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El presente es el resultado del trabajo de investigacion de campo realizado en el 

pueblo de Jonotla, en la Sierra Norte de Puebla, que presenta una caracteristica muy 

particular para observar la transicion de las artesanias de lo utilitario a lo suntuario y 

la transformacion que sufrieron las comunidades a partir de la apertura de un 

mercado para sus artesanias. 

Jonotla es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre, con mayoria 

mestiza y hablante del espanol, aunque hay poblacion que habla nahuat y otra que 

habla totonaco. 

Para realizar este trabajo se llevaron a cabo entrevistas formales e informales, 

consulta al archivo municipal, censos y observacion no participante para conocer 

datos sobre tenencia de la tierra, grupos domesticos, organizacion politica, social, 

economica y religiosa; en la bibliografia se consultaron motivos de las migraciones 

que se han dado desde tiempos prehispanicos hasta la actualidad, con la finalidad de 

obtener informacion historica de la Sierra Norte de Puebla, especificamente de 

Jonotla. y conocer la vida cotidiana de las personas durante el tiempo de mi estancia 

campo, que fue en dos periodos: de mayo a julio de 2000 y febrero a abril de 2001. 

El medio natural de Jonotla es una fuente de riqueza importante que permite que sus 

habitantes puedan desarrollar diferentes actividades agricolas, ademas de que esta 

les brinda los elementos para elaborar significativas obras artesanales. Con base a 

esta generosidad de la naturaleza hacia el hombre, es relevante el respeto que este 

ultimo tiene en reciprocidad, ya que antes de realizar alguna actividad. siembra o 

corte de un arbol pide permiso para llevarlo a cabo. Tomando en cuenta lo anterior, 

considero de suma importancia conocer el concepto de Fuentes Aguilar sobre region 

natural, esta se caracteriza por ser un area dentro de un pais o continente con una 

determinada estructura geologica; un clima caracteristico con influencia sobre dicha 

estructura; una hidrologia de particulares caracteristicas; que tengan suelos definidos, 

y una vegetacion y una fauna caracteristicas. 



En un sentido eminentemente geografico, el area natural es una parte homogenea de 

la superficie terrestre, porque dentro de ella existen algunas interacciones entre los 

elementos del medio y algunos fenomenos de origen diferente. (Ruiz, 1991 : 23) 

En el capitulo primero abordamos el concepto de Mesoamerica. aportacion de Paul 

Kirchhoff a la antropologia, su clasificacion y elementos que lo distinguen de otras 

areas asi como su relacion respecto al norte y al sur. Hacemos una aproximacion a la 

medicina tradicional nahua como fundamento de la continuidad mesoamericana, claro 

ejemplo de sincretismo y aculturacion de los pueblos indigenas; asimismo veremos 

las agrupaciones fundamentales de los curanderos segun su actividad. 

En el segundo capitulo analizaremos la formacion del Estado-Nacion y su definicion, 

asi como el nacimiento de la cultura nacional. Haremos un acercamiento a los 

conceptos de aculturacion y sincretismo y una revision de la historia oral basandonos 

en los libros de Arte y Plegaria en las lenguas indigenas de Mexico y Arte y trama en 

el cuento indigena, ambos de Carlos Montemayor, en los que nos da las herramientas 

para clasificar las diferentes narraciones indigenas. Mostramos tambien cinco 

narraciones en las que se abarcan aspectos locales con influencias espatiolas e 

indoeuropeas. De estas narraciones se presenta una historia de vida de la Familia de 

la Calleja para abarcar aspectos de la historia de Mexico en la que ella fue 

protagonista fortuita. 

Para el capitulo tercero presentamos la etnografia de Jonotla, iniciando con los 

antecedentes historicos de la Sierra Norte de Puebla y Jonotla, en la que se citan las 

diferentes oleadas migratorias que sufrio el Totonacapan. Trataremos de hacer una 

descripcion del medio fisico de Jonotla asi como del aspecto politico, social, 

economico y religioso. 

El tema central de esta investigacion la haremos en el capitulo cuarto con el concepto 

de artesania. sus antecedentes historicos, los artesanos jonotecos, su mercado y el 

cambio de valor de uso a valor suntuario a partir de un elemento externo. 



En el capitulo cinco haremos un recuento general de lo que consideramos los 

aspectos mas interesantes sobre Jonotla. 

En este capitulo analizare algunos aspectos que corresponden a la definicion de 

Mesoamerica, como el depositario de la cultura totonaca y nahua que habita mi zona 

de estudio. el municipio de Jonotla, y destaco la importancia y la trascendencia 

sociocultural que tiene la practica de la medicina tradicional desde la epoca 

mesoamericana hasta nuestros dias, asi como su practica en el pueblo de Jonotla 

como un elemento de la continuidad mesoamericana. 

Desde que en 1943 en el Comite Internacional para el Estudio de Distribuciones 

Culturales en America, surgido del XXVll Congreso Internacional de Americanistas, 

Paul Kirchhoff presento los lineamientos de lo que denomino Mesoamerica han 

habido voces a favor y en contra en la que se involucra a las civilizaciones con ciertos 

rasgos caracteristicos. El autor tomo como referencia el siglo XVI con los limites, 

composicion etnica y rasgos culturales semejantes que la hacen diferente a otras 

regiones del continente y que sus habitantes estuvieran unidos por una historia en 

comun. A pesar de que la mayor parte de ese territorio se ubica en la zona tropical del 

planeta, posee regiones muy contrastadas, modeladas por las sierras Madre 

Occidental y Oriental, abarca casi todos los climas que favorecieron una notable 

diversidad en la flora, la fauna, las actividades agricolas y las poblaciones en la que 

juega un papel importante la religion y los mitos. 

Puede decirse entonces que debido a la rica biodiversidad de Mesoamerica haya sido 

posible la aparicion y desarrollo de multiples culturas en la region. 

En el siglo XVI esta area limitaba hacia el norte, desde lo que es el actual estado de 

Sinaloa hasta el rio Panuco, pasando por el rio Lema. En el sur era desde la 

desembocadura del rio Motagua al Golfo de Nicoya, pasando por el Lago de 

Nicaragua. 



Para identificar los rasgos comunes a Mesoamerica, Kirchhoff dividio en tres grupos 

los rasgos culturales que encuentran los espanoles a su llegada a America. Estos 

son: 

a) Elementos exclusiva o al menos tipicamente mesoamericanos, senala 43 

elementos, de los cuales los seis primeros estan relacionados con la 

agricultura, ya que Kirchhoff considera que son pueblos agricolas, arquitectura 

monumental. escritura jeroglifica o ideografica y en forma de codices, 

calendarios rituales con un ano de 28 meses de 20 dias, mercados 

especializados y fiestas rituales en que se practicaba el auto sacrificio y 

sacrificios humanos. 

b) Elementos comunes a Mesoamerica y otras superareas culturales de America, 

como ceramica, cultivo de maiz, frijol y calabaza, sacrificios humanos y 

mercados. 

c) Elementos significativos por su ausencia en Mesoamerica. pero que fueron 

comunes a otras zonas del continente, tal es el caso de clanes matrimoniales y 

armar cavernas. (Manzanilla, 1994: 54) 

Divide el area cultural de Mesoamerica en 5 subareas, emparentadas en grandes 

familias linguisticas: 

1. La oriental o costa del Golfo que incluye la huasteca, el totonacapan y los 

olmecas. 

2. El centro o el altiplano. 

3. El sur oriente o area maya. 

4. Oaxaca, que incluye la mixteca y la region zapoteca. 

5. El occidente y el norte, que incluye la zona tarasca y las culturas de Jalisco, 

Colima, Nayarit, Michoacan. Guanajuato y Sinaloa. 

Cronologicamente Mesoamerica ha sido dividido en diversas formas y criterios. La 

division mas comun es la que establece tres grandes horizontes culturales de 

desarrollo: 

Preclasico de 1200 a. C. a 200 d. C. 



0 Clasico de 200 d. C. a 6001800 d. C 

Posclasico de 800 a 1519 d. C. 

Horizonte Preclasico 

Del periodo preclasico hay pocos datos, es posible, de acuerdo a estudios 

glotocronologicos, que durante este periodo "las migraciones en direccion 

septentrional de algunos grupos mayenses, tales como los totonacos y huastecos, 

hacia el norte del estado de Veracruz, contribuyeron a la extension de los 

braquicraneanos (es decir de la poblacion de cabeza ancha) a lo largo de la parte sur 

del Golfo". (ibidem: 26) 

Horizonte Clasico 

"Al terminar el preclasico se habian desarrollado centros ceremoniales no solo en la 

region olmeca de Veracruz y Tabasco, sino tambien en los valles de Mexico, Morelos, 

Puebla y Oaxaca." 

En este periodo fue donde los pueblos mesoamericanos alcanzaron su mayor 

desarrollo y se extendio hasta las "regiones nortenas de los cazadores y 

recolectores". 

El centro mas importante fue Teotihuacan seguida de Cholula. 

"A diferencia del horizonte anterior. en el Clasico se pueden apreciar pequenas 

diferencias regionales en el sentido de que los habitantes de la Quemada, Zacatecas, 

y los de San Luis Potosi eran de talla mas elevada que los del centro de Mexico. La 

estatura de los pobladores de Monte Alban, Oaxaca. es aun menor, en Chiapas 

aumenta de nuevo". (ibidem: 27) 

Horizonte Posclasico 

Este horizonte se caracteriza por la desintegracion de Teotihuacan, mientras tanto 

"Xochicalco y el Tajin se fortificaron y trataron de conservar su hegemonia cultural 

sobre el norte, y al no lograrlo, se inicio la invasion de grupos septentrionales a las 

zonas de las altas culturas, causando intensos movimientos demograficos. Una vez 

aculturados, grupos invasores, llamados toltecas, chichimecas o toltecas- 

chichimecas, establecieron en el limite septentrional de Mesoamerica un nuevo centro 

de alta cultura en Tula, renombrado por su riqueza y sus artes". (lbidem:30) 



Durante este periodo se dan grandes desplazamientos de poblaciones. la primera de 

estas migraciones fue la de un grupo aparentemente de "filiacion teotihuacana que 

abandono Cholula, alrededor de 800 d. C. Este grupo emigro hacia Veracruz donde 

se unio a otro de habla nahuatl, para continuar su transito a traves del Istmo de 

Tehuantepec, el Soconusco, hasta Centroamerica; asi los pipiles. de habla nahuatl, 

llegaron hasta Nicaragua. 

El segundo gran movimiento de poblaciones tuvo lugar en el siglo X. Parece haber 

sido un grupo que aparecio bajo el mando de Mixcoatl en Morelos, posiblemente en 

Xochicalco. Segun la tradicion, una parte de este grupo se fue hacia el norte y llego a 

Tula, Hidalgo, donde se asocio con los toltecas-chichimecas, mientras que otro 

conquisto la region mixteca de Oaxaca. 

La tercera migracion grande, mencionada por las tradiciones escritas, partio de Tula y 

parece haber estado constituida por la casta sacerdotal y sus seguidores, bajo el 

mando de Topiltzin Quetzalcoatl, quien abandono Tula y la dejo en manos de un 

grupo de militares en 978 d. C. La ruta seguida en su desplazamiento fue a lo largo 

de la costa de Veracruz hasta Yucatan. 

La importancia de Tula como gran centro cultural termino hacia 1170 con la llegada y 

la presion de nuevos grupos invasores de habla otomi y nahuatl. Entonces se inicio 

una fragmentacion de pequenos grupos culturales, que en la cuenca de Mexico duro 

hasta que los mexicas la llegaron a dominar y de alli conquistar grandes regiones de 

Mesoamerica." (ibidem: 30). 

MESOAMERICA CON RESPECTO AL NORTE Y EL SUR 

En el norte de Mexico hay una gran variedad de ecosistemas "que van desde las 

costas y litorales, mesetas, llanuras y desiertos, hasta las cadenas montanosas de las 

sierras. El paisaje varia igualmente desde el selvatico y humedo, hasta el seco de las 

regiones aridas y el templado y frio de las montanas. Pocos rios se encuentran en 

esta enorme region. la mayoria estacionales, los perennes son de corta extension y 

corriente escasa. Grandes extensiones carecen de humedad, limitada esta a la que 

proviene de las lluvias. escurrimientos y estanques" (ibidem: 75). 



En tanto en Mesoamerica el medio ambiente es muy diferente, con casi todos los 

climas y grandes rios y lagos que fue decisivo para la sedentarizacion de los grupos 

nomadas recolectores-cazadores. En el norte, debido a las grandes extensiones 

semiaridas, la supervivencia fue determinante y "la mayor parte del tiempo era 

encaminado hacia tres aspectos fundamentales: la busqueda constante de alimentos. 

la busqueda del agua y la proteccion de si mismo de otros grupos depredadores. 

Estas necesidades le absorbian casi todo su tiempo, toda su vida, dejando poco para 

desarrollos y manifestaciones "culturales", reduciendose a aspectos intimamente 

relacionados con sus urgencias: las armas, el vestido, algunos burdos ornamentos. y 

el utillaje domestico ligero y desechable. 

Sus lugares de habitacion fueron sencillos, limitandose a aprovechar refugios 

naturales como cuevas y abrigos o covachas. Algunas veces recurrian a elaborar una 

minima proteccion, es decir, cabanas sencillas hechas de troncos delgados, ramas y 

hojas de palma; algunas veces reforzaban con piedras los troncos que sostenian esta 

choza, o bien colocaban piedras en torno a su cabana para evitar que el viento la 

levantara. 

Lo que caracterizo mejor a la frontera norte fue. primero. su falta de definicion 

espacial: mas bien se trata de una banda, de mayor o menor anchura, que no deja de 

contraerse y expandirse. Segundo, la diversidad cultural, la fiuidez y la tolerancia que 

contiene, todo lo cual constituye el marco ideal para la migracion y el asentamiento 

temporal o definitivo de grupos externos, asi como para el comercio". (Lombardo, 

1996: 276). 

En resumen, la tierra arida definio el limite entre los cazadores y recolectores del 

norte, y los pueblos sedentarios de Mesoamerica. 

Kiirchhoff refiere que " la frontera norte se distinguio de la frontera sur por un grado 

mucho mayor de movilidad e inseguridad. esa diferencia se debe a que la frontera sur 

solo colindaba en un tramo pequeno con otra area de cultivadores superiores. en 

tanto que en el resto de la frontera eran cultivadores inferiores. ( Kirchhoff, 1960:5) 



Para Kirchhoff Mesoamerica es una unidad cultural con limites geograficos 

especificas, mas es sabido que estos se compactaban o ampliaban dependiendo de 

los intercambios culturales que se daban entre los grupos. 

Algunos autores consideran oportuno reconocer ciertas especificidades en cada 

formacion historica en particular y no como una unidad historica en general como lo 

proponia Kirchhoff. A este respecto Alfredo Lopez Austin reconoce a Mesoamerica 

como una realidad historica y como una secuencia milenaria de sociedades 

fuertemente vinculadas entre si, y considera que no hay entre ellas caracterizacion 

de las relaciones entre sociedades y relaciones sociales permanentes, pues no 

existian relaciones ni rasgos tipicos caracterizadores en todo tiempo y lugar de 

Mesoamerica por ser un decurso de la historia, lo que concluye afirmando que las 

relaciones en Mesoamerica fueron heterogeneas tanto en la dimension del devenir 

milenario como en la existencia simultanea de sociedades de distinto desarrollo. 

(Garcia, 2000: 22). 

Aunque en esos procesos heterogeneos una serie de rasgos se diseminaron por 

todas las civilizaciones provocando que las historias comunes y locales actuaran 

dialecticamente para conformar una cosmovision mesoamericana, en la que las 

variantes adquieren tintes de peculiaridad extraordinaria. La dominacion entre las 

relaciones, las semejanzas, diferencias e inhibiciones fueron productos de las 

interdependencias asimetricas de los grupos que conformaron Mesoamerica. 

Entre las civilizaciones mesoamericanas mantuvieron un contacto constante y 

estrecho provocando un sincretismo a todos los niveles sociales dados por el dominio 

cultural de un grupo en determinados momentos, asi como la posible subordinacion 

de este en otros. (ibidem: 23). 

Defino a Mesoamerica como una region con civilizaciones de distintos niveles en 

constante contacto cultural, politico y militar que trajo como consecuencia el 

surgimiento de elementos sincreticos que provoco afinidad entre las distintas culturas 

ocasionando a su vez una limitacion territorial. 



En Mesoamerica las civilizaciones mantuvieron un contacto constante como lo 

demuestran los vestigios arqueologicos, las Relaciones Geograficas o las cronicas de 

la conquista como Ixtlilxochitl y Torquemada y Sahagun. 

Posiblemente hubieron varios factores para que se diera este contacto, pero el 

comercio, las guerras y migraciones fueron fundamentales para que se diera el 

intercambio de elementos que dieron como resultado un importante sincretismo 

cultural. 

Kirchhoff senala que las migraciones en Mesoamerica quedaron confinadas dentro de 

sus limites geograficos, tanto de las migraciones de poblacion muy vieja como de la 

muy nueva. 

Con la conquista espanola se sigue dando el contacto cultural y el sincretismo como 

una forma de defensa, dando como resultado una gama extensa de experiencias 

etnicas, que aun siguen vigentes en la Sierra Norte de Puebla y que explicare mas 

adelante. 

Para hacer un acercamiento a nuestra zona de estudio me enfoco a la obra de 

Bernardo Garcia Martinez (1987) quien analiza la situacion cambiante y 

conformadora de las civilizaciones que habitaron en la Sierra Norte de Puebla antes 

de la conquista espanola mediante una serie de evidencias arqueologicas y 

linguisticas, apoyada por escasas pero significativas tradiciones recogidas en la 

historia escrita, coloca a la Sierra en medio de dos nucleos fundamentales de la 

civilizacion mesoamericana: la Costa del Golfo y el Altiplano, especificamente 

Teotihuacan. La Sierra marco tal vez al principio un limite o frontera para los 

desarrollos culturales aparentemente mas tempranos de los pueblos de las tierras 

bajas, pero a la larga resulto un area de enlace entre estos y los pueblos del Altiplano. 

Las evidencias parecen indicar que en el periodo formativo o preclasico medio hubo 

una movilizacion de grupos de la costa del Golfo hacia el sur y el occidente (el 

Altiplano), ya que los restos arqueologicos muestran por entonces una ruptura 

violenta de formas y estilos que, al mismo tiempo, se desplazaban hacia las zonas 

indicadas. Fue entonces que la Sierra debio iniciar su papel como zona de enlace. 

(Garcia Martinez, 1987: 33) 



Durante el periodo clasico (u horizonte medio) las relaciones entre la Sierra y la 

cultura teotihuacana fue de gran importancia. Torquemada refiere que las piramides 

de Teotihuacan, segun una tradicion fue obra de los totonacos, lo que refuerza los 

indicios de que hubo una estrecha relacion entre Teotihuacan y las areas a su oriente, 

como lo demuestran los restos arqueologicos de los siglos II y III de nuestra era que 

permiten comprobar la existencia de varias rutas de expansion teotihuacana, una de 

los cuales abarca de Tulancingo hacia el Tajin. Otra se orientaba al sureste, hacia 

Tlaxcala, y torcia luego hacia el este. probablemente alcanzando la costa por una 

ruta serrana mas al sur. (ibidem: 34). 

La influencia cultural que tuvo el Tajin comprendio la zona de la huaxteca, el altiplano 

y el sur de Veracruz lo que supone que del contacto entre estas civilizaciones 

surgiera un sincretismo a todos los niveles. Garcia Martinez menciona sobre el 

derivar de esos procesos: la dualidad o aun la pluralidad etnica y linguistica fue tan 

comun a las colectividades mesoamericanas que casi podria considerarse como una 

norma. 

Al decaer ciertas civilizaciones del altiplano, como Teotihuacan y posteriormente 

Tula, durante un largo periodo de tiempo hubo un reacomodo y migraciones hacia 

varios puntos de Mesoamerica, entre ellos la sierra, que se convirtio en un punto de 

enlace. El Tajin que en ese entonces, alrededor del 750 d. C., vivio su apogeo, se 

convirtio en una especie de estado sucesor. (ibidem: 40). 

Garcia Martinez reconoce tres oleadas migratorias con destino a la sierra que 

permitio un contacto estrecho, aunque tambien los hubo de enfrentamientos de 

poblacion totonaca-totonaca y posteriormente nahua-totonaca. 

En un primer movimiento los totonacos emigran de la sierra para sumarse a los 

grupos que construyeron Teotihuacan. dejando enclaves del mismo grupo en la 

sierra. Y ante la destruccion ritual de la ciudad los totonacos regresan para reunirse 

con la poblacion que nunca los abandono, influenciandolos con los elementos 

culturales de esta civilizacion. 



Segun la Relacion de Tetela, anota la llegada de los totonacas a dos localidades de la 

zona, Tzanacuautla y Totutla, alrededor del ano 818. 

Es claro el conocimiento y10 intercambio mesoamericano entre nahuats y totonacos a 

traves de la religion: y el uso calendarico ritual: parece evidente que los totonacas de 

Mizquihuacan (lugar mitico de donde provenian los totonacas, como de Mizquihuacan 

para los mexicas) tenian claro conocimiento de su relacion con las fuentes de la 

civilizacion mesoamericana. Se ha hecho notar que los totonacas conocian 

perfectamente el sistema calendarico mesoamericano. (ibidem: 43). 

En la sierra hubo un constante reacomodo poblacional, aun despues de la conquista 

espanola. marcada por la migracion, expansion militar y la difusion cultural, lo que 

creo un origen con un fuerte sincretismo, que algunos autores interpretaran como una 

supuesta unidad mesoamericana. 

En resumen, Mesoamerica estuvo en constante movimiento poblacional en donde 

surgieron interesantes procesos de aculturacion y sincretismo a todos los niveles, En 

el caso de la Sierra Norte de Puebla su papel como zona de transicion fue vital debido 

a que vincula el Golfo con el altiplano y que se tradujo en una vida cultural y comercial 

intensa, a pesar de lo accidentado de su geografia, pero acaso elementos 

culturales. economicos, religiosos o sociales terminaron con la conquistan o continuan 

en nuestros tiempos? 

CONTINUIDAD MESOAMERICANA 

Garcia Torres en su analisis respecto a la continuidad de las civilizaciones 

mesoamericanas prehispanicas a la actualidad comenta que "encontramos dos 

enfoques que explican el proceso, si bien no contrapuestos, si resaltando aspectos 

especificos: La primera propuesta es la promovida por Bernardo Garcia Martinez al 

considerar el Altepetl como elemento de continuidad, La segunda parte de una idea 

de los elementos de larga duracion como la cosmovision, la religion cincretizada y los 

mitos, para senalar la consecucion de Mesoamerica. perteneciente a Enzo Segre, 



quien considera que los rasgos culturales de larga duracion construyen los nucleos 

sobre los cuales se organiza el sincretismo. Elementos culturales que son parte 

fundamental de la vision del mundo, de la cosmologia india. Esta es parte de la 

religion prehispanica que la religion catolica combatio infructuosamente la mayor de 

las veces o en otras recurriendo a la operacion franciscana del sincretismo. (Garcia 

Torres, 2000: 30-32). 

En el presente capitulo de Mesoamerica pretendo analizar la importancia y la 

trascendencia sociocultural que tiene la practica de la medicina tradicional en los 

pueblos nahuas desde la epoca prehispanica hasta nuestros dias, asi como la 

practica de esta en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla como un elemento de la 

continuidad mesoamericana. 

Tratare de encontrar respuestas a las siguientes interrogantes: 'Cual es el posible 

origen de la medicina tradicional nahua? fue el impacto que tuvo en la 

conquista? especialistas entre los medicos tradicionales? 'Como 

aprendieron las tecnicas? o se hacen? practica de la medicina es un 

elemento de continuidad mesoamericana? 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL NAHUA 

El hombre, en su largo andar era ya cazador y recolector, y al pasar de Asia a 

America acumulo conocimientos sobre los animales y las plantas que le sirvieron para 

su alimentacion. Con el paso del tiempo y por los cambios climaticos los grandes 

mamiferos fueron desapareciendo. La caza disminuyo y el hombre fue obligado a 

depender mas de la recoleccion, aunque seguian cazando animales pequetios. La 

caza se completo con la pesca. Y al seguir avanzando encontraron tierras mas fertiles 

y por tanto los vegetales y frutos fueron mas variados enriqueciendo su dieta. De la 

misma manera que encontro plantas comestibles, tambien hallo las que tenian 

efectos curativos. 

Ante la necesidad de resolver un problema de salud se dio el proceso de aprendizaje 

sobre la eficacia de tales recursos vegetales, su diferenciacion y consecuente cultivo. 



Estos fueron los mecanismos del hombre de aquellos tiempos para diferenciar los 

efectos que producen los vegetales toxicos y los nutritivos. 

El conjunto de conocimientos que fueron acumulando determino la seleccion de 

grupos de plantas medicinales e iniciaron a la configuracion de un cuerpo teorico- 

practico de conocimientos herbolarios. 

Tenian sus propias maneras de comprender la salud y la enfermedad, la vida y la 

muerte. Los esbozos de una religion que explicara las interrogantes de aquellos 

grupos sociales quedaron intimamente ligados a la experiencia medica. Surgen el 

sabio-viejo, el curador yerbero, el medico-sacerdote en una progresion que acumula 

tiempo y conocimientos practicos sobre las propiedades curativas de las plantas que 

van siendo simultaneamente incorporados a la conciencia ideologica, en donde los 

rituales jugaban un papel muy importante para el manejo y consumo de plantas que 

en unos casos cura al enfermo, mientras que en otros hacen sentir al hombre en 

comunion religiosa con las fuerzas del bien y el mal a traves del mundo magico de su 

conciencia alterada. 

Asi. poco a poco las plantas medicinales se fueron convirtiendo en elementos 

fundamentales de las culturas de los pueblos, tenian sus propias maneras de 

comprender la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Su particular cosmovision 

implicaba una serie de creencias. practicas y saberes con respecto a las 

enfermedades. 

Con frecuencia se alude a la riqueza herbolaria medicinal de los mexicas porque es 

de la que tenemos mas noticias a traves de las cronicas, historias y relaciones de los 

espanoles que conocieron el mundo nahuatl del siglo XVI, pero la informacion que 

existe de como la aprendieron los mexicas es la de que los conocimientos los 

adquirieron de los toltecas. Sahagun. en su Historia General de las Cosas de la 

Nueva Espana, lo dice asi: 



"Tenian asimismo mucha experiencia y conocimiento los dichos toltecas, que sabian 

y conocian las calidades y virtudes de las hierbas, que sabian las que eran de 

provecho y las que eran danosas y mortiferas, y las que eran simples; y por la gran 

experiencia que tenian de ellas dejaron senaladas y conocidas las que ahora se usan 

para curar, porque tambien eran medicos, y especialmente los primeros de este arte 

que llamaban Oxomoco Cipactonal, Tlaltetecuin, Xochicauaca, los cuales fueron tan 

habiles en conocer las hierbas que ellos fueron los primeros inventores de Medicina. y 

aun los primeros medicos herbolarios. Ellos mismos por su gran conocimiento 

hallaron y descubrieron las piedras preciosas, y las usaron ellos primeros, como son 

las esmeraldas y turquesa fina, y todo genero de piedras preciosas." (Sahagun, 1999: 

596). 

Del Paso y Troncoso opina que "la importancia que los antiguos mexicanos daban a 

los conocimientos acerca de las plantas y sus atributos se vio reflejada en su 

existencia diaria. Troncoso explica, en la parte dedicada a los jardines botanicos de 

Anahuac, como la aficion por las plantas y flores se dio desde los mas bajos estratos 

sociales hasta la misma nobleza mexicana. Nezahualcoyotl, rey Acolhua, fue el 

fundador de los primeros jardines botanicos situados en Tetzcotzinco, Quauhyacac y 

Tzinacanostoc. (Del Paso y Troncoso, 1988: 21). 

Cuando las huestes aliadas de Motecuhzoma llhuicamina se dirigieron a las costas 

del golfo se maravillaron por los descubrimientos que a diario iban haciendo de las 

plantas raras y vistosas. Fue tanto el interes del monarca por estos vegetales que 

mando por una variedad de ellas para trasplantarlas a Huaxtepec, en donde ya existia 

un vergel y por el clima existian mas probabilidades que no resintieran el cambio. 

La medicina indigena, de profundo arraigo religioso, inmerso en una singular 

cosmovision fue sistematicamente combatida por el colonizador que la consideraba 

manifestacion de idolatria. Para el conquistador cristiano muchas de las practicas 

medicinales indigenas quedaban reducidas a diabolicas manifestaciones del estado 

"primitivo" en que se hallaba el pueblo sometido. Conjuros. oraciones, ritos, 

ceremonias y curaciones se confundian en un caleidoscopio que horrorizaba al 

evangelizador que trataba de purificarlos. 



Pero en lo que respecta a la herbolaria la actitud del espanol no tardaria en cambiar: 

los conquistadores provenian de una sociedad en la que la herbolaria formaba parte 

de su bagaje cultural. A esto hay que agregar los desconocidos males que les 

aquejaban en estas tierras, enfermedades para las cuales no contaban con remedios 

eficaces. Tuvieron que acudir a los remedios de los nativos. Este conocimiento pronto 

paso a formar parte de su acervo, que en muchas ocasiones significo la 

supervivencia. 

Terminada las acciones belicas de la conquista. la vida colonial ofrecio un clima 

propicio para una larga y compleja modificacion de la herbolaria indigena, en forma 

publica o privada los pueblos continuaron con sus conocimientos y practicas. 

Es asi que treinta anos despues el medico nahua Martin de la Cruz y Juan Badiano 

escriben un codice en donde describen las propiedades curativas de las plantas. me 

refiero al Codice de la Cruz-Badiano escrito en 1552, conocido tambien como Codice 

Badiano o Codees Badianus. aludiendo a uno de sus autores o como Codice 

Barberini por ser su ultimo poseedor, el Cardenal Barberini quien lo dono a la 

Biblioteca del Vaticano. El codice esta ilustrado con figuras a colores de plantas, 

arboles y flores a la manera indigena, esto es, con todo y raices, con sus 

correspondientes nombres en nahuatl y describiendo ademas sus atributos 

farmacologicos. 

Este codice fue facturado totalmente por manos indigenas y constituye un documento 

cientifico de primer orden ya que esta considerado como el primer libro de medicina 

elaborado en America. 

Las ordenes religiosas jugaron un papel un papel muy importante en la 

transculturacion de la herbolaria curativa. Fue en los tiempos mas criticos de la 

poblacion nativa en donde lograron converger las medicinas domesticas de las dos 

culturas surgiendo una importante hibridacion de la herbolaria. 



Cuando surge la viruela y el sarampion, hasta en esos momentos enfermedades 

desconocidas por los nativos, la medicina popular hispanica aporto elementos 

importantes a la medicina tradicional mexicana para auxiliar a la diezmada poblacion 

india de los efectos dramaticos que estaban causando. 

De la hibridacion de estas herbolarias, mas algunas aportaciones de otras sociedades 

como la asiatica, la africana y de la medicina cientifica, dieron como resultado a la 

que actualmente se practica en el pais. 

"La posicion ideologica subordinada de la medicina tradicional mexicana se puede 

0 b s e ~ a r  con el empleo recurrente de ideas y conceptos propios de la medicina 

occidental, las frecuentes referencias acerca de la eficacia comparativa de las 

practicas curativas, el uso de medicamentos de patente. el control sanitario de las 

autoridades sobre los curanderos (especialmente sobre las parteras rurales y 

urbanas, etc". (De la Pena, 2002: 165) 

Aunque el analisis sobre la vigencia del consumo de las plantas medicinales entre los 

mexicanos se quiere ver siempre en las poblaciones "marginadas", el campesinado o 

los indigenas, a quienes con frecuencia se quieren ver como los depositarios de esta 

tradicion. en realidad abarca a todos los sectores de la poblacion. 

En las comunidades indigenas existen varias formas de curarse, dependiendo de la 

enfermedad que no ceden con los tratamientos medicos: limpias, paladeo, 

preparados en te, emplastos. masajes, rezos, etc. 

El curandero es un puente que une al hombre a la divinidad, el regulador de un 

tianguis divino, del mercado entre hombres y dioses" (Segre, 1979: 54). 

Tambien es importante senalar, "como una cultura etnica, la de los nahuas de la 

Sierra Norte de Puebla ha elaborado gracias al curanderismo un sistema de poder 

simbolico-ideologico que controla la relacion sociedad humana y universo. Este 

sistema magico-religioso es el resultado del proceso aculturativo entre las religiones 

autonomas y el catolicismo . La forma de este sincretismo revela bajo la superficie 

del cristianismo, un proceso de contacto cultural que ha dado lugar a una sintesis, 



con fuertes elementos contraculturativos del centralismo del sistema de creencias 

precolombinas: una cultura de resistencia y contrapoder. ( lbidem: 52). 

Analizando la actividad del curandero se consideran las siguientes agrupaciones 

fundamentales: 

MEDICOS INDiGENAS TRADICIONALES 

A continuacion presentare una breve descripcion de los diferentes terapeutas que 

identifique en el pueblo de Jonotla y que pueden ser considerados como los 

depositarios del conocimiento de la medicina mesoamericana y de su sincretismo con 

la espanola. Son los curanderos especializados con mayor jerarquia, es el que realiza 

la curacion con ceremonias rituales, ya sea en forma individual o colectiva manejando 

elementos simbolicos con un sentido y significado preciso para el paciente y la 

comunidad. Cura con limpias, sueno o trance, o hacen "llamadas" cuando la persona 

sufre un espanto o susto muy fuerte y su espiritu se "queda". 

Los sintomas del susto son la perdida de apetito, fiebre y mucho sueno. Las formas 

de llamar al espiritu son a traves de un cantarito de barro con un poco de agua 

natural, diciendo algunas oraciones y pidiendo a Dios permiso para poder realizar 

este trabajo, invoca a los santos para que ayuden a regresar el espiritu al cuerpo del 

enfermo. 

Cuando se conoce el lugar en donde ocurrio el susto alli mismo se llama cuatro veces 

al enfermo por su nombre poniendo un poco de tierra del lugar en el agua y se va 

llamando al enfermo hasta llegar a su casa en donde le dan cuatro tragos del agua al 

enfermo y del resto se le pone en las coyunturas del cuerpo. 

El curandero cura casi todos los males, o lo intenta, es el caso de don Vicente, 

habitante de Jonotla, quien lleva varios anos padeciendo reumas. y ultimamente las 

medicinas que le habia recetado el medico del IMSS no le causaron alguna mejoria 

por lo que visito a un curandero, quien le sugirio que se aplicara el veneno de vibora 

de cascabel en las piernas, pero tenia que hacerlo con mucho cuidado y en 



cantidades exactas, esto es, si se aplicaba poco veneno no le iba a ser efecto pero en 

caso contrario, si se aplicaba en mayor cantidad podria ser mortal. 

EL QUE CURA DE MALEFICIOS 

Es el que neutraliza la hechiceria como el mal puesto. dano, embrujo, maldicion, etc. 

LA PARTERA 

Es la que se encarga de los asuntos reproductivos de la mujer, como la esterilidad, 

embarazo. parto, etc. 

La partera es una persona con un amplio conocimiento de la herbolaria y su trabajo 

empieza desde los primeros meses del embarazo. Acomoda al bebe en posicion 

para que al nacer la mama no tenga problemas ademas de que le da seguridad. 

Cuando hay un embarazo riesgoso lo canaliza al hospital o clinica mas cercana. 



EL SOBADOR O EL QUE CURA POR MEDIO DE FRIEGAS 

Es aquel que cura mediante masajes aplicados en diversas regiones del cuerpo, 

curan el empacho, caida de mollera, lastimados, reumas, etc. 

El empacho lo curan a traves de masajes en el abdomen con aceite o manteca y 

carbonato. tambien acostumbran dar el masaje con aplicaciones de hoja santa, le 

"truena" la espalda al enfermo desde la cadera hasta la media espalda y si "truena" 

la piel es que tiene empacho, luego se le ponen las hojas santas ya preparadas y se 

le quitan hasta el dia siguiente. Tambien por medio de masajes y hierbas medicinales 

acomodan el hueso luxado. 

EL QUE CURA CON HIERBAS MEDICINALES 

Es comun en todas las regiones que los medicos tradicionales emplean la herbolaria 

medicinal. 

ADIVINOS 

Con procedimientos extraordinarios tratan de mejorar el bienestar del individuo. 

Generalmente usan velas en los altares para estos casos, barajas. maiz, etc. 

HECHICEROS 

Son temidos porque piensan que tiene la facultad de revertir la maldad. Generalmente 

los medicos tradicionales niegan ser hechiceros. 

La formacion o iniciacion de los medicos indigenas aunque sea transmitido por el 

padre o la madre viene de la divinidad, algunas veces en forma de crisis vital. Segun 

Lagarriga, los curanderos inician sus practicas despues de un llamamiento especial 

ineludible en la forma de enfermedades fisicas y mentales, accidentes o desgracias 

familiares, que son los medios que tiene la divinidad para senalarlos y seleccionarlos. 

( Lagarriga, 1995:93). 

El curandero concilia el cristianismo con la religiosidad autoctona y suministra los 

aparatos ideologicos-simbolicos de proteccion y cohesion social. Por don divino 



puede comunicarse con la divinidad, por tanto es un puente que une al hombre con 

esta divinidad. 

Es importante senalar, como una cultura etnica, la de los nahuas de la Sierra Norte 

de Puebla, que ha elaborado gracias al curanderismo un sistema de poder simbolico- 

ideologico que controla la relacion sociedad humana y universo. Los curanderos son 

los que conocen mejor las tradiciones culturales. tienen los poderes magicos que les 

da plena facultad para intervenir en cualquier acontecimiento publico o son los 

guardianes de la vida colectiva. 

Analizando lo anterior, considero que los elementos de la medicina tradicional son de 

larga duracion, se originaron en la epoca prehispanica, en la colonia se mezclaron 

con elementos europeos y en la actualidad posiblemente con elementos de la llamada 

modernidad se le han sumado para darle continuidad, como el caso de don Vicente, 

referido anteriormente. 

CAPITULO II 

FORMACION DEL ESTADO - NACION Y NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA 

CULTURA NACIONAL 

El Estado nacion es el lugar en donde se desenvuelve el municipio como entidad 

juridica, pero tambien como aspecto de sincretismo cultural. en este capitulo 

explorare aspectos basicos para entender el concepto de estado-nacion y de 

sincretismo, como un vinculo mas entre la continuidad de Mesoamerica y las 

narraciones orales de los habitantes de Jonotla. 

El concepto de "nacion" tiene normalmente dos tipos de componentes, "el primero es 

ideologico, que nos remite al sentimiento de pertenencia a una comunidad, y el otro, 

organizacional, que hace referencia a un territorio compartido, o a una historia, una 

lengua, una religion o una raza en comun, y que tiende a llevar a la construccion de 

instituciones politicas. 



Frecuentemente se considera que la ideologia grupa1 de las naciones hace que estas 

tiendan a formar gobiernos soberanos, es decir, se considera que las naciones 

tiendan a formar Estados nacionales ... , a esto John Stuart Mill definio la nacionalidad 

de la siguiente forma: puede decirse que una parte de la humanidad constituye una 

nacionalidad si sus miembros estan unidos entre si por simpatias comunes, que no 

existen entre ellos y los demas, lo que los lleva a cooperar entre si de mejor manera 

que con cualquier otro pueblo, a desear a estar bajo el mismo gobierno y a desear 

que haya un gobierno integrado exclusivamente por ellos o por una parte de ellos" 

(Arizpe, 1993: 344) 

Para Norberto Bobbio Estado es un ordenamiento juridico que tiene como finalidad 

general ejercer el poder soberano sobre un determinado territorio y al que estan 

subordinados de manera necesaria los individuos que le pertenecen". (Bobbio, 1987: 

104) 

Ernest Gellner considera que "un grupo humano se constituye como nacion cuando 

sus miembros se reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud 

de su comun calidad de miembros. Es ese reconocimiento del projimo como individuo 

de su clase lo que los convierte en nacion, no los demas atributos comunes, 

cualesquiera que puedan ser". (Gellner, 1991: 96, 97). 

Enzo Segre considera que el Estado nacion es una creacion de la modernidad que 

pretende poner a todos los individuos a un mismo nivel de desarrollo, sin mediar en 

las diferencias etnicas que subyacen a la supuesta nacionalidad que sirve de base. 

(Garcia Torres, 2000: XIV). 

Sin embargo, a pesar de que el Estado-nacion fue creado en la Ilustracion, toma 

forma hasta la Revolucion Francesa. Anterior a esto existian dinastia en los diferentes 

paises europeos que no se identificaban con sus gobernados. 

El concepto de nacionalidad, emanado de la Revolucion francesa, "se funda 

principalmente en la idea de que el "pueblo" es participe de un "pacto social" 

mediante el cual ejerce la "soberania" sobre su propio devenir dentro de un territorio 



(esto se llama republicanismo), y ese ejercicio de soberania se realiza a traves de la 

participacion electoral de todo aquel que es considerado "ciudadano" (esto se llama 

democracia). En este marco general, la pertenencia al pueblo frances era 

determinada por el nacimiento y la residencia en un territorio, Francia, y por la 

pertenencia a una "cultura francesa" comun". (Gellner, 1991: 344). 

Para tener una cultura francesa en comun se realizaron enormes esfuerzos para 

lograrlo, tales como el idioma "frances", la presentacion de danzas por todo el 

territorio que servian para imaginar lo que era el pueblo frances: "un conjunto de 

personas que participaban de una serie de experiencias comunes". 

Esta forma de concebir la pertenencia a la comunidad nacional se repitio en la 

educacion, ya que representaba una experiencia en comun para todos los franceses, 

esto dio la pauta para que todos los organismos culturales y burocraticos se 

centralizaran y "se estandarizaran a traves de sistemas de examenes y de 

acreditaciones: pertenecer a la cultura francesa significa tener acceso a los mismos 

mecanismos de evaluacion que todos los demas franceses" (ibidem: 345). 

Para comprender el surgimiento de la nacionalidad mexicana es necesario hacer una 

revision que no es precisamente la del Estado-nacion y jugo un papel importante en 

el desarrollo de la mexicanidad aun durante y despues de la Independencia. 

Para conocer la formacion del sentimiento de nacionalidad mexicana es necesario 

describir tambien los diversos tipos de ideologia comunitaria. 

Max Weber definio a la comunidad "como un tipo de relacion social donde la accion 

esta inspirada en un sentimiento compartido de pertenecer a un todo social. Los 

sentimientos comunitarios parten de visiones de un todo social que permiten que 

haya comunicacion y acciones concertadas entre individuos. En ese sentido, la 

nacion no es otra cosa mas que un tipo especifico de comunidad: la nacion es una 

comunidad que tiende a buscar autonomia o soberania politica". (ibidem: 346). 



"La lucha contra el dominio colonial en las postrimerias del siglo XVlll y durante la 

guerra de Independencia, y mas tarde los sentimientos de frustracion que provoco la 

guerra con los Estados Unidos de America, redoblaron el anhelo de constituir a la 

nacion. Bajo esa compulsion nacio lo que Benedict Anderson ha llamado una 

"comunidad imaginada", un tejido de simbolos, emblemas. imagenes, discursos, 

principios, memorias, valores y sentimientos patrioticos que enunciaban que los 

pobladores del pais, con todas sus disparidades, estaban unidos por ideales 

semejantes. compartian un territorio, tenian un pasado comun y veneraban emblemas 

y simbolos que los identificaban como mexicanos". (Florescano, 1997: 18) 

Para hablar de nociones de nacionalidad y comunidad entre los mexicas es 

importante tomar en cuenta los siguientes rubros: el de parentesco, el de territorio, el 

de las formas culturales en que se planteaba la subordinacion y la dominacion, el de 

la relacion entre parentesco y territorio, y el de las ideas sobre civilizacion y barbarie. 

"Lo primero que hay que tomar en cuenta es que en la epoca mexica los dominios de 

los Estados indigenas no correspondian a los limites de una sola comunidad 

linguistica ni territorial. Las grandes ciudades. como Tenochtitlan, Texcoco o 

Azcapotzalco, albergaban migrantes de muchas zonas, incluyendo hablantes de 

varias lenguas distintas, es decir que eran ciudades cosmopolitas. El gran tlatoani de 

Tenochtitlan era senor no solo de los nahuatlacos de Tenochtitlan, sino tambien de 

los otomies, mazahuas. etc., aparte de los esclavos de podian vivir en la ciudad sin 

ser originarios de ella. 

Asi, los Estados en la era precolombina no estaban atados de manera estricta a una 

comunidad cultural. Sin embargo, si existian importantisimas nociones de comunidad. 

Estas nociones se desarrollaban en torno a un discurso de parentesco (es decir, de 

alianza y de descendencia) tanto entre personas vivas y muertas como entre 

personas y tierra, entre parentelas y dioses, y entre dioses y tierras". (ibidem: 347). 

La nocion de comunidad se represento en el calpulli de manera importantisima, ya 

que ahi se reflejaba el sentimiento de comunidad y que " se materializaba en la 

siguiente serie de bienes y derechos inalienables: 1) la tierra del calpulli pertenecia a 



un linaje, no a un individuo, asi es que, aunque los individuos podian incluso 

venderse a si mismos como esclavos, no podian disponer libremente de las tierras 

del calpulli; 2) el linaje y la tierra estaban patrocinados por una deidad (calpulteotl), y 

el lazo con esa deidad, tampoco podia ser quebrantado por voluntad individual; 3) los 

lazos del calpulli con otros calputin se materializaban y se simbolizaban en lazos de 

parentesco entre los jefes del calpulli y entre los dioses en turno dentro del ciclo de 

los soles. Esta serie de relaciones de parentesco era asimismo la que determinaba la 

filiacion con la linea tolteca, es decir, con la linea primordial de civilizacion y de 

nobleza que era vista, tambien, como un legado alienable." (ibidem: 348) 

En resumen, la cuestion "nacional" en esta epoca no dependia de lo etnico tal como 

lo conocemos, sino que lo valioso era la pertenencia a un conjunto de comunidades 

que ocupaban lugares tanto en la tierra como en las esferas divinas. esa era la unica 

forma armonica y honrosa de vivir, pero si el nahua antiguo era separado de ese 

estado de comunidad su destino era morir o servir. 

En la epoca de la Colonia, las comunidades indigenas eran naciones por un concepto 

racial. Aunque cada comunidad reconocia su entereza comunitaria a partir de la 

relacion con la serie de objetos inalienables parecidos a los del calpulli, tambien era 

cierto que en la era colonial esa forma de de constituirse en comunidad era exclusiva 

de los indios, y que la categoria de indio era ante todo una categoria racial que a su 

vez tenia implicaciones nacionales: los indios eran aquellos que podian aspirar a 

pertenecer a estas comunidades, e indios eran aquellos que tenian la obligacion de 

rendir tributo, trabajo y obediencia a los espanoles. Eran una nacionalidad 

subordinada. 

En cambio los espanoles tenian un concepto genealogico de nacion, y esta idea 

venia desde la reconquista, creian que los miembros de una nacion descendian de 

una misma sangre. 

Esto es importante porque "esta nocion espanola de "sangre" como algo que predice 

y que refleja el honor y la confiabilidad del individuo se convierte en la base de la idea 

espaiiola de "nacion". Asi, los espanoles reconocian la existencia de tres naciones 



en el Nuevo Mundo: la nacion espanola de viejos cristianos, la india y la africana. Sin 

embargo. el concepto de nacion no era el unico que operaba en la organizacion del 

mundo de los espanoles en America. Tambien importaban otras dos nociones: una es 

la de "patria", y la otra es una nocion de aculturacion. 

La idea de "patria reconocia la importancia del lugar donde uno nacio y donde se 

crio." 

La importancia que se le daba a la tierra es interesante porque complica el esquema 

puro de sangre. Nacer y crecer en cierta localidad influia en el desarrollo del 

individuo. 

Segun la ideologia espanola, creian que la tierra y la sangre eran componentes 

centrales de la persona y, por extension, de la nacion. 

En cambio, los criollos se distinguian de los peninsulares "no por su "nacionalidad" 

sino por las influencias de su "patria", que servia para discriminar a algunos en los 

terrenos del comercio. de la religion, del ejercito y de la burocracia. Debido a esto no 

se puede hablar de un nacionalismo criollo (frente a los espanoles), sino de un 

patriotismo criollo. 

Debido a que el sistema ideologico, legal y economico que impero en la Colonia 

contribuyo a forjar una sociedad multinacional en la que diversos grupos "nacionales" 

podian o no compartir intereses patrios. Pero a esto hay que agregar que el sistema 

politico colonial en si mismo ayudo a imaginar el Estado-nacion que se quiso construir 

con la independencia". (ibidem: 357). 

En la epoca de la independencia surge un problema, como transformar el patriotismo 

criollo en un nuevo nacionalismo, donde estuvieran incluidos otros grupos sociales 

nacidos en Mexico, que en los terminos hispanos del siglo XVIII, no pertenecian a la 

"nacion europea". 



Las formas en que se identifico la patria con la nacion fueron evolucionando de 

maneras interesantes. En los inicios de la vida independiente, la nacionalidad 

encuentra un fuerte apoyo en la religion catolica. Se considera un legado 

importantisimo e inalienable de la nacion mexicana en todos los principales actos y 

documentos de la era independiente temprana, prueba de ello es el estandarte de la 

Virgen de Guadalupe que porto Miguel Hidalgo. 

Segun las Siete Leyes de 1835, consideraba obligatorio profesar la religion catolica, y 

no fue sino hasta la Constitucion de 1857 que este lazo se rompio, y este proceso de 

desnacionalizar la religion sustituyendo esa fe por la democracia liberal y universalista 

es una parte central de la historia de la nacionalidad mexicana. 

Pero el interes de muchos indigenas de tener sus Estados propios, de tener una tierra 

con una sola sangre, dirigidos por sus propios sabios y con una religion cristiana 

indigena desembocaron en varios movimientos sociales, como el de la guerra de 

castas en Yucatan, los movimientos en los Altos de Chiapas (1868). los yaquis (1885- 

1909), en la Huasteca potosina (1888) y en la Mixteca de la costa (191 1). 

Sin embargo, pese a estos movimientos autonomistas de los indios. continuo esa idea 

racista que existia desde la era de los espanoles de concebir la idea de nacion. Pero 

pese a la influencia externa de ideologos como Herbert Spencer, quien creia en la 

importancia del mas apto para la evolucion social, las que dominaron fueron las ideas 

racistas espanolas, que pensaban que pese a que la raza indigena era inferior a la 

espanola, esta podia redimirse a traves de la procreacion entre estas dos razas. y la 

formula era la siguiente: el hijo de espanol e india daba mestizo; hijo de mestizo y 

espanola, daba castizo; hijo de castiza y espanol. espanol. Es decir, en un par de 
l 

generaciones se borraban los origenes indigenas. 

Por otra parte, a partir de la independencia, se vio la posibilidad de dotar al mestizo 

de una cierta dignidad racial y hacer de ella una raza nacional. Sin embargo, esta 

tendencia no pudo concretarse en una ideologia en la que se equiparara al mestizo 

con el mexicano por dos razones, la primera era la idea liberal que buscaba 



desafanar toda definicion de nacion de lazos con cualquier raza, y la segunda fue la 

influencia cada vez mayor del pensamiento racista pseudocientifico. 

Juarez busco formar una nacionalidad (para eso rompe el lazo que habia mantenido 

la iglesia catolica con la nacionalidad mexicana) compuesta por una ciudadania que 

tenia una verdadera igualdad de acceso a la proteccion y a la representacion en el 

Estado. Esto no fue posible ya que la mayoria de los pobres de Mexico seguian 

excluidos de los bienes de la nacionalidad. 

Pero es a partir de la Revolucion que la antropologia mexicana fue crucial en la 

conformacion de una de las formas principales del nacionalismo mexicano, y es de 

gran importancia la figura de Manuel Gamio que afirmaba dos cosas fundamentales: 

la igualdad entre las razas y la validez de todas las culturas, y con base a esto se 

desarrollo un indigenismo que tuvo como uno de sus resultados principales: la 

dignificacion de los rasgos y de la sangre india de los mexicanos, permitiendo asi que 

surgiera "el mestizo" como verdadero protagonista de la historia de Mexico, y que la 

cultura nacional quedara definida como una cultura mestiza. 

EL MUNICIPIO Y EL ESTADO MEXICANO 

El Municipio es una institucion politica del sistema al que pertenecemos, que funciona 

en vista de un fin logrado a traves de la organizacion. Forma parte del Estado 

Mexicano cuyo nivel de competencia es la satisfaccion de las necesidades de la 

poblacion, ya que de acuerdo al articulo 115 de nuestra Constitucion de 1917, 

Municipio es la base territorial, politica y administrativa del Estado y es administrado 

por un Ayuntamiento que es elegido de forma democratica. Al Municipio le son 

concedidas competencias, facultades. obligaciones. responsabilidades y derechos; 

facultando a los congresos locales de los estados a incrementar dichas competencias 

de acuerdo a su decision. (Fuentes. 1989: 10) 

A pesar de lo anterior, el Municipio a veces no es capaz de resolver su propio destino, 

Gonzalez Uribe nos dice que a pesar de que el Constituyente de Queretaro se 

preocupo por llevar a la constitucion el principio de libertad, la autonomia municipal 



carecia de un elemento fundamental que le era indispensable: la autonomia 

financiera. Pues de la recaudacion que pretendia cada municipio estas iban a ir 

parar a las arcas del Estado. La asamblea ratifico a medias, los municipios 

administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los contribuyentes que 

setialen las legislaturas de los Estados y seran suficientes. Por tanto la autonomia 

financiera, y con ella la libertad municipal han quedado a merced de la legislatura y 

del ejecutivo, que de acuerdo a su conveniencia politica pueden aumentar o disminuir 

los recursos municipales. Desafortunadamente dejaron fuera un sistema de garantias 

para defenderse ante los dos niveles de gobierno. De tal forma que el municipio libre 

ingreso a la Constitucion con los dos efectos sustanciales de falta de autonomia 

financiera y relaciones poco claras con las autoridades estatales. 

La iniciativa presidencial del 6 de diciembre de 1982 para reformar el articulo 115 

constitucional persigue superar las dos grandes omisiones. En febrero de 1983 se 

logran las reformas que establecen reglas y criterios generales porque los municipios 

son muy diferentes entre si en lo economico, en lo politico y en lo social. A su vez, 

las Constituciones locales y las leyes organicas iran precisando esas bases de 

acuerdo con las peculiaridades que sus municipios revistan (Gonzalez Uribe, Hector. 

www.juridicas.unam). 

Desde la anterior perspectiva, el municipio de Jonotla, Puebla no es un poder 

autonomo, como institucion politica es responsable de todo cuanto acontece a las 

personas que viven dentro de su territorio y debe dar cumplimiento a los fines 

encomendados como institucion dentro del Estado, ya que es la base territorial, 

politica y administrativa de este. 

A Jonotla. como la mayoria de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla le ha faltado 

capacidad de recursos para desarrollar en todos los sentidos su ambito territorial y 

poblacional, ya que de su eficiencia dependen las condiciones elementales de su 

bienestar. pero a pesar de estas condiciones se ha incorporado al Estado nacion a 

traves de programas masivos y proyectos educativos para incorporar a la cultura 

nacional a los grupos etnicos a traves de valores que les permitan identificarse. 



La ensenanza de la lengua dominante los ha incorporado, ya que en la cabecera 

municipal la educacion ha sido monolingue, factor tambien importante son las vias y 

medios de comunicacion, esta ultima, la television ha cumplido tambien como un 

elemento aculturativo. 

"La publicacion de un memorandum sobre la aculturacion (Redfield, Linton y 

Herskovits, 1936) constituyo un hito en la antropologia estadounidense, que pronto 

condujo al estudio del cambio en diversas areas del Nuevo Mundo, particularmente 

en Mesoamerica y en la region Andina. A partir de el empezo a comprenderse que 

las culturas campesinas folk son productos de prolongados periodos de interaccion 

entre dos o mas tradiciones culturales, lo que en la America nuclear, donde se 

efectuo la mayor parte del trabajo de aculturacion, Ilego a significar la cultura y 

sociedad espanolas e indigenas. Se establecio una distincion. mas o menos 

consistente. entre difusion y aculturacion: la primera quedaba definida esencialmente 

como la transmision de elementos, rasgos o aun instituciones, sin incluir un contacto 

cara a cara entre personal organizado de las tradiciones culturales donadora o 

receptora; la segunda fue definida como los cambios producidos por el contacto 

directo de una gran parte de toda la gama institucional de dos tradiciones culturales 

durante periodos generalmente largos. En pocas palabras, la aculturacion, como Ilego 

a ser conceptualizada por la mayoria de los antropologos en la America nuclear, 

puede ser definida y evaluada en sus resultados de la manera siguiente: cuando dos 

tradiciones culturales entran en contacto cara a cara -se enfrentan mutuamente en 

situaciones en que una tiene predominio social, politico y economico sobre la otra, o 

sobre una base igualitaria cuando no hay tal predominio- ocurriran cambios en ambas 

tradiciones culturales". (Leon-Portilla, 2001: 49) 

La aculturacion era un factor importante en la concepcion del grupo social a traves 

del aprendizaje. Es aqui donde la palabra "ladino" es clave. Se usaba para hacer 

notar que una persona de una nacionalidad era diestra en los asuntos de otra. Asi por 

ejemplo, se decia que un indio era "ladino" si sabia hablar bien el espanol. Asi un 



indio ladino tenia mas posibilidades de asumir un puesto publico que uno no 

aculturado. 

EL SINCRETISMO 

El concepto de sincretismo presenta dos significados, el primero "es la fusion de 

rasgos, complejo de rasgos o instituciones religiosos asi como no religiosos de dos 

tradiciones culturales en interaccion cara a cara. En esta concepcion del sincretismo, 

la reinterpretacion de elementos de las tradiciones culturales interactuantes hace 

surgir, a la postre, nuevas entidades. Asi el sincretismo se concibe como un tipo 

especial de aculturacion, en que los elementos que interactuan tienen un grado 

relativamente alto de semejanza inicial en su estructura, funcion y forma ... Aunque 

esta idea del sincretismo se ha formulado diciendo que se aplica a cualquier aspecto 

de la cultura y de la sociedad, los estudios mas considerables se han limitado a 

fenomenos religioso. El segundo significado del sincretismo trata de la 

amalgamacion y reinterpretacion exclusivamente de elementos religiosos, y no 

siempre incluye el enfrentamiento directo de toda la disposicion institucional de las 

tradiciones culturales interactuantes". (Leon-Portilla, 2001: 50-51) 

PROBLEMA DE LA LITERATURA ORAL IND~GENA 

'Existe una literatura indigena? Considero que la literatura de los pueblos 

prehispanicos debe ser para el estudio de las letras mexicanas, como el antecedente 

necesario de nuestra sensibilidad nacida al contacto del mismo paisaje y medio fisico 

que influyeron en la formacion del caracter indigena. 

Los nahuas, totonacos y demas etnias transmitieron por tradici6n oral todos los 

documentos literarios que hoy poseemos, llenos de conceptos magicos y 

supersticiones que son en el fondo grandes metaforas e imagenes bellas, en donde 

perdura el alma indigena y su concepto de la vida, el amor y la muerte, pero tambien 

tiene otra fuente. la europea, sobre todo la espanola que se dio a traves de la 

conquista y la de los esclavos africanos. 



Sin embargo, en la actualidad en los procesos de reconstruccion historica de 

cualquier fenomeno social, no se le ha dado la debida importancia como tecnica de 

investigacion, a pesar de que nos permite obtener informacion sobre la cotidianidad, 

costumbres, valores, ideologia, y expectativas de quienes estuvieron involucrados en 

la historia, y claro, en la que no podian faltar los cuentos y leyendas. 

La tradicion oral es una especie de deposito de la historia de los pueblos, donde se 

encuentra una variedad de informacion como las fundaciones de los pueblos, 

historias de los santos, experiencia de los curanderos, las historias de vida que se 

encuentran en las memorias de los actores sociales y que adquieren un significado 

fundamental para cubrir las lagunas de informacion que dejan las fuentes 

documentales primarias y secundanas. 

Carlos Montemayor considera con base a las formas literarias tradicionales y actual 

en diferentes lenguas indigenas de Mexico, que estas culturas permanecen vivas 

entre otras cosas gracias "al soporte esencial del idioma. por la funcion que 

desempeiia en la ritualizacion de la vida civil, agricola y religiosa. La relacion entre los 

enclaves sociales de resistencia cultural y el uso ritual de la lengua" basandose en 

tres premisas: Primera premisa: "Que en esos contextos de resistencia cultural las 

lenguas indigenas suponen un uso especifico que es en si mismo un tipo de 

composicion que se diferencia del uso coloquial en la misma medida que en cualquier 

otro idioma se distinguela composicion artistica de la expresion comun. De este arte 

de la lengua es necesario partir para entender el fenomeno de la literatura en lenguas 

indigenas de ayer y hoy". Segunda premisa: "El complejo proceso idiomatico y 

cultural que se ha dado en llamar tradicion oral solo puede explicarse cabalmente a 

partir del arte de la lengua, pues en estricto sentido la tradicion oral es cierto arte de 

composicion que en las culturas indigenas tienen funciones precisas, principalmente 

la de conservar conocimientos ancestrales a traves de cantos, rezos, conjuros, 

discursos o relatos." Tercera premisa: se refiere a que "la tradicion oral entendida 

como arte de composicion, transmite y refleja no solamente los cambios que las 

culturas indigenas han experimentado durante la Colonia y el Mexico Independiente, 

sino la persistencia del mundo religioso y artistico prehispanico." (Montemayor, 1998: 

7) 



Por lo general, en cada reunion o en festividades se relatan historias de personajes 

del lugar, de los santos patronos, de arrieros, etc. pero por la forma de contarlas ha 

provocado que surjan relatores "distinguidos" debido a la diferencia de memoria o 

informacion que cada uno posee o por el dominio de formulas o la lengua misma. La 

clave de la composicion de cada cuento radica en la combinacion de motivos de 

personajes, motivos objetuales y episodicos. (ibidem: 28). 

Como consecuencia de lo anterior es de suma importancia clasificar a los cuentos de 

tradicion oral de las lenguas indigenas, y Montemayor propone que por la abundancia 

de este material narrativo se observen los diversos mecanismos que operan en el 

relato y el caracter informativo o funcional de sus motivos, "esos mecanismos o, si 

prefiere, datos cuantificables de un cuento tradicional, podrian ser, primero, el tipo (en 

el sentido del analisis del cuento indoeuropeo); despues la naturaleza diversa de la 

tipologia misma ( por ejemplo en el caso de los cuentos europeos. Marchen, novella, 

sagen. leyenda regional. etc.), luego el motivo del personaje (huerfano, animal. ogro, 

entidad magica, etc.), el motivo objetual (espejos magicos, sogas o semillas magicas, 

espadas, hornos. rios, cuevas, etc.) y el motivo episodico (transformacion, busqueda 

de fortuna, adivinanzas, enganos a personajes, tretas, rescates, combates, etc.) y en 

algunas ocasiones la secuencia de motivos". Ademas propone otra clasificacion que 

nos ayude a descubrir las diversas fuentes o corrientes culturales que se han 

mezclado con la tradicion oral de los indigenas mexicanos: cuentos cosmogonicos, de 

entidades invisibles, de prodigios, sobre la naturaleza original de animales o plantas, 

de animales, de fundacion de comunidades o lugares, de transformaciones y 

hechicerias, de adaptaciones de temas biblicos y cristianos y adaptaciones de 

cuentos populares indoeuropeos, aunque cada una de estas clasificaciones puede 

ampliarse o con subdivisiones mas particulares. (ibidem: 24). 

En mi estancia en Jonotla, pude observar la pasion que ponen mis informantes al 

narrar las historias, algunas vividas por ellos mismos, historias de vida, cuyos 

testimonios orales poseen una riqueza que va mas alla de los hechos y personajes 

sobresalientes, con un estilo poetico de original sensibilidad y el caracter imaginativo 

y mitologico con que se relatan estas historias, que desde un punto de vista general, 



O ~ S ~ N ~ ~ O S  que estas narraciones se asemejan por su mistica sensualidad y por la 

imaginacion simbolica a los cuentos populares indoeuropeos.. 

Aqui presento algunas de las narraciones que estan en la memoria de los habitantes 

de Jonotla, respetando la gramatica para que sea lo mas fiel posible. 

LOS DUENDES 

Bruno Millan Alvarado 

"Pues hace aproximadamente cuarenta anos estando cortando cafe en uno de mis 

ranchos, oi que una persona empezo a gritar, no. no le hacia yo caso, pero de oir 

tanta insistencia entonces le empece a contestar, a gritar igual, asi estuvimos durante 

una hora. Ya como a las cuatro de la tarde, ya viendo que estaba insistiendo en gritar 

y gritar, agarre mi costal, le amarre la boca, me lo cargue y empece a subir. Habia 

una escalera antes de llegar al cerro, ahi me encontre con un senor que se llamo 

Vicente Rodriguez, ahi nos encontramos y le pregunte donde vas? "Yo voy 

tambien a ver a aquel hombre que esta gritando. no sabemos que cosa es lo que 

quiere", le dije yo tambien voy a eso. Subimos juntos, llegando ya a la segunda mesa, 

ya me baje mi costal y fui a ver al senor que estaba gritando, y mi sorpresa fue que fui 

a dar a que el senor estaba agarrado bien de la rama de un arbol, una rama que salia 

del cerro para afuera, pero que habia un tramo muy alto, un vacio como de unos 

cincuenta metros yo creo, entonces ya le pregunte 'que haces ahi? "pos aqui nomas 

me subi y no me puedo bajar". Entonces agarre y fui a desatar mi lazo de mi costal. lo 

uni con el de mecapal, ya se lo di para que lo pasara en una horqueta y empezara a 

bajar. 

Ya estando abajo le pregunte bueno, como llegaste ahi? Entonces el me dijo que 

habia pasado en casa de su paisana. una senora que vivia con Miguel Tirado. se 

llama Elena Olivares que es nativa de Nauzontla, es su paisana del senor, ya el me 

dijo "es que me iba yo pa' mi pueblo y como es mas cerca por aqui agarre esta 

vereda, ya al llegar por aqui vi que ya no era una vereda sino una carretera, ya en 

esa ya me vine caminando y cuando me di cuenta ya estaba subido en el arbol, no 

se como, pero ahi subido en el arbol y fue entonces cuando empece a gritar" 



Yo pienso que a lo mejor fueron los duendes, son unos ninos que segun se aparecen. 

son muy traviesos, que son debiles. Casi, casi por lo regular se llevan a los que estan 

enfermos" 

AUSENCIA 

Andres Vazquez 

Me contaba mi mama que en el rio Zempoala, al otro lado del Penon, habia un lugar 

encantado, que en esa parte del rio existia un remolino y que siempre estaba ahi un 

pato nadando. 

En cierta ocasion, el hijo de don Miguel Prieto de Zoquiapan salio de su casa y nunca 

mas se supo de el. Todo el pueblo lo dio por muerto hasta que un dia aparecio por 

sorpresa y al ir a su casa se encontro que su esposa ya habia fallecido, solo estaban 

dos de sus hijos quienes le preguntaron el porque de su ausencia, hasta en ese 

momento se dio cuenta del tiempo que habia trascurrido !veinte largos anos! El les 

explico que al ir al rio se encontro con un grupo de personas que lo invitaron a 

conocer un lugar muy bonito, que era un paraiso, en donde todos los habitantes eran 

muy felices, alli no existia la tristeza, ni gente mala, que esos veinte anos que habian 

transcurridos eran solo veinte dias para el, y que habia ido a su casa solo para 

avisarle a su familia que estaba bien, que solo por eso le habian dado permiso en ese 

lugar de estar ausente 15 dias, y que tenia que regresar. Y asi lo hizo. 

LEYENDA JONOTECA DEL DIA DE MUERTOS 

Emiliano Gutierrez 

"En un matrimonio pobre y humilde la mujer le pide a su marido para la ofrenda de 

sus difuntos, el marido que no creia en estos casos que los difuntos visitaran a sus 

familiares, no le dio a su mujer para la ofrenda y en seguida se salio de su casa 

mientras su pobre mujer se las arreglo para poner su ofrenda pobremente arreglando 

una pequefia mesa, puso unos santos y la arreglo poniendo papel picado, luego unas 

tazas de cafe con unas tortillas y un poco de fruta, mientras el marido se encontro con 



un amigo y le empezaron a tomar bebidas embriagantes, ya estando muy tomados 

empezo a preguntarle a su amigo si el creia en las ofrendas y en los difuntos que 

visitaban a sus familias, agregando yo no creo en esas tonterias, su amigo le contesto 

que estaba equivocado. Dios que gobierna el imperio, les da permiso una vez al ano 

a las almas de los fieles difuntos para visitar a sus familiares y para que lo creas y lo 

compruebes con tus propios ojos te voy a explicar como, en el momento que quieras 

regresar a tu casa, antes de llegar a ella en el camino al primer perro que encuentres, 

untate en los ojos sus chinguillas y vas a comprobar muchas cosas que desconoces. 

Se tomo unas copas mas y se despide de su amigo con rumbo a su casa, pero antes 

de llegar se topa con un perro que esta aullando y penso que si seria cierto lo que le 

dijo su amigo y entre si y no cuando se dio cuenta ya se habia untado las chinguillas 

y en el momento que se enderezo sin querer volteo hacia el cielo viendo como una 

columna de figuras fantasmagoricas bajaban del cielo repartiendose por diferentes 

rumbos y direcciones. Siguio caminando y antes de llegar a su casa vio como tres 

figuras entraban a ella. el hizo lo mismo entrando en cuclillas y escondiendose detras 

de la puerta, y en ese momento escucho el dialogo que las almas decian, una les dice 

a las otras dos "sobra un lugar" mientras otra contesto hay que dejarsela al que esta 

detras de la puerta", en ese momento se asusto y le dio un paro cardiaco y se murio, 

desprendiendose del cuerpo su alma que fue a ocupar el lugar que le corresponde, y 

de esta leyenda nacen las ofrendas jonotecas" 

LEYENDA SOBRE LA APARlCldN DE LA VIRGEN DEL PENdN 

Carlos Gutierrez 

"Cuenta la historia, serian las tres de la manana cuando desde las lejanias. a pesar 

del nublado espeso, los labriegos madrugadores y la gente que acerto estar en pie en 

aquella hora comenzo a sorprenderse de que "algo" pasaba en el cerro ya que el 

penon parecia incendiarse. ' 

' El pefion es el elemento distintivo de Jonotla, desde su cima se puede apreciar una 
de las mejores vistas de la sierra. Es el punto mas elevado de una cordillera entre el 



En veces se desprendia de el una luz como si un potente faro estuviese en la 

cumbre. Rapidamente cundio la noticia del acontecimiento por todas partes, a pesar 

del hecho nadie podia en concreto decir cual era la verdad de ello. La luz por 

momentos se acentuaba, pero lo mas alarmante era que la distancia no hacia 

disminuir su brillantez. Este fenomeno dilato hasta la salida del sol, en que la luz de 

este se confundio con la del que a todos parecia milagrosa. 

Mas tarde, como a las nueve de la manana acerto a pasar frente a "El Penon" un 

humilde lecherito acompanado de su madre, llamado Fidel Alejandro de Jesus 

Carreon. 

De pronto Fidel Alejandro escucho voces procedentes de lo alto del cerro 

acompanadas de cierto canto y musica y creyo distinguir entre la maleza a un 

pequenito que le llamaba, su madre mientras tanto no distingue nada, el corriendo 

sube hacia la cumbre abriendose paso con muchos trabajos entre la hierba, busco 

por todas partes a quien le habian llamado, pero todo fue inutil. Cuando ya se 

disponia a regresar sintio miedo en su aventura, en esto vio asombrado desgajarse y 

caer ante el un trozo de laja del cerro que dejo al descubierto una pequenisima figura 

con todas las caracteristicas de la Virgen Guadalupana. Ante este hecho que le 

parecio sobrenatural sufrio un desmayo y vino a dar por tierra. recobrado el sentido 

nuevamente corre y va hacia su madre, la que no dio credito a las palabras de su hijo. 

En estos acertaron a pasar algunos rancheros, quienes informados por el nino Fidel 

Alejandro del suceso subieron y pudieron comprobar la verdad del portento y fueron 

ellos los portadores de la noticia que se lanzo a los cuatro vientos. 

La mayor parte de los habitantes de la sierra creyeron como aun hoy en dia, en un 

hecho sobrenatural, la aparicion a Fidel Alejandro. No asi el parroco por entonces 

rio Tozan y el Zempoala. pero ha sido referido como lugar de culto y de posible 
continuidad religiosa entre los totonacos y la religion catolica. 



encargado de Jonotla y residente en Tuzamapan, Don Porfirio Martin (1922), quien se 

oponia a que el pueblo tributase culto a la "imagen aparecida". Su celo en esto llego 

hasta oponerse a superior jerarquico, que lo era el parroco de Cuetzalan, cabecera de 

la forania, Don Nicolas Diaz, cuando este puso la primera piedra para la construccion 

de un templo que resguardase la imagen. A ello se opuso igualmente el parroco de 

Zacapoaxtla, en ese tiempo, Don Francisco Benavides Cantu. 

A pesar de ello, el transcurso del tiempo no ha hecho sino acrecentar la veneracion 

de los naturales hacia la imagen. 

En 1952, el entonces arzobispo de Puebla, Doctor Don Pedro Vera y Zuria, 

personalmente levanto una informacion del hecho, interrogando al mismo Fidel 

Alejandro y a otros testigos contemporaneos. No sabemos la conclusion de el, pero si 

la concesion que hizo de cien dias de indulgencias a quienes oren en ese lugar" 

ORIGEN DE LA FAMILIA DE LA CALLEJA 

Wistano de la Calleja Molina 

Este relato sobre el origen de la familia de la Calleja su inicio se ubica en los albores 

de la Guerra de Reforma , conflicto armado que consistio en un enfrentamiento entre 

liberales y conse~adores. Al huir hacia la Sierra Norte de Puebla surge un encuentro 

entre dos estructuras ideologicas que como en " la mayor parte de las areas de 

relacion interetnica de Mexico sobreviven las barbaras calificaciones que designan a 

los indios como gente de costumbre confrontada con la gente de razon que serian los 

mestizos y blancos" (Bartolome, 1997:46). Y como eran gente de razon les brindaron 

todas las oportunidades lo que les permitio mantener un status social y economico 

elevado durante varias generaciones, a diferencia de la gente sin razon que son 

considerados como personas que no tienen la capacidad para pensar, que 

despilfarran y no invierten. Esta narracion nos fue proporcionada por el sr. Jorge 

Callejas, descendiente del autor. 

"Considero que me quedan pocos anos de vida, no lo se, ya soy grande, pero con 

toda lucidez mental, y antes de que huya de mi memoria lo que mi padre nos 

platicaba a la hora de comer o en las noches como sobremesa, quiero dejar apuntado 



lo que recuerdo, lo que se y lo que vi, basado en la veracidad, para que mis 

hermanos, hijos e hijas. conozcan la procedencia de la familia, desde mi bisabuelo 

don Norberto de los Reyes. 

Este senor, mi bisabuelo, vivia en Puebla por los anos 1840-1850, calle de la 

Obligacion, Casa de los Santos Barones, tenia hijos e hijas, conoci a dos mujeres, 

una Bibiana, otra Maria. Hombres, uno Manuel otro Mariano todos del apellido de los 

Reyes. 

Mariano opto por los estudios eclesiasticos y fue seminarista, como se dedicara en 

sus estudios llego a ser sacerdote. En esa epoca todo sacerdote tenia que ordenarse 

a Roma, vino a entorpecer su viaje la revolucion que brotaba por todas partes de la 

Republica siendo presidente de la misma el Lic. Benito Juarez, y urgiendole contar 

con tropas efectivas y no teniendo donde acuartelarlas ordeno, previos plazos 

respectivos a sacerdotes de algunas ciudades y donde fuera necesario desocuparlas, 

asi como seminarios para alojar tropas. 

En Puebla se oponen algunos sacerdotes y seminaristas y se dicta la pena de muerte 

a los opositores. Los jefes militares proceden a formar listas de opositores y toca a 

Mariano quedar enlistado para ser fusilado como opositor. Sale toda la familia "de los 

Reyes" rumbo a Aquixtla, Chignahuapan. Puebla. radicandose ahi. 

En aquella poblacion habia una senorita joven, con sus atractivos en plenitud, de 

nombre Teresa de Jesus Dominguez. hija de familia de la mejor sociedad de aquel 

lugar. la que tenia contrato de ir como cantante y bailarina en esa epoca al Teatro 

Principal de Puebla. Dicha senorita a caballo la acompanaban sus familiares hasta 

encontrar camino util donde transitaban las carretelas tiradas por caballos y mulas. 

Este viaje no tardaba mas que unos dos o tres dias. 

Mariano era instruido. quien con todo cuidado y esmero principio a cortejarla, y 

logrando su carino, hizo atras todo lo eclesiastico. 



Mientras tanto, los jefes militares buscaban "sacerdotes y seminaristas opositores". 

Don Norberto de los Reyes, teniendo conocimiento de que a su hijo Mariano, como 

sacerdote o seminarkta opositor los buscaban a muerte, llamo a sesion familiar a 

todos sus hijos e hijas, y les dijo: desde estos momentos en adelante y con motivo de 

que a Mariano lo conocen por "de los Reyes" y lo buscan a muerte, yo Norberto, 

Manuel y Mariano en lo sucesivo nos apellidaremos "de la Calleja", las mujeres 

Viviana y Maria continuaran con su apellido "de los Reyes". 

Es ahi donde se termino el apellido "de los Reyes" para los tres y principio el apellido 

"De la Calleja". 

No puedo precisar si Mariano y Teresa de Jesus llegaron al matrimonio, no puedo 

decir tambien si el senor don Norberto enfermo o murio en Aquixtla o en Puebla. 

Viviana y Maria de los Reyes se casaron, Manuel de la Calleja se caso y vivia en uno 

de los departamentos, actualmente baustiterio de la catedral de Puebla, porque fue 

quien llevaba el registro de bautismos, y en un principio lo conoci con la vista 

completa, y mas tarde ciego, esto por los anos 1906-1908. No quiero dejar de decir 

que a la senora Viviana de los Reyes la conoci muy anciana, vendiendo refrescos en 

el zaguan de la casa del senor Macip de Zacapoaxtla, cuya casa esta entre la casa 

comercial de los senores Matanzo y de la dulceria de "La Candelaria", costado 

izquierdo del mercado "La Victoria" en Puebla, Puebla. Pasa tiempo, mientras tanto, 

resulta familia numerosa del matrimonio Mariano de la Calleja y Teresa de Jesus 

Dominguez: Aurelio, Concepcion, Adalberto, Paulita, Wistano, Mariano, Gabriel y 

Delfino. 

Todos de la Calleja crecio, crecio toda la familia, y Aurelio, Adalberto y Mariano, con 

permiso de los padres dispusieron salir fuera del pueblo en pos de trabajo. 

Adalberto fue a Olintla, Zacatlan como secretario y maestro. 

Mariano fue a Jopala, Zacatlan, como secretario y maestro. 

Aurelio fue a Huehuetla. Zacatlan, como secretario y maestro. 



El pueblo de Jonotla tenia en aquellos anos muy pocas familias de razon, la mayoria 

indigenas vivian en chozas de zacate, pocas casas de tejas, la escuela, la secretaria, 

la tesoreria y la alcabaladuria, todo mal atendido. Las personas que mas figuraban 

aqui fueron: el senor Miguel Tirado, persona de mayor edad y con algun grado militar, 

don Miguel Arrollo y don Ignacio Becerra. Los indigenas entendidos que se unian con 

los principales y que aspiraban por el mejoramiento de su pueblo, eran: Nicolas 

Sanchez, Nicolas Serrano, Jose Perez, Pedro y Manuel de Gaona, familias Castillo y 

Juarez. 

Sabedores de que en Huehuetla trabajaba en la secretaria un senor Aurelio de la 

Calleja, nombran una comision que fuera a entrevistarlo ofreciendole la secretaria y 

escuela con mejor retribucion. Lo animaron ofreciendole a mas proporcionarle todas 

las facilidades para su traslado y se radico en esta. 

La casa que ocupo la familia de la Calleja fue la que esta bajando del palacio calle 

real que conduce a Tuzamapan y que hace esquina a la izquierda bajando que 

actualmente ocupa Gabriel Perez, en medio de dos casas de su hermano Fidel. 

El sefior don Aurelio. Tuvo en Huehuetla relaciones con una senorita Leonor Lobato 

Mora, resultando de ello una nina, Amalia. Como don Aurelio dilatara instalandose 

oficialmente como en lo particular. aquella senora acepto relaciones con otro y fue 

abandonada por don Aurelio recogiendole la nitia. 

Cuando don Aurelio qued6 instalado aqui hubo de mandar traer a toda la familia que 

quedaba en Aquixtla, que eran: Mariano de la Calleja (sr. Padre). Teresa de Jesus 

Dominguez (sra. Madre), Concepcion, Paulita. Wistano, Gabriel y Delfino de la Calleja 

Dominguez. 

A poco de llegar a esta toda la familia fue solicitada: Wistano para secretario de 

Xocoyolo, Cuetzalan. Concepcion (Conchita) fue solicitada para casarse con el senor 

don Donaciano Gonzalez de Zacapoaxtla y efectuado el matrimonio se traslado a vivir 

con su esposo a Zacapoaxtla. Quedaron en casa: Mariano (padre), Teresita (madre), 

Paulita, Delfino y don Aurelio. 



Enseguida don Aurelio se dirigio a Huehuetla a recoger a su hija Amalia y la 

concentro con los papas de el, ya eran seis. Ya instalada la familia, don Aurelio 

adquirio el empleo de tesorero y alcabaladuria para vivir mejor y ganando mas. 

Llego a esta poblacion una familia Millan, en ella tres senoritas. una Joaquina. otra 

Francisca y otra Maria Antonia. Don Aurelio corteja a Francisca, don Bonifacio Bonilla 

a Joaquina, y don Teofilo Sierra a Maria Antonia. Pasando el tiempo resultan dos 

hijos de don Aurelio: Enrique y Manuel. 

Traiciona Francisca a don Aurelio con el mozo Francisco Salvador. La abandona y 

recoge a sus dos hijos, llevados con sus papas. entonces ya eran ocho. La 

servidumbre de la casa: guisandera Luz Islas, molendera su hija Teresa Espejo. Fue 

pasando el tiempo. la secretaria y la escuela servidas por Aurelio de la Calleja, la 

tesoreria y alcabaladuria servidos por empleados dependientes y pagados por el 

secretario. 

Desde aquellos tiempos en la escuela, habia grupos de ninos y por separado ninas, 

era la forma de sobrellevarlos para la instruccion. En la escuela habia ninas grandes, 

entre ellas una Beatriz Molina, todas ellas sobresalian ganandose los premios por sus 

adelantos. 

Una senora Dolores Carcamo Ortigoza. era la madre de dos ninas, Beatriz y Luz de 

apellido Molina, hijas de un senor Delfino Molina de Zacapoaxtla, padre o hermano de 

don Pedro de Molina y Juan del mismo apellido. carnicero de Zacapoaxtla que 

comerciaba comprando reses y venia aqui a hacer sus compras. Don Aurelio dedico 

mayor atencion educativa en Beatriz, y como ya era toda una senorita la conquisto y 

paso a pedirla a la senora Dolores Carcamo Ortigoza, madre de ella sin haber 

inconveniente. Esa senora era hermana de Isabel Carcamo y Micaela Carcamo 

esposa de Porfirio Gutierrez. 

Como la senora Dolores era de un caracter dinamico. neurastenico, con los mas que 

trataba armaba rina, gustandole llegar a los hechos, de lo que resultara trastornada 



del cerebro, ya por golpes o pedradas llego a perder el juicio, entonces la autoridad 

consiguio un departamento seguro y quedo encerrada por poco tiempo porque siguio 

agravandose y murio. La casa fue de don Silverio Mora y actualmente la ocupa el 

senor Jose Limon, esquina sur-este de la plaza. La senora Dolores era comerciante, 

vendia pan a Tecuantepec. 

Dona Luz Molina se caso con un senor Evaristo Guerrero, dueno que fue de un 

establecimiento comercial donde hoy es el Colegio J. Guadalupe Hernandez, y dona 

Beatriz Molina bajo simples relaciones con el senor don Aurelio de la Calleja, quien 

previamente habia tomado en arrendamiento una casita de cuatro pilares de 

mamposteria, techada con teja y cercada de tabla en el centro del actual patio de la 

casa del senor Vicente Perez, en cuya casita nacio un nino el 2 de noviembre de 

1890, a quien le pusieron por nombre Wistano Eustaquio. No tuvo madrina, solo 

padrino que se llamo Miguel Arrollo, lo bautizo el sacerdote Gabriel Vazquez, de 

Atempam, Tlatlauqui, en el baustiterio de la parroquia de este pueblo a Tuzamapam. 

En 1891 pudo adquirir el senor don Aurelio un sitio con una casita. Pequeno el sitio y 

pequena la casita con paredes de adobe de lodo, techo de teja y madera rojiza, por 

el camino que conduce del centro de este pueblo a Tetelilla, a donde se traslado a 

vivir la senora Beatriz Molina, al frente de la casa habia un colgadizo tapado con teja 

y unos arcones en la pared, colgaba una tablita que decia: Calle de Jesus Gonzalez 

Ortega no. 8. Pasado tiempo esta familia se componia de: Wistano. Fidencio. Eloisa, 

Aurelia, Ines, Gonzalo, Maura y Concepcion. Hijos de la senora Beatriz Molina. Poco 

mas despues don Aurelio compro mas proximo a la plaza, pasando una barranca y 

colindando con ella una huerta con casa que fue de la senora Margarita de Nauzontla, 

y procedio don Aurelio a acercar a la familia, abandonando la casita antes descrita, en 

cuya casita nacieran Fidencio, Eloisa, Aurelia e Ines, y en esta, Gonzalo. Actualmente 

propiedad de Roman Lopez. A poco compro don Aurelio casa frente a la de don 

Bonifacio Bonilla. mas proxima a la plaza, y nuevamente fue trasladada la familia a 

ella por encontrarse en mejores condiciones y ahi nacieron Maurita y Conchita y 

actualmente vive Gilberto Martinez y familia. Asi que en esa casa habia ocho hijos y 

tres de las otras mamas que iban creciendo al lado de los papas de don Aurelio, eran 

seis mujeres y cinco hombres. Total 11. Enrique y Manuel de la Calleja Millan, 



Wistano, Fidencio y Gonzalo, Eloisa, Aurelia, Ines. Maura y Concepcion de la Calleja 

Molina y Amalia de la Calleja Lobato. 

Desde que Ilego don Aurelio a este pueblo noto que habia manera de comprar cafe 

morteado, que lo daban barato, valia cinco y seis pesos el quintal, nadie se dedicaba 

a ese negocio, algunas personas lo rogaban y entonces principio a comprar poca 

cosa. Principiaron a pedirle dinero adelantado para levantar mejor sus cosechas. Don 

Aurelio formaba lista de los deudores anotando dia, mes y ano, nombre de la 

persona, cantidad de arrobas de cafe que le debia cada uno e importe. Y todos a 

pagar con cafe morteado dentro de todo el mes de mayo. Admiraba la puntualidad 

porque en fin de mayo nadie debia. Mas tarde. estando morteando y seguro de 

disponerse de dicho cafe era ofrecido a un senor arriero zacateca, esto es de 

Zacatlan, Puebla, de nombre Pablo Fragoza que trabajaba con dos bestias, que en 

esa epoca eran baratas, asi es como don Aurelio compraba mas cafe. 

Pasando unos anos hubo necesidad de alquilar un departamento de mamposteria y 

buena puerta para concentrar ese cafe, siendo en la actualidad de la testamentaria 

Tiburcio Garcia. En el ultimo ano de compra ya reunia de 500 a 600 quintales de 

dicho articulo. 

El arriero no pasaba de pagar seis, ocho y hasta diez pesos quintal, esto pasaba por 

los anos 1893, cuando cayo una nevada terrible y arraso grande zona cafetalera en 

gran parte del estado de Puebla, por lo tanto se perdieron cafetales y cosechas y no 

hubo cafe. 

Don Aurelio guarda el suyo, viene el arriero y ofertaba pagar a quince pesos, a veinte, 

pero don Aurelio no vendia. El arriero reunia cafe con dificultades en el pueblo y se 

iba. Nuevamente regresaba e iba aumentando de veinte a treinta pesos quintal, don 

Aurelio no vendia. Pero Ilego el momento en que se presentaron otros compradores 

con dinero y ofertando mucho mejor precio y al ofrecerle como ultimo el de noventa 

pesos quintal fue vendido, es por eso que se decia que de la noche a la manana se 

hizo rico, el dinero entonces valia. 



Inmediatamente don Aurelio procedio a comprar terrenos y a edificar su casa de dos 

pisos, lado sur del palacio que era un penasquero. Compro un terreno para potrero, 

lado izquierdo del camino que conduce de Zoquiapan a Xochitlan, antes de llegar a la 

loma donde se ve el pueblo de Xochitlan, que por el sur colinda con Xalaco, terreno 

en que actualmente vive Fidencio Anastasio y familias de los senores Garcia. Otro en 

el Toxan y otro en Huitziltepec. 

Bien pronto los lleno de ganado vacuno, compro cafetales, la cueva del coro, el 

Maxtan, sitios y huertas en el centro. Mientras tanto en 1896 la casa de dos pisos 

expresaba ser un edificio de los principales, centrico y unico del pueblo. A los siete 

anos de mi edad don Aurelio me traia de la mano y frente de la casa se detenia para 

ver el trabajo que hacia tanto maestros albaniles como pintores, porque los adornos 

de mezcla que aplicaban dicho albaniles en mas de una vez no le agradaban y hacia 

que descompusieran lo hecho para hacer cosa mejor, y asi de las pinturas que fueran 

aplicadas a gusto del dueno. A continuacion me llevaba a la escuela para hacer 

principio de mi instruccion, alternandose con su hermano Delfino, y en junio 

veinticuatro de 1897 se fundo la casa. Y se escapa de mi memoria recordar si fue 

propiedad de don Aurelio o haya sido ajeno el billar instalado en la sala de la casa en 

el segundo piso, motivo para distraer a distintas personas de distintos pueblos 

vecinos que fueron invitados al estreno y tambien por ser la feria o fiesta titular del 

pueblo. 

En 1901 el senor don Donaciano Gonzalez y esposa Concepcion, hermana de don 

Aurelio regresaban, el senor don Donaciano habia dejado de Zacapoaxtla a su 

esposa, y el a trabajar en los ingenios de Azucar de Matamoros. 

Al llegar aqui posaron todavia en la casa habitacion, abajo del palacio, calle Juan N. 

Mendez. En ese entonces don Donaciano traia sus conocimientos para hacer azucar. 

como don Aurelio habia mandado sembrar cana con anterioridad en el terreno Toxan, 

en esas fechas el canal estaba ya llegado y eran ocho hectareas, trabajaban dos 

trapiches de madera, uno atendido por Andres Sanchez, marido de Catarina 

Sanchez, esta mujer que a poco quedo viuda y se quedo de sirvienta en la casa por 

tiempo de veintiocho anos, el otro trapichero, Juan Millan, los dos por separado su 



trabajo. Quiso don Donaciano ir de paseo e ir a conocer la distancia, posesion y 

estado en que encontraba el canal, se resolvio trabajar aqui en dicho lugar, de lo que 

se proporciono trapiche de fierro Chatanuga no. 22 nuevo, pedido a Veracruz. se le 

proporcionaron caballos para el tiro y como ayudantes de el. Enrique y Manuel. que lo 

acompanaron hasta hacer azucar. En ese entonces los pilones eran grandes, de 

arroba cada pilon, hubo de encargar moldes de barro grandes, de todo esto ya se 

daba buena cuenta el que habla porque tenia once anos, y con el hermano Fidencio 

que tenia nueve anos frecuentaban el lugar por ir a tomar miel y canas a traer para su 

casa. 

Mientras tanto toda la familia que vivia abajo del palacio fue trasladada a la casa 

nueva de dos pisos, lado sur del palacio. 

La senora Concepcion, hermana de don Aurelio, padecia ciertas enfermedades de lo 

que tomaba medicinas delicadas y peligrosas, cuya medicina tenia que ser alternando 

una que era fuerte y venenosa y la otra que cortaba los efectos peligrosos, mas como 

se descuidara toma la primera medicina fuerte y repite la misma suprimiendo la otra 

y sufre un envenenamiento rapido que perdio luego todos los sentidos y murio como a 

las tres de la tarde. no recuerdo dia y fecha y mes. del ano si, fue el mismo 1901. El 

que habla comio con don Aurelio en su mesa a la una y media, y de ahi a la escuela, 

sabedor don Aurelio de que yo ocupaba en la escuela Progreso un pupitre muy atras 

de la clase e inmediato a la primera puerta sur de dicha escuela fue facil que me 

hablara, asomandose el por el primer arco norte de la casa de dos pisos, actualmente 

tapado, diciendome que pidiera permiso para ir con mi hermano Fidencio a llamar al 

senor don Donaciano Gonzalez , a Enrique y Manuel al Toxan porque tia Conchita 

habia muerto. Concedido el permiso desde luego nos fuimos a avisar, pronto llegaron 

a caballo, nos ganaron de regreso, ocuparon el camino de la cueva del coro que en 

ese tiempo estaba bueno. 

Dicha tia esta sepultada al lado derecho de la entrada a la iglesia de aqui de Jonotla, 

primero esta el panteon de la senora Guadalupe Tirado, madre finada de don Aurelio 

Juarez, tambien finado, y enseguida la tia Conchita, todavia daban permiso en aquel 

entonces de sepultar deudos pagando ciertos derechos. Viudo el senor don 



Donaciano era atendido en la casa del cunado y siguio trabajando el azucar hasta 

terminar, este propio senor poseia una casa en la esquina lado sur-este del zocalo de 

Zacapoaxtla (en ese entonces mercado). cuya casa tiene columnas de madera que 

sostienen un corredor amplio y deseaba venderla para comprar una casita, cafetales 

o huerta, ofrecio la casa a don Aurelio y convinieron permutar. Don Aurelio dio por 

aquella de Zacapoaxila una casa que fue del senor Manuel Tirado de Nauxontla que 

esta frente y al poniente del meson que fue de don Norberto y Lopez, el cafetal del 

Maxtan y una huerta. "La Cohetona" por el camino que conduce a Tuzamapan, asi 

como buena cantidad de dinero para trabajar dicho senor. De la servidumbre de 

cocina se conquisto una, se matrimonio y fue a hacer en aquella casa de su 

propiedad con la senora lgnacia Reyes viuda de Luis Juarez, cantor de la iglesia, 

hermano de Jose y Francisco Juarez. 

Mientras tanto, Adalberto en Olintla, Mariano en Jopala y Wistano en Xocoyolo, 

Cuetzalan, donde contrajo relaciones y se caso con la senorita Soledad Mora, bien 

pronto lo solicitaron de Reyes de Vallarta donde fue a servir probablemente con mejor 

sueldo. Lo invitan poco despues de Tuzamapan de Galeana, pasando a cubrir su 

lugar don Gabriel de la Calleja, todos trabajando para si. 

Dentro del mismo ano 1901, por primera vez al ir don Aurelio a Huilxiltepec llevo al 

que habla a conocer el lugar, fui su companero. Habia ahi una familia compuesta de 

dos personas, Dimas Briones y su senora Maria Pascuala, nativos de La Canada, 

Tetela de Ocampo, Puebla, Briones cuidaba el ganado de aquel potrero. Pasado el 

tiempo esa familia tuvo tres hijos, una Agustina, otra Ignacia, otra Magdalena de 

Jesus. Briones, padre de estas muchachas cuido por varios anos el ganado de este 

lugar, que en principio era manso porque habia ordena; la leche expedida en 

Tecuantepec, La Rivera y San Antonio Rayon era en beneficio del vaquero. Este 

empleado vivia en casa de lamina en la precisa loma del cerro extendido de oriente a 

poniente, y en este extremo la casa al pie de un naranjo bien desarrollado, muy 

productor de su fruta. 

Para ir a Tecuantepec habia que atravesar un bosque espeso denominado Caxcolan. 



Como Dimas Briones se enseno a tomar alcohol llego al exceso, resultando muerto 

en el camino dentro de ese bosque, fue sepultado en Reyes. Siguio cuidando 

Pascuala, y sus hijas creciendo. 

En Tuzamapan tio Wistano con su esposa Soledad Mora de Xocoyolo tuvieron siete 

de familia. 

Felix de la Calleja Mora (baron) sufrio la caida desde lo alto de andamios puestos en 

la terminacion de la columna central de la fuente de agua plaza de Tuzamapan, mas 

o menos en 1896 primera vez que yo conoci ese pueblo con mi padrino Miguel 

Arrollo, tenia seis anos. Sofia, Otilia, Herminio, Teresita. Jovito, Mariano de la Calleja 

Mora, todos en distintas fechas han muerto, solo Jovito vive en Teziutlan. 

En Reyes de Vallarta, Tuzamapan de Galeana, Puebla, se caso tio Gabriel con 

Hermelinda Juarez, hija de un senor Victoriano Juarez, alto, delgado, blanco y de 

edad (cacique de ahi), de calzon ancho, calzado, blusa, sombrero grande de palma, 

barba blanca y larga. 

Don Gabriel de sus ahorros hizo ahi una casita cercada de tablas en la salida sur de 

Reyes, orilla del camino, inmediato actualmente a la casa de don Luis Cabrera, donde 

existe a la fecha un arbol muy desarrollado de mango. Ahi pasabamos don Aurelio y 

yo cada vez que ibamos a Huitziltepec y al oriente de la iglesia de Reyes, donde hay 

una pilita con boveda y tres o mas tubos pequenos de la salida de agua para tomar. 

un poquito al oriente hay un cafetal con una parte de cerca de piedra, cafetal primero 

que compro en aquel lugar mas tarde. Al frecuentar de visita don Aurelio le participo 

que le vendian aqui una casa, y fue la del senor don Felipe Lopez, casa de cuatro 

pilares de mamposteria, cercada de tabla y techo de teja con testeras de lado y lado. 

Vendio todo en Reyes y se traslado a reconstruir la casita a su gusto y principio a 

trabajar aqui en el comercio, poco a poco adquirio un cafetalito en el Toxan. mas 

tarde en "el Paraiso"; sin olvidar mejorar su casa, en Reyes un caballo mosqueado lo 

vendio y aqui tuvo otro. "condor". Este matrimonio no tuvo familia. 



En Jonotla don Aurelio acrecentaba sus negocios, compraba sitios, casas, terrenos 

de siembra, cafetales, ganado vacuno, caballos, asnos, cochinos y gallinas. aqui en 

Jonotla, casa y huerta que fue del senor Ramon Garcia, actualmente Joaquin Garcia, 

otra huerta actualmente Estanislao Rodriguez, de esta huerta por el lado oriente y 

pasando por un cantil, una puerta anexa que fue del senor Delfino de la Calleja la 

casita y huerta donde vivimos con mama Beatriz Molina. Junto a esta, otra huerta 

denominada La Barranca, y salvando la barranca otra que actualmente es de Roman 

Lopez, otra casa que actualmente es de Rafael y Gilberto Martinez. otro sitio que 

actualmente es el mercado de este pueblo, otra casa entre la de Pedro de Agonia y 

una barranca lado poniente de la plaza donde vivio antes la familia del senor Manuel 

Ortigoza, zapatero maestro de nuestro hermano Manuel y que la esposa de ese senor 

se llamaba Filomena Juarez, otra casa que fue de la senora Luz Molina, actualmente 

Escuela J. Guadalupe Hernandez. Una huerta que fue de Manuel Tirado donde es 

actualmente meson del Senor Evencio Juarez. otra casa que se le dio a don 

Donaciano Gonzalez, un rancho del Maxtan, un potrero de Tenextepec, otro terreno 

anexo al de Tenextepec, Tecolo. Otro potrerito a orillas de este pueblo camino de 

Ecatlan, "El Palo Verde". Otro potrerito chico abajo del puente del Toxan, 

denominado "La Pahua", otro terreno cafetal fuera de este denominado "La Palma". 

En el mero pueblo de Ecatlan. la huerta del brujo Valencia esta llegando al pueblo, 

otros dos terrenos cafetales entre Ecatlan y Cuatro Caminos, otro cafetal al nor-este 

de la iglesia de Ecatlan. otro cafetal a la mitad del camino de Jonotla a Ecatlan en un 

lugar llamado la "La Canada", otro cafetal, "La Palma" arriba de Ecatlan, otro terreno 

de labor. "La Canada" arriba del pueblo de Ecatlan, al sur. Casas fuera del pueblo de 

Jonotla, al nor-este de Jonotla en San Antonio Rayon, esquina de la plaza, debajo de 

la iglesia, casa que fue de Jose Redusindo, en el Caxcolan casa y fabrica de 

aguardiente, principiada a instalar por un senor Daniel Martinez de Zapotitlan, este 

que al pasar el rio frente a la casa de "La Rivera", Tecuantepec se ahogo. Siguio 

instalando un senor Miguel Angeles, se retiro porque rapto una mujer casada. Siguio 

instalando el senor Francisco Haro quien echo a trabajar la fabrica bajo contrato y por 

ultimo el senor Juan Sosa de Xochitlan, arrendo y mas tarde compro. 

En Tetelilla, casita que fue de tio Chito Garcia. al norte de Jonotla, en Tuzamapan, 

casa comprada a Antonio Rodriguez, en esta fue donde principio a trabajar 



comercialmente el que habla con su mama Beatriz y hermano del que habla, 

Fidencio. Otra casa que fue de su hermano Wistano. 

Dos huertas unidas, El Zacatal a la orilla del camino a Tetelilla y la otra hacia dentro. 

Otra huerta sitio comprado a los senores Vazquez de ahi. En Cuetzalan casa 

comprada en la plazuela de Ocotlan, meson y fue vendida al senor Dattoli. Hacia el 

sur de Cuetzalan comprado un terreno grande en Xocoyolo, terreno denominado 

"Pueblo Viejo", y galeras. Al sur-oeste de Jonotla, en Xochitlan de Romero Rubio, tres 

casas, una a la derecha de los escalones de la entrada de la iglesia de ahi, que fue 

del senor don Miguel Perez, otra con una maquina secadora de cafe en medio de la 

casa de Luis Gutierrez y la del senor Raquel Gutierrez. que fue de don Ismael Perez, 

hermano del primero. donde hace esquina un callejon a la derecha. Otra que fue del 

senor Juan Rodriguez Fuentes, comprador y vendedor de cera pura, cuya casa fue 

comprada a Juan Sosa, en Zapotitlan de Mendez, casa comprada al senor don Felix 

Mitre, situada lado norte del mercado de aquel lugar, de la torre hacia el poniente en 

cuadro toda la manzana. En Zacapoaxtla, casa esquina del zocalo lado sur-este que 

fue de don Donaciano Gonzalez, otra en la plazuela lado oriente, comprada a senores 

Salgado de Tlatlauqui, otra como a la mitad y sobre la izquierda de la avenida de la 

esquina del zocalo al triunfo, otras dos casas, Oztoc y Tespilco a la orilla del rio, al 

oriente de Zacapoaxtla. compradas al senor Joaquin Aquet y doctor Sosa. En Puebla 

el Meson de los Gallos, comprado al senor don Luis Camargo Beristain, previohaber 

pagado hipoteca al senor Quintin Gomez Rueda. otra casa. Las Galeras en el barrio 

del Refugio que a ultimas fechas fue de unos senores Ponce de Leon. fabricantes de 

harina o de cal. 

Hablemos respecto al ganado vacuno. en el potrero Huitziltepec habia 180 cabezas 

de ganado, en el Toxan 60 cabezas, abajo del puente de Ecatlan 28, en Tenextepec 

45, desde 1901, que tenia yo 11 anos, recuerdo bien que ya habia caballos en casa 

al servicio de la misma. el mejor era un mojino, dos rocillos, todos briosos, un potro 

blanco y una yegua colorada, estos dos ultimos sin clase que mas tarde hembra y 

macho fueron al potrero de Huitziltepec, estos que a poco y bien repuestos fueron 

vendidos. 



Los tres quedaron, el mojino era del jefe de la casa. el rocillo grande de Enrique, el 

hijo mayor, y el otro rocillo chico de Manuel, estos dos hermanos ocupaban los 

caballos para cuidar el ganado, vigilando y recorriendo los cercados de manera de 

permanecer en buen estado. 

Por los anos de 1901-1904 murieron los abuelitos, primero la abuelita Teresa de 

Jesus Dominguez y despues en otro ano el abuelito Mariano de la Calleja, "el 

Sacerdote". En ese mismo ano como a principios de 1904 se caso la segunda 

hermana de don Aurelio, Paulita, con el senor don Ignacio Martinez. Como era pobre 

este senor Martinez, don Aurelio le facilito casa que fue del senor don Antonio 

Rodriguez en Tuzamapan, asi como distintas cantidades de dinero para habilitar poco 

a poco un pequeno comercio. 

En esos meses don Aurelio adquirio en arrendamiento una parte de terreno plano y 

lleno de agua y pastos en la Junta Jurisdiccion de Tuzamapan. donde se unen los 

rios Zempoala y Apulco. debajo de Tecuantepec, Veracruz. Correspondio al que 

habla de 14 anos, acompanado de tio Gabriel y unos mozos hacer el traslado de 25 

cabezas de ganado a aquel lugar, porque el potrero Huitziltepec con los 180 animales 

no alcanzaba de pasto, demostrandolo los animales desnutridos y flacos. Pasado 

algun tiempo llego el momento en que don Aurelio quiso ayudar mas al cunado y, 

como aquellos animales, novillos todos se pusieron llenos, gordos, los dio al cunado 

para que trabajara tienda y carniceria. Iba perfectamente al principio pero empezo a 

tomar volviendose un briago, y entonces se le recogio tienda y ganado. 

Probablemente don Aurelio dejo de ser maestro, secretario y tesorero en 1897 o 

1898 porque el que habla tenia seis anos en 1896. y como deje asentado antes, me 

condujo de la mano a ver como trabajaban los albaniles y pintores de la casa de dos 

pisos. 

En la casa de dos pisos solo quedaban don Aurelio y su hermano Delfino e hijos de 

don Aurelio, Amalia, la hermana mayor de todos haciendo a jefa de casa y 

servidumbre, Enrique y Manuel, cinco personas. Mientras tanto el que habla cumple 

quince anos y sale de la escuela en fin de 1905. Pase a querer oficio de carpinteria 



con el carpintero Elpidio Baez, luego con tio Policarpo Salazar, los dos buenos 

carpinteros. Me agradaba tambien el despacho en la tienda y. los domingos como 

dependiente servi en la tienda del senor don Benito Ortuno. 

En principio de 1906 don Aurelio le indica a la senora Beatriz Molina. ya que su hijo 

Wistano Eustaquio le agrada la tienda. pasen a Tuzamapan, casa que fue de Antonio 

Rodriguez, que es nuestra, ahi trabajo mi cunado con Paulita y hoy van ustedes, yo 

les proporcionare dinero para habilitar una tienda en pequeno, mas tarde me 

repondran ese dinero. Al conocer esta determinacion la senora Beatriz reunio de sus 

ahorros sesenta pesos. y el que habla. desde la escuela en unos tubos alcancias de 

metal con ranura, que solo decimos admitia, con capacidad para veinte pesos, pude 

ahorrar lo de tres tubos, sesenta pesos. Asi que al principio a trabajar en Tuzamapan 

con capital propio de nosotros los dos, ciento veinte pesos. 

Al terminar ese ano 1906 bajo don Aurelio a pie por el camino de Huautla a 

Tuzamapan a hacer balance y con gran satisfaccion vio y vimos que se habia ganado 

a pesar de que la familia era numerosa: la senora Beatriz Molina, el que habla 

Wistano Eustaquio. Fidencio Mario, Dolores Eloisa, Maria Aurelia, Ines Esther, 

Gonzalo Meliton, Maura Paula y Concepcion Aurora de la Calleja Molina. 

Seis mujeres y tres hombres, Fidencio Mario tenia catorce anos. no tenia mayor 

ocupacion. Solicitamos de don Aurelio nos proporcionara reses gordas escogidas por 

nosotros y que el precio lo pusiera Enrique o Manuel ahi en el potrero al escoger la 

res. 

Fue concedido y a pagar cada ocho dias, abrimos la carniceria y poco a poco llego el 

momento en que el ganado de la Junta, en cantidad de veinte lo tomamos por un 

tanto, descontando solo los que por enfermedad murieron o mordidos de vibora. 

De 1906 en adelante seguimos trabajando sin desatender el ganado de los distintos 

potreros. el que habla montaba entonces una yegua loba, nueva, briosa que presto 

muy buenos servicios, y Fidencio Mario montaba un caballo retinto, mediano, 

longano, mixteco, mucho mas brioso y sobre todo muy buena rienda. El que habla era 



cobrador de rentas de la casa, quien salia fuera de Jonotla en fines de mes a cobrar 

previos recibos hechos por don Aurelio. El que habla salia de Tuzamapan para salir al 

dia siguiente a Zapotitlan, el viaje era pasando por lztepec porque vivia en esa epoca 

tio Adalberto y familia. y traer razon de ellos. De Zapotitlan a Xochitlan a cobrar 

rentas de las casas de ahi, el segundo viaje de Jonotla a Cuetzalan, despues de subir 

por el puente del Infiernillo a Zacapoaxtla. La permanencia en Zacapoaxtla era de tres 

a cuatro dias, el tiempo era mayor el que se ocupaba en esta poblacion debido a que 

se aprovechaba hacer compras para la tienda en Tuzamapan, encargar maderas para 

las reparaciones de algunos departamentos. y a mas a buscar carpinteros 

artesaneros que se encargaban de hacer las reparaciones, esto casi siempre porque 

cuando se hacia la reparacion de un departamento resultaba otro con maderas malas 

y no habia que descuidar las casas y produjeran rentas. 

Van pasando los meses, se enferma en Jonotla, casa de dos pisos, la senorita 

Amalia, hermana mayor de nosotros y jefa de dicha casa, hubo de trasladarla a 

Zacapoaxtla para que la atendiera algun medico. Al mismo tiempo, fue invitada por la 

enferma a Huehuetla la senora su mama dona Leonor Lobato Mora para cuidar y 

acompanarla. Una vez curada acepto relaciones amorosas con el senor don 

Desiderio Soto. Como era de mayor edad algunas personas la hicieron consentir en 

que no deberia pedir permiso para tal cosa y basada en ello procedio a casarse, no 

dio parte al padre hasta pasados algunos dias. Envio carta suplicatoria de perdon sin 

dejar de ocasionar el mayor de los disgustos. 

A poco tiempo caso el senor don Enrique y luego el senor don Manuel. Viendo don 

Delfino que su hermano don Aurelio habia quedado completamente solo, se retiro de 

la casa, todo esto paso entre los anos 1906 y 1909. 

En 1907 compra don Aurelio casa de su hermano Wistano en Tuzamapan y nosotros 

por ordenes de don Aurelio pasamos a esa casa y tio Wistano. 

Donde nosotros principiamos a trabajar en la casa que fue de tio Wistano construimos 

un horno para cocer pan, entonces nos repartiamos: la senora Beatriz Molina atendia 

la tienda. Wistano Eustaquio atendia la carniceria y Fidencio Mario la panaderia. 



Como la casa en Jonotla no podia continuar sin jefa de casa, como diez meses antes 

de que se casara el senor don Manuel fue indicada la senora dona Beatriz pasar de 

lleno a encargarse del gobierno de la casa. En Tuzamapan procediamos a hacer un 

balance general y despues de retirar dinero para pagar cuentas lo demas se hicieron 

tres partes correspondiendo a cada uno $ 900.00. De lo que a la senora Beatriz se le 

entregaron sus novecientos pesos en plata en un tenate cerrado. Al dirigirse con sus 

hijas todas y Gonzalo a Jonotla quedaron en Tuzamapan Wistano Eustaquio y 

Fidencio Mario atendidos por una sirvienta. Mas tarde, en 1912, reconcentrados todos 

con la familia. 

La tienda en Tuzamapan, despues de entregar su parte a Fidencio Mario, Wistano 

Eustaquio quedaba al frente de la casa, familia y negocios. Hubo que traspasar la 

tienda a un compadrito de don Aurelio que le tenia confianza, tomo la tienda este, 

vendio cuanto pudo, se hizo de dinero, se ausento, dejo la casa cerrada y la llave en 

casa de vecindad y jamas volvio. El senor se llamaba Rafael Gonzalez y su esposa 

Cruz Gama. La tienda de esa epoca tenia valor de poco mas de novecientos pesos y 

era del que habla, perdiendose todo. Wistano Eustaquio con lo poco que le quedaba 

compra un paredon ruinoso y su solar en Jonotla, se propuso taparlo con su madera y 

teja, puertas y demas y puso un pequeno comercio. 

No puedo dejar de explicar que estando en Tuzamapan en 1910 y por la prensa se 

anunciaron las grandes fiestas que se celebrarian en todo el mes de septiembre de 

ese ano en Mexico. Don Aurelio dispuso salieramos acompanandolo Fidencio y yo. 

Nuestros viajes a Mexico siempre fueron pasando por Puebla, al llegar a Puebla el 

11 se acordo don Aurelio tener que recibir el 12 cantidad mayor de dinero y hubo de 

regresar hasta esta. El mismo 12 de septiembre de 1910 en la tarde supimos que tio 

Gabriel salia a Mexico y de acuerdo con don Aurelio nos acompanamos del tio y tia 

Hermelinda llegando a Mexico el 14, paseando ahi hasta el 20, fiesta grandiosa, unica 

y ultima que celebraba el general don Porfirio Diaz. En esas fechas el zocalo de 

Mexico era lleno de arboles corpulentos. el desfile del dia 15 lo vimos de la azotea de 

tio Macario Gonzalez, fotografo entonces, cito en la segunda calle de plateros no 10, 

para ver todo lo de ese dia hubo de llevar ahi a la barda de la azotea, cojines y 

almohadas para poder permanecer echados sobre la dura barda. Desde luego vimos 



pasar carros con los representantes de naciones extranjeras: del Japon, de Rusia, de 

Alemania, de Francia, de Espana. del Brasil, Estados Unidos del Norte y otros 

muchos. Tomando posesion de nuestros lugares en la azotea desde las 8:00 a. m. 

hasta las 5:00 p. m. vimos despues del paso de aquellas grandes personalidades los 

grandes elementos material de guerra producido por la gran fabrica "La Maestranza" 

mas tarde "Ciudadela" que en ese entonces era la productora de granadas de mano, 

granadas para canones, armamento para el ejercito y parque. Todo esto que vimos 

pasar en cantidad de carros abiertos, enseguida el ejercito de infanteria todo 

uniformado, flamante, luego el ejercito de caballeria a distintos colores, alazan, negro, 

moro y retinto. Canones de grueso calibre, carros con objetos historicos, entre ellos 

uno donde se veia y leia: llaves de la puerta principal del cercado de hierro que 

guardaba la plaza mayor de Mexico y que Francia las poseia trayendolas a Mexico 

los representantes de aquella nacion y entregandolas en demostracion de sana 

amistad. Si mal no recuerdo, uno de los representantes de aquella nacion, Polavieja. 

Enseguida carros alegoricos de pasajes guerreros, uno el del Monte de las Cruces, 

otro el de la Barranca de Bateas, otro el de la aprehension de Hidalgo por Elizondo 

en Acatitla de Bajan, luego simulando en atavio como vestian las distintas razas y 

para terminar y como ultimo en carretela abierta, tirada con hermosos caballos 

gobernados por un chofer ataviado con su mejor traje de gala, llevandolo en la mano 

con el codo apoyado en la baranda del carro, el C. Presidente de la Republica 

General don Porfirio Diaz, con su mejor traje de gran gala y todas sus 

condecoraciones adquiridas y con ello su banda ancha tricolor. haciendo movimiento 

de saludo. con un ritmo especial. saludando a todo el pueblo de Mexico y al ir 

pasando suavemente se vio pletorico el carro de flores, confeti y serpentinas que 

llovian de lo alto de los edificios. 

La noche del 15 dispusimos ir a tomar lugar cerca y frente al Palacio Nacional y 

esperar ahi el grito de las 11:OO p. m. por el C. Presidente de la Republica y a la vez 

oir el taner que hiciera con la campana de Dolores. Estabamos muy bien 

posesionados al parecer, nos hicimos a una banca de hierro y con tranquilidad 

veiamos como llegaba la gente, poco a poco se ponia aquello lleno, muy lleno. Antes 

pudimos observar grandes montones de sillas dobladas que eran para arrendarlas a 

familias muy ricas y sentarse con desahogo, asi tambien vimos puestos de dulceros, 



reposteros y vinoleros, como tamaleras y otros, pero mas y mas como a las 2:00 p. 

m., hasta los arboles tenian gente. El lugar que habiamos tomado con anticipacion, 

una banca de hierro, con las oleadas y apreturas de gente fue arrancada y tuvimos 

que permanecer de pie, siguieron esas oleadas de gente, llamadas ahi, en ese 

entonces "bolas de gente", llegando el momento de que ese balanceo u oleadas lo 

llevaban a uno hacia la izquierda o a la derecha, a fuerza de lo que resulto que nos 

arrebato una de esas bolas a la tia Hermelinda y fue a dar lejos de nosotros, como a 

30 metros. Se hacia imposible ir por ella o ella venir hacia nosotros, empezar a 

empujar era empezar a hacer mover esa oleada hacia el lado que uno quisiera. 

Vuelven a empujar y a la tia la llevan mas distante, como a 60 metros, tio Gabriel a 

senas y panuelo en mano la llamaba. le silbaba, ella hizo un esfuerzo, empujando 

poco a poco pudo llegar hasta nosotros, en esos momentos. 10 de la noche, oimos el 

desgaje de una gran rama de uno de los arboles que con gente cayo sobre la gente. 

Oimos quejas y lamentos, ocasionando saldo de dos senoritas muertas, un hombre y 

cinco ninos. Optamos por salir de aquel lugar e irnos a Coyoacan, que en ese 

entonces ahi vivia nuestro profesor J. Guadalupe Hernandez y familia, llegamos 

nosotros a su domicilio en momentos que salian al lugar de la fiesta de ahi, y desde 

luego nos acompanamos encontrando ahi manera de divertirnos, habia baile de sala, 

baile de guapango, lugar con fuegos artificiales, en el portal del palacio se 

desarrollaba el programa de ahi. Nos toco oir alla el grito a las 11 de la noche, 

pasando ello paseamos desahogadamente y enseguida al domicilio. 

Al dia siguiente, 16 regresamos a Mexico y nuevamente a posesionarnos de la azotea 

de la casa de tio Macario Gonzalez y ver nuevamente el desfile de ese dia. pues el 

programa lo teniamos a la vista. Cada dia era distinta cosa la que desfilaba. ahi 

conocimos al muy nombrado general Bernardo Reyes Mondragon, general Felix Diaz 

y don Jose lves Limantour. 

Fue tambien entonces cuando conocimos el primer pequenos avioncito como de seis 

metros, figura de un puro volando a muy poca altura sobre la ciudad. que repartia 

propaganda de la Casa Tabacalera Mexicana S. A,, es ahi donde por las noches y 

desde Coyoacan vimos cohetes de tres arranques ardiendo lanzados al espacio, que 

en el primer arranque y estallido con luces que corrian horizontalmente, se veian una 



figuras de pescaditos simulando lago o mar. En el segundo estallido, igualmente luces 

en lineas. serpentinas horizontales y como nadando cisnes pequenos, y el tercer 

estallido, una bomba de dinamita y un chorro de luces de colores. Muy por separado 

conocimos los fuegos cholultecas, decentes y sin estallidos, propios para verlos las 

familias. cuyos fuegos, pequenos munecos, estrellas y otras figuras haciendo 

evoluciones todo a colores. 

Es ahi donde conocimos a los principales militares jovenes, soldados distinguidos por 

"cadetes" del Colegio Militar de San Jacinto, intachables por su valor, lealtad y 

patriotismo. Sus trajes siempre azul marino, en el casco un penacho blanco, en el 

pecho tres cordones blancos de a manera de leontinas, punos con tiritas rojas y 

siempre la espada flamante al cinto, y la pistola. 

En la casa del tio Macario Gonzales tuvimos dos primos, uno Hector, artillero que 

militaba a las ordenes de Mondragon y el otro, Macario del ejercito de caballeria, 

sucumbieron en uno de los ataques contra Pascual Orozco en el norte. 

En esa epoca e insinuados por dichos primos pretendiamos ser cadetes, todo cadete 

era respetado por todo el mundo a su paso, los mismos generales hacian honor a los 

cadetes. 

Luego los comercios con anuncios con focos llamativos a colores causaban 

admiracion, tambien esa noche del 15 al retirarnos del centro de Mexico a Coyoacan, 

al ir abandonando a pie aquel nucleo de gente frente al Palacio Nacional nos dimos 

cuenta que varias calles que caminamos para un electrico de los que conducian a 

Coyoacan, en dichas calles muchos pleitos y escaramuzas, los gendarmes eran 

despistolados y les quitaban sus garrotes que acostumbraban tener en la mano. Esto 

mismo pasa en otras calles, otros con unas banderitas rojas en la mano corriendo y 

gritando, mas nunca comprendimos que ese era principio de la revolucion. 

Regresamos de nuestro paseo y la prensa fue informandonos que la revolucion 

acrecentaba para derrocar al presidente de la Republica, don Porfirio Diaz. 



De 1913 en adelante, el que habla. poco fue arreglando aquel paredon en cada 

habitacion y pequeno comercio, asi ya toda la familia de Beatriz Molina en Jonotla. 

Dejo en blanco las paginas que pudiera yo llenar relativo a pasajes terribles de la 

revolucion, y como finalidad de esta pequena resena dire: trabajaba comercialmente 

en pequeno en la casa que yo forme, mi padre venia sufriendo enfermedades que lo 

molestaban bastante, los rinones, entonces no habia como hoy mucha medicina con 

que combatir las enfermedades, esto pasaba a principios de 1917. Fui llamado por el 

en junio, pues se sentia mal y quiso estuviera yo al frente de la casa, llego el 

momento de postrarse en cama, se llamaron a los medicos de Cuetzalan y 

Zacapoaxtla opinando todos desfavorablemente, en todo septiembre se lucho 

bastante y el once de octubre de ese ano a causa de una uremia murio. 

Aqui doy por terminada esta pequena resena dedicada expresamente a mis 

hermanos: Maria Aurelia, Gonzalo, Maurita y Concepcion, y a mis hijos Evangelina, 

Elena, Santos, Wistano, Clara Luz y Constantino. 

Suplicandoles a todos y a cada uno leer la presente con detenimiento y poder 

conocer el por que siendo "de los Reyes" somos "de la Callejas" 

Jonotla, Puebla, miercoles 10 de agosto de 1960. 

En paginas anteriores hemos realizado un analisis sobre las diferentes areas 

culturales de Mesoamerica y su continuidad. Destaca tambien el valor de la historia 

en la antropologia para entender mejor a los pueblos, por lo que en este capitulo 

realizaremos un estudio sobre el poblamiento de la Sierra Norte de Puebla y nuestra 

zona de estudio, San Juan Jonotla desde la epoca prehispanica , las 

transformaciones que sufrio en la colonia. hasta nuestros dias y nos encauzaremos 

a describir su medio fisico, rasgos culturales. sociales, politicos y religiosos de esta 

poblacion de mayoria mestiza y minoria nahua y totonaca 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

Es posible que la Sierra Norte de Puebla ya estuviera poblada desde el segundo 

milenio de nuestra era por grupos dedicados a la agricultura, la caza y la recoleccion, 

(Aramoni, 1990:15) , pero historicamente se han identificado dos grupos, los otomies 

y principalmente los totonacos como los primeros pobladores, posiblemente 

pertenecientes, estos ultimos. al antiguo Totonacapan. ligado al Senorio de 

Zempoala, cuyo territorio comprendia la parte que va del Rio Cazones en el norte, La 

Antigua en su parte sur, extendiendose hacia los contrafuertes montanosos de la 

Sierra Madre Oriental, parte de lo que vendria a ser la Sierra Norte de Puebla. 

Los Totonacos, posibles herederos de los olmecas "fue la primera (cultura) que 

cristalizo en Mesoamerica una civilizacion con bases economicas suficientes que 

dieran la pauta para que se desarrollara una alta demografia, con una concepcion 

politica y religiosa fuerte, ademas como una escultura extraordinaria". (Ruiz, 1991: 

44). 

Segun la Relacion del pueblo de San Esteban, sujeto de Tetela "los indios que 

poblaron este pueblo. dicen haber salido de la mar, que fueron cuatro de los cuales 

salieron muchos indios mas de la lengua totonaca y poblaron 13 pueblos, gobernaron 

400 anos en paz y despues vinieron unos indios llamados chichimecas que sujetaron 

a estos y tuvieron guerra con ellos y gobernaron 109 anos, hasta que vinieron los 

embajadores de Moctezuma", pero para Torquemada el origen es diferente, " los 

primeros habitantes salieron de Chicomoztoc y Siete Cuevas, junto con los xalpancas 

y divididos en 20 grupos vinieron a Mexico por donde es Teotihuacan, construyeron 

los templos, continuaron hacia Atenamitic, actual pueblo de Zacatlan". (ibidem: 47). 

Despues de muchos anos de estabilidad. los conflictos internos, pero sobre todo, tres 

oleadas de grupos de lengua nahua provocaron la perdida de hegemonia del 

Totonacapan. La primera oleada, de hablantes de nahuatl provino de la altiplanicie 

central desplazandose por los valles de Pachuca y Tulancingo, trayendo como 

consecuencia que los totonacos se desplazaran hacia el sur de la sierra. 

Posteriormente grupos de lengua nahuat que residian en Tlaxcala y el centro y sur del 



estado de Puebla fueron invadidos por grupos chichimecas, desplazandose hacia la 

sierra, ocupando los territorios de Teziutlan, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y 

Cuetzalan, desplazando nuevamente a los totonacos, quienes se dirigen hacia la 

parte norte y oriente de la sierra y hacia la costa de Veracruz. 

Segun "La descripcion de la Tierra de Corregimiento de Jonotla y Tetela" de Jhoan 

Goncales que data de 1581 la fecha mas antigua sobre Jonotla es la de 1180 que se 

refiere a la invasion chichimeca encabezado por Ixocelotl, ocasionando que los 

totonacos desciendan mas hacia el golfo. Tras esta invasion Jonotla pagaba tributos 

en la provincia de Tlatlauhquitepec. Otros lugares que aparecen en esta Matricula de 

Tributos son Ayutuchco, Quetzalcouac y Tenampolco, todas muy cercanas entre si. 

(Gerhard, 2000:398) 

Por ultimo, en la segunda mitad del siglo XV, el imperio mexica dirigidos por Tizoc y 

Ahuitzotl invadieron y sometieron a los pueblos que habitaban la sierra 

incorporandolos con duras acciones tributarias, que tenian que entregar dos veces al 



ano. Asi fueron encontrados por los espanoles. quienes aprovecharon esta situacion 

para hacer alianzas con ellos para conquistar Tenochtitlan, ademas de que por su 

ubicacion era un lugar estrategico. 

Los responsables de conquistar fueron Pedro Cintos de Portillo y Juan de Salazar. 

Conquistaron los asentamientos indigenas ubicados en el oriente de la sierra. La 

parte interior (Matlatlan y Chila) correspondio a Francisco Montejo, Gonzalo Portero 

conquisto Yoyupango y Hernan Lopez a Zacatlan. 

Entre 1521 y 1524 Cortes tratando de evadir que la corte espanola hiciera a todos los 

indios dependientes de la corona distribuye a casi toda la poblacion indigena del 

territorio conquistado en deposito o encomienda entre el y sus companeros. Tomo 

casi la misma distribucion indigena que habia al momento de su llegada, y en cada 

encomienda dejo a su gobernante indio con sus subditos bajo la "proteccion" de un 

encomendero quien deberia ver que sus protegidos fueran cristianos y vasallos del 

rey de Espana, y a cambio de esto los indios deberian de entregar tributos y servicios 

como abrir caminos, realizar construcciones y plantaciones, servicio personal, etc. 

Xonotla y sus dependencias fue encomendado a Pedro Cindos de Portillo y a 

Hemando de Salazar. Cindos se vuelve franciscano en 1528 y renuncia a su mitad, y 

la parte restante quedo vacante en marzo de 1531, y en 1533 aparentemente ambas 

mitades pasaron a formar parte de la corona. (ibidem: 398). 

La encomienda fue una de las bases de la conquista y la colonizacion del pais 

porque, entre otras cosas, permitio aprovechar los ordenamientos y sistemas politicos 

y economicos preexistentes en beneficio de los espanoles. Garcia Martinez senala 

que este sistema se implanto a partir de 1522 sobre la estructura de gobierno 

existente en la Sierra Norte de Puebla, en donde el tlathoani y el calpixque 

funcionaron como representantes de los encomenderos. Los excesos cometidos bajo 

el sistema de encomiendas se vieron reflejados en la abrupta caida de la poblacion 

de la Sierra. A este respecto, el mismo autor senala que el descenso de la poblacion 

fue mas intenso en las tierras calidas y humedas de la zona costera que en el 

altiplano central. En este escenario, muchos de los pueblos ubicados en la frontera 



de las tierras calidas y frias quedaron despoblados. La introduccion de la ganaderia, 

de productos agricolas de origen europeo, la evangelizacion, la organizacion de 

tianguis semanales, la creacion de nuevos centros comerciales y administrativos 

como Zacatlan y Huauchinango y, en menor medida la mineria, fueron seis procesos 

a traves de las cuales los espanoles modificaron la organizacion de los pueblos de la 

Sierra, formandose dos regiones: la Bocasierra y la Totonaca. 

"El corregimiento de "Yztepeque y Juanotla y Quecalcoal y Citusco" fue organizado en 

mayo de 1533, para administrar esos lugares que habian pasado recientemente a la 

Corona, y Tetela se anadio a la jurisdiccion para 1536 ... A comienzos de la decada de 

1550 el corregidor de Xonotla y Tetela no vivia en su jurisdiccion, por cuya razon se 

comisiono primero al corregidor de Tlatlauquitepec y despues al corregidor de 

Hueytlalpa para que administraran justicia alli, situacion que duro varias decadas. En 

esa epoca Tenampulco pertenecia a la jurisdiccion de Hueytlalpa, cuyo magistrado 

tenia un teniente alli. Para 1629 el corregidor de Xonotla y Tetela recogia los tributos 

en Tenampulco y asi su jurisdiccion asumio los limites finales. En la decada de 1660 

y despues este magistrado se llamaba alcalde mayor de Minas de Tetela, por las 

minas de plata que se trabajaban alli. Fue redesignado subdelegado, subordinado al 

intendente de Puebla, desde 1787". (Ibidem: 399) 

De las ordenes regulares la primera en llegar fue la de SanFrancisco, llamada 

tambien serafica, de los observantes o de los franciscanos. 

Cuando Fray Juan de Zumarraga es promovido al obispado de Mexico en 1528 trae 

a Fray Andres de Olmos como companero para esta tarea, pero el prefirio alejarse 

"de la comarca de Mexico, pasando desde Veitlalpa a las sierras de Tuzapan". (Se 

dice que predico en Xonotla. Despues de aprender el totonaco deja ministros en estas 

tierras y siguio su camino hacia la Huasteca, Panuco y Tampico hasta entrar con los 

chichimecas. (Mendieta, 1994: 94) 

Los franciscanos, visitaban tanto Tetela como Xonotla y erigieron un convento en 

Xonotla que entregaron al clero secular en 1567. Dos anos despues, Santa Maria 

(Asuncion) Tetela y San Juan Xonotla aparecen como doctrinas seculares, cada una 



con visitas en jurisdicciones adyacentes. Estas parroquias sobrevivieron, con la 

adicion a fines del siglo XVlll de San Martin Tuzamapan. A fines del periodo colonial 

Tenampulco era visitado desde Espinal. El area estaba en la diocesis de Tlaxcala. 

(Gerhard, 2000: 399). El obispo Mota y Escobar estuvo en Xonotla en 1610, y el 

obispo Palafox en 1646. 

Cuando llegaron los espanoles habia una densa poblacion indigena, pero una terrible 

enfermedad en la decada de 1540 la mermo, y otros fueron llevados como esclavos. 

En 1569 se tiene un registro de 1436 tributarios, 1 350 en 1581, 231 en 1626, 323 en 

1696. 718 (familias) en 1743, 1751 en 1791 y 1877 en 1804. Continuo hablandose 

totonaca en Xonotla y Tenampulco. Eran pocos los conquistadores los que vivian en 

esta region hasta que se descubrio plata cerca de Tetela a mediados del siglo XVII. 

Segun el censo de 1743 habia 76 familias de espanoles y 165 de mestizos y mulatos 

en las minas. En 1791 solo vivia una familia espanola en el area de Jonotla (ibidem: 

399). 

En 1600, Xonotla tenia tres estancias "viejas": Ayotuchco (hoy Ayotoxco de Guerreo) 

fundado por Atzonhueuetl por el ano 1181, Ecatlan (Santiago Ecatlan) fundado por 

Ecatl antes del ano 481. Tuizamapa (hoy Tuzamapan de Galeana) fundado por 

Matlaltecatl posiblemente alrededor del ano 381, o sea, eran anteriores a la llegada 

de los espanoles como parte de su altepeme. se localizaban a menos de una legua 

de la cabecera, y siete "pueblos nuevos" : Asuncion, San Pedro Cocoyola. 

Concepcion Cuauhtla, San Bartolome. San Andres Tetela, Tres Reyes Xalcuahtla y 

San Miguel Zoquiapa, extendidos a lo largo de los limites de la comunidad. Es posible 

que Ayotuchco y Ecatlan hayan sido las cabeceras prehispanicas, absorbidas por 

Xonotla despues de la conquista. Santiago Ecatlan, San Martin Tuzamapan, San 

Andres Tetelilla, Santos Reyes y Zoquiapan sobrevivian como pueblos en 1743-1792. 

(ibidern: 399). 

Es en el siglo XVI. cuando por fines administrativos y de gobierno se inicia la 

fragmentacion de los territorios conquistados por Espana, y lo hacen tomando como 



base la division prehispanica; es asi como se incluye en el Reino de Mexico a la 

provincia mayor de Puebla de los Angeles y a la de Tlaxcala. (O' Gorman, 1985: 3). 

Para 1786 el virreinato de la Nueva Espana se reorganiza, promulgandose para este 

fin, el 4 de diciembre, la Real Ordenanza para el establecimiento e instruccion de 

intendentes de Exercito y Provincia en el Reino de la Nueva Espana; esta nueva 

division territorial consta de doce intendencias, la de Mexico se considero como 

General de Exercito y Provincia, y las demas solo provincias. La intendencia de 

Provincia de Puebla de los Angeles estaba integrada por el actual estado de Puebla, 

la mayor parte de Tlaxcala, el norte de Veracruz y pequefios fragmentos del estado 

de Hidalgo. (ibidem, 1985: 4) 

La desagregacion del Territorio de Tlaxcala del de Puebla se llevo a cabo mediante la 

Cedula de Separacion de Tlaxcala, ordenada por Carlos IV, con fecha 2 de mayo de 

1793. 

Para este periodo, la primera division territorial localizada estaba contenida en el 

decreto del 22 de marzo de 1824, en el cual en su apartado 4 menciona: El estado 

consta de los partidos de Acatlan, Tlixco, Huauchinango, Huexotzingo, Chiautla, 

Puebla, Tecali, Tetela de Xonotla, Tehuacan, Tepeaca, Tepeji, Teziutlan, Tlapa, 

Tochimilco y Zacatlan. 

En la primera Constitucion Politica del Estado de Puebla, en 1825, continuaba 

dividido territorialmente en partidos, sumandose a los anteriores, Amozoc, 

Chalchicomula, Tuxpan y Zacapoaxtla. En 1826, el gobierno publica la Ley de 

Division del Territorio en el cual los partidos del estado se integran en 7 

departamentos: San Juan de los Llanos, Matamoros, Puebla, Tepeaca, Tlapa, Tuxpan 

y Zacatlan. 

Para 1837. Puebla con la categoria de departamento, se encontraba fraccionado en 7 

distritos. estos en 21 partidos y a su vez en 163 municipalidades; cabe mencionar 

aqui que por primera vez se hace mencion, de manera formal. de la categoria de 

municipalidad como concepto de division territorial. 



A partir de la formacion de municipios, en la Sierra Norte de Puebla ha habido 

constantes conflictos entre "cabeceras" y "sujetos" surgiendo un reacomodo de sus 

fronteras provocado por la emergencia de nuevas generaciones de pueblos 

escindidos de su cabecera. Es el caso de los municipios de Jonotla y Tuzamapan, 

que formaban parte del mismo pueblo de indios: Xonotla , pero al paso del tiempo 

entablaron una disputa que Ilevo a su separacion, sentando las bases de una vida 

territorial de los municipios serranos sumamente dinamica. 

Asi, del antiguo pueblo de Xonotla surgieron los municipios de Zoquiapan y 

Tuzamapan en el siglo XIX, a raiz de la competencia por el control de los escasos 

recursos del erario municipal, pero sobre todo para controlar el uso de los recursos 

sociales y naturales existentes dentro de su territorio. Estas tendencias a la secesion, 

que continuan hasta nuestros dias, tienen su origen en procesos vividos desde la 

epoca colonial, tal como lo observamos en el caso de la relacion entre Xonotla y 

Tusamapan durante el siglo XVII. 

En 1660 San Juan Xonotla (cabecera del pueblo) fue victima de una epidemia en la 

que murio la mayor parte de su poblacion y veinticinco anos despues su poblacion se 

encontraba con una deuda de quinientos pesos e incapaz de sostener su iglesia. Por 

su parte, San Martin Tusamapan, uno de sus sujetos, mantenia cierta prosperidad, lo 

que llevo a que en 1687 el cura estableciera la parroquia en este lugar. Desde ese 

momento se denomino a Tusamapan como San Martin Xonotla. Entre 1694 y 1695, el 

obispo de Puebla, Manuel Fernandez de Santa Cruz, encontro en San Martin ciento 

cincuenta familias, mientras que en San Juan solo encontro ocho. por lo que respaldo 

la decision del cura de mover la cabecera eclesiastica. No obstante, el alcalde mayor 

se opuso a esta decision. Los pobladores de San Juan se quejaron de la decision del 

cura. mientras que mediante algunas investigaciones se supo que la gente de San 

Martin habia iniciado un movimiento de secesion liderados por Juan Ortiz. Martin de 

la Cruz y Alonso Ignacio. Durante el siglo XVlll hubo frecuentes peticiones de los 

habitantes de San Martin para conseguir su separacion, cosa que nunca lograron. No 

obstante, tanto Xonotla como Tusamapan funcionaron como cabeceras politicas. En 

el presente se conserva en la memoria de los jonotecos de la cabecera municipal el 



robo de la campana de la iglesia, una imagen del Padre Jesus de las Tres Caidas y el 

archivo parroquia1 por parte de los de Tuzamapan. Este recuerdo ha generado que 

los jonotecos llamen a los de Tuzamapan "los roba campanas", asi como constantes 

fricciones entre pobladores de las cabeceras de ambos municipios. (Garcia, 

1987:286) 

Algo similar ocurrio con los sujetos nuevos de Jonotla. cuando la disputa fue mayor al 

construir sus iglesias en el siglo XVII. Es decir. la relacion entre sujetos y cabecera 

doctrinal se vio ligada a mantener el poder centrado en sus pueblos, pero como se 

conformaron nuevos asentamientos con iglesias propias, unos sujetos a Tuzamapan 

y otros de Jonotla, las relaciones entre poderes locales se hicieron complicadas, lo 

que obligo ahora a los "nuevos" sujetos a mantener una relacion politica y religiosa 

estable no solo con Jonotla sino con la cabecera intermitente de Tuzamapan. Para el 

caso de Tetelilla la relacion se vera diferenciada a partir de que en el siglo XIX fue 

designada como junta auxiliar de Tuzamapan. 

No obstante esa primera escision que sufrio el pueblo de Xonotla, en la actualidad su 

territorio sigue siendo objeto de disputas entre la cabecera y sus subalternos, debido 

a la peculiar configuracion del territorio del municipio de Jonotla, derivada de la 

participacion de su poblacion en las luchas entre conservadores y liberales durante el 

ultimo tercio del siglo XIX. En la Sierra Norte de Puebla se vivio lo que algunos 

autores han llamado "liberalismo popular", que consistio en una interpretacion 

regional de los preceptos liberales a traves de la cual quienes apoyaron su causa se 

convertian en sujetos de derecho sobre los usos del territorio. En ese sentido. los 

habitantes de los municipios de llevaron a cabo una reunion en 1873 a traves de la 

cual habitantes de los municipios de Jonotla, Tuzamapan y Tenampulco decidieron 

repartir las tierras de la zona baja que se encontraban en sus manos entre los 

habitantes de estos tres municipios como premio a su participacion a favor de la 

causa liberal. 

A partir de ese hecho, el municipio de Jonotla quedo dividio territorialmente en 

dos zonas: la zona alta, donde se ubica la cabecera municipal, El Tozan, Ecatlan y 

Tepetitlan, y la zona baja, donde se ubica la junta auxiliar de San Antonio Rayon, 

Paso del Jardin. Tecpantzingo. Xiloxochit y Pochotitan. En el presente, los 



pobladores de ambas zonas del municipio de Jonotla se encuentran distanciados 

geografica y socialmente iniciando una disputa por el control del gobierno municipal a 

traves de la recuperacion de la memoria sobre el territorio. (Garcia-Hernandez, 2010) 

INDEPENDENCIA 

Militarmente hablando, el Totonacapan jugo un papel importante con Osorno a la 

cabeza. quien desde Zacatlan realizaba sus operaciones hacia Puebla, 

Huauchinango, Tulancingo, Pachuca y otros lugares cercanos. 

En Coxquihui lo encabezaron Serafin Olarte y su hijo Mariano. (Ruiz, 1989: 57) 

REFORMA 

Con las leyes de desamortizacion el Totonacapan sufrio cambios considerables que 

provoca el acaparamiento de tierras. 

Durante la intervencion francesa los pobladores de la Sierra Norte de Puebla tuvieron 

una participacion muy importante, al mando, primero de Juan Nepomuceno Mendez y 

al ser herido ocupo su lugar el coronel Marquez, el comandante Juan Crisostomo 

Bonilla y del capitan Juan Francisco Lucas, opusieron una enorme resistencia y 

lograron derrotarlos y expulsarlos. 

Al terminar la guerra el capitan Juan Francisco Lucas en su afan de consolidar su 

poder en la sierra continua una lucha con ese unico fin, pero fue sofocado y 

perdonado. Mas tarde, gracias a la relacion que tuvo con Porfirio Diaz en el sitio de 

Puebla, fue nombrado jefe militar de la Sierra Norte de Puebla haciendo un cacicazgo 

aue duro toda su vida. 

A finales del siglo XIX se registran las primeras migraciones de italianos y se 

establecen en Cuetzalan y Mazatepec quienes posteriormente alcanzarian enorme 

poder economico y politico. 



Por lo general la poblacion se mantuvo al margen de la lucha, su apoyo lo dio a traves 

de los impuestos. 

Juan Francisco Lucas solo participo en el inicio de la revolucion, dejando a su 

lugarteniente Gabriel Barrios como su sucesor. Combatio a los villistas en 1917 

cuando estos entraron a la zona quemando varios palacios municipales entre ellos el 

de Zoquiapan, Cuetzalan e Ixtepec. 

Terminada la revolucion Barrios coloco a personas de su confianza en cada pueblo y 

ademas introdujo la linea telefonica con la finalidad de tener todo controlado en caso 

de que surgiera algun levantamiento, pero al llegar Almazan a la gubernatura lleva a 

cabo una politica agrarista y envia a Barrios a Yucatan con la finalidad de romper con 

su cacicazgo. (ibidem: 61). 

El general Vega, originario de Cuetzalan fue otro personaje que participo en la 

revolucion al lado de los villistas y despues con los obregonistas. 

LA ZONA DE ESTUDIO 

Al internarse a la Sierra Norte de Puebla, en el nororiente, por Zacapoaxtla, con 

direccion hacia Cuetzalan, surgen las escarpadas y verdes montanas. generalmente 

con neblina y pertinaz lluvia durante buena parte del ano, la carretera sube 

serpenteando hasta llegar a Equimita. alli se toma la desviacion hacia Huehuetla, el 

camino angosto va en descenso, a lo lejos, inconfundible surge el penon y, a sus pies 

se levanta el pueblo de Jonotla, en cuyas canadas laterales corren los rios Zempoala 

y Tozan que desaguan hacia el noreste con el rio Tecolutla. 

Jonotla se encuentra ubicado en la parte alta de la montana, a novecientos Cuarenta 

metros sobre el nivel del mar, en las coordenadas geograficas latitud norte 20" 02" y 

longitud oeste 97 o 34". Tiene una superficie de 73.99 kilometros cuadrados que lo 

ubica en el 145vo. lugar con respecto a los demas municipios del Estado. 



Segun los datos del INEGl en 1999 el numero de habitantes estaba estimado en 1403 

habitantes, de los cuales 675 eran hombres y 728 mujeres. 

El municipio tiene 4,678 habitantes, de los cuales 2.535 hablan una lengua indigena, 

es decir, 54.2% del total de su poblacion. 1,573 personas eran hablantes de nahuatl 

y 807 de Totonaco. 

COLlNDANClA 

Norte: Tuzamapan de Galeana y Tenampulco. 

Sur: Cuetzalan del Progreso y Zoquiapan. 

Oeste: Ignacio Allende y Tuzamapan de Galeana. 

Este: Cuetzalan del Progreso y Tenampulco. 

El patron de asentamiento es compacto, probablemente influenciado por lo irregular 

del terreno, en la parte alta de la montana. Sus calles de concreto y algunas 

empedradas la recorren curveando en su mayoria con una fuerte pendiente 

contrastando con una variedad de casas construidas, muestra clara de la convivencia 

de dos tipos de sociedades muy diversas entre si. la mestiza y la indigena, cada una 

con sus propios elementos culturales y sociales. Los mestizos habitan en el centro. 

donde se concentran los espacios transformados y transformadores mas importantes: 

el palacio municipal, la iglesia de San Juan Bautista, el hotel, panaderias y las 

tiendas de abarrotes mejor surtidas. En las orillas del poblado viven, mayoritariamente 

los indigenas en casas de madera con techos de laminas de carton o algunas de 

adobe y tejas. Las construcciones mas recientes tienen azoteas que sirven como 

asoleaderos para secar el cafe. 

Llegar al centro del pueblo se hace recorriendo una fuerte pendiente, la calle termina 

frente al palacio municipal. con su pequena plaza con una fuente al centro, rodeada 

de casas de tejas, algunas en total abandono y un area con piso de cemento y 

techado con laminas que cumple la funcion de mercado. Son muy pocos los 

vendedores y solo funciona los fines de semana y dias de fiesta, son campesinos de 

Ecatlan o el Tozan que van a vender sus productos alimenticios o artesanias, y ropa 

y comida por residentes de Jonotla. En la contra esquina, casi sin faltar un dia y a 



cualquier hora se reunen algunas personas para comentar los hechos mas recientes, 

es un lugar de observacion desde cuyo punto se observa todo lo que acontece en el 

centro del pueblo, y quien entra y sale del sitio. A la derecha del palacio municipal. 

caminando hacia abajo encontramos la iglesia de San Juan Bautista construida en el 

siglo XVI, la torre con su campanario esta enfrente, a unos treinta metros de 

distancia, y en esa misma direccion, saliendo del atrio se localiza una pileta, como 

mudo testigo de los tiempos de bonanza economica del pueblo, era un abrevadero 

para los caballos y mulas de los comerciantes y arrieros. Siguiendo de frente 

llegamos al panteon. 

En la misma plaza, pero caminando hacia calle arriba. a dos calles adelante nos 

encontramos otra pileta construida para el mismo fin, y a unos pasos una casa que 

fue meson. Aun se conservan en buenas condiciones las caballerizas y los cuartos de 

hospedaje. Siguiendo la misma calle se encuentra la casa de Epifanio Rodriguez. 

personaje importante para la difusion de la cultura de la region, es artesano, musico y 

danzante. A el se debe, en gran parte, a que las danzas no hayan quedado en el 

olvido, trabaja tanto en Jonotla como en otros pueblos. Y siguiendo el mismo 

recorrido llegamos a la iglesia del Penon, dedicada a la Virgen de Guadalupe, 

construida a partir de la roca en donde se encuentra grabada la imagen de ella. A un 

lado hay un camino con escaleras que lleva a la parte mas alta del pueblo, hay una 

cruz de concreto, y en ocasiones se encuentran restos inconfundibles de algun rito. 

Desde ese lugar se pueden observar varios pueblos como El Tozan, San Miguel 

Tzinacapan, Zoquiapan,lztepec, San Miguel Atlequizayan, Ayotzinapan, etc. A los 

lados, hay dos canadas y al fondo se observan los rios El Tozan y Zempoala. 

La calle continua sobre un plan y baja al final para comunicarse con la comunidad de 

Tepetitlan y la carretera que conduce a Zoquiapan. 

Durante el recorrido es frecuente escuchar por la radio la estacion comunitaria de 

Cuetzalan, cuya funcion social es de gran relevancia. 

La casa tipica es de paredes blancas de adobe, de un piso, con techo alto de dos 

aguas de teja roja, sostenidas por gruesos maderos. generalmente tienen una puerta, 



pero las hay hasta de tres; raras veces tienen ventanas. En su interior el piso es de 

tierra o cemento, y a primera vista esta el altar. Alli tambien estan la cama. el ropero. 

las herramientas de trabajo, el radio, la television y el producto de la cosecha, ya sea 

cafe o maiz. que colocan de forma de muro que sirve para dividir los espacios. Hasta 

este lugar llegan las visitas. Hay una puerta que comunica a la cocina y comedor, en 

su mayoria son de piso de tierra, con su fogon generalmente elevado en una esquina, 

aunque hay algunas que estan a nivel del suelo. Piezas imprescindibles de la cocina 

son el coma1 para las tortillas, el metate y el molcajete para triturar, las ollas, las 

cazuelas, jarras y los jarritos de barro para el cafe. Alli hay otra puerta que lleva a un 

pequeno patio en donde esta la lena, se crian algunos cerdos y gallinas, ademas de 

algunas hierbas aromaticas y el excusado. 

Como se puede observar, en la cabecera municipal de Jonotla habita una poblacion 

preponderantemente mestiza, siendo que entre sus habitantes esta presente el hecho 

desde epocas tempranas de la Colonia en que llego a Jonotla un buen numero de 

espafioles que hicieron de su pueblo uno de los mas importantes de la Sierra 

Nororienteal; apellidos como Zamitiz. de la Calleja, Ortuno, de Gaona y Millan 

recuerdan este origen espanol de la poblacion de la cabecera, como se apunto en el 

capitulo anterior con el relato de la familia De la Calleja. 

Pero los habitantes de la cabecera tambien reconocen la importancia de su herencia 

totonaca, y dan importancia a que el pueblo de Xonotla tenia desde antes de la 

llegada de los espanoles. (Hernandez, 2008: 54) 



Abrevadero frente a la iglesia de San Juan Bautista 



Vista aerea de Jonotla 

esta region hay una gran cantidad de grutas, lo que hace suponer que 

posiblemente los antiguos pobladores lo hayan utilizado de vivienda. 

La presencia ritual en las cuevas en la sociedad mesoamericana presenta elementos 

ideologicos en el cual se puede observar una vision intermediaria entre el hombre y la 

naturaleza a partir de lo sobrenatural. Con ello se buscaba garantizar las condiciones 

optimas para la reproduccion de la sociedad. 

La presencia ritual prehispanica esta determinada por la fuerza de la religion y la 

sociedad complejamente organizada y delimitada a partir de un proceso ideologico. 

En una de las cuevas conocida como la del Coro, llamada asi por el sonido que 

provoca el viento al soplar sobre estas paredes, se encuentra una figura felina de 

piedra justo a la entrada, danada un poco por las personas que acuden al lugar. 



Lejos quedaron aquellos tiempos en que el presidente municipal tenia que ser 

elegido mediante asamblea. Sus atributos para ser candidato eran el de ser un lider, 

sociable y trabajador. Acudia toda la poblacion a votar, los candidatos eran 

propuestos por los mestizos, y generalmente un mestizo, gente de razon, era el 

elegido, Cuando el presidente tenia que ir hasta la capital del Estado para arreglar 

asuntos que le competian a su investidura, el mismo sufragaba sus gastos. Todo esto 

debido a que no habia partidas presupuestales para sus gastos, ademas de que 

ningun funcionario municipal tenia sueldo, los trabajos comunitarios se realizaban por 

faenas. y la persona que no participaba era encarcelada. Tiempos despues, cuando 

les fue asignado presupuesto a los municipios, a los funcionarios les fueron asignado 

un sueldo de acuerdo a sus funciones y trajo como consecuencia que 

desaparecieran los topiles (trabajadores sin sueldo) y el trabajo comunitario 

disminuyera notablemente. 

Ahora. muchos anos despues, la disputa para ser presidente municipal es muy 

renida, ha existido un unipartidismo por anos que ha propiciado que todos los 

candidatos se postulen para representar al PRI. El PAN surge a partir del 

descontento de los candidatos perdedores, pero requiere de tiempo para afianzarse 

en la poblacion. 

El Ayuntamiento, es uno de los tres niveles de gobierno del Estado, es la autoridad y 

organo administrativo del municipio de Jonotla, cuya importancia radica en que 



deben resolver los problemas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos de su 

territorio. Sus representantes son elegidos democraticamente y esta integrado por: 

Presidente Municipal 

Sindico Municipal 

Regidor de gobernacion 

Regidor de industria y comercio 

Regidor de Hacienda 

Regidor de comunicaciones y Obras Publicas 

Regidor de Salubridad e Higiene 

Regidor de Educacion 

Secretario 

Tesorero 

Registro Civil 

Topiles y policia comunitaria. 

Autoridades auxiliares: 

Presidente auxiliar; Regidores, Topiles, policia comunitaria y juez de paz. 

Inspector 

Juezde paz. 

Una localidad adquiere la categoria de Junta Auxiliar cuando es reconocida como 

pueblo por el gobierno municipal y el Congreso del estado de Puebla. es decir. como 

un centro de poblacion con un minimo de 2,500 habitantes y que cuenta con ciertos 

servicios publicos tales como agua potable, energia electrica. carreteras y lugares de 

recreacion. Las Juntas Auxiliares "tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el 

desempetio de sus funciones" al interior de su jurisdiccion y bajo la vigilancia de las 

autoridades municipales; estas juntas estan integradas por un presidente y cuatro 

miembros propietarios con sus respectivos suplentes. 

Una inspectoria es una seccion de manzanas o barrios que cuentan con un minimo 

de 500 habitantes y se encuentra alejada de un centro de poblacion con mayor 

categoria, el ayuntamiento municipal tiene la facultad de nombrar a las inspectorias. 



Los inspectores son "Agentes Auxiliares de la Administracion Publica Municipal" y 

estan sujetos al Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondiente. 

La eleccion del cabildo de la Junta Auxiliar se realiza el ultimo domingo de abril del 

ano en que se cambia al presidente municipal, y en ellas no interviene directamente 

los partidos politicos, sino que se realiza a traves de una asamblea comunitaria. En 

la Junta Auxiliar siguen funcionando cargos comunitarios: los topiles y la policia 

comunitaria. Los topiles son 12 individuos que los miembros del cabildo de la Junta 

Auxiliar nombran cada diciembre y entran en funciones en enero para ayudar en las 

actividades de limpieza y como mensajeros; la policia comunitaria esta formada por 

seis policias (con sus respectivos suplentes) que tambien son elegidos por el cabildo 

de la Junta Auxiliar cada diciembre de entre los habitantes de San Antonio para 

cuidar de la poblacion; aunque estos policias no cuentan con un reconocimiento como 

tales por parte del municipio, en la comunidad son considerados como los 

representases de la ley. Quienes desempenan estos dos cargos no reciben ningun 

sueldo, solo se les realiza una comida el dia de la Cruz (3 de mayo), se les dan 

descuentos en la realizacion de tramites del registro civil, y al final de su ano de 

servicio se les da una gratificacion (normalmente un machete) y una constancia de 

servicio para que no vuelvan a ser llamados en el proximo ano. La participacion en 

estos cargos da a los individuos la categoria de vecinos. les permite aspirar a otros 

cargos y es una muestra de que se encuentran comprometidos con su comunidad. 

Para elegir a los inspectores, cada ayuntamiento tiene la facultad de decidir el 

metodo a emplear (segun la Ley Organica Municipal del Estado de Puebla, 

Articulo23), y en el caso de la region de la zona baja (Xiloxoxhtitl, Tiburcio Juarez, 

Paso del Jardin, San Antonio Rayon, Tecpantzingo. Ejido Rayon, Molinagco y El 

Arenal), se realiza por asamblea. En la region de la zona baja se reconoce tambien la 

figura de Juez de Paz como el representante de las localidades de menos de 500 

habitantes, aunque dicho cargo solo es reconocida por la Ley Organica Municipal 

como el encargado de administrar la justicia (En el articulo 215 de la Ley Organica 

Municipal se senala que "la justicia municipal se ejercera por los juzgados menores, 

juzgados de paz, juzgados calificadores y agentes subalternos del Ministerio Publico, 



en los terminos y plazos que establezcan, ademas de la presente Ley, las 

disposiciones legales aplicables" ). (ibidem: 58, 59) 

El municipio de Jonotla se encuentra ubicado en la zona cuya altura oscila entre los 

100 y 1200 msnm, y para efectos practicos se diferencia dos zonas; baja y alta. 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JONOTLA DE LA R E G I ~ N  DE LA ZONA ALTA 

Ecatlan 

Fue fundada en el ano 450 a. C. Esta situada en una meseta en desnivel, es una 

comunidad nuclear compacta, endogama. bilingue. la lengua materna es el totonaco, 

es junta Auxiliar (comunidad que tiene entre 500 y 1000 habitantes) con una cohesion 

interna muy fuerte con ciertas caracteristicas de lo que Wolf definio para 

Mesoamerica como "comunidad corporativa cerrada", es decir, que a pesar de sufrir 

cambios no necesariamente se le considera como una comunidad completamente 

abierta. 

Tepetitlan 

Es un pequeno poblado ubicado a pie de montana y a un kilometro antes de llegar a 

Jonotla por la carretera con direccion a Tuzamapan y la desviacion que lleva a 

Zoquiapan, fue fundado por los descendientes de don Vicente Rodriguez, laudero 

jonoteco, cuenta con escuela primaria. electricidad, agua potable y tienda de 

abarrotes, y a unos pasos esta la entrada a una gruta de aproximadamente 

doscientos metros de profundidad. 

El Tozan 

Es una rancheria localizada a pie de montana y a orillas del rio Tozan conformada 

por unas 11 familias de agricultores y artesanos, todos bilingues, la lengua madre es 

el nahua, sus pobladores estan mas identificados con los de San Miguel Tzinacapan, 

Cuetzalan, por su relacion de parentesco, pero sobre todo por identidad etnica, y no 



con Jonotla que es su cabecera municipal. Cuenta con escuela primaria bilingue, 

agua potable y electricidad. 

Buenavista 

Es una pequena rancheria que originariamente pertenecia a Tetelilla que no cuenta 

con servicios publicos. 

La otra comunidad de esta zona es Tepetzinat. 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JONOTLA DE LA REGION DE LA ZONA BAJA 

San Antonio Rayon 

Es una localidad que se poblo a finales del siglo XIX e inicio un rapido proceso de 

crecimiento hasta convertirse en centro rector de la zona baja del municipio de 

Jonotla. 

Es la comunidad mas poblada de Jonotla, y se encuentra ubicado en latitud 20' 6' 

34,  longitud 9 7 O  29' a una altura de 340 msnm con una temperatura promedio de 22' 

- 2s0, que en invierno llega a los 5' y de marzo a mayo a los 40'. 

Segun los mas antiguos pobladores fue fundado entre los anos 1815 y 1820 por el 

senor Antonio Pena, que al festejar su cumpleanos cada trece de junio llegaban 

amistades de distintos poblados como Xocolo, Cuetzalan, Cuautapehuatl y otros, 

estas fiestas duraban hasta tres dias. De estas amistades que llegaban poco a poco 

algunos se fueron quedando, asi el pueblo fue creciendo y deciden llamarlo San 

Antonio en honor a su fundador y tomaron a San Antonio de Padua como su Santo 

Patrono. En 1940 recibe oficialmente el nombre de San Antonio Rayon ya que segun 

los pobladores aseguran que en este poblado nacio Ignacio Lopez Rayon. Debido a lo 

retirado que quedaba el municipio de Jonotla para realizar tramites oficiales, deciden 

poner una Presidencia Auxiliar en 1952 en un edificio construido en 1900 que 

inicialmente funciono como escuela primaria. 



En 1999 habia 1195 habitantes, 452 de O a 12 anos; 241 de 12 a 17 anos; 397 de 18 

a 60 anos y 105 mayores de 60 anos. Seis discapacitados, una nina y cinco ninos. 

Doscientos dos casas, 119 de madera y tarro y ochenta y tres de concreto con techo 

de teja y colada. 

La poblacion vivio en 1979 un conflicto muy intenso provocado por la lucha de tierra 

por campesinos provenientes de otros lugares. 

Otro tipo de conflicto interno sucedia entre las autoridades y la poblacion, cuando 

una persona despues de realizar un tramite oficial no queria pagar los derechos 

argumentando que no tenia dinero, y que el que tenia que pagarlo era la gente rica 

del lugar. 

Tecpantzingo 

Es un pequeno poblado disperso, dedicado a la siembra del maiz principalmente. y 

algunas familias fabrican el aguardiente para uso local. A orillas del poblado se 

localizan algunos monticulos en la que se pueden apreciar escalinatas de lo que 

pueden ser pequenas piramides. 

Las otras comunidades con menor poblacion son: Xiloxoxhitl, Tiburcio Juarez, Ejido 

Rayon, Molinagco, El Arenal, Paso del Jardin. 



Hay una carretera pavimentada desde hace 15 anos que va de Equimita, punto de 

desviacion del trayecto Cuetzalan-Zacapoaxtla (que comunica a Puebla, Tlaxcala o el 

Distrito Federal) y llega hasta Huehuetla, pasando por Tuzamapan de Galeana, 

Tetelilla, Zozocolco de Guerrero y otras poblaciones pequenas. Solo existen tres rutas 

de transporte. 

Hay otra carretera pavimentada que va de Tepetitlan a la cabecera municipal de 

Zoquiapan en la que no pasa transporte publico. 

Hay varias veredas que comunican con las poblaciones cercanas como El Tozan, 

San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, Tuzamapan, etc. 

Un 30% de la poblacion cuenta con television y casi el 100% con radio, la mayoria 

escucha la estacion XECTZ La Voz de la Sierra Norte, perteneciente a la Comision 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas que transmite desde Cuetzalan 

desde 1994 en tres lenguas: nahua, totonaco y espanol. Tiene un rango de cobertura 



de 70 km. Es de vital importancia esta estacion ya que contribuye al fortalecimiento 

de la cultura indigena. En su programacion cultural transmite variados programas de 

musica, en el ambito economico incluyen programas sobre agricultura, de salud 

educacion, derechos humanos, problemas de la mujer y de los jovenes indigenas. 

Hay un espacio para avisos, que es el de mayor audiencia, en ese momento un gran 

numero de personas tienen encendido su radio por si hay algun recado para ellos. 

SERVICIOS PUBLICOS 

Segun datos obtenidos del ayuntamiento, hay 294 viviendas. de las cuales el 90 % 

cuenta con el servicio de agua potable, 65 % con drenaje y 95 % con energia 

electrica, 2 casetas telefonicas, un hotel y una cocina del DIF. 

SALUD 

Se cuenta con una clinica del IMSS atendido por un medico pasante de la Benemerita 

Universidad Autonoma de Puebla, que realiza su servicio social durante un ano, y 

una enfermera residente. 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

La educacion en Jonotla se da de manera formal. El pueblo cuenta con la siguiente 

infraestructura educativa, todos monolingues: 

Jardin de Ninos "Jonotla" 

Escuela Primaria Oficial "Progreso" 

Escuela Secundaria Tecnica Regional de Jonotla, con 205 alumnos. Esta escuela 

funciona como internado para las ninas procedentes de otras comunidades. La 

escuela fue fundada por la orden religiosa de las "Siervas del Sagrado Corazon de 

Jesus y de los Pobres". 

Bachillerato Oficial 5 de Mayo, con 117 alumnos. 

Hay una biblioteca que se localiza en el palacio municipal. 



ACTIVIDADES COMERCIALES 

En Jonotla hay 26 tiendas de abarrotes, las mas grandes se encuentran en el centro 

del poblado, 3 papelerias, 2 farmacias, 5 tiendas de ropa, 2 carpinterias, 

4 panaderias, 1 carniceria, 2 hotel y 3 restaurante 

casas venden cafe molido. 

PROGRAMAS DE AYUDA 

Hay varios programas de ayuda para la poblacion 

S, 

del 

y habitualmente en diferentes 

municipio, casi todos ~ federales 

como el Progresa, programa de becas dirigido a las familias que tienen hijos en la 

escuela, el apoyo economico es en efectivo. Procampo basado en el apoyo de 

semillas y abonos ademas de la asesoria de un ingeniero agronomo de la Sagarpa. 

Alianza para el Campo, basado en la adquisicion de animales de engorda a bajo 

costo con la condicionante de que el alimento debe ser comprado a la misma 

cooperativa. Ayuda a Zonas Marginadas es un programa de ayuda para las personas 

en situacion de pobreza, el programa consiste en otorgar de forma gratuita despensas 

y cobijas y Xochiquetzal es un programa municipal con el proposito de maquilar ropa, 

solo participan las mujeres. 

En la decada de los ochenta el sector femenino se integro a la organizacion Tosepan 

Titataniske y establecieron una tienda en Jonotla, su matriz se ubica en Cuetzalan, 

con el proposito de vender los productos basicos a menor precio. Ademas trataron de 

comercializar hongos comestibles pero no funciono. 

EL GANADO 

Hay ganado bovino en poca cantidad por el tipo de terreno que existe, cria de cerdos 

y aves de corral, este ultimo es basicamente para el autoconsumo. 

TENENCIA DE LA TIERRA 

Es de pequena propiedad o muy pequena propiedad y no existen ejidos. Hay 

campesinos que rentan la tierra para poder sembrar. 



Mesoamerica es uno de los primeros lugares del Nuevo Mundo en donde se practico 

la agricultura, y esta zona el terreno se le considera como de humus, lo cual es 

bastante bueno para el cultivo del cafe. maiz y frijol, entre otros. Aun se conserva 

mucho el metodo tradicional de los antiguos pobladores para la siembra del maiz, 

debido posiblemente a lo agreste del terreno. 

Dos son los sistemas agricolas en Jonotla: a) el de subsistencia, basado en el cultivo 

del maiz y del frijol y b) la agricultura comercial, consistente en el cultivo del cafe. Si 

no fuera por el cultivo del cafe quizas la deforestacion hubiera sido mayor, ya que la 

vision de occidente, la herencia agricola se basa en la continua expansion del espacio 

dedicado a esta actividad, pues se piensa que a mayor espacio mayor produccion. 

El maiz no solo fue el principal alimento de la cultura mesoamericana, sino tambien el 

motivo central de una larga serie de mitos y leyendas, es de hecho una planta 

alimenticia y cultural para los nahuas y representa un elemento sagrado dentro de la 

vida religiosa. Don Ascension dice que "el maiz no debe cocerse despues de las tres 

de la tarde, pues tambien tiene derecho a descansar". 

Don Bruno me comenta que hay la creencia de que si una persona se como el grano 

que esta solo, entre las hojas en la base de la mazorca tiene la particularidad de 

"hacerse invisible". Por eso es comun escuchar que una persona se comio ese grano 

cuando en una reunion pasa desapercibido o en una fiesta no le sirven de comer. 

Algunas personas lo consumen cuando salen de viaje para protegerse de los 

delincuentes, para sentirse mas seguro. 

La preparacion del terreno, siembra y deshierbe es manual debido al tipo de terreno 

muy accidentado, en ella participa toda la familia. En general se cultivan de tres a 

cinco granos de maiz por golpe (hoyo). Las semillas son seleccionadas de las 

mejores mazorcas en tamano, color y peso, y preferentemente las que se encuentran 



en el centro de la mazorca para tener semillas del mismo tamano. Se apartan los 

granos que tienen colores especiales como los rojos, los negros o los pintos porque a 

cada color se les da diferentes usos. Luego se deshijan para que la cana sea mas 

vigorosa. 

Normalmente el maiz es un cultivo largo, de ocho a diez meses. pero debido al clima 

de la region, es posible cultivarlo dos veces al ano, el de verano o tonamile a partir 

del 16 de julio y el de invierno o Xopamile a partir del 6 de enero, y pueden cultivarse 

con plantas perennes cuando estas son pequenas, como el frijol que se siembra del 

24 de mayo al 13 de junio, ademas de la calabaza. Al tener varios cultivos se 

garantiza una cosecha constante de diferentes productos agricolas para la familia a lo 

largo del ano. 

Cuando la mazorca esta madura se dobla el maiz a la altura del entrenudo que esta 

debajo de la mazorca. Esto se hace para que la mazorca se seque mas rapido y para 

protegerla del agua de lluvia y de los pajaros. La dobla permite tambien que se 

desarrollen los otros cultivos como el frijol y la calabaza al recibir una mayor cantidad 

de luz. Las mazorcas se colectan con toda la hoja o totomoxtle para que tengan 

mayor proteccion contra los insectos al ser almacenados dentro de las casas. y que 

despues serviran tambien para elaborar los tamales. 

El maiz es un alimento para el autoconsumo, y si hay sobrantes lo venden. Las 

mazorcas mas pequenas sirven de alimentos para las aves de corral o para los 

cerdos. 

El cultivo dominante en esta zona es el cafeto, pero la oscilacion de los precios a nivel 

mundial lo lleva a ser un cultivo comercial inestable. A pesar de todo se considera el 

cultivo mas rentable de la region. Las matas crecen bajo la sombra de los grandes 

arboles de chalahuite. ellos le dan sombra y humedad. Estos arboles no se talan ya 



que reduce la necesidad de fertilizacion, de lo contrario se agota la tierra y se pierde 

la sombra que es basica para su produccion. 

Los cafetales son grandes productores de oxigeno. enriquece y conserva el ambiente. 

El cafe es parte vital de la economia de los jonotecos, por lo que cualquier 

movimiento en los precios internacionales afecta profundamente a la poblacion. El de 

Jonotla es un cafe de altura, ya que se encuentra ubicado entre los 600 y 1000 

metros de altura sobre el nivel del mar. 

Las variedades de cafe que se siembran son los siguientes: 

Garnica, que tiene una vida productiva de 8 anos y produce 6 kg. por planta. 

Mundonovo y caturra, su vida productiva es arriba de los 8 anos y con una 

produccion mayor por cosecha de 10 a 15 kg. por planta. 

Criollo o arabigo, su vida productiva es de 20 anos o mas y da hasta 25 kg. 

por planta. 

Borbon amarillo y rojo, tiene una vida productiva de 15 anos y 10 kg. por 

cosecha. 

PROCESO 

Primero se seleccionan las semillas, que entre siete u ocho semanas habran de 

germinar para convertirse en soldaditos, una plantita que despues de tres semanas 

producira sus primeras hojas temporales llamadas mariposas. En poco tiempo 

naceran sus hojas definitivas, de estas se extraen las mejores plantas que seran 

sembradas dentro de bolsas para formar con ellas un vivero. Ocho meses despues 

desarrollan cuatro ramas permanentes y quedan listas para ser sembradas en la 

montana; a los tres anos tendran su primera floracion de la que surge el fruto o 

"cereza" y asi seguira por mas de 8 arios o mas, segun la variedad. Las cerezas se 

cortan en cuanto alcanzan su punto maximo de maduracion, que es cuando toman un 

color rojizo brillante. 



Una vez cosechadas se despulpan para sacar los dos granos de cafe que se 

encuentran dentro de cada cereza y se ponen a secar al sol hasta que los granos 

quedan con una cascara dura y amarillenta, al que se conoce como cafe pergamino y 

se guarda en costales. Para quitar la cascarita los granos son pasados por una 

maquina morteadora. El siguiente paso es tostarlo en un comal grande de barro de 

donde sale un aroma agradable y, finalmente se pasa al molino para moler los 

granos. 

Las familias beben el cafe como agua del dia y cuando llega una visita es de rigor 

invitar una taza, no importando la hora o el clima. 

Otros cultivos de importancia comercial son el chile, variedades de platano, mamey, 

naranja, limon, etc., que son generalmente para el autoconsumo. 

LA FAMILIA 

Los tipos de familia encontrados son en su mayoria la familia nuclear. La familia 

nuclear esta formada por el padre, la madre y los hijos. Los hijos casados siguen 

viviendo en casa de sus padres hasta que tengan los medios economicos necesarios 

para independizarse, ya sea construyendo su propia casa o rentando. Los hijos 

poseen el corral y el usufructo de las tierras de la celula familiar, pero es el padre 

quien administra y organiza la economia familiar, con la ayuda de la familia. 

EL MATRIMONIO 

El matrimonio es en su mayoria endogamico debido principalmente a que casi todo el 

pueblo esta unido por parentesco sanguineo o ritual. Los hijos de compadres no 

pueden casarse ya que son considerados como hermanos. Conoci varios casos en 

que los novios tuvieron que separarse debido a esta situacion. 

El matrimonio es decidido por los contrayentes pero son los padres quienes 

efectuaran el "contrato matrimonial" ya que siguen teniendo autoridad sobre los hijos. 



El primer matrimonio por el civil se efectuo en 1848. Se encontro un caso de poliginia, 

en el cual la esposa que procreo hijos realizaba las labores domesticas, y la que no 

tenia hijos se iba a trabajar al campo con el esposo. 

COMPADRAZGO 

El compadrazgo es un sistema de relaciones personales ritualizadas que se establece 

entre los padres del ahijado con los padrinos. 

El padrino de bautizo es el encargado de comprar el ropon y de pagar los derechos 

del sacerdote. Provee de licor y atiende a los invitados en la casa de los padres. La 

comida la preparan los familiares de los padres apoyados por las vecinas. Es comun 

que regalen pollos o gallinas, pero regalar guajalotes da prestigio. Los padrinos de 

bautizo y de boda son los mas importantes. 

Segun Garma, las redes de compadrazgos generan un tipo de relaciones tanto 

personales como laborales, que permiten la cohesion, la solidaridad y reciprocidad de 

una comunidad (Garma, 1994: 17) 

Entre los compadres el trato siempre es de usted, se refuerzan los lazos de 

solidaridad y respeto pues el padrino pasa a ser miembro especial de la familia. 

Las relaciones de ahijado a padrino o madrina no tienen un trato especial, es como 

con cualquier vecino. se saludan pero no hay ninguna reverencia. En rigor, a los 

padrinos no les interesa el bienestar moral o economico de sus ahijados, aunque si el 

ahijado necesita un tipo de ayuda no se la niegan. Generalmente para escoger 

compadre tienen un criterio, buscan a una persona que tenga una posicion 

economica desahogada. Por eso es comun escuchar a estas peffionas llamar a casi 

todos como compadre o compadrito. Si una persona no acepta ser padrino se 

considera como un insulto. 

Es comun que en los cumpleanos entre compadres se lleven serenata, y despues de 

cantar las mananitas pasan a la casa para comer, tomar cervezas o aguardiente y 

seguir cantando hasta el amanecer. 



Ademas de existir los compadres de bautizo, confirmacion, comunion, boda, 

graduacion de secundaria y bachillerato, tambien existe el de educacion, que se da 

cuando un nino reprueba constantemente en la escuela y se cree que si una persona 

con estudios lo apadrina se terminaran sus problemas de aprendizaje. 

MANO VUELTA 

A la unidad de produccion, se pueden agregar compadres y amigos para realizar un 

trabajo mayor como. siembra, cosecha o hacer una casa de madera. en la que no hay 

retribucion economica. Este sistema de ayuda mutua es conocido como "mano 

vuelta". No es aplicable al cafe por ser un trabajo asalariado. 

Tambien es aplicable en sentido contrario en el ambito social; si una persona es 

invitada y no asiste sin justificacion alguna le es devuelta la inasistencia y ya no se le 

vuelve a invitar. 

Hubieron dos casos interesantes, en un cumpleanos un vecino no fue invitado, y el 

estaba muy preocupado porque no sabia cual habia sido la razon por el que no lo 

hicieron, y en el otro, habian varias personas que debatian entre ir o no al velorio de 

un conocido, ellos eran amigos de los hijos del senor fallecido y se sentian mal no 

poder asistir, y al hacer un recuento de la relacion con el senor se acordaron que el 

no era nada sociable con ellos y nunca asistio a las invitaciones que le habian hecho, 

por estos motivos decidieron no asistir. 

ECOSISTEMAS 

Los factores climaticos producidos por la intensa radiacion solar, la evaporacion y el 

viento se combinan con la yuxtaposicion geografica del mar y la Sierra Madre, 

provocando un clima humedo. Al evaporarse el agua de mar con el calor, la atmosfera 

se satura de humedad y se forman abundantes nubes que los vientos del golfo la 

arrastran hacia las montanas donde la condensacion la transforma en lluvia. Pero la 

gente del lugar tiene una forma muy particular de saber cuando va a llover aun 

cuando no se avizora alguna nube, esto sucede cuando un dia antes se deja sentir 

un viento tibio, las piedras sudan o se escucha a estas caer. Esta es una senal 



inequivoca pues al dia siguiente estara lloviendo. Dicen tambien que si llueve dos 

dias seguidos es senal inequivoca de que continuara por varios dias mas. 

Debido a estos factores climaticos, Jonotla posee una vegetacion exuberante 

logrando un jardin botanico incomparable. Los montes estan cubiertos de chalahuite, 

jonote, sangre de grado, encino, carboncillo, cedro, caoba. una gran variedad de 

arbustos de hoja perenne, una variedad abundante de helechos, plantaciones de 

cafe, huertos de papaya, variedades de platano (como pina, ratan, pera. quino, 

macho. tabasquefio, rojo, manzano), aguacate, mango, mamey, citricos, maiz, frijol, 

calabaza, etc., asi como de una fauna muy diversa como el armadillo, tejon, pajaros 

varios y de vistosos colores, reptiles como el coralillo, nauyaca, voladora, acuatica; 

langostino, ganado vacuno, aves de corral. 

VARIACIONES ATMOSFERICAS 

La temperatura media anual es de 18 O C., las variantes atmosfericas son clasificadas 

por los habitantes de la region como: 

EPOCA DE FRIO, que comprende los meses de noviembre a marzo, caracterizada 

por una constante llovizna y una intensa neblina. 

EPOCA DE CALOR que abarca de marzo a junio. es tambien conocida como epoca 

de secas. La mayor parte del tiempo hay un fuerte sol que motiva que las peffionas 

prefieran acudir mas temprano al campo para terminar sus labores cuando el sol esta 

en el cenit, prefiriendo estar mejor dentro de sus casas haciendo otras actividades. El 

pueblo se ve desolado, es raro ver peffionas en la calle a no ser porque van de 

compras o a realizar algun tramite en la presidencia municipal. En la manana y por la 

tarde se aprecia una neblina ligera que dura poco tiempo. 

EPOCA DE LLUVIAS, que incluye los meses de julio a octubre y se caracteriza por 

las fuertes lluvias y vientos huracanados provenientes del golfo. En esta temporada 

es comun ver la ropa tendida a la intemperie con la finalidad de que la lluvia elimine 

el exceso de jabon. Todavia en algunas casas existen algunos recolectores de agua 

de lluvia construidos expresamente para el lavado de la ropa. 



COSTUMBRES 

Me cuentan que hace muchos anos, a las perconas no les gustaba tomarse fotos 

porque les daba pena. y cuando lo hacian cerraban los ojos. 

La fiesta de cumpleanos es muy especial para las personas mayores, pues la 

celebracion principal es en la vispera, que es cuando llegan los familiares o los 

amigos mas allegados a felicitarlos y a entregar regalos al festejado. Nunca falta el 

mole, el aguardiente, el cafe y el pan de huevo mandado a hacer especialmente para 

la ocasion. Ya como a las once de la noche llegan los musicos a entonar las 

mananitas y cantan y bailan hasta amanecer. Al dia siguiente, siguen llegando mas 

parientes y amigos y la fiesta continua. 

Una fiesta de cumpleanos muy famosa era la de Antonio Pena que duraba varios 

dias, las personas llegaban desde lugares muy distantes, que con el tiempo fue 

fundamental para la fundacion de San Antonio Rayon. 



DEPORTE 

El deporte que mas se practica es el basquetbol, el futbol se practica muy poco 

debido a las pocas canchas que existen. El basquetbol tiene un significado muy 

especial en toda la region. es el deporte masivo pero sobre todo porque da status a 

los triunfadores. 

Antes de la construccion de la carretera se organizaban grandes encuentros entre los 

pueblos, todos llegaban a pie y eran recibidos por la gente que asignaban una 

madrina a cada equipo. Era una lucha sin tregua cada encuentro, ya que el ganador 

ademas de ganar el respeto de los demas equipos, el mejor jugador era considerado 

un heroe y era asediado por las muchachas. Era tanta la pasion de aquellos juegos 

que actualmente cada ano se realizan torneos del recuerdo. 

En cada fiesta patronal nunca falta el torneo de basquetbol, es el evento que reune a 

los jovenes y adultos de la zona. 

A inicios de la decada de los setenta hubo un fuerte cacicazgo encabezado por 

Matias Lopez Olivares y sus hijos, habian establecido un regimen autoritario y 

violento que provoco que Jonotla estuviera aislado de los pueblos vecinos ademas de 

provocar una migracion considerable de sus habitantes, fue derrocado en 1981. 

Hay un reacomodo en las relaciones de poder y surge una nueva familia caciquil, los 

Rodriguez que acaparo el gobierno municipal. 

Mi informante me comenta: "era un baile de San Juan, en una mesa cercana estaba 

Francisco "Pancho" Lopez platicando con un amigo cuando se acerco a el el 

comandante de la policia y le dice que lo iba a matar, pero Pancho reacciona rapido y 

saca primero su pistola y le dispara vanos balazos cayendo muerto el comandante. Al 

verlo tirado, corre su hija a abrazarlo y tomando la pistola de su papa le dispara a 



Pancho quien muere ahi mismo. Con el revuelo que se forma su hija aprovecha para 

huir w n  un amigo. Todos nos fuimos enseguida a nuestras casas, todo queda en 

silencio. al rato se oyen los cascos de los caballos. Todos teniamos mucho miedo. 

De pronto tocan la puerta de la casa, mi tia abre y le preguntan que si ahi estaba la 

hija del comandante. le dice que no y asi van de casa en casa. Nunca la encontraron. 

Nunca mas se SUDO de ella. 

Al dia siguiente, en el panteon sepultan a los dos cuerpos casi a la misma hora, y 

como el cortejo que acompanaba al comandante era mayor que el de "Pancho" 

Lopez se enojaron los pistoleros de don Matias y empezaron a disparar a la multitud 

matando a dos". 

Una de mis informantes me comenta que un dia fue a buscarla Pancho Lopez "para 

preguntarme si se encontraba en mi casa una persona que queria ver, le dije que se 

encontraba en el restaurante. Se dirigio hacia alla y pregunto si ahi estaba. le 

contestaron que si, le fueron a hablar y justo en el momento que sale, lo mata. Luego 

regresa conmigo y me dice que que bueno que le dije la verdad porque de lo contrario 

hubiera matado a mi esposo si le hubiera mentido". 

"Cansados de vivir en la zozobra, la gente a escondidas se reune para planear el 

aniquilamiento de los Lopez, y tienden una trampa. Un dia llegan a avisarle a uno de 

los hijos de Matias, que en una tienda habia un pleito entre borrachos, como era 

temido, va solo a solucionar el problema, cuando llega lo reciben a balazos. 

Enseguida corren a avisarle a su papa y cuando el sale del palacio por todos lados le 

disparan cayendo muerto inmediatamente, ahi quedo tirado mucho tiempo". 

"El tercero de sus hijos, era mas tranquilo que los otros, huye del pueblo y se va a 

vivir cerca de Texcoco, en una ocasion llega una persona a buscarlo para entregarle 

unos documentos y al estar frente a el, esta persona abre su portafolio saca una 

pistola y le dispara en vanas ocasiones, y asi terminaron los Lopez". 

Asi termina este cacicazgo, pero a pesar del tiempo transcurrido la gente todavia 

tiene miedo, y se refieren a ellos en voz baja y mirando que nadie mas los oiga, pues 



temen que un heredero de la familia que trabaja en el gobierno estatal regrese a 

vengarse. 

Las luchas por el poder se volvieron una forma de negociar, ya sea pacifica o 

violenta. Un miembro de la familia Rodriguez, me comento que un dia estaba en un 

establecimiento mercantil ingiriendo bebidas alcoholicas cuando de pronto llego una 

persona a balacearlo, y que milagrosamente se salvo porque lo llevaron a tiempo al 

hospital de Zacapoaxtla. En el ano 2000 fue asesinado. 

Solo se profesa la religion catolica, aunque ha habido varios intentos fallidos de los 

protestantes por establecerse en este lugar. Hay dos iglesias, una dedicada al Santo 

Patrono San Juan Bautista, que anteriormente era un convento y erigida parroquia a 

partir de 1930. Se encuentra ubicada en el centro del poblado, y la otra dedicada a la 

Virgen de Guadalupe construida en el siglo XX y se localiza al pie del Penon. la zona 

mas alta y a la orilla de Jonotla. 

Hay una capilla abandonada que en tiempos pasados rendian culto a la Santa Cruz. 

Durante mi estancia, habia mucho descontento entre poblacion, esto debido a que 

la influencia del parroco en el bienestar fisico, moral y social de la comunidad era casi 

nulo, desempenaba muy pocos ritos: celebraba misas en la iglesia de San Juan 

Bautista y ocasionalmente en la Iglesia de la Virgen de Guadalupe. 

Casi no realizaba bautizos por los obstaculos que ponia no solo a la comunidad 

indigena sino tambien a los mestizos mas humildes. Se le consideraba como alguien 

que tenia una profesion lucrativa En las celebraciones de las fiestas patronales 

asistian sacerdotes extranjeros como invitados de honor, cuando llegaba el momento 

de la confesion la mayoria de las personas asistentes acudian a el por una sencilla 

razon: como el sacerdote no hablaba espafiol no iba a saber sus pecados, y 

quedaban libres de culpas sin tener que pasar tantas penas. 



Al darse el cambio de parroco, hubo un cambio de actitud de los feligreses, se 

empezo a dar los bautizos colectivos, y las misas en la iglesia de la Virgen del Penon 

son mas frecuentes, tambien se dio un mayor acercamiento con la comunidad 

residente en las ciudades de Puebla y Mexico que fue la que aporto la mayor cantidad 

de dinero para la construccion de esta iglesia. 

EL SANTO QUE NO QUISO REGRESAR 

Es comun ver que entre ciertas comunidades existan viejas rencillas que quedan 

marcadas a traves del tiempo en la memoria colectiva de los pueblos y, Jonotla no es 

la excepcion. 

Cuenta la gente que cuando una enfermedad azoto a Jonotla, el pueblo se iba 

quedando vacio, los pocos pobladores que quedaban decidieron emigrar a 

Tuzamapan llevando a San Juan Bautista y a Padre Jesus de las Tres Caidas. 

Pasada esta epidemia se regresan a Jonotla, pero Padre Jesus no queria dejar su 

nueva iglesia en Tuzamapan y se regresaba por las noches. Un grupo de personas 

decidio vigilarlos pero continuaba sucediendo lo mismo, por lo que decidieron 

dejarlo que se quedara en Tuzamapan. 

Conrado Rivera, habitante de Jonotla, continua con esta tradicion que le dejaron sus 

padres y es asi que cada ano asume la mayordomia de Padre Jesus y va en 

peregrinacion hacia Tuzamapan con su familia e invitados. 

Esto reafirma la identidad ya que gran parte de la conducta estara regida a partir de 

estos juicios valorativos que, con mayor o menor medida, el grupo imprime sobre el 

individuo. En el fondo es probable que atras de toda esta lucha de simbolos 

importantes para la comunidad, se este dando una lucha por el poder y la hegemonia 

entre los grupos fuertes de cada comunidad. (Ruiz, 1989: 183, 184) 

La fiesta representaba el segundo polo de la organizacion religiosa mexica. La fiesta 

estaba a cargo del clero y respondia a una exigencia cosmica que arrastraba a los 

hombres a un raudo ciclo ceremonial. El engranaje festivo, lejos de ser una ocasion 



facultativa de desenfreno, es una pesada carga sobre las capas de la poblacion, 

movilizada a cada instante. 

Cada celebracion requeria de preparativos particulares: confeccion de accesorios, 

ayuno. preludios diversos, y asi el preludio empezaba desde la fiesta precedente. 

Muchos de estos elementos continuan vigentes a traves del sistema de mayordomia, 

en la cual los jonotecos organizan su vida ritual. 

No hay fecha exacta para nombrar al mayordomo de los santos del pueblo y se le 

responsabiliza de los actos de celebracion de la fiesta. Terminado el ano que duran 

sus obligaciones, pasan a otros delegados la causa de la representacion y las 

obligaciones correspondientes. En el futuro pueden volver a ser elegidos o no para el 

puesto, lo que depende de su inclinacion a aceptarlo y de su capacidad para correr 

con los gastos. 

Si la principal funcion en el pasado era la redistribucion de bienes, esta se ha perdido. 

Los mayordomos provenian casi siempre de los estratos medios y bajos. El prestigio 

que se ganaba solo era de estrato social y no impresionaba a los que tenian una 

posicion mas desahogada. Una de las caracteristicas sobresalientes de la 

mayordomia es el costo extraordinario que soportan las familias durante todo el ano 

que duran sus obligaciones. La familia del mayordomo, por lo general y en la medida 

de lo posible, echan mano de todo aquello de lo que disponen en casa para hacer 

frente a los gastos de la fiesta. 

Es de vital importancia las redes de compadrazgo para la preparacion y organizacion 

del evento y la preparacion de los alimentos para todas las personas que participan y 

de los invitados, ya que como miembros especiales de la familia del mayordomo se 

sienten obligados a colaborar. 

A partir de 1979 el pueblo fue dividido en barrios, no como una forma de control 

politico, sino mas bien religioso. el parroco queria que la mayordomia fuera mas 

democratica, deseaba que participara toda la poblacion ya que generalmente les 



tocaba a los mas adinerados, a los que vivian en el centro del pueblo y para tal fin 

propuso esta division politica y el nombre del barrio se tomo de lo mas representativo 

de cada zona, y asi surgen: 

Plan de Guadalupe 

El Penon 

El Muro 

La Cruz Roja y 

El Chamizal 

Esta medida no prospero debido a los altos costos por lo que la iglesia y la poblacion 

determinaron formar un Comite que sustituyera la mayordomia. 

Preparando la comida en la casa del mayordomo Venancio Serrano Castillo 
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La gran mayoria de las danzas tradicionales mexicanas se realiza en contextos 

religiosos y son dirigidos, implicitamente, a una divinidad y a un publico determinado 

dando por sentado, ademas, una relacion entre los agentes dancisticos. (Bonfiglioli, 

Carlo: 2001, p. 42) 

Es a traves de las mandas lo que ha hecho posible que la tradicion de las danzas 

continue, estas son por lo general de tres anos y nunca se debe de fallar. 

Hay vanos grupos de danzas: matarachines, san migueles. toreadores, 

Esta formada por varias parejas de damas y caballeros, tres payasos y dos perros. 

Las damas usan vestidos de colores llamativos, sombrero con espejo, listones, cuarta 

y huarachillas. Los caballeros llevan pantalon azul, camisa blanca, panuelos. 

mascaras de madera y sombrero de plastico y botines. Los perros van de zapatos 

normales. overol de un solo color, ya sea gris o blanco y mascara de perro. Los 

payasos llevan overol de satin con un gorro alto con una bolita de tela en la punta. El 

tejon es una piel disecada de este animal relleno de trapo o estopa y dos titeres de 

tela, a semejanza de las damas y los caballeros con cabeza de munecos de plastico. 

El responsable de esta danza es Sergio Rodriguez Cruz quien lleva 18 anos 

participando. 

SAN MIGUELES 

Se compone generalmente de veintisiete danzantes; tres caporales, tres marias, un 

lucifer y veinte angeles. 

El diablo lleva un traje tipo overol con capa roja. gorro y mascara. Los caporales 

llevan vestido de satin bordado de lentejuelas, flecos de colores, chaquira y abalorio. 

Los angeles llevan alas. media naguilla, saco, distintivo, capa, calzon, sombrero de 



madera con plumero, espada y cruz. Van acompanados durante toda la danza del 

ritmo del violin y la guitarra. 

El responsable de esta danza es Epifanio Lorenzo Hernandez quien lleva participando 

22 anos en diferentes danzas. 

TOREADORES 

Esta danza esta compuesta por 25 danzantes, 1 tesorero, 1 secretario, 1 torero (la 

persona que lleva a cuestas el torito). china poblana o maringuilla, Juan Vaquero, 

Juan Poblano, mayorales y caporales. 

Esta danza que dura aproximadamente cuatro horas y media se torea al toro hasta 

cansarlo y matarlo. El toro es "repartido en piezas". 

El encargado de esta representacion es Anastacio Lobato Posadas quien lleva 25 

anos danzando. 

CICLO RITUAL ANUAL 

SEMANA SANTA 

Marzo o abril 

La procesion inicia en la capilla que esta a la entrada del pueblo y va encabezada por 

el parroco, hace un recorrido por las calles principales para finalmente llegar a la 

iglesia de San Juan Bautista. 

En estas fechas la gente acostumbra a tirar monedas en la poza para tener buena 

suerte. Anteriormente se hacian judas rellenas de virutas de madera que quemaban 

el sabado santo. 



FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

Desde 1985 ya no hay un sistema permanente de mayordomia debido a lo elevado 

de los gastos, provocado en gran medida por el bajo precio del cafe. Ante esta 

situacion la poblacion se organizo y en comun acuerdo con el parroco decidieron 

formar un comite, como una forma de reorganizacion de las redes sociales ante la 

falta de mayordomia. La eleccion del comite se realiza en la iglesia, en donde por 

mayoria se eligen al presidente, secretario y tesorero, quienes a su vez proponen a 

los vocales que son elegidos de la misma forma. Una vez conformado el comite, que 

en esta ocasion quedo como Presidente el sr. Mariano Lazaro Rodriguez, Secretario 

el sr. Pedro Carcamo y Tesorero el sr. Claudio Sanchez. El inicio de sus actividades 

consiste en solicitar a las familias su cooperacion para cubrir los gastos de la 

festividad, aunque la mayor aportacion proviene de las familias que viven en las 

ciudades de Puebla y Mexico y la de ir a cortar el ocoxale, rama del ocote, que 

posteriormente se van separando los filamentos para ir formando las cadenas. 

Mientras las personas adultas hacen estas actividades las jovenes realizan en sus 

casas los adornos de plastico que se colgaran en las calles y en el atrio de la iglesia. 

Los jovenes elaboran un arco adornado con ramas de pino que colocan a la entrada 

del atrio para darles la bienvenida a todos los visitantes y las senoras son las 

encargadas de preparar la comida para los peregrinos y el mole para los danzantes y 

sus acompanantes. 

Un complemento importantisimo en la festividad lo constituye el arreglo interior y 

exterior del templo. Los adornos de chamaqui a la entrada de la iglesia y las cadenas 

de ocoxalli en el interior. Estos adornos lo hacen desde la decada de los setentas y le 

dan un toque muy particular, la elaboracion de la comida para recibir a los peregrinos 

se hacen mediante faenas, que inician un dia antes de que empiezan a llegar las 

peregrinaciones de las comunidades vecinas pertenecientes a esta congregacion. 

Inician el 14 de junio. Las personas encargadas de arreglar el altar tienen especial 

cuidado al limpiar la imagen de San Juan Bautista, ya que no pueden tocarla con las 

manos ni mucho menos moverla pues los lugarenos tienen la creencia de que los 

santos se valen del clima para castigar a quien lo maltrata. Si el dia de su festividad 



las condiciones climaticas son adversas se atribuye a que fue maltratado en su 

arreglo. Cuentan las personas que hace algunos anos el encargado de su arreglo no 

lo hizo bien y como castigo se desato un fuerte aguacero que tuvo que suspenderse 

la procesion. Para que no se volviera a repetir este incidente llevan otra imagen mas 

pequena a hacer el recorrido por todo el pueblo. 

Una vez terminado los preparativos se aprestan a recibir a las siete peregrinaciones 

de las diferentes comunidades. El padre los recibe a la entrada de la iglesia con 

bendiciones. 

Preparacion de las cadenas de ocoxalli 

LAS PEREGRINACIONES 

PRIMERA PEREGRINACION 

14 de junio 

Llego proveniente de El Arenal con la Santa Patrona Virgen del Carmen que por 

primera vez hace este recorrido. Esta comunidad no tenia santo a quien adorar y en 

comun acuerdo con el parroco decidieron a aceptar a ella como su patrona. Durante 

el trayecto llevan velas encendidas y realizando canticos religiosos. 



SEGUNDA PEREGRINACION 

15 de junio 

Llegaron de la comunidad de El Tozan con su santo patrono San Isidro Labrador. 

TERCERA PEREGRINACI~N 

16 de junio 

Provinieron de El Guayaba1 con la adoracion de La Santa Cruz. 

CUARTA PEREGRINACION 

17 de junio 

Vino de San Antonio Buenavista con su santo ~atrono San Antonio. 

QUINTA PEREGRINACION 

19 de junio 

Llegaron con el santo patrono San Jose, de Tepetitlan 

SEXTA PEREGRINACION 

20 de junio 

Llego de Ecatlan con su santo patrono Santiago Apostol. 

SEPTIMA PEREGRINACI~N 

21 de junio 

Llegaron de Zoquiapan con su Santo Patrono San Francisco de Asis. 



Peregrinacion proveniente de Ecatlan 

FESTIVIDAD 

23 de junio 

Se realiza la procesion de las ceras, estas son llevadas al frente, a los lados va la 

gente del pueblo, seguidos de varios grupos de danzantes, y atras de ellos es llevado 

en hombros por cuatro hombres el Santo Patrono San Juan Bautista por las 

principales calles del pueblo acompanados de musica de viento 

24 de junio 

Inician las festividades con las mananitas amenizadas por un grupo de musica de 

viento, a mediodia se desarrolla una solemnisima funcion religiosa oficiada por siete 

sacerdotes del decanato conformado por: Cuetzalan, Nochistlan, Yancuitlalpan, 

Tuzamapan, San Miguel Huahuaxtla, Nauzontla y Zacapoaxtla. Mientras tanto cuatro 

grupos de danzantes, voladores o quetzales, negritos, san migueles y toreadores 

bailan como una forma de expresion de devocion o de manda. Al terminar la misa los 



danzantes ingresan a la iglesia y son recibidos y bendecidos por el parroco, despues 

de este acto sigue la danza por horas dentro de la iglesia. Por la tarde se realiza el 

jaripeo y las peleas de gallo y ya por la noche queman los toritos y da inicio el baile 

con grupos y orquesta de la region o de la ciudad de Mexico. 

Me cuenta don Eduardo que antes de que llegara la electricidad a Jonotla, se 

celebraban dos bailes en estas fiestas, el de candiles, que era de rigurosa etiqueta y 

amenizado por alguna orquesta, se realizaba dentro del palacio municipal o en 

alguna casa de los ricos del pueblo y el de los pobres. generalmente indigenas, que 

se realizaba en el mercado o en la calle, segun el clima. 

En el baile de los candiles las senoras y sus hijas estaban sentadas en sillas y 

tablones juntas a la pared, y eran las mamas quienes decidian con que persona 

podian bailar sus hijas, ellas se colocaban un panuelo en la mano para no tener un 

contacto directo con su pareja. Mientras tanto el baile de los pobres no podia iniciar 

hasta que el presidente o alguna de las personas importantes del poblado salieran a 

brindar con ellos y diera la anuencia para que se iniciara el baile. 

25 de junio 

Se realiza una procesion por las principales calles del pueblo y se celebra la Misa de 

las Indulgencias. 

26 de junio 

Se celebra la Misa para los Enfermos. 

27 de junio 

Se realizan bodas colectivas 

28 de junio 

Se celebra la Misa para los Jovenes 



29 de junio 

Se celebra misa en honor a San Juan Bautista y a todos los santos que acudieron a 

visitarlo, esto como una forma de agradecimiento. Con este acto los santos son 

llevados de regreso a sus comunidades. 

30 de junio 

Se celebran las comuniones como ultima actividad de las festividades eclesiasticas. 

22 de octubre 

APARlClON DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL PENON 

Segun cuenta la tradicion oral, una manana del 22 de octubre de 1922, el nino Fidel 

Alejandro de Jesus Carreon en compania de su madre iban a entregar leche cuando 

al pasar por el penon y tratar de subir a la cima se desgaja frente a el un trozo de 

laja dejando al descubierto una pequena figura con la imagen de la Virgen de 

Guadalupe labrada sobre la misma roca. Al conocerse la noticia acude la gente a 

verla y a venerarla. A partir de entonces cada ano celebraban modestamente el 

acontecimiento e iniciaron la construccion de la iglesia con la cooperacion de todo el 

poblado. Pero es a partir del cincuenta aniversario del hallazgo, en 1972, que la gente 

del lugar decide darle mayor realce a estos eventos, tornandose asi ya como un 

simbolo de la identidad jonoteca. Gran merito de este cambio lo tiene la comunidad 

residente en las ciudades de Puebla y Mexico que son los que organizan y apoyan 

sobre todo economicamente. 

A partir de 1970 los jonotecos residentes en la ciudad de Mexico inician una 

tradicional peregrinacion anual, el viaje lo realizan el fin de semana mas proximo al 22 

de octubre y el autobus sale de la colonia Ramos Millan o el Sol en Ciudad 

Nezahualcoyotl a las 12 de la noche del viernes. Llegan a Tepetitlan 

aproximadamente a las 6 de la manana del sabado, alli se bajan e inician una 

caminata acompanados por el estruendo provocado por los cohetes como una forma 

de bienvenida. 



El recorrido de un kilometro y medio lo hacen acompanados por las personas que los 

reciben y en el trayecto van entonando canticos y rezos. Asi llegan a la puerta de la 

iglesia en donde son recibidos por el parroco con bendiciones y les ofrece una misa, 

DIA DE MUERTOS 

Los tumulos funerarios virreinales son los antecedentes de los altares de muertos 

actuales, tambien eran llamados "maquinas de espanto o de pavor, funebres 

aparatos, maquinas luminarias o capillas ardientes. eran construcciones piramidales 

de gran tamano que requerian para su realizacion de los mejores artesanos de la 

epoca; carpinteros. sastres y tenidores, pintores, escultores, campaneros, etc. 

Uno de los elementos principales de esta construccion era la cera ya que para el 

ritual mortuorio cristiano representa la vida que se acaba, la caridad, la fe y la luz de 

la salvacion." (Maquivar, 1993:23) 

ALTAR PARA RECIBIR A LOS MUERTOS 

Hay un gusto especial para que el arreglo del altar sea estetico. existe una armonia 

de colores y texturas para que las animas esten contentas. 

En la elaboracion participa toda la familia, dandose una relacion que ayuda a mitigar 

la separacion y el dolor. aceptando la muerte como parte del ciclo de vida. Este 

quehacer colectivo permite la integracion familiar; esto es, mientras el padre va al 

campo por las hojas de tepejilote y la vara para el arco y prepara el altar, la madre 

elabora los tamales, los hijos hacen los adornos y juntos dan el toque final para recibir 

a los muertos. 

COMPONENTES DE LA OFRENDA 

Mesa para el altar 



Arco elaborado con hoja de tepejilote y en su centro flores de cempasuchil. 

Este arco representa la puerta entre el cielo y la puerta. 

Imagenes religiosas, y fotografias de quien se dedica la ofrenda. 

Sahumerio para quemar copal. Es utilizado para purificar el espacio y se 

coloca al pie del altar. 

Mantel 

0 Veladoras para iluminar el camino de las animas. 

Adornos de papel picado colgados en el techo. 

OFRENDA 

Flores de cempasuchil 

Agua 

Cervezas 

Aguardiente 

S Refrescos 

Galletas 

Pan 

Tazas vacias 

Tamales de varios sabores 

Mole 

Frutas, generalmente platano y naranja 



El calendario de las actividades de dia de muertos tien 

octubre y 1 de noviembre. 

ie la siguiente secuencia: 31 de 

Este dia esta dedicado a los infantes muertos, llegan desde el mediodia del 31 de 

octubre hasta el mediodia del 1 de noviembre, y acostumbran a poner dulces y 

juguetes en el altar. 

2 de noviembre 

Esta dedicado a los muertos mayores, las animas empiezan a llegar desde el dia 

primero a mediodia a donde fue su hogar en vida. Para recibirlos se acostumbra a 

poner un camino de flor de cempasuchil desde fuera de la casa, y adentro, al pie o 

sobre el altar encienden veladoras para iluminarles el camino. 

Desde la tarde del dia primero y hasta la madrugada del dia dos un grupo de jovenes 

suben a la torre de la iglesia a tocar las campanas para darles la bienvenida a las 

animas de las personas "que van llegando", este repiqueteo de las campanas es 

constante, en ningun momento debe quedar en silencio, me comentan que antes lo 

hacian desde el dia 31 de octubre. Mientras tanto, por las calles del pueblo otro 

grupo de jovenes. por lo general de 8 a 10 personas, con mascaras de hule y 

vestidos de mujer andan de casa en casa pidiendo tamales al grito de "regaleme un 



tamal para el campanero y otro para mi companero", y en cada casa que van reciben 

una buena dotacion, y asi hasta el amanecer se retiran a sus casas para dormir. 

Desde temprano las familias se empiezan a convidar los tamales, cada uno en su 

estilo muy propio, de frijol, arroz, pina. mole, etc. Y es muy comun oir tambien los 

comentarios de si les falto algo de sabor o de que familia tuvieron mejor sazon. 

A las diez de la manana y despues de 10 anos de no celebrar misa dentro del 

cementerio, el parroco vuelve ha realizarla ante el agrado de la gente que acude en 

gran cantidad, al termino de esta bendice las cruces que habran de ser puestas en las 

cabeceras de las tumbas por los familiares o los padrinos de cruces. 

Por la tarde es comun ver en el cielo los globos de cantoya. que simbolizan las 

animas que van de regreso. 

Preparacion de los tamales 

109 



3 de noviembre 

Desde el mediodia del 2 al mediodia del 3 llegan las animas de las personas que 

fallecieron a causa de accidentes o que fueron asesinados. Se acostumbra poner 

tambien una pequeAa ofrenda en el lugar que fallecio la persona. 

Bendicion de la cruz por el parroco en el panteon 

Se han producido vanas migraciones, asumiendo a la migracion como el movimiento 

de contingentes humanos -mas significativo que el traslado laboral-, como respuesta 

a crecientes necesidades y10 escasez de oportunidades de supervivencia en el lugar 

de origen. (Rionda, 1992: 36) Ahora son de la sierra al altiplano que es facilitado por 

las vias de comunicacion, las ultimas se han producido por causas naturales. Pero 

estas migraciones han traido como consecuencia que las personas nieguen su origen 



y su identidad etnica para traspasar ciertas barreras sociales por la discriminacion de 

que son objeto en la ciudad. 

A esta negacion de la identidad Bonfil comenta:" Estos pueblos crean y recrean 

continuamente su cultura, la ajustan a presiones cambiantes, refuerzan sus ambitos 

propios y privados, hacen suyos elementos culturales ajenos para ponerlos a su 

servicio, reiteran ciclicarnente los actos colectivos que son una manera de expresar y 

renovar su identidad propia, callan y se rebelan. segun una estrategia afinada por 

siglos de resistencia". (Bonfil, 1987: 11) 

En diciembre de 1960 hubo una fuerte nevada y se fueron a trabajar algunos a la 

presa Mazatepec. El 22 de diciembre de 1989 hubo una fuerte nevada que provoco 

que en dos anos no hubiera cafe, emigraron varias familias: Baez Juarez, Gutierrez 

Juarez, Juarez Lopez, Alvarado Mancilla. Millan Juarez, Perez. Mendez y Rodriguez. 

En la decada de los ochenta hubo una migracion silenciosa provocada por el 

cacicazgo de la familia Lopez. Solo regresa la gente grande y poco a poco las casas 

van abriendo nuevamente sus puertas. 



CAPIITULO IV 

LOS ARTESANOS DE JONOTLA 

En el presente capitulo nos apoyaremos en la historia para conocer el proceso de 

transformacion de las artesanias desde la epoca prehispanica, su regulacion en la 

colonia, y como elemento de identidad de los pueblos en el momento actual, con lo 

cual se demuestra que es un elemento mas de la continuidad mesoamericana. 

Ademas intentaremos acercarnos a la obra de los artesanos de nuestra zona de 

estudio. su proceso creativo, su impacto en el mercado y las transformaciones que 

adoptan al cambiar su valor de uso a valor suntuario, logrado a partir de un elemento 

externo y expondremos el surgimiento del mercado artesanal a partir de un elemento 

utilitario que puede considerarse como un punto de referencia para la comprension 

del auge de esta en la region. 

En resumen, inventariar los hechos y lugares, establecer las relaciones, privilegiar los 

procesos endogenos y recuperar la intencionalidad de los actores son las 

consecuencias inmediatas de este enfoque metodologico. 

EL AYER Y EL HOY 

Es posible que el origen de las artesanias se remonte a la prehistoria, en los tiempos 

en que el hombre tenia una vida nomada y le era muy necesario contar con un objeto 

que le fuera util para transportar sus alimentos. De esta necesidad por sobrevivir 

inventaron objetos elaborados para estos fines de fibras duras como el ixtle. agave, 

etc., y de animales. 

De estos acontecimientos de sobre vivencia, aunado al desarrollo intelectual, lograron 

inventar el arco y la flecha, el descubrimiento de los metales y sobre todo de la 

agricultura. Es a partir de estos eventos que se van dando las bases para el 

desarrollo de las artesanias, basicamente la alfareria y los textiles de fibras blandas. 

(Turok, Marta, 1996: 22) 

Estos objetos fueron elaborados para el consumo familiar, con materiales y 

herramientas que obtienen directamente de la unidad domestica. Una vez satisfecha 

las necesidades basicas del consumo familiar y ante el crecimiento de la poblacion 



surge de forma primitiva la produccion mercantil, en la que el producto se cuantifica 

no como mercancia. sino como satisfactor de necesidades propias ligado siempre a la 

agricultura. (ibidem: 22-23) 

Los caserios, con el paso del tiempo fueron creciendo y, durante la Edad Media se 

generaron los centros urbanos, lo que trajo como consecuencia que hubiera una gran 

cantidad de artesanos. Ante esta problematica surge una forma de control estricta: la 

creacion de gremios. 

Su regulacion era sumamente rigida, ya que como agrupacion organizada y 

reglamentada de artesanos se regulaba estrictamente, ya que se establecia con toda 

precision las dimensiones del taller, el lugar de trabajo, los pasos obligatorios para la 

elaboracion de un producto, los precios, los sistemas de aprendizaje y promocion de 

los agremiados, puesto que la organizacion del trabajo dentro del gremio era 

piramidal con categorias subordinadas entre si: maestros, oficiales y aprendices, 

cada uno con obligaciones y derecho. Un maestro solo tenia un grupo reducido de 

aprendices y oficiales y tenia la obligacion de adiestrarlos hasta que alcanzara los 

conocimientos tecnicos. Cada taller solo podia tener un maestro. Para abrir un taller 

era obligatorio que el maestro aitesano fuera propietario de diversos bienes que le 

permitiera contar con instrumentos y materia prima suficiente. 

Este sistema de trabajo de la Espana Medieval es trasladado a los territorios 

conquistados, cuyo objetivo general era el de proteger a los artesanos contra 

practicas desleales y asegurar productos de excelente calidad. Los primeros gremios 

se fundan en la Ciudad de Mexico y posteriormente por donde fueron pasando los 

conquistadores. En 1524 se expiden las primeras ordenanzas, que era un conjunto de 

preceptos para hacer buen uso del oficio, lo expedia el cabildo y lo confirmaban los 

virreyes y fueron para los herreros, esto se debio principalmente a que su labor era 

basica tanto para el transporte como para la construccion. Paralelo a los gremios se 

organizaban las cofradias con su respectivo santo patron, estas eran instituciones de 

caracter religioso y de beneficencia p~iblica. Tenian como finalidad vigilar la vida 

religiosa de los agremiados y apoyarlos en caso de enfermedad. Era regido por las 



Constituciones., sobre todo durante las constantes epidemias que azotaron a la 

Nueva Espana. 

Pero a partir del Siglo XVlll los gremios sufrieron un duro golpe tras el decreto 

virreinal de 1814 en la que proclamaba el libre ejercicio de cualquier industria u oficio. 

Debilitados moral y economicamente dejaron de celebrar las fiestas de los patronos y 

de organizar procesiones y en 1859 toca el turno a las cofradias mediante la Ley de 

Nacionalizacion de los Bienes Eclesiasticos en la que perdieron todas las 

propiedades que poseian colectivamente los artesanos. (ibidem: 61 ) 

Durante el Virreinato se mantuvo un doble nivel. mientras por un lado se encontraban 

los artesanos urbanos, que por lo general eran de procedencia o ascendencia 

espanola muy inmediatos y sobre quienes las autoridades civiles y gremiales podian 

controlarlos, estaban, por otra parte, estaban los productores de lo que hoy llamamos 

arte popular o artesanias, generalmente rurales que carecieron de esta organizacion 

formal. (Martinez: 41-42) 

Es de suma importancia la organizacion del trabajo que implanto Don Vasco de 

Quiroga en Michoacan cuyas ordenanzas fijaron y reglamentaron entre otras cosas, el 

asiento geografico, la ensenanza y la division del trabajo en las artesanias regionales, 

y que funciono porque se apoyo en los precedentes indigenas. 

Tambien en este proceso dinamico se puede mencionar algunas fechas y lugares 

claves: en 1529, Fray Pedro de Gante establecio la primera Escuela de Artes y 

Oficios en la capilla de San Jose de los Naturales. dentro del convento de San 

Francisco; entre 1550 y 1585, se establecieron en Puebla los primeros alfareros 

espanoles; en 1583 se otorgo permiso al Alcalde mayor de Michoacan para elaborar 

en Patzcuaro loza vidriada; en 1542, tambien en Puebla, se establecio el primer horno 

para vidrio, y en el mismo ano se promulgaron las primeras ordenanzas. (Martinez, 

1981: 10) 

Antonio Caso considera que antes de la conquista el artesano pertenecia a una clase 

intermedia, de tiempo completo en algunas ramas suntuarias. 



Es innegable que en determinadas obras artesanales se han producido objetos en los 

cuales se combinan elementos de ambas culturas, que son el resultado del encuentro 

inicial de culturas antagonicas, pasando momentos de transicion producto del proceso 

de aculturacion. 

Dos momentos importante para el desarrollo de las artesanias se dieron primero en 

1910, con motivo de la celebracion del Centenario de la Independencia, el Presidente 

Porfirio Diaz ordeno que se reorganizara el Museo Nacional de Arqueologia y se 

instalaran salas de etnografia para exhibir las obras de los artesanos y el segundo 

con motivo del Primer Centenario de la consumacion de la Independencia Mexicana. 

simbolizado con la entrada del Ejercito Trigarante a la Ciudad de Mexico el 27 de 

septiembre de 1821, el gobierno del Presidente AIvaro Obregon se dio a la tarea de 

preparar obras materiales, eventos sociales y culturales de las cuales se incluyo una 

exposicion de arte retrospectivo a cargo de los pintores Jorge Enciso, Roberto 

Montenegro y Gerardo Murillo, el Dr. Atl. 

Esta exposicion fue inaugurada el 19 de septiembre de 1921. en la casa numero 85 

de la Avenida Juarez. Este evento fue "la primera manifestacion del reconocimiento 

oficial y contenia lotes muy finos de ceramica, pintura en madera. de vidrio, artefactos 

de palma, de ebanisteria, de fibras, trabajos en cuernos, bordados, encajes, 

deshilados. etc." y fue inaugurado por el presidente de la Republica y en la que 

estuvieron presentes miembros de su gabinete y embajadores. Sobre esta exposicion 

Gerardo Murillo publico en dos tomos "Las artesanias populares de Mexico". 

Pero este "descubrimiento" del arte popular tiene un antecedente importante, en 1851 

Don Vicente Munguia. de Zamora, Michoacan defendia sus derechos de propiedad 

sobre "el origen uso y belleza del trage propio de las mejicanas conocido bajo el 

nombre de Rebozo". (ibid, p. 19). 

En 1928 Europa muestra interes por el arte popular y a traves del Instituto 

Internacional de Cooperacion Intelectual. bajo los auspicios de la Liga de Naciones, la 

que convoco al Congreso Internacional de Artes Populares, primero en su genero y 



que tuvo como sede a Praga. Los organizadores se pronunciaron por: "un resultado 

teorico del Congreso sera precisar la nocion de artes populares, materia sobre la cual 

no hay acuerdos unanime. En este momento seria inoportuno, antes de llegar a los 

debates intentar llegar a una definicion, la cual debe ser su conclusion natural. Sin 

embargo, parece necesario determinar, desde ahora, el dominio y el caracter de los 

estudios emprendidos. Teniendo en cuenta las relaciones de las artes populares con 

los problemas de la antropologia, la etnografia, la linguistica, la prehistoria, la 

arqueologia y del folclore, el congreso considerara mas especialmente el trabajo 

tradicional del artesano (formas, materias primas, tecnica, movimientos), que agregan 

un elemento de belleza o de expresion artistica al caracter utilitario del objeto o a su 

funcion en la vida social". (ibidem: 19) 

En abril de 1949 se celebro en Patzcuaro el Primer Congreso Indigenista 

Interamericano, trayendo como resultado la creacion del Instituto Nacional Indigenista 

y conjuntamente con con el de Antropologla e Historia crean. en 1951, el Patronato 

de las Artes e Industrias Populares. 

En 1974 el gobierno federal funda el Fondo Nacional para el Fomento a las 

Artesanias (Fonart) con el proposito de promover las artesanias, y desde entonces 

ha funcionado como un enlace entre los artesanos y los clientes a traves de sus 8 

tiendas. dos en la ciudad de Mexico y en cinco estados de la Republica. 

En 1982 inicia labores el Museo Nacional de Culturas Populares con la idea de 

difundir la obra de los artesanos del pais, y sobre todo, acompanada de una 

investigacion. 

Actualmente, cada mes de octubre, los artesanos del pais reciben del gobierno 

federal. a traves de la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Economia, y 

el Fonart. un reconocimiento especial por su trabajo y sobre todo la originalidad de 

sus creaciones por medio del Premio de Arte Popular. 

Las premiaciones consisten en remuneraciones economicas para los tres primeros 

lugares en todas las modalidades de productos artesanales, basandose 



principalmente en los materiales utilizados para su fabricacion como: textil, barro, 

fibras, joyeria, metalesteria, cereria, papel y carton, lapidaria. vidrio y madera. 

Pero ademas de las instancias publicas participa el sector privado con programas con 

el fin de preservar esta tradicion, entre ellas la fundacion American Express junto con 

la organizacion estadounidense Aid to Artesans, inician en el ano 2000 proyectos de 

asistencia practica y tecnica a artesanos de varios estados con el fin de mejorar en el 

bienestar de la comunidad al poder competir de manera justa y abierta en el mercado 

nacional e internacional. Desafortunadamente son pocos los artesanos beneficiados. 

segun Lourdes Arizpe " con la creatividad cultural, las artesanias o las festividades 

que realizan y siguen creando las comunidades indigenas y populares en nuestro 

pais se podria haber construido una industria nacional cultural de mucho impacto, 

incluso internacional, como sucede en otros paises. Aqui son la discriminacion y la 

idea obsoleta de que la cultura se debe llevar a las comunidades las causantes del 

atraso. Se trata de un problema que afecta desde el nivel local hasta el global y esta 

relacionado con el hecho de que el mercado dicta ahora las condiciones de 

intercambio, cuando en el pasado se tenia una sociedad donde se hacia por 

generosidad. (Arizpe, 2005:43). 

Las artesanias, a diferencia del arte tienen fronteras geograficas. lo que permite que 

se identifique al grupo. comunidad o region. Es el caso de Jonotla cuya manufactura 

tienen explicaciones de caracter economico, social y religioso. 

Se origina por una necesidad, de subsistencia que se fue transformando durante 

siglos; y a pesar de la distancia que nos separa de los pueblos prehispanicos aun 

conservan una base que les da identidad. Las artesanias que estudiamos en Jonotla 

son uno de los elementos culturales heredados de las culturas nahuas y totonacas 

que habitaron nuestra zona de estudio, que sufrieron hibndaciones durante la 

colonia, y en la actualidad con elementos modernos son parte del sustento de 

muchas familias. 

Asi en un contexto cultural, el diseno de las artesanias es la sintesis de la forma. la 

funcion y la vision del mundo de los artesanos jonotecos, que inherente a la medicina 

tradicional y a la historia oral de nuestra zona de estudio e incorporado a los 



espacios sagrados hacen de Jonotla un depositario de diversos elementos de la 

continuidad mesoamericana. Estos elementos culturales son comunes a la historia 

de otros pueblos del pais, que incorporado a las instituciones modernas a permitido 

la pertenencia de Jonotla al Estado nacion. 

La artesania se hace repitiendo un modelo o diseno predeterminado la mayoria de 

las veces, pero todas se hacen de la misma manera subjetiva. aunque una artesania 

se va transformando con nuevos elementos es susceptible de convertirse en una obra 

de arte si se realiza un trabajo minucioso de la forma. o sea, el vehiculo de 

expresion. 

Entre los artesanos jonotecos suelen encontrarse personas dotadas de una gran 

capacidad para el ejercicio de la creacion de formas artisticas, lo cual lo diferencia de 

lo impersonal que hay en lo mecanico, en la producci6n seriada. Esta parece ser 

razon suficiente para ver en esas obras algo mas que el contraste utilitario que 

poseen, bien cuando estan destinadas al servicio directo del hombre o cuando tienen 

por finalidad mayor el culto religioso como las mascaras, las ceras o los santos 

realizados en madera. Es de vital importancia la obra de talla en madera que realiza 

un hijo de don Vicente Aguilar, cuyas obras de santos se encuentran en algunas 

iglesias o colecciones particulares y que son dignas de presentarse en un museo, 

desafortunadamente falta el apoyo gubernamental debido quizas a la lejania que hay 

entre la sierra y las instituciones culturales estatales y federales.. 

Las artesanias son producidas generalmente despues de regresar del campo de 

cultivo, o cuando el tiempo de lluvia no permite que salgan de casa, y 

ocasionalmente cuando el artesano no puede salir de casa debido a una 

enfermedad. La cornercializacion la realizan en su misma casa o en los dias de 

mercado de los pueblos vecinos, pero sobre todo la realizan durante las fiestas 

patronales y en cuetzalan2 que es el lugar turistico mas concurrido de la region. 

Respecto a esto ultimo me cuenta don Demetrio que a finales de la decada de los 

' Los domingos en Cuetzalan es dia de mercado a donde llegan personas de vanas comunidades a 
vender sus productos y ademas como el turismo se ha incrementado ultimamente permite que el 
artesano venda su produccion al visitante. Esto ha sido de suma importancia para la conservacion y 
reproduccion de las profundas raices culturales de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla. 



cincuentas, don Jesus Leyva oriundo de la comunidad de El Tozan se encontraba en 

Cuetzalan cuando un turista le pidio que le vendiera el huacal que llevaba y a cambio 

le ofrecio cincuenta pesos. Ante este hecho regreso a su comunidad y le conto a 

todos lo que le habia sucedido. Ante este acontecimiento los pocos pobladores de 

esta comunidad inician de inmediato a fabricar mas huacales y a los pocos dias don 

Jesus va acompanado de otros "artesanos", y ademas de huacales llevan otros 

productos de uso cotidiano, logrando vender todo. Asi iniciaba una alternativa para 

allegarse de recursos economicos. Al ver el exito que estaban teniendo. los 

pobladores de Ecatlan, San Miguel Tzinacapan y otras comunidades cercanas se 

suman tambien a la venta de objetos de usos cotidiano, surgiendo asi un gran 

mercado para las artesanias. Las ventas fueron aumentando, y para incrernentarla 

mas, los artesanos realizaban modificaciones a sus piezas a sugerencia y gusto del 

comprador por lo que los productos sufrieron modificaciones, y dio paso al uso 

suntuario. 

A continuacion presento algunas de las obras que elaboran los artesanos de Jonotla. 

GARZAS 

En Jonotla hay dos personas que han influenciado mucho la actividad ariesanal, uno 

es Jesus N, originario de El Tozan, quien abrio el mercado artesanal en Cuetzalan y 

Manuel X, que vivio varios anos en este poblado y fue el que enseno ha elaborar 

garzas a base del injerto de chalahuite. A pesar de que muchas personas lo saben 

hacer, solo dos se dedican a ella en sus tiempos libres, el senor Gabriel Hernandez 

Tirado de El Tozan y el senor Vicente Aguilar Contreras y su esposa Catalina 

Sanchez Martin que la elaboran desde 1977. 

El tiempo que dedica el senor Vicente Aguilar a elaborar garzas o lamparas son dos 

dias de la semana. o cuando las lluvias o las reumas le impiden salir de su casa es 

cuando dedica mas tiempo. 



MATERIALES PARA ELABORAR GARZAS 

Injerto de chalahuite, una vez seco despues de cortarlo se moja y se vuelve a 

secar para que pueda absorber el barniz. 

Raiz de ajocuahuit 

Barniz 

Brocha 

S Cristal 

Ojos de plastico 

ELABORACI~N DE LAS GARZAS 

Se corta la raiz de ajocuahuit con mucho cuidado para que no se parta, se le va 

dando la forma de la garza con un cuchillo y luego con un pedazo de cristal se raspa 

para dejarlo liso. A los lados y en el extremo de la cabeza se clava el hongo de 

chalahuite, que es de una consistencia muy dura, que tendra la funcion del ala y la 

cola. Se hacen dos agujeros en donde se incrustaran dos varitas que seran las patas 

y en el otro extremo ira incrustado en otro pedazo de raiz para descansar. Los ojos 

son de plastico. Despues de este proceso se procede a barnizarlo con una brocha 

elaborada con cola de caballo y sujetada con una lamina y despues sacarlo al sol 

para que se seque. 

Ademas de las garzas. elaboran lamparas, viboras o alguna otra figura segun la raiz 

o el hongo de chalahuite. 

La comercializacion de las obras se concentra principalmente en Cuetzalan, y a veces 

a Zacapoaxtla. 

Inicialmente las bases de las garzas eran planas, como las que hace don Gabriel 

Hemandez, pero en una ocasion que don Vicente Aguilar fue a vender a Cuetzalan un 

turista le sugirio que usara otro tipo de base y fue asi que empezo a utilizar la raiz de 

ajocuahuit. 



Autor: Gabriel Hernandez Tirado 

Autor: Vicente Aguilar Contreras 



HUACALES 

Se corta la corteza del jonote, se hierve y en la misma agua se deja por varios dias 

hasta que se agria para que se limpie y quede flexible. Se lava y se deja secar al sol, 

luego se van formando hilos y se van tejiendo en dos varas flexibles pero resistentes 

previamente limpiadas y formando una elipse. 

Estos huacales son de gran utilidad para la poblacion indigena. Son usadas por las 

mujeres para cargar a los ninos pequenos, y los hombres para llevar hierbas o frutos. 

Es a partir de que el turista pidio otras figuras con fines decorativos, que el artesano 

experimento una amplia gama de formas para vender su producto a un publico mas 

diverso. 

Gabriel Hernandez Tirado y su nieto elaborando un huacal 







Don Vicente Rodriguez Galindo de ochenta y tres anos es laudero autodidacta desde 

los dieciocho. Lo mismo fabrica guitarras que violines, guitarrones, mandolinas y 

jaranas y solo los realiza por pedidos. 

Las principales maderas que utiliza son el cedro y el carboncillo, el cual debe ser 

cortado en la ultima luna del ano y secarse durante tres anos dentro de la casa para 

que se desfleme y quede terso. 

Para que los instrumentos tengan buen sonido es indispensable que la madera sea 

delgada y bien pegada. Su hijo Vidal Rodriguez Islas es el heredero de estos 

conocimientos, aunque no se dedica de tiempo completo a su fabricacion. 

MANGAS DE HULE 

Don Gaspar Sierra aprendio de forma autodidacta a fabricar mangas, pantalones y 

forros de hule. Hasta los anos setenta, antes de la apertura de la carretera la venta de 

mangas era muy buena, incluso hasta tenia empleados por la alta demanda que 

existia. Iban caminando a Zacapoaxtla para venderlas, ya que era el mejor mercado, 

pero cuando aparecio el plastico en la region, las ventas bajaron muchisimo. 

Actualmente cuando hay sol produce hasta 10 mangas a la semana. 

El hule se lo traen de tierra caliente o de lugares cercanos como Xiloxochico, 

Yancuitlalpan, San Antonio Rayon, Tecuantepec. Comalteco, etc. 

La manta se coloca sobre un bastidor de madera de aproximadamente 2 x 2 metros 

sujetada con clavos a un centimetro y medio de separacion. Se lava de ambos lados 

para quitarles el colorante. Una vez seco se prepara el hule, previamente colado se 

le dan dieciseis pasadas a la tela en forma cruzada y se seca al 

sol despues de cada aplicacion Si se desea ponerlo figuras de adorno se raspa con 



una varita hasta que el hule cambia de color. El terminado es opaco, si se desea 

sacar brillo se lava con jabon y clara de huevo. 

PIEDRAS CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN 

Estas piezas son relativamente nuevas, surgen debido a que su autor, Patricio 

Gutierrez sufrio una enfermedad que lo alejo por un tiempo prolongado de las 

actividades agricolas, y ante la falta de ingreso economico se dio a la tarea buscar 

alguna alternativa para subsistir. Tenia dos elementos a favor, su casa se ubica en la 

calle que conduce a la iglesia del penon y el turismo que acude a ese lugar ha ido en 

aumento. Toma pequenos trozos de piedra que hay en torno a la iglesia, les coloca 



una pasta con la imagen de la virgen (previamente surgida de un molde), la pinta 

para realzar las lineas de la imagen y finalmente la barniza. 



Para ubicar mejor el trabajo de investigacion realizado en Jonotla fue imprescindible 

analizar la formacion historica de la Sierra Norte de Puebla para poder entenderla y 

ubicarla, mucha de esta informacion nos ha llegado a traves de la tradicion oral, por lo 

que nos ha sido posible conocer el legado cultural de los pueblos. 

A mas de cinco siglos de distancia del genocidio social, cultural. economico y 

politico cometido por los conquistadores espanoles, el gobierno y la sociedad 

mexicana han reconocido a los pueblos indios con sus propias caracteristicas, 

logradas a traves de un largo proceso, lo que le ha permitido ganar espacios en 

diferentes ambitos. 

Uno de los elementos mesoamericanos que sobreviven hasta nuestros dias en 

muchas de nuestras costumbres es la medicina tradicional. Esta riqueza cultural 

emanada de los pueblos indigenas no ha sido lo suficientemente aprovechada en 

beneficio de los mismos pobladores, ya que grandes empresas farmaceuticas del 

extranjero han llegado a nuestro pais a llevarse nuestras plantas medicinales, las 

trabajan en sus paises y las patentan como propias. 

..... 

Una, y dos veces el pueblo se fundo para despoblarse. Abandono y pobreza quizas 

sean el principal azote para el desarrollo de esta region, aunado a esto se encuentra 

la crisis en los precios del cafe, base de la economia de Jonotla, originado a veces 

por causas naturales y otras al desequilibrio en el mercado mundial. No hay 

mecanismos financieros que apoyen a los pequenos productores para enfrentar estas 

crisis lo que provoca que los hombres emigren hacia las ciudades, trayendo como 

consecuencia muchas veces la perdida de la lengua. producto de la discriminacion y 

que ponen en peligro la permanencia de las lenguas indigenas, a pesar de que estas 

tienen una vitalidad que se ha aferrado cientos de anos para no perderse. por lo que 

es muy importante que quienes las hablen las transmitan a sus hijos para 

conse~arlas, no obstante, puede revitalizarse a traves de su estudio, valoracion y 

uso. 

Este cambio de lo rural a lo urbano de los migrantes no ha afectado en mucho las 

tradiciones. al contrario la han fortalecido con la formacion de comites en sus nuevos 



lugares de residencia para conse~arlas. Este apoyo gira en torno a la iglesia. lo que 

ha inducido tambien a que se hayan rescatado algunas danzas que estaban en 

proceso de desaparecer. 

La iglesia ha sido un factor que ha permitido la unidad de los pobladores. de los 

indios y mestizos, ante ella todos son iguales, pero fuera de ella siguen siendo 

diferentes. Esto se aprecia en la iglesia del pehon. en la celebracion de la aparicion 

de la imagen de la Virgen que se celebra cada 22 de octubre, despues de la misa el 

Ayuntamiento organiza una comida para todos los visitantes. mientras los mestizos 

comen sentados adentro del comedor del DIF a los indigenas son atendidos en una 

puerta adjunta en donde les sirven la comida y comen en la calle. 

En Jonotla los proyectos culturales no son prioritarios, no se ha hecho trabajo alguno 

en el cual se analice el impacto de las artesanias en el desarrollo economico del 

municipio a pesar de ser diversa y abundante. 

La produccion artesanal tiene dos vertientes. una es la que busca producir en 

grandes cantidades para el turismo y se tiende a homogeneizar y los disenos son 

limitados, y la otra son las piezas suntuario-decorativas. son piezas unicas con mucho 

trabajo manual, pocos son los artesanos que realizan este tipo de trabajo. 

Desafortunadamente estos ultimos algunos han tenido que emigrar debido a la falta 

de apoyo del gobierno, perdiendose los conocimientos y habilidades acumuladas 

durante arios. 

Finalmente, en Jonotla la presencia de la television tambien ha sido un medio por el 

cual se ha incorporado a la poblacion al proyecto de Estado nacion, por su influencia 

se han modificado o perdido algunos elementos tradicionales. 
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ANEXO 



CAMBIOS EN JONOTLA DE 1837 A 1995 

1 Tetela. 
/Constitucion Politica 1 Xonotla es / 

FECHA 

27 de mayo 
de 1837 

18 de del Estado Libre y Municipalidad 
se~tiembre de Soberano de Puebla 1 del Distrito de Jonotla 

DESCRIPCI~N DECRETO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

Acuerdo de la 
Exma. Junta 
Deoartamental 

18'61 

1 ~Unici~alidad. 1 
2 Division Territorial 1 Se modifica la 1 

Xonotla es 
municipalidad 
del Partido de 

1 Tetela. 

del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

Jonotla 

5 de iulio de 1 Constitucion Politica 1 El pueblo de 1 

( ~ s t a d d  de Puebla ( ~ s t a d d  
Fuente: INEGl 

zoqu'iapa queda 
segregado de la 
municipalidad de 
Jonotla para 
eriairse como 

1905 

27 de 
diciembre de 
1921 

28 de febrero 
de 1986 

Julio de 1995 

CATEGO 
POL!TIC/ 

Pueblo 

Jonotla 

-~ 

Pueblo 

del Estado de 
Puebla 
Ley Organica 
Municipal Reforma 

Fe de erratas 
relativa al Articulo 2' 
de la Ley Organica 
Municipal del 2 
febrero de 1984. 
Ley Organica 
Munici~al del 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

nominacion de 
Municipio 
Jonotla se 
consigna como 
Municipio del 
Estado 

Jonotla es 
municipio del 
Estado 
Jonotla es 
municioio del 

Pueblo 

Jonotla 

Jonotla 

Jonotla 

Jonotla Pueblo 



Presidentes municipales de Jonotla 

Fuente: informacion recabada durante el trabajo de campo 














