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BREVE HISTORIA DE LOS TZôUTUJILES 

 

Pedro de Alvarado en su segunda carta a Hernán Cortés, escrita el 27 de julio de 

1524 expone que la gente de Utatlán le había contado sobre una población que vivía 

a orillas de una laguna y que estos eran guerrero (Cardona, 2002). Esta noticia 

causa reacción en Alvarado y envía mensajeros a explorar el área, al poco tiempo, 

Alvarado llega a la región tz’utujil con 40 hombres a caballo y 150 hombres a pie, 

además de unos 2000 indígenas (idem), de esta forma se dio el enfrentamiento 

entre españoles y tz’utujiles.  

 

Alvarado en sus escritos da 

a conocer que el poblado, 

conocido como Chuitinamit o 

Chiya’, estaba muy bien 

resguardado y fortificado. 

Indica que había 

empalizadas con edificios 

grandes y maravillosos 

(Kelly, 1932 & Villacorta, 

1927 citados por Cardona 

2002). 

 

Fuente: Gavin Davis (2015). 

 

Corregimiento  y comunidades sujetas en regi·n Tzôutujil 

 

La formación de estas congregaciones estuvo a cargo de los franciscanos Pedro de 

Betanzós y Francisco de la Parra. En 1547 la cabecera del corregimiento de Atitlán 

fue Santiago  (Chuitinamit) y los demás poblados eran llamados sujetos. Las 

comunidades sujetas eran: San Pedro, San Pablo, Santa María de Jesús, San 

Marcos, Santa Cruz, San Lucas y las estancias costeras de San Bartolomé, San 

Francisco, Santa Bárbara y San Andrés. 
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Posteriormente vino la fundación de estas comunidades: a) 1575  San Pedro y San 

Pablo. b) 1583  La Visitación y Santa Cruz. c) 1618  Se fundó San Juan la Laguna.  

En el caso de Santa Cruz, la intención era prevenir el avance de los tz’utujiles hacia 

la región kaqchikel; y La Visitación y San Juan fueron creados con el interés de 

evitar la incursión quiché al territorio tz’utujil (Orellana, 1994 citado por Cardona 

2002). 

 

Fuente: Cardona (2002, p. 21) 

 

Algunas cifras de la poblaci·n Tzôutujil en el siglo XVIII 

 

A finales del siglo XVIII, Cortés y Larraz realizó su viaje a las parroquias de la 

Diócesis de Guatemala. En este viaje se registraron las siguientes cifras en el área 

Tz’utujil: 
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1) Parroquia de San Pedro: San Juan, San Pablo, San Marcos, Santa Clara y 

La Visitación. En total la parroquia tenía unas 394 familias, un total de 1921 

indígenas, todos perteneciente al grupo Tz’utujil. 

2) Parroquia de San Antonio Suchitepéquez: Estaba habitada por familias 

indígenas y ladinas, haciendo un total de 308 familias con 1442 personas. Se 

registraron Tz’utujiles, Kaqchikeles, Kich’es, Castellanos (como solía 

nominarse a los ladinos en aquella época). 

3) Parroquia de Santiago Atitlán: Su anexo es San Lucas Tolimán. La parroquia 

tenía un total de 272 familias con 1203 personas. El idioma que hablaban era 

el Tz´utujil. 

4) Parroquia de Santa Bárbara Patulul: Sus anexos Santa Bárbara de la Costilla 

y San Juan de los Leprosos. El total de familias encontradas es de 176 y con 

un total de 835 personas. En esta zona se encontraron Kaqchikeles y 

Tz’utujiles. 

 

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS DE SAN PEDRO CUTZÁN 

 

Desde el siglo XVI a los poblados indígenas se les dieron tierras: en ejido y 

comunales. Los ejidos se localizaban más allá del pueblo y su extensión era variable. 

Mientras que las tierras comunales se encontraban alrededor del pueblo y eran de 

uso común (Gudmundson, 1996 citado por Cardona 2002). Esta tierra era suficiente 

para que cada familia tuviera una parcela de cultivo. La institución de la propiedad 

privada tiene sus inicios a partir de la independencia. La base jurídica se encuentra 

en la primera Constitución de la República elaborada en 1825. La garantía a la 

propiedad privada es fortalecida por la declaración de los derechos del Estado en 

1839, donde el gobierno funge como el ente que asegura los derechos de los 

habitantes.  

 

El departamento de Suchitepéquez fue creado por Decreto del 16 de octubre de 

1877. Antes de la llegada de los Españoles en 1524, Suchitepéquez dependía del 
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reino de los k´iche´ y del reino de los tz'utujil, en la actualidad la mayoría de sus 

habitantes hablan estos idiomas (Lima, 2011). 

 

El municipio de Chicacao fue creado en 1889 a solicitud de sus residentes y 

finqueros de Pamaxán, Sololá. En 1890 hubo conflicto de colindancias con Santiago 

Atitlán y por eso vuelve a ser aldea de este municipio, pero en 1891 vuelve a ser 

municipio. Chicacao fue parte de Sololá hasta 1934 cuando es absorbido por el 

Departamento de Suchitepequez.  

 

 

Fuente: Cardona, 2002, p. 32 

 

Después de la independencia el área de Chicacao pasó a manos privadas. Un 

ejemplo claro es la adjudicación de tierras baldías a diez vecinos de San Pedro La 

Laguna, en el año de 1889. Los tz’utujiles de San Pedro La Laguna recibieron un 

total de 10 caballerías, repartidas en forma igualitaria, en compensación por el 

terreno que poseían en ese entonces en las tierras de Pamaxán. La tierra era 

llamada de “la consolación” y estaba ubicada en la aldea de Chicacao entre los ríos 
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Mocá y Cutzán. La tierra fue repartida a la orilla de los dos ríos: 5 en el Mocá y 5 en 

el Cutzán, aunque finalmente se dieron un total de 11 caballerías. 

 
Otra versión de los hechos considera que San Pedro La Laguna adquirió el terreno 

denominado Cutzán el 14 de abril de 1877,  el cual le compro al Gobierno por un 

precio de 2000 pesos al contado. En el folio trescientos ochenta y ocho (388), libro 

quinto del departamento de Sololá, figura la Finca Cutzán, número quinientos 

ochenta y seis (586), terreno en jurisdicción de San Pedro la Laguna, Sololá. Según 

este documento la extensión territorial era de: nueve (9) caballerías, veintiún (21) 

manzanas y tres mil doscientos treinta y siete (3,237) varas cuadradas, y que 

colindaba de la siguiente manera: Al oriente con terrenos del Señor Pérez y Manuel 

Gonzáles. Al norte con terrenos de Nicolás López. Al sur con terrenos de Juan 

Gonzáles. Al poniente con terrenos de Miguel Amézquita, Manuel Cortéz y familia 

González (https://sanpedrocutzan.wordpress.com). 

 

 

 

 

 

Fuente: Tipografía Nacional 1941, p.223. 

 

https://sanpedrocutzan.wordpress.com/
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La municipalidad de San Pedro la Laguna era dueña de esta finca, según asiento 

número, setecientos noventa y seis (796) folio quinientos dos (502) tomo (3o.) de 

Sololá. Todo lo anterior fue certificado el 16 de Noviembre de 1,935 en Guatemala 

por José Mariano Trabanino. Desde su fundación como Aldea tuvo una serie de 

desmembraciones que habían formado nuevas fincas y nuevos propietarios, que 

son ahora los pobladores de la misma (https://sanpedrocutzan.wordpress.com). 

 

Población actual de San Pedro Cutzán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía auxiliar, San Pedro Cutzán, 2017. 
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¿EN QUÉ MOMENTOS SURGE LA INDUMENTARIA DE LA MUJER MAYA DE 

SAN PEDRO CUTZÁN? 

 

La indumentaria es una de las manifestaciones más importantes de la cultura maya. 

El tejido con diversos materiales y creaciones ha sido una de las creaciones más 

importantes de los mayas tz’utujiles. Como dice Manchón “el textil es un elemento 

con profundo arraigo en las culturas mesoamericanas; es una de las técnicas de 

transformación surgidas en el inicio mismo de la vida civilizada en estas tierras” 

(2006, p. 170). 

 

En los códices mayas que se encuentran en Madrid, Dresde y París, se pueden 

observar diversos tipos de vestimenta para múltiples propósitos, tanto para hombres 

como para mujeres. Barrios, Nimatuj, García y Pablo (2014) realizaron un conteo de 

vestimenta contenida en el Códice Maya que se encuentra en Dresde, la siguiente 

tabla resume su hallazgo. 

 

 

Fuente: Barrios, Nimatuj, García y Pablo (2014), p. 46. 

 

Las mujeres del pueblo tz’utujil son herederas directas de este arte textil 

mesoamericano. Pertenecen, por lo tanto, a un territorio milenario, rico en diversidad 

geográfica y en tradiciones que conforman una compleja cosmovisión (Manchón, 

2006, p. 170). Una de las muestras antiguas de este espectacular formar de 

expresar el sentimiento artístico, espiritual y social de los mayas, es lo que aparecen 
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en los códices. Tal como aparecen en la siguiente imagen, tomada del códice maya 

ubicada en Dresde. 

 

Fuente: Códice Maya ubicada en Dresde, p. 49. 

 

Desde hace mucho tiempo, incluso durante la colonia, los habitantes de los pueblos 

del altiplano bajaban a la regio de la boca costa, llegando a las costas del Oceános 

Pacífico, a trabajar y mercar (Manchón, 2006). Las fotografías que presentamos a 

continuación, ilustran estas escenas. 

 

Fuente: Fotografía de Muybridge 1875, tomad de Barrios, Nimatuj, García y Pablo 

(2014), p. 47. 
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RELATOS ALREDEDOR DE LA INDUMENTARIA DE LA MUJER MAYA 

 

La información recopilada en esta parte, ha sido gracias a los representantes de la 

comunidad San Pedro Cutzán, que han contribuido en la reconstrucción histórica de 

lugar. En la primera jornada participaron 45 informante, de los cuales 32 mujeres y 

13 hombres. En el segundo momento se tuvo la colaboración de 20 mujeres de la 

comunidad. 

 

Población 

 

Según los informantes, la llegada de los primeros pobladores de San Pedro Cutzán, 

procedían de San Pedro La Laguna (32) 1  y Santiago Atitlán (19). Algunos 

informantes manifiestan que los abuelos relataban que fue durante el gobierno de 

general Jorge Ubico (1931-1944) que se formalizó la comunidad, aunque no se 

tienen registros precisos de los primeros pobladores, otros en cambio consideran 

que fue mucho antes entre 1800-1850. 

La población creció poco a poco, llegando gente de diversas regiones en su orden 

de mayor a menor número, como: Quiché, Santo Tomás Chichicastenango, 

Totonicapán, Santa Lucía Utatlán, Quetzaltenango, Sololá, Santa María Chiquimula, 

San Jorge La Laguna, Mazatenango, Malacatancito y San Juan La Laguna. 

La población actual no recuerda muy bien el año de fundación de la comunidad, 

aunque varios de ellos consideran que formalmente se dio en el 1950, del cual se 

basan las celebraciones de la comunidad en la actualidad.  

 

Naturaleza de la vestimenta de la mujer 

 

El uso de la vestimenta de la mujer de San Pedro Cutzán es tan antigua como la 

llegada de los primeros pobladores al lugar. Que según los informantes data de 

1800 o un poco más antes. Aunque, la mayoría considera que después de la década 

                                                           
1 Los números expresados en los paréntesis indican: 1) la cantidad de personas que coinciden con esta idea, 
y 2) Año o época en que han ocurrido los acontecimientos. Depende del contexto en que está expresado el 
número. 
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de 1950, se evidencia más la existencia de esta comunidad, por las transacciones 

comerciales especialmente con San Pedro La Laguna y Chicacao.  

Dentro de los relatos compartidos por los participantes (3), se encuentran historias 

y anécdotas bien interesantes “El traje de los pedranos ya lo traían puesto, con la 

diferencia que el güipil era simple sin bordado hecho con manta blanca, con blonda 

blanca y lana alrededor del cuello, hasta que las señoritas representantes de la 

aldea (reinas) modernizan la indumentaria con blondas coloridas para llamar la 

atención”. Otros en cambio, inician a utilizar el traje al llegar al lugar “Cuando ellos 

llegaron en el lugar se empezó a utilizar el traje típico. Se trabajaron de algodón, 

sembraron. Y las mujeres lo preparaban para preparar el hilo, luego tejer para sacar 

el lienzo para el pantalón cuto y para la mujer se utilizaba algodón café y blanco” 

La tradición de confeccionar los trajes es muy antigua, que muchas de las mujeres 

informantes consideran que desde que tienen uso de razón, estas técnicas ya se 

utilizaban, tomando en cuenta que ahora tiene más de 70 años. 

Actualmente, la mayoría de las mujeres utilizan el traje (16) diariamente, aunque 

hay otras que manifiestan utilizar solamente en las ceremonias espirituales (9) y 

otras para ocasiones especiales o ceremonias sociales (8), especialmente para las 

ferias o celebraciones de la comunidad. 

Los diseños y estilos de los trajes provienen especialmente de San Pedro La Laguna 

(21) y en menor cantidad en Santiago Atitlán (6), Quetzaltenango y Cantel por sus 

bordados llamativos.  “Según los abuelitos hoy en día se sigue usando la 

indumentaria maya de San Pedro solo que lo modernizan más, y otra parte de la 

población han imitado el traje maya de otros lugares”. 

 

Producción y comercialización 

 

En términos de producción se han identificado a varias mujeres que se dedicaban 

a la elaboración de trajes, entre ellas tenemos: Juana Quiacaín, Valeriana Cortez 

Ajcac, Elena Ixmatá, Concepción González, Rosario Chavajay, Elena Cruz, 
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Encarnación de Lacan, María Quiacaín, Sebastián Coché Quiacaín (Tá Zip), Marta 

Pablo, Dolores Tacaxoy, María Pablo, Juana González Quiacaín, Ana Cox Guarchaj, 

María González, Dolores Mendoza, María Mendoza, Juana Cruz, Elena Sac 

Navichoc, Petronila Sac, María Chacal García, Olivia Samol, Ana Samol, Juana 

Cruz, Vicenta Alvarado Quiacaín, Encarnación Rixquiactap, Juana Navichoc Cortez, 

Francisca Pop. 

Los materiales que se utilizaban en la antigüedad eran básicamente, el hilo de 

algodón, el hilo de maguey y el jaspeado. Posteriormente se comenzó a utilizar la 

lana, el hilo preparado como derivado de plantas, y actualmente se han introducido 

diversos tipos de materiales como: lustrina, sedalina, las telas de dacrón, encaje, 

botones, y otros tipos de adorno. 

En cuanto a los colores más utilizados para la elaboración de trajes se encuentran 

de mayor a menor frecuencia: blanco, negro, rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado, 

rosado, celeste y morado. 

La técnica utilizada para la elaboración de trajes es a través del telar de cintura (33). 

Los diseños más comunes en la indumentaria sobre salen los animales y las 

plantas; de mayor a menor frecuencia en: pájaros, flores,  muñecas, patos, 

mariposas, palomas, tinajas y canastas. Otras técnicas, como el bordado de figuras 

geométricas (triángulo) o el uso de los encajes también son notorios en la 

comunidad.  A pesar que todas las representaciones tienen un sentido cultural, las 

mujeres consideran que los pájaros en los trajes representan el respeto y las flores 

la ternura. 

La comercialización del producto juego un rol importante dentro de la comunidad 

actual. La mayoría compra su traje fuera de su comunidad (11), seguidamente, cada 

familia se encarga de elaborar sus propios trajes (6), y compra o consigue su traje 

en su propia comunidad con otras mujeres tejedoras (6) y por último el municipio de 

Chichicacao (2) y Mazatenango se convierten en lugares para la compra de la 

vestimenta de la mujer de San Pedro Cutzán.  
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Factores que intervienen en la autodefinición para el uso del traje 

 

Este inciso se aplicó solamente para las mujeres participantes que en total fueron 

32 informantes, la intención es que cada una de ellas emitiera su juicio porque lleva 

puesto su traje, pese a las adversidades que pueden surgir en el ambiente, a 

continuación las respuestas:  

- Valor ancestral y forma parte de la historia de mi comunidad (28) 

- Identidad como mujer indígena maya Tz’utujil (27) 

- Por costumbre o tradición familiar (25) 

- Se siente cómoda llevando el traje maya (19) 

- Elegante y proporciona un estatus dentro de la sociedad (8) 

- Obedece a la moda y movimientos indígenas (8) 

- Apoya la economía regional (5) 

 

Factores que intervienen en el desuso del traje 

 

Los comentarios de los participantes enriquecen la comprensión de este fenómeno, 

que sobresalen los siguientes factores: 

- Falta de dinero (4), dado que el costo de los trajes es muy elevado. 

- El clima, no permite el uso de los trajes tan gruesos, sobre todo porque se 

experimenta mucho calor en la zona. 

- Las mujeres para no ser despreciadas han dejado de utilizar el traje, ya que 

últimamente se han sufrido exclusiones por llevar puesto el traje. 

- Los esposos toman la decisión de que sus esposas cambien de traje, por los 

costos elevados que representan los trajes mayas.  

- Falta de orientación y sensibilización a las mujeres para la conservación del 

traje. 

- Falta de personas tejedoras en la comunidad. 

- Porque a algunas personas ya no les gusta poner los trajes, especialmente 

los hijos en casa que ya no quieren utilizar por el temor de ser discriminados. 
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- No se usa porque ya no se mira el interés de las demás personas. 

- Porque se avergüenzan de usarlo. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La actividad dio inicio con la inscripción de participantes. Luego un pequeño acto de 

apertura, conducido por el personal de la Dirección de Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural y de la representante de la oficina de la mujer de Chicacao. En 

esta primera parte se dio a conocer el objetivo del encuentro, como parte de 

seguimiento del conversatorio iniciado hace un mes en el marco de “generar 

espacios de diálogo con 

grupos de mujeres, 

líderes comunitarios, 

autoridades 

ancestrales, portadores 

y hacedores culturales, 

para documentar 

información de la 

indumentaria de la 

mujer maya Tz’utujil de 

la aldea San Pedro 

Cutzán”, Chicacao.     Fuente: Yojcom, D. (2017) 

 

La modalidad de trabajo fue a través de: 1) ponencias, 2) reconocimiento a través 

de fotografías y videos, y 3) plenaria. 

 

En el primer conversatorio, el desarrollo de las ponencias se presentó algunos datos 

históricos que recupera la memoria de los primeros orígenes de la comunidad San 

Pedro Cutzán. En esta parte se aprovechó para hacer una presentación en Power 

Point, luego se proyectó un video de 8 minutos titulado “Menace of Guatemala” del 

año 1934, que ilustra algunas escenas con personas que portan diferentes tipos de 
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traje de la región central y suroccidente del país. Luego se proyectaron algunas 

fotografías del año 1942 tomados por los antropólogos Louis y Benjamin Paul, así 

como fotografías del año 1980 de la colección Pino en el Piso. 

 

En el segundo conversatorio, se hizo a través de la presentación y el reconocimiento 

de fotografías de las comunidades de San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán, 

Panajachel y San Andrés, recogida de diversos autores como Louis y Benjamin Paul, 

archivo Internacional Mission, Tomas Navarro, Sanfred Robinson, entre otros. Que 

datan entre 1880 y 1980. Esta técnica, generó grandes recuerdos en los 

participantes, a pesar de que no fueron imágenes exclusivas de su comunidad. 

Desafortunadamente 

no contamos con 

ningún registro de la 

región de San Pedro 

Cutzán, pero en éstas 

fotografías encontraron 

similitudes con sus 

experiencias y vivencias 

pasadas, lo que 

permitió grandes 

comentarios, en tanto 

se iban proyectando las 

imágenes.     Fuente: Yojcom, D. (2017) 
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La tercera parte del primer conversatorio se realizó a base de una guía de preguntas 

que fue respondida en pequeños grupos y luego socializado a nivel general. En el 

segundo conversatorio, se enfocó por construir un esquema histórico de su 

comunidad, tomando como referencia algunas prácticas actuales; tales como: la 

pedida de la novia, las cofradías, los cargos públicos y los gastos que implican estos, 

la elaboración de maatz’ 

(atol ceremonial) como 

símbolo de convivencia 

social y la transacción 

comercial con 

comunidades 

circunvecinas. El aporte 

de las mujeres fue muy 

enriquecedor, pero 

sobre todo la valoración 

del tejido como una 

práctica y un arte 

ancestral que identifica la comunidad tz’utujil.   Fuente: Yojcom, D. (2017) 

 

EXTRACTO DE TESTIMONIO DE VIDA DE UNA DE LAS ANCIANAS 

TEJEDORAS DE LA SAN PEDRO CUTZÁN 

 

× ¿Cuál es su nombre? Juana Navichoc Cortez  

× ¿Cuántos años tiene usted? Cumplo 78 años de edad  

× ¿Cuántos años lleva de ser tejedora?  desde los 8 años hasta hoy en día, 

aproximadamente 70 años. 

× ¿Quién le enseñó a tejer? Empecé aprendiendo con mi mamá, me ocupaba 

viendo de como ella tejía la tela que se utilizaba para obtener los pantalones 

del hombre como también las fajas que ellos usaban, y servilletas;  cuando 

ella dejaba extendido el tejido yo me atrevía a tomar su lugar  y empezaba a 

tejer, aun a regaños yo me arriesgue para aprender. Después de terminar el 



 
 

18 

tejido de la tela del pantalón  ella se ponía a bordar figuras de diferentes 

colores, al igual que yo también fui aprendiendo con ella, seguí los pasos de 

mi mamá. Mi papa iba a buscar a  su pueblo San Pedro La Laguna maguey 

para  los tejidos y fabricar lazos y hamacas, lo procesaba y lo llevaba al río a 

remojarlo, luego él nos mandaba a traer  el maguey  para después ayudarlo  

y con dos husos los girábamos hasta obtener el lazo.  Ya con edad me 

dispuse casarme y formar un hogar, a mi primer hijo  le use el traje típico del 

que tejía mi mamá. 

Preparación y Selección de Materiales 

 

× ¿Cuál es el mecanismo que utiliza para la preparación de los materiales? 

Nosotros fabricábamos los materiales a utilizar para la elaboración del tejido, 

los palos que se utilizábamos no eran comprados,  buscábamos ramas,  

palos de escoba o madera reutilizable, los cortábamos a la medida  que 

queríamos y le dábamos forma.  Supongo que mi  madre traía desde San 

Pedro La Laguna sus herramientas.  

× ¿Cuál es el mecanismo que utiliza para la selección del hilo? Entre un 

devanador se colocaba las madejas de hilo, esto ayudaba a enrollar 

fácilmente  para luego procesarlo en el tejido, al grosor y color que uno 

deseaba. 

× ¿Cómo selecciona los colores y el tipo de hilo? Mi mamá utilizaba siempre el 

hilo natural de algodón, nunca uso lana para sus tejidos. Ella compraba 

jaspeados para sus tejidos. Al  igual que mis padres  procesaba el algodón  

para obtener hilo blanco con un aporreador golpeaba grandes cantidades de 

algodón, yo aprendí  con ellos poco a poco, pero se pierde la memoria (como 

recordando sus historias…), los colores de hilo que se usaban eran verde, 

blanco y rojo, los mismos colores  que se utilizan para bordar las figuras del 

traje típico Sampedrano. Yo tejía rebozos de color azul, verde y corinto que 

eran los que más se utilizaban. 

× ¿Qué cantidad de hilo utiliza por cada traje? Para un rebozo  utilizaba libra y 

media de hilo, en esos tiempos el hilo pesaba exacto por lo mismo se utilizaba 
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una libra de hilo para la urdimbre y la siguiente media libra era para 

complementarlo a la hora de tejerlo, no como ahora que son muy delgados  

y no las pesan igual que antes y con un costo de   Q1.50  por libra.  Yo tejía  

servilletas  más o menos de tres cuartos o cuatro cuartos  de medida cada 

una. 

Urdido 

 

× ¿Qué es lo que se quiere decir urdido? En un urdidor de una cuarta de 

distancia entre los palos que contiene, se va formando la estructura del tejido. 

Para la estructura de tejido para un pantalón corto de  hombre se utiliza un 

urdidor de 6 palos en pareja, y para  un niño de tres palos en pareja. 

× ¿Tiene algún “secreto” el q’inoj keem? Cuando era pequeña mi madre 

colocaba en un recipiente a hervir agua con masa  donde se untaba  el  tejido 

y después me hacía beber de esa misma agua para que el tejido saliera bien. 

Esta agua de masa  hace que el hilo sea más resistente y no se reviente 

repentinamente. No importaba el tipo de masa que se utilizaba, pero  

utilizamos  más la masa blanca.  

× ¿Es necesario tomar en cuenta las fases de la luna para el q’inoj keem? No 

me acuerdo si había que tomar en cuenta la fase de la luna. 

 

Tejido 

 

× ¿Qué hace para llevar el control del desarrollo o crecimiento del tejido? Para 

el pantalón de hombre se tenían que tejer dos medidas  y cada medida tenía 

que sacarla en dos días.  

× ¿Cuántos hilos utiliza en cada urdimbre y trama? Cada  libra de hilo sacaba 

una medida de tejido. 

× ¿Cuál es la distancia entre cada color del urdimbre? el tejido era de color 

blanco y a cada tres centímetro aproximadamente se le atravesaba  

jaspeados para darle tonalidad blanco y negro. 
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× ¿Cambia de color a la trama o no? No cambia el color sigue siendo el mismo  

 

Acabado 

 

× ¿Cómo hace para la primera lavada?  Ya teniendo la tela del tejido lo 

lavamanos en la pila con agua y lo ponemos a secar al sol. 

× ¿En qué momento del día se aconseja hacerlo? De día para que se seque 

(sin especificación de hora…) 

× ¿Cuántos trajes saca en cada tejido? Por cada dos tejidos obtenidos se 

obtiene  un pantalón de hombre, los encargos eran de parte de los vecinos, 

porque los antepasados utilizaban únicamente este tipo de tela y traje, mi 

madre se los vendía a  un buen precio ella  no salía a vender a otros lugares 

solo en el pueblo. Cuando el tejido no sale bien es porque quien lo procesa 

no lo supieron arreglan  desde  el urdidor.  

× ¿Hay algo más que quiera agregar? Mi papa utilizó  camisas de color verde 

con jaspeados  de  seis unidades de medidas diferentes  que los separaba 

asta llegas a otro jaspeado.  Mis papas iban a comprar  lejos de nuestro lugar.  

Antes no podíamos estar cerca de  las personas mayores cuando 

conversaban, más cuando  llegaban los compradores nos ocupaban en otras 

cosas. Las blusas  que utilizábamos antes eran de color blanco , sin blonda , 

adornado con  hilo trenzado a las orillas del cuello  , no como ahora que le 

dan otro toque, con los cortes eran muy sencillas incomparables a las de hoy 

en día,  utilizaban mantas de azúcar  para elaborar camisas porque no había  

de donde sacar  más.  
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