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Las madres de los muchachos platican del 
quehacer de la casa.

Después, los padres del muchacho le dicen al 
padre de la muchacha que si su hija se va con el 
muchacho, regresarán a visitar a sus padres.

Es así como platican y establecen acuerdos. Visitan 
dos o tres veces a los muchachos, quienes aún no 
se hablan, sino hasta casarse. Después de la plática 
y del lazo matrimonial, les dicen: 

—Te portarás bien, haz bien los quehaceres en 
donde te vas ir a vivir, no vas a ir a flojear ni a dormir, 
no me pondrás en vergüenza delante de la gente.

36. Adivinanzas 
AUDIO 143

Son planos como una tablita,
tienen horqueta como el jengibre.
Las puntas están envueltas
y todo el tiempo
te tienen cargado.
(Los pies)

De niño camina con cuatro patas,
de grande camina con tres patas,
de viejo camina con cuatro patas.
(El anciano)

Así como se usa el pataste,
lo utilizamos para comer.
No soy pataste
me doblo cuando me mojan.
(La tostada)

37. Trabalenguas
AUDIO 144

Para trabajar utilizo mi mano izquierda, 
otros la utilizan para escribir; yo
utilizo mi mano izquierda, de lado 
y acostado, para escribir. Y con la
izquierda escribo de derecha a izquierda.

En tu mano me das anona.
La anona madura en tu mano
me das y en mi mano te doy la anona madura.

Cerca de todos santos
me pica el tábano.
Como el tábano es santo,
donde me pica no me duele tanto.

38. La historia del arroyo seco 
AUDIO 145

Antes, en un pueblo llamado Gustavo Díaz Ordaz 
no había agua. Entonces, empezaron a solicitarla 
ante el municipio, ya que no había un ojo de agua 
cerca. Buscaron dónde encontrar agua. Un día se 
reunieron todas las autoridades y fueron a hablarle 
al señor Miguel Moreno, que vivía al otro lado del 
pueblo. Solamente en su terreno había un ojo del 
agua. Después de la plática, aceptó ceder el agua, 
pero con una condición: que en el patio de su casa 
le construyeran un pequeño tanque. Eso a la gente 
le molestó. Entre murmullo y enojo, expresaban su 
inconformidad por su actitud. Finalmente, la gente 
aceptó esa petición.

Los pobladores dieron todo su apoyo para el 
tanque de agua, los tubos y las llaves; después, 
verificaron y se dieron cuenta de que ya tenían el 
líquido vital. Sorprendidos, al ver que sí tenían agua, 
con murmullos y emociones demostraron mucha 
felicidad. La gente se organizó y acordaron festejar 
la llegada del agua. Pidieron cooperación para 
comprar lo necesario para la acción de gracias por 
el agua.

Hicieron la fiesta, pero algunos pobladores decían 
que debieron hacerla en el ojo del agua como 
agradecimiento.

Sólo un año tuvo agua la comunidad debido a que 
la fiesta se hizo en el pueblo, y no en el ojo del agua. 
Cuentan que esto sucedió así. Se hizo el caldo y 
había olor, se sacrificó un borrego en el pueblo y no 
en el lugar del nacimiento del agua, como debió de 
hacerse en agradecimiento a la madre naturaleza. 

39. El baile del tigre
AUDIO 146

Al anciano don Pancho, ya finado, le gustaba bailar 
el tigre en la fiesta de nuestra santa madre, desde 
el principio hasta el 13 de febrero de cada año. 
Hay dos explicaciones una habla sobre nuestra 
santa madre: él decía que una surge de nuestra 
ascendencia maya, porque como ch'oles venimos 
de ese grupo, así como los compañeros de otras 
lenguas. Nuestros ancestros decían “nuestra santa 
madre” a la que nosotros llamamos Luna.

Este don Pancho precisaba en este orden:

Le decíamos nuestra santa madre porque ha 
sido de gran ayuda y sigue dándola a la buena 
cosecha.

Todas las cosechas son sagradas para nuestra vida. 

Sin la santa madre, no sabríamos qué día 
tendríamos que hacer la siembra.
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