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CAP IT ANES DEL ITZA: 
EVIDENCIA MURAL INEDITA DE CHI CHEN ITZA • 

ARTHUR G. MILLER 

lntroducci6n 

Poco antes de morir, Eric Thompson dirigi6 mi atenci6n a una 
fascinante colecci6n de copias a todo color, de pinturas murales de 
Chichen Itza, Yucatan. Estos dibujos formaron parte del legado 
que Adela C. Breton hizo al City Museum (Museo de la Ciudad), 
Bristol, lnglaterra. En 1972 el Director del City Museum, Sr. 
Nicholas Thomas, llam6 a Thompson a bristol para que examinara 
la colecci6n, que la entonces conservadora de antropologia, doctora 
Joan Taylor, habra encontrado durante el proceso de reorganizaci6n 
de las bodegas de antropologia en el museo. Entre la infinidad de 
articulos de la colecci6n Breton -incluyendo sus cuadernos de 
bocetos de sus viajes a Mexico a fines de siglo, escenas de la vida por
firiana en Mexico, paisajes en acuarela de Mexico y Guatemala
se contaba una serie de dibujos a color de particular interes arqueo
l6gico. Esta consistla en una copia, virtualmente completa, de todo 
el mural del interior del Templo Superior de los Jaguares, del grupo 
del Juego de pelota en Chichen ltza, conocido como Templo A 
( tambien llamado Estructura 2DI por la Carnegie Institution). Aun
que dos de estos murales se conodan por ilustraciones en blanco y 
negro que .han aparecido en diferentes publicaciones, ninguno de 
ellos se habian publicado antes en color, y el conjunto de siete pa
neles pintados que formaban los murales del Templo A se des
conoda. 

AI examinar las copias a color del Templo A se hizo aparente 
,que se mostraban sucesos hist6ricos ·coherentes y, mas aun, que estos 
eventos tenian particular relevancia en cuanto a la reciente inves
tigaci6n en prehistoria Maya, especialmente del tema sobre las 
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causas del "Colapso del Maya Clasico" y del surgimiento de los 
ubicuos y misteriosos putunes. Debido a que Thompson habla sido 
el principal responsable por el inten~s reciente en los putunes, era 
comprensible su excitacion por estos murales. El crela que las 
proezas militares de los "putun-itzaes" estaban representadas en 
los muros del Templo A y que estos murales eran una importante 
fuente de informacion para explicar el papel de los putunes durante 
el clasico tardio en Mesoamerica. Thompson y yo estabamos colabo
rando en una publicacion de las capias Breton del Templo A; 
Thompson escribirla un boceto biografico de Adela Breton, y yo 
un comentario sabre los murales. No es falsa humildad afirmar que 
que un comentario de Thompson, basado en su amplia experiencia 
en la arqueologia maya y su comprension enciclopedica de la 
etnohistoria maya, hubiese sido una contribucion mucho mas 
valiosa. Pero en 1972 Thompson penso que quiza no pudiese 
completar un proyecto de mayor importancia, y me pidio que llevase 
a cabo la labor en su lugar. Lo siguiente es el resultado parcial de 
mi estudio sabre esta importante fuente de datos, contenidos en 
los murales. 

Tanto Thompson como yo pensabamos que era en verdad 
curiosa que una fuente de informacion tan obvia sabre la prehistoria 
maya hubiese sido ignorada virtualmente durante casi tres cuartos 
de siglo. Me aventurarla a decir que parte de la razon por la que 
los murales del Templo A se hayan rechazado durante tanto 
tiempo, tiene que ver con el hecho de que los murales eran tan ricos 
y tan detallados que se les considero solo como escenas pintorescas 
de la vida en la villa y de conflictos militares, sin aplicacion par
ticular para el registro arqueologico y etnohistorico tal como se le 
conoda. Tan solo recientemente estas escenas, generales en aparien
cia, han tornado un significado especlfico y puede verse que van de 
acuerdo ·con nuestro entendimiento acerca: de los sucesos complejos 
y de largo alcance del periodo Clasico tardio en el area maya. 

Este trabajo es un analisis del tema de las pinturas murales del 
Templo A en Chichen Itza tal como fueron presentadas por Adela 
Breton de 1901 a 1902. Aqui se amite la discusion acerca del 
estilo sofisticado de la pintura en estos murales, a pesar de estar 
bastante relacionado con su significado intrlnseco. Este tema for
mara parte de una monografia ampliamente ilustrada, actualmente 
en preparacion, acerca de las capias Breton del mural en Chichen, 
y que tambien incluira el boceto biografico que Thompson realizo 
acerca de Adela Breton. Que Thompson haya realizado la biogra
fia de Adela Breton es particularmente apropiado, ya que ambos 
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impartieron a su trabajo el mismo espiritu tenaz que ha caracterizado 
a una larga Hnea de arque61ogos ingleses que han trabajado en el 
area maya. Como Thompson lo expres6, Breton debi6 haber sido 
"una mujer tenaz y aventurada", y de hecho estamos agradecidos 
a su indomable persistencia al copiar estos murales bajo las muy 
dificiles condiciones de calor," insectos y aislamiento en e1 Chichen 
ltza de fin de siglo. 

El Pratagonista y el Antagonista 

La camara del Templo A decorada con pinturas murales mide 
ocho metros de largo por tres y medio de alto hasta el adorno de 
la b6veda, y la altura de la b6veda es de otros tres metros y medio. 
Es probable que originalmente toda la superficie del muro y la 
b6veda estuviese pintada, aunque alrededor del veinticinco por 
ciento de las pinturas ya se hab!a perdido cuando Adela Breton 
copi6 los murales. S61o fragmentos esparcidos de la pintura mural 
original sobreviven hoy d!a -el triste resultado de afios de van
dalismo. 

Las copias de Adela Breton de los murales del Templo A in
cluyen bocetos en cuadernos y dibujos de tarnafio natural, ejecutados 
en el templo mismo, los cuales se transfirieron posteriormente a 
lino y, finalmente, se redujeron a escala de un cuarto. Los dibujos 
a escala de un cuarto representan su paso final en la copia de los 
murales y son la version usada para ilustrar este amllisis ( figuras 2-9). 

Se presenta en este una descripci6n del contenido narrativo de 
los murales del Templo A, la cual enfoca en primer lugar Ia 
identificaci6n de los personajes principales del dramatis personae, 
y luego por separado los dos episodios ilustrados. A esto le seguira una 
discusi6n sobre las implicaciones inherentes a este nuevo grupo de 
informacion visual en el contexto de la prehistoria maya. LQue esta 
ilustrado en estas pinturas? LQue nos dicen de la historia de 
Chichtn Itza? LQue tienen que ver estos murales con el registro 
arqueol6gico y etnohist6rico del Ciasico maya tardio? 

El tema de los murales del Templo A se concentra sin cluda en 
las dos figuras confrontadas, vestidas con todas las galas militares, 
que aparecen en Ia secci6n que esta frente a la entrada ( figura 6) 
-el protagonista y el antagonista del drama re.presentado en los 
murales narratives que decoran la camara interior. 

Las dos figuras confrontadas se representan de mayor tamafio 
que cualquiera de las otras figuras del mural, atrayendo de esta 
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manera hacia elias la atenci6n, y significando su importancia jen1r
quica. Y ambas figuras aparecen repetidamente en las siete secciones 
pintadas que decoran el cuarto. Las caracteristicas que identifican 
al protagonista (la figura de la derecha)' son su tocado mas 0 

menos cuadrado y su emblema, el cual aparece arriba y detras de el 
como una serpiente emplumada. Las caracteristicas que identifican 
al antagonista (la figura de la izquierda), son su amplio tocado de 
plumas con una mascara de Chac, su prominente nariguera, y su 
emblema de imagenes del Dios Solar que esta ausente en las 
porciones perdidas de este mural que, sin embargo, aparece asociado 
con el en las demas secciones donde esta representado. Las dos 
mismas figuras estan representadas tambien en el relieve en madera 
de zapote que esta encima de la puerta ( figura 2). El protagonista 
aparece sosteniendo su atlatl en una mana y dardos en la otra. 
Arriba y detras de el, esta el emblema de serpiente del protagonista. 
Enfrente de el, al otro lado de un taz6n con objetos redondos que 
probablemente representa una ofrenda (posiblemente copal), se 
sienta el antagonista con un tocado de largas y ondulantes plumas, 
una mascara de Chac, y una nariguera. Esta rodedo por su emble
ma simb6lico del sol ( un disco solar), el cual veremos. asociado con 
el antagonista en los murales de acci6n del Templo A. 

Debido al notorio emblema asociado con cada figura, y debido a 
que las dos figuras son sin duda Hderes militares, para identificar 
a estos personajes principales de la acci6n dramatica de la narrativa 
pict6rica, nos referiremos al protagonista como Capitan Serpiente y 
al antagonista como Capitan Disco Solar. 

AI recorrer el cuarto, siguiendo los murales en el sentido de las 
manecillas del reloj , y a partir de la entrada, comenzando con el 
mural 1 del extremo norte del muro oeste ( figuras 1 y 3), podemos 
reconocer a los dos capitanes guerreros representados con claridad 
arriba a la izquierda. El protagonista, con su emblema de serpiente 
entrelazado, aparece en una postura agresiva hacienda ademanes con 
su atlatl a la escena que se desarrolla debajo de el. Arriba y a su 
derecha, el antagonista se muestra usando su tocado de Chac con 
largas plumas ondulantes, y sus pulseras y sus ajorcas de jade. 
Aparece de rodillas, tocando con su atlatl su sfmbolo del disco 
solar. 

Disco Solar aparece tambien en la pintura de la secci6n norte 
(mural 2, figura 4), ya que vemos el mismo sfmbolo del disco so
lar como en e1 mural 1; por desgracia a esta pintura le falta la 
porci6n central por estar expuesta a la intemperie. El adversario del 
Capitan Disco Solar, el Capitan Serpiente, se muestra con su tocado 
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rectangular, y su emblema de serpiente aparece en la parte superior 
derecha de la secci6n. Se encuentra armado y adopta una pose 
agresiva con su atlatl levantado y un escudo redondo con puntos 
pintados sobre de el. 

La siguiente secci6n, mural 3 ( figura 5), muestra al Capitan 
Serpiente trepado en la boca abierta de su emblema portando su 
escudo redondo; lleva flecos en las rodillas y un disco atras, del 
cual pende un manto ondulante. Al Capitan Disco Solar no se le 
ve por ninguna parte en este mural, pero bien puede ser que haya sido 
representado en algun lugar de las partes faltantes del mural. 

Pasando por alto el mural4 ( figura 6), que muestra al antagonista 
y al protangonista enfretandose el uno con el otro, llegamos a la 
secci6n del extremo sur del muro este (mural 5; figura 7), don de el 
Capitan Serpiente es visible saliendo de entre los arboles arriba a la 
izquierda, pero llevando esta vez el motivo de trebol, que estaba 
asociado con el en el mural I ( figura 3), en lugar del de la serpiente. 
De nuevo no se ve al Capitan Disco Solar en este mural pero, como 
en el anterior, no debe pasarse por alto la probabilidad de que estu
viese representado en alguna parte de las porciones faltantes. 

El muro sur (mural 6, figura 8), sin embargo, representa con 
claridad a nuestros dos capitanes enfretandose e1 uno con el otro 
en un aparente combate militar. El protagonista aparece arriba a 
la izquierda sobrepuesto a su emblema de serpiente, con una lanza 
levantada y lista para ser arrojada. Oponiendose a el arriba a la 
derecha, esta el antagonista dentro de su emblema del disco solar, 
extendiendo su atlatl bacia el Capitan Serpiente. 

Es posible que el Capitan Serpiente aparezca dos veces en el 
mural 7 del extremo sur del muro oeste ( figura 9) rodeando una de 
las escenas mas interesantes que he visto en toda la pintura mural 
pecolombina -una serie de posiciones en lo que parece ser un ma
nual mesoamericano de artes marciales. Con su serpiente, escudo 
moteado, y atlatl equilibrado con su dardo, aparece Serpiente en el 
centro izquierdo; y de nuevo en el centro derecho con serpiente, 
escudo redondo con disefios de crecientes lunares repetidos, y 
atlatl aplomado. 

Es muy claro que, con base en los emblemas simb6licos asocia
das con ellos, el protagonista y el antagonista a quienes arbitra
riamente hemos llamado Capitan Serpiente y Capitan Disco Solar, 
respectivamente, aparecen como personajes princ:ipales en estas 
secciones murales. Es igualmente claro que el tema de las pinturas 
es respecto de las hazafias militares de estos dos personajes, debido 
a su repetida aparici6n con sus tropa en vigorosa actividad de 
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batalla. Estos lideres y las campafias que se muestran bajo su man
data constituyen la mayor parte de las superficies murales pintadas 
en el interior de la camara del Templo A. 

El disefio mural del interior se encuentra dividido en tres 
registros, de los cuales el del centro es el mas grande, mas detallado, y 
es el principal. El registro superior esta casi totalmente perdido, 
y en los dibujos de Adela Breton sobrevive solo en una seccion arriba 
de la entrada en la b6veda, en medio del lado oeste ( figura 2) , y en 
la b6veda del extrema sur (sin ilustrar aqui); ambos fragmentos 
muestran escenas de sacrificio humano ritual. El registro inferior 
del muro central este ( figura 6) muestra una figura supina, ataviada 
con una vestimenta punteada, que tambien aparece en el mural que 
se encuentra encima del dintel de la entrada. La banda que queda 
abajo muestra figuras sentadas con una mano sobre el borde inferior 
y la otra levantada como para sostener las vigorosas escenas que 
-se representan en el registro medio superior. Entrelazado alrededot 
de estas figuras que se reclinan, existe un arreglo ornamental con 
disefios de enredaderas de lirio acuatico en "S" y "S" en reversa. 
Baste decir aqui, sin entrar al significado de la division tripartita 
de los muros pintados del Templo A, que este arreglo es tipico de 
1a pintura mural maya de los per!odos Clasico y Postclasico y que en 
este contexto la banda superior es alusiva al reino celestial y que 
la banda inferior se refiere al igualmente supranatural inframundo. * 
El registro media en e1 Templo A, e1 area pintada mas grande, y 
una de las que Adela Breton copio en forma mas completa, se 
refiere de hecho al mundo de los vivos, y en este caso es una clara 
representacion de eventos historicos reales que giran alrededor de las 
carreras militares del Capitan Serpiente y el Capitan Disco Soiar, 
quienes tambien aparecen prominentemente en el muro opuesto a la 
entrada y que se muestran r~petidamente en las varias escenas 
de batalla. 

El analisis descriptivo del contenido narrativo de los murales del 
Templo A que se da a continuacion, esta dividido en dos grupos de 
acuerdo al tema de su contenido: el grupo norte que consiste en 
los murales 1 a 3, y el grupo sur que consiste en los murales 5 a 7, 

"' La division tripartita de Ia pintura mural maya en el periodo Chisico se 
refiere, como en Bonampak y Chacmultun, a diferentes periodos en una se· 
cuencia narrativa. La division tripartita pintada del Postclasico se refiere a 
1os mundos superior, medio e inferior, como en Tulum, Sta. Rita y Xelha 
(Miller 1974; Farriss, Miller y Chase 1975). En Ia mente maya, el pasado y 
ei futuro se equiparan a los mundos medio y superior, y el enfasis Postclasico se 
encuentra en los aspectos sobrenaturales de este concepto, mientras que el 
·enfasis en el periodo Chisico estaba en los aspectos mundanos. 
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formando cada uno una secuencia narrativa de dos episodios mili
tares diferentes. 

Guerra de los Mayas I: El Crupo Norte 

La secuencia de la narrativa pict6rica representada en los murales 
del grupo norte comienza con el mural 3 ( figura 5) en el extremo 
norte del muro este ( figura 1) , flanqueando la escena en que el 
Capitan Disco Solar se enfrenta al Capitan Serpiente (tal como en 
el grupo sur del otro lado). La narrativa continua al mural 2 en el 
muro norte ( figura 4) y termina con el mural 1 en el extremo norte 
del muro oeste ( figura 3), que flanquea la entrada a la camara. 

El mural 3 (figura 5) es la escena mas ins61ita dentro del pro· 
grama mural completo del Templo A. Llamada las "Colinas Rojas" 
por Adela Breton, representa una batalla en un territorio de muchas 
colinas que decididamente no es yucateco y que se lleva a cabo 
entre tropas con escudo rectangular y tropas con escudo circular. 
Perdido en las partes menos conservadas de los murales se encuentra 
el Capitan Disco Solar, cuyas fuerzas son las que se muestran 11evan
do largos escudos rectangulares. Por otro lado, a pesar de que parte 
del Capitan Serpiente es visible arriba a la izquierda llevando su es
cudo redondo, sus tropas no son visibles. Sin embargo queda lo su
ficiente para mostrar que las tropas que llevaban escudos redondos 
ocuparon las partes desvanecidas de la base de la colin a ( vease el 
escudo redondo que permanece en la base de la colina allado dere
cho del mural), mientras que las fuerzas con escudos rectangulares 
·ocuparon la cima de la colina. 

En la secci6n de las "Colinas Rojas" del mural, es aparente 
que las tropas con escudo rectangular defienden la cima de la 
colina de los atacantes con escudo redondo del Capitan Serpiente. 
En la esquina superior izquierda de la secci6n, vemos a los defen
sores de escudo rectangular arrojando rocas sobre las tropas que se 
encuentran abajo, las cuales por desgracia se perdieron en esta 
copia. No obstante, el Capitan Serpiente aparece sobre las mandi
bulas abiertas de su emblema, enfrentandose agresivamente a los 
defensores. Parece ser que los defensores con escudo rectagular estan 
perdiendo la bata11a, ya que vemos a algunos de ellos emprender 
la retirada por un sencillo puente que conecta dos cimas, en la por
ci6n superior derecha de la secci6n del mural, probablemente con 
direcci6n a la villa sitiada de la secci6n siguiente. 

La secci6n del muro norte (mural 2, figura 4) representa al 
Capitan Serpiente atacando un pueblo ocupado por las fuerzas del 
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Capitan Disco Solar. Desafortunadamente, una gran porci6n de 1a 
escena se habia desvanecido para cuando Adela Breton lleg6 a Chi
chen Itza, y tristemente su registro de esta secci6n carece de algu
nas de las porciones mas elocuentes. Sin embargo permaneci6 lo 
suficiente para revelar que un pueblo construido sobre terreno cerril 
aparece siendo atacado y que la disposici6n del terreno sobre el 
cual esta el pueblo, se inclina de arriba, a la derecha, hacia abajo 
a la izquierda. Tanto el Capitan Disco Solar ( aunque se obliter6 
a sl mismo dentro de su simbolo) como el Capitan Serpiente, apa
recen en las porciones estudiadas de la secci6n, con Serpiente 
agresivamente sobresaliendo por encima de la confusion de la ba
talla por el pueblo. Al igual que en el mural anterior, los atacantes 
de Serpiente llevan escudos redondos, mientras que los defensores 
de Disco Solar portan escudos rectangulares. Los defensores se 
muestran reunidos en el centro del pueblo, mirando hacia afuera, 
hacia ambos lados, mientras que los atacantes con escudos circulares 
aparecen cerrando circulo en torno a los defensores. Es evidente 
que se nos muestra la conquista de un pueblo, el cual es saqueado 
posteriormente en la ultima secci6n de la secuencia narrativa del 
grupo norte (mural 1 ) . 

La secci6n mural final de esta secuencia narrativa (mural 1; 
figura 3) representa el saqueo llevado a cabo por las fuerzas del 
Capitan Serpiente, de un pueblo que habia estado dominado por et 
Capitan Disco Solar. A juzgar por la posicion de este, con su 
atlatl tocando un borde inferior de su simbolo y de £rente al Capi
tan Serpiente, tal parece que el Capitan Disco Solar le rinde home
naje al vencedor, representado en una actitud vigorosa supervisando, 
la acci6n militar que tiene lugar abajo. El semicirculo rojo de 
esta escena puede ser una representaci6n de alguna clase de cons
trucci6n defensiva del pueblo que fue sometido por los atacantes. 
Los guerreros que portan escudos redondos aparecen capturando a 
varios individuos, muchos de elias ya desnudos: arriba a la derecha 
tienen a cautivos maniatados y alzan sus armas amenazadoramente; 
sabre la extrema derecha superior, se muestra un guerrero sometiendo 
a un cautivo, el cual aun porta su escudo rectangular, deteniendole 
ambas manos y poniendole una rodilla en la espalda. En el area 
del semicirculo se ve que varias figuras son capturadas o aporrea
das, mientras que abajo del semidrculo se ve como conducen a 
varios hombres desnudos, maniatados, hacia el sacrificio. Tambien 
vemos en la Hnea de tierra del registro medio de esta secci6n (por 
encima del registro inferior de gigantescas figuras reclinadas en 
posiciones aturdidas, estando envueltas por enredaderas de lirios} 
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a dos figuras vestidas de completa gala militar conduciendo a otras 
dos figuras desnudas, tambien a ser sacrificadas, como se ve en la 
boveda encima del mural 2. 

Quiza el aspecto mas notable de los murales del grupo norte, 
es la representacion de las "Colinas Rojas" del mural 3 (figura 5). 
E1 paisaje representado es, decididamente, diferente a cualquier 
terreno en la peninsula de Yucatan. Aun la variada topografia 
de las colinas Puuc o las areas bajas bacia el extremo sur de la pe
ninsula, en Campeche, y entre Yucatan y Quintana Roo, no se 
parecen en nada a lo que se muestra en esta seccion de las "Coli
nas Rojas". Asimismo, la vegetacion dibujada en este mural -ar
boles bajos, atrofiados, con troncos gruesos, y nopales- no es 
natural de la peninsula de Yucatan. ~Cual pues, es la localizacion 
geogr:Hica de esta escena de batalla, y, por que un paisaje tan ajeno 
a Yucatan fue plasmado sobre un muro pintado en Chichen Itza? 

Recuerdo los comentarios de Eric Thompson en 1973, cuando 
ambos estudiabamos los dibujos de Adela Breton en las bodegas 
de antropologia del Museo Bristol. Tratabamos de interpretar las 
"Colinas Rojas" y Thompson observo que el paisaje es diferente 
a cualquiera que el hubiera visto jamas en el area maya, incluyendo 
las tierras altas y el Peten. El especulo que posiblemente aqui se 
representaba una conquista de los altiplanos montaiiosos de Gua
temala, pero el color del suelo y la sequedad aparente tambien 
parecian distintos a cualesquiera en Guatemala. 

Mientras escribia una nueva introduccion para el C6dice NutaU 
(Miller 1975) me di cuenta de que el terreno montaiioso de las 
bajas y escarpadas colinas rojas, se representaba repetidamente en 
la version Nutall de las proezas militares de Ocho Venado en Oa
xaca. Desecbe esta similitud superficial con base en la obvia estili
zacion de montaiias como indicacion de lugares en el Nutall, aun
que debo admitir que me intereso la posible relacion entre las 
inestables condiciones en Oaxaca y los sucesos dificilmente contem
porineos en las tierras bajas mayas del sur y en Chicben Itzi. Lo 
que vino a importar fueron nuevos argumentos para un fecha
miento mas temprano del juego de pelota de Chichen, del cual 
el Templo A forma parte (Parsons 1969); nueva informacion to
mada de Altar de Sacrificios y de Seibal, situado en la cuenca del 
rio de la Pasion, respecto a intrusiones provenientes de Yucatan, e 
informacion reciente sobre una cultura portadora de ceramica de 
pasta fina de Lambityeco, Oaxaca, publicada por Paddock (Paddock, 
Mogor, y Lind 1968: 23). Un punto para mayor especulaci6n fue 
la sugerencia de Andrews acerca de la influencia del norte en los 
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sitios del Peh~n (Willey, Culbert, y Adams 1967: 311), que ei pos
tul6 para el Postclasico, y si a esta influencia se le podria hacer 
retroceder en el tiempo. Tambien reflexione acerca de la importancia 
de mis preguntas sobre los argumentos relativos al origen de la 
arquitectura Puuc, refinada en la modificada gema arquitect6nica 
florecient~ que es e1 gran juego de pelota del cual e1 Templo A 
es parte, con los posibles origenes en el sur de Oaxaca (Rosemary 
Sharp, 1972, comunicaci6n personal). 

La ascociaci6n de esta secci6n de las "Colinas Rojas" y el sur 
de Oaxaca se reforz6 mas todavia en mi mientras manejaba, en 1974, 
por la carretera Panamericana de Tehuantepec a Oaxaca. Justo 
al sur de Mitla hay un terreno que es la viva imagen de las colinas 
rojas pintadas en e1 mural 2 del Templo A en Chichen Itza. En 
esta area del sur de Oaxaca, el barro rojo y seco cubre las colinas 
bajas y escarpadas que estan pobladas por arboles cortos y de 
tronco grueso, y por espinosos nopales. Sugiero aqui que el mural 
2 representa un paisaje que no es maya, sino muy posiblemente del 
sur de Oaxaca. 

El grupo norte del Templo A puede referirse a los sucesos que, 
seglln sugieren descubrimientos arqueol6gicos recientes, se llevaron 
a cabo en el sur de Oaxaca. Thompson (1970: 3-47) ha identifi
cado a la tradici6n de la pasta fina con los putunes. Joseph Ball 
( 1974: 84) ha sugerido que el sur de Oaxaca puede ser uno de los 
origenes de la arquitectura con revestido de piedra e incrustraci6n 
de mosaico que caracteriza la construcci6n del grupo del juego de 
pelota. "El descubrimiento reciente de gente con el complejo ce
ramico de pasta fina en Salina Cruz, al sureste de Oaxaca (M. 
Fergoda 1970, comunicaci6n personal), y de vasijas Balan can ana
ranjado fino en Lambityeco, Oaxaca (Paddock, 1966: 212) en un 
contexto de una fecha de fin del siglo VII y principios del VIII 
(Paddock, Mogor y Lind 1968: 23) puede sugerir la fuente de ideas 
trasplantadasl" (Ball 1974: 87). 

Como una evidencia mas de esta conexi6n, Kubler (1962: 197) 
ha relacionado la decoraci6n en relieve de uno de los templos del 
grupo del juego de pelota, con el estido de los codices geneal6gicos 
de los mixtecos. 

En resumen, ofrezco la hip6tesis de que la secuencia narrativa 
de los eventos representados en las tres secciones murales del grupo 
norte del Templo A ( murales 3, 2, y 1) gira alrededor de un ataque 
a un pueblo localizado fuera del area maya, posiblemente Oaxaca. 
Cualquiera que sea la localizaci6n geogr:Hica de esta serie de suce
sos, la prim era escena de la secuencia es la de las "Colinas Rojas", 
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dando la situaci6n geogrifica del incidente hist6rico donde las fuer
zas con escudos rectangulares del Capitan Disco Solar defienden 
un puesto montafioso. Se observa a los defensores en retirada, 
posiblemente a la ultima trinchera para la defensa del pueblo, 
construida al lado de una colina, y que se muestra en la siguiente 
secci6n. En esta parte, se ve c6mo los guerreros del Capitan Disco 
Solar son llevados para el sacrificio humano, el cual se representa 
en el registro superior por encima del din tel de la entrada ( figura 
1) y en la b6veda del muro norte. 

Guerra maya II: El Grupo Sur 

Las tres pinturas del Grupo Sur de los murales del Templo A 
representan una serie de eventos narrativos que, igual que en el 
Grupo Norte, son consecutivos. La primera pintura de la secuen· 
cia en el extremo sur del muro este (mural 5; figura 7) muestra un 
pueblo situado en un ambiente de bosque tropical con colinas y 
hondonadas; esta ocupado por un ejercito que se ve en diferentes 
etapas de preparaci6n para una batalla inminente. Unos individuos 
vestidos de militares, que llevan escudos redondos, estan represen
tados en actitud de conversar, y ·caminando encima de Hneas que 
representan una topografia de altos y bajos. Las formas de media
luna en e1 centro de la escena son mas chicas que la que se ve 
en el mural 1 ( figura 3) del Grupo Norte, y a qui pueden ser canoas 
que tal vez estan siendo reparadas o alistadas para utilizarse en 
alguna via fluvial cercana. Los guerreros llevan banderas y estan
dartes. En la parte superior del mural estan pintadas unas figuras 
que conversan dentro de casas con techo de paja, algunas de las 
cuales tienen la fachada cortada para poder ver dentro de elias. 

El sentido impresionista de esta pintura mural en el extrema 
sur de la pared este, es de expectaci6n o de preparaci6n. Una fila 
de guerreros parados o sentados esta representada tambien en laban
da inferior del registro central que continua alrededor de la base 
de los murales centrales de todo el grupo sur. Estas actitudes esta
ticas contrastan marcadamente con la actividad intensa vista en 
las otras dos pinturas del grupo. La unica indicaci6n de una acci6n 
dinamica la dan dos guerreros en la parte superior derecha, quienes 
salen apresuradamente del bosque; uno de ellos bien puede ser el 
mismo Capitan Serpiente. Estas figuras, que avanzan bacia la escena 
de expectaci6n, llegan gesticulando y emitiendo de sus bocas vfrgu
las del habla. Parece que estan exhortando a los individuos que 
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esperan, a empezar la acci6n, posiblemente la que vemos en la 
siguiente secci6n. 

La pintura del muro sur (mural 6; figura 8) es una batalla 
vigorosamente representada, donde los atacantes utilizan unas torres 
de sitio contra una posici6n fortificada escarpada. Se ha reproducido 
en varias publicaciones la copia de esta pintura hecha por Adela 
Breton. El Capitan Serpiente y el Capitan Disco Solar son clara
mente retratados, mirandose el uno al otro, en los lados opuestos 
de la parte superior central de esta pintura. Directamente arriba de 
ellos hay una escena de un pueblo donde se ven figuras dentro 
de las casas, guerreros afuera, y otros guerreros curiosamente sus
pendidos de unas vainas. En el espacio abajo de los dos capitanes 
que se enfrentan, y entre ellos, hay una escena de batalla -los sol~ 
dados estan en actitudes vigorosas, agachados, parados y brincando. 
Todos los guerreros en esta batalla llevan escudos redondos, algunos 
de los cuales tienen flecos que cuelgan bacia atras. Los que atacan 
portan adornos sobre la espalda, que tambien lleva el Capitan 
Serpiente. Las torres de sitio en forma de andamios son conspicuas 
en la escena. Hay guerreros parados en elias, quienes disparan 
dardos y lanzas a una colina de defensa. Ala izquierda de la secci6n 
inferior central, un grupo de guerreros que llevan escudos circulares 
decorados con borlas colgantes, forman una fila diagonal al subir 
el cerro. Un soldado sin escudo se cae boca abajo de la cima del 
cerro; otros alcanzan el cerro al brincar de las torres; y los defen
sores se ven resistiendo a los que atacan. En el centro del campo 
uno de los asaltantes esta mortalmente herido, tirado en el piso. 

La banda inferior del registro central muestra al Capitan Ser
piente quien lleva puesto un pectoral en forma de una mariposa 
estilizada. Su emblema de serpiente se alza sobre el y se proyecta a 
la misma escena de la batalla. Directamente atras del capitan estan 
sentados tres senores. Frente a el y bajo el signo de Venus, hay 
tres cautivos; atras de cada uno esta parado un soldado. Clara
mente, el Capitan Serpiente es el vencedor y los cautivos se entregan 
a el bajo e1 signo desafortunado de Venus; estos hombres han 
perdido la batalla y posiblemente estan destinados al sacrificio. 
A la extrema derecha de esta banda, dos individuos estan sentados 
en bancas bajas frente a unas casas de curiosa forma redonda con 
techos uniformes. Tambien el mismo capitan esta sentado frente 
a una de estas casas, la cual esta adornada con una cortina lujosa 
que cuelga en la entrada. Dos casas mas de este tipo se ven en 
la extrema izquierda de la banda, asociadas a las banderas que 
vimos en el mural 5 y a los senores sentados frente a elias. 
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La accion ilustrada en esta pintura es ciertamente mas intensa 
que en la anterior, sin embargo, es alga mas tranquila que la 
explosion de energia representada en la pintura final del lado sur 
del muro oeste. 

La escena final del grupo sur (mural 7; figura 9) es la mas vigo
rosa. Muestra un gru,po grande de guerreros que llevan escudos 
redondos y dtlatls y dardos largos, y que se encuentran en distintas 
posiciones, como si hubieran sido retratados con la fotografia 
estrobosc6pica. No conozco ninguna pintura prehispanica que 
revele el profunda entendimiento del cuerpo humano en movi
miento con tanto exito como esta. Casi cada posicion posible 
asociada con e1 disparo del dardo del dtlatl esta representada. Un 
guerrero a la izquierda de la secci6n del centro inferior muestra la 
manera como se llevaba el e$cudo circular. 

A primera vista parece que las dos figuras del Capitan Serpiente 
se oponen en la batalla, recordandonos e1 conflicto entre Serpiente 
y Disco Solar que hemos descrito en las otras pinturas. Pero un 
examen mas cuidadoso revela el hecho de que -aunque una mui
titud de guerreros en la escena esta representada en casi todas las 
posiciones guerreras imaginables- en realidad no se ve ningun con
flicto. Filas de guerreros se enfrentan unos a otros, sin embargo 
en ningun lado se les ve en verdadero combate. 

Hay dos posibles excepciones : un guerrero en posicion boca 
abajo con un dardo en su piema, a la izquierda del centro; y 
un guerrero parcialmente borrado que seve a la extrema izquierda, y 
que parece estar herido por una lanza. Pero e1 guerrero que esta 
boca abajo sirve como ilustraci6n de lo que un soldado hace cuando 
esta herido en batalla: se agacha y cubre su cabeza con el escudo 
en un esfuerzo para sobrevivir. No queda bastante de la figura del 
guerrero herido por la lanza para poder entender lo que le pasa. 

Es evidente que aqui hay dos grupos de guerreros y que cada 
grupo se puede asociar con cada representacion del Capitan Ser
piente. Los guerreros que llevan escudos circulares y discos redon
dos con plumas colgantes sobre la espalda son las tropas del Capitan 
Serpiente, vistos a la izquierda. Aqui se ve al capitan llevando un 
escudo redondo punteado y un disco con plumas colgantes sobre 
la espalda. Los soldados que llevan escudos circulares y adomos 
verticales sobre la espalda son las tropas del Capitan Serpiente, 
vistas a la derecha. El capitan viste un adomo vertical sabre la 
espalda. Algunos de los soldados tienen una sola media-luna grande 
en el escudo circular, parecida a las lunas crecientes chicas en la 
rodela de su capitan. 

' 
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Las escena de los guerreros parece ser una representacion visual 
de las capacidades militares de dos grupos aliados -o posiblemen
te de dos ordenes militares dentro del mismo grupo-, y el Capitan 
Serpiente esta vista dos veces en atav!os diferentes. Tal vez esto 
es un manual ilustrado de practicas militares. AI Capitan Disco 
Solar tambi<~n se le representa dos veces. La primera, en la parte 
central inferior, se encuentra en su s!mbolo, el cual esta sobre dos 
pedestales verticales; el capitan toea la tierra con su d.tlatl en un 
gesto de rendicion. La segunda, se le ve en el s!mbolo que esta 
parcialmente borrado, en la seccion a la derecha superior de la 
escena. 

A pesar de que ninguna batalla esta pintada aqu!, la escena 
del pueblo muestra conquista y exilio. Los guerreros victoriosos se 
ven en el pueblo. Junto a los individuos estaticos que conversan 
con seriedad, las mujeres, en diferentes actitudes de desesperacion, 
abandonan el pueblo cargando bultos sobre la espalda. Una lleva 
la mano a la cara con actitud angustiosa, otra vuelve la vista y 
gesticula ansiosamente hacia la casa que abandona. 

En la pintura mural 7, parece que otra vez el Capitan Serpiente 
esta representado victorioso, con sus dos vestimentas. Tambien pa
rece que esta escena es una magnifica muestra de poder!o militar. 
La banda inferior tamhien representa al Capitan Serpiente en dos 
trajes, una vez al recibir a unos senores completamente ataviados, 
quienes estan sentados frente a las banderas \ y estandartes que 
hemos visto en las pinturas anteriores; y otra vez al confrontar a 
un individuo parcialmente desnudo que esta en posicion de genu
flexion, con una mana sabre el pecho -el gesto maya de la paz.* 

El registro inferior muestra claramente unas fignras gigantescas 
entrelazadas con vainas acuaticas de lirio, que sostienen la escena 
descrita arriba, la cual recuerda a las representaciones en el arte 
maya de los Bacabes del inframundo que sostienen el mundo 
medio (Thompson 1970: 280). 

Igual que en el grupo norte, hay una narraci6n pict6rica de los 
acontecimientos historicos en estas pinturas murales del grupo sur. 
Y como en el grupo norte, una secuencia de los eventos historicos 
esta representada al extremo sur del muro este, dando vuelta hasta 
la pared de la entrada. La batalla en esta secuencia se ve en la 
pared sur (mural 6; figura 8), mientras que la primera pintura 
(mural 5; figura 7) muestra, en un pueblo, la movilizacion de las 

* Seier, 1915, pp. 328-29, y Villagutierre (Lib. 2, Cap. 2) observan: 
"Luego que I! ega ron, saludaron los dos capitanes ( itzaes), a los dos religiosos, 
a su usanza (que es, echar el brazo derecho sobre ei hombro izquierdo ... ") 
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tropas que entran en accion cuando el Capitan Serpiente entra 
apresuradamente en escena de la seccion izquierda superior. La 
ultima pintura (mural 7; figura 9) es una muestra impresionante 
del Capitan Serpiente y sus fuerzas, que resultan victoriosas cons
tantemente. 

La banda inferior de cada uno de los tres murales tambien re
fleja la accion de la escena principal, descrita arriba. La banda 
inferior de la escena de la movilizacion en el pueblo (mural 5; 
figura 7) muestra a los soldados parados en varias posiciones 
mientras esperan participar en la batalla; bajo la escena de la ba
talla (mural 6; figura 8) se ven unos hombres negociando por unos 
cautivos suplicantes. La banda inferior bajo la ultima seccion 
muestra unas negociaciones similares. En la banda inferior de la 
pared sur (mural 6) y en el extrema sur de la pared oeste (mural 
7; figura 9), el Capitan Serpiente aparece tres veces en una posicion 
de autoridad justiciera, al confrontar a unos hombres cuyas acti
tudes denotan la paz o la capitulacion. 

De particular interes en las pinturas murales del grupo sur son 
las indicaciones visuales de la posible localizacion geogr:lfica de los 
acontecimientos representados. En las esquinas superiores, izquierda 
y derecha, del mural 5, hay muchos arboles con enormes rakes de 
superficie que son tipicos del media ambiente del bosque tropical 
lluvioso. Esparcidas entre los arboles y encima de algunos troncos 
se encuentran varias especies animales, que incluyen aves tipo 
paloma, un mapache y serpientes de cascabel, todas nativas del 
bosque tropical. El terreno de barrancas y cerros vista aqui tam
bien, sugiere las tierras bajas mayas. Desde el aire, el Peten se ve 
plano y sin accidentes geogr:lficos, pero la persona que ha caminado 
sabre el suelo de la selva sabe que en realidad consiste en abruptas 
y variadas subidas y bajadas, excepto en los bajos y la sabana. 
Debemos considerar la posibilidad de que la escena de la movili
zacion militar vista en el mural 5, pueda representar las tierras 
bajas tropicales al sur de Chichen Itza, posiblemente el Peten. 

Sumario del contenido n.arrativo en los Grupos Norte y Sur 

El hecho de que el Capitan Serpiente es el lider militar vic
torioso ante el Capitan Disco Solar, se sugiere no solo por la posi
cion triunfante del Capitan Serpiente y la rendicion simultanea del 
Capitan Disco Solar en los grupos norte y sur de las secciones mu
rales en el Templo A, sino tambien por la aparicion del Capitan 
Serpiente en el registro superior, encima del dintel de la entrada y 
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en la b6veda, arriba de la secci6n norte ( figura 2) . En am bas areas 
pintadas se muestra al Capitan Serpiente llevando a cabo el ritual 
del sacrificio humano al extraer el coraz6n de las victimas de sus 
victoriosas campafias militares en contra del Capitan Disco Solar. 

Tanto en el grupo norte como en el grupo sur, las escenas de la 
batalla principal estan pintadas en muros opuestos -las secciones 
murales norte y sur. En ambos grupos, cada una de las secciones 
medias 'esta flanqueada por dos secciones, una con un episodio 
preparatorio y otra con la consecuencia de estas escenas de batalla. 
Las hazafias militares del Capitan Serpiente se llevan a cabo en lu
gares lejanos a Chichen Itza. Los murales del grupo norte se 
refieren a las campafias militares que tuvieron lugar, posiblemente, 
en lugares tan alejados como el sur de Oaxaca. Los murales del 
grupo sur se refieren a una batalla en una zona tropical boscosa 
en algun lugar al sur de Chichen ltza. 

El papel de SeJ1)iente como el heroe conquistador en las pin
turas del Templo A se sugiere, una vez mas, por la prominente 
representaci6n: de su funeral sobre el dintel grabado de \madera 
que se encuentra a la entrada (figura 2) y bajo la secci6n .mural 
enfrente de la puerta (mural 4; figura 6). El din tel representa al 
victorioso viendo a su antiguo enemigo, Disco Solar, con un gesto 
de paz y amistad, posiblemente una referenda a la conciliaci6n 
celestial de estos enemigos terrestres. A pesar de que Serpiente y 
Disco Solar se muestran como enemigos en las narrativas pict6ricas de 
las secciones murales, Ia principal representaci6n de ambos capitanes 
de la secci6n del centro en e1 muro este, directamente enfrente a 
la entrada, sugiere que a ambos jefes se les rinde homenaje en esta 
camara. 

Los murales del T emplo A conmemoran una serie de importan
tes batallas entre dos adversarios, en donde claramente el Capitan 
Serpiente resulta victorioso ante el Capitan Disco Solar. Pero, 
a .pesar de las derrotas militares de Disco Solar, la gente que pint6 
el Templo A en Chichen Itza consider6 apropiado el rendirle 
honores tanto como a su conquistador. 

Las deducciones arqueol6gicas y etnohist6ricas 
de la evidencia mural del T emplo A: hip6tesis tentativa 

Un patr6n intrigante de sucesos hist6ricos surge de la consi
deraci6n del tema de los murales del T emplo A en Chichen Itza. 
Un punto importante para tomarse en cuenta respecto a tal consi-
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deracion es que la gente que registro los eventos en el Templo A, 
se encontraba probablemente a una generacion de distancia de los 
verdaderos participantes. Los rencores que ambos causan y que 
se ven reforzados por cualquier conflicto, hacen en extrema dudoso 
d que el monumento haya sido construido y pintado por gente que 
tuvo que ver en el conflicto mismo. Si se hubiera erigido y pin
tado por el bando de Serpiente no esperar1amos ver al derrotado 
Disco Solar en una posicion honorifica. Mas bien parece que el 
monumento fue erigido por gente que sintio la necesidad de con
memorar los sucesos que se mostraron como los mas importantes 
en la historia de Chichen Itza. El vicotorioso bando del Capitan 
Serpiente hubiera tenido un interes politico al exhaltar el valor 
de su enemigo vencido, ya que como triunfador, Serpiente hubiera 
resultado igualmente grandioso con haber logrado conquistar a tan 
formidable enemigo. Sin embargo, la iguladad en dimension, po· 
sicion y magnificencia de investidura, aunada al gesto final de apa
rente reconciliaci6n entre los jefes contrincantes, sugiere mas que 
un simple homenaje a un enemigo digno. 

Un punto crucial que viene a la mente en cualquier conside
racion seria acerca de las implicaciones arqueol6gicas del Templo A, 
es su fecha de construcci6n. Los estudiosos de arqueolog!a maya 
no estan de acuerdo. Tozzer ( 1957) argumenta que el grupo 
del juego de pelota, del cual el Templo A forma parte, fue cons
truido durante la fase Chich en II ( aprox. de 948 a.c. a 1145 d.c.). 
Kubler ( 1962: 184), por otro lado, propone una fecha posterior 
para la construcci6n del juego de pelota como una expresion del 
"Renacimien to Maya". Recien temen te, Parsons ( 1969) y Cohodas 
( sjf),; han argumentado a favor de una fecha en el siglo VII en 
cuanto a la construcci6n de este mismo grupo. 

Para encontrar una respuesta al tan importante factor cronolo· 
gico del grupo del juego de pelota de Chichen, hace gran falta una 
excavaci6n confiable, aplicada en especial al aspecto cronol6gico, 
particularmente ahora que existe un creciente control cronol6gico 
de La secuencia ceramica de Yucatan. Un factor que complica 
aun mas la fijaci6n de una fecha para los murales del Templo A, 
es el hecho de la relaci6n temporal entre la construccion de los 
muros y su decoracion. A pesar de que este trabajo no trata espe
dficamente el problema de la fecha de estos murales, me gustar1a 
hacer una observaci6n que pudiera aportar algo a la cuesti6n de 
cuando fue pintado el Templo A. 

Existen dos representaciones de un capitan militar en Seibal que 
nos recuerdas algunas de las caracter1stiacs del Capitan Disco Solar 
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representado en el Templo A en Chich en Itza: el capitan mostrado 
en la estela 10 (Greene, Rands, y Graham 1972: Iamina 109) yen la 
estela 11 (ibid. lamina 110). Los rasgos que comparten: la nari
guera de barra, el estilo de orejeras y las pulseras de jade, se hacen 
aparentes de inmediato. Otro de los rasgos que tambien se com
parte, es el tocado de .plumas que lleva una mascara de Chac. El 
estilo del peinado bajo el tocado tambien es similar. El capitan 
que aparece en la estela 10 luce prominentemente un signo kin sobre 
el pesado cinturon que sostiene una especie de falda moteada, que 
vemos usar al Capitan Disco Solar como capa en el mural 4 del 
Templo A. Una imagen del rostro completo del Dios Solar apa
rece en el elemento vertical que cuelga de la falda moteada del 
capitan de la estela 10. En la estela 11 el Dios Solar aparece notoria
mente sobre un pectoral y como omamentos para los brazos. 

Con base en estas semejanzas superficiales, me aventuro a suge
rir un posible vinculo entre el capitan militar mos,trado en las 
estelas 10 y 11 en Seibal, y el capitan militar que hemos llamado 
Disco Solar en Chichen Itza. A este respecto es significativo 
notar mayor evidencia de un vinculo general entre Yucatan y 
Seibal -el hecho de que tanto la estela 10 como la 11 se erigieron 
alrededor de la estructura A-3 en Seibal, cuyas bovedas se cons
truyeron con trabajo Puuc de revestimiento, asociado al norte de 
Yucatan. Tambien es de irnportancia en esta conexion Chichen 
Itz:i-Seibal la creciente evidencia de que la escultura de Seibal de 
principios del decimo siglo, se haya originado en el norte ( vease 
en particular: Adams, 1973: 155; Sabloff, 1973: 131). 

Las investigaciones arqueologicas en Seibal han dado lugar a 
conclusiones que sugieren la existencia de dos intrusiones extranje
ras contra Seibal, las cuales posiblemente tengan relacion con los 
sucesos narrativos representados en e1 Templo A de Chichen Itz:i. 
Sabloff (1973: 131; y 1975: 239) ha indicado que: "Estas dos in
trusiones... probablemente estaban intimamente relacionadas, y 
las afinidades culturales de los intrusos no deben haber sido muy 
diferentes. La primera intrusion y la mas temprana, comprendia 
gente con afinidades yucatecas, mientras que la segunda compren
dia gente con afinidades con la costa del Golfo y Tabasco. La .pri
mera intrusion ... se refleja en los primeros monumentos del decimo 
ciclo en Seibal. .. La intrusion de Tabasco fue ... responsable por 
los monumentos tardios de Seibal - 10.2 [869 d.c.] - 10.4 [909 
d.c.)". 

Si aceptamos la hipotesis de que la estela 10 [10.1] y la estela 
11 con fecha similar se refieren a las representaciones del Capitan 
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Disco Solar en el Templo A, entonces esperar!amos encontrar evi
dencia en Seibal de la victoria del Capitan Serpiente sobre Disco 
Solar. Un examen de los monumentos 10.2-10.4 en Seibal, nos 
muestra una abrumadora asociacion de la ser:piente con las figuras 
representadas. La estela 13 ( 870 d.c.) (Greene, Rands y Graham, 
1972: lamina Ill) esta repleta de imagenes de serpientes. La 
estela 3 (ca. 870 d.c.) (ibid.: lamina 103) muestra una figura 
en las fauces de una gran serpiente; en los registros abajo y arriba 
de la figura hay escenas de una confrontacion que recuerda las es
cenas de este tipo en las pinturas del Templo A. En la estela 18 
(ca. 890 d.c.) (ibid. : lamina ll4) hay una figura similar a las 
representaciones, en e1 Templo A, del Capitan Serpiente, que lo 
muestran con el atlatl en la mano, agachado en las fauces de una 
gran serpiente. 

La intrusion de las ceramicas de pasta fina en la cuenca del 
rfo de la Pasion, representadas por la fase Jimba en Altar y la fase 
Bayal tardio en Seibal, puede coincidir con los monumentos poste
riores a 10.2 en Seibal. En efecto, la ceramica. de pasta fina de tipo 
"Pabellon modelado-excavado" representa figuras que son asombro
samente similares a las que se ven en los monumentos posteriores 
a 10.2 en Seibal. 

Si hay algo de cierto en la asociacion hipotetica que he suge
rido entre la identidad de Disco Solar y Serpiente y los monumen
tos anteriores y posteriores a los de 10.2 en Seibal y los eventos 
politicos y militares que los acompafian, que estan asociadas con 
estos monumentos en el contexto de la arqueolog!a de Seibal, te
nemos que considerar la casi contemporaneidad de Seibal y Chi-
~~H~. . 

Va aumentando la evidencia para fijar la fecha de las pinturas 
del Templo A proxima a los acontecimientos del clasico terminal 
en Seibal. H.E.D. Pollock ha sugerido que la invasion "tolteca" en 
Yucatan puede haberse efectuado antes de lo que tradicionalmente 
se ha dicho (Pollock, 1965: 383, n. 27); Andrews (1970 : 63) fecha 
los incensarios "mexicanos" en Balankanche en 860 + 130 d.c.; y 
Adams ( 1973: 15 5) especula sobre las implicaciones de que la 
epoca Chichen-Tolteca pudiera haber sido "contemporanea con 
el clasico terminal del Pet en". Ball ( 1974: 87) ha escrito: "Lo 
que se sabe menos, generalmente, es que los datos que van au
mentando, sugieren tambien que llegaban influencias sobre los 
mayas de Yucatan desde fuera de la peninsula, desde fines del 
siglo VIII d.C.". 
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Esta evidencia cronologica sabre la llegada de influencia mexi
cana al norte de Yucatan, nos da cuando menos una posibilidad de 
que las pinturas murales del Templo A puedan haber sido mas o 
menos contemporaneas a los acontecimientos del Clasico terminal 
en Seibal. Sin embargo, una suposicion de este tipo eliminaria la 
posibilidad de asignar una fecha del siglo septimo al grupo del juego 
de pelota, como lo hacen Parsons ( 1969) y Cohodas ( sjf). 

Ya que he establecido la posibilidad de una liga crono16gica 
entre Chichen Itza y Seibal, me atrevo a sugerir que las pinturas 
murales del T emplo A pueden referirse a unos acontecimientos 
historicos irnportantes que tenian lugar en la cuenca del rio de la 
Pasion y los cuales se concentraron en Seibal durante el periodo 
Clasico tardio. 

Thompson (1970 : 41-42) ha sugerido que "los rasgos no mayas 
del dirigente ( o dirigentes) retratado en las estelas 1, 8, 10, 11 y 
14. . . diflcilmente se pueden distinguir de aquellos de los putun
itzaes que son notables en Chichen Itza ... " En 1973, Thompson 
me comunico su idea de que las hazafias militares de los putunes 
se representaban en las pinturas del Templo A. Pero la retorica de 
Thompson frecuentemente se caracterizaba por la hiperbole; estoy 
de acuerdo con Adams (1973: 157) quien esta renuente a aceptar 
como derivados de los putunes todos los fen6menos que no son 
caracteristicos del Peten. Se les ha dado credito a los putunes por 
tal cantidad de actividades militares, comerciales y culturales, que 
han tornado un caracter de superhombres en la literatura arqueo
logica de los mayas. Creo que el fenomeno de los putunes necesita 
mucha investigacion en las fuentes etnohist6ricas y el material 
arqueologico para poder clarificar su p~pel en la historia de Me
soamerica. Tal vez los putunes eran en realidad varios grupos rela
cionados, pero al mismo tiempo competidores militarmente, de ori
gen etnico ajeno al Peten, todos ansiosos de llenar el vado creado por 
el colapso de las tierras bajas mayas. Con estas reservas menciona
das, pienso que la idea de Thompson acerca de un origen en Chi
chen Itza para cuando menos una intrusion en Seibal es muy 
perspicaz. 

Encuentro apoyo en las pinturas del Templo A, que va de 
acuerdo con la sugerencia de Adams (1973 : 158) que "concuerda 
mejor con la evidencia de la zona del Pasion, al derivar la elite 
maya mecanizada en Seibal de una zona que no sea la zona de la 
pasta fina en la costa del Golfo, e interpretar el Complejo Jimba 
como un acontecimiento separado y culturalmente distinto". El 
control no maya del Peten en Seibal cae en dos fases distintas: 1) La 
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fase ceramica Bayal temprano, cuando el grupo D de Seibal fue 
abandonado por el grupo A y cuando se erigieron las Estelas 10 
y 11 al conmemorar a un sefior que he llamado Capitan Disco Solar. 
En esta epoca los incensarios -una ceramica ceremonial por exce
lencia- Bevan claras representaciones del emblema de Disco Solar: 
el dios solar (Sabloff, 1975). 2) La fase ceramica Bayal tardio 
tJimba en Altar) cuando se introducen las ceramicas de pasta fina 
en un complejo de rasgos que se representan en las estelas poste
riores a 10.2 en Seibal; todas estas innovaciones sugieren una inva
sion de gente de las planicies de Tabasco. 

Quisiera proponer la hipotesis de que la asociacion de Seibal con 
Chakanputun, segun Joseph Ball ( 1974: 91) se puede apoyar en la 
evidencia encontrada en la pintura mural de Chichen Itzi El 
mural 5 ( figura 7) del Tempo A representa la primera ocupacion 
de Chakanputun (Seibal) y este acontecimiento corresponde con 
la evidencia para la primera ocupacion de Seibal. Ademas, quisiera 
sugerir tambien que la identidad de un miembro de la "elite maya 
mecanizada en Seibal de una zona que no sea la zona de la pasta 
fina de la Costa del Golfo", al que se refiere Adams (1973: 158) es 
un capitan itza de Chichen Itza llamado Disco Solar, quien ocup6 
Chakanputun (Seibal). La subsecuente invasion de la gente de la 
"zona de la pasta fina" se ve en la segunda ocupacion de Chakan
putun (Seibal), llevado a cabo por una faccion rival de los putun
itzaes y dirigido por el Capitan Serpiente, cuyas hazafias militares 
exitosas son representadas en e1 Templo A de Chichen Itza. Verda
deramente, la ceramica Pabellon modelada-excavada y las estelas 3, 
13 y 18 en Seibal muestran varias representaciones de un soberano 
importante asociado con emblemas serpentinos. Las estelas 10 y 11 
de Seibal, donde se ve al mismo dirigente, como hemos notado 
antes, llevan claras imagenes del dios solar. Ya he sugerido que la 
figura vista en las estelas 10 y 11 de Seibal es el mismo personaJe 
que el capitan representado en el Templo A, a quien he llamado 
Disco Solar. Tambien es tentador proponer que el personaje aso
ciado con laS1 serpientes en las estelas 3, 13 y 18 en Seibal es el 
que vemos conquistando a Disco Solar en el Templo A de Chichen 
Itza. La manufactura de los incensarios del dios solar que coin
cide mas 0 menos con la introduccion de las ceramicas de pasta 
fina y sus portadores a la cuenca del rio de la Pasion, puede ser un 
hecho que constituye una evidencia mas en favor de la hipotesis de 
que la primera y la segunda ocupaci6n de Chakanputun (Seibal) 
mencionadas en las fuentes historicas, constituyen el tema de las 
pinturas del grupo sur del Templo A en Chichen Itza. 
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Proskouriakoff (1970: 466) ha dicho que Chichen Itza fue 
ocupado por "un grupo militar compuesto de ejercitos de varios 
Estados". Es posible que los "Senores de Chichen Itzi" mencionados 
en los libros de Chilam Balam hayan incluido al Capitan Disco 
Solar y al Capitan Serpiente representados en e1 Templo A (posi
blemente entre otros), quienes, siendo senores militaristas y comer
ciantes de una herencia chontal comun, y quienes vivian durante 
el agitado periodo del Clasico tardio, competian por e1 rico botin 
del Peten cuando se da e1 colapso del sur. Los "Capitanes del Itza" 
vistos en el Templo A pueden haber chocado militarmente por el 
rico premio de Chakanputun, y su siguiente control del area puede 
explicar las ocupaciones, primera y segunda, de Chakanputun por 
los itzies, como las describen las cr6nicas mayas de Chumayel, Mani 
y Tizimin. 

La evidencia de las pinturas murales del Templo A destaca como 
una luz enfocada en los acontecimientos hist6ricos detallados, cuyos 
contextos completos todavia se ocultan en la oscuridad de los datos 
arqueol6gicos y etnohist6ricos que todavia estan sin descubrir o sin 
analizar. Las "Colinas Rojas" del grupo norte del Templo A su
gieren la presencia de los puntun-itziez en Oaxaca y recuerdan a Ixtlil· 
x6chitl que menciona la aparici6n en el Altiplano de M exico de 
gentes de Potonchin, desde 600 a 800 d :c. (en Jimenez Moreno, 
1959: 1072-1073 y Ball, 1974: 90). 

Creo que el alcance de nuestros conocimientos es mas amplio 
respecto a la conexi6n entre las pinturas del grupo sur del T emplo A 
y lo que se conoce de Seibal. Las pinturas bien pueden ilustrar 
los acontecimientos trascendentales en la cuenca del rio de la Pa
sion durante el periodo CJasico tardio, y constituyen una mayor 
evidencia para la identificaci6n del sitio arqueol6gico de Seibal con 
la referenda de Chakanputun en las fuentes etnohist6ricas. 

ADAMS, R. E. w. 
1973 
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FrcuRA l. Plano del Templo A, Chichen Itza. 
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FIGURA 3. Mural 1 del Templo A, Grupo norte. 
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FIGURA 4. Mural 2 del Templo A. Grupo norte. 
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FIGURA 5. Mural 3 del Templo A. Grupo norte. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XI, 1978 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 
 



FIGURA 6. Mural 4 del Templo A. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XI, 1978 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 
 



FrcuRA 7. Mural 5 del Templo A. Grupo sur. 
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· FIGURA 8. Mural 6 del Ternplo A. Grupo sur. 
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FrGURA 9. Mural 7 del Templo A. Grupo sur. 

Estudios de Cultura Maya.  Vol. XI, 1978 
Instituto de Investigaciones Filológicas/  
Centro de Estudios Mayas, UNAM  
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/ 
 




