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Te ach’ixe albot yu’un sme’:

--- Yame xbotik ta k’altik ach’ix, yame xba akuch awits’in yu’un ma stak’ 
x-at’ejon sok teme ya jkuch ta jpate.

Yu’un la yilix te bayalix yak’enal sk’aal, jich ik’ot beel ta kuch alal k’otik ta k’altik 
ak’bot skuch yijts’in, albot yu’un sme’ :

--- Kucha bael te alale baan tek’tuya ta ti’ti k’altik.

Xi’ te antse yu’un jich ya stak’ x-at’ej ta yak’intayel sk’al.

Te ach’ixe la xkuch bajel yitsin ta paxal ta ti’ti’ k’altik, te antse yipnax jilel ta 
at’el stukel, yan te ach’ixe bayal bael ta melot’an stukel yu’un ma xkom 
ta ok’el te yijts’ine sok xlemlonax te k’ajk’ale jich ma xkom ta ok’el te alale:

--- Ch’abtesame ach’ix, teme ma xa k’an te kuch alale ma xkak’bat awe’el ta 
mal k’ak’al xi’ te sme’e:

Jich bayal kaj smel yot’an te ach’ixe:
--- Ja’lek te bookon ta snail nopjune xi’ ta yot’an yu’un amen te kuch alale sok 
ay bayal k’ak’al.

Ta yan k’ak’al albot’ yu’un sme’:

--- Yato xbo’on ta at’el melel ya xlaj ta wamal k’altik, jich yu’un yame xba ku-
chxan awits’in. 

La sjak’ te ach’ixe:
--- Ma jk’anix kuch alal me’, yu’un ya yuton kaj jbisteswanej teme ma xboon 
ta snail nopjun, ma sk’aseson ta yan ja’wil xi’.

Yu’un la yil te wokol te kuch alale, jich mala sch’uunbeyix sk’op-a te sme’e, 
bajt’ ta snail nopjun.

Bajt’ ta kuch alal ta 
k’altik te ach’ixe 
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Bayal ilin te antse skaj ma la sk’an a bajt ta kuch alal te ach’ixe, ja’uk meto 
k’axel bajt’ ta yot’an nopjun te ach’ixe, k’ot ta yot’an nopjun, k’axel xk’
axelnax beel ta junjun ja’wil jich te sme’e yot’anuk ayuk bit’il ya xlok’ ta 
nopjun te yantsi’ale, xut’uk ma sna’stojol ja’lek te nopjune, ja’uk meto ju’ yu’un 
nopjun te ach’ixe la sta yat’el jich bajt’ spas at’el ta stojol te bin la 
snop ta snail nopjun.

Te k’alal la sta sk’alel la yich’ stojol te ach’ixe la sna’ sme’e, 

-Ila tebuk a tak’in me’-

La yut:
--- Mulana smanel tebuk te bin ya smulan awot’ane.

Xi’. La stinan sba koel te sme’e sok la sk’elubey sit yantsial, jich la yalbey,-wokol 
awal kantsil pasbon perdon te bit’il ay mala jk’an kak’at ta nopjune yu’un skaj 
te me’baotik ta k’inal sok te atate- xi’.
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Todas las niñas y niños educados para la vida
son educados desde y por la sabiduría
y conocimientos de una gran escuela.

Las personas preparadas al pueblo servirán,
mejorando el bienestar de sus habitantes,
que costumbres y tradiciones harán respetar.

48. Se encuentra ganados 
amarrados en el camino 

Las personas que tienen caballos y ganados los 
amarran en el camino. Cuando los niños caminan 
hacia la escuela se asustan al pasar, no todos tienen 
ganado y caballos. Mientras otros niños se han 
acostumbrado a encontrarlos o a verlos porque 
sus papás tienen ganado y caballos en casa.

Un señor se encontraba amarrando su ga-
nado, cuando dos niños que iban para la 
escuela, al ver que había ganado en el camino se 
detuvieron. No sabían qué hacer, así que, temerosos, 
decidieron rodear el camino. Se adentraron en la 
montaña y después de un tiempo se dieron cuenta 
de que se habían perdido. De repente, escucharon 
una voz entre los árboles, la voz los guio al camino de 
vuelta hasta que por fin salieron de la montaña.

Al encontrar el camino, comenzaron a andar 
hasta llegar a la escuela. Ahí sus compañeros se 
sorprendieron al verlos porque iban empapados 
del rocío de la montaña. El maestro les preguntó: 

—¿Por qué vienen empapados? ¿Por qué llegaron 
hasta medio día?

—No pudimos pasar por el camino de siempre 
porque había ganado amarrado por ahí. Rodeamos 
el camino y nos adentramos en la montaña, pero 
nos perdimos hasta que escuchamos a lo lejos que 
alguien platicaba. Su voz nos guió por el  camino 
hasta que logramos salir de ahí y pudimos llegar 
hasta acá. 
Como era de esperarse, el maestro no les creyó. Y los 
sentenció:

—Por eso se merecen un castigo, para que se 
eduquen, tendrán que ir a acarrear agua en cinco 
viajes de cada uno. 

Los niños fueron por el agua, pero seguían 
preocupados de encontrarse ganado amarrado en 
el camino; y, sobre todo se sentían tristes, porque no 
les habían creído.

49. Una muchacha fue a cargar 
a su hermanito en la milpa

Un día la mamá de una muchacha le dijo que la 
acompañara a la milpa, porque necesitaba de su 
ayuda para cuidar a su hermanito. Para la mamá 
era muy difícil trabajar con su pequeño hijo en la 
espalda. La madre ya había visto que estaba 
enmontada la milpa. Ya en la milpa, la mamá pidió a 
la muchacha que cargara a su hermanito y que lo 
llevara a pasear a las orillas de la milpa, mientras ella 
trabajaba en limpiarla.

La muchacha cargó en la espada a su hermanito, se 
fue a pasear a las orillas de la milpa, mientras que la 
mamá limpaba arduamente. La muchacha estaba 
muy preocupada por su hermanito que no dejaba 
de llorar. El sol caía a plomo esa mañana. La mamá 
desesperada de escuchar el llanto, le pidió a su hija 
que hiciera algo para que el pequeño dejara de 
llorar.

—Si no me ayudas a calmar a tu hermanito, no te 
daré de comer más tarde –sentenció la mamá.

 La muchacha bien preocupada se decía a sí 
misma:

—¿Por qué no fui a la escuela? Cuidar y cargar niños 
no es lo mío, menos con tanto sol. 

Al día siguiente, la mamá de la muchacha le dijo a 
su hija:

—Tienes que ir de nuevo conmigo para cuidar a tu 
hermanito. Todavía hay una parte de la milpa con 
monte y debo limpiarla. 

—Ya no quiero ir, el maestro me va a regañar por no ir 
a la escuela. ¡No me va a pasar de grado si no llego!

Ese día, la muchacha desobedeció a su mamá 
y se fue a la escuela dejando a su madre muy 
enojada. La muchacha se empeñó en echarle muchas 
ganas a la escuela, de tal forma que cada año 
pasaba de grado exitosamente, mientras que su 
madre anhelaba que su hija dejara la escuela. La 
mamá aún no sabía que la educación es una de 
las mejores herencias que los padres les dejan a sus 
hijos. Cuando finalmente la muchacha conluyó sus 
estudios consiguió un buen trabajo.

Cuando la llegó el dia en que la muchacha recibiera 
por vez primera su pago por el trabajo que realizaba, 
le dijo a su mamá:
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perfeccionaron sus habilidades, conocimientos 
y sabidurías.

No le hemos dado el valor suficiente a nuestros 
propios productos. Muchas veces pensamos que 
lo que compramos en la ciudad es mucho mejor. 
Al contrario de lo que nosotros pensamos, en las 
ciudades le dan gran valor a los productos de los 
pueblos originarios.

51. Creación del 
pueblo de Oxchuc

Cuentan que, hace muchos años llegó un santo 
llamado Tomás en busca del ombligo de la tierra. 
Venía de muy lejos, de un lugar llamado Guatemala. 
Traía consigo una culebra y los acompañaba una 
peregrinación de gente. La enorme víbora guiaba 
el andar de Santo Tomás; ella movía la cabeza para 
indicar que ese lugar no era el ombligo de la tierra.
Continuaron su camino hasta llegar a un lugar 
llamado Paixak, municipio de Chanal. Ahí tomaron 
un breve descanso. La culebra cayó en un profundo
sueño y las personas que los acompañaban 
comenzaron a construir casas. Cuando la serpiente 
por fin despertó indicó con su cabeza que ese no 
era el ombligo de la tierra. Continuaron la búsqueda 
y llegaron a dar al Cerro de la Ermita, en el municipio 
de Sapaluta. Ahí la gente comenzó a construir una 
enorme iglesia. Sin embargo, de nuevo la culebra 
volvió a mover la cabeza indicando que ahí no era el 
ombligo de la tierra. Continuaron su andar. 
Caminaron al menos doce leguas hasta llegar a 
un pueblo grande conocido con el nombre de 
Ocosingo, ahí había una gran iglesia y bastantes 
casas.

Dijo Santo Tomas:

—Ahorita vamos a salir de nuevo en busca de otras 
tierras en donde nos indique la culebra. Ella nos dice 
el rumbo que llevaremos. Si levanta la cabeza en 
dirección a la derecha o a la izquierda ese rumbo 
tomaremos, si otro día indica hacia la salida o la 
puesta del Sol, pues a esa dirección iremos. 

Llegó de nuevo la culebra e indicó que debían seguir 
en dirección a la puesta de Sol. 

—Hacia allá iremos ---dijo Santo Tomás indicando el 
camino de la culebra.

—Ya no quiero salir de acá. ¡Basta! Ya caminamos 
mucho y ya tiene varios años que comenzamos a 
caminar ---dijo la Virgen de la Candelaria---. Yo me 
quiero quedar aquí, me gusta mucho el lugar –dijo 
la virgen indicando el lugar que ahora es Ocosingo.

—Toma un poco de mi pago, cómprate algo de tu 
agrado –le dijo la muchacha a su madre, después 
de haber recibido su primer pago. 

— Gracias, hija, perdóname si en algún momento 
deseé que no fueras a la escuela. 
Desafortunadamente tu padre y yo somos pobres ---la 
madre se agachó y se quedó mirando a su hija con 

agradecimiento. 

50. El trabajo artesanal y de 
campo de nuestro pueblo

Todos los trabajos artesanales, que en nuestro 
pueblo de Oxchuc se saben hacer, fueron 
transmitidos por las enseñanzas de nuestros padres y 
los padres de sus padres; es decir, de generación en 
generación. Así, en nuestro pueblo hay varios oficios 
como la elaboración de ollas de barro y el comal 
de barro, trabajar en el telar de cintura y echar a las 
gallinas para que incuben los huevos. También, los 
hombres saben hacer el tejido de la red, elaborar 
lazo de ixtle, bancos, sillas y camas, así como sembrar 
maíz y otros productos de nuestro pueblo. Todos los 
oficios que se mencionan sirven para que la gente 
pueda subsistir. Desafortunadamente hay personas 
que no saben ningún oficio, porque sus padres no les 
enseñaron.

Muchos oficios que había en el pueblo se 
están perdiendo, las mujeres ya no quieren 
hacer la olla y el comal de barro, tampoco quieren 
trabajar el telar. Ahora las casas están llenas de 
plástico, porcelana, aluminio y peltre. Dicho de 
paso, el sabor ya no es el mismo porque las ollas 
de barro dan un sabor inigualable a nuestros 
platillos.  Por otro lado, mucha gente ya no cocina 
en casa, sino que compran comidas preparadas.
Los hombres ya no quieren tejer sus redes, ni 
bolsas de estambre, tampoco elaborar lazos de ixtle; 
prefieren comprarlo todo. Tampoco usan cosas ni 
machetes para limpiar sus milpas, ahora prefieren 
herbicidas. Mucha gente se ha enfermado por el uso 
de estos productos, porque no conocen bien su uso 
y sus consecuencias. 

Así, con el paso del tiempo, todos nos hemos 
convertido en flojos y haraganes, ya que preferimos 
la rapidez del trabajo y no la limpieza con la que 
podemos mantener a nuestra madre tierra. Todos 
estos productos fueron introducidos por el gobierno.

Muchos de nosotros nos hemos ido olvidando 
de los conocimientos y las sabidurías de nuestros 
padres. Los estamos perdiendo junto con los oficios 
heredados de generación en generación, al 
contrario de nuestros ancestros, que valoraron y 
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