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Ay jkot’ jujben chitam te bayal ya x-och ta yutil na ta k’aleltik sok ta ajk’ubal. 
Te k’alal ya xway te yajwal nae, ya yijtay jilel jun tsuilbojch’ waj ta sba ak’inteal, 
te k’alal ya xway te yajwal nae, ya ya’iy stojol te k’alal ya yich jamel te snae 
-jach’an juytik- ya yut smamlal te antse, jach te winike la smujk’tay yil te mach’a 
yakal ta sjamel te nae, chamnax la ya’iy te winike te lok’talel kojt’ muk’ul 
chanbalam ta yutil sna.

Ja’uk meto la snabey sba te muk’ul chanbalame te lok’talel ta snae, ja’to 
ta yan welta laj smujk’tay, xiwnax yu’un te moem ta ak’inteal te muk’ul 
chanbalam ta snae, ja’ la yil te jkojt’ jujben chitam yakal ta slok’esel waj ta yutil 
tsuilbojch’, te winike lijk’ bayal sjol yu’un te ochem muk’ul jujben chitam ta 
snae, la stsak talel ch’ix muk’ul naj t’il te’, la smabey ta sjol te muk’ul jujben 
chitame, jich awa’ay bi t’il cham te jujben chitame.

Te k’alal lajemix-a te chitame la yalbey ya’iy te spat xujk’ te winike te bit’il la smil 
jkojt’ jujben chitam ta yutilsna, te spat xujk’ej ilinik yu’un te laj te kojt’ jujben 
chitame, melel ja’ slabinej te syame’ike te spat xujk’ te winike k’ax bojlob yot’anik 
yu’un. Melel te k’alal laj te jujben chitame, laj-uuk te me’ele.

La yal te winike -ma jmuluk te la jmil te jujben chitame skaj te bit’il bayalix welta 
ochix ta yutil jna, spisil la slajinbon te waje sok spisil te skomlel  we’el- xchi’ te 
winike, jich mayuk sk’oplal bajt’ te bit’il laj te me’ele, melel ja’ slabinej te mun 
at’el jujben chitam, jich lekub yot’an te winik sok te yinam te ya xlajinbot’ swe’el 
yu’un bajk’enal  chanbalam. Mayuk bin ora lajxan ta ixtalanel bin ay yu’un ta 
yutil sna te winike.

Me’el slabine chitam 
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Sjol sbiil swinkilel jlumaltik 

Ta yutil sk’inal Chiapas; ay jpam lum ja’ sbiil Oxchuc, banti ya xk’opojik ta 
bats’ilk’op tseltal; ja’uk me to toyemix yu’unik te snopjibal o te bin ya spasik, 
yo’tik, bayalix te mach’atik nojbenik yu’unik te june, aymeix jp’ijteswanejetik, 
jpoxtaywanejetik, koltaywanejetik ta xchajpanel muliletik sok yantikxan. Melel 
te k’alal jul talel te me’tik kaxlanetik talemik ta slumal norteamerica: Mariana 
C. Slocum y Florencia L. Gerder ta yawilal 1948,  jajch’ snopik yilel jun ta stojol 
sk’op kajwaltik te antswiniketike, le’me jach’ ta banti paraje Corralito le’ la spasik 
muk’ul naetika, banti ya stsob sbaik te jme’tatike. 
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De igual manera, las mujeres saben preparar 
alcarrazas, en las que guardan aguardiente para los 
hombres. Estos recipientes también les sirven como 
candeleros para alumbrar la casa y se hacen de la 
misma forma en la que se elaboran los cántaros. El 
cántaro es de mucha utilidad para otros pueblos, 
tanto para los hermanos de Oxchuc, Tenejapa y 
Cancuc. Mientras que los mestizos los usan como 
instrumentos en la cocina, muchos de los pueblos 
vecinos llegan a Tenango a realizar sus compras.
También los mismos pobladores salen a vender 
fuera de lugar para obtener un poco de dinero para 
la compra de los alimentos y ropa para la familia.

41. La señora con 
nahual de cerdo

Había una vez un cerdo gordo que entraba en la 
casa, durante el día y en la noche. Los dueños de la 
casa solían dejar las sobras de sus tortillas en un tol 
encima de una tabla. 

Entre sueños el dueño escuchó como que alguien 
entraba a la casa pero no se despertó. Su esposa 
también lo escuchó y se levantó repentinamente. 

---¡Levántate, hombre! ---exclamó la esposa.

Y así se levantó el hombre, tanteando en la oscuridad 
para ver quién había entrado. Por la puerta vio a un 
cerdo gordo y fue inevitable que se asustara.

En ese momento, reconoció muy bien al animal que 
salió. Al siguiente día, el señor decidió espiar cómo 
el animal se escabullía en su casa. Cuando se lo 
encontró nuevamente, volvió a tener miedo, 
mientras observaba cómo tomaba las tortillas del 
lugar donde estaban guardadas. El hombre se enojó 
con el animal que estaba hurtando su comida y, en 
ese instante, tomó un palo y lo golpeó directo en la 
cabeza, hasta que finalmente el animal murió.

Cuando ya estaba muerto el animal, el hombre 
le avisó a sus vecinos que había matado al cerdo 
gordo que entraba en su casa. 
Al escucharlo, los vecinos se enojaron, pues resultó 
que era el nahual de su abuelita y al matar al cerdo 
entrometido la había matado también a ella. 

---No soy culpable de matar al cerdo gordo, 
porque en muchas ocasiones entraba en mi casa y se 
acababa las sobras de comida ---dijo el señor.

La muerte de la abuelita, poco a poco, dejó de doler 
y comenzaron a olvidarla. Mientras que la esposa del 
hombre vivía más tranquila porque ya nadie entraba 
a su casa a robar comida.

40. Elaboración de 
cántaros de barro

Las mujeres en Tenango saben elaborar 
cántaros de barro, lo han aprendido de las abuelas y 
abuelos. Ha sido muy útil en la vida de la 
población. Los antepasados les enseñaron a sus hijos 
y nietos pequeños, en especial a las niñas, porque 
era una actividad exclusiva para las mujeres. 

Aprenden los preparativos para hacer los 
cántaros. Primero, lo que se necesita es conseguir la 
tierra adecuada, secarla en el sol, tener agua por 
lo menos en dos cubetas, colocar en una olla 
grande la tierra y agregarle agua hasta 
sumergirla por completo para convertirla en lodo. 
Después, debe amasarse el lodo con piedra caliza 
molida y fina. La piedra caliza es blanca y con 
algunas partes brillantes; cuanto más brilla, más 
adecuada es para preparar los cántaros. Las 
piedras se encuentran en un lugar especial donde los 
antepasados nos han enseñado y han 
experimentado su uso.

Para iniciar la elaboración del cántaro, primero 
se debe hacer una bola de masa con el barro 
preparado. Hay que rodar el barro con las 
manos hasta convertirlo en una especie de 
víbora. Luego, se acomoda poco a poco la orilla 
de la masa redonda mientras la aprietas con los 
dedos de las manos. Así, poco a poco, irá saliendo la 
moldura hasta formar el orificio. Una vez hecha la 
forma de una olla, se espera un día y se rebaja el grosor 
de los bordes de la parte exterior, con la ayuda de un 
pedazo de machete. En la parte exterior del 
cántaro se colocan tres aros, que se usan para 
amarrar el mecate y poder cargarlo. Se pule muy 
bien con agua y chijilte, y luego se seca. 

Se pule con una piedra brillante en forma de 
pelota. Se pinta con un colorante natural, que se 
obtiene de una piedra dura que se raspa con otra 
piedra, añadiendo agua para obtener un color café 
espeso. Una vez preparado, se pinta con un 
pincel natural que puede ser de cualquier puntilla de 
plantas tiernas.

La pintura del cántaro se obtiene en la tierra negra, 
también donde corren las aguas de la lluvia en los 
hoyos profundos. Tiene características de canicas 
negras de diferentes tamaños y los pobladores lo han 
llamado tsaik’. Una vez preparado el cántaro, se seca 
bien la base en el fuego, hasta que éste se apaga 
lentamente. Enseguida, el cántaro se coloca en el fo-
gón, se colocan leñas sobre leñas largas de ocote y 
luego se prende el fuego alto para quemarlo. Ya que 
se ha quemado, ha quedado listo para darle uso y 
venderlo en otras partes.
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