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Pr6logo 

Esta tesis tiene su historia. Cuando terminé la Carrera,ml 
idea era hacer algo r!pido e interesante,pues quer!a dedica~'"llle lo mla 
pronto posible de lleno al trabajo. 

Poco despul!s me fui abriendo a la posibilidad de hacer al
go 6til,es decir,no s6lo que me resultara interesanto,s1no que le P.!!. 
diera servir de algo a alguien. 

y se presentó la ocasión de hacer concreta la posibilidad. 

un dia,en una plática,sal16 el tei¡;a de la tesis y alguien 
lle dijo: "tpor qu6 no investigas algo sobre los nahuas de la Huasteca? 
podr{a sernos 6til par& comprender un poco m!s s~ mundo"• Y es que en 
unos pocos meses iba a formar parte de un equipo de trabajo entre-los· 

· ind!genas en Hidalgo. 
El proyecto se m-0 hizo tentador9.SObro todo por el hecho de 

.u utilidad. 
Al poco tie!l!lpo me encontraba en Oxeloco con un panoraiaa 

abierto ante mi para poder realizar la tesis. 

Iaagin& algunas posibilidadcs:algo l!ngU!stico. Quizá que
dada biM estudiar la influencia del espal'lol en el n&huatl de la c:o- ·. 
munidadt o su l&xico: cu&les erM!ll surs t:lir!'l!nos fundamentales,qu& co
sas se. deelan,C:Úiles estaban vedadas ••• pero no me convencía del ):Ocio. 

· • .•. Yo quer!a otra c:osa. . 
Siempre 111e gust6 la antropologia,el campo social~ Tratar de 

llegar al ho!libre,a su pensamiento,a sus valores me habla llaudo 'sielll
pre la atenÚ6n.- Queda hacer algo ast. Pero tc::6mo,en la Correr.A de 
Letras? Lo cons'1lté,. y las orientaciones de R!cudo l'taldonádo_y Jos6 
~· Mucil'lo •Id. ase;,9r- fueron wy valiosas. Me dieron pistas y Me d~ 

ic1d1: trabajada la Entrada con, ~l hilo 
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de la literatura y sacarla las puntadas ~on un enfoque social: ver 
la funci6n que tienen estas narraciones dentro de la comunidad. Por 
qu~ cuentan lo que cuentan y no otra cosa. Qu' buscan al contar esos 
relatos ••• 

He entusiasm6 la idea. Tenia ante mi una doble posibilidad: 
por una parte, rescatar del peligro de extinci6n la narrativa oral de 
ese grupo in,digena y,po:r otra,llegar a su pensamiento a trav6s de su 
palabrn,eonservada celosamente durante siglos. 

, ·Mé puse a trabajar y aqui está. el resultado del trabajo. 
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Int:roducc16n 

La 11teratura,tal como se ha entendido según los modelos 
y las clasificaciones occidentales,da la impresi6n de atender s6lo 
a un aspecto est~tico-formal,dejando a un lado otros aspectos a los 
que resulta desconcertante aplicar tal t~rm!no. 

Es el caso de la narrativa oral,de.la cual me ocupo. En 
ella no se da el elemento estético-formal que responda a unos moldes 
predeterminados de cu~o europeo. Y es aqu! cuando surge la pregUnta: 
entonces lla trad1ci6n oral conservRda durante siglos y transmitida 
de generación en generación por las comunidades ind!genas,puede CO!!. 
siderarse literatura? tqu!én lo decide y por qu6? 

Hockett es de la op!n16n que en una sociedad sin escritu
ra "existen ciertos discursos,breves o largos,que los miembros de la 
sociedad concuerdan en valorar positivamente y en cuya repetici6n P!. 
ri6dica,en forma esencialmente id&ntica,todos ellos insisten. Tales 
discursos constituyen la literatura de esa sociedad" 1 

Las cosas van cambiando,pues durante el siglo pasado gran
des escritores mexicanos pensaban que "las manifestaciones indigenas 
no exist!an como literatura. Eso cre1a Ignacio Ram1rez, y Luis o. 
Urbina sustentaba la misma idea1t 2 

Estos relato& orales indigenas no es que no cuaiplan con 
habitualmente entendemos por literatura. Tienen una.estructu-

.HOCKE'l'T9Charles F., Cl.irsode lingti!stica·moderna,p. 532 
· CASILLAS,~rissa, "Revaloraci6n de la narrativa ind!genal't en· 

Mblco · Índ{gena, p¡, 75 . 
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ra narrativa y un ámbito est6tico. Ciertamente no sólo poseen los re
quisitos narrativos fundamentales sino que ademSs los'rebasan. Para 
entender estos relatos hace falta conocer otros elementos. Son los 
que presénto con el fin de hacer mSs legible el discurso porque "91 
c6digo semSntico está 1mpl1cito,de tal modo,que 1111.1chas veces hasta 
el narrador ignora el sentido simb6lico de lo que cuenta• 3 De no 
~acer expl!cito ese c6digo 9 las narraciones serian incomprensibles, 
pues hay todo un mundo encerrado detrás de ellas y s6lo se hacen le
gibles despu~s de establecer un mareo de referencia: la eomunidad,su 
econom!a,su organizaci6n social y pol1t1ca y su ideologta. En pocas 
palabras: su vida en el presente y al mismo tiempo sus origenes: Lcu,! 
les son sus ralees? lde d6nde vienen? lqu~ sangre corre por sus ve 
nas? Lqu~ tradiciones y pensamientos lejanos están alimentando las 
costumbres de hoy? 

A estas necesidades responden los capltulos priaero y SevtJJl 
doo El capitulo tercero es un acercamiento al mundo de la creaci6n l! 
teraria que permite ubicar la tradici6n oral y las· narraciones de Ox~· 
loco dentro de la literatura n§huatl. 

El capitulo cuarto es la presentaci6n de los textos en nl
huatl que son el resultado de algo m!s que un tiempo intenso de re
copilac16n., Son el fruto de un afio de convlvencia: de haber compart! 
® con los ind!genas sus tazas de caflt,sus tortillas y sus frijoles,. 

sus pi·eocupaciones y sus alegrias,sus dolores y sus fiestas. Be;:al9,l! 
na manera también son el testin~nio de su acogida porque a pesar de 
ser'xinolas (mujeres blancas) los ind!genas llegaron a sentirnos y 
aceptarnos como suyas al compartir su suelo,su tierra y su pozo ••• 
por eso nos confiaron su palabra llena de secretos. 

J..as narraciones no tienen ninguna clasificaci6n te~tie&. 
Son una inv1taci6n a entrar en contacto con el pensamiento ind!gena 

3 PETRICH,Perla, "HOmbres de ma!z.Un motivo mesoamericano" en 
CUicuüeo, P• 29 
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y con su expres16n para gozarlos. Las explicaciones vendr!n despu6s. 
El 6lt1aio capitulo estA dedicado a presentar las interpretaciones. 

En la Universidad de Lima,Enrique Ball6n Aguirre hizo un 
esttudio sobre la literatura étnica en el Per6. 4 • Aplic6 un en
foque sem16tico,pero no lo 11mit6 al aspecto formal,sino que lo hizo 
más abarcador,teniendo en cuenta que a la s~~16~1ca le importa el se.n 
tido que desborda el ~mbito lingOistico. De alguna m~nera mi tesis 
eso es lo que busca: enconl:.i:-at."_ 4ál sentido !ll!e t!:l'.plio de loa relatos, 
descubrir qué es lo que quieren decir los indígenas en sus narracio
nes y percibi~ los s!mbolos ocultos detrAs de sus palabras. Es decir, 
acercar1ae a su cóóigo semSnt!co y desde ah! dar una 1nterpretaci6n. 

Las limitaciones que encontré al hacer el trabajo fueron 
por una parte,la falta de estudios acerca de la narrativa indigena 
(corno excepciones puedo mencionar dos libros: On O T'ian.Antigua pa

~' un estudio sobre narrativa chol, y La herencia obstinada, un 
análisis de cuentos nahuas. Ambos fueron una buena ayuda,aunque limi• 
tada 9para mi tr1'.lbajo); y 9 por la otra,carecer de trabajos sistemliticos 
en nuestra narrativa como por ejemplo los de Propp en Rusiao 

soy conciente de que a esta tesis le falta lillUcho por decir 
ya que los Sngulos por donde se pueden mirar las narraciones son mú.!, 
tiples, y que la interpretaci6n que hago no es la aejor ni la 6nicaJ 
pero si este primer paso sirviera para que se abran caminos nuevos 
en la inve~tigeci6n de la literatura 1nd1gen~, ha CUC!plido su obje

tivo. 
Por 6lti1110 creo que es importante plantear que,aunque se 

· habla de la universalidad de la literatura,cada grupc social es quien 
crea sus propios relat:os,segón sus intereses,su;i creencias y afini-

4 BALLON AGUIRRE1Enrique, "Introducci6n ál estudio semi6tico de 
la· literatura etnica en el .Per6" en Amazonia peruana,Lima,S!!!,
tro ·Amaz6nico de Antropolog!a J ag11c1t.cl6n prlctica. Vol.U9 No •. 3 
MÍtologla,octubre 1978,p&gs. S -9 · · 
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,. 
dlldes culbara1es. Y,para entender la raa6n de ser de estos relatcs11 

debe tenerse en cuenta que se trau de una narrativa aflanaada en -. 
propuesta ~lea con una doble func16n: 

a) la de dar mhesi6n al snp 6tnico forbllecleindo su 

Identidad a trawfs de sus ratees transnltidas eo los 
rel.W.,teAiendo en cuent& que uu nar:ratlwa "'cons

tituye un c6digo de interpretac!&a sac1al que pend

te • los hod>res -el grape> 6tnfco- tener una vls16n 
clara de los valorea.la vi.da; y un conocbdent.o ~ 
ro da lo wcno y lo !!Y.!lo,. 5 ; 

b) la de educar a trai..& de J.a palabra. La flmcJ.6a di.

dic:tiClll de lma narrac1orleJs es SUlllilll!llente clArá en lo::a 
Gtt!moll cuentos. En la narrat!.w ~ se am
sa esta tendencia.. 
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C A P :I T U t. O PRl"ERO 

ES LA DE ox&LOCO 1 



OXELOCO 

"Lugar del tigre" 

Nuestro abuelos nos dejaron diclllo c6mo estAn 
todas las cosas ••• 
Oxeloco le dijeron porque est& un animal feroz: 
el occelot:l, y est~ encima de las piedras. Alli 

estA y le tenian miedoa 
Le dicen que lo van a matar y ~1 dijo: 

-no me maten. Yo voy a ser tu pueblo.Porque yo 
estoy se va a llamar Oxeloco. No me maten- dijo 

esa fiera. 
Habló bien. Y por eso ahora se hizo este 

un pueblo grande. 
Porque Oxeloco,todos lo han sabido,los sei\ores, 

qu~ eat& el pueblo de Oxeloco porque de verdad se 
parece a la fiera que está en ese cerro de piedras. 

(informante:. 



1. GENERALIDADES 

Oxeloco:•lugar del tigre•. Alejado de la c1v111zac16n.Pro
tegido por 1110ntes y valles. Rodeado de s1lencio,tierra,verde y cielo 
azul. Es un rancho "grande" como lo califican ellos mismos. Alrede
dor de mil quinientos habitantes. Es grande si lo comparamos con los 
ranchos cercanos: trescientos habitantes,quinientos,ochocientos~ Ae
tualmente estos grupos están empezando a crecer~ 

Oxeloco,junto con otras seis comunidades: Atlajco,Mangocua
t1tla,X6chitljTepe1xpa,ch1at1t1a y Tepetitla,tuvieron como origen co
mÚl'I la comunidad de Atlalco. Cuando crec16 bta se formaron barrios 
i»arrios bastante alejados unos de otros. Luego se fueron independiza!!. 
do h3sta tener autoridades propiaso 

Oxeloco está enclavado en medio de la huasteca hidalguense. 
Con clima extremoso y vegetaci6n exuberante,lleva en sus ho!Ñ:>ros el 
peso de una tradiciá'I lejana. 

Hoy es una de las treinta y tres eomunidadea que forman el 
11Unieipio de Yahualica. A dos horas de Huejutla -la ciudad más cerca
na·, el camino que lo comunica es de terraceria, y entronca con la ca-

-~-: ·c ____ ~retera nacional. l'i~?<ico-Pachuca-Tampico que pasa por Hu~jutla~ y con . 

. ·los municipios de Atlapexco,Xochi.atipan y Yahualica· -su cabecera mun! 

En la comunidad hay una camioneta que viaja todos los d!as 
Huejutla. eobra por el pasaje trescientos c1ncuénta pesos,pero por 

lo general la gente,por carecer de medios econ6micos 9se desplaza de 
un lugar a otro a pie. A la milpa tambil!n van caminando. La tierra 
c:olMln~l.nole quedlll lejos~pero para ir a cuachiguitla (su ejido) tli 
"'-•ctUe.andaraproXlmadamént:e una hora y.media. Algunos usan 10beit.ta!t' 
(caballo o mula) para acarrear maiz,zacate o lefia o cuando van a ai~ 
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guna c0111Un1dad lejana para traer c•rga. Muy pocos utilizan los an1 .. -
les COCllO medio de transporte. 

La lengua de Oxeloco -el n4huatl- es una de las riquezas 
que poseen y lo hablan desde los ancianos hasta los nlftos en la si
~uiente proporci6n: 

MUJERES 10 " lo entiende 

2 ~ lo habla 

HOMBRES 50 1' lo entiende 
-~ 30 ~ lo habla 

JOVENl:":S 90 $ lo ent1enele 
70 'lt. lo habla 

NIAOS 80 % ¡,, tml:iende 

2 " 
lo habla 

A pesar del empefto de los maestros porque los nif\os hablen ~ 

eapaf\ol,no lo logran. Los pequef\01J 111.unque lo .;mtiendan,prefieren u-. 
sar su lengua materna. Todo lo c@ntrnrio sucede con los j6venes que 
sienten que les da prestigio poder expresarse en espaf\ol. Las much!. 
chas no lo hablan -aunque lo entie~den- porque les da vergtlenza. 

Otro factor edem's de la escuela, que ayuda al aprendizaje 
del espaf\c:il,e: la emigraci6n,, El porcentaje de j6vene::i que salen d~ 
la co111Unidad es muy elevado. casi todos lo:s muchachos que terminan 
la Pr:i1118rla o la Secundada se van a Mbico a Pachuca o a Ta11pic• y 
trabajan,por lo 9enera1,coaio obrer.os,peones,mozos e poUc!aa, y las 
múchaehas e-. afanadoras o sirvientao. Algunos mandan· dinero asu . .. - . - u 

· eaaa9otroa lo invierten en ellos mismos. 
. . La mayoda regresa, a vi.sltar a su faaU ia para el Xili\ ~ole 

..;f 1eata . tin la que· celebran a sus muertos- e 
fiesta ele la co111un1oa.s. 
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Resulta interesante el hecho ee que los j6venes que salen 
•e l• coauni~ad -sobre todo las muchachas- cuando regresan no son !. 
ceptadas por las otras j6venes que las ven con recelo y las llaman 
xinolaa porque llegan vestidas y arregladas como las capitalinas. 

t.1 Viv1encta 

Oxeloco es un rancho pobre ""° más exactamente: e1111pobrecid•-
pero no de los ni4s pobres de la reg16n. Sus casas dicen algo al res
pécto. En general son grandes,ee barre y techo de lámina o zacate au,n 
que la mayor!a ya tiene el tech~ de teja y las que han construid& 61-
ti•aMente son de block y cemento. Los piso~ los dejan ~e tierraº 

Hay muchas casas de piedra y casi teda$ tienen por lo menes 
dos piemaa: una funciona cOl\i!o coeir.a-comedor y otra como dormitorioo 
La div1si6n de los cuartoa la hacen con una pared de lodo o con ot~
tese Muchas casas tlenen la cocina independiente. Un maestro,origina
rio de ahí,ezt6 haciendo su casa de llloz pisos. 

En el 1nterior,todas las caaas tienen un altar donda no fa! 
ta la i111S9en de la virgen de Guadalupe,junto con otros santos y aus 
veladoras. Ponen tall!bi~n en el cuarto,el ma!z apilado. Algunos hacen 
su cal!!8 ~e tablas,pero lo normal es1~ormir en el suelo sobre un peta

.,. __ -- te. Cuando_ hace mucho fdo se ponen ~ncima para taparse, toda la ropa 
¡·, que . tienen y si es demasiad&; el fr!o, hacen una ~uefla hoguera para 

·;;~:::' 
~s.·c '. 

calentarse. 

-~2::'. - Los i.atensilios de lt1 cocina •~n el metate (para moler el 
,_¡_r_r. -MÍz), aÍgunos chaehaJ)!lH (ollas ele iJGt"f'iP} para coc:lnar los trijolelJ 

o háce_r támales y tres o cuatro ollas para. el agua. Muy ¡:iocas 111ujerea 
'~i tienen molino de mano. El metate lo tienén encima de uná mesita e una 
t·: piedra grnn•e., En el f•g6n que .hacen_ de piedras y barro~tienendos . 
f,\ h~rn1Üas. Paaa cocinar utilizan lefla. Sol~mente un maestre tiene os.;. 
::f/. ·'' 
: .. ~rJ'~,· 
)!.-:' 
'~~.'.· 
.;(" 

~E'· 
ttr 
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tufa de 9as. Para cocer las tortillas usan eomal 4e barro. 

Al91Jnos hombres de edad media y casi todos los abuelitos u
san todav!a calz6n de manta y camisa blanca. No usan zapatosftAl91Jnos 
se ponen huaraches de cuero. La mayor!a de los hombres usan pantal6n 
normal y ca=isa. Muchos j6venes ya usan roe~clilla,y se compran zap.!itos 
o botas de pl4st1co. Les gusta usar tenis. Sienten que se acercan al 
modelo que tienen en los maestros. Los 11\\lchachos que van a la escuela 
eomdnmente se ponen camisetas y pantalones del uniioraie. 

A loiil niños leo ponen f>(lntaloncitos y camisetas, y a los 
- lllU'J peque~Atos s6lo camiseta. 

Las mujeres •ayores,y algunas de mediana edad usan todav!a 
la blusa bordada alrededor del cuello en punto de cruz,y falda de co. 
lores vivos. No usan zapatos. El rebozo se lo ponen para protecJerse 
del sol y calenterse cuando hace ir!oo 

Laa muchachas ya n~ se ponen la camisa bordada (s6lo cuando 
Usan vestidos de telas floreadas con encaje en el cuello.Mu

·. chas se ponen sandalias de pl&stico. Tambi&n usan rebozo pero s6lo 
cuando hace fr!o o cuando van a caminar y hace sol. El pelo se lo ~ 

o cola de caballo. 
mujeres -desde pequefias- se ponen aretes y colla-

La base de: su alimentae16n es el maíz. ju.nto con los frijo -
chile y el eaff. Comen carne de puerco aproximadamente una o 

veces .al mes po~que ia de res no les gusta. 'rai:ibi~n c~meri pes¿ado 
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y cosoles; el pollo de vez en cuando,en alguna ocas16n especial.Nunca 
tOlllan leche. 

Tienen otros complementos en su alimentación (ver en Econo
m!a: cultivos). 

Antes de 1984,cuando hab!a algón enfermo en la cOC11Unidad,lo 
llevaban a Huejutla,Atlapexco o a Huautla para que lo viera el m&dico. 
Lo trasladaban a p1e 9 y si estaba miy grave le hac!an un cuatla..gechtle 
(especie de calllilla hecha con otates) y lo llevaban en hOlllbros los s!, 
ftores de la comunidad porque no podían pagar a la vez el transporte y 

la consulta. 
A partir de diciembre de 1984 tienen servicio médico gratui~ 

to·y •edicinas que ah! misiao pueden comprar. 

1.s ~!rvicios Póblicos y Medios de coraunicaci6n 

El 6n1co servicio con que cuenta la comunidad es la luz.se 
la pusieron en raayo de 1984. 

Al principio pagaban doscientos cincuenta y siete pesos al 
·bimestre. Actualmenb ~gan trescientos dies., La luz de la escuela 
J.a paga la s.E .. P. y los vecinos pagan la de las casas del coim11\,es- d,!. . 

. la c:ap111a,la escoleta y la casa de salud. Pagan setecientos. p-a- · 

cada una. 

Por el agua tienen que ir al. pazo. Ah! las mtijere8 van a 
ropa,elnixtamal y a banárse. t:s un lugar de ~ün16n d?nde 
.todas las cosftS que pasan. 

Hay uná hora para el' bal\o: las mujeres,las 111uchach~s ':f 
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niños .durante la r¡¡af\ana,hiista an~eo del stord8cer. Los hombres se b3-
ftan cuando llegan de la milpa al caer la tarde. 

Son siete pozos en toda la comunidad y tienen nom.bre,segdn 
sus caracter!sticasi 

Talicas detrás del eerro 
Silamatl: debajo de un árbol 
Calica: detrás de una casa 
Tepetzquinco: debajo del cerro 
Zacap1lol: donde hay zacate 
~nguexpa1 en la gargap .. a del r!o 

.. Amol oc:: donde brota el n<JUa 

Generalmente a partir de abril se sec~n los pozos y toda la c0111Unided 
tiene que ir a Amoloc,un lugar relativamente cercano donde corre un !. 

· rroyo. 

Las 6nicas letrinas que hay en el rancho son las de los mae!_ 
tros y la del curato. Los ind!genas hacen uus necesidades en el lll(;fl\e. · 

Para comunicarse con otras comunidades utilizan los mensaje
ros. De Huejutla al rancho hay un sistema de comunicac16n: los "ropo_!' 
te&" a trav~s cel radio. Si alguien quiere mandar un mensaje a Oxelo
co,va a ·1a rad1od1fusora y pide que a una hora detenünada hagan rralir 
al ·a1re su mensaj~. La gente interesada lo oye, y si no,los vecinos 
se encar9an.de hacerle llegar la noticia. Todos en el rancho tienen 
radio. 

Si quieren escribir a M6xico,tienen que llevar la carta a 
.· · Huejutla,que es donde hay servicio de Correos. 

La televis16n,dentro de la,s comunidades ind!gena~,es un 1111e• 

dj,o de aculturac16n. En la c0111Unidad ya hay seis televisiones~ 

.Educaci6n 
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En Oxeloco hay una escuela Primaria y otro Tele~ecundaria. 
En la pr1raera tienen desde Pre-escolar hasta sexto grado. La escuela 
de dos pisos,es de block y cemento., Tiene ademds una cancha de basque!_ 
bol que utilizan no s6lo para jugar sino tambi~n para los actos c!vi
cos y bailes. Junto a la cancha hay una galera que usan para las fie.! 
tas y ceremonias importantes y,cuando está lloviendo,para bailar. 

Las clases son de lunes a viernes. Llaman a los niños muy 
temprano -a las 5;30- para que barran la cancha y hagan un poco de gi.! 
nasia. Se van a tomar caf~ y regresan a la escuela a las nueve para «!!! 
pezar la clase que termina a las dos de la tarde. 

La situac16n de los maestros es bastante irregular,pues hay 
de por medio problema• políticos que repercuten en los niftosoCont!nu.! 
mente los llaman a juntao,manifestaciones,etc~tera, y, por consiguie.!l 
te faltan a sus claseu. Poco a poco el inter~s de los alumnos va dis
minuyendo y dejan de asistir a la escuela. 

Los maestros en esta zona están divididos. Hasta hace un afto 
todos pertenecían al S.N4T.E. (Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educaci6n), pero hubo u; grupo que se separó y for~aron un comit~ 
apartes el c.c.L. (C0111it~ central de Lucha) conocidos tambi~n como 
los "m:aestros bilingOes. Tienen algunas caracter!sticass 

• son gente c0111prometida con la comunidad en la 
que viven. Se preocupan y comparten con la gen 
te sue momentos de dol~r y de alegria 

• ensenan en n&huatl. Quieren que la gente valore 
su cultura, y la promaeven 

todos los maestros pertenecen al Sindicato. 

La telesecundaria est4 a cargo de un director y tres 111aes~ 
Empez6 a funcionar en 1980. Los alumnos no sondnic:amente'de 

· Oxeloco;sino que asisten de otras comunidades. Las cl&ses 
siete de la maf\ana y terminan a las dos de la tarde. 
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El local -basta este afto- eran tres casae que acondicionaron 
COlftO salones de clase. Ya hicieron contrato con el CAPFCE para la e.en,! 
trucc16n del nuevo local. 

Los maestros obligan a los muchachos a hablar en espa~ol, 
pues en la Primaria,aunque las clases son en castellano,los ninos no 
lo hablan porque no les gusta. Y al llegar n la Secundaria les cuesta 
trabajo expresarse. Los maestros no les hac en caso si hablsn en. nA
huatl. 

Hay una influencia bastante negativa de los maest~os sobre 
los alumnos. Es algo notorio. Por e'emplo: anteD,los muchachos no e~ 
sum!an licores m!s que los d!as de fiesta y en el bail~. Hoy el alco
holismo es un problema serio en la comunidad. Los j6venes ya van a 
las cantinas -hay nc1z en el rancho- y dejan lascu~la por 1rüe a be

ber aguaraiente. 
Talllbi~n influyen en los usos y costumbres de la vida de los 

ind!genas. De alguna manera los maestros son el 111110delo" de la gente 
y sobre todo de los j6venes. Es una responsabilidad gr.ande que con 
frecuencia ne tienen en cuenta. 

2. ECONOMIA 

La tierra para los indígenas es parte esencial de su vida y 
base de su econo111!a. Es la 111adre buena que les da el alimento que ~e-· 
cesitan. Sin tierra no podrían vivir. 

ffHta h:i.c:rt unos. anos. ten!an que sembrar en el .cerro,en~re · 
piedras¡por:que "no había d6nde"• Hoy,tienen un .ejido da. ciento oeh~n~.· · 

. ta y ctlatro; hectáreas que trabajan doscientati vientid6s.familiall. 

13 



. Esta tierra pertenec!a a un ganadero de Atotonilco que la 
usaba solamente para pastar su ganado. 

Ante la necesidad urgente de un pedazo de tierra,los campe
sinos se reunieron y decidieron quitársela al ganadero. No les parecía 
justo que ellos estuvieran mur!~ndose de hambre por falta de tierra 
aientras este hacendado la usaba solamente para dar de comer a sus a
nimales. Por esta raz6n ellos formaron un co1111t~ de lucha, y con el 
apoyo de una organizac16n (el c.A.M) invadi.eron la tierra y sembraron. 

Tuviero~ vªrios incidente~~ Al a~o siguiente -1976- to9~a -
ron que el dueño :firmara e?. tr:u~paso de la tierra y en 1982 se la di_! 
ron por resoluc16n presidencial,quedando como propietarios del ejido 
de cuachiquitla. Es una tierra de vega. Muy cerca pasa el r!o,aunqu0 
por falta de canales de riego.cuando no llueve se pierde la cosecha. 

Adem!s de esta tierra,tienen ochenta y tres hectáreas en el 
cerro,de cuando pertenecían al ejido de Atlalco,y otro poco -no saben 
culnto exactamente,puea son mil setecientas cuarenta y cinco hect,reaa 
que comparten con seis comunidades- de tierra comunal. 

Los linderos de la tierra sc1n: al norte Tecaeahuaco e Itztas 
soquico, al sur Chiapa y Crizolco,al este Mescalapa y Acatepec, y al 
oeste con Tetla. Ultimamente hubo un p~oblema porque Tetla estaba co
giendo tierra que pertenecía a Oxeloco. 

Cultivos 

El cultivo básico ~· principal de toda la regi6n. es el ma:f:z¡¡' 
varios. tipos, pero el que se produce en Oxeloco es el maS'.z· cdoll.o~. •· · 

Lo siembran .en dos ocasiones: mayo-junio ydiciembre.;.enero; 
ap~ox1111ad~ente dos o tres cuartillos por familia (cada cullrtilÍo.e.;. 
q\livale a tres .kilos aproximadamente) 6 El proceso de la ,siembra es el 
~1gu1ente: prirnaro.rozan y queman el terreno. Despu&a esperán la llu• 
vio y cuando ya ha llovido,sie~bran cuatro granos· en cada hoyo: que van. ·· 
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haciendo con un "chuzo" Cuna especie de punta de lanza) a distancia 
de un paso cada uno. Cuando brotan las plantitas,van a la milpa los 
senores y los ninos,a cuidarlas. Ponen espantapájaros para que no se 
las coman los acatzonatototl Cuna clase de pájaros). 

Escardan en dos ocasiones. Las matitas primero espigan,lue
go jilotean (empiezan a brotar los elotes) y si hay buena lluvia,los 
elotes crecen y los cosechan. Posteriormente dejan secar las mataa.A!, 
gunos las quiebran para que sequen más prontoº 

Con el 111a!z hacen las tortillaa,tamales,bocoles,atole,etc~-
tera. 

Otro r.:vl Uvo importante es el f r1 j ol. Muchos siembran el 
p1tza1etl o frijol nayarit. 

Lo normal es que siembren cinco o seis cuartillos,pero en 
tonalmite (tiempo de sec&) e6lo siembran unn o dos. En cambio cuando 
ea xopalmile (tiempo de lluvias) algunos siembran hasta quince C:uart! 
llos, y el excedente lo venden& 

Tienen dos fechas para sembrar: el seis de ene,;o -<1.ía de los 
santos Reyes- y el doce de septiembre -por san Nicol&s-o Escardan ª"" 
tes· de sembrllr y a las tres semanal! de haber sernbrado. Cosechan en a

, bril: y elil c;liciembre;. , 

!..,~ caña de aiJlút:ar es otro p~óduc:to importente en lll eeono
de oxeloco. 

s·f'' La calla les da~- el p1l6n que le& endulza el cafi: y se sie111-

~,: .. _' .. ;'.,,· .. :.,·',·, .. ·.·.~ .. ,··.· ... ,·: J;ira, s61o una vez -de febtero a al>r!l.- y despub de dos af\os ye. plleden 
- · . cortarltt pra m<)lérla: A p<tl."tir de la primera moUenda,la cana retofla, 

\~~· .,no hay que vólver a, nemb,rarl& sino hasta despu~s de diez ailos" 
'1 .. f:.,,," 

de ,los canaies var!a y tambUn el tiempo de ,h msz. 
una semana hasta un mes. No todos muelen porque nÓtie.;. 

el dinero !!IUÜciente, para el gasto que supone comprar el tr~plche, 
pailas y pagar a, los,peones;etcf.tera. 

El tiempo de la molienda -entre marzo y abril- es de fiesta , 
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jugo de la cana. 

Uno de los cultivos impnrt:arit . .:.~ 
es la caíla de azócar. Ella 

len da el pil6n que les 

endulza el caf~., 



para los niftos y mucho trabajo para los hombres. Toda la familia,1n
cluyendo perros y gallinas, se traslada a la molienda y ah! viven el 
tiempo que dura. 

Es un trabajo muy pesado. Utilizan cuatro o cinco peon~s por 
semana: dos muelen en el trapichevuno o dos cortan la cafta,otro corr!. 
tea a la "bestia" para hacer que dé vueltas el trapiche y otro,que 
generalmente es el dueno 1 cuida el horno y envuelve el.pil6n. Por su 
parte,las mujeres se dedican a moler, a hacer tortillas y cocinar parG 
dar de collil!r a los hombres. 

Despu~s de este tiempo los seftores regresan a sus casas fl!, 

cos y con necesidad de dormir,pues el trabajo fue muy pesado9d!a y 

noche sin dormir m4s que una o dos horas. 

El chile no puede faltar en la alimentación. A veces es to
do lo que comen con unas cuantas tortillas. Siembran en eeptiembre r.!;_ 
gando la semilla por la·tierra. El chile florea en abril y se cosecha 
en junio o julio. Lo secan al sol unos tres días y lo guardan para el 
consumo familiar. 

El ajonjolí es otra semilla que cultivan~ Lo siembran en a
bdl regando la semilla como. el chile. Lo eacardan una vez y en junio 
.:c:()Se~lí~m. Lo recogen en rollos todavía verdeG,le quitan las hojlUl y 
1.o' ponen a secar al sol. Cuando ya está seco golpean los rollos pnra 

l'2, é!U!' caiga la semilla. 

Aunque el café lo consumen todos,no todos lo cultivan. Al9!, 
tienen en su milpa una cuantas 1113titas,pero en general lo compran. 

Otros cultivos que les sirven de complemento en la alimen-: 
son las frutás y verduras. Algum~s iias siembran en la milpa,y 

otras salen ·solas:camotes,c!lantro,nopales,chayote,tomate,yucatqueU
teii,verdoiaga,calabaza.aguacate. Los frutos de la regi6n son. pr~l)c1.;; 
peilmenteinaran}a,mandarina,plátano,chicozapote,ciruela,mango y 11m6n.• 

y s6lo lo comen de vez en cuando. 
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2. 3 Comercio 

La forma de comerciar en la ~e9i6n es a trav~s de los ..!:1:!.!l
quis,que son una especie de mercado ambulante. Los comerciantes lle
van sus productos:desde maíz,fr1jol,pescad1tos,pollos 1 puercos,etc~te
ra, hasta productos manufacturadoa como telas,listones,hilo,estambre, 
jab6n,pantalones,etc~tera. 

En Oxeloco no hay tianq_~~ Acuden a otras comunidades: a 
Atlalco -la más cercana- lon viernes;ese mismo día hay ~}angui~ en 

Atlapexco,cerca de Huejutla. Algunos señores vaG ah! cuando les falta 
algl'in producto y no lo encuentran cerca. Los 'sábados el Uanguis es 
en el Arenal~que queda como a dos horas. Los que hacen pan •Son tres 
persor.az;.,cn la comunidad- compran harin<i y az6car •. l\hf tal'l'bién fle SU!. 

ten de aguardiente los que tienen cantina. 

Los campe~;!nos de Oxeloco venden 5\IS excedentes en los ll!!l 
.fil!.!.~. de Atlalco y el Arer.1.>l y ta~1bi~n otros producto.S cuando están U!, 

9idos <le dinero. 

El comercio dentro de la comunidad lo realizan a trav~s de 
las tiendas. Hay cin.co en la comunidad. La miís grande es la que lla~ 

man "El cn1cero" (este\ situada en un lugar estr:at6gico,de donde le 
viene el nombre). Es una t.tenda rm~y cornplet11 y muy bien surtida. Se 
puede encontrar ca?.;1 todo lo que se encuentra en Huejutla .. 

Los otros comerciantes Uen.:::n en su casa una pc-queP\a tien
da. Venden refrescos,galletas, jab6n, saroinar.;,cuadernos,velac:iorasilg.,; 
pices,ac:eite y velas. Uno de ellos ve11cte zapatos '! huaradjes. Algu

nos adem!s de estos productos venden aguardiente y cerveza y tres fa
milias venden pan. 

1.a duefla de la tienda tiene una camioneta de car-ga que 
ja todos los dhs a Hucjutla llevando pasaje. 

En oxeloco hay algunos carplnteros.y 
nas ocasiones son solicitad.,s para trabajar fuera de la comunidad.; 
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Las dem:'s familias subsisten gracias a su trabajo en el 
campo. Algunos salen a conseguir un poco de dinero -mientras llega el 
tiempo de l~ cosecha- a Tamp1co donde recogen chile y cebolla y le P!, 
gan alrededor de ochocientos pesos diarios. 

Entre ellos usan el sistema "mano-vuelta" que consiste en 
ayudarse mutuamente y pagarse con trabajo.Cuando lo tienen que hacer 
con dinero se pagan de doscientos a doscientos cincuenta pesos el d!a. 
Por e). trabajo en la molienda ofrecen entre ochoc1e:ntos y mil pesos 
a la semana. El salario de las mujeres es· de ciento cincuenta pesos 
<.1 da porque dicen que las mujere:i "no trabajan tanto como los hom -
bres': 

El dinero de ~b comunidad lo guarda el juez auxiliar con sus 
ayudantes y no se puede utilizar para asuntos particulares,sino debe 
ser para algo en beneficio de la colectividad y ester de acuerdo to
dos en la dec!s16n. 

Segdnvan juntando el dinerotio meten al banco .. Actualment& 
tienen en el Banco de Huejutla doscientos cincuenta mil pesos,produc
to de una cooperaci6n de quinientos pesos por vecinoo Dicha colecta 
la hicieron hace algunos aMos con el fin de comprar una camioneta pa
ra la comunidad,pero les costaba seiscientos mil pesos y no les dio 
el dinero. As! que decidieron meterlo al banco junto con otras colec
tas y dinero del cotnún, 

La comunidad posee animales,aunque no todas las familias 
los tien~n por lo cara que resulta ld alimentaci6n. Engordan puercos 

. ~ara las fiestas y luego los venden a los matadores. Casi todos tie
·. nen gall inatippollos 'i guajolotes. Tres personas en la comunidad so1i 
.duenos de panales de abejas. 

Tienen en comón ve!ntiun cabezas de ganado;. Empezaron con .. 

. una vaea ·y su becerr!to hace ocho aftos. Cµando sur.ge algÚna necesi .. 
dad econ6mica en l~ comunidad. venden un animal y con el pr.,ducto .pa:. •. 
gan fa deuda. El ganado lo guardan en los potreros;hay tres en l..a 
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comun1r.ad !co~unales) y cuatro particulares. 
De t:odos los anin.aleB que le sirven al hombre,el perro tien• 

un valor especial dentro de la familia. Es compafiero y guardi4n. Ac«>!, 
pana a su duefto a todas partes: a la milpa,de paaeo1 al río. Para la 
mentalidad indígena es un buen companero y ayudante. (Una narrac16n 
recopilada para mi tesis da a conocer esta visi6n.se verá más adelan
te). 

3. ORGANIZACION SOCIO-POLITICA 

3.1 La famil1a.Organizac16n interna.Gobterno~AYS!?t~~adea~ 

El nócleo de la sociedad es la famili3 1 formada por el papl; -
la rnam~,los h1jos,las nueras y 1 en algunos casos,los abuelos. Podr!a 
llamarse patriloca1 1 pues crece alrededor de la casa paterna. 

Los hijos varoneo culllndo se cacnn llevan a su mujer a vivir .. 
a la casa de su padre. La func16n de la nuera es ayudar en eJ; trabajo 
de la casa. NO s6lo moler y tortear para su rnarldo,slno también hace!, __ 
lo para todos los de la casa; ir a buscar agua 1 1avar y ayudar en la 

milpa cuando es necP.sario. 

El qua tiene la autoridad es el hombre que mantiene la fam!' i. 
Ha. Cvando el papá ::ic VD. hilciendo mayor ,alguno de sus hijos toma la.: 

responsabilidad de mántener ta famii1a y asumir la autoridad. Mieritraá;; 
el padi:e est~ en buenas condiciones, el hijo vive y trabaja con é1 1 •{ '-}f 
aunque comparte la autoddad, rei;peta y obedece lao decisiones de su· · 
padre. 

El _homln:e desde pcquetlo aprende a trabajar la tierra_., 
la familia llega a falt:ar el padre,el _var6n más grande es q1.11.eri 
ce responsable del sustento. Si alln es· muy pequeflo,la· madre 
se hace cargo del trabajo. 
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Las mujeres desde nil\as empiezan a moler y tortear¡van al 

pozo por agua y se lavan su repita. Desde pequel\as aprenden a tener 

a una criatura entre sus brazos. Como las mujeres tienen tantos hijos 

n-:i alcanzan a cuidarloa a todos y a la vez cumplir con sus deberes d,2 

mésticos. As! que al más pequel\o lo ponen al cuidado de sus hijas.au.!l 
que éstas sean todav!a muy ninas. Uno de los cuentos que recopilé ti,! 

como finalidad precisamente ensel\ar a \as pequeñas cuáles son sus o -
bligacionest y lo que les puede pasar al no acept&rlas. 

El trabajo es parte esencial de la vida de los ind!genas.No 

se concibe a un hombre o a una mujer sin trabajar aunque sean peque -
l\os. 

El sentido de comunidad es uno de los valores más grandes 

que poseen. Es impresionante obsei:-var c6mo hacen a un lado intereses 
personales por el bien comdn. 

Una vez a la semana tienen "faenah,es decir, un trabajo que 
realizan todoa los hombres y j6venes quP. no \•an a lél escueld,en bene

ficio del rancho. Reciben el nombre de faeneros y son alrededor_ de 
doscientos veintidos. Se reúnen para hacer alg6n trabajo en comdn,que 

puede ser chapolear algón potrero,sembrar,cosechar,ll1'1piar algón lin

dero o hacer alguna construcc16n. Si el trabajo es mucho,la faena se 
puede alargar dos o tres d!as. El d!a qu~ terminan el trabajo,por la 

noche, tienen Asamblea ( reun16n de todos los faeneros) y pasan lista 
para saber quiénes asistieron. A los hombres que faltan cinco veces 

c:onsecul:lvas por estar borrachós 9 los meten a la ci'ircel y les-hacen ~ 
gar con trabajo los d!as que-faltaron. 

La organizaci6n de las mujeres corre por cuenta de los mae!; 
'tros. Tienen una Mesa directiva con su presidenta,secretar1a y tesciré 
ra. La fun~i6n .de la pres!clenta es convocar a las muj~res para la fa~· 
n,a que consiste en escardar los caminos,barrerlos y limpiar los pozos~<', ; ,· 

Por ló general el d!a de faena es el domingo por la mai'\ana,y .deben 

asistir las mujeres casarlas y las muchachas que no van a la _ecuela;. 
Adem~s dP. convocar para la faena, la presidenta ayuda a los 
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la organizaci6n de alguna fiesta como la del d!a del niMo. La funci6n 
de la secretaria es vi9ilar que todas las mujeres va~an a la faena. 
Cuando faltan le cobra multa. El director de la escuela es quien da 
el nombramiento en septiembre,aunque cada una deja a su sucesora. 

El compadrazgo es una relaci6n importante en el mundo ind!
gena. Muchos buscan a sus compadres en su misma familia,pero algunos 
los eligen entre la gente que ti~ne m!s influencia en el rancho. 

En Oxeloco todos pectenecen al PRI y la organizaci6n que 
les ayuda en los asuntos de la tierra es el CAM. Dependen en su goble!: 
no del Presidente Municipal que estA en Yahualica,aunque tiene sus r_! 
presentantes en cada rancho. Las autoridades que gobiernan cada comu
nidad son: 

1. Et juez auxiliar que es elegido por votac16n en una Asamblea gene
ral en el mes de octubre. El Presidente Municipal confirma su cargo, en 
ano nuevo. Las funciones del juez son: convocar y coordinar las faenas 
de cualquier tipo: del potrero,de la escuela o el trabajo en com6n que 
sea y hacer justicia c~1ando sui·gen problemas. 

Tiene un ayudante: el juez segundo y dos vocales que lo ªP.2 
yan en su trabajo. Citan a los vecino~ para las Asambleas y faenas, 
llevan los libros del dinero común y ayudan al juez estrechamente. 

2. el comisar1ado elida.!_ aunque es nombrado por la comunidad en pre
sencia de un representante de la Refortna Agraria es necesario·que le 

· confirmen el nombramiento en la Secretaria de Huejutla. 
Su func16n consiste en cuidar el ojido,trabajarlo adecuada-

mente,ev.itando y resolviendo los problemas que surjan en relaci'6n con 
la tierra ejidel .. El juez y el consejo de vigilancia colaboran con ~l . 

· para resolver los problemas que se van presentando. Es el represent11.!t. ,_;: 
· te oficial ft't:íil::.:; a la SRA. 

3. el eonse'o de vigilancia también es elegido por la com11nit111.d )' 
func16'n es ayudar al comi..sariado a vigilar la tierra y 
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pla bien con sus obligaciones. En la pr4ctica el consejo de vigilancia 
y el comisariado están de acuerdo y trabajan unidoa. Cada uno tiene un 
secretario,un tesorero y tres vocales que les ayudan en el trabajo. 

Otros cargos en la comunidad son: 

el cargo de escolar a quien le corresponde estar al servicio de la e.! 
cuela. El se en~arga de pedir la ayuda necesaria para realizar las a.s, 
tividades de la escuela y de conseguir los 11 correos" cuando es necea!. 
rio mandar al96n documento a Huejutla relacionado con la escuela. El 
también tiene que hospedar a las personas que llegan al rancho y tie
nen algo que ver con la oducaci6n. 

El encargado de ~otrer9~ tiene como trabajo cuidar el ganau 
do del com6n~ver que lo vacunen y estar al pendiente de los animales. 

El comit~ de obras y materiales está a cargo de la construs. 
c16n y mejora de las obras que son del com6n como la construcción de 
las aulas,del juzgado, de la cancha,etc~tera. Se hace cargo también 
de la firma de documentos,de hacer los contratoa,de conseguir materialj 
cuidar la construcci6n,etcétera. 

Htiy otros comids,que aunque de menor importancia, tienen . 
su func16n: 

· ·él comit~ de la telesecundaria trabaja en coordinaci6n con los ¡naea
tros de la escuela. Se hace cargo da reunir fondos para la fiesta de 
fin de curso y la "9raduaci6n 11 de los alumnos que tern1inan la s~cÚhd! 
d~. Debe estar pendiente de. los alumnos que faltan ala ellC\lelay de 

, ~ue Í~~ má.estros trabajen responsablemente,. 

el· comité de electrificaci6n.se.encarga de cobrar los recfbósde la 
luz,de.informar cuand~.hay algón desperfecto y hacer de puente entre 
los usuarios y 1.a CFE de Huejutla. 

el comité de.la casa de aalud cuida el mantenimiento de lacas~~ Da 
de cor11er a los vacunáclores cuando vienen .y átiende los oficios .·~.· .. 
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denamientoa de las autoridades de la SSA. 

Todos estos cargos y funciones tienen un objetivo: la comu
nidad. Que mejore y no tenga problemais. Pero como suele suceder,siem
pre hay alguien que da una nota discordante. En eete caso,en primer 
lugar los maestros,que abusan de la buena voluntad de los 1nd!genas,y 
en segundo,no falta gente del mismo rancho que aón teniendo como un 
valor la comunidad,en un momento determinado lo posponen por algdn 1.!!, 
ter~s propio como es el alcoholismo. 

4~ USOS Y COSTUMBRES 

4.1. felebraciones X fiestas 

Los indígenas son gente de tradiciones. Las cosas no las h!, 
cen de cualquier manera. Todo tiene su secreto. ~Así lo hac!an los P!. 
sados ••• 11 suelen decir los habitantes de Oxeloco. Y de esta manera C!, 
lebran y recuerdan y hacen presente el pasado. 

Con todo,el fantasma de la "civilizaci6r.11 ha empezado a me
roeear en su mundo y se le va metiendo poco a poco. Los deslumbra y 
ellos no saben todav!a distinguir el oro del oropGl. Los ind!genas 
sin darse cuenta atentan contra lo más sagrado que son eus ra!ces y 
van contre ellos mismos. 

Y. es que en esto de la "dvllizaciÓn" lo de menos es vestir .~ ... 
calz6n ele manta o pantal6n de mezclilla. Lo "de más" es el hecho clel 
desarralgo,de río valorar los suyo:costumbres,lengua y tradiciones, y 

volver.se e-xtral'\os en su propia tierra. 

En. esta ruptura con sus ra!ces,la religi6n ha jugado un pa.
pel importante• Qu1t6 de cuajo muchas de sus. tradiciones -por 
cl~cón~imient~ aunque también ha sido un elemento que les ha 
una idéntidad~ 

25 



En Oxeloco calculan que desde hace unos cincuenta a~os no 
celebran a Chicomex~ el dios del maíz. Las creencias y narracio
nes de c6mo aparec16 esta planta es de lo más rico en toda la huaste
ca. Algunas comunidades siguen celebrando el dto que ha.ce presente y 

vivo el mito del origen de su "grano de oro". Actualmente en Oxeloco 
no recuerdan -más que los abuelitos- la fiesta ni la m6s1ca. Los in
dígenas cuentan que un sacerdote les fue quitando las 1m6genes de f.!:!!• 
comex6chltl: 

··~ cuando fueron a traer al Chicomex6ch1tl, 
as! bailan las abuelitas,los abuelltos,tOdo:, 
as! bailan,los que lo fueron a traer,lo reci
bi.eron así,lo llevaron a Atlalco~ 
Pero vino el padre,y lo vino a quemar;el padre 
así nos lo hizo al Chic0111exÓ<:hitl~ 
Lo quem6 el padre y""d!ce: ...no es bueno,es brujo
y lleg6 quemado el peque~o Chicomex6chitl. 

Hay gente que siente resentimiento contra la rel1gi6n porque piensan 
~si se lo habrán hecho sent:ir- qua Jesucristo. vino a suplantar al 

~~~º 
Por otra parte,el culto a los muertos es una mezcla de cr1.!, 

tianismo y ra!ces prehispánic&Be Originari~~~nte,co~.o dejan ver en 
sus narraciones,el más allá no era un lugar bueno y los muertos su -
fdan mucho: 

••• se iban al infierno unas, a otros los 
llevaba el agua 0 Si no te lleva totalmente 
te pasa a tirar en la puerta. No era un l,!!. 
gar bueno donde iban. 
Un animal grande se los comía.Porque no sa
bíamos rezar, por eso se iban al infierno. . 
Ahora se vino la Palabra de Dios,ya se olvid6 
lo que hac!an antes. 

de los muertos se llama xantolo. Es la fiesta.mb gran 
" - .. . · .. - :···~ "'·,·:, 

en toda la regi6n. Dura tres días •. El.tiltimode«:tu.;. . . ..... , .. 
los preparaUvos: ponen los arcos,matan puerc;:os,hacen \" 
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tamales. ~l primero de noviembre es el día de los ninos. Por la mana
na hacen una ofrenda con pan,caf~ y tamales. Durante el d!a los com
padres se visitan. Los ahijados le llevan a sus padrinos un rollo de 
lena para que usen. Las madrinas dan de comer a los ahijados que las 
visitan. 

Son d!as de gran fiesta. La banda pasa poi:- todas las casas 
del rancho,lo mismo que los danzantes. 

El día dos está dedicado a la gente grande. Ellos ponen su 
ofrenda en el altar de su casa con todo lo que le gustaba al ll\\.lerto y 

despu~s van al cementerio. S1:i respira fiesta en el ambiente. En cada 
tumba hacen otra p.equei'la ofrenda: velas, tamales,ref.t·esc::os,caf~ y tie
nen la creencia que en el momento en el que ponen la ofrenda,los mue.r. 
tos bajan a olerla,que es su forma de comer porque ya no tienen cuer
po y oliendo es como ~ alimentan. Esos días sus muertos viven entre 
ellos. 

En estas fechas recuerdan a los que murieron de muerte na
tural. A los muertos eb accidente o asesinados los recuerdan en car
naval. Piensan que estos están con el diablo y que su alma ·no tiene 
reposo. 

Otra gran fiente en las comunidades -influencia del <::risti,!. 
nismo- es la fiesta patronal. C~mienza la v!spera y hay baiXe,danzas, 
m6sica y cohetes. Es la fiesta -después del Xantolo- de mayor impor
tanciao 

En Oxeloeo la fiesta patronal ya no ne celebra (29 de sep.. 
ti.einbre d!a de San Miguel Arcángel). Le ha cedido su lu911r al quince 
de mayo,que en un principio parece que recordaban a San Isidro Labra
dor. Durante un tiempo dej6 de celebrarse y actualmente los maestros 
la retomaron dándole un enfoque escolar: la celebrad6n del dh del 
maestro,junto con el día de las madres. 

El primer día (el catorce) hay ~nc:uentros deportivos de 
volibol y basquet desde la mafla~a hasta la tarde. Por la noche se 
feáteja;a las madres. Los niHos que van a la 

·ti val 1iUterar10-musica111 como le llaman los maestros. Al termin.ar .· 
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empieza el baile que dura hasta el amanecer. Tocan dos bandas:una,del 
rancho y otra que invitan. 

el quince por la noche es la fiesta del d!a del maestro.Ta.!!!. 
bién hay baile. Los j6venes bailan por parejas. Las sefloras y los se
~ores hacen algo muy curioso: los hombres hacen una fila bailando, y 

las mujeres que quieren se ponen de pie y van haciendo otra enfrente 
de los seflores. Esa noche pueden bailar con cualquiera,aunque no sea 
su marido. 

Otra de las costumbres que van perdiendo es la "petici6n" 
para casarse. Aunque todavía la practlcan,los j6venes estdn empezando 
a llevarse a la muchacha sin el consentimiento de los papAs. Se cono
cen en los bailes y si se van a M~xico a tr.abajar ahí se ven y se 
empiezan a vivir.Juntos. Cuando van a tener a nu primer niflo,regresan 
al rancho. Algunos se quedan definitivamente y otros vuelven a H~xico 
porque "ya no se acostumbran a eatar en el rancho y trabajar en la 
milpa. Hace mucho calor". 

Los que todavía piden a la muchacha hacen lo siguiente: el 
papd del muchacho habla con la mamá de la muchacha,pidi~ndole a su h,!. 
ja. La respuesta no se da en la primero. visita. El ael\or tiene que 
insistir siete u ocho veces. 51 por fin acept•sn,entonces los papás 
del muchacho se comprometen a dar aguardiente y tamales. Durante las 
visitas tambi~n llevan aguardiente. 

La forma corno celebran en Oxeloco el matrimonio ha perdido 
mucho de su sabor original. Conservan algunas acciones que hadan los· 
pasados pero han perdido muchos elementos del rito. 

Un sacerdote que trabaja desde hace dieciseis anos en la 
zona ha estado investigando el modo como celebraban antiguamente el 
matrimonio y ha podido rescatar muchos elementos. Actualmente el mo
do como lQ celebran es de la siguiente manera: el d!a de la· boda por·.· 

· la maftana llegan a casa de ln novia unos comisiOnados llevando los ta . , 
males y el aguardiente que el pap4 del muchacho prometió. A esa hora?,':, F 

,invitan· a comer mole a la gente. Después de comer patisr. al 
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pasados: dos por parte del novio y dos por parte de la novia,que so.~ 

quienes piden -los del novio- y aceptan -los de la novia- dar a la 111!! 
chacha; también entran al cuarto los padrinos de los novios -ele baut,!_ 
zo,de confirmaci6n,de evangelio,de primera comuni6n y de fin de estu
dios- y los tíos. 

Todos se sientan alred~dor del cuarto y el papá del novio 
se pone de pie y va ofreciendo una copita de aguardiente a todos los 
presentes. Lo normal es que la persona que la recibe la ofrezca a o -
tro (todos van preparados con una botella) aunque también puede que.. 
darse con ella (guardarla o tomarl~). Algunos,casi todon,echan un po
co d~ aguardiente a la t!er.ra ~nter. de ofrecerla. 

Cuando termina de pasar el agu<irdiente,el papá ofrece a to

dos tabaco o cigarros. 
Al sentarse el papá,el pad~ino óo bautiz.o del muchacho r.~ce 

lo mismo. Unas siete veces se repite el ofrecimiento de parte de los 
padi:inos,tanto de él como de ella. 

En un intermedio, los pasados -de parte del· .muchacho- vuel ver1 

a pedirla y los que la dan responden que "hagan otra vuelta de aguai::·

diente y tabaco". Después d~ hacerla,pre9untan de nuevo si se la dan. 
Por fin,los pasados aceptan. Entonces llaman ll la muchacha a que pase 
al cuarto. Los que traían los tamalcz; y el aguardiente pasan a contai::, 
los para cerciorase de que la ofrenda est~ contplet;i .• 

En el cuarto donde está la gente sentada• a ur. lado, ext1eJ2 
den un petate. Se sientan en ~l la muchacha y su madrina de bautizo,. 

Esta le pone a su ahijada sobre el vestido que tiene,otro nuevo. Lil. 
peina, le pone listonen en el pelo y si le han regalado aretes o coll!, 
res, también se los pone t;odos.;· 

Cuando está lista,llaman al no;¡io y les ponen dos silla.a 

.frente al altar,de P.spaldas a la <Jer1teo Es el momento cie los consejos;;.: ,:· 
·Empezando por los mayores y siguiendo con los que quieren,les va'n da!!_ .:)~;,, 
do co~sejos: c6mo tienen que tratarsc,qué papel tiene cada uno,<i.u'e cg. . <; 

sas no deben.hacer,etcétera.. ;j 
·Desp~~S ·de P.Sto ·Salen junlos rumbo· .. a- -1~ «=~sa ·del mu~hacho ·-:: ·:" \.~} 
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acomrañados por lA gente. Al llegar se ponen debajo de un arco que 

hay a la entrada de la casa y se dan un abrazo~ Invitan a la gente a 
comer tamales 1 caf~ y refrescos. Durante todo el tiempo hay dos ~6s1 -

cos tocando el viol!n y la jarana • 

... -· ·· ..-:i. .. 1c'.1 to del mal tía cunetzl (el bar.o del n1flo) lo hacen a 
la semana del n.;:cimTento;,-E"' una _d(;' lns ceremonias de pur1ficac16n y 

d.: bend:lci&n para el niílo que cons•.;rvan -~1i.iiza ·\.':on· "':::.:;!:'_r p•Jr,;·za aunque 
las pa!'"':<>r.as digan que en otros tiempos era distinto: 

~-~antes,las abuelas hacían conjuros,ellas 
ofrendaban huevo~ en P,l arroyo,y después sacaban 
la suerte en el cuartillo (de maíz) y despu6s 
har~n el sacahuil y lo lleva allá al cerro y lo 
lleva al pozo,pues así estaba en tiempos antiguos. 
Ahora ya se cambi6 el pensamiento. Ahora estamos 
sólo con una cera,la encendemos la ofrecemos y 
juntamos unas hierbas pues ::a s~lo eso hacemos 
ahora nocotras. Ya nunca recordamos eso que hac!an 
antiguamente nuestras abuelas. Pero ahora nosotras 
ya lo de}amos. Ahora nosotras ya seguimos la Pala)Jra 
de Dios. 

Lo que lo hace diferente es que antes lo emparentaban con la brujería 

y sus costumbres prehispánicas: veian la suerte en el maíz, hadan o

frenda:; á1 cer.ro y <'c!l an·oyo donde hadan conjuros., Y hoypya evange
lizados, en ve'!. d~ hechicer.ía invocan a María y a Jes6s., Ya no v:an ?l 
c~rro a ofrendar (un relato explica el por qu~ de esta costumbre) eso 

cambia la r.eref!lonia, pero el rit1,;al durante la pur'l.f1caci6n es esen
ctal:nente el n'lismal la partera inicia el rito prendiendo dos velas en 
el altar. En un cubo lleno de agua pone vad.as hierbas (ecahu11 '."tp:!i 

o •:uatl'o variedades-, t:aúo de plátano y nopal) con lo que despub 

baflará'al nif\o. Se pone de rodillas y hace un rato de. oraC16n.• Mien-·. • 
. tras hace todo esto,la mamd está sentada con ~l rilño encima de u~ ~,.; ·> 
tete, en el lugar dónde n~ci6. Antes de bañado,la part~ra .lo toma• en : : • .. 
sus brazos y le habla con mucha ternura dicHin:dole -si e~ ~f.i'iÓ-~qu~ · 

tleM que caminar mucho,que ir~ a canecer muchos lugare~ cu<llldo v~ya 
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a los tianquis,pero que tiene que regresar a su casa a trabajar con 
su machete y ser un hombre trabajador en la milpa~ Si es n1~a le dice 
que va a moler y tortear muy bien y aprenderá a ir al pozo para ayudar 
a su mamá y cuando se case,atencler bien a su marido. Despu~s de esto 
sale a la puerta de la easao Si es nino lo pone desnudito sobre la e_!. 
palda de una nina -que puede ser su hermana o cualquier otra nina no 
mayor de ocho años- tambi~n desnuda. Y,al rev~s,si es nina. 

La partera toma el agua preparada con las hierbas y por tres 
veces esparce el agua en la cabeza del niño, y vuelve a hablarle y a 
decirle cosas. Despu~s lo ba~a y lo pasa a su mamá para que lo vista; 
luego bana a la nifia que lo estaba sosteniendo y a la mamá, al papG y 
a las personas que los acompaña~on. 

Terminado el baNo la partera ofrece del agua con hierbas P.!!. 
ra tomar y reparte caf~·y tamales que ella hizo. Para los nifios este 
rito es una fiesta. Acuden todos los que viven cerca de la casa. Antes 
de que se vayan la partera les da medio tamal para llevar. 

Con este rito terMina el trabajo de la comadrona que atend16 
el parto. Durante toda la semana posterior al nacimiento atiende a la 
mamá y lava su ropa y la del nifio. 

En Oxeloco hay ocho parteras.. Estas descubren su vocac16n a 
trav~s de los sucnos,que juegan un papel decisivo en la vida de los 
indígenas. 

La muerte es una realidad de la que nadie puede escapar y 

aunque en Xantolo el a~bieni::e es de Hesta y alegda porque su3.muer
tos están entr0 ellos,sin embargo el día de la muerte est~ lleno.de 
tristeza -como sucede en cualquier 1u9ar del mundo- poi:que un ser 
rido se ha separado de ellos. Actualmente la idea cdstiana de la 

· te viene a hacer menos dura esta separac16n. 

Las personas que mueren son veladas en su casa. Selas a!"' <.:.;e; 
cúes ta en el su el o sobre un petate y e>n 1 a cabecera ponan velu. i.oíf '. . .:;._, ' -:1:;~. 

cubrén con una manta o con rebozos •. Antes df: acostarlos .los bai'!a1Ü s.f. · ;;; 
el muerto es niffo.o nl!\a le corresponde banarloa sú madrina deba~t:i ./ 
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zo. Le ponen su mejor ropa, y tod::i la dem~s la meten a la caja para 
que se la lleve. A los niños les ponen tambi6n un poco de d3nero y a 
los hombres su 9u<.11=., su somb.rero y su m¡:.chete. La co;;tumbre '1e poner
les pan,galletas,bocoles y tortlllas se ha ido acabar.<lo por influencia 
del cristianismo. Les dijeron que la comida era para los vivos. 

Antes de salir para el cementerio sacan la caja -que ellos 
mismos hacen- fuera de la casa. Ah! destapan al muerto y le piden que 
salga su esp!ritu,que n<.i se quede encecrado en ena caja,que se est~ 

con ellos,que no tos olvide. Despu~s dfr esta invocaci6n cierran la c,!_ 
ja y la aseguran con clavos. Cuando salen ~umbo al cementerio pisan 
un~. 

Si el muerto e!."'a un pequeño,c:uando la mamá llega a su casa, 
se pon~ a hoblarlc entre sollozos: "mi niño,cuando viv!as,yo te ten!a 
entre mis brazos. Si llorabas te cogía y te daba lechc,r.o estabas le
'ºs de m!. Y ahora te he ido a dejar,tirado,allá lejos, lejos de m!.P~ 
t"ece que no te quiero"e 

Por l~ general el que lleva al nino es su padrino. cuando 
el muerto es grande,lo llevan entre varios voluntarios y se van tur
nando. 

En el momento que en el cementerio est&n enterrando a la pe.r. 
sona,en lacasa el padrino mata un gallo. 

De camino al cementerio la gente lleva velas y flores. Alm! 
nas pe:c·sonas piden a la banda que los acompañe (por lo general cuandc 
el muerto es un abuelito) y los m6sicos acceden con gusto. 

Cuando la ge(lte va a dar el pésame lleva velas o un poco de 
ma!z,frijol o pil6n para ayudar a los de la casa porque tienen que 
dar de comer a la gente que los acompan6 en el entierros A los ocho 
d!as hacen tamales e invitan a la gente e.arcana a ellos. A esto se 

. llama tlachicont!a~ 

Creer en una fuerza superior -sea el bien o el mal- es algo 
innato en los ind!genas. 
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Sus dioses,antes de que llegara la reli9i6n cristiana,eran 
el sol y la luna. Eran para ellos "nuestro padre y nuestra madre".Cr~ 
!an en su poder bondadoso Cesto se ve muy claro en las narraciones a
cerca del origen del hombre). 

Al ser evangelizados,todas las propiedades que les atribu!an 
a los astros las trasladaron a Jesucristo y a Mar!a. Ahora ellos son 
"nuestro padre" y "nuestra madre". 

cuando la comunidad empez6 a formarse,la religi6n era inci
piente. El sacerdote no alcanzaba a llegar a todos los poblados. En -
tonces la brujer!a tenía mucha m~s influencia en la gente que la rel!, 
gi6n. Actualmente aunque creen en la grandeza y el poder de Dios,tie
nen todav!a muy arraigada la creencia en los poderes del mal. En Ox~ 
loco hay alrededor de quince brujos,pero cinco son los m~s "efectivos" 
cuatro mujeres y un hombre. 

Comienzan a ser brujos a) porque ~stuvieron enfermos y el 
brujo al devolverles la salud los obliga con la amenaza de que s1 n6 
aceptan,sus males van a volver 6 b) "viendo la suerte" en el ma!z~ 

La gente busca a los brujos para hacer un mal a otro por 
envidia o problemas y para curarse. El medio para lograrlo es pasar 
el mal a otra persona. 

Los objetos que utili~an para hacer dafto son:velas,huevos, 
alumbre. Cuando quienm hacer un mal mayor utilizan carne humana que 
sacan del c(:menterio y la entierran junto a la casa de la víctima o 
en su milpa. 

La forma que tienen de d~scansar y i:l!vertirse es diferente 
segt1n la edad. Los niños,al salir de la escuela, se ponen a jugar por- -
grupos carreras,canicas,carrito.; -:¡~1e son unos pedazos de madera- y 

corren dctr4s de los coches que llegan al ranchoº Las nii'las juégan·a 
moler, a hacer pan o tortillas con barro0 traen agua del pozo y se 
flan¿ 

En la ~poca de las molie.ndas el mayor gusto es 
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traer agua de ca~a y miel. Van en grupo. 

Los j6venes Juegan basquetbol y se vi si tan aunque ya estfüi 

empezando a ir a las rant!.nas a embQrrachai:se. Las muchachas tambi~n 

s~ visitan y platican mientra~ bordan. Van al pozo a bafiarse y conve!. 
sar. 

Los seílores al llegar de la milpa se sientan afuera de su 
casa a descansar mientras sus hijos juegan. Los domingos van al río 
(le~ queda como a una hora de camino) a nadar y pescar. Las aeftoras 
casi no descansan. En ocasiones visitan a sus comadres, a sus paptl.s o 

3e sientan a bordarº 

Cuentan los abuelitos que hace muchos aflos danzaban en la 
com'.ini<lad los cuapatlan~ (voladores). Dicen que desapared6 esa dan
za porque un señor se cay6 del palo y se mat6a 

Las danzas que se conocen en la comunidad son: los matlachi
.!lll.!t l·:-S viejos, los g1ane9ros,los xochitines y los tecomates. La da.!!, 
za d.e los cuaquixtlano desapareció porque no hay quien toque los sones 
con la flauta y el tambor. 

Para el Xantolo bailan los xochitines,los cuaneqros y los 
viejos. En mayo tambl~n bailan los xochitines. Varias de estas danzas 
expresan el encuentro de dos culturas: la indígena y la española. La 
vestimenta da pistas sobre el significado: hombres con rifles,másca
ras de mujer con ojos azules. Es clara la influencia de la Conquista 
sobre la cultura indígena. 

Lo. ón::.ca danza autóctona ya desaparedó. La que bailaban al 
ritmo de la flauta y el tambor. Los que sab!an tocarla ya muriere~ y 
a. nadie le interes6 aprenderla. As! es como van muriendo las tradi 
·clones. 

lQué va a pasar dentro de unos añoa eón la riqueza .de su.·. 
tr.~ad1c16n oral'S lDeseparecer4 la vida que manifiestan los .i.nd!genas ·· 

narraciones'? 
El tJ..empo tiene la palabra. 
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La danzn de lo5 xoch~tines 
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sus OR!GENES CULTURALES 



ORIGENES 

Los nahuas eran los que hablaban 
la lengua mexicana, aunque no la 
hablaban ni pronunciaban tan cla 
ra corno los perfectos mexicanos; 
y aunque eran nahuas, también se 
llamaban chichimecas y decían ser 
de la generación de los toltecas 
que quedaron cuando los demás tol 
tecas salieron de su pueblo y se
despoblaron. 

SAHAGUN, Bernardino de, Historia 
9eneral de las cosas de Nueva Es
eaña. 

Después de tener una visi6n panorámica del "hoy" de Ox~ 
loco, surgen casi instantáneamente algunas preguntas: y todo esto, 
lqué raíz tiene? lde d6nde viene? lde qué fuente están bebiendo 
los indígenas sus creencias, su pensamiento y sus cestumbrea? Pre. . . . -
guntas clave, de cuya respuesta va a depender la interpretación y 

comprensión -más adelante- de los textos, porque nos van a dar una 
cantidad de elementos sin l.os cuales los relatos son incomprensi
bles. 

De entrada, buscando los orígenest me encontré con un 
Pt:O!,lema:Oxeloco está situado en la huasteca hidalguense. Para mi 
16g:tca, la premisa siguiente debería sen por lo tanto sus habi
tantes hablan :huasteco. Pero no es así. En toda la regi6n de Hida! 
go -exceptuando algunos lugar:"es en donde hablan otomí- se habla 
e.l náhuatl. ·¿Qué p¡,s6 ahí?. ¿y sus costumbres y su r:"eligi6n? LOe 
q\lién la.a toman? 

.. Como todo lo que está ya guardado en las al forjils del 
pasado resulta. muy .interesante 

<.nita:. Voy a intentarlo. 



El grupo huasteco en la época prehispánica tuvo una amplia 
distdbuci6n geográfica: parte sur del estado de TamauUpast el nor
te de Veracruz e Hidalgo, casi todo San Luis Potosí y la peque~a po~ 
ci6n norte del estado de Puebla que se intercala a Veracruz. Actual
mente están reducidos a un territorio comprendido en la parte norte 
de Veracruz y oriente de San Luis Potosí. 

Sobre el origen de los huastecos hay las teor!as m~s va
riadas. En realidad se desconoce a ciencia cierta la procedencia de 
les primeros pobladores de esta reg16n. 

Eric Wolf es de la opini6n que las primeras tribus que 
invadieron y poblaron nuestro México eran de procedencia oriental. 
De origen as15tico habían llegado al continente por el estrecho de 

Bering despu~s de la ~ltima glaciaci6n. El citado autor dice que 
seguramente los primeros hombres que llegaron a la frontera norte 
de México se encontraron con un espacio inmenso del cual podían es
coger el paisaje que desearan para establecerse y que, ·seguramente, 
se dirigirían hacia el sur, llegando a '!ucatán y Gu11temala. 

Los estudiosos afirman que la raza huasteca pertenece a 
la gran familia maya, emparentada con los primeros pobladores de 

nuestro continente. Le demuestr~n no s6lo en su aspecto físiéo 
(que habla de su procedencia oriental), sino también su lengua. El 

idioma huasteco y el maya sor. muy parecidQs. Los huastecos aparecen 
como un. pueblo primitivo por sus rudil.:: costumbres guerreras y rais
gos de su aspecto f!sico: desnudez, la costumbre de deformarse el 

cráneo y limarse y pintarse los dientes. 
Krickeberg opina que su separaci6n del pueblo maya d~be 

háber tenido lugar en l:.lempos muy remotoe 1 causada quizli por los 
olrnecas. 

Por su parte Sahagúnen su Historia ••• narra el origen 
de los cuaxteca: 
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••• el nombre de todos estos t6mase de la provincia que 
llaman Cuextlán, donde los que están poblados se lla 
man cuextecc ••• y por otro nombre touyome, cuando son 
muchos, el cual nombre quiere decir nuestro pr6jimo. 
A los mismos llamaban panteca o panoteca que quiere 

___ .,. _decir hombres del lugar pasadero, los cuales fueron 
as! llamados porque viven en la provincia de Pánuco 
que propiamente se llama Pantlán o Panotlán, cuasi 
Panoyan que quiere decir lugar por donde pasan, que 
es a orillas o riberas del mar; y dicen que la causa 
porque le pusieron el nombre de Panoayan es que diz
que los primeros pobladores que vinieron a poblar es 
ta tierra de México, que se llama ahora India Occi_
dental1 llegaron a aquél puerto con navíos conque pa
saron aquella mar. 6 

También se piensa que pudieron ser los otomíes o chichi

mecas los primitivos pobladores de la regi6n huasteca. Los ch.i.chim! 
cas eran adoradores del sol y de la luna, llamaban al sol, padre y 

a la luna, madre. El dios principal de los huastecos era el sol. 
Actualmente cuentan los indígenas que los ancianos se arrodillaban 

cuando lo veían aparecer en el horizonte. 

?or otra parte Joaquín Meade habla de la llegada de un 

grupo de inmigrantes a Pánuco, encabezados por un personaje "que 
por su ejemplo, su industria y sus enseñanzas había de cambiaL por 

completo el aspecto general y el modo de vida en la Huasteca y en 
10111puntos más lejanos. Ignoramos todavía su verdadero nombre y su 

país de origen y sabemos sol;::mcntc por las v:l.ejas tradiciones y 

los c6dices, que se le aplicaba el nombre náhuatlde Quetzalc6atl." 7 
Por los datos y la informaci6n al respecto se puede afirmar que se

guramente este personaje era Quetzalc6atl encabezando a los tolte
cas que, persuadidos por aqu~l 1 abandonaron Tula. 

6 DE SAHAGUN• Bernardinot H~.storia General de las cosas de Nueva 
· Sspaña, Lib. X 

. 7 MEÁDE, Joaquín, La huute(':.a, p. '108 
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Antes de pasar al tema de la as1milaci6n náhuatl de parte 
de los huastccos, resulta interesante comprobar la pervivencia de 

algunas costumbres de la huasteca prehispánica en oxeloco, relacio
nadas con el matrimonio y la muerte. 

Los matrimonios -como actualmente lo hacen- comenzaban a 
prepararse por medio de regalos a los padres de la novia, los cua

les correspondían con flores. 5i no venían las flores era señal de 
que los padres se negaban a la demanda. 5i venían las flores quer!a 
decir que tenían que esperar hasta que se presentaran los padres de 

la novia a ·1os del novio con jícaras de comida que luego habían 
&e consumir entre las dos familias en señal de uni6n y fraternidad. 

Una vez ci.ue se i'ealizaba el matrimonio, tenían una especie de con
sejo familiar por los parientes de los recién casados. Hacían venir 

a los novios a la presencia del consejo, se abría la sesi6n y comen 

zaba cualquiera de sus miembros a aconsejarles sobre la conducta 
que habían de seguir en virtud de su nuevo estado, especialmente 

respecto de las obligacior.es mutuas de uno para con el otro. B 

Cuando un hombre moi:!a le ponían a un lado les huaraches 
para que pudiera caminar 'i' llegar a su restino, una jícara para que 

pasara les r!os, un plato de barro para ~ervirse la comida, una 

,mazorca de maíz parn echarle a los guajolotes que trataran de imp~ 

dirle el paso, un machete o hacha para tr~bajar y un morral con 

bocoles que le sirvieran de alimento. 
Al sacar el cadáver todos, los acompañantes pisoteaban 

aquellos objeto:> hasta hacerlos pedazos, costumbre que la gente 
de Oxeloco conserva hasta hoy. (ver la página 32) 9 

Marcelo, Cartilla Huasteca, p. 165 

,9 ALEJANDRE, Marcelo~ ,'1E.!s! 
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ASIMILACION NAHUATL 

Es evidente que algunos l\lgares de la Huasteca sintieron 
la influencia tolteca más que otros, al grado de perder su lengu~ 
y sus costumbres. Los toltecas, después de abandonar Tula, se dis
persaron por muchas partes del país hasta llegar incluso a la Am~
rica central. 

• •• y no solamente en el pueblo de Tullan y 
Xicotitlan se han hallado las cosas tan cu 
riosas y.primas que dejaron hechas, as! de 
edificios viejos, como de otras cosas, etc., 
pero en todas partes de la Nueva España don 
de se han hallado sus obras, así ollas, co': 
mo pedazos de tejuelas de barro, de todorr.9! 
nero de servicios y rnuiiecas de niños y joyas 
~ otras muchas cosas por ellos hechas; y la 
causa de esto es, porque casi por todas Pª!. 
tes estuvieron derramados los dichos tolte
cas. 10 

Buscando la causa de la nahuatlizaci6n de los huastecos 
de Hidalgo, encontré algunos datos interesantes. Uno lo proporci2 
n6 las emigraciones de los toltecas. Tomando el itinerario -entre 
otras fuentes- de la cr6nica de Torquemada, tenemos noticia que 

los tolteca habían atravesado lentamente la cos 
ta¡ pero una vez en las montañas del Sµr, su -
m«.rcha fue rápida. El año 7 call1, 621, fundal."on 
'l.'utzápan; el 13 ácatl, 647, se asentaron en Tep~ 
tla, descubierta por Cohuátzin¡ y el 7 tochtli,-
654, llegaron a las llanuras de Cuernavaca, y 
fundaron Mazatepec. 
Despu~s, pasando al sur de Tol6can y sin atraw~
sar nuestro Valle, llegaron a Iztachhuexuca el 
11 acatl, 671. 
Esb:;-·n.::;::; h~ce ci:>111pr-ender .aue tomando el rumbo -

DE .SAHAGUlit Bernardino 1 op~ cit., Lib. X 
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del oriente se dirigieron al territorio de los 
~uexteca La Huasteca, pues parece que su últi
ma estancia es la actual Huejutla. All! residie 
ron veintiseis años, hasta el 16 técoatl, 696.
Rechazados por los cuexteca o por no hberse acos 
tumbrado a la vida de las montafias, r.etrocedie-
ron a ·rollantzinco, y después de diez y seis 
aílos mudaron su capital a Tollan, al año ce calli, 
713. 11 

Por otra parte, Ludka de Gortari habla de Yahualica, 
Hidalgo. ~Era el nombre que desde principios del siglo XVII hasta 
fines del XVIII se daba tanto a la jurisdicci6n de eaa alcaldía 
mayor, como al pueblo que se le consideraba la cabecera d~ la mi~ 
ma". 12 

Yahualica pertenecía al señor!o independiente de Mezti
tlan (al norte cie Tetzcoco) y le estaban sujetas, además de Yahu!_ 
lica, las provincias de 

Molango 
Mali la 
Tlanchinolticpac 
llamatlan 

Such:l.coatlan 
Atlihuetzian 
Tianguistengo y 
Guazalingo 

El señorío, como puede verse, se extendía por toda la 
sierra. En toda esta zona hablaban náhuatl, y es importante reco,t 
dar que Oxeloco pertemece actualmente al municipio de Yahualica. 
E:n este pueblo, por ser la frontera (comenzaban desde allí las 112_ 

nuras del Huaxtecapan) hab!a mucha gente armada lista para dete-
. ner los ataques de los huastecos. ·13 

Otro dato es la relaci6n de Huejutla con el reino de 

. Tetzcoco: por la importancia que tuvo esta ciudad, por su real 1-

RlvA PALACIO, Vicente, Mbico a través de los siglos, p. 358,,t.,I 
DE: GORTARI KRAUSS, Ludka, ·Pueblos indios en la jurisdicci6n de 
la Alcaldía Mayor de Yahualica; P• 28 · . . ·. .· ·· · 

.13. OROZCO Y BERRA, Manuel, .Q_eografía de las. lenguas. y carta etnogr!,;,. 
flca de México, p. 246 
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dad n4huatl (considerada por los aztecas como una de las siete 
tribus nahuas provenientes de Chicomoztoc), por su parentesco con 
los toltecas (Le6n-PoEtilla menciona que los descendientes de dos 
hijos de Quetzalc6atl emparentaron con la casa real de Tetzcocol 
y por la cercanía de Oxeloco con respecto a Huejutla, confirman 
la nahuatlizaci6n de los huastecos de esta zona de Hidalgo. 

No parece haber lugar a dudas. La asimilaci6n nahua en 
gran parte de Hidalgo fue total. Por lo tanto para desentrañar el 
s

1

ignificado del pensamiento de la gente de Oxeloco, tenemos que 
acercarnos al pensamiento de estos "blllenos hombres y allegados a 
la virtud": los toltecas. 

Antes de penetrar en esta cultur• que es como la veta 
de oro para la comprensión de los relatos, es necesario hacer una 
aclaración, o más bien, testimoniar una limitaci6n: para ofrecer 
una visión completa y profunda de esta panorámica prehispánica, hu
biera sido necesario bucear en una cultura que fue la madre de to
das las cultyras de Mesoamérica: la cultura olmeca. Pero el tipo 
de profundizaci6n que requiere este estudio est~ fuera de las po~ 
sibilidades de mi tesis. Voy a tener c:¡ue limitarme a una panor~rni
ca más reducida pero no por eso menos completa, en lo que cabe. 

LOS TOLTECAS. 

Sobre los. toltecas, Sahagún en su Historia. dice.: 

••• los toltecas que en romance se pueden Ua 
mar oficiales pdmos,segón se dice, fueron
los primeros pobladores de esta tierra y. los· 

. primeros que vinicrol} a estas partes que lla 
man tierr.as de México, o tierras de chichim~ 
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cas; y vivieron muchos años en el pueblo de Tu
llantzingo, en testimonio de lo cual dejaron m,!:! 
chas antiguallas all! ••• y de all! fueron a po
blar a la ribera de un r!o junto al pueblo de -
Xicotitlán, el cual tiene ahora el nombre de T,!:! 
lla ••• 
Ten!an asimismo mucha experiencia y conocimiento 
los dichos toltecas, que sab!an y conocían las 
calidades y virtudes de las hierbas, que sab!an 
las que eran de provecho y las que eran dañosas 
y mortíferas, y las que eran simples ••• 
Y tan curiosos eran los dichos toltecas que sa
b!an casi todos los oficios mecánicos, y en to~ 
dos ellos eran ónicos y primos oficiales, porque 
eran pintores, lapidarios, carpinteros, albañi
les, encaladores, oficiales de pluma, oficial.es 
de loza, hiladeros y tejedores. 14 

Acerca de sus dioses los informantes de Sahagón dijeron que: 

conocían y sabían y dec!an que hab!a doce cie
los, donde en el más alto estaba el gran señor 
y su mujer; al gran señor le llamaban Ometecu-

, tli, que quiere declr dos veces sef\or, y a su 
compañera lf: llam.i.ban Ornec!huatl, que quiere 
decir dos veces señora, los cuales dos asi se 
llamaban para dar a entender que ellos dos s~ 
fioreaban sobre les doce cielos y sobre ~a tie 
rra; y decían que de aquel gran sefior dependTa 
el ser de todas las cosas, y que por su mandado 
de allá venia la influencia y calos con que 
se engendraban los niños o niñas en el vientre 
de su madre.. 15 

elementos van a ser importantes a la hora de interpretar 
narraciones. 

DE SAHAGUN 1 Bernari:lino1 op. c1 t.O Lib. X 
SAHAGUN 1 Bernardino, ºI?• cit. Lib. X 
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Algunas características de los toltecas es que: 

eran buenos hombres y allegados a la virtud, 
porque no decían mentiras; y su manera de -
hablar y saludarse unos a otros era: señor, 
y señor hermano mayor, y señor hermano menor; 
y su habla en lugar de juramento era, es ver 
dad, es as!, así es, está averiguado, y sí -
por s1, y no por no ••• y eran altos, de más 
cuerpo que los que ahora viven, y por ser. tan 
altos corrían y atrancaban mucho ••• 
eran buenos cantores, y mientras cantaban o 
danzaban, usaban tambores y sonajas de palo; t~ 
ñ!an y componían, y ordenaban de su cabeza can 
tares curiosos¡ eran muy devotos y grandes or~ 
dores • 
••• Y estos dichos toltecas eran ladinos en la 
lengua mexicana, qu~ no eran bárbaros, aunque 
no la hablaron tan perfectamente como ahora se 
usao Eran ricos, y por ser vivos y hábiles, en 
breve tiempo con su diligencia tenían riquezas, 
que decían que les daba su tiios y señor Quetzal 
c6at1 ••• 
Resta por decir otro poco de los dichos tolte
cas, y es que todos los que hablan claro la le!!, 
gua mexicana, que le~ llaman nahuas, son deseen 
dientes de los dichos toltecas, que fue~on de los 
que se quedaron y no pudieron ir y seguir a 
Quetzalc6atl 1 como eran los viejos y viejas, o 
enfermos o paridas, o que de su voluntad se qu . .!:. 
daron. 16 

Hay. otra serie de datos que prefiero exponer en el úl ti
. mo capítulo. Creo que resultará mucho más claro ir comprobando, en 
los relatos, la manera como se ha transmitido "la palabra" durante 
siglos. 

Volviendo a los toltecas, hay algo que es importante ha
cer not~r. Es cierto que su fuerza cultural fue decisiva para los· 
.pueblos donde llegaron, eran portadores tambi~n de una cultura.que 
. los determin6: la de los teotihuacanos, los cuales habían asimila.;:· 
do a s~ vez la c.ul tura olmeca • 

. DE SAHAGUN, Bernardino, Historia General. op. cit •. l;ib. X 
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Los aztecas situaron la época teotihuacana en la prehisto
ria, y Krickeberg opina que " la ciudad de Teotihuacán se sostuvo 
durante cinco o seis siglos. Sus principios se remontan al siglo II 

d.C. o quiz~ incluso al siglo I d.c., y su época clásica tuvo lu
gar en los siglos V y VI". 'i continúa diciendo: "a pesar de los tr.! 
bajos de investigaci6n llevados a cabo a través de más de cuatro 
décadas, no es posible aún determinar con seguridad el origen de la 
cultura de Teotihuacán. No era natural de la meseta central sino 
del Golfo, y en sus principios se encontraba probablemente en es
trecha afinidad con la cultura olmeca". 17 

Sobre la relaci6n entre Tcotohuacán y los toltecas hay 

varias cosas que decir. Empezando porque el lugar de asentamiento 
de los toltecas, la grandiosa 'rula, ha sido puesta en duda. Hay 
algunas teorías que aceptan la posibilidad de que el gran centro 
de los toltecas haya sido Teotihuacán y no Tula; y hay quien opina 
que a los habitantes de Teotihuacán habría que darles el nombre de 
toltecas antiguos, mientras que a los que habitaron en Tula se les 
debe llamar toltecas recientes. 

Esta opini6n que comparto, me parece que queda demostra

da con algunas hipótesis que han lanzado con respecto a Teo~ihuacál'I 
y Tul<I: 

"Creemos -dice Manuel Gamio- que Teotihuacán es la pri
mitiva, la grandiosa Tula, que debe haber florecido cinco o más ce_!! 
tudas antes de la era cristiana; esta metr6poli decayó quizá al 
principiar la era cristiana o poco después. Sus habitantes, movi-
d~s por causas que ignoramos, se expatriaron y ambularon por dive!. 
sas regiones conservando los rasgos característicos de su civiliz,!_ 

·· ci6n, hasta que después de varios siglos, se est<iblecieron en un· 
lugar del actual estado· de Hidalgo, al que en recuerdo de su.anti~ 

1.7 KRICKEBERG, Walter, Las antiguas culturas mexicarías1 p. 293 
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gua metrópoli, pusieron el nombre de Tula, la ciudad que citan los 
cronistas, los anales y las tradiciones." 18 

La arqueóloga Laurette Sejourné comparte la opinión de 
Gamio, 10 mismo que León-Portilla. La arqueología descubrió -afirma 
Sejourn~- que Teotihuacán es no solamente el lugar donde fueron ere!!_ 
dos los elementos culturales náhuats, sino ta~bién la primera -Y la 
única durante mucho tiempo- donde se encuentra expresado el culto 
a Quetza1c6;;tl. 

En el siglo IV, Teotihuacán ya tiene edificios adornadCll 
con serpientes emplumadas. Sejourné insiste en su opinión porque 
••en 1941 los antrop6logos mexicano en mesa redonda votaron dcspu~s 
de sesiones tumultuosas, una resolución según la cual la capital 
de Quetzalc6atl, en lugar de ser Teotihuacán, como lo habían creí
do investigadores de la categoría de Eduard Soler, sería una cierta. 
Tollán-Xicotitlán situada al fin del siglo X. Revisada a la luz del 
material arqueol6gico de que se dispone hov día, esta resoluci6n se
ría insostenible". 19 

Por su parte, Le6n-Portilla dice que "un elemental conocimien
to de la arqueología teotihuacana, permite afirmar que casi todo lo 
bueno y grande que hubo en Tula 1 existi6 antes en mayor proporci6n 

y con mayor refinamiento en la ciudad de los dioses." 20 

Después de toda esta informaci6n, creo que estas páginas han 
ayudad~ a responder algunos "por qué" fundamentales. La concl usi6n, 

. _y:. un roco f.l resunc·n úS: que la tradición que conservan los indíge
;'las de Oxeloco y que van transmitiendo oralmente tiene su origen 
en la cultura. tol teca-t;eotihuacana con algunas influend.as aztecas~ 

Es gratificante comprobar c6mo sus dioses y sus mitos es
los .labios de. los ·indígenas de hoy. Más adela.nte justi 
afirmaciones. 

1.8 l..EON-PORTILLA, Miguel 1 De Teotihuacán a 1 os aztecas, P• 128 

19 LE:oN..,PoRTILLA, Miguel, oe. cit. p. 139. 

Miguel, EE.!...fil• p~ ,144\ 
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C A P I T U L O T E R C E R O 

LA LI'rERATURA PREHISPANICA 



LITERATURA 

1. Educaci6n. Las escuelas. 

El mundo nahua conoci6 dos 
tipos de educaci6n: la que 
daban en los Calmécac,cuyo 
objetivo era la enseñanza 
intelectual¡ y los !.elpoch-

PREHISPANICA 

Lo literario ••• concepto difi
cil de definir. La puraexpre
si6n de un hecho o unaCloctri 
na puede no ser literatura,eñ 
el sentido de bella 11teratu
ra;pero cul\ndo se re•riste de 
adornos imaginativos,o de un 
conato de belleza literaria, 
aunque narre realidades hist,2 
ricas,o intente transmitir n~ 
clones f1los6ficastquedará en 
el ámbito de las letras. 

ANGE:L HA. GARIBAY Panorama 
literario de los pueblos 

~-

.9!.!l!,,donde lo principal era la preocupaci6n por lo que se refiere al 
desan·ollo de las habilidades manuales pai·a la guerra y la caza. 

En el calm~cac,los c6dices o libros de pinturas eran la b!, 
se de la enseñanza. Los textos,las narraciones contenidas en los c6d! 
ces eran memorizados por los alumnos. Esa era la manera de transmitir 
y preservar las historias y doctrinas contenidas en ellos. 

Los tlatolmatinime eran sacerdotes,po~tas y sabios. Su fun ~ 
ci6n era la de ser "maestros de la palabra", es decir, ensef\ar a los 
discípulos el arte de la expres16n oral,capacitarlos para expresar su 
pensamiento con la belleza de los cantos v las flores. 

~n el mundo náhuatl existían dos formas de lenguaje: la fo!:_ 
hablar de la gente del pueblo o .l.!!!Sehual.latolli y la expresJ.6n 

los sabios y poetas o tecpillatolH. 
En los calm~cac se ensel'laba . <Í los j6ver\es ~r.tre otras cosas-,; . 

el lenguaje. noble y la. expres!6n cuidadosa. 
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Los maestros estaban convencidos de que no podrían lograr 
nada si los disc!pulos no aprendían el nrtc de saber expresarse. "Pa
ra conseguir esto enseñaban a los j6venes los antiguos poemas en los 

que se narraban los mitos y leyendas,los cantares divinos y las com -

posiciones de los m&s famosos poetas. 
Los estudiantes escuchaban la explicaci6n de los pcemas y 

los aprendían de memoria con fidelidad asombrosa. De este modo adqui
rían el sentido del bien decir,juntarnente con lo mejor del legado es

piritual de su cultura" 21 

Los discípulos del calm~cac poco a poco iban adiestrándose 
en el arte de la expr.es16n. Y estos "anteriormente inexpertos,al cabo 

de algunos aRos hacían realidad en sí mismos el ideal n~huatl del na
rrador o del poeta,que en forma plástica les había sido presentado por 

sus maestro~ al estudiar la figura del' buen y el mal orador: 

El narrador: 
dcnairoso,dice las cosas con gracia, 
artista del labio y ia boca. 
El buen narrador: 
de palabras gustosas.de palabc-as alegres, 
flores ti(!fle en sus labios. 
En su discurso las consejas abundan, 
de palabra correcta,brotan flores en su boca 
su discurso: gustoso y alegre como las flores 
de él es el lenguaje noble y la expresi6n cuidadosa. 

El mal narrador: 
lenguaje descompuesto, 
atropella las palabras 
labio. comido,mal hablado. 
Narra cosas sin tino,las describe, 
dice palabras vanas, 
no tiene verg{ienza. 22 

Esta desc:ripci6n deja ver que los maestr.os de la palabra no s6lo cui':" 

da'bi1n de la forma externa sino que sobre todo se esforzaban por despe,!. . 

LEON~PORTILLA,Mlguel, Toltecáyotl, Po200 
LEON-PORTILLA 1 Miguel, Op.c:it, p. 202 
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tar en los estudiantes el sentido más hondo de la metáfora y la poesía. 

Lo mejor de esta educac16n prehispánica es que estaba abier
ta a todos y todos pod!an gozar de los beneficios de cualquiera de las 
dos escuelas: el cnlm~cas o el telpochcalli. 

Los informantes de Sahag6n enee~an que cuando un ni~o nacía 
lo ponían sus padres en el calm~cac para que fuera sacerdote o en el 
telpochcalli para que fuera guerrero. 

o 

2. ,Transmisi6n y conservaci6n de los textos. 

Cuando llegaron los espa~oles a M6xico algunos de los misl2 
neros se dedicaron -adem~s de su labor evangelizadora- a recoger tex
tualmente los testimonios de los indígenas conservados gracias a que 
fueron escritos con la ayuda del alfabeto castellano. 

Antes de la Conquista los textos se transmitían de dos man!. 
ras: A) Por transmisi6n oral o 

B) Por medio de la escritura preh.ispánica 

A.- La transmisi6n oral se llevaba a cabo a trav~s de los maestros de 
la palabra en las escuelas calm~cac y te.!l>ochcalli,pero tambi6n fuera 
de ellas. Entre los maestros había algunos dedicados a enseñar los ca.n. 

. tos y las tradiciones a todo el pueblo. Se les llamaba "conservadores'.' 
por ser su misi6n precisamente la de conservar la ti;ádici6n. Reunían 

a la gente en los distintc:::. barrios para contarles "lo que ten!an que 
quardar" celosamente en la memoria y transmitir de generac!6n en ~n~ 
r~ci6n. 

Sus tesoros liter-arios los transmitían a trav~s de la memo-, 
ria,mediante la palabra repetida, y con algunas ayudas mnemot6cnic~s 
era fijada .firmemente. As! se transmitieron los po~as,discursos .y 
rel.atos que siguen contando los indígenas hoy a sus hi.ios y a los hi .. 
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jos de sus hijos. 

B.- La transmis16n escrita. Los indígenas antes de la conquista te
.. n!an tres tipos de escritura: pictogrliflca,ideográflca y fon~tlca. 

La escritura pictogr~fica o representativa de las cosas es la 
forma de escritura precolombina más elemental. As!,hay pinturas esqu~ 
máticas de las ~ o casas, de los tlachtli o juegos de pelota,de 
los tlahtogue o se~ores,etc~tera. 

Siguie~do la ley del crecimiento,los escribanos nahuas pas!. 
ron de la etapa plctogr~fica a los glifos ideográficos que representan 
ideas de manera simbólica. 

"Los ideogramas indígenas pueden dividirse en tres grupos 
principales: los de carScter numeral,los calendáricos y los que repr.!!_ 
sentan otras diversas ideas,algunas de ellas abstractas y metafísicas 
tales. como las de movimiento (~), la vida (yol1liztli) 1 la divin.!, 
dad.(~,!). 

Debe notarse que los colores de las pinturas tenían también 
valor simb611co. AsÍ;por ejemplo, en una figura humana el amarillo d!!_ 
signaba casi siempre el sexo femenino,el color morado la realeza, el 
negro y el rojo la escritura y la sabiduría" 23 

La escritura ideogr~ficn tuvo en los pueblos prehispánicos 
nahuas gran vigencia,sobre todo en lo que se refiere a los n6meros y 

. al .calendario. 
Adem&s .de la escritura pictogr!fic:a.e idcogr&fica,los ant:i

~.i:'.,:. guos mexicanos representa.t"on gr.ificamente los sonidos,es decir, una 
· · ~~critura fon6tica todavía incipiente. Angel Ma. Garibay dice. que !'e
~1·~~ presentaban un objeto (su nombre) expres~ndolo con sonidos: una bands_ ·. 

[~·.'';~· ra. (pantlÜ ,la expresaban con la sílaba pan. As! -contintia Garibay;:·.:; 
~~f'/'' 
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"E:ste modo iba siendo refinado,al grado de tender a crear un alfabeto: 
la A como resultado de la inicial ill " agua"; la O como resultado de 
la inicial 2t!.!,, "camino" etcétera". 24 

As! fue como los antiguos mexicanos conservaron y fueron 
transmitiendo el conocimiento acerca de sus tradiciones,costumbres y 

creencias. 

Le6n-Portllla menciona un vocablo qlle utilizaban los ind!~ 
nas prehisp&nicos: tlaht6llotl,derivada de tlahtolli que quiere decir 
"palabra ... C:l t~rmino tlaht6llotl -dice Le6A-Portilla- "no se aplic6 
a cualquier conjunto <le palabras o discuraos,sino específicamente a 
los dedicados a rememorar el pasado. E:n ese apuntamiento a lo pret~r! 
to radicaba la esencia de la palabra que,asi,se convertía en memoria~ 

25 

Los indígenas tenían diversas maneras de presentar sus tes
timonio3. Sus frases introductorias zolfan ~cr: He aquí la palabra que 
dejaron dicha los viejos, o bien, ••• se ref1ere,se dice. Son f6rmu -
las que se transmitieron fielmente de generaci6n en generaci6n. 

Los relatos de Oxeloco as! suelen comenzar: Esto fue lo que 
nos dejaron dicho nuestros abuelos,n11estras abuelllSo 

3. Claaificac16n de la producd.6n 

Las composiciones de los antiguos mexicanos se han clasifi
cado inadecuadamente con la nomenclatura c:Hisica tle los gl;neros ·lite
rarios poesía y prosa, pero es mejor utilizar su propia terminología: 
cuícatl y tlahtolli. Los sabios situaban las composiciones o dentro 

. de los cu!catl -cantos y poemas- o en los ~.!:.2!..!!. -relatos y dis -

.GARIBAY K.tAngel Ha., Panorama literario de los pueblos nahuJ!.!,p:-30 
LEON..PORTILLApMiguel, óp.c!t., P• 265 
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Los cu!cnitl son composiciones llenas de inspiraci6n y sent! 
miento. "En ellos afloran los recuerdos y el di!logo con el coraz6n. 
El ritmo y la medida y a veces,así mismo la entonación acompaflada por 
la mósica, son sus atributos exteriores. En las culturas antiguas fue 
frecuente que las composiciones sagradas, conservadas por tradici6n .Q. 
ral tuvieran en la medida y en el ritmo,auxiliares poderosos que fac! 
litaban su retenc16n en la memoria". 26 

Dentro de los cu!catl hay una amplia gama de creaciones. E,! 
t!n los teocu!catl o cantos divinos. Eran los dedicados a los dioses. 
Además de estos,ten!an diversas maneras de nombrar las producciones 
en las que se enaltecían los hechos de capitanes famosos,guerreros, 
etcétera: 

cuauhcu!catl: cantos de !guilas 
ocelocu!catl: cantos de ocelotes (tigres) 
xaocuíca,!;!: cantos de guerra 

Estos poemas a.veces los actuaban con m6s!ca y baile en las grandes 
fiestas. 

En contraste con estas formas de poesía -que podemos llamar 
épica- tenían una poesía dulce y delicada como su nombre: xochicu!catl 
(cantos de flores), xopancu!catl (cantos de primavera),icnocu!catl 
(cantos de tristeza). En todos ellos ponen de manifiesto sus senti -
mientes a trav~s de su coraz6n dialogante. Los temas que tratan son 
varios: la amistad,la vida,la muerte, el más allá 1 etc~tera. 

La otra categoría literaria -que corresponder!a a la prosa
.es la que llamaron los nahuas tlahtolli: palabra,relato,historia,etc! 
tera. "En el tl!rmino tlahtolli se comprendía todo aquello que,no 
siendo pura inspiraci6n o recreaci6n po~ticas,se ofrecía como fruto. 

· .. de inquisic:i6n y de conocimiento en diversos grados sbtem&tico". 27 

~ LEON~PORTILLA,M!guel,Op.cit' p. 30 
27 LEON-PORTILLA,Miguel¡Op.c t, P• 32 
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Ten!an una gran variedad de tlahtolli: 

los huehuehtlahtolli o discursos de los ancianos 
lus teotlahtolli: disertaciones acerca de la divinidad, 

incluidas muchas veces en los huehuehtlah 
~-

los ye uecauh tlahtolli: relatos acerca de las cosas an
tiguas o tambi~n itolloca "lo que 
se dice de algo a algulcn". 

los tlamachilliz-tlahtol-zazan1111~ que literalmente sign,!. 
fica "relaciones orales de lo que se 
sabe" ,es decir, leyendas y narraciones 
relacionadas muchas veces con tradicio 
nes de contenido mitol6gico. -

los in tonalli itlatlahtollo conjunto de palabras acerca 
de los destinos en funci6n del tonal&matl. 

y finalmente los nahuallahtolli o conjuros,aquello que pronunciaban 
los que se dedicaban a. lé'! magia. 28 

De todas las formas de tlahtolli,los huehuehtlahtolli son 
las narraciones que obtienen su mejor·expresi6n,adem&s del contenido 
filos6fico,teol6gico y moral que encierran. 

Aparte de los discursos de los ancianos y las narracio~es 
míticas e hist6ricas,existen entre los textos prehisp~nicos en prosa 
otras formas de composici6n: la prosa didáctica y la prosa lrnaginati-

va. 

Dice Le6n-Portilla refiriéndose a la prosa 1mng1nat1va:"dc1!_ 
cripciones y narraciones de car&cter m&a o menos legendario,que po ~ 

dr!an asemejarse a las m~s antiguas formas de cuento de otras litera~ 
turas. Cabe afirmar que entre los mismos grupos indígenas contemporá-

.. neos,estas narraciones o cuentos siguen siendo frecuentes. E:s esto 
probablemente u~ indicio que confirma la existencia dé esta forma de 

producci6n literaria desde tiempos mucho mh antiguos". 29 

T LElóN-MRtíttA,Mlguel, 1.2!& 
29 .. LEON-PORTILLA,Miguel, op.cit,p.239 
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La prosa didáctica tiene un valor especial. Los textos de 
este tipo se memorizaban no s6lo en el calm~cac sino tambi6n en el h,2 
gar paterno. Contentan normas morales,de vida. Indicaban el modo de 
comportarse adecuadamente. 

Todas estas formas de producci6n -tanto cu!catl como !.!!.!!!:.2-
111- tienen sus recursos literarios. Los indígenas tenían conciencia 
de ellos. Por esta raz6n cultivaban y transmitían el arte de la pala
bra,teniendo incluso maestros que les ense~aran el arte del buen de
cir. Los recursos m5s frecuentes son: 

a) El paralelismo o sea la repeÚci6n de un mismo pensamiento con l.! 
geras variantes. Unas veces son frases en las que se contraponen ideas 
en forma antit~tica: otras,son expresi6n de pensamientos que comple -
mentan el sentido. El objetivo de este recurso era que se grabaran las 
palabras con más facilidad en la memoria. 

Paralelismo de complementaci6n: 

Desde donde se posan las águilas 
Desde d~nde se yerguen los tigres ••• 

Paralelismo por antítesis~ el ejemplo se refiere a los mex,! 
cas; que entre ellos nadie teme la muerte en la guerraoLaraz6n es que 

Esta es nuestra gloria, 
este es tu mandato. 

b) El uso de l!!!.ill~ es extraordinario. Continuamente las utilizan.; 
Y son9 adem&s de bella~ 9muy profundase Para nombrar,por. ejemplo, al ser 

duel'\o de un rostro y un coraz6n", expresando con e.!!, 
toda la profundidad que encierra la singular !~entidad del 

IQue haya ahora amigos aqu!I 
r.a tiempo de conocer nuestros rostros• 
Tan s6lo con flores . -
se elevar! nuestro canto • 
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c) Otro recurso es el difrasismo o expresi6n paralela que repite dos 
veces, de manera distinta, una misma idea: 

.!!!. atl, ni tepetl .. la ciudad 
agua cerro 

ni cueitl, ni huipilli la mujer 
falda blusa 

d) El estribillo tiene como fin repetir y hacer que se grabe el 
conc(1pto central del poema: 

IEs verdad ••• es cierto que nos vamos, 
es cierto que dejamos las flores y los cantos 
lEs verdad ••• es cierto que nos va~osl 

e) Las "palabras broche" -as{ las llama Garibay- son otro recurso 
frecuente que consiste en la repetici~n de ciertas palabras que_ ha~ 
cen de "broche" y ligan un desarrollo del poema con otro. Suelen 
ser disfrasismos que al evocar la misma met~fora, varias veces, li
gan y dan unidad al poema: 

Est~n retumbando los cascabeles: el polvo con humo supe. 
Es deleitado el autor de la vida. 
Brotan las flores del escudo: la gloria se extiende, 
se remueve en el mundo. 
Hay muerte florid~ en medio de la llanura. 
All{ junto a la guerra: donde comlenza la guerra, 
en medio de la llanurg. · 
El polvo con humo sube: gira, da vueltas con muerte 
florida en la guerra. 3o 

Utilizan.también algunos elementos como las flores, las aves y las 
piedras preciosas como +:emas de comparaci6n en su poesía. 

Los ejemplos los tpmé del lil>ro de Angel Ha. Garibay, . Panora,;.a 
literario de los ~ueblos nahuas y de Miguel Le6n Portilla Lite"'." 
raturas de Mesoam rica. . . 
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Despu~s de esta breve clasificac16n de la producc16n li
tex·:iri a en el mundo náhuatl, es posible encuadrar los relatos que se 
cuentan en la comunidad de Oxeloco. Se trata de una narrativa en pro
sa o tlahtolli. Algunos relatos quedan incluidos en el grupo d~ los 
tlamachilliz-tlahtol-zazanilli, es decir, las narraciones relaciona
das con tradiciones de tipo mitol6gico e imaginativo. Otroo tienen 
un claro sello didáctico inconfundible. 

Lu que les contaron sus abuelos sigue vivo hoy. Hay que 
aguardar para ver lo que sucederá con la invasi6n de la modernidad 
que poco a poco intenta penetrar en la vida de los ind{genas de 

Oxe.loco. 



CAPITULO CUARTO 

LOS RELATOS (EN NAHUATL) 



1. La lenqua. Características 

El náhuatl es una lengua muy dulce. Cuando uno la oye por 
primera vez la impresión que produce es muy agradable. Fonéticamente 
sus sonidos no son duros,es dec!r,carece de sonidos guturales y nasa
les y consonantes fuertes, o mejor dicho grupos de consonantes que 

produzcan sonidos "bruscos" como el huasteco 1 por ejemplo. 

Su sistema vocálico es muy simple y casi idéntico al espa -
ñol. La 6n!ca diferencia es una vocal media entre Q. y~· 

El sistema consonántico de oxeloco no tiene los siguientes 

sonidos: F - V - R - D - G - Ñ - LL - C y Z (pronunciadas como en f.s

paña), J y x. Estos dos óltimos sonidos,aunque ya son transcritos pot 
los indígenas con sus grafías,se acer.can más bien a una "h" aspirada 
(en el caso de la J) y a la combinaci6n de 11 s-h=sh" (en el caso de.la 
X). 

Hay dos sonidos que parecen estar formados por dos consonan,: 
tes juntas,pero en realidad son dos sonidos peculiares: !!!_ y ~· 

El náhuatl es una lengua que yo llamo simb6lic&. Se expresa 
de una manera muy hermosa. Dice lo que quiere de<;ir,no de forma dires:, 
ta,sino il trav~s de otra cosa .. Ejemplificoº Para decir 1por ejemplo: 
"ese sefior está molesto" construyen así: Ne tlacatl nechcualanca!Í:a, 
que quiere decir: ese señor me está mirando con cora e; o bien cuan;,;; :·· 
do quieren decir que está anocheciendo lo expresan de la siguiente m_!~_ 

nera: · l:iotlaquixtiyahuiyaya. Literalmente dice así: cuando la tardé 

se iba saliendo. 

Esi:os ejemplos pueden servir también par-a mostrai:- c6mo sec··-: 
crean las palabras. Morfol6gicamente los recursos soninagqtables~: 
Basta combinar una serie de elementos paradigmáticos para obtener ~~< 
una .sola. palabra, toda una frase: 
~ECH..CUALANCA-ITA: Está formado por ~ que es el 
recto; cualanca que viene de cualani y qúiere dedr 
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el semantema verbal ~' del verbo quiita: ver. 
TIOTLAQUIXTIYAHUIYAYA: Forma de decir: la tarde se estaba yendo. 
Se descompone de la siguiente manera: t~otla: tarde; guixti: sacar; 

yahui: ir, y la marca. del copretérito: ~· 

El náhuatl de Oxeloco tiene algunos detalles que no tie
nen otros ranchos de la zona. Por ejemplo: la consonante f. (oclusi 
va sorda) seguida de los diptongos.!!.!. y~' se hace so~ora, y. se.pie!. 
de el diptongo reduclébd011e a_ una. sel a '_Vocal. Se mantienen la !. y 
la!:_; en lugar de decir .9:!.e.li dicen !!.!,li 9 mo~so = mo~so. 

Algunas palabras han perdido la combinaci6n !!::. quedándose 

en!,: J:.!.ascamate se dice iascamate. 

2. Presentaci6n de los Informantes~ 

Los diecinueve relatos que a continuaci6n_ transcribo, 
fueron narrados por cinco informantes de diferente edad y sexo: 

1. Teresa. Muje1· de cuarenta años, casada y con dos hijas, 
unii de las principales parteras del rancho. Sus abuelos y su papá 
se enca1·garon de transmitirle "el conocimiento" de los pasados. 
La tradición tiene en ella una buena continuadora. 

2. Magdalena. Una abuelita de cerca de ochenta años, vive 
con su esposo y sus tres nietos pequeños. Ella los mantiene, por
que su hija -la mamá de los niños- tuvo que irse a Huejutla a tr¡¡
bajar. El recuerdo que le tra!an los hechos que narraba le inyec-

. taba vida y ent.usiasmo. Sus ojitos negros le brillaban al hablar. _ 

3. ~· Tiene el encanto y la dulzura que suelen tená 
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nuestros ancianos que se van haciendo pequeños con el peso de los 

a~oso Con m6s de ochenta años, parece que lleva la vida en su pal~ 
bra. Es sabedora de una serie de mitos que sus pasados le transmi
tieron y que ella a su vez sigue narrando. cuando le acercaba la 
grabadora la veía y reía. No quería hablar. Decía que le óaba ver
guenza y se volvía a reir. Pero todo fue que empezara. Me parecía 
estar frente a ur. tprrente de sabiduría, era como haber encontrado 
un tesoro. 

Su conocimiento de la tradici6n tiene, además de lo antiguo, 
el valor de lo puro. Es decir, .t'efleja la mentalidad prehispánica 
todavía no influida por el cristianismo. Ella no busca quedar bien 
con nadie y tampoco tiene miedo. Se limita a decir lo que sabe, lo 
que oyó, lo que le contaron. Bs por eso que no cambia a los perso
najes y no necesita llamarle "Dios" o "Jesucristo" a "nuestro padre" 
que para los antiguos era el sol. 

Su dulzura al hablar y su viveza le dieron un encanto espe
cial a las narraciones. 

4. María Magdalena. Fue muy breve. Es también una anciani
ta. de ochenta años; vive con su hijo, su nuera y sus nietos. Se li
mitó a contar un cuento y un pequeño mito. 

5. El Bruja. La experiencia más interesante la tuve al en
trevistar al Brujo. No sé c6mo se llama, no le gusta decir su nom
bre •. La gente lo conoce como el señor de Mijcatlapech, q1.1e es el 
nombre de su casa. Es un abuelito ya mayor y -dato curioso- a pesar 
de .sei:- el portadoi:- del conocimiento, "el que todo lo sabe, y de la 
tradici6n", no se viste tradicionalmente. No usa ni calz6n, ni ca
misa, ni anda descalzo. Se pone pantalones normales, camisa. de co
lor y zapatos. 

La noche que fui a su casa, me tuve que armar de pacien- . ., 
é:ia. No había manera de que empezara a hablar~ Preguntaba con ciei:' 

' ' ' , .-
.to ·recelo para qué querfa. los relatos, qué iba a hacer con. ellos•.· 
.Üna. y ol:ra vez, fos traductores que me acompañaban le explicaron 

63 



1 

1 

r 
l 

de qué se trataba. Un poco más convencido, por fin, comenz6 a con
tarme "algo" de todo lo que sabia. 

La traducci6n de las narraciones que presentaré en el si
guiente capitulo es literal.por una raz6n: cuando ellos traducen del 
náhuatl al espa~ol lo hacen de esta manera. Eso les da un aire de 
frescura y un 

mi propia 
su e::itilo. La 

~elatos 

sabor de origen muy especial. No se trata 
creaci6n literaria, sino de ser fiel a su 
tradici6n oral tiene su legalidad propiao 

Breve presentaci6n. 

de hacer 

modo y a 

Las narraciones siguientes son algunos mitos y cuentos 
que recopilé de la siguiente manera: busqué a cinco personas repre
sentativas que pudieran contarme lo que sabían acerca da origen 

'1. del hombre 
2. del maíz 
3: del mundo 
4. de sus costumbres. 

La recopilaci6n la hice ayudada por la grabadora. El se
gundo paso consistió en la transcripción de los relatos .en náhuatl. 
Para esto conté con la ayuda de algunas personas de oxeloco. Fue 

· un trabajo muy. lento, porque era necesario oir qué era lo que de-
c!an exactamente. Algunos informantes hablaban muy rápido; otros. no 
pronunciaban con claridad y era difícil entenderlos. Todo esto re
tardaba la transcripción y hacia necesario retroceder y volver 
constantemente la grabadora hacia atrás. 

Después de varios días, pasé a la fase final: la traducci6n. 
este momento del trab~jo fue también lento, pero muy hermoso. Además 
yo no domino el náhuatl, y por lo tanto, no pod!a lanzar111e s6la a 
tráducir los textos. La ayuda que me dio el padre Filiberto, 

... 64 -



de.' náhuatl en el Seminario de Huejutla, fue muy valiolla, lo mismo 

que la de algunos hablantes bilingUes de la comunidad. 

Para clasificar el mito tuve en cuenta le que dice Mircea 
E:l!ade sobre ~l : 

"el mito cuenta c6mo, gracias a las hazañas de los seres sobrenatu

rales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta realidad to
tal, el cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie 
vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues siempre 

el relato de una creaci6n. Se narra c6mo algo ha sido producido, .ha 
comenzado a ser" • 31 

Estos relatos hablan "de tiempos lejanos, cuando el mun

do, tal como lo conocemos, se hallaba en proceso de formaci6n. Los 
animales-espíritus se corporizan en forma humana o semi-humana y 

las potencias del cielo habitan todavía en la tierra. Estas histo
rias se consideran verdaderas; se las narra para informar y para 
instruir, frecuentemente explican el origen de las cosas, sobre· 
todo plantas y animales, y de las costumbres". 32 

En seguida presentaré la transcripci6n de los relatos. 

~~A~~' Mircea, Mitov•realidadf p,. 12 
HOCKETT, Charles F., op. cit. >p. 542 
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-1- LA CRE:ACION 

Tocolihua nojqui. techiluijtejque para quenijqui eliyaya sin. 
tlayohuaca itztoya ne Eua,uan ne Eua tlasencajqui neli quichijqui ne 
Pagre eterno nojqui quichijqui para quiyoliti para quinejqui matimot~ 
maca uan nojqui tzintlayohuilotl elto amo eliyaya como cali corno san
cuatzintla itzoyaya. Uan teipa tonantzi María nojqui monexti uan tei
pa nojqui elico nompa Cristo uan quihualicac se ueyi tlahuili uan n.!2, 
chi techtlahuilico uan ni tlahuili tlen ne ilhuicac tonati amo huajc_!. 
pa eliyaya uan teipa quit1ejcolti ne Jes6a, uan ~uitlejcolti nama. 

Uan tojuanti nama ya nochi tiquixmatique tlen nompa antes 
techilhuiyaya. Nompa tocolihua u:an to sisnanahua ijquino quii tayaya 
que inijuanti tlen iyojyoc eljqui se tctat san see Uan quino tlen na
ma ti itztoque neli nochj, tiicnime parr.pa neli seja mocajqui nopa tlen 
ueyi ajqui techyolitico uan yejeca monechicotiyajque. Tlen ni tonantzi 
María monechtico tlen nochi iconehua pos ya nompa no techpanoltilijte.l 
que tocolihua tlen sequinoc amo qu!mati amo huel1 quiijtoque sqn tle,!l 
quimajtoque neli techiljhuijque. Para i'quino elto neli ayimo miyaqu!_ 
yay11. el toyaya sam1.1bayaya, uan el tcy«v;i san miac tlamantli mochihuayaya 
teteyume pampa neli amo quipactiyayu tlen nompa amo quipactiyaya nom
pa Toteco para que noropa marr.obaca uan yeca monextico tlen ni Cristo 
para techmaquixtico lea nochi uajca quena nama ya bali ti elijtoque. 
!jquino techil jhuiyaya tocolihua i jquino el teya como quinpolo Toteco 
Hen noch1 quich1huayaya nompa tlamantU tlen ax tc.li uan yeca mote
macnequiyaya pilcuneme ya quinbayaya quinchachapaltzab•yaya inipiltz,2 
tzonteco ne tlapaq~ií::ahuayaya uan masqui j,n piljcojconehua tlasojtli-

, roe 'se tesisnana quiij!l-os; canque yactoc nompa pilconet:l'.i, ya saic pali 
· ·: qultejtectos,ya san bauitl quipijpichofr.ya quibaya tlabali tlen hi.u?li 

· ta~aÜ quichihuayaya ininpilconehua uan pues axcana quinejqui T6tE?co ·, 
J.j~uino uan yeé::a ya ne Cristo mocajq:ui ica tojudl'lti uan tonantzLMar!i'Í 
uajca quena nama ya mósencajqui ni to altepetl • Uan nama ya nC'i:hi 

Ú~toque tlen pil.co~eme ayoc quema san quinbajqu~masqui 
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para siempre. Sequi nojhu .. mocajquc narna y~ rnohueyill tlen ni to al
tepetl tlen nochi coneme nama ya itztoque. No quensi techpanoltil1-
tejque tlen to colihua,to sisnanahua.Yajaya nompa quejhuac nesi nama 
mohuicati inon tlalnamiqui~istli. Uelis quena ti neljtoca neli xitla
·huac pampa nama nojhua quens1 notijcaqui se nompa tlalnamiquili que -
jatza eljqui nompa tiempo. Saya nornpa. 

- 2 - EL DI!.UVIO 

Quiljtoayaya:uetzis atl,nama t1etzis atl,quiiljhuiyaya nompa 
N~, uan tdpa amo quineltocilyaya tlen scquinoc uan ya quiiljhuiyaya 
nojqui se tlacatl eliyaya quiiljhuiyaya ma mochlchihuili se bacanahua 
uan maquincalaqui sequino tlen nompona itlapiyalhua uan maquincalaqui 
tlen iyeyojhua iconehua; ma nochi mosasecotilica para uetzis atl uan 
ajacatl uan nochl tlen nitlal tlpactli,nochl, nochi at!as uan eliaya ni 
atlatipa ni tlaltipactli uan como ya uetzi atl u~n uetzi nompa atl,u!_ 
yi atl mochijqui uan nochi tlahuehuelacac uan yeca nama mochijqui ni 
batlaixtli,ni teixtli mochijqui,quema ya eltoc tlaixmayantli elto no
chi quejhuac tlahueyoca el to para ti lahuac neli el to ni tlali pero · 
ya quino uetzi nopa atl uan teipa ya sequi amo quineltocayaya m1ac tl!!_ 

.pialme mijque auilijque uan ya amo quineltocayaya. Nopa sequi quiijt,2. 
hua:pai."a ueUs amo neli san para y¡;¡. quiijtoa para mochihuilis nompa 
ba~.anahua ya como quiil jhuiya quena ma quichihua ya siempre tlane1foca · 
yaneliql.iichijqui bacanahua uan nopona mocalaqui ya masque uetzi, 
uetzi nopa atl amo cana misahuique. Ya nompa yajqui tlejcoc hasta ne-

, .. pa Íljhuicac yajqui nemiyaya aixco uan teipa aajqui nompa atr ualjte..; 
·mo .. tihualajqui uanquinitaco miyac¡ui mictoque nopa tlapiyalime.Uan s.!:, 
quiualajque nopa mochijque como mayoles,ualajque nopa ne tzajplloiue 

· min uálajqui uizili tlachiyaco7uan ya ne tzajpilome ualajque,mayoles · 
ya .tlaba uan tlaba mocacatzohuitoq\,le nopa nacatl uan qulcacatz6a sa 

.. nacatl batoxnacatl quicacatzlía uan moyaht1alotoque qÍlina,ua~ quiba .exi .... . . : ' . ' .- - -~ .. -· 
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toe uan ualajqui nepa,ualajqui ne uisili quinitaco para ya neli unca 

nopa nacatl, teipa nojua yaqui ne,iljhuicac,quiiljhuito nompa Dios:p.! 
ra ne mayoles yajque yaya rnoyahualotojque tlaba, uan tldjqui quiba, 

pos quiba nacatl. Uan queniqui quichihua,lquiba xoxouic7 Amo.Quicaca

tzotoque. Nama moyahualotoque quiba. Bueno xihuica ne istapinol.e x•qui!!. 

tepehuiliti uan nama nochipa ya quitlanantase, tla amo quibaljmati n.!_ 

cani itztose maseualme sansejco bali tlanextli quii.tase uajca nama 
quibase nepa poteu1,santle quitlananase tlen poteui ax quema quibase 

tlen tlaxcali tlen tlajqui ajuiyac tla amo tlajqui nacatl,quibati ma,! 

que bitatl pampa como "coloso" amo quinequi para nicani itztose ni 

campa balea uajca mamocahuaca nepa ayoc quema ualase quiiljhui uan t~ 

ipa ya quiiljhui: pos na tlali no nimocahuati pampa na tlahuel ni tl!!, 

paquita nepa unca x6chitl ni tequitis na amo ni bas nacatl, na nijns 
qui san x6chitl ni atlis ica na niya nopa niyoltos amo nibas tlajque 

ijqui niyon se tlamaljhuili, amo nibas , san ni xochiatlis uan tla 

melahuac ya nompa tijchihuati uajca xia uan nompa quema tlen nompa tl,! 

ba ayoc quema ualase uan ax quema quiasise tlaque nompa quibase san 

para nama colosojque quiba nacatl para quema tlamiti quibase bi~atl 
quino quiijtoyaya nopa nocolihuatno sfonanahua,no techcaquiljtijque. 

- 3 - COMO APARECIERON LOS HOMBRES 

Yampa tlen polijque tiquita ql'tsaco tiqulta ax balme ya il1 
quechnenetzotique nojua quimpolo pa to tata. Tlein mero iyojyoj 

'1\liSque polijque balt:d tlan nempa ni.jq11ina eljqui rnocajqui ni to r>'i!!_ 

.cho tlacajqui. Uan.nopa se acaya se tlacatl que mocajqui quini yampa 

itztoc 1itztoc •. Nama ya iljque quichinqui se bauitl ya yajqui quinl 
nompa atl mochijqui tlatemic iljqu.;· atl quimbitiquisqui masehua-

Yayajqui iljque ipa bote ya t:lejcoc yajqui ilj~,\lic~c 
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yajqui iljhuicac nama nepa unitztoc,unltztoc nama eljque nica nionse 
masehuali ayac ya'IOpa iljque ualato tlachiyaco tlacactoc nionse rnase

huali san iljque quiita tlapopoca,tlapopoca. lljque quitleljhuiya xtl.!_ 
chiyati,tequihuejque,xtlachiyati tlen para nama quenijque tla eljtoc 

ualajqui ne tzajpilot,primero ualaqui mayol,quihualjtitlanque ya ua -
lajqui tlachiyaco ya iljque nacatl ne yampa ualajqui mero ya quihuall 
titlanque ne chontli ualajqui nacalbaco, nacatl yampa quibaqui nicani 

yampa quibacoya nompa nacatl. Tlanqueya masehualme. Nama seyoc rojua 
ualajqui tlachiyaco seyoc ne batetenex nojua ya tlachiyaco pa seya m,2_ 

cahuato ya tlaba~ Quino tlacajqui ni to rancho nama nojua quinono ua
lajqui nojua se tlacatl tlen pacholo ya rnotlananqui yajqui ipan bote, 
yajqui iljhuicac,narna nompa nepa unitzto ualajqui nojua yampa iljque 
ualJjqui isel ti itztoc mocahuaco icaya ayoc yajqui tlajtlajchixquet1 

iljque icaya mocahuaco quejni icaya iselti itztoc quejni itztoc,itz -
toe. Iljque yampa ne to tata eljque quiijto: uala quiitaco,1piljselti 
ltlaqui ti ba'? ltlaqui ti ba·.no cone?. Axteleno ni ba jatza,ya mero 

ni apismiquis ,quiijto. Quiiljui nopa to tata: nama xtoca ni pilsintzi 
quihualjm~ pilsintzi, piljquini quihualtepejqui. Yampa eljque quipilj_ 

toqui tonll ito a jachi il jque el tl pilelotz1 • 11 jque mopilcacatzohui to 
nopa tlen pa to tata pilelotzi iljque mopilcacatzohui quiino nama ya 

nompa quiinono mocacatzohui iljque san pilelotzi nama yampa iljque 
piltetlayocoljti. Nama no pilcone nama ipiljselti,nama itztoc,quiij
toqui nompa to tata. 

Yampa iljquequitl nojua ya nompa ualajqui ax sishuahue ipil 
selti.'fo nompa iljque cuchtoc nama xicuchi baljcants:l. xicuchiaa,bueno 

nama ni cuchisa neli iljque cuchqui motejqui quinin plljtequi iljque 
nompa to tata. Quinin piljccchqu! yampa eljque quitejtejquili ipilcll 
chioul i11que quinl quitequilijtejque uan ijitato iljque quejni si -
huapil,iljque sihuapil ichpocatl quibananahuajto .quejni nopa to tata 

quejni. quibarianahuajto,quinompa yol tiyajqueya,quejni quib•ma~ahuajto 
' iljquequitl quejni ya mijtoya sihuapi.l ielchijqui ii jque quiC:opeh1Jili 

quinompa quichijqui yampa teljica. Quiinono q~eJnompa itztoque · 

yanompa nojua yolito, toriili huiptlatic ya conehue tiatoya mo miyaqui'.". 
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lijqueya. Ni rancho mijqui nompa tlejtoqui nompa no nana mijcatzi mil 

to no techtlaijilhuiyaya ni yejecw nixtletoca mijtoni majtoc. 

- 4 - LOS PRIMEROS HOMBRES 

Tiquita tlen to tata uan tlen to nana, uan ya ne yalúa,uip

tlaya quema moscalte ni tlnltipactle,quema yolque to tatahua,to nana

hua,tiquita ya ni antiguatl,quichijqui to tata tlen to nana, tlen to 

tata mobay•ya,uan nama bes!jqui qoiniyoliti. Moba,moba,moba,nama ya 

ni nojua yoljque quichijqui to tata nojua Dios quitlali para cuesij

qui moba,moba,moba,uajca yarnpu nitiol.itoya ya ni najhua tiolito tlen 

sampa na nit1itztoque quipiya iyolo to tata uan to n;:;.na uan quema ya 
ni tlaltipactli iyolqu! moiljhuijque quenque para ya ni mochihua,que.n, 

que para ya ax quema,uajca ax quema para tlen to conehua ax quema it~ 

tose,ax quema momiaquilise,quejnimoiljhuijque to tatahua, uan ya tle 

nompa to tatil uan tlen to n11na 1 pilchocatica para iconehua axcana yoli 

uan yampa moiljhuijque: quena,ya ni <?.ltoc ax hueli rnosencahua,ax hue-

11 moljto,pampa tlec;¡¡ ni t:o tata y¡;¡ ni r>1oba,ya ni tiqu!ta,ya ni tiq1.1! 

ta qulntiochijque 11 jque, ya quint:l.ochi jque, uan narna nompa quintio -

chijque ya lea tlen ni to tat~,tlen ni to nana. 

Mo compare tlaque mo comare tlaque ica ni tlaltipactli 1n1 

to tata,ya ini to tiotat 1 y<1 ni tiquita; eli como quisa elito para ya 

ni mohueyol ti ax cana y oc moba jque uD.n motiochi jque ya ni to tiotat 

tichijque; quitlali para ma ayoc mobaca. Mas que ticaxixase,tixisase, 

ma quipiya iyolo ~amo eli imaixco. Ua~ ~o tata, tlen ni tcchpla tl~n 

nP. uajcapa quina pano techp!a,uan tlen i:layohua techpía ya ni seyoc 

· uan nama ya ni techp!a ni to tata uan Ll nana.'la ni techmobitlauL pa

ra tleri ni quema puetziqui to tata, ya ni techpixtihuala, techpotihiJa.,. 

la;tla tiasltoque, tiitztoque,tla tloltoque.Uan ya nama tiquita ya ni. 
ihuaya mo compare tlen ni tlaltipactli para qulpiya iyolo,quipiyas 
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iyolo niyon elisqui ticaxixase,tixisase como eli imaixco ijquino mo
chijqui mayejca tiquita nama tlen nompa mobaaltijqueya quichijqui pa
gre para quena mobaaltiqueya,quenque para mobajt1nem1 uan ya yanompa 
tiquita iljque quiijtoua: para ya iljque motiochiqueya hasta yejeca 
que tiquita ne eltoc teteyotl nompona,tle elto teteyotl axtla baalj

tiljme ~an quema ualajqui ne to tata tlabaaljtico, to nana uan to ta
ta 1noba al tiqueya yampa teteyome eli to na noniquinixmatiquiyoc.Pan no 

tata campa mopil jchantijto no tata itztoya nojua no1npa teteyotl.Quenii 
qui ami quenimosehui,quini piljyetoc,quini quichijtoc 1 quini,tetl,te
tlmochijtoc inca sihuatl eltoc queni tle ipilchii, tle ipiljma,quini 
quichijtoc,quihuicaque ateno quiisahuito quimpa quichijque para nom
pa san quema ayoc nama. Quema ni tlaltipactli mosencajque ljhuajca 

polijque tlen nompa itztoya,tlen nopa mobayaya,yampa polijque, uan 
tlen para naf'la 111itiolitoya to t,¡:¡tahua, to colihua tlajnamiquitoya,ya 

ni pejqueya mobaaltiqueya,ayoc cana mopolojque,ayoc mobajque qulnompa 
eltihualajqui ya niijqui timomlaquilijtoya. 

Si nea jque quinompa ti yolque hasta ya ni t1qu1 ta tlhualahui 
tihualahui,tihualahui. Tlen totatahua miac qullictiaqueya tlen to ta
tahua, tlen to nanahua, tlen nam01 ni coneme i tztoque nojua pil jtlachix
toque ni pil conetzitzi,yeca tiquita quema ni tlaltepactli elito qu~ 
ma quiijtose: tipol1huia 1 tipolihuia ma iljque nompa to nana ya pilch,2 

catica pampa tleca fuerza ya te~hyoliti fuerza techtlaljnamicti to t_! 
ta ya techpolohua uan to nana ya ax quinequi ma tipolihuica pampa tl.!:_ 

Cé!.9Uiya techyolitl fuerza iljque para techpilyoliti tlen quiniyoliti
ya_ ax hÚel.i itztoquc moba tlehueliquichihua uan nama teipaya ya nH.!_ 

qui ta techyol Hito, techpil j1oiml yaquili l:o uan ye jeca, tiquil:a, mas qui 

techpolohua,techpolohua ne to tata ax hueli techpolo pampa tleca 
como nompa to nan¡¡¡ ya pilchocatica,ax hueli techpolo. 

Ni to tata ya ni iljque tlen tojuantl totata teljnompa to 

nana ya ni tlacame iconehua qu1nompa tieljtoque ya nompa iljqu~ qui

nompa tiyolque quinompa ti hualahui, ti hualahui, ti hualahui. Nama ti"" 
qui ta., ni tihual a hui tipil jyol j toque, tipil jyol jtoque masque timiquljya 

ax ti miquijya, tletose tipolihuiseya ma nojua titlachixtoque,nojua. 
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techpalehuito to tata,to nana quinopa ya nopa ijqui tlajquinequi i
yol jquima tis. 

- 5 - LOS PRlMEROS HOMBRES 

Tle iyojyoc ualajqui moxinajchojque queni .najni tiquita se 
ixpocatl mo piljnamictiti puna se conetl quipiati quemopa mopilxina ~ 
chotiajque quejnompa to tata to nana qulyoliti quenijqui quimotemase 
se to tata uan se to nana, nochi quitlali to tata ma nochi cu~eme ma 
motemaca yejca tiquita 1 ajquia que axmonamicti ax pilcunehue, uan aj
quía que mo pilnamicti pilconehue que~pa quiyoliti ne to tata hasta 
to tata quiyoliti tlen quenijqui motemase cuneme. 

Quinompa tihuala tihualahui. Yejca tiquita 1 tirnomiaquilique 
ma como ne to tata ya qui1jto 1 to nana ya quiijto,quenijqui mo tenque 
coneme ha::sta nionse xilone ipa ni ma uan se coyotl ihuaya mocamahuiya 
ipa no pilconehue eliti che axque nopa que mopa momiaquiliq1:1e yeca se. 
manahuac momiaquilijqueya. 

Che ax tlen mobayaya nen polijque quiyahuac san campa hueli 
tepejque como tiquita nojua quimpolo ne to tata tlen nompa mobayaya, • 

· ya nojua quimpolo ne to tata, tel j narna tle saiotziya tlen techyoliti 
·tlen tommahua,huan colihua,quiniyoliti ayoc polijque ya ni tiquita 

·.· nl tiitzt6que, tlewmero tocolihua antigua U ayoc poli jque ya na jni t.!. 
·quita momiaquilijtiaqueya,maquejnopa techyoliti ne to tata, ne to nat;. 

Che ax il jque quemijnama ta t1aJti ixp6catl uan se pilconetl 
z¿~'.,;.~-: 
'·' tijpias mitztleljhuis pa nana o tla mo ¡,ana,tla mo yejna: mitztlelj '.".'. 
''\ · · hui.S xijteteéati ne conetl, telxooya pa apa,tel xoomall:iti,xi!lual ind. 

¡f ~ \ i: :tr;::·~::~.!ª .~~.;:::·~0 •;. :~' ::;:.:;~~:l :~. '.' ªbOÍl quejnop• 
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Asiqui iljpall quitejtequilitos,teljya iljque quitlelhuis 
pa 1xp6catl xitlabaqui na no conchipilayotzi iljque queni quitleljhuis 
iljque mo polatotequiliti ya iljque ipilchupfu. Chia axque mopa eltoya 
quinompa eltoya yejca,tiquita,ax hueli techpolo ne to tata pampa tle
ca como eljqui ohui tiyoljque • Quenompa eltoya antiguamentl quejnom
pa moyolitijque nama ya quimpolo to tata pampa quenque moba. 

Ya najua quiniyoliti napa to tata ya ni ayoc mobajque como 
ya quintiochijqueya quinompa quintiochíjqueya ayoc mobajque,pejqueya 
mopil yol ititiyahui pil jyoli toya, pilitztoque quimopa el j to yampa ijqui 
no nijcajqui,no nijmatiqui ma pa no nana,pan no tata uan pan no hue
hue,pan no toca piljcamatitiase.Ya na ni hasta nama,najui san ne que
ma ne ayoc cana tipolihui,pampa tleca neljneli no neljbesljqui to ta
ta tlen pa polihui ql!impolo que ta pa cunetl,quenijqui tijtetectehuas 
uan ma tiasiqui ma quichijtoca tlabali. Chia ax que rnopa. 

- 6 - LOS COMPADRES 

Pos ya ni Jesós qulijto para axbali xitlahuac.Hualahui sequi 
sampa ya quinequi quichihuas ni mundo haun yohuatl hualaqui quicamahu! 
se ni tlaltipactli para quena ma mocahuas ica toju~ntl tinemise imopa 
·ibi tlapa nochi tinernise pampa titequit:isc- par.;: campa to tlapialhua i t!, 

tose quicamahui huan quicamahui uan axcana mo nonquiliyaya quiijto p~ 
ra axtle tatimocahu:is para llhuicac uan na ni mocahuils para ni.ca miac 
Uamantli tlachitlu.se mo conehua nochipa nobitlatlapa miac tlam:intll 
-¡u;.1...11.1.1..1.<>1>"'. 1c1 ¡J.:H:d bal ti toe hombre 1 para que jna trabajo niqui tas pa!!]. 
pa miac tlamantli quichihuase mo conehua se tJ.aixpancti o se tlamarí -
tli ya no ax motemacac pero Yª .. i:: ::!Xquicaxani yahui nojua onteilhui 

pero huacapa sampa huala como lea eyi uelta hualaqui quiij 
tojqui para quena ayoc nimati queniqui ni mitzllhuis tinenqul júerz• 
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uan na nimitzyolpucho uan ax tinequi tijcaquis sempre tinechtoquili 
para quena uan que inca ya quena inca ya sa nompa ihuajcoc queniquij
catza ni eltias ica nochi ica moconehua tlen tiquincahuas quini quii.!, 
hui ne Jesós pos nama yahual quiilhui hueno como nama ya,ti compares 
ti elise ua quino ma timotlajpalocayaj mo tlajpaloque compares elque

ya hueno huaca nama nicani se xochiatl nijhualica ma toconsentica nJ:. 
ca quimac nompa pues achiui qui tl~jpalo,huamos,quimac nompa tlaquii.1 
qui tleninijhuanti ica mo camahuise xochiatl itoca eli; pero nompa ax 
ihuical tlen tojuanti to huino nompa seyoc tlamantli quimac uan quibl:. 
11 uan uajca quena uajquino namál compare ya ti compares ti elqueya 

~a ni se xochitl nimitzmacas xochitl,xochicoscatl nompona eltoc uan 
corona eltoc hueno rna tatimati compare tla tinechmaca;quina nompa xo
chicoscatl hueno uan nomponi itztoque nornpa tlen nochi itztoque tlen 
ni tlatzotzontini inquinita tle najni nama tleni miac itztoque ni tl~ 
ltijpac ne mahuiltiani ~uinilhuljqui: nama quena quehuas iniquitase 
para nijtlalilijqui corona poro canario san se huetzis,¡::oro canario 

na nijrnacas ni corona. Contlananqui nompa corona quitlaliliqui huaca 
quena nompa tltzotzontini ncrn~oni nochi sasampa nochi canario • Quiil. 

hui: nama tiqui tas yane t1 jyccitc.::; pero nama na nimi tzcatehues nochi 
yane nici!I. mitzpixtose para ax tl.besi.huis para axcana tiquijtos ax ye
yectzi nimitzcatehua se rnahuisotl se paqui.sot.l,se tlüyccnextiU.inoch! 

tona mitzmacatose uan ne cei:'ro no nijcatehua nepa ipano no ta roo bi

tlapa ne noquimacase uan ta jay11. rnonahuac no ti tla se U ti como nica, 

como nepa,ijquino amo xibesihuis quiilhui,. 
Huan nompa se:qui quintlelhui namar:quena xtlalic.::foete pampa 

quinilhuite ne hua.capa itztoc quema inquicaquise ya tl.atoponqui nlca-

. ni tlatzintla nica ys no xtlalise nolllp® coete,huaya motemac nompa a -
qui ica ninemi queml nic11 que nicani paratlatoponqui nepa ya no quimaj_ 

.queya. Ya quitlanqui,ya motemac ama. tlal:oponqui qui quenompa; iljque 
nepa nica tlatoponqui. Uan ne eca no tlatoponqu1,hueno tlecoc coete 

. inasquitlaU.a, JesOs ya quicajtehuasa nompa tzona nochi quimacatehuaca 
tlen ne cerro,nochi quimacatehua. Quenijatzil. tipanotose·tleaparose 

mo · conehua ne cerro. Ne tijcatehua para tlen quinequise; º tle quimpac -
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tis. Na nochi nijcatehua,nijcatehua tlen tabase,nijcatehua tlen motl!_ 
quenise,nijcatehua nochi tlen tlapialme nepa motlatlaniti nepa tlama
tiltise para quena quimpacti tlen nijcatehua se tlajqui se tlajqui nil 
cateh~a nijcatehua. Como ne quillhui: nijcatehua se puerco,nijcatehua 
se mula nijcatehua se macho, se potranca, njjcatehua se ganado,se te.E, 
nero nochi nijcatehua tlajquipaquitase nepa tlajtlanise para quena no 
quinimacas no icabali quimatiltijtoque para quena uan na no ni mati 
para quena quinimacas huan tla axqui tlatlanise quena quinimacas para 
ax mero xitlahuac achi tlaxicolispa achi besicapa quinimacasa,quinom
pa nimitz cajtehua. Quin! quipohuili quipohuili uan a ver nama tiqui
tas tlen tielico ca nica no tlen quiijto tlanquito tlajtol 

- 7 - COMO LLEg,Q__EL CONEJO A LA LUNA 

Nompa iljque campa tequiti,tequitiyaya,eliyaya pa sintli, 
tlenijqui mila uan ya iljque nompa quistehuas nompa aqui tequiti~ 

'to iljque,xcancanli ontequitite iljque ontequitise,axtleno uan ya ilj
que nompa uala,nompa batochi yampa iljque tlen tlatzontequis nompa t!!. 
ta tlen pa tequiti ya iljque nompa batoche moquetzaqui pehuas camatis 
camatls 11 jque para ma mehua nompa bauitl -pa il jque yampa quiehuaya
ya. nompa bauitl ."~mehua batzi","xtmehua batzi 11 ,nmasqui ne tlacatl. ne 

·· mitztzontejqui, nama ximehua 1amo xihualantoc,ximehuavqueni iljque 
tlejtos tlanesiti: tlachiyati batitla,tlachiyati batitla. 

Balanqui nompa to tata,yampa iijque quichijque nompa mocam!, 
quenque para nijquini tojuanti titequiti titlachiyati batitla 

yampa iljque. Quipi~pixque,quipijpixque yampa iljque 
ya iljque axquimaquilijque ya cholo axtlajqui nómpa 

Ax nama ya il jque tlanahuati nompa batoche ma quichi :
nompa baui tl quichihuili jque 11 jque nompa baui tl quema se 
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tis. Na nochi nijcatehua,nijcatehua tlen tabase,nijcatehua tlen motl,!. 
quenise,nijcatehua nochi tlen tlapialme nepa motlatlaniti nepa tlama
tiltise para quena quimpacti tlen nijcatehua se tlajqui se tlajqui niJ. 
cateh~a nijcatehua. Como ne quiilhui: nijcatehua se puerco,nijcatehua 
se mula nijcatehua se macho, se potranca, n~jcatehua se ganado,se te!_ 
nero nochi nijcatehua tlajquipaquitase nepa tlajtlanise para quena no 
quinimacas no icabali quimatiltijtoque para quena uan na no ni mati 
para quena quinimacas huan tla axquitlatlanise quena quinimacas para 
ax mero id tlahuac achi tlaxicolispa achi be si capa quinimacasa,quinom
pa nimitz cajtehua. Quin! quipohuili quipohuili uan a ver nama tiqui
tas tlen tielico ca nica no tlen quiijto tlanquito tlajtol 

- 7 - COMO LLEGO EL CONEJO A LA LUNA 

Nompa iljque campa tequiti,tequitiyaya,eliyaya pa sintlit 
eii tlenijqui mila uan ya iljque nompa quistehuas nompa aqui tequiti~ 
t:o iljque,xcancaná ontequitite iljque ontequitise,axtleno uan ya ilj
que nompa uala,nompa batochi yampa iljque tlen tlatzontequis nompa t2_ 
ta tlen pa tequiti ya iljque nompa batoche moquetzaqui pehuas camatis 
camatis il jque para 1na mehua nompa baui tl -pa il jque yampa quiehuaya-

-- --.-ya nompá bauiU ''¿9-mehua batzi","ximehua batzi","masqui ne 
mltztzontejqui; nama í<imehua,amo xihualantoc,)drnehua•Jqueni 
t.l.ejtos tlanesiti: tlachiyati batitla, tlachiyati batitla. 

tlacatl ne 
iljque 

Balanqui nompa to tata,yampa iljque quichijque nompa mocam~ 
huijque quenque para nijquini tojuanti titequiti titlachiyati batitla 

·uan rii quenque yampa iljque. Quipi~pixque,quipijpil<que yampa iljque 
;quimaquilisquiya ya il jque axquimaquilijque ya cholo axtlajqui nompa 
<::holC::rmotlati. Ax nama ya iljque tlanahuati nompa batoche ma quichi ~ 
i)úiÍica se nompa bauitl quiehihuilijque iljque nompa bauitl quema se 
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bacanahua. Yampa ijqui uan quema quitlali ne to tata para mijtoquitl,! 
nanqui •. Ya ne tiquita huajcapa quicahuato ne to tata nojua quicahuato 

ya ne nemetztli ipa jelito ne tiquita ne batoche sque piljchejtoc ne 
metztli ipa chia ax ya ne tiquita ne to tata quitlejcolte,quinompa ya 
teljyamp'!,gUitlejcoljtijqueya ne batoche,yampa tlen tequiti.Ayoc cana 
mejqui nompa bauitl pejqueya tla eli,tla eli,tla eli. 

Quinompa tihuala,tihualajque,nompa antiguame, ma to tatahua 
quitlananque ne huajcapa,ax eli masehualme. 

- 8 - EL CONEJO 

Nojqui techiljhu:i.jque tlen nompa itztoya pa tlacarne nojqui 1-
ca expa,tlen polijque uan yoljque,nojqui ajqui to tata no nechiljhui: 
para tiequitiyaya nojqui ua a>: quema eliyaya xihuitl,seme neli axtla 

nompa xihuitl uan ya teipa qu:i.ijtojque nompa ne tlacame quiijtoque no 
quinequi ma eli xihu.l.tl inimile. pnra ya tlanqui.,No quinequi t1'.ach1y!_ 
ti inimila uan axtle i..equi tl quichihl1a~ ya no quinequi xihuitl ma eli 

_ tonilJ. to yajqui tlachiyato ya el .Jqi;i P~' xi hui tl como ya quinequi ma 

eli,eljqui uan nama nojua yajq1~e por<'1 tequitito nompa quixahuato nopa 

tlacame, quixaxahua,quixaxohu~. Uajuajqui quiitaqueya. Tlantejqueya. 
Nama quena ticasiqueya se b~li tequitl pampa neli tla ax e

- lisqui ni xihuitl a:-: t!cas:Lsqti:lya nopa totomi,como ya ax hueli tlaque 
_icano tijchihuas.:: tijt:lanise pan tomi monequi ma titec:;uitise pat·a t.!:, 
tlanise pa totomi moiljhuique~ 

'ta nojua ya_ique pa tonili tlachiyato sampa ya no como ipa 

_mecl:oc paxihuitl 1ayoc quema uactoc noch1 tle lpa majmantoc tlen qui.;. 

xajtoque (1ochi mejqui. Quixahua uan noj1Ja toneliti tlachiyati nojua. 

·_ ~ltojca ·no9 nojua eltojca no nompa xih1.litl, uan ya nompa nojua quiij

_- t0qui: tlajquichijque. Quiehua ne xihuitl uan na ni>tahua bal tzi,uaj.;. 
•tocnical:ehua uan uan queniqui ne para eli. Nama nijpijpiyas tlayoua 
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niyas niquitas tlajqui ijqui quiehua.ya yajqui tlayohua quibitequi ise 

carabina yajqui na ni mictis tlatlaque para niquitas para quiyoliti ne 
xihuitl uan COMO na nixajtoc uan nama nojua quiyoliti uan ya no tomi 

tlarnis huajca corno rnojmostla ni tlamet!As,ni tlametías,uan tonilis n.2 
pa tlayohua eljquiyano. Uajca nama nijmictis niquitas tlajquiquichij
qu~uieliljti, quiijto. Yajqui. Quihuicase carabina ya quiitac: lah 

batcx::hil.Ya tzitzib!ntihuala ximehua,ximehua xihuitzi,ximehua,ximehua 
xihui tzi; ximolini, xi mol ini; ximotzontlanana, ximotzontlanana; xioli, 
xioli. Quepa quiitac nochi·.motzontlanuntiqaica ne xihuitini nochi. 

Eljqui ya quema quitlali quinatojquili pa tepotztli para 

quimictis. Yampa quitleljhui: amo xinechmicti pampa nama ta tijnequ± 
ma eli ni xihuitl u~n ni axcana baliyaya inistosquiyaya amo tlaqui x,!. 
huitl saxitoca nompa sintli uan elis, uan ta nojua tijnequi ma eli x.!, 
huitl ma nam« tixajttea uan tixajtica uan timotlaxicoljtica pero ax 
cana huajca iniitztose uan nojua inpolihuiseya ualas ajacatl,ualas 
atl huetzis,huetzis se quince_rias huetzis uan quema ya mochihuas n.2. 
pa hueyi atl ya ijhuajca imojuanti ax inquimatise canica iniyati ni 
inpolihuiseya uan amojuanti nojun intequHiticate amo xinechmlct! san 

monequi xichihua benta para canica que timocahuas xijchichihÚa nompa 

bacanahua yampa ica timo ibenis yampa ica ti tlejccs parn tías hasta 
ne iljhuicac uan quematzoyoniti atl taya tihualasa. Noch1 1 nochi tlen 
inquimach!lía para bali inquinequi initz.tose xomochihuilic& nomp~ 
imo bacanahua uan imo bacanahua iixco na ni mosehuis imohuaya ni tle.1 

cos ne iljhuicac quiijto noropa b~toche. 
Yajqui ne ijqui iljhuicac para ihuaya nompa bacanahua nompa 

Mijtoca nopa "Tobe" iami90G nojua quiiljhuijque para ma 
· ':'J:chiri'J'l r<>l ~ bac01.r.ahua ya neli quichi jqui tlanel tocac uan nompa se

quino tlen quihuetzquiliye¡ya para ax cana ma ax quichihua. Sil a:K il.mo 
neú pampa ax cana neli quimati nompa batochi para quenque quiijto 

· pará polihui~eya. Ax quima ti amo neli ax tijmatise tla neli tipolihu! 
se,uan nama quenijatza para mitziljhui pa !:>atoche tipolihuis ta neli 
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timotemajmatijtica nama ta neli tijchihua nompa bacanahua,uan tojuan. 

ti xcan tijchihuase san timochiya quema ya huetzi,huetzi pa atl mot~ 

ajqui nompa bacanahua ica ya quema ya quiitac huetzquinompa atl momi!, 

quiliqui batochi nopa huetzqui nompa bacanahua ixco tlejco,tlejco ha~ 

ta que asito ne sitlali. 

- 9 - EL ORIGEN DEL CHILE 

Nama ya nopa pilchil jtzi ya nompa il jque nompa to .tata ya 

nompa iljque quiperechahui piljyahuiyaya iljque polihuiti pa se piljp_!. 

yotzi iljque quejni pilijcatoc iljque quiiquetzte pilpiyotzi ya nompa 

-pi yo no i jea toe quema mero umpolihui 1l jquequi tl, tlen nompa yajqui 

nompa to tata ihuajca ya no1npa 11 jquequitl quiperecha~iyac,quiperechaJ. 

huicac tepehuico ne ipileso quejni ijtzelihuico ne ipileso ellto pil

chiltzi quinompa elito bali elito ,na ni pilchiltzi na ni titlaba qui,!. 

nono elto na niyani xtletoca, no niquiiljnamictoc maya nompa tlen ne 

chiljhuijtejqui no nana. 

Mo:xixqui nompa mijrnila uan ax quimati tlaqui ica titlatequf 
. ~. . ' . . . ' ..... 

c_ampa·n·ompa ibitl pachanqui uan ya elito nt>rnpa ati comit¡' 

nompa atecomiU ixihuiyo tlaquito uájcali ijijqui:ni, 

tiopá ·.· . . ibitl;. Tlen nama titli!tequihuijtoque tijmátis bajb~l! 
húajcal i lji jquini .·ni tlajternpilcotiui .1 tos · otla ti jnequis to. monarnaq~fo · 

nana ya itlaeayo ya 1bHl tle.~ompa eijqui. ya.· 
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charnanqu:l. y:;, ncmpa tijmatis. 

-11- EL ORIGEN DE~ MAIZ CONJURO 

Huan quino tipejtehua se tlen mero quimajtilijque Chicomex6 
~ pos nama ticaquis no tijmatis nopa seyoc achi mas tlacaquisqu!a 
pero nama apenas. 

Nijquijtos: ayos tlen mochihuas señores !pan ni hora. Nama 
ti eltoya martes. Ipan nama ti eltoya ni martes a ver tla Dios quine
quis nompeca !pampa tijnequi tiquelnarniquilise,ininchicomexochitl tlen 
ajcojqui. Ipan ni hora. Dios santos san Juantzin 1San Burgos,san Pegro, 
san Pablo,tonantzi nanahua tonantzin Tomasa. Inin~omasa nica anposte~ 

.tepetl quitlananqui ininchicomex6ch1tl ipan cuatro pedazos quichij -
qui inin postectepetl para quitlananqui Chicomex6chitl. Dios iconehua 
quinhualiquili para intlacualis pura ininfuerza para inincamatilis 
Dios iconehua quinhualiquilis para quinyoyontis huas quintlaquentis . 

nochi. A ver san catli ejqui paquitase,catli ejqui quiitase tlen Dios 
quicajtoc tlen Dios quichijtoc pan ni mundo. Ya amotemajtili ni Chi
comex6chitl nochi quinimacas Dios iconehuan. Aver tla Dios quinequis. 

Yahua quihualiquili nicani quiajcocuilijque Dios iconehuan 
·· -huan yajque yajuanti inintl.i.ltepactli ya xihuimecatl, teasoli 1ecahuili 

xicoli 1 cahuayo quichijtoc yajuanti Dios iconehuan,nopeca quimajcatiy!. 
hui, tla icahuili itlaque xi colo quichi jtoya ni tlal tepactli. Huan Y!. 
~ua nopeca tojuanti tlapohuali huala. Quema tlen tlapohuali hualajque 
~nompeca quit.lanantejque ni Chicomex6chi tl tlen quinimacatoc ni Toma
sa quitlanantejque ni Chicomex6chitl quitlalijto surcotipa proponco. 

nopayo .hualajquj, nopa qui tlachil i san Antonio, para qui tlali toya 
.ipatron para quipalehuise quihualiquilise se a9uacero,se, 

ie ajuechtli .. Seí'lor san Antoniovsan Nicolás,san Prancisco,san Lucas 
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san Miquel,santo san Telesa ya nopa quintlananque para quinhualiquili 

se bali aguaccro,se bali ajuechtli para quiseltíac,pilselt!as,charna
nis,cahuanis seltías ne Chicomex6chitl in tla toctli chipauac Chico= 

mex6chitl cost1c,Chicomex6chitl yayahuic,Chico~e?etlontzit~i,chlcome
tlajcosintli,chicomex6chitl pitza~etl,Chicomex6chitl emecatl,chicome 
chichimeca tl, chimanchili, cuachili, Chicomex6chi tl cafentzi, tonantzi M_! 
ra Migu€la tlen quitlali, tla tlasihuapil,oquichpil,nochi quimacas, 
san catli huelis. Huan nicani yehua ya tlen quiijto tlen tlatoctli 

tlen quitlatlanise tlen Dios quichijtoc,tlen Dios quichijtoc nochi 
quimacas pero ya ica bali ica paquilistli axque ica tlaxicolixpa ax
que ica tlahuelpa quimacas,quinmacas se cuali puerco,se cuali maranos 
uan quinmacas se cuali molas,se cuali macho, se cuali caballitos,se 
cuali potranca,se cuali canado,se cuali ternero,nochiquinimacas. Has
ta se niyamit.l no quinamacas para monequi quensi ma quirnatil tlca,que .. 

na quimpact!a tle~ Dios quicajtoco Quensi ma quitlacaquitliloca para 
quena quinpacti Dios iconehua tlen Dios quichi j toe, tlcn Dios quice.hual 
toe ipan ni mundo. Pero nama ya ni quinejqui Dios iconehuan quipaqui

lismacane. Nama nicani hualas se mahui x6chitl se paquilix6chitl, qui 
yecyectil!a pa ni hora a ver t!a Dios· quinequis. Quini huaya costumo~ 

bres titlal!a. 

-12- COMO 'l'HAJERON EL MAIZ 

Bueno,yajqui san Pegro,san P<iblo;san Juan paraquicuitino
xinachtll sequinoc no quinostejque para no achi no quintoquilijque' 

· quihuié:ac pala,quihuicac bareta quihuica nopa miyac tlamantli,para c_2. 
1onisenopa hueyi tepexi. Sequinoc ax .;uipantito;: tlaxajtinemi.tlaxa,1 

tin~mi uan .ª?< quipantfa. Sequinoa yahu.t sequinoc san mopatlatecajÚc •. 
Huan nopa Ta'masa teipa quiilijque: ama ta Xia1 tojuanU titla · 

• -. • J. • ... <,' -' • • • : ., ... -

mitlaxicojqueya uanax tijpant!a. Bueno µanchena achino 
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na achi más tlatepotzco nonpiljcajtoc santequiyoli yayanompa quibitel 
qui nompa bachenche uan quibijtejqui nompa tojuanti tiqu1ljhu1ya qui
michi bueno quinijqui quimapicti uan nopa se ya quibanahuajti quimaj
cahuato campa nompa te ixtli quimacati,quirnacati,quimacati corno ya b!_ 
11 tla quimaqu111 ica ltenomiyo,ueyi bachenquere quipiya ba xóchltl 
.. ~~_¡ .¡ ... .:.L>.i n.:ihudtlyajqui ya quimajcahuato. Yahui 1 yahui yaqui quitlachi 
lijtoc para quihuic uan pa sequi ayoc quihuic pampa ya quitlalijqueya 
fuerza uan ax combi tlatoctli chicomex6chitl. Ya campa quimachilito 
para ya canajqui achi más quimaca,quimaca uan paqui michi nompona no 
calactoc no quit1lana para no quipalehui quema uelontejqui nopa tepe.;_ 
xitl. sinti quisaco neli yahuitl,chipahuac,custic1 nochi tlamantli ti~i 
ta unca ne bali,ualajqui namantzi xbitiya amoxijnach para inquitocase 
quiniljhuico: bueno uan nama ajquiya quimatis para techmombitlahuilis 
ajquiya quimatis tech pampa ni monequi ajqui mocahua.s par.a quimombi
tlahuis quihual!jquilis ajuechtli bueno nompa Tomasa ya qu!ijto taxo.! 
bili como ta tipehualtito Nanáhuatl quimacayaya uan ax quinequiyaya 
na quena ax ni selis pampa tleca na ax tla ni balt!ac ax ni quehualti 
uan ni Tomasa aqui pantito mejor. ya mayaquiajcobis mayaquimatis c¡uen.!. 
jatza moscaltis ni chicomex6chitl uan ya Tomasa como no momaca benta 
como nochi santome qui!jto: para na quena uel!s n!ca cDbis uan ni Na
náhuetl ya mero qu!pixtoc ni atl quetla quimelahua ax nechmacas tle 
ica niquis caljtis tle ica tlaljnamiquis tlatoctli quejqui ninehmis 
mejor axica nompa ya ma quitlanama,ni Nanáhuatl para ya mamotechti Y2. 
ya quimati tlen horu::; quininahuatis quihualiquilise nompa atl; pa;npa 
ya nochi ya quipixtoc ni atl tle ica mosc<>.ltis ni Chicomex6chitl uan 
na amo xiquitoca se tlamantli ax nijnequi niseÚs na ni x.Schitl ya ni 

. n1·selis niyasa nica sannica serenajatl quina yolis para ijnaloc cahua!!. 
·tos élX rnonequ1 !ltl quimpa quiijtoc Tomasa yejca ya quiajcojqui ne x6-
.chitl najni tiquita campa hueli tla unca ne x6chitl yaya jaxca el jqui 

, am~n.ª. Tomasa ix6chitl yaqui ajcojqui tlaxochiamanistli nochi ya quim_! 
ti·campahueli nochi ya quimati ne x6chitl Tomasa ya yampa quiajcojqui 
tl.en n,t. Ch1.comex6ch1tl quitlananqúi ya quicahuili nise pampa ya qui.pi~ 
toe atl ni Nanáhuatl·ya quipixtoc uan yejca ya ax quinejqui qi.!i .ajcobis 
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quitlali yajaya nompa momaca benta quiijto: ax nechomacasatl na tlaj
qui ica moscaltis ni chicome uan nfya miyac atl m~nequi ax ica nompa 
na ni x6chitl ya nijtlananas sanompa tlayo tla nesia nochi cahuariqui 
sa!ca serena. Ya ax monequi atl. 

Yaqui ajcojqui ne Tomasa ni x6chitl najua tiquita ne yeyctzi 
ni nochi Tomasa,yaqui ajcojqui quinompa ti elico. Bueno quitlananqui 
nompa Nanáhuetl; bueno axicanompa quitemo ajquiya ipatr6n para quihU,! 
liquilio atl quinahuat!- ni seyoc quinojnotzi para ya no quimatis qui
hualiquilis pampa yajuanti hualaui nompa lea tlenquihualiquilise qu:!,.,. 
nojnojtzqui su san Antonio. Bueno uan sampa nojua monanquili bueno 5..2, 

ñor san Antonio, san Nicolás, san Pranciscci, san Lucas, san Miquel .1 santo 
san Telesa, inijuanti quipalehuijqueya para quihualiquiliya atl Chi
comex6chitl yaqui nochi mosencajtiyajque quemijnompa uan tlenompa no
jua inconijtohua ya quena amo n!jmati pampa ini nepa quitlananqut Dio5. 

-13- - EL ORIGEN DEL JAJ\IZ 

Ne piljzintzi ya ne Chicomex6ch1tl isisnana quimictiyaya, 
quitlatiyaya ipan tamascali quicahuayaya uan ax miqui quiatequiti tzg, 
tzomocatehuas ya quisqui,ya quisqui ya nojua nehmi neca ateno,ya no
jua neh111i neca ojtli, neca pe1ctinerni,quiquisi,mitol:!,bica,tlen nochi 
tlamantli quichijtinemi uan ya nopa ajqui !nana ya mochoquilitica pa
ra quenque quinompaq11icilihua te sisnana pampa ya ipilcone quiicneli 
para ya nompa amo quiitasnequi nopa te sisnana nopa ya eljchiquiti.pa 
-quisqui te sisnana quiil jhuiyaya ne ya amo bali c:unetl, tlaca~ecolot 
yejeca ne quisqui ne ieljchiquHipa, ne mo cune,uan neli amo tetlapa-

.·. ui ta solo mitot!, so J. o baquixtienoti, s6lo bamimilo, tlen mac:hc¡uichihua 
sibi.ni,u1ton1,nochi tlen tlamantli quichihua. Na amo neé:hpacti ~Mejor·· 

. niquimacati nepa tzicame maquibaca nijtocati riepa. tzicalitic nama sa.!'l ·· 
te nijchihuilijqu!: uan ax quemamijqui;tamascalictic nijcahua nijtli.;., 

nijcatequi, tzotzomocapuan ax mijqui,ya nojua niquita sejcoyoc, 
pahualaq\liyano,q~enijqul san nijchihuas ne mo cone .. 
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Quena neli Qx bali cunetl tlacatecolotl yejeca neli quejqui 
san quichihua para ycl:i q11iil jhui nompa tena ya 1110 choquili j tica ayoc 

quinompa chihua ne no pilcone neli no niquicneli ne no pllcone tlahu~l 
nijtlasotla uan quenque ya ne tijchihuili na neli niquicnell ne no 

pilcone ma quichijtica mamahuiltica ax cana monequi lea tijmictis. 
Para nama amo nechpacti tlen quichihua nama quiiljhul uajtli quisema

nilis ma quipejpena nopa uajtli lea coxtali qulsemanilis ya quintlan~ 
huiti totome pehuaseya quipejpenase,quipejpenase,se rato ijqui nojua 

na nocobiti se comitl atl uan riiquitaqui tijtlamopejpento como ueli 
tlamopejpentoc,ni mitz tlepanitas uan amo t!tlamopejpenas ax quema ni 

mitztlepanitas sampa nojua ni mltzhuicas,ni mitzmictiti,ni mitzisahu! 
ti. Quihu!cas ipan atl quiisauiti,uan yas asiqui quema ya quimajcahu!_ 
ti asiqui ya itztoc campa inan~ asiqui ya nopona sa ltztoc san pactoc 

san mictotijtoc quema ya nojua ualajqúi moiljhui~qui nama niquisa ui

to mo cone ayoc quema ualas ya neca san quiquistoc ya neca samahuilt.!J 

toe. lljque ya nopa quimictito nojua ya nompa quihuicac nojua ya nam
pa quihuicac bajnextli quichljque tzicame quiinto quilito, ya elito ~ 

lotl uan yeyetzi mochlhuato nompa clotl sampa nojua panquisaco nojua 
ya iixhui nel11eli axcana tiquijto~; caneli mijqui ya nopil nojua ya qu! 

tleljhui nama santle tint::::.htl<:<yejyP,:''}lti.jia • Ta bamapeli tiquijtos: 

ume mapeli manibitimani jhual1ca uan neli nijhualica tlen tinechyejy~ 
cohuili;neli nijhualica uajtli tijtepehua nochi nijpejpena,etl tij

tepehua nochi nijpejpena. Para nama tu,nama ta ti no sisnana.Ya elito 
tlayeyecoli. Quesqui vuelta tinechyejyejco uan ax tinechtlan1 7 nama 

sampa ta,ya nopa te sisnana ya icr~ se vualta quitl;:i,nqui nojqui cala -
qui nopa tamascalictic uan nojquiquitllpichi uan san se comitl quite
quilito atl uan tzotzomo-;:atequi uan tei.pa caltentapoto san puro cuaj
'nechte nopa te sisnana ax quema panquisqui uan yampa quibito calten
Hapoto,quiitato cuajneé::htle yampa quiL'.jhuia nopa inana,no sis-nana 

yajba nextli elque uan na, san ten techilmil.i uan ax cana ni mijqui 
pero nama nijtenteuas ipan ne bote uan nama nijnahuatis ne temasoH. 

ma quit.1:1d.~a ne atlita ma quiisahuit:i,pampa ya tlaqui tentapoll a~::oma-
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nise ne sayulime quiteljhui. Uan teipa ya nopa temasoli axcancan4 mo
nequili para nel!a ax quitlapos nopa atl, atempa ya quitlapoto ajcoma.u 
tejque sayulime ya ni najca itztoque ni calsayolime,ni cera quichihua 
bajnectli ya ne tesisnana Chicomex6chitl isisnana. 

-14- EL CHICOMEXOCHITL. 

Quiijto: nopa oquichpil quiquistica quiquistica pa-isisnana 
;quinacas beso se:ntetl tiquiquisi ti oquichpil ti nechnacai-. beso ax hu~ 
'11 ti mosehuiya quiiljhui nompa sisnam1 ax quipacti pi'lqulc¡_uistica pa 

'.oquichpil,bueno uan quiijto: pos ti no sisnana ach1 bali narna tla mitz 

"'·~len niniquiquise ni nochi tle Dios iconehua niqtd,ncahuili para ma 

'quiitzquitoca para !ca pactase ica tlayec nechtijtose ipa ni tlajti
:pacti pero como tla ta &x mitz pacti ax bali matimotomaca quiiljhui .!. 
.. sisnana uan qulil jhui para ya, bueno uajca ta axtohui ni mi t:r. tamas , 
_:'pos ·andale tla na axtohui na .:i~totmi quiil jhui,nompa oquic:hpil ya mo

¡:1teinact1li axtohul ma quitama xinech!:cma nel i tlatlicotenqui como naj
;na .. t'emascalictic nestahua jcajqui iric~\ i¡·,,1 ;"l toe rnaqueni jc¡ui paquejpa 
:;nesico quitanqui tlipitzqui uan ya quinot:i:.qui para ma ya calaquiti 
rcalaquito nompa sisnana quema qui tlalili atl pejqui totomoca, totomoca 
;_·09.fª temascali yaqui caljtentzactejqui,bueno youatl,uan quejpa atla.

:,~Ít~. yajqui quiiljhui; si:::Mnl' ni cajoli nocontempejtehua najni aai

;.qui tijtlam1 pejpentac quiHjhul nompa oqulchpH .. Yaqui <aUabito qu!, 

tifaco'/~ quejipil tentoc nompa cajoli xcanqui pejpentoc t.a Üjmachili 

~{~ compejpenas uan ne cajoli sil tic. Ya ax quipejpentoc bueno pa atl 
.,.,.\. ~ ' -- •• ' > 

,Jquiaxitico nima quitequihui nompa oquichpil uan ya nompa tla neaito 
;if'omo 'ya .mo as1quil1 uan ya mocalaqui quino rno tama nop~sisnana;qui
~~~ite· ma. quipejpena uan ya ax quipejpenqui. Ya nojua rr.o asaquili ya 
i:;'¡i.b abilito como ya pananatzi quineljchictoc Mnatz!a. Ya mo asaquili 
:n~f~~'.:,· 
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para qwitamas isisnuna ya pa nana qu!calajquiqui nompa iixhui para 
quitamas tla nesqui nama quena nompa oqulchpll nama patl•mitlatlac 
na quema ya ax mijqui quitlapoto xcan tleno oquichpil qulsaco. Aht 
huajca ax timijqui cunetza pa quena quitlel~hui quisaco nama naxcantla 

no pantic no sisnana bali ni machilil ni acasotic nama ta nimitztamaa 
sanquens1 na sampa ta. Bueno tlajquejpa tlquito uajca no ti nechtamas 
Tsampa y~ tetlipichi pa oquichpil sampa ya calaqui nopa nama na nijn.!_ 
qui nojua nombiliti atl nama ni cajoli ni tentehuas, a ver tlquitas 
same taxtema mananijtemas axtli ta ax miac to contemas uan ta tinech
y~jyejcohui uan ax nijpejpenqui nama na no nijycjyecos se "bart!a" 
cajoli quitenqui pa nana yajqui nojua ya itztoc nompa oquichp11 pa 
sisnana ya ajanehml quena najta xia atlabitJ.,na no nimitzatlab!li il.i 
que quitleljhui uan ne cajoli tentejqui neli quitentejqui ya iljque 
quininotza tlen ni totcme,tlen tiquinita ni itztoque ne pipixme ne tz! 
name mlya uan totome nochi tlen itztoque quininotza quininotza calaco 
pejque quiba,quiba. Sisnana nopa ica huala isisnana hualica asico tlaa 
toe cajoli quipejpentoc pa quena ti oquichpil quenijqui toconchi URn 

miyac nijtente no quitrepanltajca .. Bueno nama xcalaqui to nana nimitz
tamasa calajqui tlen quema tl~jpoto cane tiquitas balt~i axtiqultas 
canicayato nanatlquetl quimpa oquichpil tlatlanqui}·ano nompa icoli 11':2 
cajqui yajayano nojua tequiquiquise cabrones pa quena pendejo mitz
mictisqui ax timijqui najua tocomictiqui mosisnana nama ni mltz hui -
cas ne batitla campa mero itztoque ne bapitzome,tlabani nompa ni mit!!, 
huicas nica tinechbeso tisenqu!quistoc. 

aueno,uan ta tinechhuica,xinechhuica~ Xcanquenijqui.Quihui
~ac quimamajtejqui iljque ne eca bayo quicalaquito papame tzajtzi,tzaj 
tzi quiniyequita para quimama pa se oquichpil pa quena neli campa m.s;_ 
ro uncajque tlabani pona as1toya qulmajcajqu1 nompa oqulchpil ya ax 
canqui basnequi ya patotat yaya quiitzquicoya motitilanel!a hasta. ni~ · 

· yo ayoc tijmatis cánica yato. A ver seyoc 'no quitoquilijti nojqui 
llúajca .itzti Ua quenijqui quichihuato nompano quicocoll sanquinequi 
quipaquit:ati para quihuica nompa oquichpil quitlali neli qúlmicÜse ·· 
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nompa tlabani quiba bapitzome, tleh\telime tlenquinequi quiijtlacose uan 
ta tlen tijchihua no tinechual jtoquiU ma axtla san para no mi tzlcne
lictoc nijtlali neli mitzmajcahuati • Pa ax cana pa san para ti nee!!. 
paquitasnequi iljque quitleljhui am~intiquitas quimacac no iicxi najya 
ni mocxitijti ni mitzmaca ándale ya se quinualjicpohuiljt1 se bachi -
quihuitl xijhuica Ya masatl conchijqui nepa onpolihui ya tlatzocon1J. 
tejqui ya masatl para tle titechtojtoquili uan tinechpaquitasnequi 
najni bachiquihuitl ni mitz icpohuiltis babajtli sentetl ya ni tijma
majtos ni plomo~carabina quimactilijqui para tle tinechpaquitas nequi 
quinequi neehmictis ni col! ta ya ni nama xla • Ya tlatzoconitejqui 
ya nasatl. 

Oquichpil cane tijtlanis nama tielico nochi techmaGZato fue!. 

za. Ax acac quitlanqui,nochi ax quitasnequi tlemach nochi ticamatque 
Ajqui qui tlani quenojpa hasta nama ni hora 

-15•• EL HOMBRE A QUIEN SE LE MURIO SU MUJER 

Elto mijquiyaya se tlacat:i. idhua mijqui uan mobeso uan 
tequiti,tequiti ipan mila,uan ya uala.y<tya eltoc icafe uan eltoc i -

. tlaxcal ya amo momacabent:s ajquía que quicM.hu.l.li nompa tlaxcali aj
qu!a que quichihuili l'IOmpa se cafe,atl,quitlachpanijtoc amo momacaya

·. ya 'benta moil jhuiyay<t uelis se sihuatl calaqui para qui tequipano u<in 
ya.mobeso p~ra isihui'i mijqui,ayaqui uan ya ualas eltoc atl.~eltoc tla!_ 
C:1Úi eltoc cafe. Teipa moiljhui: quenijatza par;a ne ax nijpanti cátlL 
nechtequipano uan como ipa neli no s1hua tlen ya quichihua nojqui qu!, 

.... chi jtoc mas bal i nama m.l.ac vuelta para nech tlama jcaca uan amo tiiquix

~ati• lCatl.1. masehuali mas balil Manijpljp!a uan no huel.i n1jpant1¡,;; 

nijtzabilis uan nojua nijchihuas no sihua quiijto. 
Teipa ualajqui nompa tlacatl uan quiitaco ya tisi 
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uan quichijtoc nompa cafe uan atzetzelotoca Ya y~4aya isihua nojua 
ualajtoc mas que mijqui para ualayaya uan como ipa quitequipanouayaya 
nopa itlaca uan ijquino quema quiiljhui pal:'a quenque para tihuala uan 
na nijmati para timijqui uan nama nojua tihuala quenque para nombeso 
porque ta tijpano trauajo; axcana hueli ajquia mitztlamacas uan yec& 
na corno ipa quin! ni itztos nentinemis ni mitztixilijtinemis como ipa 
ax mitzpolos motlaxcal quiiljhui uan ya nojua quipolo,nojua quipolo. 
Yahui nojua mictla,yahui nojua mictla uan teipb qu1copcjte nopa atla_:. 
xochtetl nompa calajqui nojqui nompa tlacatl yajqui nojqui pan mictla 
uan ualajqui. Uan sampa ayoc quema ualajqui nompa isihua;nompa quenque 
quiitato para hasta yajqui hasta mictla quiitato para campa itztoc 
nompa isihua uen axcana baljca ya quiitato amo cqna quema neli mobew 
sua,choca,miyajque itztoque para amo baljca itztoque nopa sampaja 
tzintlayohuaca. Campa itztoque ax unca tlahuili,ax unca miac tlamantli 

Quino quiijto nompa ajqui tos1.snana. Quino axque moiljhuiy~ 
ya tlen sanquema tlen eliyaya uan quinompa sequi eliyaya nojua polijw 
que. Pajqui nompa teipa yampn nojua yoljque sequino uan ya nopa elj
que para nojua quino eljque tlacatzi nojua sihuatl mijquio 

Ya itztoc se 1p1lchich1 uan ihuaya yahui milil,ualajqui no -
jua ya nompa quicajtehua nompa tla~cotonal uala quiquixti nompa iehu!, 
yo quitlali nopa ajcahuasbatipa uan peuas mo majtequis,uan peuas tl~ 
panas,uan peuas nojua quichihuas nompa tlaxcali nojqui quimana cafe 

como neli como se sihuatl,neli isihua,uQn teipa ya moiljhui: quenque 
para ne no pilchichi nechcatehua uan ya ni asiqui nechpaquitas,nech -
paquitas. Quit!achil1 ne xicali cnnque eltoc mobitlapilúiuiso uan fimo 
llueli camati uan ne no pilch1chi yanima quiijto para eltoc tlaxcali, 
amo nijmati a ver ajqu!a para nechxihuili ne tl.axc:ali uan na nomocho
qu11Hi.nem1 neli para nosihua mijqui ayac ajqui nechtl&macas uan ne 

nopilchichi ya huala,huala nochipa nijpolo uan ax nijmati tlajneli can 
que yahui; uan te!pa ya hualajqui yaqui pantico nojua,yaqui tlalijto. 
nompa ajcahuas batipa nompa iehuayo,ya tis1,tis1,t1s1,tlaxcalo. Quib!, 
nanahua~o qu.ttzoponico ya yajaya ipilchichi iehuayo quitlalijtouan. 
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telpa ya mochljtoc corno se :3lhuc1tl ,bali mopatltoc,como camisa uan be

.yitl mc.quentijtoc nompa pllchichitzJ uan teipa quitzopone uan quiilj

hui: más bii.ll uajca ayoc mo xomoquenti ni 111oyoyo,más baL·i quinompa x.~ 

moquen ti uan timohuicd ti se timosasecotil ise san se jco uan no tiquint.!:, 

mase toconehua. 

-16- LA PERRITA 

lea ume tonal quipijpixqui catli nompa tisi ya iljque quii

taco ipilchichi ya il jque ,quiquixtij toe nopa ipil jhuayo ;quiniqui qui~ 

tijtoc hua ya nomp;:;. tsef'lora tle ibe ya moquentijtoc,yaya motixili,mo

tixili nopa pilchichitzi ayaqui ueno ua que ta tltisi uan na mltzbal.!_ 

11 mo pilpapa uan na no moiljhui,ues pa no slhua tisi uan na MO tlaca 

~a ti nechtixili,sanijqui ax ni basnequi ni mo pilpapa quena xiba aj

quía mitztixilir.,na ni motlayocoljti para ta ti huala ta tipilm!yana 

uan mosihua ya yajqui quihuic nornpa ajacatlquibitiquis,uan na yejeca 

no motlayocoljti nama ta como i:ijm:qui titequit!n najna ni mitzt.ixi -

lis 11 Ueno auajca nama ni mopiljehuay•: uajca ni mitztocati uajca nama 

ta nama natati no sihua ni mitzchihuas,uajca nama xinechtixili uan 

sentica titlabase uan hueli ti no sihua ni mitzchihuas mas que tichi

chi1como ya tomochijtoc ti masehuali q~e quiiljhui. Uan ya quibic no-

. _ pa tlacatl ya qui.bi.c il jqui'! m;;.,;; que chichi uan como ya Hz toe il jque 

ya quibic ya nopa quinompa .elito quirnpa djtiyajqui ni thlt1pac ax 

cana neli masehualme mot!lantiyajque,quinopa il jque ya quil jquitoj ;.... 

·que nopaipilehuayo yampa quii jtohua ne mi jmHa eli nompa isihuatl sa~ 

nijqu~ pajpatla ijijqui ni isihuatl eli chichicamotli quijtuaya Yªl1lPª 
. eÜ pÜjcamotzi elito ne pilchichitzl ipl.J..jehuayo tlen quitoquÚi "º.!'! 

,· pa .·señor qui to jqui. 
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GATITO 

Nopa pilmistonsi techpalehui nompa se itzotya tlen nicani 
nopa ax baljme quiijtohua. No quinequiyaya no pagre mochihuasqui nopa 
se se~or. Qu11jto nopa pagre: nama xihualase ximomaxtiqui ipa ni tla.1 
cotona quiniljhui,nopa san sihuame,quincalaqui nopa tiopa uan ya cal,!_ 
qui momaxtia iljque ayac 1ljque quininbamajcahua nopa calictic quema 
calaquiti quin! huicas iljque quinihuicati neeca quini ahuiljtiti nopa 
sihuarne paya nompa Dios corno ya tlachixtoc tlen to tata tlen ne totio1 
zi tlachix~oc,ax quihuiljmati para ya nompa eljqui mochihua pagre ua~ 
ya sampa quinihuica caljtzintla quini quinahuiljti,ax qu1nequ1 yampa 
mochihua,uan nama ya iljque quiiljhui nompa. piljmistonsi: Nama ta t!a~ 
ta ti piljmistonsi tias ne ayoc nijmati quejqui nijchihuas niquixtis 
ne tlacatl.,pampa ne quinequi para quinihuicas tiopa uan sampa quina -
huilti narfla ta tias tipiljmistcnci,nama tiquixtiliti ne iyoltzi. 

Nama piljmistonsi iljque yajqui nopa tiopa uan yampa tlacatl 
quem~ quinihuaca tiopa qu1nahuiltit1 1uajca tijtlatzquito quenica iyo! 
tipa aancombilito nopa !yoltzi nopa tlacatl nopa sihuaname,quibilito 
iljque iyoltzi. Ya ne huetzito mi.quito,ya nompa sihuame uan se nopa 
tlacatzitzi tlen aqui quinixpano tlen aqui mijto sasampa quincalaqui 
inisihuahua tiopa uan sampa quinahuiljti, 
ajqui quinixpano quehuac nesi ya techpalehui mil piljmistonsi. Neya 

techpalehui il jq11e ya r¡olnquixtili tlen nompa elihustli ya. qui tlam::.1-

ti. Yeca Dios ax qufüequi ma tiqulxpanoca yejca monequi san se tla -
ica timocajqueya san se !ca tiitztose. 

LA MUCHACHA QUE SE VOLVIO SAL 

Se ichp6catl itzo Locer-ena itoca uan inana mijqui uan ,ita.;.· 
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ta mijqui uan ya itztoya eyi hermanos ome tlacame uan se ichp6catl. 
Uan se ichpocatl bali quintequipanohuayaya nopa iicnihua,xiyaca xite
quititi ne mila na nijcahuatiyoc imotlaxcal,axcana xijchiyaca p~ra C.!. 
na imojuanti inquitemose na nijchihuas nompa tlaxcali ni mech cahuil!. 
tiyoc xiyaca sanmonequi xitequitica,iljque quiniljhui nompa 11cn1hua 
yahuiya tequititiya quinamacati nochipa m1chtlapictle,quinimacat1 no 
chipa ax quimaca nompa istatl,ax quimaca nompa chili,ax quimati can
que qu1b1 para tle ica quintequipano uan ya qu1pijp1xque como ya uaj
caya como nompa quiinono quintequipanojtoc quipijpixque moiljhuiyaya 
uelis ax techtlapanita ne tocni quenque para ne ax techtajtlani ne 
istatl,ne mict1ime canijquimbi uan ax quema techtH1jtlani tomi mocohui• 
nama más bali tiase nama quiijto. Techtlamacaqui para ax neli tijchi
yase nopa Llaxcali mejor matiaca ma t1qu1tati tlaque quichihua para 
ne eli ne ajuiyac quitlaba,ualajqui quiil:aco ya sanoc pehua mo tlasen 
eahua quejuac on pajpajqui nompa baxicali nompa itixhui quichijtoca 
uan mosehui moxapohu1,moxapohui,moxapohu1 pajpatlactzi michime huej ... 
hueyi quisa ipa nico uan qu1nonbitlaquixt1 quinonpajpajqui se quesqui 
para quinomachili para quisqueya como quinaxilis tlen tlabase,~ampa 
mitzomiquina quitlalili nornpa ica quipoyeljti nompa ica iyacabitl nom 
pa michime uan sampa iti:xhui r.o qt:i tl alili ichil ~ui nochi ya qui tlal,! 
li iyacabitl, uan quino quena quema ya mo yoyontijia calaquico nopa 
i!cnihua pejque quihuitequi,quihuitequi,chocatejqui,yajqui ipa se a
tem.itl pejqui choca,choca,mo macajqui ipan atemitl uan nompa iicnihua 

-yajque nojua quitepotztocatiyaj~ue atep~nohua para ma ax pano quitza
_bilise ini!cni. <men(iUti conilhuijque uan nama mo ixah\tlljqul ya ax 
quema quitzabilijque tlatzintla yajqui quipanoc nomp& atepamitl ya"." 
to hasta hueyi mal yato uan ya nompa nartta mochihua istatl istatena. 

-19- LA NIÑA QUE NO QUERIA OBE]?ff.!IB_ 

Se sihuapil inana huilantoc ica seyoc cunetl uan quiiljhui 
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para ma yahui tlapacati amo quinequi sanquiajua sanquitelecsa,san tl.!!, 
ba tepehua imacachiqui,amo quinequi yas; tlatzihui,uan ya quitleljhui 
quena xia pampa amo nihueli,nimchua,na tlahuel nimococo ica ni mopil
icni, xia ta ya tiliueyiya ya tihueli tlaque nompa tichihua,xia nompa ! 
pa xitlapacati niya tiotlajca ualasa mo tata,quiiljhui. Ya ax quine
qui balani miyac tlamantli quitla iljijhui inana. Quema tlatlatzinqui 
mochijqui couatl pampa quiijto Dios ma eli couatl pampa tlatzihui in.! 
na tlamantli quiiljhui uan ipu n~.onquisqui,uan ya nama quiiljhui tl~ 
mantli amo bali tle1J9Uiiljhui rna eli couatl para san quitlamacase pa~ 
pa tlahuel tlatzihui san huilantos sejcotzi uan sa moyajyahualas qui~ 
ijto: tlaco quina mochijqui couatl uan tlajco masehuali¡ baliyaya ca• 
mati nompa sihuapil,mobetlantinemiyaya quina nochi tlen quinisentili 
tle sequinoc cuneme quincamahui para ayoc cana xitlatzihuica na tla • 
huel nitlatzihui nama quena ne nechtlatzabiljti ne Rios nama setzi na 
metz eljqui quejqui nias apa quejqui tlajqui nijchihuas,no ma ume pa
ra ni no metz san se,sa ni mohuatani nama quejquiyoc más nama nimo -
tlaljnamicti amo ya ni n1qu~ljhu1squi no nana uan quenque ya ni ni -
quiljhui uan nama qu.enijqui nama ·eUs para nojua ni moquetzasoc uan 
nama san ni mimiltic ni elito, amo xitlat:ihuica,amojuanti noque ni 
imopantis quiniljhui tlensequinoc cuneme quiyahualojque. 

Nochi ya nompa techiljhuijque tlen ajqui to tajtatahua pam
pa como ya nompa inin najnanahua quenijatza inin colihua quimajtej -
qt1e nop:.i! tlaljnamiqui.li huan ya nompa quimpaquixtilitiyajque hasta · 
nama no nijmajtoc quensi. 
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CAPITULO QUINTO 

PAUTAS PARA UNA INTERPRETACI.ON 



Las sociedades tradicionales transmiti~ron su 
sabiduría de padres a hijos, a trav&s de siglos,por me
dio de la palabra hablada. El lenguaje oral no entra en 
definiciones exactas, y por ello es m~s adecuado para. 
expresar el modo de ver las cosas en una sociedad gleba~ 
11zante. 

Cuando aquello que se expresa corresponde a un 
universo completo de creencias y realidades,se ajusta m~ 
jor el lenguaje oral con todos los recursos de la expre
s16n personal. 

Detrás de las cosas,de los animales,los montes, 
el agua,no solamente est~n significadas esas realidadeo., 
sino otra esfera de cr,eencial'.l,otro mundo real e invisible~·. 
La palabra hablada expresa mejot• ese metalell\guaje que se · 

x·efie1·e a una realidad más allá de lo tangible. entonces 
el lenguaje es doblemente simb611co y permite transmitir 

. o intuir la magia de la vida que está fuera de lo compre.u. 
sible. 
Cuando tales realidades son explicadas c;:-;n definici.ones 
rar.:ionales, se des'1anecen como agua entre los dedl)ll• En.·. 
·cambio,con el lenquaje m!tico,que •desdobla• la realidad· 
segdn .el dinamismo de los sentimientos,se obtiene un me•.:'· 
talenguaje m&s adecuado. 

Esto se logra a 
va que consigue su sabiduda de la inagotable 
popular. 33 

.• 33 C/\LDERO~,Alfonso,op.ci.t,p. 39 
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- 1 - LA CREACION 34 info_rmante: 
Teresa Hern&ndez 

(1) Nuestros abuelos también nos dejaron dicho de qu6 maoora 
estaba la oscuridad. (2) Estaba Eva, y esta Eva la arregl6 (la oscuri
dad). De verdad lo hizo el Padre eterno. Tambi~n lo hizo (a Ad!n). Le 
dio la vida porque quiso que nos entreg~ramos a alguien, y tambi~n h.!! 
bo oscuridad. 

No había casas. Estaban como debajo de los árboles. 
Y despu~s la virgen Mar!a tamb1~n se aparec16 (3) y despu6s tambi~n V! 
no a estar ese Cristo y trajo una gran luz y a todos nos vino a alU111-
brar, y esta luz que est! all& en el cielo -el sol-, no estaba arriba • 

. . Y despu~s lo subi6.Jesús, y lo subió ahora. (4) Y nosotros ahore, ya 
to~s sabemos esto,lo que antes nos decían. 

Estos nuestros abuelos y nuestras abuelas as! lo velan.Ellos 
- .vieron que Gnicamente hubo un padre,solamente uno. (5) Y as! como 

-ahOra·estamos de verdad todos somos hermanos, porque de verdad no más 
61 's6lo se qued6. 

(6) IQu& grande el que vino a darnos la vidal Y por eso 
nos fuimos reuniendo, aumentando. 

( 7) De esta manera la vb·gen Maria se apareci6 a todos_ los 
sus hijos~ Pues ya esto tambi6n nos lo pasaron nuestros abU!, 

"'1os• Que aigunosno lo saben, no lo han podido decir. NÓ_más los que 
. lo saben de verdad nos dijeron. 

( 9) Porque as! estaba de verdad, t.:>dav!a no eran muchos l_os 
_ _. que 211tab~.- s610 se comí.an y había muchas cosas. Se hadan !dolos. 
~~;;;,:_ :)iero. de ve~dcid eso 11() les gustaba, cjue af;Í no le gustaba .al, Sei'lpr que 

'~~~;'' '.-~ ... este c_áj)itulo .presento la traducci6n .de los textos. tratando 
~ú'. . de ser--lo mb fiel '( l.iteral posiblep Las. narraciones~van nllÍlie;., 
J,)'i•.• -. rad_as con objeto de facilitar las referencias a la interpreta-· 
~ii:( .. · c16n · que· estA en seguida de cada narrac16n. · 
';~;P}~~:-. . , 
f~(:t· .. '·/:::. 

;~:: :, . 

t~· -·~ 
;}~··,.~ :·-
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que as{ se comieran (9) y por eoo se apareci6 Cristo para salvarnos 
con todos los que hoy estamos bien. 

As! nos dec1an nuestros abuelos: porque as! estaban, el Se
·nor los perd16 lodos los que hac1an esas cosas que no est&n bien. ( 10) 

Y por eso se quer!a dar a los nlflos, pero ellos los eo111!an. Los ence
rraban en los chachapales, sus cabecitas las llevaban al tapanco y, 
aunque sus hijitos eran estimados, una abuela va a decir: -La d6~de 

se fue la criatura? No m&s un palo voy a poner en la cuna; ya sola
mente ceno madera lo voy a amontona~. 

Ta tomaba la comida: cualquier tamal que hacían con sus 
hijos. Y pues as! no quiere el Señor. (11} Y por eso vino a quedarse 
Cristo con nosot.ros y la virgen Maria ahora si ya se quoo6 bien en 
nuestro rancho. 

Ahora ya edt.!n todos los·niftos y nunca los comen aunque 

se mueran para siempre. Alqunos is! se quedaron. 

Ahora ya crec16 este nuestro rancho y ah~raest!n tódos 
los nif\os. 

Tambi~n un poquito nos transmitieron nuestros abuelos, 
nuestras abuelas. (12) Eso mis."no como narra aho:>ra el que lleva el 

·conocimiento .. 

(13) Puede ser que creas es verdadero porque ahora toda
un poco tambi~n heme>~ oído ese oonoc!miento, de la manera que 
.en otro tiempo. 

Nada m!s esto. 



Interpretac16n: 35 

( 1) Ea conocimiento de sus pasados acerca de la oscuridad 
no es otro que el fin del cuarto sol. 

Para los indígenas el mundo había sido hecho no una, sino 
varias veces. "En esas edades llamadas 'soles• por los antiguos me
xicanos, había tenido lugar una cierta evoluc16n en •espiral• en la 
que aparecieron formas cada vez mejores de seres humanos, de plan
tas y de alimentos". 36 

El relato de los soles, de origen tolteca, teotihuacano o 
quiz& olmeca, manifiesta la vis16n que tenían de esta realidad: 

Se refería, se decía 
que así hubo ya antes cuatro vidas, 
y que é:;ta era la quinta edad. 
Como lo sabían los viejos, 
en el a~o 1-Conejo 
se ciment6 la tierra y el cielo. 
Y as! lo sabían, 
que cuando se clment6 la tler-ra y el cielo 
habían existido ya cuatro clases de hombres• 
cuatro clases de vidas. 
Sabían igualmente que cada una de ellas 
había existido en un sol /una edad/. 

Y decían que a los primeros hombres 
su dios los hizo, los forj6 de ceniza. 
Esto lo atribulan a Quetzalc6atl, 
cuyo signo es 7-Viento. 
H los h1zo, él los invent6. 
El primer Sol que fue cimentado, 
su signo fue 4-Agua, 
se llam6 Sol de Agua. 

La narradora de este i:elato le da un tinte muy especial•. Mezcla 
cont!nuamente los elementos prehisp~nicos con los cristianos por 
la preocupaci6n que tiene de que no se 1.e asocie co.n la bí:ujeda. 
(Algunos en la comunidad dicen que es bruja). -

LEON-PORTILJ...A, MiguP-1 1 Los antiguos mexicanos, Po t3 
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En él sucedi6 
que todo se lo llev6 el agua. 
Las gentes se convirtieron en peces. 

Se ciment6 luego el segundo Sol. 
Su signo era 4-Tigre. 
Se llamaba Sol de Tigre. 
En ~l sucedi6 
que se oprim16 el cielo, 
el Sol no seguia su camino. 
Al llegar el sol a mediodía, 
luego se hacía de noche 
y cuando ya se oscurecía, 
los tigres se comían a las gentes. 
Y en este Sol vivían los gigantes. 
Decían los viejos que · 
los gigantes as1 se saludaban: 
"no se caiga usted", 
porque quien se caía, 
se ca!a para siempre. 

Se ciment6 luego ~l tercer Sol. 
Su signo era 4-Lluvia. 
Se dec!a Sol de Lluvia /de fuego/. 
Sucedi6 que durante él laovi6 fuel:Jo, 
los que en ~l vivían se quemaron. 
Y durante él llov16 tanbién arena. 
Y dec!an que en él 
llovieron las piedrezuelas que vemos, 
que hirvi6 la piedra tezontle 
y que entonces se enrojecieron los peftascos. 

Su signo era 4-Viento • 
. Se ciment6 luego el cuarto Sol, 
se dec!a Sol de Viento. 
Durante él, todo fue.llevado por el viento. 
Todos se volvieron monos. 
Por ¡os montes se esparcieron, 
se.fueron a vivir los hombres-monos. 

ea quinto Sol: . 
4'-Movimiento es su signo. 
Se llama Sol de Movimiento, 
porque se mue'!e1 sigue su camino. 
Y como andan dici.endo los viejos, 
en"~l habr& .movimientos dP. tierra, 
habrá hambre · · 
y ad.pereceremos. 
Eri el af\o 13-Cal'la, . 
se dice que vino a existir , 
nació el Sol que ahorá existe;. 
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Este Sol, su nombre 4-Movimiento, 
~ste es nuestro Sol, 
en el que vivimos ahora~ 
y aquí está su señal, 
c6mo cay6 en el fuego el Sol, 
en el fog6n divino, . 
all& en Teotihuacán. 
Igualmente fue este Sol .. 
de nuestro príncipe en Tula, 
o sea de Quetzalc6atl. 37 

Este mito, mezclado con otros elementos, sigue vivo y pre
sente en la palabra de los indígenas. 

(2) Enaegulda introduce en su narraci6n un elemento cris
tlano: la presencia de Adán y Evn, y de la virgen Mar.la -de Guadal~ 
pe, seguramente-. Estos elementos 11extraf'los" a su cultura, son el 
resultado de la evangelizaci6n del siglo XVI, por una pa1:te, y de la 
catequesis que se ll~va a cabo desde que el sacerdote está en con
tacto con ellosº Aunque también podría ser una referencia velada de 
la primera pareja: Oxomoco y Cipact6nal, a quienes Quetzalc6atl a11-
ment6 oon los granos de maíz que encontr6 en el "monte de nuentro 
mJstento". 

(3) Aunque menciona a Cristo como el que vino a traer una 
gran luz, en realidad, por el deseo da presentar un relato "orto;.. 

, doxo''• oculta el verdadero nombre del personaje que es Nanahuatl. 
Segán la tradici6n prehispánica, el sol apareci6 gracias al arro
jo y la decisi6n de este dios buboso: 

se.dice que cuando aún era de noche, cu3ndo aOn no había 
luzs cuando aó.n no arrianec!a, dicen que se juntaron, se llamarot\ unos 
a otros los dioses, all! en Teotihuacán. 

DijeroQ, se dijeron entre s{: 
. - . tvenid 1 oh diosesl ¿Quién tomad sobre sí, 

cuestas; qui6n a_lumbrar&, quil;n hará amanecer? 

37· LEON;..PORTILLA, Miguel, ~· . ¡· . 
\;: ,'/ 
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~ en seguida all! habl6 aquel, a11! present6 su rostro 
Tecuciz t~ca t 1. 

Dijo: 
-IOh dioses, en verdad yo seré! 
Otra vez dijeron los dioses: 
-LQui~n otro más? 
F.n seguida unos y otros se miraron entre s!, unos a otros 

se hacen ver, se dicen: 
-LC6mo ser!?, Lc6mo habremos de hacerlo? 
Nadie se etrev!a, ningún otro present6 su rostro. Todos, 

grandes, señores, manifestaban su temor, retroced!an. Nadie se hizo 
all! visible. ~ 

Nanahuatzin, uno de esos señores, alli estaba junto a elles, 
permanec!a escuchando cuanto se dec!a. entonces los dioses se diri
gieron a él y le dijeron: 

-ITÚ, tú ser&s. Oh Nanahuatzinl 
F.l entonces se~apresur6 a re~oger la palabra, la tom6 de 

buena gana. Dijo: 
-Est! bien. Oh dioses, me habéis hecho un bien. 
e:n seguida empezaron, ya hacen penitencia. Cuatro d!as 

ayunaron los dos, Nanahuatzin y Tecucizt~catl ••• 
••• A cada uno ae estos se les hizo su monte, donde queda

ron haciendo penitencia cuatro noches. Se dice ahora que estos mon
tes son las pir!mides: la pirámide del Sol y la pir!mide de la Luna. 

Y cuando terminaron de hacer penitencia cuatro noches, 
entonces vinieron a arrojar, a echar por tierra sus ramas de abeto 
y todo aquello con lo que habían hecho penitencia. f.:sto se hizo. 

'{ cuando ya se acerca la medianoche, er;tonces les ponen 
a cuesta su carga, los atavían, los adornan. A Tecuc!ztécatl le di~ 
ron su tocado redondo de plumas de garza, también su chalequillo. 
Y a Nanahuatzin s6lo papel, con él ci~eron su cabellera ••• 

Y hecho esto as!, cuando se acerc6 la medianoche, todos 
los dioses vinieron a quedar frente al fog6n, al que se nombra ro
ca divina, donde por cuatro días hab!a ardido el fuego. Por ambas 
partes se pusieron en fila los diosesº En el medio colocaron, dej,! 
ron óe pie a los dos que se nombraron Tecuciztécatl y Nanahuatzin. 
Los pusieron con el rostro hacia donde estaba el fog6n. · 

· En seguida hablaron los dioses, dijeron a Tecuciztécatl: 
-tTen valor, oh Tecuciztécatl, l&nzate, arr6jate en el 

fuego! 
Sin tardanza fue éste a arrojarse al fuego. Pero cuando 

le alcanz6 el ardor del fuego, no pudo resistirlo, no le fue sopor
table¡ no le fue tolerable, •• Por ello's6lo vino a tener miedo, vi
no a quedarse parado vino a voa.ver hacia atrás, vino a retroceder. 
Una vez más fue a inlentarlo 1 todas sus fuerzas tom6 para arrojarse, 
p3ra eatregarse al fuego. Pero no pudo atreverse •. Cuando ya .se ace!: 
c6a1· reverberante calor, s6lo vino a salir de regreso, s6lo vino a 
huir, no t11vo valor. Cuatro veces, cuatro veces fue a intentarlo. S,2 
· 10 que. no pudo arrojarse al fuego. El compromiso era s6lo de inte.nta.r.. 
lo al U: cuatro veces. · 
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Y cuando hubo intentado cuatro veces, entonces ya as! ex
clamaron, dijeron los dioses a Nanahuatz1n: 

-tAhora tú, ahora ya tú, Nanahu.-itzin 1 que sea ya 1 
Y Nanahuatzin de una vez vtno a tener valor, vino a concluir 

la cosa, hizo fuerte su coraz6n, cerr6 los ojos para no tener miedo. 
No se detuvo una y otra vez, no vacil6, no se regres6. Pronto se arro 
j6 a s! mismo, se lanz6 al fuego, se fue a él de ur.a vez. En seguida
all! ardi6 su cuerpo, hizo ruido, chisporrote6 al quemarse. 

Y cuando Tecuciztécatl vio que ya ardía, al mOlllento se arro 
j6 también al fuego... -

Y as! sucedi6: cuando los dos se arrojaron al fuego, se 
hubieron quemado,los dioses se sentaron para aguardar por d6nde ha
bría de salir Nanahuatzin, el primero que cay6 en el fog6n para que 
brillara la lua del sol, para que se hiciera el amanecer ••• 

Y cuando el sol vino a salir, cuando vino a presentarser 
apareci6 como si estuviera pintado de rojo. No podía ser contempla~ 
do su rostro, hería los ojos de la gen~e, btlllaba mucho, lanzaba a,t 
dientes rayos de luz, sus rayos llegaban a todas partes, la irradia
c16n de su calor por todas partes se met!a. 38 

La alusi6n a este relato va a aparecer más de una vez en 
las narrac!oi>es de oxeloco. 

(4) F6rmulas careicteristicas de la tradici6n oral. 

(5) Se ref.let·e al hombre él\'(~ sobrevlvi6 al diluvio (ver 
narrac16n # 3) 9 q•Je parece tener también relaci6n con Oxomoco, el prl 

mer hombre alimentado por auetzalc6atl. 

(6) Parece estar reflejada en esta expresi6n la trad1ci6.n 
tolteca que bebieron. Ese "grande" que les dio la vida no es otro 
que Quet:zalc6atl' pei:-sonaje "honesto, casto y moderado, aboceeda el. 
vicio y ensef\aba la virtud. No admitió los sacriHcios humanos YPt'.2. 
hibi6. la guerra, el robo, la muerte. Se le atribuía te.ner inmensas 
riquei¡¡s. ·Hacia frecuentes penitencias y en muy partidario de la.s c~ 

r~monias religiosas". 39 

38 LE:ON-PORTILLA, Miguel, Literaturas de Mesoam~l::ica, p. 6'1 

39ME:ADE, Joaquín, La huasteca 1 P• '108 
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ei mismo, con su sangre, fue quien dio vida a los hombres: 

Y en seguida se convocaron los dioses. 
Dijeron: -"tQui~ vivir~ en la tierra? 
Porque ha sido ya cd.mentado el cielo, 
y ha sido cimentada la tierra 
lqui&n habitar& en la tierra, oh dioses?" 
Estaban afligidos 
Citlalinicue, Citlalt6nac, 
Apantecuhtli, Tepanquizqul, 
Quetzalc6atl y Tezcatlipoca. 

Y luego fue Quetzalc6atl al Mictl&n, · 
se acerc6 a Mictlantecuhtli y a Mictlanc{haatl 
y en seguida les dijo: . 
-nvengo en busca de los huesos preciosos que 
ti'l guardas, 
vengo a tomarlos". 

Después de una serio de aventuras, Quetzalcéatl toma los 
huesos, pero se tropieza y se esparcen por el suelo. Los recoge, hace 
un l!o con ellos y se los lleva a Tamoanchan. 

Y tan pronto lleg6 1 
la que se llama Quilaztli, 
que es Cihuac6atl, 
los mol16 
y los puso despu~s en un barreHo precioso. 
Quetzalc6atl sobre él se sangré su miembro. 
Y en seguida hicieron penitencia los dioses ••• 40 

(7) La presencia de·1a Virgen es ~ruto de la evang~lizac16n 
y seguramente de la aparición milagro:;a de la que fueron .testigos sun 

·pasados. Pues "esto tambien se lo transmitieron sus abuelos''• l"ue .un 
importante y significativo para los indígenas. 

"La figura de Mar!& de Guadalupe está rel.acionada con ~ 
!!ln!!l porque del santuario nacional de M~:lllco, la Basílica de lÍí>\Vi!: 
gen .de Guadalupe, se construy6 en un cerro que se adentraba .. en la 

.parte norte del lago de Texcoco, llamado el Tepeyac ('en la punta de 
aztecas. e:n estP. mismo sitio se encontraban en 

antiguos, mexicanos, p. 18-19 
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tiempos de los aztecas el templo de la "Madre de los dioses" (~ 
:lnnan) o "Nuestra Madrecita" (Tonantzin) como la llamaban cariñosa

mente los indtgenas. La Madre de Dios es tambi~n la •Madrecita• pa
ra l~s peregrinos indígenas que se reúnen el doce de diciembre en la 
bas!lica" 41 

La f&guea materna de María vino a sustituir a su máxima di
~inidad femenina. lHasta qu~ punto? S61o ellos ••• o quizá ni ellos, 
a ciencia cierta, nos puedan responder. 

(8) Hay dos datos interesantes: la referencia a los actos 

de antropofagia realizados por los aztecas, y la figura bondadosa Q.en 
tre bastidores- de Quetzalc6atl, a quien "no le gustaba que as! se 

comieran". 

(9) La aparici6n de Cristo no ea otra que la aparici6n del 

sol, y con ~l la creaci6n de una nueva edad o Sol, despu~s de la de.!!_ 
trucci6n causada por las malas acciones del hombre. 

¡ .· (10) E:xpresi6n oscura por la traducci6n litet·al y al mismo 

¡·; tiempo por el significado que encl.u:r'a, 

L. · ¿Qui~n que:.-!a dar a quifri 1 los nif\os? Detrás del "se" im-

personal hay"alguien" que quiere "dat"' hijos a los papS.s. lQui~n te

nta el poder de hacerlo?: el dios dual Ometecutil y su compañera 
Omec!huatl, que no es otro que Tonacatecutli, quien manda sus influen. 

. cias y su calot·, a través de los cuales se engendrar1 los nii'lo5 en el 

vientre de ias madres. 
El quer!a que los matrimonio;, fueran fecundos y se multipl,!. 

pero los nif\os eran comidos por sus mismos padres. 

(11) La influencia cristiana es clara en es.te párrafo. La 

antiguas culturas medcanas, p. 125 
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conclusi6n de que, ahora sí, la religi6n (zignificarln en Ma~!a y Cri,! 
to) se qued6 en el rancho, es a~adido personal de la narradora. 

(12) La tradici6n de OxP.loco (y en todas las comunidades 
ind!genas), es guardada celosamente por el brujo, que es "el que 11,!! 

va el conocimiento". El mismo presume de "tener todo el saber". Por 
esto -entre otras cosas- la gente lo distingue y lo respeta. 

(13) Este final es como una defensa.ante la posible incre
dulidad del receptor que no es de su raza. La riqueza de este párra
fo está al final. Cuando afirma que todo lo que ha contado refleja 
un pasado rico que les fue transmitido oralmente de generaci6n en ge
nerac16n. 

- 2 - EL DILUVIO Informante: 
Teresa Hcrn!ndez 

(1) IH decía: va a llover, ak,)ora va a lloyer -decía eae Noé-. 
Y despu~s los demás no le creían, y a ~l también le decía un hombre 
que.estaba que se hiciera un barco y que metiera a todos sus animales 
y que me¡tiera a todos los hijos cle sus nueras, que todos se reunieral'J 

· · porque va a .llover:' y va a hacer aire, y todo lo q•Je: es este mundo, 
todo, todo se V<\ a convertir en agua; y estaba sobre las aguas esta 

como llueve y llueve se hizo moy gr.ande .el agua,. y todo se 

Y por eso ahora se hizo este monte, estas penas. 
cuando ya estaba la tierra lis~, estaba.todo como cern1énd,g, 

estaba la tierra gruesa. Pero ya que llovi6 de esta manera ya los. 
cre!anque habían' muerto tantos animales ahogados.· 

(2)' Algunos dicen: -tal vez no es cierto lo.que dice por 
se hace su barca, el que le dec!a si, que la.haga-. 
E:n reaÜdaó hlzo la barca y allf se met16t y aunque llovJ.6 l\l~
se. ahogaron. 
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~ntonces fue subiendo, hasta el cielo se fue. Andaba sobre 
el agua y despu~s se sec6 el agua. Vino bajando y vino a ver muchos 
animales muertos. 

(3) Y unos vinieron; buitres, vinieron los zopilotes y vino 
la chuparrosa a ver, y los zopilotes vinieron. Y los buitres comieron 
mueho, sa asaron la carne, y asaron la carne del conejo y se rodearon 
as! y comieron la carne cocida y vino aquella, vino la chuparrosa a 
verlos para darse cuenta si de verdad hab!a carne. (4) Despu~s se fue 
al cielo, fue a decirle a Dios: -esos'buitres se fueron a hacer una 
rueda y a comer- -ly qu~ cosa comen?- -pues comen carne- -"I lc6mo la 
comen?- - lla comen cruda?- -no. La han asado. Ahoea en rueda la est&n 
comienüo- -bueno, lleva sal, roc!ale sal. Y ahora, siempre la van a r~ 
coger si no est~ sabrosa. Aqu! van a estar los hombres juntos, todo se 
ve bien, la van a ver: y entonces la van a comer esa que huele 111al. Mu
cha carne la van a comer la que huele mal. Nunca van a éoiht:I' tortillas, 
lo que es sabroso. Si no comen car-ne carne, van a comei: caca, porque 
como golosos no quieren estar il.qu!, ni donde es un lugar bueno. Que 
se queden allát que ya nunca vangan -le dijo-. (5) Y después ya.le dJ:. 
jo: Cla chup<!irrosa a Di0s: -Pues nsta tierra, tan1bién me voy a quedar 
porqué yo tengo much<J. ;i.lc:::p:!a. P.llá i •Y floras, trabajaré, no comeré 
carne. Yo quiero s6lo flores. Voy a beber agua con lo que voy a estar 
viva. No 'IOY a comer cualquier cosa ni comeré la hierba, no comeré. 
S6lo voy a comer la flor de agua-. -Y en verdad ya eso 'Vas a hacer, 
en_tonces vete. Y esos, poi:que oomieron, nunca van a volver, no van a 
conseguir lo que van a comer·-.. 

(6) Desde entonces los zopilotes se acostumbraron a comer 
carne podrida, y si no, comen caca, me dijei:on esos mis abuelos, mis 

· . abuelas • 

. · Interpretaei6n: 

( t) El diluvio es un. tema del que parece tuvieron. 
culturas prehisp!nicas, antes de que llegara .a ellas la 
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~ac16n cristiana. Un relato .Eh2!, acerca de la primera creaci6n de los 
hombres y el diluvio, da fe de esta noticia: 

"'! Choujtiat se cnoj6 en su coraz6n y 
habl6 su palabra a la lluvia y su pal,,! 
bra orden6 a la lluvia para que cayera. 
Y la lluvia obedec16 y comenz6 a llover ••• 
Y llover ••• y llover ••• E:l agua cay6 sobre 
aquellos hombres en muchos días y muchas 
semanas y en ~a explanada de la tierra el 
agua se fue quedando, se fue subiendo; y 
las plantas se quedaron hundidas, muy hU!!, 
didas quedaron. 
S6lo se miraba el agua y poco en veces, 
su punta de los árboles y los Chuntie Winik 
se ahogaron. Todos se ahogaron, igual que 
casi todos los animales." 42 

A pesar de su raíz prehl:;pánica el p.d.nc!pio del relato de 
Oxeloco tiene un tinte bíblico. No hay que olvidar la importancia que 
la nal'.'radora da al hecho de que se sepa, que élla está dentro• de la 
reli9i6n cristiana. 

(2) Un poco difícil de entender por la construcci6n grama
tical. Lo que está haciendo es repetir el in~cio de la narrac16n, pe
ro presentado de otra manera: come si un grupo de personas cuestionara 
la veracidad de la afirmac16n "va a llover, ha11otc una barca". 

(3) Aquí deja la narradora las fuentes b!blicas y. regresa 
a !as suyas. Hay pistas para creer que este relato tiene su ra!z en 
la cultuta olmeca asimilada a su vez por los toltecas. Hay una narra
c16n que cuenta un grupo de habla náhuatl. Este grupo esU arserít.atlo 

en Mecayapán, Un pueblo del estado de Veracruz. Lo interesante de es~ 
te dato es que esta regi6n "donde se encuentra Mecayap~n, fonn6 pai·te 

·de la m.S.s antigua cultura conocida en Milxico;·la olméca, extendida a 
16 largo de la costa del Golfo de México". 43 

Dice as! su narraci6n: 

42 MORALES BERMUDE:S, Jes6s, .On O T'iano Antigua palabra, p~ 68 

43 C1AMPOS, Jul1eta, .~ncia obstinada, p. 78 
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"Dap~s del diluvio nuestros primeros abuelos 
sint1eroo·qll_e volvieron a renacer sobre la tierra. 
'l como despu?!S-UeJ_. gran terrible diluvio qued6 una 
gran mortandad de animales muertos ahogados, lo que 
hicieron nuestros po'bres'~buPlos: no:,;e aguantaron 
ppr co~er esos animales muertC>~~omo los pescados. 
~ntonces juntaror. lumbr~ pc¡r primera~ez en la ti!_. 
rra para asar los pescados y comieron.~ 
Despu~s Dios mand6 su correo, mand6 a San'i:a-...~da, · 
que ahora nosotros la llél!llamos zopilote, porqu'e~Jtte 
era el correo de Dios, y Dios le llamaba Santa Lucía·.,, 
La mand6 para que viera qu~ pasaba aqu! en la tierra ~ 
con esos hombres del principio del mundo. 
Pero lo que pasó fue cuando Santa Lucía lleg6 
aquí a la tierra vio que aquellos hombres estaban 
comiendo, y vio que tenían comida en abundancia. 
Lo que ella hizo: se sentó también a comer junta-
mente con aquellos hombres del principio del mundo 
porque la invitaron tambl&n a comer. Com16 junto 
con aquellos nuestros abuelos del principio del 
mundo. 
Ahora ellos /los zopilot;es/ ya se quedaron aqui en 
la tierra para s.Bnpre, y ya nos dimos cuenta de que 
el zopilote era el cotreo de Dios, y por su <¡o.lo
sina y ahora ya no puede volar m&s de lo que es. Por 
su desobediencia 3hora vino a quedarse aquí en la 
tierra para siempre. Ahora ya nol?S nada, perd16 por 
goldlso." 44 

Aunque también en este reL" -, h<.~y elem<::ntos extrañes a la 

cultura ind!qena (Santa Lucia}, sin e•:il:iar00~ la s<.."!l•ejanza:; no dejan l.!;!. 

gar a dudas acerca del origen cultural. 
Hay un relato chol que también confirma los mismos or!genes: 

"Cuundo ya se retiró el <H¡ua, cuando ya había bajado~ 
Ch 1 utjiat forrn6 a Tia)ol el zopilote y lo m.111d6 a . 

· la tierra para que viera lo que había quedado ·en 
ella. Todo lo vio el zopilote, todo lo v616 1 todo lc:i 
coi:\oció. Pero 'l'iajol vol6 mucho; como e.ra gr&ndr~ la 
tierra. Ten!a que volar mucho. y como de pors! asl. 
le gusta. Por eso se cans6; por eso .le dlo hambr{!: · 
ten!a hambre. Sólo qu~' no. hab{a comida, só!:o .· 

/~f\·'\ ~~~!~~h~b~~ ~:~!!' T:*~~1 c~~!r6~es, s610 mue~t<rs · · 

f ¡¡~ .~ e-,.,os. Juli•ta, op, cit. p. '1.7 

~)<-.:: ,_ 
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"'OiWldo 01os se dilo CW!hta de que Santa Lucfa 
M ~ de lnmedtato. uncl6 otro correo, 
~ al l1lquerlto• y ~1 si CUllllP116 COllllO le 
otden6 Dlcs. Lleg& a la Uetta y vio lo que es
tabll SUiClltdlendo con los p.d.m.eros ~s del 
~plo d&1 nwndo • 

. '! ald. V.lo b4'bl&. a Santa LU.Cia. que no estaba 
48aplludo su adsloo de CDtteO de Dlosii: ella 
se> ~traba tamiblfn a.ni en&:re ~nos perso
najes, cm.teacfo jitmt:.lrnatlte COA ello& los pescados 
~ 11«" el q¡r-&11 d!lutrio. 
titada m do eso el jll~to. CllU!!!l-6 a :volar 
~~te al clelo, tal C!!llllO aJion vemos en 
estos U~ su gnn •lod.chd en su vvelo, 
quf! pasa voludo cmo el \dento. Pues ya nos 
'4acs aieata de qlle el Ul~to era un espl
d.tu cone:o de Dlaa. y ~l ftie a dar parte a Dios 
de lo q\!e estaba pasando a.qu.l en la tietta9 y 
11«' «r.116 r8%1:&a Santa Lda tardaba ~. 
Pues o.ta.N!o t:odc esw esc:udl6 mzestro Dios se 
Eff10 j6 llWIClto"'. (6 

(5) Lil ift<}enul.dcrd y l:lorzdad de la~ llene rela.c:16n 

oon el .. jil~ie.dltc"'p pero~ no tener otro senUoo s.lno el expH-

. car el ~::i.ci~ e.scrup.6 lllQr i!i!lmenl\:o las nw.es 'f redum6 la ~ qw. 

sus ~ces ooonleron OOll!!D "'qcllosos'". 

(6) 'lfemina coa v.n final tautológico .r:ec:ordlando la ralr6n por 

la cual losxapllot:es aJMD1 en~ df.as9 las ltnÍ!mndlciRS • 

. 45. llOUl.&s BEmllJDES• Jes6a, op. cit:. P• 69 
46· C'Mff)S, Julleta, op. clt:. P• 218 
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- 3 - COMO APARECIERON LOS HOMBRES 

Informante: 
Magdalena Hern6ndez 

( 1) E:sos que se perdieron -mira- salieron los que no sirver¡. •· 
Nacían con las cabezas pegadas. Otra vez los perdi6 nuestro padre. 

. 
Los pri~eros que salieron se perdieron todos. (2) IBonl-

to se perdieron! todos los de nuestro rancho, se vaci6. {3) Pero al -
guien, un hombre, se qued6 as{ solito, y está, está. {4) Ahora, Y~' pe-
16 un palo (el bo~e) y se fue, porque hubo mucha agua. Se ll.en6 d~ a9lia, 

y arras6 a la qente. 
El se fue en el bote, él se subi6, se fue al cielo, all~ 

se fue al cielo, y ahora allá está. Y ahora aqui tbonitol ni una persona, 
nadie vive. Y él vino a ver: está vacío, ni una pet·sona. No más parece 
que sale mucho humo. 

(5) Les dijo (Dios): "vayan a ver autoridades, vayan a ver c6-
mo está ahora, c6mo está" {con los muertos). Vino el zopilote. Primero 

vino el buitre lo mandaron. El vino a ver: hay carne. Empez6 a comer. 
Pero al que "mero" lo mandaron fue ::>l chontle. Vino a comer carne. La 
carne comi6 aquí, asi que comió la carne se acabaron los hombres. 

Y ahora, otra vez, vino ott·o a ver, el de la "cabeza ce

. niza". E:l otro ya se qued6 porque está comiendoo 
Asl se vaci6 nuestro rancho. 

(6) Ahora, as! vino un hombre ese que se había ido, el que se 

levantado en el bote, el que se fue al cielo. Ahora, el que vi'f:Ía 
arriba solito vino, ese es, el que vino solo, vivo se vino a 
ya no se fue. 

E:mpez6 a mirar y así. se vino a quedar, ya no 'se fue; él.·•· 

estÉÍ, está. 

( 7) Así. es q11e nuestro. Padre se di jo: voy a verlo- y está so

tqu~ comes mi hijo1 - - Nada como, 'fa rre ro m~ muero de hambre 
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Le dijo nuestro Padre: - ahora siembra este maizito. Y le di6 maizito, 
y as! poquito le echo. Es el que sembr6. Amaneci6 y ya eran elotes 1 

elotitos. Así se los asa ese señor sus elotitos. As{ se asa solo sus 
elotitos. 
-Áhora mi hijo, ahora vive solito - dijo ese nuestro Padre. 

Ese es el que vino solito. No tiene mujer. (8) Ahora lo dej6 

dormido (nuestro Padre) temprano. Duerme, de verdad se durmi6 1 se acost6 
ya ese señ.oi:-, as! se qued6 doi:-midito. As! es que le coi:-t6 su costillita, 
aquí asi le cortó. y fue a ver as! que es u~a mucñcacha que la tiene 
abrazada, es ese señor que la tiene abr~7.nda. As! fueron naciendo (sus 

hijos); as! la tiene abrazada, as! que era muchaaha. Su costilla le arra.u 
c6 nuestro Padre así lo hizo. 

(9) Esos son los que viven, esos son los que fueron naciendo. 
Amaneci6 el tercer día y ya estaba embarazada. Se hicieron muchos en es
te rancho.(10) Así dijo mi mam& - la difunta -· As! me decía y por eso 
lo he aprendido y lo sé. 

Interpretaci6~: 

(1) Alusi6n al fin de una generación. Trasluce la idea de los 

cuatro soles 
(2) Expresión t!piq_1 de la gente de Oxeloco. Es una manifesta

Ci6n llena de ii:-onia. 
(3) ~ste hombre - a quien más tarde le darAn una compa~erá~ 

siblemente sea la person1ficaci6n de Oxomoco. 
( 4) De nuevo el relato del diluvio• pero sin la influencia 
este hombre. nadie le dijo que hiciera el bote •. 
(5) Hay que tener er1 cuenta que se trata del mismo 
otra info:-mante. Por lo tanto los datos esenciales 

"c~rreo de Dios••, el zopilote; apar~~e i:-E!legado poi:

en el relato de los nahua$ de. vera:crüz 
que se quedan comiendo la carne de los. 
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ron en el diluvio • 

Pul el fin de una e~ad o ttso1n segdn el mito. 

(6) El primer homhrc, a quien la narrador~ an.terior :pone al · 1 
,:,, ... - .,~-~-sdrr.,_~'Eva;•,;·en este relato aparece solo. F'ue el único que se. salv6 de.1. 

diluvio 

,_., .. , 

(7) En este parrafo aparece de nuevo la relaci6n con Outzal

c6atl. E:s el "Padre" que se preocupa por que st1 hijo no tiene qu~ comer. 

E:ntonces lo ~ue hace es darl~ maíz para que se alimente. 

(8) Influencia cristiana. La compañera del primer homtre apa

rece de forma idéntica que en el relato biblico. La presencia de la reli• 

gión ha sido muy importante en la vida de los indígenas. Hasta los anci~ 

nos, que c0nservan con mas pureza la tradici6n, no pueden dejar de men

cionar en sus relatos algón elemento cristiano. 

(9) Forma de paralelismo. La primera pareja es la creadora de 

los hombres que poco a poco poblaron el mundo. 

(10) Esta es una de tantas fórmulas que utilizan para cerrar 

la narraci6n. 

- 4 - LOS PRIMEROS HOMBRES Informante: 

Mada Hernández 

(1) Mit"a; m:~stro padre y nuestra mndre, y ese ayer, antier, 

cuando creci6 esta tierra, cuando nacieron nuestros padres, nuestras ma

dres, esto. es antiguo. 

(2) Dios hizo a nuestros padres y mrnstras. madres, ellos se 

y hasta ahora se fastidl6 de revivirlos. Se comen, se comen, se 

Ahora estos son los que viven. Lo hizo nui>stro padre, otra vez 

puso Olos 1 ·pero s~ fastidi6 porque otra vez se comen, y .ahora los 

qlle estamos vivos, los c¡ue quedamos so.1i.;::; los que esl:amos·vivos. 

( 3) Tiene coraz6n nuestro padt e- y nuestra madre, y cuando es..;·· 

ta tierra. naci6 se dijeron l.por ·qu~ esto se .hace7 l.por qu~ nunca enton-' 

ces nuestros hijos nunéa van ~ vivir, nunca se van' a reprnducir?'.;. asi, 

.~e dijeron nuestros pasados, y nuestro padre y nuestra maclre ÜoJ;-¡¡~an?: 
quedamente porque Sus hijos no ·viven y eso es J.o que se dijeron: i st; 

·, . . . - . . . ' . . . . 
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.~si está, pero no se. puede :foi:T.i!m~~ pu,~~~ ~eci.r, porq\le,,.e~te nue,! 
tro padre esto come, esto .es lo ciue. vemos•~~n,d.i~eron ·¿ ver.-:-. 
d·ad'l, los bendijeron y ahora los que los bendijeron-'e·se~,::Oue.stro .padre · 
y nuestra madre.· · ... ~.-~-:"":""'-;_:,,.--"'·~~ 

(4) Se hicieron compadres y comadres en esta tierra. ~ste nue,2_ 

tro padre ~l es nuestro padrino. Esto es lo que vemos. Está, sale. Se hi

zo para ~l. Renaci6; ya no se comieron y rezaron. (5) Este nuestro pa

drino hizo, lo puso para que ya no se comieran. Aunque lo orinemos, aun

que lo caguemos, que tiene su coraz6n como entre las manos. (6) Y nues

tro padre, el que nos cuida, así nos va a cuidar allá arriba. Nos cuida 

dcm'1siado. Y c,1 q•,,! n0.; c11ida en la noche es otro, este es otro. 

('Jo) Y ahora P.ste nur>stro padre nos cuida y nuestra madre. Estos 

son los que nos cuidan para cuando "cae" nues•ro padre. Este nos viene 

quiando, nos viene contanrlo sj P.stamos comoletos, si estamos vivos, si 

estamos recuperados (del trabajo}. 

(8) Y ahora, lo que vemos que se hicieron compadres de esta 

tierra porque ti.ene coraz6n 1 va a tener cnraz6n, aunque aqamos caca y orJ:. 

·nemas - como· estamo,s en sus manos - así se hizo. 

(9) Por eso, mira, al~ra los ~ue ya se bautizaron hizo el Pa

dre que sí se bauticen porque se andan comiend.o y él as! dice: -por

qoe ya rezaron, por eso es fJUe tú ves r,ue aquel era {dolo. Los que e~ 
nían .{dolos no estaban bautizados ••• Ytcuando vino aquel nuestro padre, 

bautiz61 Los p~sados se bautizaron. {10) Aquellos tenían !dolos. Yo 

también los conocí. Donde mi papá se hizo su casi ta, estaba ahí el :Ídg, 

lo. /\ZÍ se sent6, as! est!.1 sentadito. Así lo hizos ad piedra, s.e hi

zo de piedra. Tal vez será mujer, porque ad sus pechitos, sus mani

tas, as! ha hecho. La llevaron al ao a ahogar. ASÍ lo hicieron';. Po·r 

eso- t'desd~ cu~ndol No ahora. (11) Cuando esta tierra se termirló·, 

tonces se perdieron esos que estaban, esos que se comían, esos son. 

lo.s que se perdieron. 

'i ahor&, los que vivimos, nuestros pasados,. son los sabecto

I'es, estos son los que empezaron a bautizarse. Ya no se perdieron. 

Ya no se comieron. Así s~ vino. haciendo. i'a somi>s muchos. 

(12) As! nacimos. Hasta ahora vemos los que vamos 
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Nuestros pasados 1much:;"';~-~"é'-t.tei.cF~11.l. estos nuestros pasado~. Ah.!?,. 
ra estos nil'los que viven todavía est&nrle'~lf'ó~~w'9dtt)s 'nil'litos. (13) 

. . ·.........:,,,;.:;;;.:. .. .:,:,.._,:..--.._,, 

Por eso vemos c:uendo esta tierra se hizo, c6mo van a deé:ir:·:;rios'lfa;;--·-
tamos perdiendo, nos perdemos.-

Nuestra madre llora quedamente, porque con mucho esfuerzo 
nos volvi6 a la vida, nos dio inteligencia. Nuestro padre nos quiere 
perder y nuestra madre no quiere que nos perdamos, porque Jcon qu~ tr.!!_ 
bajo nos rev1v161 lcon qu~ fuerza nos dio vida! 

(14) Los que reviven no pueden vivir. Se comen, se hacen 
cosas. Y ahora despu~s -esto es lo que vemos- nos harevivido, nos há 
hecho muchos. ( 15) Y por eso, mira, aunque nos pierda este nuestro 
padre, no nos puede perder porque como esa nuestra·madre llora queda
mente, no nos puede perder. 

( 16) De este nues\::t-o pad;;-:; :;cmos .st!~ hijas nosotr-as las mu
jer-es. De esta nuestra madre, estos hombres son sus hijos. Así esta
mos, así fueron, así nacimos, así venomis, as! estamos viniendo. 

(17) Ahora, mira, venimos ~ .. os que vivimos. Aunque estamos a 
punto de morir, no nos morimos. Dicen: ya vamos a perderna.s. Todavía 
estamos viendo 1 todavía nos est5 ayudar;do nuestro padre, nuestra ma
dre. As! ~l quiere darnos vida. 

Interoretac16n: 

(1) E:sta nart'adora es una de las informantes más fie1és. a. 
la tt'adic16n pt'ehispánica. Habla de "nuestro padre y nuestra niadreº' 
es decir, del dios dual de los toltecas: Qmedbuatl y OmetecutH •. 

Antes de empezar la narraci6n deja muy claro que todo lo 
que va a contar es "antiguo". 

(2) De nuevo hace patente la antropofagia practicada por 
lo; aztecas que era atroz: 

••.• el modo ordinario del sacrificio era abrir el 
pecho al que sacrHicaban, y sac:lindole el coraz6n 
medio vivo, al hombre lo echaban ·a rodar por tas. 
gradas del templo, las cuales se baf\aban en sangre. 
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••• Y de esta suerte sac~ificaban a todos los que 
había, uno por uno, y despu~s de muertos y echa
dos abajo los cuerpos, los alz~ban los due~os, por 
cuyas manos habían sido presos y se los llevaban 
y repartíanlos entre s! y se los com!an, celebra!!. 
do con ellos solemnidad, los cuales, por pocos 
que fuesen siempre pasaban de cuatrenta y cinco ••• " 

47 

(3} Puede prestarse a confusi6n el hecho de que indistinta
mente, llame "nuestro padre y nuestra pgadre" tanto a los pap~s como a 
los dioses. El contexto nos ayuda a encontrar el sentido. 

Los primeros padres que menciona, son los papás que sufren 
("tienen coraz6n") ante la realidad de los sacrificios humanos. Se e,!l 
tristec!an, lloraban, pero eran conscientes de que no podían poner 

fin a esta costumbre, pues las victimas eran el alimento del sol (poE 
que este nuestro padre esto come"). De no darle sangre humana, no te.!l 
dr!a fuerza para salir y caminar por el cielo. Los informantes de 
Sahagún contaron c6mo suced!.6 esto al principio del "quinto sol": 

-ic6mo habremos de vivir? No se mueve el sol. 
lAcaso induciremos a una vida sin orden a lm 
macehu~les, a los seres humanos? 
IQ.,m por nuestro medio se fortalezca el sol! 
IMu~amos todos! 48 

'f tras la muerte de los dioses se hizo necesaria la de los 

macehua.les que aseguraron el alimento del sol. 
oesput$s de un tiempo, seguramente cuando llegaron los misi.Q. 

neroa, abandonaron l~s aztecas su terrible costumbre, y entonces em
pezaron a vivir los hombres. 8sos son "nuestro padre y nuestra madre", 

es decir, los pasados que recibieron las "bendiciones" y les transmi .. 
tieron a los que viven hoy el conocimiento. 

(4) E:n realidad no estfi diciendo que en la tierra las pel:'S.2 · 
nas se hacen compadres y comadres. E:st~ haciendo alusi6n a un mito 

que más adelante voy a analizar. El compadre y la comadre son el sol 
y la tierrao 'l!"nuestro padre" -el sol- es el mismo que "nuestro padrino"•" 

47 DE ACOSTA, Joseph, "De los sacrificios horribles de hombres que 
usaron los mexicanos''. en De Teobihuacán a los aztecas, P• 191...;192 

48 LE:ON-PORTILLA, Miguel, Literaturas de Mesoam~rlca, p~ 64 
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(5) La primera parte del pfu?rafo resulta un poco oscura. 
"~.:-...~-

.. --·'-'J'.lt·~qu.i_~n puso el sol (nuestro padrino) para que ya no se comieran? La 

segund;·parte-"¡JaéG::-e-~uA.. está_ h1t1l>l_ando de la tierra. LOs hombres est.!. 

mos en ella, como entre sus manos. 

(6) Está hablando del sol. E:l testimonil) de esta mujer encie

rra toda la riqueza que les lleg6 a los indígenas de Oxeloco a trav~s 

de los siglos. 

(7) La ternura de estas palabras ES maravillosa. Saber y sen. 

tir que el sol es su "pedre bueno", lo expresan as{: " este nos viene 

guiando, nos viene contando ••• " o ir lo de sus labios y verlo reflejado 

en sus ojos es una experiencia difícil de expresar. 

(8) Repite de nuevo el párrafo #4 

(9) Aqu! est5. de forma más 1>xplíci.ta lo que fue para los a.u 

tiguos la llegada de los misioneros. L~ s pasados al;.abrazar la re1i

gi6n cristiana y ser ba;.itizados, ten!.an que abandonar sus práctlcas ª!!. 
tr~p6fagas que eran terribles. 

(10) Sahagún refiere que los cuaxtecas adoraban a la diosa. 

Tlazolteotl. Dice Seler "que se podía identlfica1· con Ixcuiname, con 

Teteo 1nnan 1 madre de los dioses (origen olmeca} y aún con ..'.!'..2!:l -nue.!! 

tra abuela-, esposa del dios del cielo, patrono de la dignidad feme

nina. 

Es posible -continúa- que se pueda identificar también con 

Xochiguetzal que es también Tonacac!huatl y asimismo Itzpapalotl, y 
. as! nos damos cuenta que en realid11d debe haber sido una sola "diosa 

de la tierra" que sin duda-estfi representada en laHuasteca por las 

esculturas que se han encontrado en diferentes puntos representando 

a una mujer". 49 

A alguna de esas figurillas se refiere seguramente nuestra 

narradora. 

(11)Vuelve a repetir la idee de los p~rrafos 2 y 9. Sus ,p!_ 

sados más pr6ximos -los aztecas- se bautizaron y ya .no se perdieron,; 

.49 ME:ADE:, Joaquín, op. cit. P• 118 
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(12) R~cordar el origen y nacimiento de sus pasados es fue.!l 
te de aleqrfa• Po~ eso lo repite una y otra vez. 

( 13) Y se perdían porque los hombres eran sacrificados al 
sol. Sahag6n en su libro VIII menciona un detalle que posiblemente sea 
el que les ¡1eg6 a los indígenas de Oxeloco y al que se refiere nues
tra informante cuando dice "nuestra madre llora quedamente ••• ": 

••• el sexto agUero (de la llegada de los 
españoles) fue que en aquellos días eyeron 
voces en el aire como una mujer que andaba 
llorando y decia de esta manera: Joh hijos 
mios! ya estamos a punto de perdernos. Otras 
veces decía: loh hijos m!os ! ta d6nde os lle 
var~7 50 -

Y habla de algo cuyo significado no acabo de comprender t~ 
talmente. El sol -nuestro padre- quiere perderlos. lSe estar~ refirie,!l 
do al deseo de acab~: nuevamente el mundo? Los informantes de Sahag6n 
hablan de un fin ocasionado por la llegada de los españoles. Lo que 
coincide en las narraciones es la actitud de "nuestra madre" que qui~ 
re defender a sus hijos. En nuestro relato, la expresi6n "1 porque con 
qu~ trabajo nos revivi61 icon qu~ fuerzu nos dio la vid;il" parece es

tarse refiriendo a la creación del quinto sol gracias al arrojo de 
Nanlthuatl, qyien se convirti6 en c.ol, y a la de los hombres, por in

tervenci6n de Quetzalc6atl. 
{14) Insiste nuevamente en algo que es importante: la ere~ 

c16n y la conservac16n del quinto mundo. 
(15) Es una repetici6n del párrafo #13. 

(16) Estas líneas podrían ®r interpretadas por los fraudi~ 
nos como una concretizaci6n de los complejos de Edipo y Electra. Yo lo 
que.creo es que responde a la mantalidad indígena acerca de las re
laciones que vive~. Todavía hoy pei:-siste la mentalidad de que no pu~ 
deri estar juntos hombres y mujeres. Es raro encontrar -en cualquier 

lugar, exceptuando el tianguis- a los hombres y mujeres me_zclado_s• 
cuan.do tienen alguna reuni6n los hombres se quedan afuera de la casa 

50 DE SAHAGUN, Bernardino, op. cita Lib. VIII, cap. VI. 
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mientras las mujeres están adentro; en la capilla los. hombres se sie,!! 
tan de un lado y las mujeres de otro. Esa es su costwnbre. 

~l final de este párrafo podría ser parte de un poema por 
su ritmo y belleza. 

(17) No termina la narraci6n con la misma estructura. Rema!'. 
ca de nuevo la idea y hace resaltar algo que para ella es !~portante' 
la figura de sus dioses: Ometecutli y Omec!huatl, nuestro padre y nue.=, 

tra madre que siguen estando presentes y ayudándoles en sus necesida
des. 

- 5 - LOS PRIMEROS HOMBRES Inform111 te: 

Haría Hern!ndez· 

(1) Los primeros que llegaron fueron el origen, como ahora, 

vemos una muchacha cuando se casa, así va a 11: a tener un nii}o. As! se 

fúeron produciendo, as! nuestro padre, nuestra madre les dio vida a 
los que nos vnmos a reproducir. 

Un papli y una mamá, todo 101.puso nuestro padre: todos los 

niños que se reproduzcan. Por eso vemos: quien no se casa, no tiene 

hijos, y quien se casa~ tiene hijos. 

As! hiw nuestro paclref hasta nuestr · padre lo hizo c6mo 

van a, reproducirse los nii'los. As! viene, así venimos. Por eso ves que 
hieimos muchos~ Como nuestro padre lo dijo, nuestra madre lo d1-

:c6mo sé·reprodujeron los nií\os. 

Hasta una mujer no indígena y un sellor con ella platica, y 

t.ambi~n van a tener hijos. Pues así es. As! se hicieron muchos, por 

reprodujeron millooes. 
, . (l) Esos qué se comían se ectt::ir:on a perder en 

quiera se tiraron. Como ves, oh·a vez los perdi6 nuestro 

que se com!an otra vez los .pérdl ,S riue.stro P.adre. 
( 3 l Ahora, los Gl timo.s a qui~mes ·cre6: nuestras mamás y 

·ntlE!St;~OS abuelos, son los que ya no se perdieron, scm los q\le'. vemos. 

que e.st:án. N~E!stros abuel~s ya no se perdieron. Ves que ;:;6.\os los 

que ahora Vivimos múChOSf'aSÍ nOS L"eViVi6 nuestro padre, rl~.estra' . 
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(1) ••• Así como si tú tuvieras un niño te va a decir tu m_! 
m& o tu suegra: acuesta a tu hijo, vete al r!o, vete a bañar, vete a 
lavar la cabeza. 

cuando llegas a tu casa, a tu hijo lo han hecho comida. A~! 
era. Esos son a los que perdi6 nuestro padre, los perd16 nuestra madre. 

Llega la mujer y luegp le dice a la muchacha: vente a comer 
yo acabo de hacer comidita. Así se dice. Se va a servir y ve el dedito 
del niño. 

(5) As! era, as! era, por eso, mira, no nos puede perder. 
nuestro padre, porque con trabajos nos reviv16. Así eran los antiguos 
as! los revivi6. Ahora ya los perdi6 nuestro padre porque lpor qu~ se 
COtl!Ían? 

(6) Y a nosotros nos dio otra vez vida nuestro padre. Estos 
son los que ya no se comieron. Los bendijo. Así los bendijo y ya no 
se comieron. Empezaron a nacer, a nacer. As! era. Eso es lo que yo oí. 
Tambi~n supe, s~, porque mi papá, mi mamá y mi abuelo y mi abuela pl~ 
ticaban. 

(7) Esto es hasta ahora ya tardío. !Desde cuándo no nos pe~ 
demos! porque de verdad se fastidió mucho nuestro padre. Esos que ha
cían cosas malas, los perdió. (8) Así como ese ni6o que lo dejas aco~ 
tado y cuando llegas ya es comida. As! era. 

Interpretac16n: 

( 1) Est6 haciendo referencia a la primera pare1a: · oxomoco. y 

· Cipact6na1. Al mismo tiempo explica c6mo eran engendrados los .nii'los: 
por voluntad del ·dos veces sef\or y la dos veces señora: "as! hizo · 
111uestro padre ••• como nuestro padre lo dijo: nuestra>, madre .io: dijo c6;.. 

mo se prodµjeran los niños". 
Aql,IÍ es clarísima la referencia que est& haciendo s,()))re ei · .. ·· · · 

poder de los.dioses que habitan en el treceavo cielo, para infúndir 
· ia vida en el seno de las madres. 

(2) Parece que es una alusi6n a la costwnbre que 
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aztecas de tirar los cuerpos de los sacrificados, una vez realizado 
el sacrificio. Hace una igualdad casi inmediata entre sacrificio hUm]. 
no .. perd1ci6n. 

(3) Las 6ltimas generaciones que conoc!6 fueron seguramente 
dos, hasta sus abuelos; pero este conocimiento les viene desde el 
siglo XVI y "los que están" no se pierden desde ese tiempo. 

{4) El hecho de que mataran a los niHcs y se hicieran tam_! 
les con ellos debe ser una distorai6n de la tradici6n original en la 
que ofrecían a los niños a los dioses de la lluvia, "a quienes se sa
crificaban en las cimas de las montañas y en los manantiales, niños 
concebidos como representantes suyos, porque estos dioses eran imagl~ 
nados de pequeña estatura. El hecho de que estos sacrificios se pras 
ticaran sobre todo durante la temporada de sequía en las fiestas lla
madas "la detenci6n del agua" por los aztecas, y que las lágrimas de 
las victimas infantiles produjeran alegr!a porque asegurar!an abundan 
tes lluvias en el provenir, demuestra claramente el prop6s!to de man 
tener viva la eficacia de los dioses de la llnvia durante la estaci6n 
seca del año". 51 

Es ~vidente que en nuestro relato este fin religioso no es
tá preaente. Por el contrario, parece haber cierto grado de malicia. 

(5) Seguramente la noticia que le lleg6 a trav~s de las 
tradiciones orales de la manera como se comían a los hombres, le im
presion6 mucho. La prueba estli en las veces que la nar.radora ha he
cho· resaltar esta acci6n. 

La figura de Nanáhuatl o Quetzalc6atl aparece también nu~ 
va mente en forma velada. 

(6) El tema de la bendic16n lo iguala al hecho de abstene.i;: 
se de comer carne humana. Termina con la f6rmula típiaa del relato 

oral. 
( 7) El hecho de tener vida y saber que hace mucho. tiempo 
destruye el mundo, es para nuestra narradora de gran im-

. . . 
51 KRICl(EBE:RG, Walter., Las antiguas culturas 
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~fii:ltancia. Quizá cuando le contaron el relato, le 1mpsct6 el modo y 

el contenido de lo que le narraron. 
(8) La repet1c16n es uno de los recursos m&s usados por los 

indígenas. Antes de dar su última palabra, toca de nuevo el tema de la 
antropofagia. Esta costumbre de los aztecas le hizo mucho impacto. 

- 6 - LOS COMPADRES 
Informan té: 
El Brujo 

(1) Pues este Jesús vio que no est& bien. (2) Vienen es&s. 
otra vez ál quiere hacer en este mundo. (3) Y vino a hablarle a esta 
tierra para que s! se quede con nosoti:-os. Vamos a caminar en sus .manos, 
en su espalda todos vamos a caminar, porque vamos a trabajar donde 
nuestros animales van a vivir. 

(4) Habla y habla y no se respond!a. Dice que no. Tú te vas 
a quedar en el cielo. Yo me voy a quedar aquí. Muchas cosas van a ir 
haciendo tus hijos. Todos en mL espalda muchas cosas van a hacer. Para 
tí est~ bien, pero para m!, trabajo voy a ver, porque muchas cosas van 
a hacer tus hijos. Uno no va a eespetar 1 o alguna cosa. 

(5) Pero 'l tambi~n no se da, pero él también no se afloja. 
Va a avisar pero no se entrega (no recibe lo que le dicen), pero arrl 
ba.1 otra vez viene. Como tres \'eces v.ino. {6) Dijo que s{: "ya no si! 
.c6mo te voy a decir. Ya anduviSte mucho y te digo y no .. lo quieres ese.)! 
char. Otra vez me seguiste tque sí, que sí. No m~s esol Entonces c¿·_:
mo voy a hacer con todos tus hijos que vas a dejar?". As! le dijo Je
sús. 

( 7) Pues ahoi:-a ~l le dijo: "bueno, como ahora vamos a ser 
compadres, entonc::es ya nos vamos a saludar". Se saludaron íos 

"Buen.o, ahora aquí la flor de agua:'traigo. Lo llev6.o Le ·.. _ . 
pdmero lo salud&, vamos, le dio eso que ellos van• a piatical:'~ · 

agua se llama e so, pero eso como el que ,noiti:ros u~amos: como:, 
-.· otra cosa l~ dió y lo recibi6. "Entonc:e_s s! -compadre. Aho~a;ya 
hicimos compadres. Ahora te doy esta flor. &l collar., ah! esÚ Y' 
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ah{ está la corona". "Bueno, tu sabes compadre si: me lo das". Le dio 
ese collar y ah! estaban. Todos esos estaban. 

(B) Esos mósicos lo ven, esos que ahora hay muchos en la 
tierra, esos que juegan les dijo: ahora s{. Como lo van a ver para P2 
nerle la corona, puro "canario". s610 toquen puro "canario". Yo le voy 
a dar esa corona". 

La cog16 -la corona- se la puso. Entonces s!, esos mOaicos 
lll! todos juntos volvieron a tocar todo el canario. 

(9) Le dijo: "ahora vas a ver bonito. Ahora yo te voy a de
jar. Todos estos aqu! te van a tener para que no estés triste 1 para 
que no vayas a decir que no está bonito lo que te he dado: fiesta, la 
alegría, la ofrenda. Todos los d!as te van a dar, y aquél cerro tam
bl~n lo dej6. Ese tllmbi~n es tu espalda. A ese tambi~n le dar6n y t6 
tambi~n vas a ir a recibirlo como aquí, como allá. As! no te vas a 
fastidiar- le dijo. 

(10) '"i esos otros, ahora s!, pongan •cuetes'"• Porque ese 
que está allá arriba les dej6 dicho: "cuando oigan que ya son6 el cu~ 
te aqui abajo, aquí tambi~n pongan un cuete. Entonces ya se dio ese 
con quien ando yo. Ya lo gan6, ya se entreg6. 'ía tronaron los cuetes". 

As! se hicieron. Allá, ac~ tronaron los cuetes. Y aquí t811)
bién tronaron. Subi6 el ~' m~s lo pone. 

(11) JesGs ya lo va a dejar ese es nto. Todo les da. Aquel\ 
cerro. Todo les da. 

(12) tC6mo vamos a estar tus hijos que van a pasar ese cerro? 
· "A ese lo dejas para los que quieran. Si les gusta, yo todo lo dejo .. 
Dejo lo que van a comer, dejo lo que se van a poner, dejo todos los 
animales. AllA van a ir a pedir, all~ van a avisar que s{ les gusta lo 

.que. dejo. Cosa, cosa que dejo como también dice: dejo un puerco 9 dejo 
una mula, dejo un macho, una yegua, dejo ganado, un tornero. Todo lo 
dejo. A ver su les va a gustar. También van a pedir si también les 
voy a dar, también lo han avisado con bien. Yo también sé que s! les 
va a dar, y si no le piden si les va a dar pero muy derecho. Con un 

. poco de fastidio, como un poco de tristeza, as! te dejo". 
(13) A1d lo cont6, lo cont6 y a ver ahora vas a ver· 10. que 
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ahora somos como yo dije. 
Se termin6 nuestra palabra. 

Interpretaci6n: 52 

(1) En su deseo de tener ante los representantes de la·re
lic;Ji6n una buena imagen, oculta el nombre de la divinidad original 
-que en este caso debe ser el sol- por el de Jes6s. 

(2) No es claro a qui~nes se refiere cuando habla de "esos". 
Pueden ser los espanoles que van a llegar a quitarles sus costumbres o 
los que ten!an la costumbre de comerse. Por esta raz6n, porque van a 
llegar "esos", el dios que está en el cielo quiere hacer de nuevo el 
mundo. 

(3) La traducci6n literal dificulta a veces el sentido y la 
comprensi6n de las ideas. Lo que quiere decir en este p!rrafo es que 
el sol le pidi6 a la tierra que los hombres se pudieran quedar c:on 
ella. Le da una fornl:i humar.a a la tierra, de modo. que al vivir los 
hombres en ella van a "caminar en suir manos y en su .. espalda"., For
ma bellísima y simb611ca de e~presar una realidad. 

(4) El sol le habla a la tierra, pero ~sta no le responde. 
No acepta su propuesta. Noq.iiere que los hombres vivan en ella, pues 

le dice al sol: "muchas cosas van a hacer tus hijos". 
(5) El sol insiste. No se da por vencido, "no se aflcja"., 

Regresa al cie1o pata "avisarº c6rno le va, pero . no acepta iá ne<1at.!, 
va. De nuevo, desde arriba, viene otras tres veces. 

(6) Por fin la t:ierra acept6. Dijo que s!. E:lla misma con, 
fi~sa que acepta por la insistencia del sol, que ya le resultaba m2 

52 e:s importante tener en. cuenta que este relato fue narrado. por .. el 
brujo· y que &1 es "el que tiene todo el conocimiento" y quien · 
"guarda las tradiciones". · . . .· .· •···. . . . 
La narraci&n cuenta la forina como se .hicieron compadres .el. sol y .. 
la tierra •. Es un relato interesante, pero del 1que no encontr~ nin ·· 
gGn antecédente. Por }o mismo algunas partes nie resültaron oscu;..-

. ras a la her.a de interpretarlas. Podría ser tambilm otr.a versión 
del relato de la ci:'eaC:i6n. . · 
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lestn. 'i en seguida_pregunt6 ly c6mo le voy a hacer con todos tus hi
~bs7 La respuest~ vendrá despu~s. Ahora va a describir la celebraci6n 
del compadrazgo. · 

(7) El "saludo" es el lenguaje sin palabras más bello que se 
haya visto. Se trata de ofrecer -a la persona a quien se quiere aga$!, 
jar- flores: en ramos, en collares, en coronas. Así se saludan y se 
dicen, sin palabras, todo lo que ~stas no son capaces de decir. 

(8) La m6sica no puede faltar en un saludo. Es el complemen 
to de las flores. El "canario" es un huapanqo típico de las bodas, p~ 
ro tambi~n se puede tocar en otro tipo de celebraci6n como en el sa
ludo. 

(9) Ahora si viene la respuesta a la pregunta de la tierra. 
Los hombres, los que van a vivir en ella, le van a dar alegria, fies
tas_ y ofrendas. 

Por ser la tierra quien los acogi6 entre sus manos, sus ha
bitantes van a hacerle ofrendas. Es una costumbre que sigue vigente, 
y este relato explica por qu~: el sol dispuso que los hombres pongan 
el los ce~ros -la espalda de la tierra- su ofrenda, para que aq~ella 
no se fastidie ni vaya de un cerro a ot~o a busca~ lo que los hombres 
le has ofrecido' tamales, elotes, aguardiente ••• Por eso hoy los in
dígenas siguen ofrendando al cerro. 

(10) Otro elemento que no puede faltar en las grandes oca
siones son los cohetes. En este caso tronaron en la tierra y en el 
cielo por la alegría de haber aceptado la tierra ser comadre del sol. 

(11) Jesús -el sol- no debe ser otro personaje que ~u 
tecutli, el dios de los mantenimientos. El que da.todo a los hombres. 

(12) Esta pregunta me result6 dif!cil de entender. lLe es
t&n preguntando sobre el destino de los hombres que van a vivir en la 

tierra? Podría .. se_r. 
De nuevo menciona que ~l -el dios de los mantellimientos

va a dejar.todoen la tierra, y que quiere darlo con gusto. A los 
que hagan patentes sus necesidades les va a dar con qilis gusto 

.·. aquellos que no le piden. 
(13) El final es dHerente a la estructúra qtiepone fina 
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los relatos orales. La palabra del brujo es muy importante. Lo que 

sabe, aunque sus pasados se lo hagan hecho saber, es "su" conoci

..:______ miento. Es, en definitiva, su palabra. 
-... ........ -... _.,_ ----~--.......... 

-··--..... ~ 

----... 

- 7 - COMO LLEGO EL CONEJCfi\-t.. .. ··UllllA._. 

Informante: 

María Hern!ndez 

(1) A donde trabajaban, esos que trabajaban, había ma!z, 
se daba cualquier cosa en la milpa. (2) Y é1 1 cuando se dejaba salido, 
el que fua a trabajar, no va a trabajar con él. 

(3) Y as! 1 ese viene, viene el conejo, y eso que corta el 

seflor, eso que trabajó, el conejo viene a parai:-10. Empieza a platicar 

a platicar, y le dice al Arbol que se levante (que ese es e). que le

vantaba los palos): -levántate, levAntate palito. Aunque aquel hombre 

te troz6, ahora levántate, no estés acostado, ledntate- as! decía~ 
As! dice: -va a amanecer, va a haber monte, va a haber rnonte 1 va a 

haber 1110nte. 
Se enoj6 el seftor. Se platicaron por qué se hizo eso. LPor 

qu~ nosotros trabajamos y vamos a ver monte7lPor qué esto as!7 

Vigilaron, vigilaron. As! le iban a pegar y no le pegaron. 

El se escap6. Nada. Se escapcS, se escondi6. 

(4) Y ahora mand6 ese conejo que le hiCleran un palo (un 

bote). Le hicieron ese palo como si fuera un boté, y· as! es Como lo 

puso· nuestro padre para preservarlo de la muerho Eso e s lo que ve- · . 

'mos áll~ arriba, lo fue a dejar nuestro padre. Es lo que se hizo en. 
la luna, es lo que v.amos, aquel conejo, el eonejo que e st~ sentado· 

la luna, ese es al que nuestro padre subi6. 
Esos son los que sübieron ·al conejo que trabaja. 

levantar el. palo. Empez6 a haber cosas~ 
e 5 l Así. vi~ne, asf vinieron esos antiguos. NÚestros padres 

ievantaronall& arriba, pero no fueron los hombre~. 
(6) E:sos qué salen: nuestro padr~ y 1Íuest~d madre son 
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que lo subieron arriba, y arriba lodejaron. As! se hi~o, desde cuándo, 
cuando naci6 la tierra, cuando nacieron nuestros padres. Nuestros pa
sados todo esto lo supieron. 

Interpretaci6n: 

La palabra chol cuenta también este relato: 

11Un d!a Ijtzin, un conejo grande le trajo a 
Ch'ujnia. Un conejo grande, muy blancci. Un co 
nejo ljtzin le dio a Ch'ujnia. -
Parece que ya el conejo un poco le alegr6 a 
Ch'ujnia. 
Parece que ya Ch'ujnia le tiene un poco su C,! 
rif'lo su conejo • 
••• otra vez lo vio Ijtzin qu~ triste est§. 
Ch'ujnia est§ triste porque ya no le puede sol 
tar a su conejo; porque ya su conejo se qued6 
de una vez con sus orejas largas. Por eso que 
Ijtzin lo pens6 que no estaba bueno trabajar. 
Pens6 que mejor va a hacer algo que le dé m_!! 
cho gusto a su mamá. En la llanura oonde vive 
Ijtzin hay un cerro; un cerro que está elevado 
como que está de buen alto... · 
••• cuando ya llegaron en su casa; cuendo se pusi~ 
ron a descansar, Ijtzin le dijo a Ch'ujnia estas 
palabras: -madre•mía, ya es hora en que nos tenémos 
que partir de aquí. Ya no hay por qué tenemos que 
quedarnos otro tiempo. Toma, pues, tus cosas que tu 
quieras y ya nos vamos. 
Cuando ya acab6 Ijtzin de decir su palabra, ento.D, 
ces su mamá ch•ujnia se puso a pensar qu~ cosas que 
se va a llevar. 
Pero nada más agarr6 su conejo gmde, · · · 
ese conejo blanco que el otro d!a le regal6 su hijo 
Ijtzin. Y cuando ya lo tiene abrazado su conejo 
entonces Ch'ujni~ ya estaba lista para salir. a don 
de se van a ir ••• y como ya estAn en la punta del
cerró, entonces Ijtzin que le dijo a su mamá que lo 
siga. · . · · .. ·· . ·. 
Y como Ch'ujnia. lo nstli obedenciendo, entonces, se 
dan otro nuevo brinco y se van j9ntos con Ijtzin 
con su mamli '/ su conejo que ch•ujni.;:.. lo n~va. abra .. 
za~o como que fuera su ptchi.t~~) •. Ese nueVo·· biir:ú:o·,~-- .... 
era un brinco muy grande. Como es que era,muy gra.n. 
de el brinco por lo que se llegaronhasta en' el 
cielo.~. Cuando llcgaJ:"on en él cielo, I jtzin ya se: 
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hizo sol y Ch'ujnia 
ya se volvi6 como es, luna. Por eso, su sombra que~ 
se mira en la luna es ede conejo grande, su conejo 
blanco, que tiene Ch'ujnia como se lo llev6 abrazado 
igual que si es su pichito ese d'a que se brincaron 
cuando llegaron en el cielo". 53 

La tradic16n olemca, asimilada por los toltecas, tuvo sus 
variantes en cada grupo indígena; pero el relato, esencialmente, es 

~--- -·---· er mi·smo";-· . 
(1) Empieza con una presentaci6n de la realidad: el campo, 

el maíz, el trabajo del hombre en el campo. 
(2) Detrás d!el primer pronombre hay un personaje: el conejo, . · 

que no va a trabajar con los sefiores a la milpa. El sentido puede ser 
dob•é: no va a trabajar porque se queda en la casa (como en el relato 
chol), o bien,porque hace todo lo contrario, es decir, deshace el tr.!!, 
bajo de los sefiores, como veremos mAs adelante. 

La forma de construcci6n con verbo pasivo, es com6n cuando 
los indígenas se expresan en e spafiol. Para decir -por ejemplo-: com!, 
ellos dicen dej~ comido; en este caso el "dejaba salido" corresponde 
a "salía". 

( 3) Aquí e stA la presentaci6n abierta del conejo y lo que 
hac6. Es interesante observar que el mismo relato y el di~logo del 
conejo con los palos se encuentra tambi~n en el Popol Vuh: 

••• en seguida comenzaron de nuevo a preparar·\el 
campo y arreglar la tierra y los ~rboles cortados. 
Luego discurrieron acerca--de lo que habrían de )la 
cer con los palos cortados y las hierbas. arráncadas. 
-Ahora velaremos nuestra milpa; tal vez podamos sor_ 
prender al que viene a hacer todo esta dai'lo- dijeron 

. discurriendo entre s!. ·· · · 
'{. ª· C:ontinuaci6n regresaron a. la casa.. . .... 
-lQu~ .. os parece, abuela,· que se han burlado de. nosotros.? 
Nuestro campo que hab!.amos labrado se ha. vuelto un . · 
gran pajonal y bosque espeso. Así lo hallamos cuando••. 
·llegamos hace un rato, abiJe.la- le dijeron a su .abuela· 
y· a su madre. · · 

S)MORALES SE:RMUDE:Z, Jes6s 1 ºE!• ·cit., P• 
1
88-90 
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-Pero volveremos allá y velaremos, porque no es justo 
que nos hagan tales cosas- dijeron. 
Su campo de árboles cortados y all! se escondieron, r~ 
catándose en la sombra. 
Reun1éronse entonces todos los animales, uno de cada 
especie se junt6 con todos los rtlemás animales chicos 
y animales grandes. Y era medianoche en punto cuando 
llegaron hablando todos y diciendo así en sus lenguas: 
-"ILevantlios, lirbolesl ILevantáos bejucos!"•" 54 

(4) Es curioso observar la manera como cada grupo ind!gena 
explica .la presencia del conejo en la luna. E:l relato es casi idéntico 
en la narraci6n de las hazañas del conejo, pero cuando llega el momen
to de explicar su paso a la luna, cada uno lo hace de forma diferente: 

La gente de Oxeloco relac1on6 el diluvio con el mito del co.
nejo. La insistencia de que "nuestro padre" fue quien lo.subi6 para 
preservarlo de la muerte, es quizá la explicaci6n de que este hecho es 
antiguo, y obra de los dioses. 

(5) Repeticiones bell!simas que parecen pertenecer mlis a un 
poema que a una narraci6n& 

(6) ometecutH y Omecíhuatl son los responsables de que el 
conejo est6 en la luna. Esa es la explicaci6n que se dan los nahuas 
.de Oxeloco, diferente a lo que piensan los choles y los mayas. 

Da fin a su relato nuestra nacradora con el modelo tradiclo 
nal:. "nuestros pasados todo esto lo supieron". 

- s - EL CONE:JO Informante: 
Teresa Hernández 

(1) Tambi~n nos dijeron los que estaban, los hombres de. 
tercera vez, los que perecieron, los que vivieron tambUn !"IOSJ.lo 

El que es nuéstro padre también me dilC> que también trabiifa 
hab!a pasto, Parece como ai verdnd no hay pasto. 

Popol Vuh, P• 64-100 
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Y despu~s dijeron esos hombres, dijeron que también quieren 
que haya pasto en sus milpas porque ya se termin6. También quieren ir 
a ver sus milpas. También '1 quiere que haya zacate. 

Cuando fua a amanecer fue a ver: ya hay pasto. Como el que
r{a que hubiera, hubo. Y ahora todav{a se fue e trabajar. Fueron a 
desyerbar, a limpiar. Esos hombres desyerbaro9, desyerbaron. Vieron que 
se sec6. Qued6 terminado. 

(2) -Ahora s{ logramos un buen trabajo, porque de verdad 
si no existiera el pasto no conseguir!amos el dinero. Como no se puede 
tqué otra cosa vamos a hacer para ganar ese dinero? Es necesario que 
trabajemos para conseguir dinero- se dijeron. 

(3) Todavía se fueron al d!a siguiente y fueron a ver escar
dado el zacate como stempre; ya no estaba seco colocado como siempre. 
E~ (pasto) que limpiallon todo levantado. 

Otra vez escarda y al otro d!a va a ver y ah{ est&~ ah! es
t& ese zacate. (4) Y dijo: -tQué cosa hicieron? levantan ese zacate 
y yo desyer~. Lo dejé bien seco,ly qué cosas suceden?. Ahora voy a 
espiar. En la noche voy a ir a ver qué cosa es lo que lo levanta-. 
El se fue en la noche. Cogi6 su rifle y se fue. 

(5) a) -Yo lo voy a matar a todo lo que yo vea para que re
viva el pasto. Y como yo escardé y ahora de nuevo lo hice revivir y 

mi dinero se va a terminar, cada d!a lo voy a ir terminando. Y al d!a 
siguiente en la noche otra vez estaba. 

b) ...entonces ahora lo voy s matar.. al que hace que el 
zacate vuelva a retoñar- dijo. 

(6} Se fue, llev6 su rifle y ya vio: lahl conejo. E~ viene 
brincando• -levántate; levántate hierbita, levántate, levántete hie.!: 
bita. Muévete, mu~vete, levanta la cabeza. tViv::.¡ vivel-

( 7) Vio que levantaron la cabeza· las hierbas todas. As! stt.-
cecl1.6 y cuando .le puso le apunt6 el arma para matarlo, él .mismo (el 

coriejolle dijo:-no me mates porque ahor¡, tu quieres que haya zacate1. 
y Aste. as{ no estab~ bien. No hay zacate. Nada más siembra ma!z y va 
a habér, y tu todavía ,quieres que haya zacate. Ahora ya lo arrancas'"'. 

·te. y te cansaste; pero entonces no van a estar ustedes, ta~bién.se 

van aperder. 
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(8) Va a venir el agua, va a venir el aire, va a llover, 
a l~over, unos quince d!as va a llover. Cuando se vaya a hacer el 
agua grande, ya entonces ustedes no van a saber d6nde se van a ir a 
perder. (9) Y ustedes otra vez vayan a trabajar. (10) No me mates. 
S6lo pon cuidado a d6nde te vas a ir a quedar. Haz una barca y en ésta 
te vas a escapar. Ahí te vas a subir para irte hasta el cielo, y 
cuando se seque el agua, entonaes te vienes. Todos ustedes los que 
entiendan que quieren estar, h&ganse una barca ~ encima de la barca 
yo me voy a sentar. Con ustedes voy a subir all! al clelou dice ese 
conejo. 

Se fue de esta manera al cielo con la barca, se fue. 
(11) Se burlaban los amigos de Noé. Les dijo que hicieran 

una barca. El la hizo. En verdad crey6 y los dem&s, los que se burl.a. 
tan ce él para que no la haga, decían: -tal vez no es cierto, porque 
no lo sabe de verdad ese conejo. LPor qué lo dice que se van. a perder 
ya7 No lo sabe, no lo podemos saber si de verdad nos ~amos a perder. 

(12) -Y ahora de la manera que te dijo el conejo Lte vas a 
perder td?. En realidad te vas a espantar. En realidad haces una ba!, 
ca y nosotros no la vamos a hacer. s6lo esperamos a que ya llueva .... 

(13) Entonces se encerr6. Cuando ya vio que vino el agua S,!. 

lieron muchos. 
El conejo se ech6 encima de la barca. Sube, sube hasta que 

lleg6 a las estrellas. 

Interpretac16n: 

(1) Aqu! la referencia a los cuatro sol.es parece ser cla..; 
rísima~ No importa que ea lugar de haber sido cuatro mundos hayan s,! . ' . . . . -
do tres. Lo importante es que les lleg6 la noticia de que el mundo 
fue destruido varias veces y vuelto a hacer. La narradora m~ncioná.a 
los hombres de la tercera edad que perecieron. 

. La intr.oducci6n que hace. a la¡; hazaf'las del conejo es in~s e.! 
tensá y detalláda. que el relató anteriot'o Refleja la Vida y. la preo~ 
cupác16n .del hombre indígena relacionada con la Úerra y con su subsl,! . } 
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tencia. 

En Oxeloco y en toda la regi6n, el pasto seco lo utilizan p~ 
ra enjarrar las casas, mezclado con lodo. 

(2) Su necesidad de trabajar para poder vivir está muy bien 
plasmada en este párrafo. Es e~ drama cotidiano de los indígenas: lqué 
m&s pueden hacer para subsistir? Lo que pueden lo hacen. La idea 1cl 
indio flojo y apático se puede tener a distancia. Cuando se vive con 
ellos, no es posible seguir teniendo la misma opini6n. 

(3) Regresan a La milpa a ver si todo está bien 7 y resulta 
que no est~ desyerbado. El pasto que habían tirado está bien plantado 
en la tierra. De nuevo e$cardan y al día siguiente lo mismo. La ~erba 
est~ de pie. 

(4) El asombro ante lo que está pasando y lo que el hombre 
hace para poner.le fin a esas irregularidades, es igual en los relatos 
~-~l_Po¡?ol vuh y en el de los~· 

(5) Hay un paralelismo casi poético entre al y b). 
(6) La vivacidad con que narra nuestra informante hace más 

emocionante el relato. Aquí aparece de nuevo el diálogo con la yerba. 
(7) El diálogo del conejo con el hombre es muy interesante. 

_Me parece percibir cierto reproche. Por una parte, el conejo no qui~ 
re que la hierba esté seca, Al la quiere viva t"lhierbita vivel"); y 
por otra parece decirle al hombre: "lNo te parece que es suficiente 
con que tengas maíz para c6mer? lQu~ más quieres? El maíz te basta 
tpara qué quieres más? Siémbralo y vas a ver qué bien se te da". 

Hay una visi6n muy interesante de la vida detrás de ese 
diálogo. La arnbici6n, el desao de tener, va a ser la causa de su per

dici6n. 
(8) Aquí el diluvio aparece nuevamente relacionado con el 

_conejo y la luna. 
(9) Es una expresi6n ir6nica. Quiere decir que van a ~orlr· 

su af~n de trabajar para conseguir dinero; entonces qüe si q.uie
éncontrar la muerte se vayan a trabajar. 

(10) El personaje que en la narraci6n #2 le .dice a un· i'º.!!! 
que se construya una barca, es aquí el. conejo •. El elemento que no 
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aparece en aquella narrac16n es precisamente el conejo. En 6sta 61 
es quien llega al cielo con los hombres. 

( 11) Para comprender la referencia bÍ:blica de este relato, 
es bueno recordar que Teresa, la narradora de este mito, es la misma 
que narr6 el relato #2. Este p&rrafo es idéntico al #2 del relato 2. 

(12) Este e5 un diálogo entre un grupo de personas (igual 
que en el relato 2) y "Noé". La incredulidad de la gente para acep
tar l¡i, profecía .del conejo los llev6 a la muerte. 

(13) "Noé" en cambio por hacerle caso, se salvó de las &guas¡ 
llevando consigo al conejo que lleg6 hasta el cielo. 

La mezcla de cristianismo y tradlci6n es fiel reflejo de 

la mentalidad actual de los ind!genas. 
~---·-

- 9 .• EL ORIGEN DEL CHILE Informante: 
Magdalena Hern&ndez 

Ahora 6se es chil&to: Ese nuestro padre as! lo flech6 (al 
pollito). Iba caminando para perderse un pollito. As! est~ parad! to. 
Lo dej6 parado al pollito, y ese pollo se qued6 parado. 

Cuando mero se pierde ése que se fue (el pollito), enton
ces el Sef\or lo flecha, lo flecha. Se derram6 su sangrita, se reg6. 
Su sangrita ae volv16 chilito. 
. As! f.'ue. Bien -se conv!rt16 en chili to.; Ese es el que come-

mos. As! se hizo. Yo tatabi~n lo creo. Yo también. lo estoy rec;;rdando'e 
Eso es lo que me dej6 dicho mi11mam~, mi abueli ta<o 

... 10 - El. ORIGEN DE:L "GUAJE" 

·:. o •• se hizo caca en la milpa 
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ocupar. Y donde est& caida su caca se form6 la planta del guaje. 
Mira, el gua,e, as{ la caca de la sel'\ora. Y ahora lo hemos 

ocupado. Vas a saber qu~ buenos son los huacales. 
Nuestra madre, el escremento de su cuerpo así retol'\6. 
Ya eso sabemos. 

Interpretaci6n: 

Estos relatos son dos pequel'los mitos en los que se cuenta, 
como dice Mircea El{ade 1 "un acontecimiento que ha tenido luqar en el·· 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los cmmienzos". 55 Este aco!!. 
tecimiento es la aparici6n de dos seres vegetales: el chile y el guaje. 

La observaci6n que se me ocurre hacer es, por una parte, la 
manera tan original como hilvana el primer relato. Es decir, comienza 
no precisamente por el principio. El hecho de que ella sepa tan bien 
é6mo sucedieron las cosas le hace no tener muy en cuenta a su oyente. 

Por otra parte los diminutivos que utiliza la narradora.le 
·dan un encanto especial. 

La forma tradicional para cerrar la narraci6n .oral est! pr~ 
sente ~n los dos relatos. 

-11 -

(1) Y. 

. . 

EL ORIGEN DEL MAIZ Informante: 
El brujo 

. . 

así. empezamos ~e uno que les entregaron: ese. Chico-. 
ahora lo vas a oir, también lo vas :á saber~ · 

.SS ELIADE, Mii;cea, Mito y realidad, .p. 12 
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Voy a decir: ya no se va a hacer, se~ores, en esta hora. 
Hoy es martes. A ver si D~os quiere por all~, porque queremos recor
darlo a este Chiccmex6chitl que lo guard6. 

(2) En esta hora Dios Santo, san Juan, san Burgo, san Pe
dro, san Pablo, madre nuestra, madrecita Tomasa. (3) Esta Tomasa aquí 
en el cerro levant6 al Chic$mex6ch1tl. En cuatro pedazon hizo ese ce
rro para levantar al Chicomex6cM. tl. 

(4) El hijo de Dios l~s trajo para su comida, para su fuerza, 
para hablar. A los hijos de Dios les trajo para que los vista, y los 
va a cobijar a todos. 

(5) A ver si alguno se va a burlar, a ése van a ver lo que 
Dios ha dejado, lo que Dios ha hecho en este mur.do. 

(6) El se ofreci6, este Chicomex6chitl, todo les va a dar 

a los hijos de Dios. A ver si Dios quiere. 
(7) El se lo trajo aquí; se lo guardaron los hijos de Dios 

y fueron ellos en esta tierra el mecate, hojas, basura, sombra, can
sancio, bestia, hicieron ellos los hijos de Dios. (8) Por allá lo van 
tirando su sombra, su cobija, lo habían hecho en esta tierra. Y.~l, por 
all~, a nosotros nos viene contantov (9) Cuando por all~ lo fueron a 

levantar, por allá lo dejaron levantado al Chlcomex6chitl el que les 
ha dado esta Tomasa. Lo fueron a poner en el surco al Chicomex6chitl. 

(10) Y all! vino ~se. Lo vio san Antonio que lo fueron a 
poner en el surco. El luego movi6 a su patr6n para que lo ayude, que 
le traiga un agi.1acero, un rocío: señor san Antonio, san Nicol~s, san 

. Francisco, san Lucasr san Miguel, santa ·reresa. 
(11) ~se es el que lo lcvant6, porque le trajo un buen 

aguacero, un .buen rocío para que brote, que retoñe, florezca otra 
vez el Chicomex6chitl. Siete clases de maíz: blanco, amarillo, necro, 

chiquÚito, medio 01a!z, frijol surco, frijol em~catl, flcijol de pe
chile de árbol, caf~. 

(12) Nuestra madre María Micnela lo que ponga (quien sea) 
:•\,•, 

se va a dar, cualquiera. ·.~ 

. (13) y aqu! lo que dijo la palabra, todo lo que le~;pd.dao 1 . 

lo que ha hecho Dios, lo que Dios ha madurado, todo les va a dar. 
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Pero ~l con buen modo, con alegría, no escatim!ndolo, no a fuerzas 
les va a dar. Les va a dar un cuen puerco, unos buenos marranos, y les 
va a dar unas buenas mulas, un macho, unos buenos caballitos, una bue
na yegua, un buen ganado, un buen ternero. Todo les va a dar. Hasta una 
casa también les va a dar. Pero quiere que le digan que s! les gust6 
lo que Dios les ha dado. Poquito que le degan que s! les gust6 ser .hi
jos de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dejado en este mun
do. 

Pero ahora esto es lo que quieren los hijos de Dios: darle 
alegr!a. 

(14) Ahora aqu! va a venir una flor delicada. La alegría lo 
purifica en esta hora. A ver si Dios quiere. As{ se hacen las costum-
bres. 

Interpretac16n: 

Chicomex6chitl es para los indígenas de Oxeloco el dios del 
ma!z. Los antiguos le daban otros nombres: Cent"ectl, Xilonen. y Chicor.1e
~· En un articulo publicado por León-Portilla, Herman Beyer hace 
la.siguiente afirmaci6n: "el dios del maíz puade considerarse como 
person1ficaci6n del verano. Por esta razón Tonacatecutli era llamado 
tamb16n Chicomexóchitl.n 56 

Este dato me produjo una gran alegría porque en ningún· 11-
. tiro había encontrado que al dios del maíz lo 1 lamaran Chicomex6chitl. 

56lamente una autora lo menciona, relacion.§.ndolo conXochiguctzal 0,au.!!. 
··.que' ia personalidad que le da no es la del dios del ma!z; sirio la de , 

patrono.de los artesanos. 57 

56 LE:ON".'PORTILlA, Miguelt "Unidad o pluralidad de los. dioses" pot 
· Herrnann Beyer en:_De Teotihuac&n a los aztecas, P• 547 

Hl::YDEN, Dor1s, Mitología y s!mbollsíno dÉ! la flora en el 
prehisp&nico, P•. 109 
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Es .import;in~c '.'ciber 11e se trata de una divinidad, y por 

lo tanto, para hd·l;u· de c:ll;i, 1:,·' '.:e puede hacer de ciJalqu.ler manera. 

Por es:1 F'l brujo. 0•.1i-1r,'i '.,. •,.. l;i tradici6n, antes de decir 

"su palabra" utll i.'.::o ·m Jenguaje "tar: "SflP.Cial y diferente dd que se 

usa en 1a vida di.aria, ¡.;o¡·r¡i1e ,:,~ supnrn: qtw '''°Jt6 platicando o comuni

cando algo a unos seres invi.:;ltJ,,~". 58 

(1) El pre~mbulo e3 una especie de conjuro: "a ver si Dios 

quiere ••• " 

(2) Es curioso obaervar c6mo las primecas palabras est5n 

mezcladas con el E::sp.:ii'lol, y qulz.'i "zÓlo para disimular un poco su 

creencia y hacer ci:-eer que e:;t~ dic. acuerdo con la relig16n cat6lica, 

y por s1i se llegase u deacrbrlr, el !.~~L}ketl (el brujo) to;na un 

poco de la religi6n cu.t61ica". 59 

(3) La acci6n que el brujo le atribuye a Tomasa, original

mente en el !'.'elato fH:·ehispfinl.co, es a!:ribuída a Nanáhuatl .. E:n lu si

guiente narr·uci6n voy a analizar este elemento con más detalle. 

(4) Seguramente ::;e refiere a Quetzalc6atl que fue quien 

c:ons1gui6 el maíz para darlo corno alimento a los hombres. 

( 5) E:s una especie de l l<i.mada de atcnci6n a unn posible l.!J. 

credulidad o desprMio de-1 relahl~ Para darle validez a su palabra 

pone lu prueba: miren lo que Dios hu hecho,. 
(6) Si tenemos en cuenta que fhlcomex6c.!!ill se identifl 

ca con ~atecutl1 1 el .dios de los mantenimientos, este párrafo re

sulta claro. Es decir, el dios que provee {Tonacatecutli) es el mismo. 

Chkomex6chitl par;:i los !nd!genu.::> de Oxelo<:::o. 
{ 7) E:S iJn pflrrüfC dificil de inter-pretil.!:'• 81 tlSO de prolló!!!,, 

bres con distintas funciones lo complica más. 

f.l primer pronombre "l:l" mantiene en la oscuridad al pé.r..;o

no.je. Estas lineas deben estnr haciendr referencia al dios de los ma!l 

58 HERNANDf.Z CUE:LLAH 9 Rosendo, L~ .r.~J)11J.ón nahua en Texolot:t p~ 46 

59 HERNANDF.:Z CUELLAR, Rosendc•, ]~· 
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tenimientos quien puso el ma!z en el mundo. Los hijos de Dios lo 
guardaron, y no solamente el maíz, sino una serie de cosas. 

(8) Resultc1 tambi(m oscut·c1 l<j J.nle:r¡a·<1tación de C!;;t!~ p6rr~ 

fo. Parece que se est' refiriendo a la tierra y al sol por lo que 

dice al final: "Al por allá, a nosot~os nos viene contando". 

(9) No es m&s que la explicación de lo que hicieron los -
hombres con el maíz: después de haberlo encontrado, lo fueron a sem 
brar. 

(10) La verdadera identidad de los santos mencionados por 

el brujo, ha de ser la de los tlal~gue~ o dioses de la lluvia que 
aparecen en la leyenda de los soles. Detrás del pronombre "~se" está 

escondido Nanáhuatl. "Vino", es decir, lanz6 su trueno presagiando 

la lluvia. Al verlo, van a sembrar el ma!z pues el agua vendrá en s~ 
guida. 

(11) Est~ párrafo cn~Hrmr¡ l" sospecha de quP. estár. habla.!}. 

d0 J<~ Nan1~huatl a 

(12) Podría ser una alusión a Teteo innan, la mad~e de los 

dioses. 

(13) Repite casi textualmente lo que dijo en el relato 6~ 

pS.rrafo t112o 

(14) Es muy interesante el final. Después de todo el pre

ámbulo y la invocación inicial, dicen que ahora s! va a hacerse pre

sente el Chicomexóchitl, es decir, la "flor delicada". A ver si Dios 

quiere. A. ver si con su discurso introducitorio convenci6 a Dios# 

- 12 - .f2!1Q_TRAJERON EL MAIZ Informante: 

E:l brujo 

(t) Bueno. Se fuecon san Pedro, san Pablo, san Juan par.~ !r · 

esa semilla. Llamaron .tambi~n a Otros y los siguieron. L~.evan. 

b;1rreta, llevan. muchas cosas para hacer hoyo en ese .grall 



Los otros no lo encontraron. ~ndan escarbando y no lo en
cuentran. Otros van, llegan unos y van otros. 

(2) Y a esa Tomasa después le dijeron: -ahora tú vete. N,2 
sotros estamos cansados y no lo encontramos-. -Bueno, pues yo lo voy 

a ir a traer, y yo soy menos, yo misma me he dejado atrás-. -Por no 
dejar, vete-. 

(3) Entonces dejó agarrado el pájaro carpintero y dej6 ª<l!!. 
rrado lo que nosotros llamamos ratón. Bueno. A uno lo va apretando 
entre sus manos y al otro lo V<J abrazando. Los fue a soltar" all~ en

ti:e las piedi:as, Le va pegando, les vti pegando, porque ella bien que 
les puede pegar en $US picos. Ese pájaro carpintero se hace gi:ande, 

tiene flores en la cabeza. Aquí Jo fue abrazando. Y. a lo fue a sol t.ar. 

Va, va,. ti~ fue~ L~ está ~lee,ndo la que le ll~v6, y esos otros ya no 

fue1·on porque y;;. ellos y:o. rP q11edaron !ih1 fuerzas y no fueron a tra

er las matitas de chicomex6c~!.,tl~ 
(4) Cuando comp1·endió qu·~ el p.S.jaro cst:aba cansado, le pe

ga y ese i:at6n está también uhí metido. También lo jala, lo jala PO,!. 

que tambl.!\n le ayud6 cuar1do "'º c.:. y.:'.. c:.oc cr:rro, Sali6 mo!.z, de verdad: 

ma!z negr.o, blanco, i;rnari~l<" de t.oda claSE!, lo que vemos que ahol"a 

hay. 

{5) Vino Tomasa y les di.)o: 
-Vayan a traer ya su sem.U 1 a pilra que la siembren, 
les vino a decir. 
-Bueno, y ahora quién nos la va a cuidar, porque 
ahota se necc~!te elauien que se quede para que lo 
cuide, alguien que l.:; traig11 rocío. · · 
(6) Bueno, esa Tomasa, ello dijo: 
-t6 hazte responsable porque t6 empezaste esto ~-
náhuatl. ' 
Pero·· i1 no quería: 
.:..yo si no lo voy a recibir porque yo no sirvo. Yo 
ni) lo encontr.é~ Y. esta 'l'omasa, ella lo eocontr6. 
Mejor ella que lo guet-<:le. Que ella sepa c6mova a 
crecer este Chicomex6chitl~ 

Tomasa, como también se da cuent;i c6mo todos_er"n 

dijo: 
-Yo si voy a poder guardarlo, y este 
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mero va a tener agua y a lo mejor no me va e dar. 
Y si no me da lcon qué lo VO'!r' a hacer crecei:-, con 
qu~ va a vivir esa mata? lc6mo voy a andar? no con 
eso. Mejor ese Nan~huatl que lo levante. Que finja, 
el sabr~ a quf hora los manda que le traigan el a
gua. Porque él, toda el agua es de ~l. lCon qu~ va 
a crecer el Chicomex6chitl'1 Y no digan ni una cosa 
que no lo quiero recibir porque s6lo con el sereno 
va a crecer. En la maf\ana va a estar floreando., No 
necesita agua • ..J\s! dijo Toamasa-e 

Por eso guard6 las flores, las que ahora vemos, donde qul!:t 
ra hay. E:sas flores fueron de Tomasa. Ella fue la dueña de todas las 
flores. Ella las guard6 todas, las que ponemos en las mesas. E:lla S,! 

be¡ donde quiera que estén las flor~s, ella sabe. 

~~ guard6 al C~1comex6chitl po~que él tiene agua, y 

por eso ella (Toamasa) no quJ.so guardarlo, porqlle <l:lla suponía, ella 

se daba cu en ta: 

-no me va a dar el agua, yo lcon qué lo voy a criar 
ese Chicomex6chitl1 y mucha agua se necesita. 'fo no 
más estas flore::; l~s voy "' recoger nomás en la no
cheº Amaneci6. Todas han floreado no m&.s con 01 se
reno. No se necesita agua. 

Tomusa lo guard6, estas flores, lo que vemos, esas he~mo5a$: 
·todas, Tornasa las guardó. 

(9) Sueno, lo alz6 (al Chicomex6chitl) ese Nanáhuatl., Bue

. no, y lob11scó un patr6n para que le traiga agua, le mand6 otro que 

· le habl6 para que ella tambi~n sepa, porque ellos van a venir hasta 
aquf. Los que le van a h"aer les habl6 su san Antonio. Bueno, luego 
~1.mismo se contest6. 

(10) Sefior san Antonio, san Nicol!_s, san Franciscó1 san Lu
san Miguel santo san Teresa. Ellos le ayudaron porque le traían' 

al- Chicomex6clli tl. 
As!, todo se fue terminando as!. 
(11) Y escis que todav!a dicen, eso s! yo no s~,. 

ievant6 ·otos. 



Interpretaci6n: 

(1) gn el relato original es Quetzalc6atl 1 quien después 

de haber dado la vida a los hombres, va en busca del ma!z. 
Las coincidencias de este relato con lo que hoy cuentan 

los indígenas, es otro dato que confirma su origen olmeca-teot1huj! 
cano: 

Así pues, de nuevo dijeron (los dioses): 
'lQu~ comerán( los hombres), oh d1oses7 
!Que descienda el maiz, nuestro sustento!' 

Pero entonces la hormiga. va a coger 
el ma!z desgranado; dentro del MontG de nuestro 
sustento. Quctzalc6at:.1 se encuentra a la hormiga, 
le dice; 
- 1 lD6nde fuiste a tomar el maíz?, dímelo'. 
Mas la hormiga no quiere decírselo. 
Quetzalc6atl con in~l.stencia le hace preguntas. 
Al cabo dice la hcrm.l.gil: 
-'En verdad alli'. 

8nl;onca:.; gu.!a '"' Qu,'.°'t~nlc6at1, ~ste se l:a·ansforma 
en seguida en horml.g;;i negra. 
Ln hor:m1qR rojn lo qu!a, lo introduce luego 
al Monte de nuestro r;ustento. 
f::ntonc!~s ~mbos sacan y sacan ma!z. 
Dizque la hormiga ro.b · 
guió a Cluc~t;>;olcÓal:l 
hasta l.n orilla del monte, 
donde estuvieron colocando e'l maíz dr;sgranado • 

• .; .. Entr.e tanto, echaban suertes Oxotno<.:o .y 
tambi~n echaba suertes Cip~ct6nal, 
la mujer de Oxomoco, 
porque era mujer Cipact6nal. 
Lue90 dijeron Oxomoco y Cipactónal: 
'Tan solo si lanza lln rayo .Nantíhuat:l 
quedar! abierto. el Monte de.,nuentirn sust.f!nto'. 
Entonees .bajaron los tlaloques (di.oses de la: lluvia?, 
los tlaloques azules, 
los tlaloques blancos, 
los Haloques amarillos, 
los tlaloques rojos. 

Nan4huatl lanz6 enseguida un rayo, 
.entonces tuvo lugar el robo 
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del ma!z ••• el maíz blanco, el oscuro, el amarillo, 
el maíz rojo, los frijoles, la chía, los bledos, 
nuestro sustento". 60 

En nuestro relato aparecen los dos elementos fundametales: la misma 
actitud de bósqueda (aunque los personajes esten trastocados),y la pre 
sencia del gran cerro o "Monte de nuestro sustento". 

( 2) El deseo de "proteger su verdadera identidad hace al brujo salp.!_ 
car su narrac16n con nombres cristianos. 

Posiblemente el verdadero personaje que se esconde tras el 
nombre de Tomasa aea el de Xochiquetzal,la diosa de las flores por lo 
que aparee~ más adelante. 

La mentalidad de que la mujer es considerada menos que el 
h".lmbrl" est~ muy bl "'" P1tpresadii en este p!irrafo: "tú eres menos, pero 
por :'lo dejar,vete ••• 11 

(3) El parentesco de esta narración con el relato~ es notorio.A
dem~s el relato chol exploca el por qu& toma como ayudantes al· p§jaro 
carpintero y al rat6n: 

••• e3 dif!cil de encontrar Ixim (el maíz),y no 
pueden encontrarlo $Olos. Piensa un poco,piensa 
que Ch'ujt.iat lo dijo: entonces,pues,es verdad que 
tiene que va a ser muy sabroso. Entonces como no 
puede encontrarlo los hombres solos,enconces que 
van a pedir ayuda. Entonces piensa a qui~n que lo 
•tan a pedir ayltda. Entonces tiene recuerdo <le 'J't•,l~ 
tiojselen (el p~jaro carpintero). Tiojtiojselen ti}?_ 
ne el pico fuerte. Es bueno 'l'iojtiojselen pa.t'a que 
le d~ su ayuda al hombre. Desde ese día que Tiojtioj, 
selen todas las rocas están picando~ Pica una roca 
pica otra~ •• Un día,cmo est~portodos lado!> pican. 
do rocas,oy6 que parece que hay una roca qúe est& 
son·ando hueco. Ad! está son.ando huaco. Entonces es.,• 
t4 seguro que ah! es donde. tiene que va á .estar es.;. 
condido el ma!z. Como le· dijo Ch'ujtiat que est& e!!. 
ter.rado bajo rocas. r.ntonces que esa tiene que ser 
la se~al. · 

'. : , ¡ ~ ' 

. . 

LEC\Ñ-P01ffILLA1Mlgue1, Literaturas de Mesoam~rica,p.p. 70-.71 
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••• y se puso a pensar el hombre c&ao es que lo Ya 
a hacer para que se pueda salir el 11taiz. Entonces 
lo pens6 que el rat6n lo va a ayudar para que se sa 
que el maíz. Y le pidi6 al rat6n que le saque el -
grano de ma!z. Y el ratón entra blien por el boJtO de 
la rendija; pasa bien por el~hoyo de la rendija has 
ta donde est~ el ma{z,el rat6n., Y sale el rat6n ~ 
gando muy bien el grano de lfiafz. Ya sal16 trayendo 
el gr~no de m~!z. 61 

(4) De nuevo hace alus16n a la aparic16n del ma!z desp~s que !!!:L.
~ Mandó su rayo sobre el gran cerro,y la ayuda del rabSn y el pS
jaro carpintero. 

(5) Despu~s de haber encontrado el aa!z, To:aasa va a llilliilar a los que 

la mandaron a buscar el maíz. La respuesta de ellas es la preoc:upa -
ci6n dG 5aber qui~n va a cuidar y hacer crecer al Ch1c:ceex6chi~l. es 

• decir, quién va a darle el agua que necesita el iiid: ~· j,od~ ere -
cer, que es·mucha. 

(6) &n el '.relato prehisp&nico que narra el hallugo del z::d:s 4ver P.! 
· rrafo 1) aparece WanAhuatl, personaje que es ftO!l!l:bl:'ado explfdt=nte 
pro p:diaera vez en las narraciones de Oxeloco.· La afi~ ó ~ ·. 

• • • •";;, M~ •• •••• •• • • ,• .-..:~ ·,.- :':· 

. rac16n: "t6 hazte responsable porque tó empezastei esto•.és una alüsllla . 
''al hecho de que el máiz fue encontrado gracias a la· int~&n da -
· Nanlhuatl quien mand6 un rayo y parti6 el "Monte de ~tro ~tentio~. 

( 7) · Toaiasa sabe qua nan&huatl "pronto va a tener asua•. p0rque !Gis>
.... rayos presagian la lluvia. 

"El sabe a qué hora lo!l !!landa a que le traigan el.agua,. es 
una forma muy hermosa de decir lo aluo. Personifica Ías ~ -

· de los seres y los fencS.enos 1naniaadoa. 
Y.definitivamente, quien mejor puede hacer crecer. el 1111.fs., 

es aquel que d11pone del agua (la lluvia) suficiente • 

. 61 . MORALES BERMUDEZ, Je81ls, on O T' ian. Antigua palabriÍ.9 PP• 94-95;..W •· 
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(8) No hay otro indicio para suponer que Tomasa se identi
fica con Xochlquetzal que éste al que se refiere el brujo cuando di
ce que Tomasa fue duena de todas las flores y las guard6 para siempre. 

Las repeticiones, además de ser un recurso de la literatura 
ind!gena, son en este caso, un deseo de dejar bien claro el papel de 
cada personaje. 

(9) Párrafo bastante oscuro. De nuevo el uso de pronom-
bres sin ninguna espec1ficaci6n, dificulta la interpretaci6n. 

lNan&huatl busc6 a alguien (un tlalogue?) para que le trai
ga agua al Ch1comex6chitl? Ly le mand6 "otro" para avisarle (al Chicg, 
mex6chitl} que va a venir la lluvia {ttellos van a venir hasta aquL")? 

San Antonio ( a qu~ personaje esconde) thabl6 a los que van 
a traer el agua (los tlalogues)? 

(10) Los santos que menciona esconden la verdadera identidad 
personajes, que no deben ser otros que los dioses de la lluvia 
tra!an agua al Ch1comex6c:h1tl. 

(11) Final oscuro. 

- 13 - EL ORIGEN DEL MAIZ 
I11formante: 
Teresa Hern!ndez 

(1) Al pequei'lo Ch1cornex6chitl su abuelai.lo queda matar. 
en el hormo y no mor!a. Lo mojaba, brincaba <;2,. 

ac:eite, y sal!a corriendo. . El como siempre camina. en el . do, - ·•· 
...... ,, ..... ,. por el camino, por allá anda alegre. Chifla, baila, cant~. y ~ 

andaba haciendo.. 'f la mam! andaba llorando lpor qú~ e~ 



7" . 

~ ( . . .· 

como siérr.pre por allá anda alegre. 
Chifla,baila,canta y r..uchas cesas andal::a 



as! su abuela7 (2) Porque-ella ama a su hijo, pero la abuela no qui~ 
re ver &l nifto, pooque $ali6 de las costillas de su hija. 

La abuela le dee!a (a su hija); "éste no es un buen niño. 
Es el diablo. Por eso sn1~6 de tus costillas tu hijo, y de veras no 
respeta. S6lo baila, s6lo grita, s61o se revuelca lcosas hacel: bri!!. 
ca, salta, todas esas cosas hace. A mí no me gusta. (3) Mejor lo 
voy a dar a las arrieras para que ~e lo coman. Lo voy a enterrar do.!1 
de tienen su casa las arrieras". 

Ahora ya muchas cosas le he hecho y no se muere. Dentro del 
horno lo he dejado y le soplo, lo mojo. N051{s "truena" y no se mueve. 
Lo vuelvo a ver, lo vuelvo a encontrar. 

LC6mo le voy a hacer a tu hijo si no se muere? 
De ve~dad que no es buen nifio, es el diablo, porque de ver

dad Lc6mo le hace para viv1r7- le dice a la mam~. 
Ella llora y le dice: -ya no le hagas eso a mi hijo. Yo lo 

quiero y le tengo l~stima. Lo estimo mucho y Lpor qué le haces eso?. 
Yo de veras lo quiero a mi hijo. Déjalo que haga esas cosas, que jus 
gue. No es necesario que lo mates-.. -Pero a mí no me gusta lo que -
El hace_.. 

(4). AhorD -le dijo• le voy a tirar semillas pequeftitas y -

qu~ lo junte;. 
·Le tira las semHlas por costales. e;¡ va a peqir ayuda a -

los p~jaros. Llegan y lo.juntan, lo juntan • 
.. ,,_ Al ratO dijo: -y~· ~Y a .buscar. agua y vengo a ver s1 ya lo 

... ·· juntaste -todoó Si de veru lo has juntado todo, te voy a respetar. 
;~tJ}i°·< ~1.n{J.O: jUf!tas· tocio, no tti" voy a respetar, y otra vez_ te.,. voy a lle-

~l~j~~~~tli!~:~:·~;ª;~~º;.:/:0:1~:• -~~~~-~~l~.~!:;, 
~( ·e,- · .'." '· Cuando ella. viene (de tirar al niño) se dice: "ahora ya 

~ff' •.;~··~~.a tu hijo, ';'¡~"""ªva a venir"• Pero el Oifto por .•11.' 
·.:.-j.-:( • ..,-_ - .. r . , .. '·.~.~~,:·~.t 

,/ .. ' . • ! ~ 

··.{~:':i .. ,.'. 
: .~ .. 
. . ,, ~~ .. ,:_ .-
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no más está chiflando, está jugando. 

(5) {L;1 al;u•cli.1 :;'' ~;oq:.r-·cr1de y dice): ¡ Pero si ya lo matl,!-. 

Otra vez lo llevó y lo fue a sembr;.c- tlonde las arrieras. '{ ~l se vol 
vi6 elote. !Bonito se volvi6 elote! 

(6) Y otra v~z sal16 su nieto, de verdad. No vas a decir 

que de verdad m1;ri6. Y 6se (.f_t!.J._C:f.:::fl~;~d~l.~.l) otrn vez le dijo ahora: 

"mucho rne has hectio suf»ir. Tli me dijiste que fuera a traer un palo 

largo; que vaya y que lo tr;üt1<1, y de verdad lo traigo como tú me lo 

ordenastem De vei-dacl lo tr;-'j"• l'Ú tiras la semilla pequeñita, y t.2 

do lo junto. Tiras frijoL, todo lo junto. Pero ahora t6, ahora t6, 
abuela~ 'la estoy cansado. Ya e11 her;,. Cuántas veces me has puesto 

a prueba y no me has gunado. Ahoru d(., noovo tú". 
Ahorz 11' abuelé! nn més •m;i '!<"?: f11e 1renclrl.,., Tambl6n la me 

ti6 dentro del horno y t;Jrnb.ién ~.o c.ririló y s6lo una olla le fue a echar; 

e "hirvi6", y después abrió el horno: er-a pura ceniza la abuela. '{a 

nunca volvi6 (a su casa). 'l dcspu6s fue a traerla, fue a abrir el ho.r, 

no y vió pura ceniza. 

Después le dice (Chti.cornexóchitl) a su mamá; -mi abuela ya es 

ceniz~º Ella a mí muchas cosas me hizo y no me moríº (7) Pero' ahora 

voy a echar la ceniza en ese bote y lo woy a mandar a la rana.· que lo 

lleve alll al agua, que lo vaya a ahogar, parque si lo abre s~ va~ a 

alborotar las.moseas- le dijoo 

(8) Y despu~s esa rana nQ hizo caso de no abrirlo en el --· 

: agua.. Cerca del r!o lo abrió y se volvieron moscas. Estas son ahor.a,_ 

- ' las, abe jitas negras que hace la miel en los árboles. Esas son la 

dél Chkomex6chitl. 



Interpretaci6n; 

(1) El tema de la abuela que quiere matar a su nieto y la 
invulnerabilidad de é~tc, se encuentra también en el relato maya-qul 
ch~ del f!_opo1 .. vuh: 

••• allá en el monte fueron dados a luz. 
Lueqo llegaron a la casa, pero no podían dormir.se. 
-!Anda a botarlos afuera!- dijo la vieja, porque 
verdaderamente es mucho lo q\le grita. y en seguida 
fueron a ponerlos sobre un hormiguero. 
Allí durmieron i:ranqui lamente. Luego los quitaron 
de ese lugar y los pusieron sobre las espinas. 62 

Aunque el tipo de pruebas es diferente, lo importante es la 
eo1nc:idencia en lo esencial: el hecho de que el nieto (en el caso del 
Roppl-Vuh eran dos) molesta a la abuela y ésta trata de matarlos. 

(2) Otra semejanza: tin el Popol-Vuh l~ abuela no cst~ muy 
de acuerdo con el nacimiento de .sus nietos, porque no los vi6 cuando 
nacieron. En nuesti:tn relato, el disgusto viene porque la abuela dice 
que no tue un nacimiento normal, sino que el niño sali6 de las costi
llas de su hija. 

(3) De nuevo la relación del relato de Oxeloco con el .f.2.-
I?Ol-Vuh. LOs nietos- en el relato maya-quich~.- son puestos encima 

.de un hormigueró para que se ios coman las hormiqae. En nuestra na
.· rración la abuela. amenaza a su hija ~ici~ndole que va a llevar al ni

ª un horm!guero("donde tien~n suéasa las arrieras"). 
La 1nvulnerabU1dadde Chicomexc5éhiti es evidente, pues ve.!'.l 

las pruebas que su abuela le pone. 

(4) · Después de cada pt!Ueba el nii'lo qúeda más . 

. Vida. 

Op. cU•, p. .65 



( 5) Lo que antes fue una ame11<,;o<>, e~. c1lWL"ii un hi:cho. La ;:;,bu.s, 

la lleva al niiío pciru sembra~·lo 1kmde vi.ven las ,,¡:¡n:ieras. l:iu vurdadc

ra identidad es la de elote. 

( 6} Pero lé\& <ivr~rü;urh~i Gi quen, EJ. pequeño .ch icomex6ch1 tl da 

nl.\lcvo ~;ale vJ.cl:od.oso de l ·"! pruek'B• y Io~1 pupe les GC invierten. Ahora 

quien va n sor probada OH la abuela. s610 q~e no va a resistir ni sl
qulera lm primera pruehR, 

( 7) E!:ltli prepm:·;rndo la '°":".pli<F1ei6n d,1 lo que va a pasar con 

las cenizas de la abuela. 
(6) Gxplica el orlgen de las ab<:jitau negras: son lt1s c-eni-

zas de la 11bue1~. La r-nnra no obedaci6 las indicaciones de Chicomex~. 
l>or eso las ceniz&s s·~ cor.vld:ieron -=n ;¡b<:jas cuundo se desparramaron 
por el aire. 

.Infonr.antc: 
El bru. jo 

Dijo: ese muchacho chifla, chifla. A esa su abuela l~ mol~~E. 

ta en su oreja. Siempre chifla. -'rú f;1uchacho~ me molestas en la oreja. 

~lNo te puede:>· .¡~ntar?- le dijo su abuela. 
, N~ le gusCa que est~ chifl~i.n.:lo ese niño~ Bueno, y diJo: 

.;.Pues tú eres mi: abuel,¡,¡. ~iujoi:.' aho1:;;., el te fastidie por.-.::¡üe chHlo·, 
a sus hijos se los dej6 para que lo tengan, para que e s..: 
para que lo den a conocer en este mundo. Pero como·a·ti 
no es bueno. Mejor nos metel!'tos en el hoi:-no•· le dije> a su 

abuela le dijo a ~l: .;bueno. tu primero te voy a aoar..;. 
'~ndale. Si yo primero, yo pt:imero-, le dijo. 

Ese. niño s~ entreg6 primero pará que lo.meta 



de verdad-. Entonces cch6 la leíln dentro del horno. Se ve que as{ est5. 

Se vio que la gan6. 

DespuAs el nlfto sop16 a la lumbre y llam6 a la abuela para 
que entre al horno. Cuando le echó agu,1 (al horno), empez6 a somn·. 

El clej6 cerrada la puerta. Cuando 61 fue a traer agua le di

jo: -abuela voy a regar el ajonjo lf, cuando yo llegue ya lo habrás ju.!}, 

tado todo- le dijo el nino. 

f'ue a truer agua y cuando ll•egÓ vio que no había recogido el 
ajonjolí., 

-Tú erees que lo voy a recoger, si el ajonjolí es tnn peque

~o- ella no junt6 1& semilla. 

cuando trajo el agua~ en seguida la ocup6 el niílM. Cuando -

amMeci6 como él acarre& el agua y entn'i la abuela¡ rec1b16 el calor. 

tDej6 que juntara la semilla del ajonjolf y ella no la junt6). 

Entonces ya acarre6 su agua. Como es abuelita, muy viejita~ 

anciqna 1 él acarre6 agua p.:it·a poder meter- a riu abuela en el horno, pe

ro su abuela lo met16 a su nieto para que lo ase. 

Cuando amanaci6, ;:ihor:i. sí .,.pcns6- ('?S<.:! muchi1cho SP. hñ acaba

do de quemar. !Cuándo! Bl no se mud6. Sa116 el niñito. 

-1/\h ! entonces tó. no te moriste muchacho -le dice-. Sali6 .. 

Ahora no me pas6 nada abuela~ tOien bonito que siento! estoy fuerte. 

Ahora a t! te voy a meter, al r ntito tú. 
-Bueno, s1 tú así d!:ces~ entonces tú tambi~n me vas a meter 

horno=. E:ntonc~s e~e n!ño !<op16~ 8l:se metió. 
-.~Yo quierü todf'vfa ir. n l:n;er agua. Ahora voy ¡:¡ dejar r-~,gado 

este ajonjolí. Ahora vas a ver, otra vez 6chalo-. -Mejor yo lo voy a 
echar, no tú. No vas a echar mucho, y tu roe lo echaste a mi y yo no 

lo junt6. Ahora yo trunbién te voy a probar con un cuartillo de <i.jon'."" 

Lo ech6~.la abuela y se fue. 

Todavía estaba y .la abuela caminaba. -Ahora vete a 

tambil!n te traje agua, as! le dice-. Y ese ajonjolí 



cch~dc 1 de ""rd<"rl. Enl:onc•?5 1lam6 a los pájaros, los que vemos que 

esttin, '.:e::;o,; p,',jzinis n'?cwc.:c, e'!:.".''.' M•.ichos pá·Jar.os, todos los que hay 

los llamt'í, lo:; l 1 .. .i,"'"· '.'i1iicton i! cc.111cr mucho, ,•;u abuela por al Uí vi~ 
110. '!;:, 1.legó. Hit! 1icz•h0do ! !!'<1 ,)urd.:ado el ajonjolí t -Tú si muchacho 6 

/,C6mo lo hiciste'/ Y mucho <lc:ji'.! tl r<'>cb-, Tamhi.én respetó al niño• 

-Buc·rm 9 nhoril 'f" mét;"t" abuela. Ahora sí te voy a hornear-. 

Se meU.6 y cuando lo fue a t1bdr lqué bonito lo vas a ver1 No vas a 

ver por dónde se fue la abueJiita. A::;f el niño gan6. 

,'.hora se quedó su abuelo. El niño empezó a chiflar. -Cabr6n, 

eso s!~ pendejo. Te iban a matar y no te moi:-iste. Ahora tG ya mataste 

a tu abuela. Ahor·a yo te voy a llevar allá en el monte donde están los 

animales que comen. Alli te voy a llevar~ Aqu! me fastidias. S61o est!s 

chiflando-. 

-Bueno, si tú i11EJ llevas, llévameº No hay problema.-

Lo ilev6. Lo dej6 cargado por' allií donde hay muchos bejucos, 

pitjaros que grital)imucho., \f~m bonito c6mo van cargando al niño. 

De verdad, a donde rner-o hay los que comen, so 1 t:6 al mucha

cho y no lo qttlt?ren comer. A ene su abuelo lo vin!eron a agarrar. Se 

jalaban~ Y.a n!. r.abía el abuelo. tQui~n sabe por d6nde :;e fuet. 

Otro r.eñor también los va siguiendo, tam.bién los va •.Hendo 

de lejos para ver qué v;;.n a hacerú 80·1' (sefíor} va. S6lo porque quiere 

burlarse porque lleva a ese muchacho, Lo supuso ~ue de veras lo van a 

matar esos animales que comen. Pero <>l ilbUelo lo jalaron los animales 

s.:i:lvnjeso Lo comen los animales salvaje<>. Cualquier animal i!.o. qulet·e 

comer. 

-Y tó tqu6 haces que tambi6n nos vienes siguiendo?-. _Nada. 

No m&s porque yo tambi~n te quiero, supuse que de verdad de tan a ir· 

·a tirar-. -No es c:ierLo. ~o mas porque te qllieres burlar de mí- le · 

dice;. -Ahora vas a "!:er-. 

Le dio su pie (el niño). El ~e lo puso. Te doy •él le 

en la cabeza un c:uachiguihuite- llévalo. El niffo volv16 al 
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nado. 'la se perdi6. F.l venado empez6 a brincar. -Poi;;·quc.: me ;;.nd~1.s ::;J •• " 

guiendo y burl~ndote de mí, ahora te voy a subir nl cuéichi~~Jl::l.~ on 

la cabeza. Son los cuerno<l. Siempre le vas a tener mie::lo a e stc plomo, 
el rifle se lo entreg6. Pot·que te <"¡uicres burlar cuando mi abuelo me 

quería matar. Ahora tú vete-. E:l venado empezó a brincat'• 

~ Almuchacho tquién le gana! Ahora los que estamos a todos nos 
ha dado fuei;'za. Nadie le gan6. Nadie lo quiso ver. De todos los que h.e_ 
blamos tquién lo gana? Asi hasta ahora, esta hora. 

Interpretación: 

~ste relato tiene loa mismos elementos que el anterior. S6lo 
aumenta uno segunda parte. A partir de la muerte de la ab•;ela 1 el bru

jo hace aparecer a un nuevo personaje: el abuelo de Chicomex6chitl, 
<"¡uien dolido por la desaparici6n de su esposa, lleva al niílo parn que 

se lo coman los animales salvajes. 
Aparece tarnbi~n un hombre a quien Chicomex6ch1t'.l convierte 

en venado. 

El final de la narración nos da la pauta para la interpre

taci6n: el Chicomex6ch1 tl es fuerte, más que ning\1no, y fuente de fo•
taleza. Nadie pudo contra ~l. sus poderes -incluso para convertir en 

animal a un hombre- son inigualables. 
Ese fuerte y poderoso es el maiz. La grande~a de Ch~,2-

~ es la grandeza dcl maíz~ Así nos podemos e~plicar lo que c1 maíz 
significa en la vida de los indígenas. No es s6l!in1ente un g•ano que 

los alimenta, es mucho mfis'; un héroe poderoso que ha contagiado o Pª!. 

ticlpado a todos de su propia fortaleza • 

.. \' 
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- 15 - EL HOMBRE AQQUIEN SE LE MURIO SU MUJER 

Informante: 
Teresa Hernández 

(1) Había un hombre que se muri6 su mujer y se entristeci6 y 

trabaj6, trabaj6 en la milpa. Y cuenda ~l venía ya había café y había 
tortillas pero no se daba cuenta quién le hacía las tortillas, quién 
le hacía el caf~, el agua. Estaba barrido, pero no se daba cuenta ••• 

Pensaba: -Puede ser una mujer que se met16 para servirme- y 

~l se entristecl6 porque su mujer se murl6. Ya no existe. Pero cuando 

~l viene haya agua, hay tortillas, hay caf6Q Despu~s se dijo: -lC6mo 
es que no encuentro a la que me cuida? y es como si fuera de verdad mi 

mujer. Lo que ella hacía, tambi~n est~ hecho. Me ha dado de comer mu
chas veces y no la conozco. tQu~ persona tan buenal La vcy a espiar y 

a lo mejor vendré a encontrarla y la detendré y no voy a dejar ~ue se 
vaya y despu~s voy a hacerla mi mujer-. dijo. 

Oespu~s vino ese hombre y la vino a ver: muele y muele. Y ya 

tenía hecho el café y bien regada la casa. ~lla de veras es su mujer: 
otra vez volv16 a venir. Aunque est! muert~ venía y como siempre le 

a·su marido. 
Y as6 cuando él le dijo: &por qu~ vienes si yo sé que est~s 

muerta, y ahora todavía vienes1 -Porque me preocupo porque tu pas4>s 

trabajo. No hay nadie que te d~ de comer, por eso yo como siempre, 
aqu!voy a estar, voy a andar, te voy a dar de comer. Como siempre no 

- te va .a faltar tu tortilla- le dijo. --~0<-:-; 
Oespu~s le falt6, despu~s ~e falt6. 

(2) Y despu~s despeg6 esa roca y en &sta se met16 también 

hombre. Se fue tambi~n al otro mundo y se vino, y despu~s ya 
volvi6 á venir su mujer, p~rque fue a verla a donde se fue. Ha,! 
lugar de los muertos donde está Rurnujer, y vio que no es un 

bueno. 



De verdad se entristeci6, llor6, porque est~n muchos y no 
es un lugar bueno donde est~n. E:s un lugar totalmente oscuro donde e.!!_ 
t6n, No hay luz, no hay muchas cosas. 

(3) As{ lo dijo la que es nuestra abuela. As! no pensaba el 
que estaba desde siempre. 

Se entristecen unos que est!n perdidos. Se alegram despu~s 
los que todavía est!n vivos, y así le• suced16 al hombrecito que se le 
mur16 su mujer. 

(4) E:st.á una perrita, y con él va a la milpa. Vino (la pe
rrita) y lo dej6 (a su dueño) a medlodfa. Vino {la perrita) y sac6 su 
pellejo. Lo puso en la escalera y empez6 a lavarse las manos y empez6 

.a barrer, y empez6 a hacer las tortillas. Tambi~n puso n hervir caf~. 
fDe verdad como una mujer! 1Como si fue~a su mujer! 

Y después él (el señor) se dijo: lpor qu~ mi perrita me aba.!1 
<lona, y ella, cuando llego yo, me hace fiesta? La vio inover la cola 
donde est~ la jícara y no pudo hablar. 

(5) Y mi perrita dijo: -ya hay tortillas. No sé quién nos 

hizo las tortillas-. Y yo empecé a andar llorando porque mi mujer. se 
·mur16. Ahora no hay quién me dé de comer y esta mi perrita ya viene, 
viene, siempre la pierdo y no sé en verdad a dónde se va. Y. después 
&1 vino a encontrarla todav!a. Fue a ponerlo en la escalera su pellejo 

.,, 'y· la perra muele y muele, hace tortillas. Vino a abrazarlo, a besarlo 

·-· . su perrita. Y. despu~s la bes6 y a.e dijo: mejor no te vistas este vestll._ 
:;:~'.: do;; Mejor como esti§s vestida y nos harc-mos compal\eros. Nol'I juntaremoo 

[:;~é . y tambi~n tendremos nuestros hijos. 
':·.·µ.· 
i,,\.:.:'' 

)1'.!''' >±ni:~rriret~ci6n: 
'{:'-~·· 

~~>. ·, "':_:_:. 
·"·····:.-
~~::}. ;:,'·~ _, 
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le sirva, no es concebible. Por otro lado, el papel del hombre es tr_! 
bajar en la milpa. Es por eso que la mujer, ya muerta, viene a atehder 
a su marido porque sabe. que está s6lo. (ver pág. 22) 

(2) Este párrafo refleja la v1si6n que tienen acerca del m&s 
· all& (ver p&g~ 31). En realidad los antiguos concebían el Más allá co

mo un lugar de cuatro man~icncs, :1 :~!ch!~~2c~auhcc 1 d0ndo ib~r lo~ 

niños. All! hab!a un &rbol de cuyas ramas goteaba leche con que los n.!, 
l'los se ali=entab&n. El H1ctlán donde vivían Mictlantecutli y Mictlen
c!huatl. Para llegar hasta all!, los muertos ten!an .que pasar por va
rios lugares dif!clles, ayudados de una perrita. Ah! se acababan los 
difuntos. Perecían para siempre en la casa de las tinieblas y la oscu
ridad. Al ~lctl!n iban los que merian de enfermedad natural. 

En el Tlalocan estaban los que mor!an ahogados, los leprosos, 
los bubosos, loe sarnosos, gotosos e hidr6picos, y los que mor!an a 
causa de algfin rayo. Se imaginaban este lugar como un lu9ar de descanso 
y contento, fresco y ameno. Ah! viv!a Tlaloc, el dios de la lluviao El 
Gltim~ lugar era el Ilhu!catl-Tonatiuh (el cielo donde vive el sol), 
donde el g0zo no tenía. fin. No había tiempo. A este lugar iban los .oque 
lllOrían eA la guerra y los cautivos que mor!an en poder de sus enemigos • 

. 63 

El lugar en donde estaba la mujer de nuestro cuento era el 
A~em&s de que as! lo llam6 nuestra infarmante, lo describe 

:·~º un lugar de oscuridad. 
(3) Esta f6rmula, que parecería el fin del relato, es la in

.troducci6n a la segunda parte del cuento. Con una cierta mora!ejap la 
·narr~dora hace la un16n de las dos partes del cuento, diciendo, que 

,;ad como loe que est~n en el MictlAn,. están perdidos y experimentan d~ 
,:.iosy tristeza, as!, los que todavía viven, aunque prueben la tristeza,· 

Lt:ON-PORTILLA, Miguel, De Teotihuac~n a los aztecas; pp. 535-536 
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despu~s se van a alegrar. Y cuenta cu~l fue la causa de la alegrfa 
del hombre al que se le muri6 su mujer. 

(4) Hay un relato entre los indígenas nahuas de la sierra 
madre accidenta~ casi id~ntico a esta segunda parte del cuento: 

Erase una vez un hombre que ten!a una perra. Iba a 
~~~~r c~ mor~n. ~~~: ~: t~~r~ : ~~~!~, v!v!~ ;~!:, :a
da maftana iba a su trabajo en el campo, tarde llegaba a 
su casa. Y ~a estaban las tortillas er. la ca~asta. sn
tonces pens6 el hombI"e: •t.pues qui~n prepara las tor
tillas? A ver, cuando vaya mañana a talar ••• • 

Al otro d!a sali6 temprano, pero no fue lejos, sino 
que se qued6 sentado, para observar la casa, para ver 
si en alguna parte aparecer!a alguien, que preparaba 
siempre las tortillas. Pero no lleg6 nadie, s6lo su pe
rra se levant6, fue de un lado a otro, observando los 
clllm!nos. Luego desapareci6 en la casa, volvi6 a salir, 
fue al centro del patio y se q\IH.S su piel, para plega!:_ 
la. 

Entonces el hombre se levant6 rápidamente y fue a la 
casa. Apenas lleg6 1 cuando ya agarr6 la piel de la pe
rra, la mujer estaba moliendo maíz, El hombre quit6 r~
pidamente la piel y la tiró debajo del comal. ~n este 
momento hab!a lumbre, y as! se quemó la piel de la pe
rra. Luego pensó el hombre: •pues es ella la que hace 
las tortill~s. ~o no sabía qui~n las hacia, pero ahora 
!o s6•. Entonces ella tenía que seguir siendo una mujer. 
En hombre le cons1gui6 pues vestidos y dijo: 

-Al fin tengo mujer. 64 

La raz6n por la que fue uha perra y no otro animal quien 
convirti~ en mujer habla de la idea que tienen los indígenas de 

J;n,ese .animal. · 
':1·. 

'f'f.· . . Krlckeberg opina que "el perro ocupaba una si tuac16n es pe-
:;;; ciál. Su divinización se relacionaba con una pr~ctica cultual. Los a~ 
;~: '~ tecas sol!an hacer acompaf\ar a sus muertos de ·un perro de pelo amarl
±~:'.;-, .:!·;;'. _____ ,;,..,;. ____ _ 

)~:.:,:-. 

'" ··. 64 · · PREUSS, Konrad T., Hitos y cuentos nahuas de la sierra madre occi.: 
.:C · dental, p. 141 

- 155 -



llento y rojizo despul!s de haberlo matado por medio de una flecha ••• 
debía transportar sano y salvo al muerto a trav~s de las 'nueve co-· 
rrientes• hasta el inframundo". 65 

(5) El desenlace del cuento es el descubr.imiento del se~o~ 

de que quien le hace las tortillas es la perrita que se convierte· en 
mujer al quitarse la piel. Al hombre no le parece mala idea, y le su
giere que "no vuelva a vestirse ese vestido" es decir, que no se pon
ga otra vez SU piel para que no Se C?nvierta en perro. 

La idea que resulta de este cuento y no se explicita, es la 
visi6n que tienen los indígenas de la mujer: la mujer no es un ser hu
mano; es s6lo un animal escondido en ella. Por eso es menos y no vale. 

Los indígenas de la sierra, al narrar su relato s! hicieron 
alusi6n a este hecho: "y por esta ra:o-.6n las mujeres no pueden ser' ve.r. 1 

daderos seres humanos, pues de todas maneras era s6lo·cuna perra que se 
oonvirt16 en mujer". 66 

16 LA PERRITA- Informante:> 
Ma. Magdalena Bautista • 

••• En dos d!as la tom6 a esa que nmela. tYa suced161 Vino a 

la _perrita IYa sucedi61: se ha quitado su pellejo. De esta man!_ 
se lo quit6. Esa sefloraya se ha puesto nu falda. 

La perrita se puso a moler mucho. 
Nadie hay ty por qu~ t6 esUs moliendo y yo te como las tor:-. 
yo me dije: pues mi mujer muele Y.Yº soy su marfdo, t6.me 

a m·{, aunque no quiera comer tus tortillitas. 

KRitKEBERG~ ~alter, Las antiguas culturas mexicanas·, P• 149' 
·. . .. . -

; PREUSS, Konrad T. Op. cit., p. 143 

- 156 

«'"·-·· 



si, c:6melo. ¿Qui~ te va a hacer tus tortillitas? Yo soy tu 
pobrecita. Porque cuando t6 vienes, t6 tienes hambre y tu mujer ya se 
fue. Se la llev6 el viento con rápidez. 'i yo por eso soy t.u pobre. 
Ahora t6, como quieres trabajar, yo te voy a hacer tus tortillas. 

-Bueno, entonces ahora yo soy tu pelle'º• Lejos te lo voy a 
enterrar. Entonces ahora yo te voy a hacer mi mujer. Entonces ahora 
hazme l·a comida y juntos vamos a comer. Si so puede, te hago mi mujer 
aunque seas perra-. Como ya se ~a.hecho persona le dijo eso. 

'f ahora ese hombre la tomó, aunque sea perro, y como ya es
t! tomada, est& hecho de esa manera, vino l!lucediendo ·en el mundo. No 
en verdad los hombres se han ido jalando de esa manera. 

Sembraron su pellejo, por eso dice:"all& en la milpa hay h,2 
jas que parecen papatlas". Esta hoja es el cmnote del perro. Decía eso. 
~n esecamote pequefio fue a hacerse el pellejo del perro, el que s1gu16 
a aquel hombre, lo sembr6. 

. ,, 
·"· 

Interpretaci6n: 

~- Se trata de otra versl6n.del mismo cuento. El 6n1eo elemen
to "extr&" es el hecho de que en este relato el hompre siembra en es
ta Uerra el pellejo de la perrita,' y ~st~ da odgen a una _especi411 
vegetal: el ca.'!lote. 

- 17 - EL GATITO Informante: 
TeresaHern!ndez. 

Ese .. gatito nos ayud6t porque aqu! estaball esos malos. Dec!an 
querl~ ~l pádre hacerse serlor (casado). Dijo el padre: "Ah<lrá . 

v6ngan!le a estudi.ar al medlod!a" les dijo. soi8lllente a .las m~jere~ 
las meti6 ~ la iglesia y ya estando adentro, estudian de esta maneca 
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-ya no las saca para afuera-: cuando las va a meter, las va a llevar 
alll, va a divertll·se con esas mujeres. 

Y Dios como está·· viendo, porque como es nuestro Padre nues
tro Dios, est! viendo. No le gusta lo que está haciendo el padre. Y 
nuevamente se las lleva debajo de la casa para divertirse con ellas. 

Eso se hace y ahora as! le di1o (Dios) a ese gatito: "Ahora 
t6 te vas a ir, t6 eres un gatito, te vas a ir, pero no s~ qué vas a 
hacer". ''Voy a sacar a ese hombre porque él quiere llevfirselas a la 
iglesia y otra vez divertirse con ellas". "Ahora tO te vas a ir gatito, 
a arrancarle su coraz6n". 

Ahora el gatito se fue a la iglesia, y cuando el hombre las 
lleva a la iglesia para jugar con ellas, entonces, de esta manera en 
el coraz6n, s6lo lo fue a tomar su coraz<Sn. A ese hombre que anda con 
mujeres le quit6 su coraz6n.- Y asL, estando tirado, se fue a morir~ 

Y a esas mujeres y esos hombrecitos a quienes ofende el que 
fue .. morir, y que solamente meten a sus mujeres para divertirse con 
ellas el que las ofende~ Como se ve, ya nos ayud6 ese gatito. El ya 
nos.ayud6 dP. esa manera, les quita como le hizo a aquel mujeriego que 
lo hizo perecer. 

Por eso Dios no quiere que lo ofendamos. Por ~so con un 
y s6lo hombre vamos a quedarnos, con uno solamente vamos a estar. 

Interpretacl.§.!!: 

Este cuento es casi reci'ente, por los elementos que mane'ª 
y.que pertenecen a la religi6n cristiana. q 6nico elemento prehispA~ 
nico que introdujo fue el del coraz6n, pues los anÜguos"ofrec1endo ·· 

. el cor:a_z6n, ofrec!an toda la vida del sacrificado y todo su ser, pu~s 
pensaban que en ~l recidía el origen de todos ios sentimientos, de 
la inteligencia y las pasiones". 67 

67 RIVA-PÁLACIO, Vicente, M6xico a trav~s de los siglo~, P• 222 . 
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La moraleja al final es clara. La infidelidad, Dios no la d!!.. 
ja impune. CoCIO es mujer, la narradora hace la aplicacl6n a su sexo: 
"por eso con un solo hombre vamos a quedarnos". 

- 18 - LJ\ MUCHACHA QUE SE VOLVIO SAL 

Tambi~n nos dijeron que una mujer está. Se llama "la sirena"• 
Esta muchacha su mamá se muri6 y su papá se muri6,y ella tiene dos he!, 
manos. Dos hombres y s6lo una mujer,y esa mujer ayuda,sirve a sus he!. 
manos: "Vayan a trabaj~r en la 1'1:.Upa .. Yo les voy a llevar sus tortillas. 
No se preocupen d6nde ustedes las van a buscar. Yo las voy a hacer las 
tortillas y ~e las voy a dejar después. S6lo necesitan ir a trabajar" 
as! les dijo a sus hermanos., Se fueron ya a trabajar. 

Les va a ir a dar, siempre, un tamal de pescado. No lo dan 
la sal,no lo dan el chile,no saben d6nde lo van a tomar para que des
pu~s les sirva. Y ella lo junta como antes. Los ha servido,los ha ju.!! 
tado. Piensan: "tal vez no nos respeta esa nuestra hermana ¿por qué 
nonos pide la sal? los pescados t.d6nde los cog16? nunca nos pide di-

.nero para comprar. Ahora mejor nos vamos a ir -dicen. Nos•va a venir 
·-a.dar de comer,para que en verdad no esperemos las tortillas. Mejor 

Vi!JllOS a ver- qu~ cosa hace,para ver si estS sabroso lo que COf!le"• 

Vino a verlo: solamente empieza a rreglar las cosas. Lav6 
la j!cara,ya ha hecho su. masa, y s.e sienta,se enjaboná mucho~se lava ••• 
Jpescados grandes salenl y los sac6 del est6mago. Los lav6.unos cuan.;. 
tos.; Se d16 cuenta que ya salieron y les va a.alcanzar para comer otra 
vez. 

' ' 

Les puso para salarlos con su moco.a esos pescados,y otra 
vez a .su masa también le puso a su chile. TOdo tiene ya sumoc:O.Y 
é:u.a11do ya est~ vestlda,entraron sus hermanos,empezaron a. pegarle• Ll,2 
r6;. Se f;ue a un arroyo. Empez6 a llorar,llorar. Se avent&al arroyo y 
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esos sus hermanos fueron tambi~n detr~s de ella al arroyo para que no 
pase. E:llos van a atajar a su hermana. lPor qué le dijeron7 Y: ahora se 
ahog6 y ya nunca la pudieron atajar. Se fue abajo. Pas6 ese canal,se 
fue hasta el gran mar y ahora se hizo salo La mujer blanca de sal. 

Interpretaci6n: 

E:sta narraci6n es una especie de cuento maravilloso si seguj,, 
mos la clasificaci6n que sugiere Todorov: "••• al finalizar la histo
ria,el lector toma una decisi6n: opta por una u otra soluci6n. Si dec,h 
de que las leyes de la realidad quedan intactas y permiten explicar 
los fen6menos descritos,declmos que la obra pertenece a otro género: 
lo extrafto. S1,por el contrario decide que es necesario admitir nue -
vas leyes de la naturaleza,mediante los cuales el fen6mrmo pueda ser 
expU.cado,entramos en el género -de lo maravilloso". 68 

La manera como la muchacha obtiene los pescados para ~limen 
ta.r a sus hermanos 9 ea de lo m&s original y "maravilloso"• 

La-visi6ri del mundo donde la mujer tiene como funci6n ser -
vir al hombre,aparece nuevamente. 

-19- LA.NIÑA QUE NO QUERIA OBEDECE:R Informante:_ 

Teresa -Herná11déz!~ 

LamaJT1~ de una_ nii'\a estaba ac;~ada con otro_nenec1to, y. 

vaya a JaVat'~ No quis_o. Le contesta mal,patea1 empuja· tas 
Es 'fioja. Ella (la mam:i) le dice: "s!;vete, pÓr:.· 

a la literatura 





qoo yo no puedo lcvantarm~ 1 y<1 e:H.<)y ;r:uy cnf•'1:rn'.\ con tu herm•'mito. Ve

te ~64 TÓ ya e~t~s grand~,y~ puedes ~2cer cualc¡uier cos~~ Vete al po-

que. :.ore li.;:,g;:i culcbt'\;t 3 porqiJ0 ns floj~;.~pD::~q~.~t'J 1t::~ ülc:e ¡_:1 .::;u mto:;~i cosn11~ !;,_ 

sí s::iu.6. 

/\horn Y" le dijo cos.::s rio t'mna:lo L•J dijo •we so:o v.l.boril Pi1 

ra que sólo le den de com~rvpor:-que es rn1.1y flojn. Sólo va a ostai: uct•E. 

tada <:if\ un lugar y sólo 'll·l a enroecarseo Dijo: "vns n ser la mitad v! 
hora y la mitad per:-sono"-

Habl;i.b;:: b.ien esn nil'la. se an<i<o1ba ;;;,;ra:;trando~ As! todo.Así, 

junt6 a los di;;rn,b niños y 'les habl6 para qu"' no sean flojos: "'yo :;C'¡' 

muy floja. Ahora si me castigó Dios~ Ahora s6lo tengo una pierna.De 
esta maner-a es como voy a ir al pozo. Asi lqué voy a h;:¡cer7 Dos son 
mis manos,pero mi pierna a61o una. No m~s me a¡:-rastro. lC6mo voy a 
hace.r? lC6mo voy a ir? Mu pi.::nr,0. 'fr-. no lo voy a decir a !lli mamá por

que ya le dije. Y ahora lC6mo voy a hacer para deapu~s pararmeTY 

ahora s61o estoy "i·odada". No sean ustedes flojo!> porquo .;rnf. les PUJ:: 

de pasar" les dijo a los otros ninos que la r·odcaron. 

Todo esto nos lo dijer-on nuestros abuelos,porque como esai:. 

sus mamás de qué manera sus abuelos les dejaron ese rec~erdo,y así 

les van dando alegría. Hasb ahora yo he sabido un poquito • 

.!U,terpretaci6n: 

~ste, cuento adem!s de reflejar la 'vida de lo.s, 11.idfgenas, 

es netamente una narraci6n did~ctica. Esta funci6n narrativa -que los · 
trid!genas tienen desde la ~poca prehisp&nica-·~sU presente éon.se..; 

• 9~ridad en todoEl los grupos ind!genas;. . . . . 

Uri narrador pur~pecha~liábiando de los cuentos y 
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entre ellos decía: "yo entiendo que esas cosas les dicen con el fin 

de oouéar. Porque si una muchacha que agarre el rebc:z;o d<~ su mamá o 

de una hermana y se lo pone, la mamá dice •no te andes ponJ.endv c~se 

reb..-;zo porque si sales a la calle,,el perro te va '"morder-•; pues lu.::_ 

go luego se lo quita y lo va a guur.:-<lar,.. Pienso yo que t()mbit?n lo dl -

ee con .el f.in de qui:! no se distraiga,que 110 lo rc'"'·Pª o que ~1111plemen

l:.e .Atil •a-i;;:ar-re lo que no es de ella" 69 

i::n este cuento el objetivo e:; muy claro. La ens.::ñanza est~ 
•t«k.l~1k .a las niílan flojas que no quieren trabajar. Pec¡uerlas que de

~ .s~ muñeca de palo para tomar entre sus brazos a un niño al que a

P~lll'S lp'Ueden cargar. Cuando crecen, se animan diciendo "'as! nos toc6; 
.as! lo venimos haciendo. lQu/!: m~s nos queda?" 



Conclus16n 

81 ir~tento de 0st:.1'.! t:e5i5 h(1 ~r.ido i:;.l ofr-ecet· itlqun;lS hérl."'!_ 

micn !:«!! q1,;e P•i:rnd U.e,¡::·;an un,< v .\.Dión cm poco más clar0 del contenido 

de J.or; r<!latoli. 

Miri'lr qu~ a tr«;v6s <je la •:cadic:i6n oral, el mundo prchis

pán:i.co vive en los ind{98nils de hoy y está presente en su narraU.va, 

fue Ja óptica que quist! prcc.cntl'!r 0 

En casi todas J.,,_,, ,,,_,~·~.:;;:;~e::,,,-;, <:obre todo las m!tica:;,l111s 

alusiones veladas a las d:ivini.d.:ith::s tol tc·.::.;.s 9.!:.'.::.t~l::!.i y Omec!huatl~, 

la figura de ~~0!..tl., la visión d;el mundo creado no una sino v.e_ 

rias veces, la expllcitaci6n de un per-sonaje: ~~y otros ele

füentos, echaron luz; sobre lus narraciones e hicieron comprensibJ.e su 
signific~do. 

Ahora ya se puede >mi:ender por qu& los habl tan tes de Oxel,g_ 

co cuentan lo que c\lentan y no otra cosa: hay todo un mundo prehisp_! 
nico encerrado en sus p;ü;abr<is. i::so los determina y les da una identl 

dad. 

En alguna p<i.rte lo !:ei'\al61 pero creo importante insistir: 
las narraciones pudiet'on se::- ana1 .l :'oadas desde y;,irios punt:os de vi;:;ta. 

Mi aportación, muy pequefia, fue la interpretaci6n de la narrativa i.U. 
digena de Oxeloco desde el prisma cultural. Sus propios elementos -
·fúéron muy valiosos a" la hora de desentrañar e ilum~~-ªr- ~<!!" .oscuridad 
que hab!a err Los textos. 

Es.ta es nuestra gente. Aquí está su palabra'. oú'erente 1 r!. 
ca• llena de significado que determina su comportamiento y sus a'cci,2_ 

fles.; z.Hasta cuándo? Esperemos que .la modern.idad sepa acoger esta .ri..; 
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queza., y no la mire por el contrario, como enemiga del der.ai:rol l.o, 

E:s impoi:-tante que nuestros indígenas dejr•n de sentii:-iw r.~~ 

nos por no saber hablar español, y conozcan -;:.orque nosotro$ ::e l» 

hacemos saber- que su cultura vale~ que sus manifestaciones cul tur!!_ 

les son valiosas y que su voz. está llena de un mundo difen~nb'!, pe

ro de ninguna manera despreciable~ 

Ojalá que esta tesis pudiera hacérselo saber. Ojalá. 
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