. tr~n~m1t1oos dP p~drP~ a hiJos 

~n forma de relatos nocturnos, ~ trav•~ de la tr~d1c10n or~l. El 

mt•s conoc:1 do "1:?1 de? 1 ¿¡.s bol 1 ti's de oro". acerca de obJet.n-:; 

Af.í. cildQ gn1po 1dent1fic? sus leyundi'IS 1 Sllá creencias y su 

t-~.tr:·. 1nfpr1mos Qtie .~demas dul desy~!::>lf~ fislLD, inlcí"'-'lCnc la 

ast11c1? ment~l ~omo forma de intPracc10n p~rsoni'll, trar1scend1~r1do 
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nue:·stro pais-, me=cla de lo anccstri'l con lo contelT'poráneo. de lo 

1ndígena con lo europeo. 

MC.xico est._\ e1br1endo SllS hori=ontes. la d1n.:\m1ca iT1L•nd1al lo 

requ1ere, por lo tanto neces1t.amos de mayor arraigo y 

conoc1m1ento de nuestras trad1c1ones para 

identidad y los pueblos indigen~s const1tuy~n el núcleo de la 

n.i sm~, por que Amér l c.;i. pPrmi'<nece i nd1 a en su eser.e i a. 

Volv1endo a los juegos si. la. Sra. Cuella.r C»<preso, "li\ 

preservación se do a través de la v1venc1 .. ~ QUI? gencr<i cur1os1dad 

sobre el J ueqo 1 <-' tr av~s de 1 a-z. genera.e 1 enes". Ella cons 1 dera 

qi1e antes de la comunicac1ór, or-al e>aste 18 vive-nc1a. der:1r, 

el n1~0 aprendQ ~·1cndo )' despL•~s v1cner. l~s o·pl1cac1ones de las 

dudas surgidas al observar, 

A op1n1ón de Arturo Ol1veroh, estL~d1oso OPdtcadCJ a le~ 

modalidades supervivientes, el juego h~ tenido altas y sL1S 

baJa::., pero siempre r:>5tán lo v1eJos, QLll'1d.::-n rl1i • presc:ntEc;. 1 al 

pie del ca ñon. "y siguen hac1 en do sus pelotitas". 

AfortLmadarnentc, m1entr~"' e:n~"t<:1 el cono.:1m1(.,rito •"" tr-ilv~s dP lo!':· 

anci~nos, y l~s pelotas, el Jueqo podr~ canserv~rse. 

El M~:.1co ant1gu:::. ~e n1¡;oga ,, nor-~r·, L>st."'< pr""e$entc 1·r:c;p1rundo 

entre el asfelto o l~s b~lvas. Sol amen le dPbemos r«1sc~r un poco 

y ahí está, compntaba Olivero~. 

costwnbras 1 en l .:is p~l abras. 

1~s tr~d1c1ones, en le~ 



Es nece~ar10 valorar la5 costumbre~ como "centro del 

pen5amiento comunal de los pueblos", afirmo Alfredo Lopez Austin, 

histor1ador representante del INAH, ya qLte s1n ellas todo lo 

demás puede desvanecerse. 

Uno de los mu:tecos concluyó, "los juegos son muy parecidos 

en esencia porque l 1 eva en 1 a sangre". Con esta frase 

resumió todos los a~os de investigación y de rescato de los 

Jueqos de pelota de origen prehispánico. 

En 1986, Joven emprendedor dedicó tiempo la 

investigación de la ulama, para poder realizar la película Ulama, 

~1g__q_o dr la vidi" y la muerte, largometraje en 35 mrn., donde 

narrCI, manera documental, el significado de e5ta modalidad, 

tanto en su parle histórica cono en el presente. 

Despu@s de do~ meses en cartelera, Roberto Rochín, director 

y co-9Ltion1sta de la cinta <Junto con Tomás P@rez Turrent y 

Antonio Pintado de Witt>, logró despPrtar la curiosidad y ol 

interés dol pdbltco acerca de nuestras propias raices. ''La hico 

porql.10 alguien tenia que hacerla -nos dijo el cineasta- con la 

ayudñ de don Heracl io Berna\, promotor natural del juego". 

Por su parte, Marta Turok 1 antropóloga presidenta de la 

t~<:.oc1ación Me>:1co3na de Arte y Cultura Popular <AMACUP>, aseveró 

QHP Cc'\d._-:\ una de las modalidades ha evolucionado al paso del 

tiempn, c,.-earido sus propia~ caracterist1c:as. Ninguna de ell~s, 

presume, ha conservado la originalidad de ancestro 



deport1 vo. Sin embargo, el fantasma mítico-ritual 

prehispánico, es 

identidad cultural. 

fuerte la~o de conv1venc1a comun1tar1a y de 

¿ Y EN EL FUT!JRQ ? 

Con el obJeto de conservar y desarrollar los juegos de 

origen preh1spanico, crearon la Federací6n Me~icana de Deportes 

de Orígen Prehispánico, afil1ad~ a la Confederación Deportiva 

Mexicana. El propósito pr1nc1pal de este grupo es contribuir a 

la v1genc1a de los mismos. pues las activid~des han sobrevivido 

con una or9ani~ac1on propia, natural y espontánea, y no necesitan 

de controles institucionales. 

Lu FederaciOn tiene representantes de cada modalidad, en 

forma de Asoc1ac1ones estatales. La presidenta de la ~ederaci6n, 

Al1da Zurita. nos diJO que solamente quieren difundir, promover y 

c.;pc'\CJ t.:.r 1 os Juegos. Sonriente agregó: "con la difusión se 

busca qtie la gente los cana=ca. par.:. qL1e no sigan aislados". 

Pero eJ factor pr1mord1al el respeto lo natural, no 

1110dl f.1 Cilr' conservar su propio vcolor; evitar, 

pr1ncipaJmente, su desapar1c16n. 

Uno rl~ lo~ loJrc~ de la Federación, cu~o& pr-1nc1palcs 

bi:?nef i e i ;.dos durante los 

fP.<;;te1os dt:> la me>:1can1dad en San Felipe Aztatán, Nayar1t, 

cu~ndo se abr-10 un~ ''escuela'' ae tilama, con m~estrcs de Sinaloa. 

Su ftn.:.l1dad e'!:. cc:opacitc<r a algunas personas par.:i que ensP.ñen li'15 

bu'5P.S de? asta modal1di\d en diferentes comunidades. ev1tL1ndo V<;;Í 

- a,-



su ei:tinción, pues la influencia de deportes e>:tranJeros tales 

como futbol, beisbol~ basketbol, etc~tera, h~n ido tomando el 

lugar de Jos juegos originales mexicanos y las tradiciones no 

deben perderse. 

Como nos hem("'IS dado cuenta, ésta es una muestra cl,:1.ra del 

papel de la comunicación oral el mantenimiento y vigencia de 

las tradicionC!'G. Sin ella, testimon105 de.> nuestrñ grande::a 

cultural se habrit1n pC?r-dido para siempre. Sin embargo, es aqui 

donde nos percatamos de la importancia y significado que 1~ 

transmisión oral de valores ha tenido p~ra comunidad~~ 

consideradas ''atrasadas'', dec1 r, con o sin ci.cceso alguno A. 

formas tecnolog1=adas de transm1sion de cultura. 

Si ñ ~sto le sumamos el hecho de la dE'strL1cc16n s1stc:omát1ca 

de docume?ntos escritos de aquellas civili~aciones por p¿wtt.' de 

los españoles, la rE.>lr>vcincic"t que cobra la comuníci•Ción oriil c-n l.'.1 

pre5erv.:ición de l .. "i identidad étnica dP estos grupoc; me.-:1canos es 

inmensil. 

En conclusión= mi ~ntras haya ni ñas Sl."'CJUl r~n vi vos los 

JLIQgos prehio:;pánic:os. Con niR09. ancianos y pelot~s, nueHtr~ 

historia ancestrul s~guirá viv~. "NuestrC1 estirpe no 

e>:tingu1rá míentr.J.s haya lu:: en el lucero de la mañan.3, •• " Popal 

Vuh. 
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