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rn'rRODU€€IÚN 

La inquietud por elegir este tema co.menzó hace mucho.s año.s, para ser más precisa 

fue en la adolescencia 'cuando. sentí fascinación por el-centro -ceremonial Xochipila, 

tiempo después empecé a indagar sobre este lugar, y descubrí la eno.rme riqueza 

hístóricaque me vio. nacer. A partir de ese mo.mento. co.ntactéco.n elcro.nistao.Jiciai 

del lugar, quien se ha dedicado. por .muchos .años a la investigací6n de los anales de 

Xicotepec, para indagar lo.s -hecho.s histórico.s en Io.s cuales participaro.n mis 

~oterráneos. 

El deseo. de materializar lo.s co.nocimientos adquirido.s durante la carrera en relación 

-con el desarrollo. de algún género periodístico. para la titulación no pudo ser posible, 

ya que en aquel ento.nces sólo. se auto.rizaban las tesistradicio.nales, por fo.rtuna 

aho.ra -setieneo.tra altemativaco.n el Curso-Taller en Trabajo. Periodístico. Escrito., en 

.el que se puede desarro.llaralguno. de los géneros periodísticos. De _esta manera, me 

posible realizar esta investigación, la cual abordaré mediante el géneroreportaje por 

considerarlo. el camino. propicio. para respOnder a todas las interrogantes surgidas, 

pues penniterecurrir a la entrevista de testimo.nios, lo. mismo. que a la investigación 

documental. 

Realizar este reportaje titulado. Xicotepec, Rincón de lá Sierra Norie de Pueb1a: hallazgo y 

riqueza históriCtl, no fue fácil-como se -creía en un principio, puesto. que se tuvo que 

pedir apoyo. a las auto.ridades de Xicotepec y de Nactanca Chica, además co.nseguir 

transporte, -solicitar apoyo. del guía del sitio. Y localizar a experto.sen la materia. Así 

_es _como. _se lo.gr.ó adentrar al objeto de estudio. El desarrollo. de estas primeras 

actividades fue prácticamente sin co.ntratiempos. 



La segunda instancia fue cuando se inició la tarea de encontrar las fuentes primarias 

de información, significó muchas ooras de investigación que a veces resultaban 

infructuosas, sin embargo, el apoyo de los croniStas de Xicotepec fue vital para el 

avance del proyecto. 

Ahora bien, al acudir al Archivo Histórico de Xicotepec se descubrió que no existía 

ningún antecooente de la historia de este lugar, lo mismosucooió en la biblioteca 

locaL cuyas causas fueron alribuidas a los incendios ocurridos en la época de 1a 

rev-olución, -que destruyeron los archivos parroquial Y municipal, 10 anterior fue 

,afirmado .por Gumesindo Nava Cabrera, cronista.oficial-Cie Xicotepec, por lo que .se 

procedió a consultar dos fuentes existentes; la primera escrita por Nava Cabrera, Mil 

años de historia de Xicotepec, y la segunda por Crispín Montoto Garrido, profesor y 

segundo cronist~ autor del libro El prindpado de las flores. 

Durante la revisión se encontraron diferencias importantes de un mismo hecho 

histórico, situación que motivó otra investigación más detallada. Aquí fue donde 

empezó la verdadera odisea" las fuentes mencionadas se compararon con1as oficial~ 

exuaidasendiferentes hihliotecas y de lugares visitados, ·legrando así despejar· dudas 

surgidas en la investigación. 

El presente reportaje se dividió en seis apartados. El primero menciona el hallazgo 

de las grutas de Nactanca Chica, donde se ,encontraron estalactitas Y estalagmitas, 

también nos indica cómoUegar, la ubicación geográfica. extensión territorial yla 

,división política de Xícotepec. 

El segundo apartado trata los acontecimientos históricos más sobresalientes de 

Xicotepec en relación ron la historia del país, abarca la época prehispánica, el 

Virreinato, la 'Reforma. la 'Revolución y 'la época conlemporánea. 



El tercer tema ofrece una detallada descripción de los lugares y objetos históricos 

~xistentes en este rincón de la sierra, que orguUosamente mantienen vivos los 

xicotepequences, como Xochipila, un adoratorio prehispánico que año con año sirve 

-de centro-ceremonial, -donde las-comunidades indígenas se reúnen cada 24 de junio 

para .rendir .culto a Juan T.echachalco, también utilizan el teponaxtli, instrumento 

musical prehispánico; asimismo, se hablará del Códice de Xicotepec, manuscrito acolhua· 

con más de 500 años de antigüedad 

En la éUarta sección se muestra una breve recopilación de leyendas que tienen que 

ver con la historia de Xicotepec que con el paso ,del tiempo se han convertido en una 

parte e1emental de su legado etiltural. 

El quínto punto exhíbe la gastrononúaxícotepequence, destacando los platillos más 

representativos de la región y dónde se pueden degustar. Por último, el tema seis 

describe las festividades más importantes de esta población, como la feria de la 

primavera y la Hes-ta de Sa:nJuan. 

Cabe señalar que este proyecto de investigación logra el objetivo esencial de difundir 

las bellezas del lugar, la riqueza histórica, la magia de sus leyendas, lo insólito de sus 

sitios y objetosbist6rícos, sus festividades y su amplia gastronomía e invita al 

turismo nacional a conocer un rineón -de la Sierra Norte de Puebla, ya 'que se le ·da 

poca promocióna estos lugares por parte de las autoridades correspondientes. Espero 

que todos los esfuerzos compartidos dejen testimonio de mi tierra natal. 
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HAL~ü: ES<IALAefl<rAS EN LA SIERRA 
NVR Cf"E DB Plffi:BbA 

México es considerado en el mundo como altamente turístico, sin embargo, es 

preocupante que en lugar de ascender en la captación de divisas generadas por el 

turismo tanto nacional como internacional, estemos descendiendo de un noveno a 

un décimo segundo lugar, sobre todo porque esta actividad ocupa el cuarto lugar en 

entrada de divisas al país,-antecediéndole la inversión extranjera directa; las remesas 

y las exportaciones petroleras hasta el primer semestre de 2003, datos registrados en 

el diario Milenio, 23 y 28 de agosto del afto pasado. En la parte inferior de esta página 

-se presenta él i:Uadroconteniendo los -datos arriba mencionados. 

No .obstante lo anterior, México .continua ofredendo innumerables opciones al 

turismo, ya que aquí se encuentran diferentes lugares para divertirse, al mismo 

tiempo brinda una gran riqueza cuItur-aLademás nos asegura la oportunidad de 

éOllOC.er hetmóSáS pIayáS en el PacíficQ, el Caribe y el Golfo de México. Cuenta 

también con sitios. arqueológicos. catalogados como patrimonio de la humanidad y 

mu~~, así romo paiS;;ljes bosro~:OSI selv;1 y desierto. Unagr;lJ.'\ parte de 1;1 difusíón 

4g t{)(iO$estQSI\lg~(\tr~tjvos le corresponde(\I~ (\~nc~ 4evi(\~ Pt.!es son~. 

opción muy recomendada para guiar al turista. 



Una de tantas opciones para el: turiSta son los lugares insólitos como las grutas y ríos 

subterráneos. La5eaetaria deTurismo indica q)le en México existen miles de grutas 

que no han sido exploradas hasta la fecha, o que ron parcialmente conocidas, éstas se 

encuentran ubicadas~ diferent~estados de la Repáblica Mexicana, principalmente 

en Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxa<:a. y V.eracruz, entreotrQS. 

:Sergio5antana,espele6l0g0, -explorador y :rescatista en grutas de primero, ~o 

y tercer nivel -para :espeleoturismo~comenta -que: "muchosespelálegosprefieren 

acudir-aJas-grutasy-a-e)(plor-adas,pereso,el-avance-en-la'exploración'es1ento"'. 

Las _gr.lltasmás:Jamosas sonIa Esmilla en .elEstado .de México. J.uxtlahu.aca y 

Cacahuamilpa en Guerrero, estas últimas con gran afluencia ~ ya que son 

consider.adas "las. más. célebres de Méxiro", seSún. el. Gran diccúmRrio de bellezas 

mhrmks, editadopOT Selecciones de Reader'sDigest. 

lA majesluoSidad ybe1leza de 'las grutas anter10reses importante, 

Jli).obstante,los-actua1esdescubrimientos -aunquepocoturíSticos

permiten el incremento del turismo nacional eintemacional; tales el 

caso del recientehalIazgo-deestalactilas yes~ en las grutas 

de NactancaOúca, lugar perteneciente al -munícipío de Xirotepec 

de Juárez, estado-de Puebla. 

locaUzadón:da las §rUta de Nat:lancaChka 

Fstasgrutas seencuemran locañzadas-en la ranchería ·de Naetanca 

OllCíl¡ubicada a 10ki!ómetrosaproximadamente, -al 'f1{)reste-<ieI 

munidpiode Xicotepec . . Lostres ,primeroskilómetr<>s son -por 

.carretera y 105 siete .r:estantespor .camlno._de .terracerla.Es.una 

,CoBdnd~con_ 

bóyeilas-~·de 

~~;CI\_ 
fIIIIM&C"C'i'Meeqij!pa 
'rucalc: OrQ// .diccionaTio dé 
'be/Juas'fflJl/ll'aks . 
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comunidad de alrededor de cien habitantes, la población es indígena, de origen 

náhuatl, los ancianos hablan el mexicano además del español. 

Su principal actividades la agricultura, siembran maíz, chile, tomate, café, plátano, 

lima, naranja, mandarina, cilantro, jitomate; una gran parte de sus cosechas la utilizan 

para autoconsumo, y-la otra la venderla intermediarios o diFectamenteenel poblado 

de Xicotepec. 

-----::-7 
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papal~lOICO 

llfT'llles apt01lumados de mUOtClPlos 

Cabecet'8 de municipio 

REGiÓN DE HUAUCHINANGO-XICOTEPEC 
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

Mapa de la región de Huauchinango-Xicotepec, al noreste se aprecia la comunidad de Nactanca 
Fuente: 6\"!)' SIfessef' Péan, Códice de Xicolepec. 
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Eftrabajo agrícola es desempeñado colectivamente por las familias. 

los padres y los hijos mayores; los pequeños acuden a la escuela 

míerttras lamadr-e, ayudada por -las hijas mayor-es, pr-epara los 

alimentos,atiendea los animales domésticos y elhuertc()·familiar de

hortalizas. 

~ ..• 
TiIIleIde1a5 grutas.deNacIaDca 
<:!In f'oto:AdclimlS1IDtos, 2003; 

Crispín MontotoGarrido, en su libro El principildodelas f1mes, .dice que una deJas 

costumbres de .esta 'población es "cuando cosechan el maíz' hacen una ceremonia d~ 

agradecimiento, la cual consisreen realizar un ritual para ofrecer a los que participaron 

-enlal'ff'olet(!Íón. mole con guajOlOte y I ogatlirul, aguardiente.ive1adel'as~ -<'e1'as y 

<:opa}, -mismos que sec<1locandonde se va aahnacenar el grano para después ser 

-consumidos-porlosasistentes" . 

RecienreI'tlénre en esta c<nn-urrldad seencontrarón én las grtltasestalactitas ruy<>s 

-tatrumososciJan entre 5 y80 .cetrtfmetros-(!e longitud Y de máS- <>tnenOS un<> a 30 

centímetros de diámetro. 

El hallazgo lieencontrarestalactitas en 1a gruta no :fueninguna novedad para los 

habitantes -deNactanca.ya-que -en tiempos pasados no les daban importancia, pues 

no<:OIlOCÍaneI valor de-estasJormacionesnaturaIes. rl Además,los-lugar-efios y algunos 

visitantes-adornaban el interior de la cueva. en su partemás-amplia celebraban la 

.fiesta .a .san JnanB.anfista ,(24 -de- ,junio) y el df:a de JaSanta- Cruz .(3de-mayo-) 

respectivamente" J comenta el señor Guillermo Romero, ,guia e il'ts.pectot suplénte 

-dellugat. 

Támbiéneni:lStas grutas hacían rltuales,oonsistían en "limpiaS" con 'hierbas o hU€vos, 

al término de éstasoompartlan sus aUmentos y lanzaban rohelt?s. -HEn nuestros.días 

estas costumbres -ya se perdieron". continúa diciendo el señ-or Romero. 
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Descubrimiento de las grutas 

El señor Pedro Rivera Márquez, encargado del Archivo Histórico 

Municipal de Xicotepec, señala que el descubridor de las grutas fue 

Francisco Cruz Reyes, de 65 años de edad, oriundo de Nactanca 

Grande, lugar donde vive hasta la fecha. 

En entrevista, el señor Cruz Reyes relata que en tiempos de sequía 

y desesperado por encontrar agua se internó en el bosque, ya que 

recordó que cuando era niño se encontraba paseando por ese lugar 

cuando descubrió que salía un poco de agua entre las piedras, pero 

en aquel entonces no le dio importancia. 

HallaZgo ... • 

v..-poo- .. _ .. IIep¡I .... 
en-__ _ 

2003. 

Sin embargo, ese día de 1965, ante la necesidad del agua decidió subir al cerro y 

abriendo brechas descubrió la entrada a las grutas. En ese momento no iba preparado 

para introducirse, por lo que regresó al día siguiente llevando linterna y comida. Al 

entrar a la gruta escuchó el ruido del agua, motivado continuó su búsqueda para 

encontrar el preciado líquido. 

Durante su trayecto pudo observar que de una de las bóvedas pendían algunas 

formaciones, otras estaban adheridas a las partes laterales de la gruta, tiempo después 

leyó en un libro que eran estalactitas y estalagmitas, pero no lo comentó con nadie. 

En 1998 trabajadores de la Comisión Nacional de Agua (CNA) del municipio 

acudieron al lugar para introducir la tubería que conduciría el líquido a las 

comunidades cercanas, éstos se percataron del fenómeno natural (las estalactitas) y 

notificaron el hallazgo a las autoridades de Xicotepec, pero no sucedió nada, dijo el 

señor Romero, inspector suplente de Nactanca Chica. 

13 



Hallazgo ...• 

Cuando las autoridades de Xicotepec en turno se enteraron de este 

hallazgo mostraron gran interés y acudieron al lugar para constatar 

la existencia de las estalactitas. 

Rivera Márquez fue una de las personas que acudió a las grutas 

encontrando además de las estalactitas, estalagmitas. Toda esta belleza A1fundoseap;uedan1as 
estalagmitas de las gmtas de 
Nactan<a Oüca -= AdeIina natural lo hizo considerar al lugar como factible de convertirse en Santos,. 2003. 

turístico; sin embargo, las autoridades municipales no han reportado 

hasta la fecha el descubrimiento a sus homólogos estatales, las causas 

no se saben hasta el día de hoy. 

Ruta de acceso 

Para llegar a las grutas de Nactanca Chica hay que llegar primero a 

Xicotepec de Juárez, Puebla. Ya en el lugar, existen dos rutas para 

llegar a Nactanca, una puede ser caminando por veredas que sólo 

un guía puede conducir, y otra en transporte particular o público. 

En la calle Reforma esquina con General Régules todos los días 

sale una camioneta hacia Nactanca a las 14:30 horas. 

El trayecto en camioneta es de 80 a 90 minutos y de dos a tres horas 

si el arribo es a pie por el cerro Xicotepetl, el camino tiene muchas 

subidas inclinadas, comprende un recorrido más o menos de 8 

kilómetros. 

Paisajes boscosos se observan durante la travesía, además, grandes 

extensiones de pastizales donde el ganado parece ser dueño y señor 

de su espacio . El clima que predomina en esta región es cálido 

húmedo, los cultivos de café que antaño eran la actividad principal 

P ai5ajes que 5e iipft'Cim ft\ el b' .. yecto 

hada las pulas,. r piII1e del túnel que se 

rerone antes de lJeg;aT a las estalactitas de NacIanca. _ Adefina _ 

21X13. 
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de los lugareños, ahora sólo están ahí como esperando la 

llegada de tiempos mejores. Ahora los campesinos emigran a 

las grandes ciudades o se arriesgan a buscar" el sueño 

americano" por falta de oportunidades en su lugar de origen, 

convirtiéndose las comunidades en lugares habitados por 

mujeres, niños y ancianos. 

Al llegar a Nactanca Chica el guía conduce a los visitantes por 

una vereda alrededor de 20 a 30 minutos, el camino consiste en 

subidas por potreros y áreas boscosas hasta llegar a la entrada 

de la cueva. 

Para visitar este lugar natural, es recomendable que el 

excursionista cuente con el 

equipo adecuado: zapatos para 

escalar, cuerdas, guantes de 

carnaza, ropa adecuada, cascos 

con lámpara integrada, focos de 

repuesto y una muda de ropa 

extra. 

El recorrido enla gruta dura 

aproximadamente de 60 a 90 

min u tos, depende de la 

habilidad y la condición física de 

Hallazgo ...• 

Pequeños cenotes JocaIizados dentro de las 
grutas. F_: Adelina SanIos, 2003. 

cada persona, se avanza por un 

túnel cuyo trayecto es de total 

oscuridad, mide 360 metros de 

Segmento del mapa Quinatzin. cueva en cuyo interior aparece una pareja de 

Chichimecasronsu vástago. Fuente: EnddopediaHistoTÚl de Méxiro, 1.4. 
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Hallazgo ..•• 

longitud, SU aIturaes vanableentre6().centimetros rontrastándoron otrasde2 metrOS. 

Ouranteel 'trayetto se cruzan pequeñas cascadas de agua cristalina. 

Al llegar a la zona de las estalactitas, observanms pequeñ<>s cenotes de diferente 

profundidad con a,gua nítida, lista para tomar y donde incluso el visitante se puede 

bañar; 

La altura de las cavidades mide hasta 30 metros y su diámetro es de 15 metros. Las 

estalactitas forman diversas figuras, algunascontienenmánnol, Ueganamedir hasta 

80 centimetros delargr> y existe gran variedad en el grosor de:ellas. Tanibién 

encontramos:estalagmilas,muchasde lascua1esestán adheridas a las rocas, simulando 

cera derretida. 

En etl'ElCOrrlOOse requiere utilizar'Cuerda,puesroque el tramo siguiente de 60 metros 

es más <iíficil; cabe añadir la, importancia de ser guiados por personas expertas. 

En relación a las cuevas es.isnportanre romentar que en la época prehispánica los 

dúchimecas las tttjUvabanparareíugiarse y protegerse de lasindemenciasdel tiempo 

Y de los animales salvajes, 10 anterior se demuestra en diversos pasajes de lahístoria 

asentados en losmapasQuin.át:zin y Th:.7tzin.sefialadosen la EncicWpedia hisÚ1TÚl 

de México, así como en el Códice Vaticano mencionado en la Enciclopedia México 

Il través de los siglos. 

Con la Degaaade los españoles, y por la persecución que suIrian aquellos que 

continuaban con sus .ritos paganos,:Sintieron 'que las cuevas eran :SegUl'as para 

albergar asusidolosJpol lo que a partir deentoncéS las Olevas fueron cMSideradas 

u el refugio de los diosecillos del Trueno", :as{lorefiere A1ain Ichon en su libro Úl 

religión de los 1ofonaals de 14 SÍf!ml, .siendo desde entonces 'para los creyentes lugar 

sagrado, destinado a la celebración deceremotUas. 
16 



Contrastando con lo anterior, en las comunidades indígenas algunos de sus 

habitantes han modificado sus creencias, ya que no todos consícferan a Ías cuevas 

corno lugares sagrados; tal es el caso del lugar que nos ocupa. 

En Nactanca Chíca saben de laexístencia de la cueva, así como de la obtención del 

agua de fa que se benefician a diario, pero no les gusta ir alú, pues sienten temor a lo 

desconocido, ya que .saben que son visitadas por brujos. o pueden encontrarse con 

algún animal peligroso, dice la -señora Cristina Gutiérrez habitante del lugar . 

Ubieac-ión de lUeot-epee 

Elhombre,de Xicotepecpmviene del náhuatl 

que signiñca Ucerrode abejorros o Xicot1es"'. 

Se localiza al noreste del estado de Puebla a 

uriá altura sobre ¿ nivel del mar de 1150 

metros (INEGL Carta wpQgráika.l:5(XXX). 

Limita al norte con los municipios de Jalpan 

y Venustiano Carranza. Puebla; al sur con 

los municipios de Juan Galindo, 

Huauchinango y Zihuateutia, Puebla; al este 

con el estado de Veracruz y Zihuateutla, 

Puebla y al oeste con los municipios de 

'11acuíkitepec y Naupan, Puebla. Se ubica en 

elkí1ómetro 187 de la carretera fe-deral., tiene 

una 'población de 12,392 habitantes. El95% 

de la población habla -el idioma español el 

5 % restante náhuatI, totonaca" otoml y 

tepehua, predominando el náhuatl en un 

70% {INEGly censo del20(0). 

Mapa en lIon~1IJ!8=C. Xicotepee'COll-elnombl'e*. VittSMrel:. t 'uente: 
Alain1cl!oo, laniligii»lik1o.loIoIIactl8<W u,S","Q.1973-
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Hallazgo •••• 

TIene una-extensiónferritorial de - ~,/ 

283-.20 kilómi!tr-os <:uadrad-os, 

~tando el O.56%del-territorio 

estatal. El 95 % de la extensión 

':")~'~ l t l'l~¡: acht ", 
o ". 

T U ~ Pilrl 

r-, . 

territOñál del munJ6pio es áééidentadá 

y la precipiJación pfuviaI e; muy ala 

t' R,c T¡¡MM" 

->lo 

'" .. .. ~~ 

Pac~uca 

EDal~yucan JOI'Iolla 
o 

,~_'~ua;e~ec 

ElperiodO.más intenso de.lluvias se 

presenta fll los meses -de junio 

hasta octubre y -en otoño e invierno 

son frecuentes los norles y las 

neblinas con lluvia fina, estQ 
,,""(II'C l : a~aUQU"t~rc 

Tez ,ut~'": / 

ocasiona q~eel suelo se sature de 

hume4ad. 

El ·clima-húmedoconlribuyepara 

que -el -paisaje se v-ea verde. Al 

respecto Crisptn Montoto refiere 

-en su libro lo.siguiente: ""laoriginaHdad de esta.r.egiónpxoviene .evidenlPmente 

de sus -caracteres --climáticos! ... ) Xicote-pec pr-esenta_ la transición_ -de los climas 

templadOs de la Siena Nortea los cál-idos del declive del Golfo. Además, esta región 

seduce -con frecuencia por su vegetación de bosque y también por sus contrastes: 

tradición indígena, flores, ganado y aúé{ ... l" . 

Actuahnente-elmunicipiode Xicotepec se dívíde-en 8 juntas auxiliares cuya autoridad 

-prlncipal es elPresidente Auxiliar, y 24-ranchet1as con Juez de Paz Y defensa-social 

como autoridad máxima, Nad:anca-cbica es una de estasúItimas. 



Para quien desee visitar Xicotepec deberá abordar el autobús en la Central Camionera 

del Norte -en las Hneasde Autobuses de Oríente {AOO), Q los BlancQS de Estrella 

Blanca, el tiempo aproximado para llegar es de tres horas, de las cuales dos son por 

autopista y una por carretera federal. 
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Xicotepec, como muchos pueblos de México, ha transitado por grandes 

acontecimientos en la historia del país. En su pequeña gran historia han -surgido 

héroes locales que aún se recuerdan y sus nombres los mantienen vivos en las calles 

de este bello lugar. 

De esté municipio salieron hombres de lucha que dieron su vida por sus ideales, no 

dejaron pasar la historia romo mudos observadores, sino que participaron 

activamente en la defensa de la patria que los vio nacer. Es aquí. precisamente en este 

apartado en dónde se narrarán loo hechos hist6ricós en los que participó Xicotepec a 

partir de la época prehispánica y los inicios del siglo xx. 

(poca prehispanica 

La fundación de Xicotepec data del año 1120 d.C.,siendo los tótonacas los encargados 

de realizarla en presencia de cuadrillascllichimecas,quienes de llWa 1162 dominaron 

esta región obligando a los totonacas abandonar estas tierras. Transcurrido este 

periodo los tótonacas recobran nuevamente su territorio gobernándolo por 163 af\os 

en los que .reinó la paz ylatranquilidad. 

Para el año 1325, los acolhuas guiados por TIachotlala invaden Xicótépec obligando 

a loo totonacas a replegarse hacia la costa del Golfo; datos registrados en la enciclopedia 

Historia de México. 

Nezahualcóyotl, rey de Texcocó, designa a Quetzalpatzin señor de Xicotépec en el 

año de 1432, quien también desempeñaba el cargo de consejero de la casa real de 



Historia de Xicotepec 

Texcoco. 54 años más tarde Ahuízotl, rey azteca, celebra un pacto con el señorío de 

Xicotepec para conquistar Huastecapan. En 1487 nuevamente el ejército azteca retorna 

a esta región para aplacar una rebelión huasteca así como para conquistar Tuzapan, 

Xihucoac y Temapache. Cipactli, hijo de Nezahualcoyotl, fue el segundo señor de 

Xicotepec, quién junto con su padre participó en una batalla en contra de los huastecos, 

venciéndolos en el año de 1444; estos hechos históricos quedaron registrados en el 

Códice de Xicotepec. 

CoatI, tercer y último señor de Xicotepec, se casó con YeyexochitI, hija de Moctezuma 

U, en la época de la Triple Alianza, constituida por Tlacopan, Texcoco y TenochtitIan; 

posteriormente los tIatoanis de estos últimos reinos se enemistaron, situación que 

aprovechó Cortés para tener como aliados a los texcocanos en la conquista del reino 

azteca. 

El Códi ce de Xi cotepec señala que los 

texcocanos dominaron a Xicotepec hasta la 

etapa de la Conquista, y que por esta razón 

participó alIado de 1 ztlixóchitl, rey de 

Texcoco, enla batalla en contra de los 

aztecas. 

Guy Stresser Péan, en el códice referido, 

relata que durante la época prehispánica 

Xicotepec era lugar estratégico y formaba 

parte de la ruta comercial entre el Altiplano 

Central y la costa del Golfo, esta ruta 

comprendía a Tulancingo, Huauchinango, 

Sección 10 del CDdict de Xicokpec correspondiente al año 1444, 
representa el ataque de una fortaleza huasteca, donde intervienen 
Ne:zahuak:oyotl Y su hijo Opactlí. 
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PapantIa, Tuxpan~ Xirotepec y la de;aparecida Tuzapan. Nava Cabrera por su parte 

agrega que por el año de 1540 en el Altiplano Central se produjo una fuerte helada, 

que trajo como consecuencia una gran ambruna, por 10 que los aztecas yacclhuas se 

aprovisionaron de las montañas de la sierra de donde cadaSOdlas tributaba Xicotepec 

a Texcoco miel, armas, coChinilla, algodón,. plumas de aves y:las plantasmedicina1es; 

é$tas próvenfaíl dé! litoral huasléCó-. 

La historia de los xirotepequencesfue una historia de dominación, primero por los 

acolhuasde Texcoco, segando, por los españoles, pese al orgnllosentido porsu raza 

tuvieron que ser adversarios desus hermanos mexicas~aun.en contra de su voluntacL 

hecOO que justifica el porqué el C6dítt.dé Xirotépec omite ese pasaje. de la historia. 

ElSOju~gamient()ejercioo par losoonquistadores hacia Ws indígenas, OO1.igó a éstos a 

adquírir una actitud de sumisión, pero allIÚSlnQ tiempo sur:g~ la rebeldIa. cuando 

violando los decretos establecidos. continuaron con el culto a sus díoses. Esos 

acontecimientos:forjaron eHnicio delcarácterde la actual:raza serrana. 

n virreinato 

AlCODSI.I1IlaISeJaConquista. Cortésind:ependiZJJ,aXicotepecde Texcoco,nombrando 

al-c-onquistador Álvaro Maldonado c-omo el encomendero de este lugar. La 

encomienda duro hasta 1531, año en el que inicia el corregimiento adscrito a 

Meztitlán,a cargo del primer corregidor de la Corona española, Cristóbal de E'srobar. 

En el año ~ 1570, Xicote.pe( ~ de nom.bre por San José de Xicote.pe(,1o anterior 

queda .constatado tm el oficio .:si:gmmopor el Archivo Genend del EstiuJo, enviado a la 

presidencia municipal de Xicotepec en el año de 1997. cuya ldbex:iaesACEP~SO/97. 
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Gmnesíndo Nava Cabrera, cronísta ofícial y autor del libril Mr1 años de historia de 

Xícotepec, rememora lo siguiente: 

:Enel ÍIño de 1700Xicotepec era el principal abastecedOr.de cochinilla, animal muyapred.ado 

por la. industria textil europeilJ para. dar UD. firme roIor azul añil y morado a las telas f ... ] 

desde Atlixco l1eg¡lba la solidtud para que Xkotepec, romo principal abastecedor, y Jos 

puebles de ]a regíón, reunieran .Ia suficiente materia prima, misma qUe era embatcada en 

Veracruz con destino a Filipinas y de alú canalizada a los centros lextíles europeos. 

Durante los primeros años de la enromienda, este sistema de gobiemoprovocóabusos 

de autoridad por parte de tos encomenderos sobre todo en las regiones aisladas y 

arrasadas de la sí erra, al respecto Montotil Garridil señala· lo <lue en La relación de 

Tetela se menciona:Nel encomendero Pedr{) de Escobar recorría periódicamente su 

feudo para hacer razzias de esclavos que después v.endfaen la ciudad de México". 

Etmismoautor cita en su. obra. El principndodtlRs ~. el maltrato otm'gado a los 

naturales de esta manera: 11 el 13 de mayo de 1579 se hace saber al corregidor de 

Xicotepec no dé malos tratamienros a los naturales de los pueblos de Tamaox y 

Tamiahua Y que no se nombre a ninguna persona sin expresa licencia de su 

señoría{ ... }". cabe resaltar que los maltratos a los naturales fue disminuyendo por la 

intervención de los frailes de las diversas órdenes, quienes .se integraI'on alas 

comunidades en los diferentes momentos de la historia virreina!. 

Los primeros religiosos que llegaron a Xicotepec fueron tos frailes agustinos en el 

año de 1542. una de sus principales labores, además-de proteger.a los naturales, fue 

la de sustituir alas deidadesindfgenas por lasimágenescalólicas. Su estancia duró 

apr<ndmadamentédos siglos, periOdo en el que lograron evangeli2.ar a los indi.genas 

de la región. 



Por cierto el investigador Guy Stresser Péan le atn1nIye al gobernadOr de Xicotepec, 

MIguel del Águila, la autoria del Códice de Xicotepec, este petm>naje fue suspendido 

-de su cargo en 1572 por pronunciar palabras heréticas y castigado con el encierro en 

el convento de los frailes agustinos. 

Los frailes franciscanos continuaron en 1772 con la tarea iniciada por los agustinos, 

en este mismo ai.\o se concluye la igle5lél quedando como santo patrón san Juan 

Bautista, cada 24 de junio los lugareños celebraban a Tecbachalcocon rituales paganos 

en el santuario prebispánico XoChipila. y al santo patrón en la iglesia del lugar. 

1.a fusión de lo religioso y lopaganodioeomoresultadoquelosin<lfgenasagregaran 

el nombre de Juana Techachalco,demostrando la convicción decontmuar con sus 

creencias, a pesar de los esfuerzos que hicieron los frailes por acabar con1a:s 

festividades politeístas e imponiendo su credo. 

la Be fonn a 

Nava Cabrera, cronista ofiCial de Xkotepec, señalaque ... en el Méxko Independiente, 

durante el año de 1830, se integra en este lugar un grupo de voluntariOs que se 

trasladan a Zacatlán[importante núdeo de la insurgencia en la:5ierra Norte de Puebla] 

poniéndose a Ias-órdenesdeI general losé Francisco Osomo". 

Loantenores confirmado también por Sandalio Mejía Castelán -en su libro 

HWlUcJiÍnon¡phistórico, en el cualnos.refiere además de josé FranciscoOsomoa Olvera. 

Anaya Y Mariano Guerrero, quienes tenían -como centro de operación toda la Sierra 

Norte de Puebla. 

24 



Debido él lasconstanles amenazas de los gobiernos extranjeros (Francia, España y 

Estados Unidos), el gobierno mexicano determina la creación de "'Guardias 

Nacionales", Xicotepec forma su batallón de voluntarios y lo pone a las ócdenesdel 

capitán JóSéTélle2 Vaquiet. En 1830 Sále:este bátállón a Metlaltóyuca en donde se le 

unen {)tf()S batallones y continúan hacia el lÍo PánUCO, lugar donde se tiene el primer 

enfrentamiento ron soldados espafí0h5. 

Cinco años -después, el batallón de Xicotepec unido con los de Tuxpan, Tamiahua; 

Metlaltoyuca y Tlacuilotepec. participa en la defensa de Tampico. puerto atacado 

por buques norteamericanos. 

En 1837, los mismos batallones se concentran en Tmuatlán y Tuxpanduranteocho 

meses, en donde permanecen en .estado de .alerta por la amenaza de la escuadra 

norteamericana que comandaba el comodoro A J. DaDas, que permaneda anclado 

en las playas de Veracruz protegiendo a la ftota ftancesa.. 

En abri1 de 1862 el presidente de la Repúblka, licenciado Benito Juárez, promUlga el 

decreto en el que convoca a los mexicanos a renovar los esfuerzos en defensa de la 

soberanIa nacional ante la amenaza de Francia de intervenir militarmente. A 

continuación transcribimos una parte del decreto extraido del libro Mil años de historia 

de XicotqJec: 

unidos salvaremos la independencia de México haciendo triunfar ,no sólo a nuestra patria, 

sino los principios de respeto y de inviolabilidad de la.soberatúa de Jasnaciones. 



Como respuesta a 10 anterior; el enronce$ gObernadór dé Puebla, FI'án<:ÍSCó Ibarra 

Ramos, promulga un decreto en el que convoca a los poblanos mayores de 20 años y 

hasta de 60 a empuñar las armas para defender a su estado y a la patria. 

La respuesta no se hizo esperar, en la región de la Sierra Norte óperaba en aquel 

entotttéS él oorooel Rafael Ctaviotó, quién convocó a 1()S CónSéj.ós Municipales del 

distrito de Huauchinango, al cual pertenecía Xicotepec, a organizar batallones en 

pro de sus poblaciones y para la batalla que se preparaba en defensa de Puebla. Le 

tocó al coronel Rafael Cabrera organizar la compañIa de voluntarios de Xkotepec. 

Ebatallón de Xicotepec sale con rumbo a Puebla el día 10 de abrilde 1862. portando 

para SU idéntifkación un banderín ron el glifu de Xirotepec¡ bajó las ótdenesdel 

teniente coronel Juan Galindo, 

MAs adelante se le unen los voluntarios de Hu:auchinango adoptando en comím el 

nombrede .uBata1lón Expedicionario de la Sierra Norte de Puebla" . El teniente coronel 

Juan Galindo rompartió el mando ton él coronel José Mana MÍet, en el trayecto a 

Puebla se les unen los batallones de Pantepec, }alpan, Zihuateutla, Zacatlán y 

Chignahuapan; integrándose en Puebla al Ejérciro de Oriente. 

Participan en la Batalla del Cinco de Mayo bajo las órdenes de los coroneles Rafael 

Cabrera, José TéIlez Vaquier y JuanN. Méndez. El 13 de junio de 1866, con grado de 

coronel Juan GaIíndó, al ftentedelbataIlónaé voluntarios xkotepeqttéJ'tCe5 se enfrenta 

al Conde de Cinco EstreHas, jefe 4e una columna de suavos (así les declana los 

soldados ,fraoceses}que sedirigían hacia Puebla, ene! paraje denominado Tecacalango 

venciéndolos ron toneladasde piedras. este suceso quedó registradoenJahistoria de 

la región mmo "La batalla de las piedras" . 
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m día 2:.de abril de 1867, nuevamente el batallón de Xicotepec participa en el heroico 

asaIto aPuebla,COlltribuyendo a dar fin alaintervenciónfrancesa. En 1872, el general 

Miguel Negrete en reconocimiento a los xicotepequences caídos autoriza la 

instalación del servicio telegráfiCo en Xícotepec. 

Posteriormente en 1885, el gobierno de Puebla promulga un decreto en donde 

Xícotepec ya no será un pueblo, sino que lo eleva a lacategorfa {fe NVilla", quedando 

a partir deen.tmlCes con el nombre de Villa Juárez. 

La etapa de la Reforma.fue de profundos cambios en el paIs, como e1.restarle poder 

polltico y económico al clero y confiscarle sus bienes,es.tos acontecimientos 

permitieron devolverle al pueblo la confian74 en sus gobernantes, aunque fuese por 

un breve lapso de tiempo, ya que después se tuvo que poner a prueba el valor de los 

mexicanos al luchar contrae! cacicazgo surgido de las filas reformistas, quienes 

olvidando sus valores esclavizaron a sus hermanos por el simple hecho de ser 

poseedores de la -riqueza del país. 

I.:a Beuofudón 

Los :escenarios .de la Revoludón Mexicana estuvieron representados por mucha 

violencia. mujeres que se hablan quedado solas con sus hijos, pues sus maridos se 

habian ido a la "bola" voluntaria o involuntariamente. Los pocos hombres que 

quedaban en los poblados solian esconder las escasas pertenencias que tenían, así 

romo a las mujeres de sus familias para evitar que fueran violadas y ¡ o raptadas. 

Doña Hortensia González, de 73 años de edad. relata una anécdota que le tocó vivir 

a su madre Ángeles Hemández Ortiz durante la revolución. Cuenta que cuando su 

madre era joven, su abuela al descubrir a lo lejos que venía un grupo de 



revolucionarios. escondió a su hija debajo de la cama en donde habían hecho un 

hoyo para tal fin. 

Los revolucionarios negaron a su casa y al pedir de comer, se encontraron con la 

sorpresa dequela señora estaba asando dúlte:pID ~chlIe piquín) y no pudieron entrar, 

pues el humo lOs hada toser demásíadQ, por ID que prefirieron continuar hada la 

siguiente casa. La madre de doña Hortensia se salvó de ser ultrajada, gracias a que el 

bumonoHegóalhoyo donde se encontraba-resguardada, eliminando así eldeseode 

toser Y delatar su escondite a los insurrectos. 

P-ero .l'!Sf d>ttll> sw::edmtoo éStOS ~tables hechos en Xicot~, hubo otros que 

llenaron de gloria y orguUoa losxirotepequences, quienes guardaron en su memoria 

los nombres de sus héroes locales que participaron en la defensa de la patria, como el 

general de división Roberto Bello Santana, los generales de brigada Aarón 

Valderrábano Luna y Lindoro Hernández Alderete y el general brigadier Tito 

· Hernández. 

Alberto Bello Santana, nació en Chigrumuapan, Puebla, llegó a Xkotepec a la edad 

de 14 años yfuecomandantedezona militar en lasciudades de Tulancingo, Querétaro, 

Tuxpan y Mérida. asimismo fue agregado militar en.Argenfina. 

AMÓn Valderrábano Luna, originario de Xirotepec, durante la época revolucionaria 

fue leal a las fuerzas carrancistas, se encargó de solicitar Jos servicios médicos, para 

realizar la autopsia del señor Venustiano Carranza en XK'Otq:>eC. 

Lindoro Hemandez Alderete, oriundo de esta localidad, ronsti:tucionalis se une a 

las fuerzas de VenustianoCarranza asu salida de la capital en 192ft, fue jefe de armas 

en varias parles del país~ 
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Tito Hernández, nativo de Xicotepec, constitudonalista, fue jefe de varias 

corporaciones mihí:ares en la RepúbliCa Mexicana, jefe del batallón de la guardia 

civil del estado de Veracruz. 

Uno de los heéhosmás trascendentes que ocurrió en este municipio durante la época 

revolucionaria fueelasesinato de don Venustiano Carranza Garza €l'\ TIaxcalantongo, 

poblado perteneciente a XiCotepec. 

Previo a este acontecimiento notábIe, nos comenta Nava Cabrera. que el entonces 

·~niente Aarón Válderrábano Luna, recibió ttttcornurtkado dcl general MarieI en 

donde se le avisa que el presidente Carranza Gana ibarumooa Tuxpan y que pasaría 

por Xicorepec para que le pr,epar<mm alojamiento. Sin embargo no fue así, ya que el 

itinerario fue cambiado a última hora. :desviándose por Cnamaxa1co a lOkilómefros 

de patlá, la Unión y TIaxcálantongó. 

Durante el trayecto se incorporó el coronel Rodolfo HeITerO, quien se pone a las 

órdenes del general MañeL Posreñormente éste y el corone1la:huga salen rumbo a 

Xicotepecpara entrevistarse con el entonces teniente Valderrábano Luna, con la 

finalidad de incorporarlo a la comitiva de Carranza. 

Debido a la ausencia del general MarreI se pone al frente de la comitiva que 

acompañaba al presidente Carranza:, d c{}Tonel Herrero:, quien poco antes de llegar a 

Tlaxcaiantongo se desvía hacia un rancho de nombre "m Chuco" quedándose el 

presidente:solo y sin protección. 

Miguel A. Sánchez Lamego~ describe a Herrero como un traidor~ pues fue autor 

intelectual del asesinato de Venustiano Carranza, apunta en su libro HishriJ milibu' 

iie la revOlución consti1ucionalista. 



"

.¿ 
.1' .. ,' Hmona de XiCokpec '. ~ . . 

Esto también lo constata el autor Miguel Ángel Peral en su libro Los que fueron a la 

revolución, señalandQ que el Presidente Gtrranza"fue alcanzado y trairionado por 

RodolfoHerrero, quien lo Hevóal randlodeTJaxealantongof ... }". 

"La madrugada del 21 de mayo Jlovfa muy fuerte, y la neblina era espesa, entonces 

- agrega Sánéhez Lamégó- se éSéUCha C(')ffi() á lás cuatro de la madrugada una 

déSCMga de fusilería hacia la chooa donde dormía el presidente, provOCándole la 

muerte". 

En la EncicJ.Qpedia His1Dria de Mirico, tomo 11, se presenta la siguiente narración: 

Serían las tre; deJa madrugada. de:Janoche del20al21 demayo de 1920, ruando una descarga 

cerrada de fusilería rompió el ruido motlÓtonode la lluvial ... ]Afuera losasaltanfeq gritaban 

herido, se ~uejabat. .. JUna segunda descarga de fusilerfa repercutió imponente, perfor.mdo 

las endebles tablas .deI jacal( •.. lFrenre .4 la ptrerta .. deI jacal no .hahú. ningún enemigo¡._]EJ 

ataque estaba concentrado desde amerasóbreel ángUlo en que yada el presidente{ ... ) 

Respectoa la hora del asesinato de VenustianoCarnmza, diversas fuentes ronsultadas 

coinciden que sucedió entre las tres y aIatro de la madrugada del 21 de mayo, en 

relación a las descargas de fusílerfa unos autores señalan que fue una, Y Qtros dos. 

'''El cuerpo del presidente fue llevado a Xicotepec por cuatro campesinos en tma 

parihuela. La autopsia Se le ~ticó el dfa 22. 4utdo inicio a las cuatro de la 

madrugada. A las 20 horas del214emayoseescudtó un·cañonazO' y después eada 

hora, el último ocmrióa lasomo horas del día 23", comenta Nava Cabrera. 



El cortejo ftmebre partió el 23 rumbo a Nuevo Necaxa (hoy Juan Galindo),seguido 

de una multitud de xicotepequences,en este lugar fue recibido por emplearlos y 

obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del centro. SU ataúd fue colocado en una 

plataforma del tren de via angosta, el cual partiórnmbo a la estación ferroviaria de 

Beristain, de allí un tren de vía ancha lo trasladó al Distrito Federal. 

tpoca contemporánea 

T.sempo de progreso. apertura de vías de comunicaci6n,se impulsa la ganadería yel 

rultivo de<:aféenestaregión. En 1938seinkialaronstrucciónde la<:a.rretera federal 

México-Tuxpan-Tampico.concluyéndose en 1946. Se construye un gasoducto y un 

nuevoo-leoducto, al mismo tiempo se instala el serviciotelefóniro en 1948. 

El sUres<) más importante fue e! 10 de noviembre de 1956, con la llegada de Fide! 

Castro Ruz junto con Camilo Cienfuegos, Ernesto "Che" Guevara, Raúl Castro, Luis 

Crespo, Huber Matos, Pablo Hurtado, Alfonso Zclaya, Miguel Gibafia, Antonio 

López, Evaristo Montes de Oca, ArmandoMestre, Nicanor Colina, entre otros, al 

hotel Mi Ranrnito. 

Este acontecimiento quedó registrado en .la revista cubana Bohemia, en la que 

apareció el siguiente relato: 

l ... } faltaban· pocas horas para la salida del yate "Granma", los revolucionarios ~ue iban,a 

participarenJa expedk:ión:se enrontraban:ocuJiosen distintas casas esperando el momentx> 

uportuno para saJir de6las y .diñgir.se hacia el sitio donde partirian rumbo a Cubil.. 

~~tÍO$,ent:reeBo&,<:amiJo~ EmesID"CheH Guevan,.Raúlcastro, 

etcétera, se hallaban en un hotel llamado "Mi Ranchito" situado en la carretera a Tuxpan. 
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hacia~sedi.riglan en un auto, el ingeniero Gutiérrez, Orquidea, Onelio Pino, Juan AImeida 

y UniversoSánchez, mientras escuchaban por ia radio del vehículo algunas noticias alarmantes 

romo ésta: "último núnuto importante, se cree que por la carretera de Veracruz se encuentran 

grupos -de ~xUiad()Scuban()Sque pretenden salir hada Cuba ~n una ~xped¡dón 

revo1ucionaria{···1" . 

Al negar al horel "Mi ranchitD"', el vehiculo :sedetnvoa pmdentedistancia mientras el 

-ingeniero Guliér.rez y su. esposa 10 abandonaban. para. ir hacia el hotel. AlI1egar al edifidoJ 

Orquidea ron caraderistica intuición femerona, <>bservó a un hombre que estaba sentado 

dentro de un auto escucltandQ el noticiero radial en altavoz, el hombre le pareció altamenk! 

Ya dentro de las habitaciones del motel donde se encontraban -varios revolucionarios. entre 

ellos Ernesto Guevara y Elmuza. Orquidea se sintió obligada a mostrar sus recelos que la 

inquietaban diciendo, afuera hay un hombreoospecOOso, parece que nosban-descubierto. 

Regresaron a suaufoy emprendieronel-regreso, afortunadamente:por Jac.arreleraencontJ'aron 

a .Fidel Castro que venía para Xk:otepec, Orquidea desde su velúculo le gritó a Fldel que 

sospechaba que les iban.a tender una celada. a los jóvenes revolucionarios ocuBos enelhotel 

-Mi RanchitoM
• entonces Fidel Uegóal hotel y apresuradamente Uevóa sus compañeros hacia 

La historia de unpuebIo se enriquece cuando existen vestigios que corroboran lo 

narrado al materializar con SU existencia un hecho hist6ricotrascendeIÚal Estos 

vestigios que van desde 'una hoja escrita con datos importantes, maltratada por el 

paso de10s años y las inclemenciasdeltiem:po-~ hasta monumentos U objetos históricos 

que todavía poseen parte del esplendor de antailo y ,quepar-ecen no doblegarse ante 

la adversidad, son la clara presencia en e;te lugar. Y parafraseando el VeISO de la 



leyenda poética de Xicotepec resaltamos a "un pueblo valiente, noble y guerrero que 

si en los combates se mostraba fiero, para el vencido terna piedad". 

La: historia de Xicotepec se puede apreciar en los murales del Palacio Murncipal yen 

la cafetería Maricarmen, ubicada esta última en la calle 2 de Abril de esta ciudad. 

Mural en el que se aprecia el Centro Ceremonia Xochipila. foto: 
Adelina Santos, 2003. 
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Cada rincón de México encierra parte de su gloriosa historia, historia que identif*a a 

sus coterráneos a través de hechos singulares, que han quedado plasmados en lugares 

mágicos, o simplemente espacios que nos trasladan a épocas pasadas, ya que ahí se 

értcuen.ttan COIrto mudos testigos del devérut histórico, objetos que nos remontan al 

pasado, pasado que les tocó vivir a sus antecesores. 

Uno de los lugares históricos que en este capítulo nos ocupa es Xochipila, Monumen.to 

Prehispánico, único vestigio de un centro ceremonial, que tuvo gran esplendor en 

los tiempos inmemoriales que antecedieron a la Conquista de México. 

Hochipila, santuario prehispánico 

Xochípila es el último santuario prehíspánico y centro tereJnonial de la ZOrta, donde 

cada 24 de junio se reúnen los creyentes para honrar a Juan Techachalco, al que le 

piden buenas cosechas y buena salud..Es un lugar mágico y místico sobreviviente en 

la Siétta Norte dé Puebla. También acuden. a éSte sitio curanderos y brujos para realizar 

"limpias" y "trabajos" para los que así lo deseen, éstos, además de acudir al festejo 

anual, asisten los. martes. y viernes. de_cada semana. 

Se ertcuentra situado en el centro de Xicotepec, al final de la privada Xochipila, punto 

donde confluyen los elementos de la naturaleza: barrancas, cuevas, vegetación, 

grandes formaciones rocosas y dos arroyos, que en su conjunto 10 convierten en el 

espacio sagrado acorde con la cosmogonía indfgéna. 

El adoratorio se encuentra sobre una piedra de casi 5 metros de altura, la base tiene 

un diámetro mayor de 11 metros y menor de 5 metros aproximadamente. Montoto 



Garrido en su libro El principado de las flores~ revela que" esta roca es sólo una parte 

del centro ceremonial de Xochipilli". 

La anterior afirmación coincide con lo mencionado por Nava Cabrera. cronista de 

Xicotepec.t quien afirma que en este lugar había cinco pirámides.t pero fueron 

-destruidas por los españoles en la época -de la Conquista; sobreviviendo sólo este 

lugar, CQtl el cual los ind-fgenas de las distintas etnias se sienten identificados, 

especialmente el 24 de junio. 

La arquitectura del adoratorio es primitiva, conformada con piedras irregulares, su 

basamento_ es_ piramidaL con una altura alrededor de 6.60 metros, encontrándose al 

borde de un acantilado de 4() metros. 

En su lado sur inicia una escalinata de 55 centímetros de ancho, tiene un total de 25 

escalones, a la mitad de éstos hay un descanso en fonna de plataforma de 2 metros 

de largo por uno de ancho, al llegar a la cima se aprecia un hueco en forma de 
- - - ~ 

cuadrángulo, el cual es usado por los creyentes para depositar sus ofrendas. 

El Códice Xólotl indica que no se descarta la idea de que "la roca, y el hueco que se 

formó en ella hayan sido considerados como oráculo del centro ceremonial del 

Xicotepec prehispánícó', afirma Montoto Garrido. En la parte superior del adoratorio 

se encuentra una cruz de cemento la cual fue colocada en época reciente. 

En la base de la roca se formó útro hueco de casi de 2 metros de altura por un metro 

de ancho, la gente que acude a este adoratorio acostumbra llevar velas y las colocan 

en este lugar, porque aquí no se apagan. pues el hueco hace la función de chimenea, 

{fe igual forma dejan flUS ofrendas y los brujos {) "-chamanes" realizan limpias con 

huevos rojos, de guajolote o con gallinas negras, los martes y viernes de cada semana. 
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Los que acuden a pedir algo llevan además papel china de diversos colores, ramos 

de romero, pirul, hinojo, llevando como ofrenda aguardiente o refino, cigarros, 

tamales, pan. frutas, etcétera. 

Crispfn Montoto comenta al respecto: 

Es indudable que laXochipila está considerada por mucha gente, aún de regiones lejanas, como un 

lugar-~gradodotadodevida. propia.> que resulta favorable para quienes invocan sus poderes. En 

el corazón de. este santuario. de magia.y esperanza. se esconde. el poder y benevolencia de. un ser 

especial que puede ~rXochipilli, Tajm, Tlaloc, Tzini o"Cenléotl, pero sólo que modUicado.a.1r.avés_ 

ele u.na. hlIZa. y enriqu.edP.a. tradi<:ió~ se hao cO",V:erti~o ~ el espiri~ de JUiIl\ T~chaJ~o. 

La palabra Techachalco proviene del náhuatl y significa" en el hueco de la piedra", lo 

que probablemente tiene que ver con la cueva que tiene el monumento en su lado 

sur-poniente. 

Techachalco, según Nava Cabrera, fue un sacerdote que gobernó Xicotepec en 1437; 

el nombre de Juan. se le atribuye a san Juan Bautista, nombrado por los frailes 

franciscanos patrono del pueblo para acabar con las costumbres de los indígenas de 

venerar a Techachalco, ya que la fecha de su celebración (24 dejunio) coincidía con la 

del santo patrono. 

5m embargo; no lograron acabar con esta tradición ancestral pues éstos decidieron 

fusionar ambas creencias quedando con el nombre de Juan TechachaIco, al que 

-continúan honrando hasta nuestros días en su -centro ceremonial. 

Este adoratorio es visitado por indígenas de diferentes grupos étnicos (nahuas, 

otomfes, tot-onacas y t-epehuas de loo estarl-os de Veracruz, Puebla e Hidalgo) 
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predominando los totonacas; algunos mestizos también asisten ya 

sea por curiosidad o porque muy dentro de ellos sienten atracción 

por lo místico de este lugar. 

Recientemente en el diario Regir Hoy, del 2002, se publica el decreto 

que declara al Centro Ceremonial, adoratorio y fiesta tradicional de 

la Xochipila de Xicotepec de Juárez, patrimonio cultural del estado 

de Puebla. 

Museo de Uenustiano Carranza 

Xochlpila. santuario prebispánico. Foto: 
Oumesindo Nava. 2000. 

Otro lugar histórico no menos importante es el Museo de Venustíano Carranza, 

ubicado en la Plaza de la Constitución, número 175 bis, en el centro de la ciudad. 

Aquí se albergan las vísceras del varón de Cuatro Ciénegas, después de haber sido 

asesinado en l1axcalantongo. Pero vivamos los hechos sucedidos hace 83 años, que 

nos platica el señor Gumesindo Nava. 

"¡Han asesinado al Presidente de la República en Tlaxcalantongo!", fue la noticia con la que 

.amanecieron los xkotepequences en la madrugada. del 21 de mayo de 1920; su cuerpo ya se 

encontraba alú en uno de. los por.tales de Xicotepec,. sus {estos fueron trasladados en. una 

panñuelapor campesinos de TlaxcalantongoaXicotepec, (cuyonombTeenese entonces era 

Villaluárez),enla casa con.número.7 enelportalporuente de la plaza mUlÚcipal (actualmente 

Phtza de la Constitución). 

Aquella madrugada todo era conmoción, la genteiva y venía -cuenta Gumesindo Nava que 

su familia viVía en el centro del pueblo y fueron testigos de este lamentable suceso -. El dia 23 

casi todo el pueblo acudió a velarlo y lo acompañó hasta Nuevo Necaxa de donde fue nevado 

hasta 8eristain y de ahí en tren lo trasladaron a México. 
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'1isí.~ 
'iiti$ y oh.ictos históricos ~~l 

Otro testimonio de aquel día es el de Rosita Santos López, oriunda de esta localidad, 

quien en ese entonces contaba con cinco años de edad. "Aquel día todo estaba de 

cabeza, la gente corría por todos lados en el centro del pueblo", con su corta edad no 

alcanzaba a entender que era lo que estaba ocurriendo, sin embargo, a través de la 

ventana alcanzaba a ver el cuerpo tendido del presidente, desde entonces nunca se 

borró de su mente esa imagen. 

A la entrada del museo hay una placa con la siguiente leyenda: UEn esta casa fueron 

acogidos los restos mortales del Presidente de la República C. Venustiano Carranza, 

a su paso de TIaxcalantongo a México, por los buenos samaritanos de esta Villa los 

días 21 y 22 de mayo de 1920". 

Dentro del museo se encuentra un busto de don Venustiano"Carranza hecho de bronce, 

también hay fotografías de personajes importantes de esa época, de los cuales destacan 

el general Francisco de P. Mariel, jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Rodolfo 

Herrera, y el general de brigada Aarón Valderrábano Luna, en el lado sur está un 

mural en la pared pintado por el señor Felipe Castellanos Centurión, de origen 

poblano, el cual nos muestra un episodio de la época de la Revolución Mexicana. 

Existen también otras placas metálicas como 

reconocimiento al pueblo de Xicotepec, 

enviadas por el gobierno de Coahuila 

espectficamente de Cuatro Ciénegas, tierra 

natal del C. Presidente. Por otra parte, en este 

lugar también se encuentra una copia del 

Códice de Xicotepec, cuyo original se localiza en 

Cuaxicala, poblado vecino de este lugar. 
Museo Casa de VénusJiano Carranza . Foto: Adelina 
Santos, 2003 . 
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Este museo puede ser visitado de martes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 

horas, sábado y domingo de 10:00 a 13:00 horas; hay una persona encargada de orientar 

a los visitantes en el recorrido, el cual dura 20 minutos. La entrada es gratuita. 

TeponaHtli, instrumento musical prehispanico 

Existen dos objetos históricos de gran importancia para los historiadores y cronistas 

de este lugar, nos referimos al Teponaxtli y al Códice de Xicolepec, el primero, tiene una 

antigüedad de más de 600 años y el segundo más de 400 años, ambos considerados 

por expertos investigadores como reliquias auténticas. 

Como un legado de los ancestros indígenas de Xicotepec es considerado el Teponaxtlt~ 

actualmente está en poder de una de las familias más importantes de esta población 

hasta que se cuente con un lugar seguro para que pueda ser admirado por todos los 

que asi lo deseen, nos dice el cronista Crispin Montoto. 

Este instrumento musical tiene dos lengüetas, fue elaborado con madera de ébano, 

tiene forma de cilindro, ahuecado y abierto en la parte superior, aIya longitud es de 

alrededor de 40 por 13 centímetros de altura. 

La reliquia tiene forma de un monosaraguato con orejeras y gargantilla sacerdotales, 

enJa parlesupeFiol'tiene dos aberluras longitudinales a lamiladdel.inskumento,las 

cuales l<>gr.an dar dos notas distintas pero de una sonoridad aguda al ser tocado con 

la baqueta,. el sonido, según la señora. Gabriela Fonseca Marín, directora de la Casa 

de Cultura Xicotepecalli, quiere decir "todos los indios estamos aquí"'. 

En la base labraron figuras que representan signos astronómicos, calendáricos y 

ceremoniales, además tiene la imagen de un águila atravesada por un dardo. Nava 

39 



Cabrera interpreta esta imagen como una representación de la caída de Tenochtitlan, 

por cierto en el libro Códice de Xicotepec aparece esta representación. 

El instrumento tenía múltiples usos en la época prehispáníca, ya <lue "8e utilizaba 

para acompañar los funerales de sacerdotes y adivinos, o para alertar a los pobladores 

.en los casos de peligro, como .tambor de guerra, también para ritos, .ceremonias y 

fiestas, 

Cada 24 dejunioes tocado el Teponax1li por el mayordomo honorífico Ángel Calva, 

de 90 años, ya que como él mismo lo dice, sólo lo puede tocar él pues fue enseñado 

por los espíritus y cuando élesté próximo a la muerte, los espíritlIS le indkarán quién 

será su sucesor. El instrumento que toca el señor Calva, no es el original, pues éste se 

encuentra resguardado para evitar el robo de tan preciada pieza arqueológica. 

Además de esta reliquia en Xicotepec existía otro teponaxtli de mayor tamaño, al 
- -

respecto, en el primer tomo de la enciclopedia México a través de los siglos, aparece un 

párrafo referente al segundo Teponaxtli de Xicotepec, que textualmente dice: "está 

elaborado con madera depaIo de hierro pulido y tiene la forma de un jaguar, con 

gargantilla y grandes orejas, sobre una base con ornamentación evidentemente de 

estilo maya". 

Al preguntarle a Nava Cabrera por la 

presencia de este segundo Teponaxtli, dijo lo 

siguiente: "sí existió y se usaba sólo para 

rituales de consagración de gobernantes, 

sacerdotes, guerreros y en lélS ceremoniélS del 

quinto sol en las fiestas de primavera, teponaxtli.mstnunentomusicalprehispAniCQ. 
rOlO: Gumesindo Nava, 2000. 

actualmente se desconoce su paradero". 
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Códice de Hicotepec 

El descubrimiento del Códice de Xicotepec es atribuido al matrimonio Stresser Péan. 

quienes realizaron un trabajo de investigación que duró cuatro años (1991-1995), el 

12 de mayo de 1995 devolvieron el Códice a su lugar de origen, Cuaxicala, comunidad 

perteneciente al municipio de Huauchinango, Puebla. 

:m COdieedeXicotepec es un manuscrito acoIhuadelsigloXVL pintado sobre una tira 

de cuero .. probablemente de novillo .. señala Guy Stresser Péan .. el color natural del 

cuero es. de un tono café claro, que se va oscureciendo hacia laK orillas. Se conforma 

can n:ueve banqas cosidas \1fla. a otr¡;¡. de an:ibél wcía abajo. 

La tira <lecorada se encuentra divi<lida por 25 rayas verticales de color rojo oscuro 

cuyo grosor varía de 5 a 8 milímetros. Mide 6.36 metros de largo y 18 a 19 centímetros 

de ancho, en forma de rollo, dividido en 24 secciones. Las pictografías muestran una 

serie continua de fechas del calendario mesoamericano, cuya sucesión indica que la 

lectura debe efectuarse de izquierda a derecha, apunta Guy Stresser en el Códice de 

Xícotepec. 

La secuencia de las láminas abarcan un periodo de 102 años de historia, desde el 

punto de vista de los habitantes de un poblado bilingüe, ya que se habla totonaco y 

náhuatl. Asimismo, nos muestra el modo en que la gente de tierras tan alejadas del 

Altiplano Central concebían y registraban por medio de dibujos las relaciones que 

tenían con los acolhuas y aztecas, así corno la influencia ejercida por ambos en la 

región serrana. 

Guy Stresser interpreta de una manera precisa todos y cada uno de los 

acontecimientos en los que participaron los xicotepequences a través de 10-2 años 
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Sitios y objetos históricos 

comprendidos entre 1431 y 1533; lo anterior fue afirmado por Charles Dibble, traductor 

de Sahagún y reconocido especialista en códices acolhuas. 

Se tiene conocimiento que posiblemente fue pintado entre 1564 y 1572 por 

don Miguel del Águila, cacique y gobernador de Xicotepec en ese tiempo; 

se puede observar a simple vista que este manuscrito no fue pintado para 

satisfacer la curiosidad o las necesidades administrativas de los españoles, 

es visiblemente un trabajo elaborado por indígenas con el fin de conservar 

para su propio acervo la memoria de sus tradiciones históricas. 

Las tres primeras secciones describen la salida de acolhuas de Texcoco 

en 1431, quienes se desplazan de poblado en poblado hasta llegar a 

Xicotepec, donde guiados por Nezahualcóyotl se adueñan del lugar por 

el año de 1440. Los acolhuas aquí representados, parecen ser en su 

mayoría nobles de alto rango, con derecho a sentarse en asientos con 

respaldo. 

Esta es una breve descripción del contenido del Códice de Xicotepec ya 

que el libro contiene 209 páginas cuya descripción del manuscrito es 

muy detallada. Una copia del Códice se encuentra en el Museo de 

Venustiano Carranza en Xicotepec para que pueda ser consultado por 

quien lo desee. 

No cabe duda que un pueblo rico en su historia posee además sitios 

y objetos de gran valor ancestral, nos constata la existencia real de su 

micro-historia. 

Sección 9 del Códice de 
Xicotepec. años 1438-1443, 
donde queda n:gisIrada la visita 
de ne:zahualcoyod con su hijo 
Cipactli a Xicob:pec. Fuente: 
Guy Stresser Péan. Códice de 
XiCOlepec. 1955. 

Sección 10 del mismo códice. 
aIio 1444, representa el ataque a 
tma furtaIeza Iruasteca donde 
íntervíenen Nezahualcoyod Y su 
hijo Cipactli. Fuente: Guy 
Stresser Péan. Códice de 
Xicotepec. 1995. 

Sección 23. años 1522 - 1527. representa 
una discusión relacionada con el templo 
pagano de Xicotepec. Fuente: Guy 
Stresser Péan, Códice de Xicolepec, 
1955. 
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Ahora bien, hablar de dos sitios y dos reliquias dignos de episodios del pasado, tal vez 

sea considerado de poca importancia para los historiadores de renombre, sin 

embargo, eso tal vez justifique el porqué la historia no se -detiene ante sucesos de 

particular importancia para un pequeño poblado enclavado en la sierra. Además 

están ahí a la espera de ser visitados y palpados por todos aqueIIos que deseen 

.escudriñarlos, incrementando al mismo tiempo su cultura. 
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La provincia mexicana enriquece sU historia con leyendas que se vuelven con el paso 

del tiempo, parte importante de su cultura. Tal es el caso de las leyendas que forman 

parte de la historia de Xicotepec, una historia que los xicotepequences han empezado 

a reconstruir como un gran rompecabezas, que al terminarlo de armar nos muestra 

el resultado del esfuerzo de hombres y mujeres deseosos de compartir su historia.. 

Las leyendas suelen ser una de esas piezas del gran rompecabezas que en alguno de 

los espacios de la historia encajan, sólo se requieren personas con interés para 

investigar y compilar. 

Uno de esos hombres que han contribuido al rescate de la historia de Xicotepec es 

Gumesindo Nava Cabrera, oriundo de este lugar, tiene 75 años de edad. Desde muy 

pequeño le interesó la investigación. le gustaba ír a la Xochipila y buscar cosas 

extraftas, de ahí la colección de objetos prehispánicos que posee. 

Estudió hasta el sexto grado de primaria, empezó su investigación acerca de la historia 

de su pueblo en 1951, actividad que realizó durante varios años en su tiempo libre. 

Fue una labor muy difícil ya que en Xicotepec no existían antecedentes históricos 

porque fueron quemados los archivos municipal y parroquial en la época 

revolucionaria 

Pata rescatar la historia de Xicotepec tuvo que trasladarse a diferentes lugares como 

México, Puebla, Tlaxcala, Tuxpan y Acaxochitlán, en donde consultó los archivos 

General de la Nación. Estatales, de la Diócesis de Puebla y T1axcala En 1996 fue 

nombrado cronista de Xicotepec por acuerdo del cabildo municipal. Ha publicado 

diversos libros como Historia y leyendas de Xicotepec, Panorúmica de Xicotepec, Tesauro 

de píctografias- y Mil años. de historia de Xicotepec. 



H<>y día, en algunas de las escuelas de este poblado han incluido dentro del programa 

oficial el libro Panorámica de Xícotepec con la finalidad de que fas nuevas generaciones 

conozcan el pasado de su pequeña patria. 

Nava Cabrera ocupó diversos cargos en distintas administraciones yes un conocedor 

de las leyendas de este lugar, en entrevista nos narrara aquellas que tuvieron que ver 

con la historia de su pueblo; leyendas que, dicho por él mismo, son propiedad del 

dominio público y que se han mnvertido en parte de su cultura. Estos relatos en la 

actualidad despiertan en los xicotepequenees el arraigo hacia sus tradiciones. 

Hit:-otepec 

Xicotepec posee decenas de leyendas anónimas que sus habi~testransmíten de 

generación engeneraci6n. Las leyendas que presentamos en este. apartado fueron 

seleccionadaspol' ser las más conocidas en la región" además representan la respuesta 

·(\.l¡leh!m¡l inWUogante d~ lli ra:za hllIll<Ula/. d~ conocer el origen de su. pu~blo y sus 

ancestros, y que han sido rescatadas por el cronista Nava Cabrera y plasmadas en su 

Iíbro Historia y leyendas de Xicotepec. 

Cuando los xicotepequences las narran dejan notar el orgullo que sienten por su - -

pasado, a continuación leamos las transcripciones recopiladas por Gumesindo Nava. 

Cuenta la leyenda [dice Nava CabreraL que en un atardecer de tantos bajó a la tierra Tlaque 

Nahuaque, dios creador, gobernador de todo Y de quien dependían /as rosas, quien se sintió 

atraído por la belleza de ese paraíso allí pasó contento muchas noches, obseroando el reflejo de 

la luna en los ri4chuelos y contemplando el crepúsculo como en nínguna Qtra parte habÚl 

visto antes. 
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Después de haber descansado, regresó al treceno cielo (su morada)1 decidió sin pensarlo más, 

que lUjuel paraíso de la Xochipila deberla ser cuna de una tribu de hombres que, alimentados 

con mieles de los dioses, crecieran fuertes y poderosos, cultivarían con ímpetu sin par las 

fértiles campiñns, bebieran can deleite las aguas de los arroyos, en muchas de éstas curarían 

sus males y Q ese lugar por ser tan hermoso deberían llegar tiempo después otras tribus 

ÚU5Cando descanso y tranquilidad. 

Cierta mañana esplendorosa el señor decídióenvíar a la tierr.a miles de xícotles que producían 

miel; para que hicieran sus. panales. en los. troncos. de los. árboles. que cubrían con sus. ramas. 

gigantescas al cerro "Tcpetl", sín embargo [añadió el cronista}, "Tcpetl" se molestóporque 

los ínsect()SalterarDn su tranquilidad,recltazó una y otra vez a los xü::otles, desobedeciendo al. 

señor de todas las cosas. 

Tlaque Nahuaque enfureddopor tal proceder y ofendida su real jerarquía, ordenó a la deidad 

que rige la estrella de la mañana, convertirse en guerrero y bajar a la tierra a combahr al 

"T epetl". Esta deidad era fuerte y poderosa, con sus rayos en fonn.a de lanza tenía el poder de 

matar a todos los seres sobre la tierra. 

Obedeciendo la orden de TIoque Nahuaque bajó a la tierra converh'da en guerrero, y lanzando 

sus rayos sobre el "Tepetl", arrojándole su lanza hastn lo más profundo de sus entrañas, 

abriéndole una herida de la que brotó un enorme río de sangre, que se convirtió en savia 

preciosa de la que brotaron hermosas }Wres. 

De esa gran herida surgió esplendorosa la Xochipila, cubierta de flmes multicolores, de las 

cuales se alimentaron los xícotles y fabricaron la miel que SeTVÍTÍacomo alimento para los 

Emruos guerreros que nacieron de las entrañns de esta tierra proaigiosa. 
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El tlios sol, enviado por Ehécall, llegó al lugar del combate acompañado de Xiuhcóatl para 

presenciar la lucha de la deidad con el "TepetlU y viendo vencido a éste, le en1iÍósus rayos para 

darle calor, haciendo que naciera de In Xochipiln un verde follnje y hermosas flores que Úl 

cubrieron, para completar el maravilloso espectáculo del nacimiento de 1.Jl vida en Xicotepec. 

El águila de la profecía que señaló a la raza azteca tiempo después el lugar de asiento de la 

gran TenochtiílJ211, se paró en la parte nuís J21tJ2 del cerro de la Xochipila y testificó con su 

presencia el nacimento de .un pueblo guerrero, baluarte del reino chichimeca, raza morena, 

admirada y respetadapor todos los pueblos de la comarca {conduye el cronista Gumesindú 

Nava Cabrera). 

Hiodio- triste-

Las historias de amor en algunas ocasiones se ven envueltas en una serie de 

cí:rcunstanciasque ímpidenJa realización de una ilusión,. y que a veces.se convierten 

en barreras infranqueables que ponen a prueba la gnInd~ de ese sentimiento. 

De esta manera existe una leyenda llamada "El indio triste" que narra un amor que 

no pudo vencer los obstáculos para materializar sus ilusiones, resignándose uno de 

los dos a encontrarlo en el sueño eterno de la muerte. 

Cuando Cazalla gobernaba Xicotepec, procreá una hermosa doncella de nombre Xochipilil; de 

piel morena, ojos negros, de caminar grácil y menudito, vestúl huipil de alegres colores y 

enagua blanca como la nube. Su padre la había educado para el canto y bailes dedirudos a los 

JiiosesEn la kuJerlldel MexJépell .viVÚl .un javen. Y apuesto mancebo queelaborabll liskolis 

[flautas] paTa su venta en el tíanquistlí. CiertodÚl el mancebo vio por primera vez a Xochí¡n1a 
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caminando presurosa y luciendo un locado de blancas y frescas flores del campo; en un 

chiquihuitlllevaba flores de cempasúchíl, manos de león y sempiternas. 

Tan hennosa le pareció que se prendó de ella y la siguió a prndente distancÜl hasta que llegó al 

adoratorio, la vio subir las escalinatas y llegar a la plataforma más alta donde hizo las reverencias 

acostumbradas. 

La escuchó cantar embelesado, con una voz dula y melodiosa, como jilguero, al tiempo que 

danZtiba radiante, entregada al baile dedicado a los dioses ante el humeante brasero ceremonial. 

A partir de entonces, el mance~ seguía a la doncella para admirarla y connnUilr deleitándose 

con su voz. Xochipila pronto comprendió las intenciones de su admirador. 

Cierto día, al terminar su rituatfomóuna flor del altar de los dioses y la obsequió almanaba; 

y con gracia y coquetería le preguntó ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?~ ¿qué es lo que 1uu:es? 

El manabo un tanto 1urbado le contestó, soy Tinaj' Misin y vengo de la montaña por donde 

seDCUlta la luna; yo hago los.liskolis que uso en· la rerenwnía .delpalo volador aurndoofrendamos 

a nuestros dioses. 

Ya más seguro de sí mismo le continuó diciendo: desde que te vi caminar rumbo a tu templo y 

bailar y cantar a tus di(JSes,se encendió mi corazón de gozo, pues tu canto es como el de las 

primaveras y tu baile es como un bálsamo !fUe alivia mi cuerpo fatigado dándome una fuerza 

nueva. 

Ahora dime tú, hermosa mJis que las flores con que te adornas, ¿quién eres? Yo soy Xochipt1a, 

la hija del señor de Xicotepec, me encJlTgo de los amtos y bailes sagrados para tener contentos 

a nuestros dioses. El silencio selló los labios de ambos, de inmediato comprendieron que los 
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separaba la diferencia de razas y el nivel social; ella, descendiente de la raza nahoa y de linaje 

reál, él, de rázá totonáCá y artesano, rázones suficientes pará no abrigár esperánzas de amores. 

Tinaj Misin, a pesar de toda no cejó en su propósito de seguir rortejando a Xochipila, sólo que 

alrora se contentaba con mirarla de lejos pero siempre abríganda la esperanza de poder platicar 

ron ella. 

UndÚl sucedió que Xochipila no acudió como era su costumbre al adoratorio a cumplir con su 

rompromiso; Tinaj Mísin extrañflda por Úl ausencia de Úl amadtl flor que perturbaba su sueño, 

se puso triste por muchos días. Paco tiempo después antes de la celebración de la fiesta del 

quinto. sol y a la Irora matutina; reaparece Xochipila; más hermosa que nunctl¡ con un tocado 

ileflores silvestres que le cubrían loda lo. cabeza, perusu rostro reflejaba profurulo. tristeza. 

Esta vez no hubo Jh>res ni bailes para los diosesJ esta veZ XochipiÚl sólo acudi6 al encuentro de 

su amada para entregarle sus negras trenzas que su padre le había cercenada por el coraje que 

hizo cuando supo que su hija predilecta se veía con un macehualli. 

Cazotla dispuso el casamiento de Xochipila - con un guerrero de alto rango, de su misma 

raza - , para In fiesta próxima. Tinaj Misin, apretujanda contra su pecho las trenzas de su 

amada, cayó poseída por el espíritu de la melancolía que se le metió a lo más profundo de su 

corazón provocándole el sueño de In muerte. 

Muchos aseguran que cada 21 de marzo, al medio día, ven a Tinaj Misin parado en la 

roca frente ala cueva de ofrendas, contemplando a Xochipila que baila y canta en lo 

alto del adoratorio. 

1..a leyenda anterior ha quedado inmortalizada en una de las ca1les de Xicotepec, la 

cual se encuentra ubicada al norte del poblado. 
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El águila de la profecta 

En entrevista con Eduardo Corona, historiador del Museo Nacional de Antropología 

e Historia, refiere: "el águila representaba en los tiempos prehispánleos un símbolo 

de identidad"' y agrega: "'se tiene conocimiento que en el estado de Veracruz, en 

tiempós remotós se realiZaba cultó al aguUa"; al respectó nós cómentó que 

recientemente en Tlalixcoyan, Veracruz, se encuentran explorando los investigadores 

Dafne Corona e Ignacio León Pérez, quíenesencontraron unos entierros relacionados 

<lon el culto al águila, sin embargo la investigación apenas está en -sus inicios . 

.La siguiente leyenda es la versión más antigua que describe los orígenes de los 

pobladores de esta parte de la Sierra, comenta el cronista Nava Cabrera, además 

trata de llenar el hueco que la historia no ha podido cubrir. 

Gumesindo Nava en su libro Mil años de historia de Xicotepec, inicia esta leyenda con la 

siguiente frase: 

En el remoto tiempo quedaron las proféticas palabras de Huitzilopochtli que un día 

pronunciaren Aztlán, "Chiachiuhtlat6nac, dispón con cuidado y método todo lo necesario 

pam que lleves a la mucha gente que contigo irá al lugar donde mom el águila, porque yo os 

digo, os haré señores, vosotros seréis señores de cuanto hay por todas partes del Ananuac". 

La mucluz gente sereftere a las siete tn1Jus nahwltlaals: toltealS,chichimealS, tototU1CQS,olomÍes, 

naJwas, tepanecas y acolhuas [apunta acertadamente el cronista NfWa Cabrera], durante el 
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peregrinaje ya su paso por Xicotepec, vieron en el cerro principal un águila y creyendo que 

era la señDÍ anunciatitl por HuilzrÍopodltli, detienen su andar y se asientan por roda eÍ área. 

Al llegar la primavera y en el tiempo de las plegarias, Chalchiuhllatónac, le dice a 

Huítzllopochtlí: señOr podetó$O, tOn humildad te hablo y té rugo qUé ya hémos vísto él águíla 

que nos Il11U11Cinste enAztbin; oJwra te pregunto ¿ es aquí e11ugar de nuestro asiento definitivo?, 

¿es este lugar dtmde fundaremos nuestro reino? 

Ante tales cuestionamientos el señor respondió: el águila que habeis visto, sólo detul'O el vuelo 

para alimentarse y beber de las aguas puras de la Xocln'p11a, reanudará el vuelo hada el lugar 

predestinado por TIaque Nahuaque donde será el nacimiento de un gran pueblo, el pueblo 

tenochca. 

En agfadecimienlu a la Xochipilaque alimentú y dio de beber al ave que guia vuestro destino, 

dijo Huitzilopochtli, de tu gente apartarás mancebo y doncella y aquí los dejarás por simiente, 

porque de eUos nacerá una raza de guerreros fuertes, valientes y nobles. 

El águila se estremece, con todo su plumaje alm el vuelo con el cuello extendido y las alas 

abiertas, miTa al sol y se orienta hacia el Anáhuac, entonces, tepanecas, acolhuas, toltecas y 

chichimecas, reanudaron el peregrinaje, mientras los totonacas, nahoas y otomíes se quedaron 

aquí. 

Techachalco 

Esta leyenda tiene relaciÓn con el santuario prehispánico y su dueno techachalco, a 

quíen se le ha dado vída para que la Xochipíla tenga un sígníñcado acorde con las 

creencias dé 105 indígenas, átiñque fiÓ deja de ser Ieyéil.<Íá. 

51 



Hace muchos años existió en Xícotepec un gobernante llamado Tlachotla, que tenía un hijo de 

nombre Techachalco. Cierto día Tlachotla envió a Techachalco a las tierras altas a recolectar 

copal, para ofrendar a los dioses en la fiesta del quinto sol y de la primavera en honor de 

Xochipilli, pero sucedió que Techachalco perdió el TUmbo y fue a dar a un pueblo desconocido 

donde encontró gente buena que lo recibió en paz y le permitió disfrutar de la hospitalidad de 

los pobladores. 

Allí conoció a una doncella de la que se enamoró y rnvo amores con ella, procrearon un hijo al 

que llilmaron Techachalquito. Tiempo después Techachalco recuerda el encargo que le habúl 

hedw sU padre; apesadumbratW por $U olvitW, presto se fue al monte por el copa~ y junt6 tal 

cantír1nd, que ocupó una veintena de cargadores paTa transporturio a Xirntepec. 

Tan pronto regresó Techachalm, se presentóan·te su padre acompañado de su mujer y de 

Ti!chachalquito-. TladwtJa; enojado por su desobediencia; CtlStigó 11 los tres; 11 su nuera y 11 su 

nieto los encantó convirtiéndolos en pilares de piedra en la terraza del adoratorio, y con 

encantamíento especial a Techachalco lo convirtió en pez de mil colores, como tributo a su 

linaje real, condenándolo a vivir en la poza cercana al adoratorio hasta el fin de los tiempos. 

Sín embargo, sentencióque 0010 podía mostrarse a su pueblo en la fiesta del quinto 001 con el 

conjuro de los sacerdotes xochipiltecas. 

La leyendareftere que, justo cuando el sol se encontraba en el meridiano y sus rayos traspasaban 

la enramada que .cubría la poza, una fuerza desconocida agitaba el agua y de la profundidad 

i!meTgía un vigoroso y hermoso pez que al ser tocado por la luz del sol irradiaba mil colores; 

prodigio que se considera de buen augurio, pues significaba abundantes coseduls para alimentar 

al pueblo xicotepequence. 
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leyefidapüética de Hicütepet: 

El croniSta Nava Cabrera, nos platica en entreVista que hay Una leyenda escrita por el 

poela español Ángel Rabanal [quién visitó Xicotepec entre1946 y 1948, fecha en la 

qu~ realizó esta poe5fa1la cual SE! transcribe textualmente. 

TIoque Nahuaque,bios poderoso 

de quien dependen ioáas UIs cosas, 

bustó éri la tierra un valle heiTnóSó, 

para cubrirm de fresca:s rosas. 

Panquelztllitztli., el mes más belID, 

perknedenle a la pri1tUlVe1'a 

rompió la .somm-a ron su destello; 

CUI1.11.dO Nilhu.aque Dios, IlescendierJl 

Jl la explanadaj 

donde corrían los riachuelos., 

para que fuese allí engrndraCÚl, 

la raza fuerte de sus anhelos. 

La Xoc1úpila fuelle su agrado 

y allí descanso buscó el díos bueno, 

porque este sitio privilegiado, 

brínCÚl a todos la dulce calma, 

bello secreto de los arcanos, 
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porque los dioses gozan de un alma. 

A"¿n mtis sensible que los humanos. 

U11Jl maña11Jl esp1emJorosa, 

de un azullímpío y ltati$patente, 

se vio una nube que misteriosa 

aparecía por il ~te; 

Eran xicot1es; Jos animales 

que CO'11WfWÍspa5 la miel fabrican. 

Hiu:iil el T épetl se dirigier~ 

pero este cetro se moles.t6, 

y sus entrañas se e11JlTdecieron, 

y con rugidos los rechazó. 

Tloque Nahuaque enfurecido; 

al T épetlnecio declaró guerra, 

y un gran lucero por el ungido, 

como guerrero bajó a la tierra. 

Era la estrella de la maña11Jl, 

que con sus táyOs fotmó una lanza 

de llama roja como la grana, 

y tJli a1cance Y tJli tempbmza, 

que el gran Tépetl hirióenseguidJz 

ante.el asombro de las monliiñJiS, 

que manar vieron de aquella herida, 

tíos de sangre de sus etttrm1.as. 
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Rugió en el aire su último aliento 

y aquel que fuera cerro iracundo, 

fue castigado sin sol ni viento, 

y mucJw tiempo quedó infecundo. 

Tras un descanso de varios días, 

bajo la frondJi y entre oraciones, 

fueron tan grandes sus alegrías, 

y .tan inli!nsas sus emociones. 

Que~ meaitando bajo la luna 

pensó un momento no estar inerte, 

la Xochipz1a sería cuna, 

de un pueblo fuerte. 

Que bebería las aguas puras, 

de sus arroyos, espejos fieles, 

y gozaría con la dulzura, 

de los panales de frescas mieles. 

Por ver su ansia realizada, 

volvió a su cielo cielo treceno, 

que era el refugio de Úl moradJl, 

de él el Dios bueno. 

Pero el Dios bueno; siempre clemente; 

11 sin rencores, 

la sangre aquella vvroiósimienre 

que la CJtmpíiÜl cubrió de flores. 
55 



Un ave grande de vueÍo incier.to, 

águila hermosa, con gran afán, 

buscó1a cumbre del cerro muerto, 

y como hídetti en TenochtifWn. 

Su torvo pico la pluma aliñll, 

y con la calma de una deidad, 

lo observa todo¡ lit? la campina; 

Y abre BUB alas con majeslad. 

La XochipiÚl surgiD díchosaJ 

y los xicotles, al fin triunfantes, 

fueron llevando la miel sabrosa 

a sus panales exuberantes. 

Toiln esta lucha contemplada 

por Tloque Nahuaque, el dios dichoso, 

que desde el trono de su morada, 

probando a todos ser poderoso. 

Al sol dio vida con fuerte aliento, 

brotó la selva y sin protesta, 

cuantÍopasaha ei dios dei viento. 

La Xochipila antes vencida, 

un pueblo nuéVó ill munilo ilío, 

porque a sus camposl101lJi6l1l1JÚhl 

y el chíchimeca aquí nadó. 



Que en U1Ul noche de clara lu1Ul, 

sin más testigos que las estrellas, 

tuvo por cuna 

un gran iedw de frores beiias. 

La sangre roja, sangre profunda, 

que del Tépétl fébétilé brów, 

fue en la Xochipila savia Jecund:a, 

que a un nuevo pueblo vídllle dÚJ. 

y los xicotles cuando encontraron, 

en lil campiñil nuevos vergeles, 

libaron flores y alimen.taron, 

a ese pueblo con ricas míe1es. 

Pueblo valiente, noble guerrero, 

que en su bondad, 

sí en los combates se muestra fiero, 

para el vencido tiene piedad. 

Que es el orgullo del chichimeca, 

el estandarte de la razón, 

y cuando peca, 

no tiene menos que pedir perdón. 
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y esta 7zistoria de ia leyendo 

que habla de un pueblo en sus albores, 

y que brindamos como una ofrenda, 

n Vílla ¡uárez jardín de JWres. 



El arte culinario no sólo se concentra en la capital sino que cada estado de la 

República Mexicana tiene su propia singularidad. Algunos destacan por sus platillos 

típicos que trascienden en el ámbito nacional e internacional; tal es el caso del 

estado de Puebla, donde el suculento mole poblano, los chiles en nogada, las 

chalupas, el dulce de camote y otras delidas muestran la riqueza gastronómica. 

La Sierra Norte de Puebla, y en particular Xicotepec, ofrece innumerables muestras 

de su gastronomía local, ésta se subdivide en cocina tradicional y prehíspánka, de tal 

süeHe qüe aqUí fiáblaremos de álgüños platillos ttarucióñáléS del miliÜcipió. cabe 
hacer mención que los ingredientes secretos y las cantidades especificas se los 

reservan 10s creadores. 

Pan de "DonPanchito" 

Lá fáIDóSá panádeñá "Dón Páitélütó" se éitéuentia ubidlda éit la 

talle de P-orfirio Dfaz esquina con Refonna; desde 1890 abrió sus 

puertas, en ese entonces se Hamaba "Casa Cabrera"'. Aquf 

encont:ramott el pan má!5 tradicional de Xirotepec:, 5U fama ha 

trascendido las fronteras de- Méáco, ha llegado hasta el Vaticano 

yagunos ex pNSidentes de la Repúblk.a 10 rontinúan saboreando, 

señala la revista Pan nÚffi. 451r 1991. 

Esta penaderfa ha sido sin proponérselo escuela de 

mocbos panader06;aquiaprendieron-elartedehacer 

buen pan Y darle un sabór especial. Los primeros 

aprendices fueron la familia Guti~ quienes 

_Se conoce por tmtigu 
su t- t:nUtIlDs lIUUY8; 

es pues, de todos amiga 
. y-m;pllfHk Villtt /fuft'ez 

(FrasJnado del poema 
C-Ccbnn) 
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Gastronomía 

lograron con el tiempo convertirse en verdaderos maestros panaderos. En la 

acrualidad es la familia Rivéra qUiénés élaboran él pan, la séñóra Blanca Esquitíri. 

Lechuga junto con sus hijos son los propietarios del establecimiento. 

"¡Dos roscas crunas!, ¡dos galletas con pasa!, ¡una camelia!, ¡dos chamucos!, ¡tres 

catachas!, ¡un buche!, ¡dos gusanos!, ¡una corbata!, ¡tres cuernitos!, ¡dos quesadillas!, 

¡cuatro rosquitas!, etcétera, así se pedía el pan - comenta la señora Rosita, clienta 

desde 1940, y agrega -, pues no era panadería de autoservicio como lo es ahora, sino 

que cuando las puertas se habrían a las seis de la mañana, se tenía que correr para 

ganar al empleado al que se le solicitaría el pan, por eso se tenían que conocer los 

nombres de los diferentes panes para pedirlos", concluye Rosita. 

Ouesadillas de manteca 

Manteca, harina, queso y azúcar, entre otros, son los 

principales ingredientes de las quesadillas de manteca, muy 

solicitadas por cierto por los visitantes. La manera de 

prepararse es la siguiente: 

Mezclar la harina con manteca y azÓcar hasta lograr una pasta consistente, 

extendiéndola enseguida sobre una superficie lisa, aparte, es necesario revolver el 

qUeso con el aiucar, ya ifitegtadós se untan Soore la masa extendida, dooláfidóSé 

ésta en forma de quesadilla. Por último se introduce en el horno, cuando adquiere un 

color dorado se saca y se le espolvorea azúcar. 

60 



GaHelasesponjadas 

Conocidas también como "galletas de agua", sirven para 

acompañar los frijoles, se les puede untar mermelada, cajeta 

o queso, pueden sustituir a las galletas saladas. 

Gastronomía 

Su preparación inicia al mezclar agua con harina de trigo, sal, manteca y levadura, 

a continuación con esta masa elaborar bolitas, y colocarlas en una charola previamente 

engrasada y enharmada, procediendo a mttóduCirlás al hOrnó, y cuandó ya están 

esponjadas éS ,hecéSario sacadas para evitar que se quemeh. 

Chileafole 

Es de origen prehispánico como su nombre lo dice, se 

prepara con chile y atole. Doña Hortensia González, oriunda 

de Xicotepec, nos habla de este plato, quien además 

menciona los ingredientes con los que se prepara: chile 

ancho, masa, agua, elote, azúcar o piloncillo, epazote, leche 

y queso de cabra o panela. 

Primero debe desgranarse el elote y cocerse, al mismo tiempo disolver la masa en 

agua, colarla y ponerla a fuego lento, moviendo constantemente durante 20 

minutos; aparte quitar las semillas al chile ancho, asarlo, remojarlo y molerlo con 

poca agua, después incorporarío ai atoíe. Cuando ya estén cocidos Íos granos de 

elote se agregan al atole con todo y el agua donde se cocieron, así como la leche y 

cuando rompa el hervor incorporar una rama de epazote, la cual se retira dnco 

fuÍilutüS después. Finalmente se sirve agregando los cubitos de queso de cabra. 
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Su sabor es exquisito y se puede degustar en la epoca de la cosecha de elotes, en la 

temporada de lluvias fjunio-septiembre). 

Rtamayas al mujo de ajo y entbilpatbole 

Los cangrejos de río son mariscos de un exquisito sabor, en 

Xicotepec sonconocidos como acamayas, se pueden saborear 

en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre porque 

es cuando están frescos . Así lo asegura don Valdemar 

Quiroga, propietario del restaurante La Curva, ubicado al norte del poblado en la 

avenida Cinco de Mayo, cuya especialidad es preCisamente las acamayas al mojo de 

ajó y en chllpachóle. También Sé pueden encóntrar en el restalliafite delhótel Mi 

Ranchito,al sur de Xicotepec, en la carretera México-Tuxpan-Tampico. 

Rcamaga-s al mojo de ajo 

Los ingredíentes que requerimos para prepararlas son: aceite 

de oliva, sal, ajo, pimienta, limón al gusto Y por supuesto 

acamayas. 

Su preparaCión cónsiste en móler en metate el ajó y la 

pimienta, agregar limón. aparte, hervir las acamayas ya limpias, cuando adquieren 

el color rojo se sacan y se les unta la pasta molida, finalmente se fríen en el aceite de 

oliva. 
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Rcamagas en chilpachole 

Se necesita chile ancho, chile morita, jitomate, epazote y manteca, estos ingredientes 

al mezclarlos forman el chilpachole que da a las acamayas un exquisito sabor. 

Para prepararse es necesario empezar desde un día antes, consiste enlimpíar 

perfectamente las acamayas, asar el chile ancho, remojar ambos chiles y quitar las 

semillas del ancho, se licúan ambos chiles y el jitomate. En una olla de barro con 

poca manteca se ponen a freír los ingredientes molidos, agregar las acamayas 

previamente hervidas con todo y el caldo, al final incorporar una rama de epazote. 

EHqüisitos pastalés ton pollo 

Este platilló se puede córner en distintaS fóndaS, ya sea laS que se encuentran én él 
interior del mercado o en los pequeños restaurantes de la localidad, o si prefiere 

puede acudir a los restaurantes de los hoteles Mi Ranchito, Villa de Cortés o Xicotepec 

Plaza, para degustar los sabrosos pascales. 

Doña GudeJia Rodríguez Hernández. empleada del hotel Mi R~hito tiene 40 años 

de antigüedad;. nos habla de los pascales verde y rojo. 

Pascal uerde 

Los ingredientes para el pascal verde son: pollo, pipián, 

clrlle verde, epazote, agua y sal 

La manera de prepararse consiste en cocer con anticipación 

el pollu sin piel, aparte dorar el pipián a fuego lento, 

revolviendo constantemente para que no-sequeme, molerlo 
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éon el Chlle y sazonadó con poca manteca en cazuela de barró, despUés cuando ya 

está sazonado se incorpora el pollo con su caldo y una rama de epazote, dejarlo cinco 

minutos después se retira,. sirva al gusto. 

PascallTljo 

Elpascal rojO tíeneoomo ingredientes: pollo, chile ancho, 

jitomate, pipián, agua, epazote y sal. Su preparación 

ronsisteen cocer el pollo sin piel, dorar el pipián a 

fuego lento~ moviéndolo constantemente para evitar 

que se queme. 

Aparte asar el chile ancho, quitarle las semillas y remojarlo en agua caliente para que 

se ablande, asimismo se hierve y muele el jitomate junto con los demás ingredientes, 

ya molidos sazonados con poca manteca en una cazuela de barro, por último, 

cuando está ya sazonado incorporar las piezas de pollo con su caldo, finalmente se 

le agrega una rama de epazote, la cual se saca cinco minutos después. 

Molotes, gorditas, tostadas y enchiladas 

Pero si lo que prefiere es cenar, entonces vale la pena acudir a las mtíltiples fondas 

donde puede solicitar una, dos o más órdenes de molotes, tostadas, enchiladas o 

gorditas; cada platillo contiene sels piezas, preparándose éstos con salsa aguada, 

queso, lechuga o col, además puede acompanar sus platillos con pollo frito o manitas 

de cerdo a la vinagreta. 
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Toca a doña Rosa Santos López, de 89 años de edad, hablarnos de las tradicionales 

cénas dé XkotépéC, ya qué élla és la pérsona con más antigüédad en este négocio 

pues lleva 80 años trabajando en este ramo. Los ingredientes para preparar los molotes 

son: masa, sal, carne deshebrada de cerdo o pollo, cebolla, jitomate, aceite yagua. 

MDloles 

Para preparar los molotes es necesario revolver la masa 

con sal, aparte freír la carne deshebrada, picar 

finamente la cebolla y el jitomate, e incorporarlos a la 

carné hastá sazonarsé. 

Con la masa se elaboran pequeñas tortillas a las que hay que agregar un poco del 

guisado anterior, se cierran en forma de quesadilla, posteriormente darle forma 

ovoide a ésta, de tal manera que la carne no se pegue a ningún lado de la masa, y se 

fríen en aceite muy caliente. Servir las órdenes agregándole salsa aguada, queso, 

lechuga o col. 

Gorditas 

Las gorditas llevan corno ingredientes: masa, sal, agua, 

frijoles y aceite. La manera de prepararse es 

revolviendo la masa, sal y agua, hasta integrarlos bien, 

luego elaborar tortillas medianas a las que deberán 

agregárseles frijoles refritos, cerrarlas en forma de quesadillas, tortearlas, darles 

forma ovalada y freírlas en aceite muy caliente. Al final se sirven con salsa aguada, 

queso y lechuga o col. 
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Tostadas 

Sus ingredientes son: tostadas y frijoles negros refritos. Su preparación consiste en 

untar frijoles refritos a las tostadas, agregándoles posterionnente la salsa aguada, 

el queso y la lechuga o col. 

Enchiladas 

Uevan como ingredientes tortillas, pollo deshebrado y aceite. Se preparan friendo 

las tortillas con poco aceite, colocándoles la carne deshebrada y enrollándolas como 

taquitos. Al final se bañan con la salsa aguada, espolvoreando el queso y 

agregándoles lechuga o col. 

Salsa aguada 

Los ingredientes para preparar esta salsa son: jitomate, ajo, sal, aceite, chiles verdes 

y caldo de pollo. Su preparación consiste en moler el jitomate, ajo y los chiles verdes, 

sazonar los ingredientes agregándoles el caldo de pollo y sal al gusto. 

Salsa de chh:alas 

El penetrante olor a miel y el sabor similar a las almendras caracterizan a las 

hormigas de San Juan, llamadas también chícalas, que s610 llegan al iniciar la 

temporada dé lluviaS (jmüo) al ééiltió dé Xiéotépéé. 

Desde tiemposprehíspánicos los indígenas acostumbraban utilizarlas para elaborar 

ricassa1Sas, las consideraban manjardedioses, por eso las ofrendaban a Techachalco 

el día 24 de junio; dedicado asu fiesta. 
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El cronista Montoto Garrido comenta que " las calles del pueblo amanecían tapizadas 

dé hormigas, la géiLté jiuitábá todas las qué podía o acudía a 105 hoiffiiguéi05, tápaildo 

la entrada de éstos ton cubeta o un chiquihuite (canasto de mimbre), para después 

venderlas en el mercado o prepararlas en salsa". 

Los ingredientes para preparar la salsa son: las hormigas de san Juan; chile morita; 

ajg y sal. Se preparan utilizandgsQlg el abdrnnM de las hrumigas, el mal tiMe el 

tamaño de un chíchar<>r se asan en comal y cuando ya están se muelen con los 

demás ingredientes. Esta salsa puede acompañar a diferentes guisados. 

Venir a Xicotepec y probar su variedad de platillos es un gusto que usted no se puede 

perder y haga honor al dicho que dice: "el amor por el estómago entra". 
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Feria de la primauera 

¿Ya estamos satisfechos después de haber desayunado, comido y cenado? entonces 

estamos listos para disfrutar las fiestas tradicionales de Xicotepec, ¿nos acompañan 

en este recorrido? 

La primera feria en Xicotepec se llevó a cabo én el afio de 1540 siendo los frailes 

agustinos quienes la instituyen el 24 de junio en honor asan Juan Bautista. A partir 

de 1951 cambia la fecha de la celebración, para realizarla en Semana Santa, 

denominándola Feria de la Primavera. 

En las primeras ferias se realizaron exposiciones: industriales, agrícolas, ganaderas, 

de muebles de maderas preciosas, trabajos de talabartería y floricultura, 

posteriormente se incluye la exposición cafeticultora. 

En la actualidad, además de las exposiciones, se realizan múltiples actividades 

atractivas para el turismo, por ejemplo: la actuación de los voladores, en diferentes 

horarios, competencias charras, desfile de carros alegóricos, quema de castillos y 

fuegos pirotécnicos, exposidóncanina, presentación de danzas, espectáculos 

culturales de la región~ bailes populares, torneos de ajedrez~ carreras de burros,. 

jaripeos, peleas de gallos, Viacrucis, procesión del silencio, música huasteca, y 

torneos de futbol y basquetbol. 

Las ferias pueblerinas SOIlla oportunidad para conocer de cerca la provincia mexicana; 

su gente, sus costumbres, su arte, su cultura, así es que, si usted tiene deseos de 

divertirse durante la Semana Santa, además de seguir con 13 tradición religiosa, 



Xicotepec de Juárez lo invita a su tradicional Feria de la Primavera, en donde podrá 

encontrar los siete días de la semana lugares para divertirse sin tener que gastar 

mucho dinero. 

Xl.torepec promueve un eVento anual, en donde año con año tecíbemás visitantes, 

desde las 9:00 horas hay actividades deportivas como son los torneos de futboL de 

basquetbol y atletismo. 

Puede iniciar su día acudiendo a desayunar a cualquiera de los restaurantes de los 

hoteles de 4 ó 3 estrellas, dirigirse a los puestos del mercado, a los restaurantes del 

centro o a las fonda~ después, visitar las exposiciones ganadera, floricultura, 

industrial y del café, o asistir al torneo de ajedrez; posteriormente acudir al recinto 

ferial para ver a los voladores, al medio día trasladarse al lienzo charro para disfrutar 

de los jaripeos o las charreadas. 

Por la tarde; ir al centro de la ciudad para presenciar el desfile de carros alegóricos; a 

los espectáculos de títeres, o a los culturales de la región. Ya entrada la noche, los 

juegos mecánicos son una buena opción, probar suerte en los juegos de azar o visitar 

los stands de artesanías. Y si después del recorrido, el estómago reclama atención, 

existe gran variedad de lugares dentro del recintoferia1 donde venden lastrad.icionales 

cenas de Xicotepec. 

Para concluir el día se puede acudir a observar la quema de castillos y los demás 

fuegos pirotécnicos. 
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Fiesta de San Juan 

En la época Virreina! los frailes agustinos evangelizaron a los habitantes de Xicotepec 

en í535, cambiaron las costumbres de los indígenas relacionadas con las festividades 

en honor al Sol Y a Xochipilli. 

DoS síglos después, los ftaíles franciscanos decidieron que el 24 de junio seria la fiesta 

mayor del pueblo, por ser el día de san Juan Bautista. al que desde entonces se le 

considero patrono del lugar. Al mismo tiemPOJ ~ta fecha era considerada por los 

indígenas muy importante ya que celebraban a Techachalco; en nuestros días ambas 

festividades quedaron integradas para darle un ~á~ter religioso a lo pagano. 

A partir de entonces san Juan Bautista quedó incorporado en la teogonía indígena 

como Juan Techachalco. Cada 24 de junio le realizan su fiesta cuatro mayordomos 

-quienes han heredado el cargo-, los cuales tienen como principales actividades: 

Mantener limpio el lugar, conseguir a la banda que tocará, atender a los diferentes 

grupos de danzantes, así lo señala el señor Froilán Ibarra Díaz, mayordomo mayor. 

Gumesindo Nava nos comenta que: "el 24 de junio a las 11:00 horas, una salva de 

cohetes y cámaras anunciaba la finalización de la misa Y el inicio de la procesión que 

partía de la iglesia hada la Xochipila, llevando la escultura de san Juan Bautista el 

cual era colocado frente al teponaxtliceremonial reafirmando el encuentro de las 

dos culturas". En la actualidad, se han modificado estas costumbres, ahora la fiesta 

de la Xochipila inicia desde el día 23 en la tarde y sin ninguna imagen religiosa. 

Vnaa una se ven bajar las familias por la privada ¡¡Xochlp.üa;;, llegan todos con flores, 

veladoras, comida; estas dos Ultimas las depositan en la cueva de la peña. Las mujeres 

portan blusas de manta bordadas a mano, titixtle,(tela negra la cual se enredan 
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alrededor de su cuerpo, como especie de falda), faja bordada con 

la que detienen el titixtle, quichquemetl (capa que usan encima 

de la blusa) o en lugar de este último utilizan rebozo, complementa 

este atuendo, collares de cuentas multicolores como accesorio; 

los hombres visten calzón de manta. También acuden al lugar 

mestizos y habitantes de Xicotepec. 

Las flores las utilizan para bailar al sonido de los violines, una 

danza que no se le ve fin ya que los violinistas se van turnando 

cuando se cansan, de tal manera que la música no para, cuando 

las personas se agotan depositan sus flores en la peña y cuando 

se retiran si son personas distinguidas los organizadores les 

colocan unos collares elaborados con flores de cempasúchil. 

Visitantes del Centro Cen!moniaI 
XodúpíIa pernoctando, FoIo; Melina 
Santos. :un. 

Gente BaiJando con fIon5 en el Centro 
Ceremonial Xochipila. FoIo:AdeIina 
Santos, :un. 

A las diez de la noche llega el mayordomo mayor y atrás de él lo siguen los músicos 

tocando música de viento, una hora después llegan grupos de danzantes, conocidos 

como negritos y quetzales, sólo van a visitar el adoratorio, sus danzas las reservan 

para el siguiente día, mientras los creyentes siguen bailando y bailando. 

Los visitantes de los poblados circunvecinos pernoctan ahí y de cuando en cuando se 

paran a bailar de tal manera que se la pasan bailando toda la noche. Al siguiente día 

se trasladan al centro de la ciudad para participar en el rito. 

Mientras tanto, también asisten al lugar curanderos que aprovechan la oportunidad 

para realizar "limpias" a cuantos lo solicitan. Gumesindo Nava en su libro ya referido, 

narra que" a través del tiempo y para los grupos étnicos totonacas, nahuas, otomíes 

y los mestizos creyentes de la magia y hechicería, la Xochipila se les presenta con las 
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condiciones especiales donde hacen reverencias al adoratorio e 

invocan a los espíritus y al poder de Techachalco para aliviar 

sus males". 

Ya instalados en el centro de Xicotepec, frente al Palacio 
Al fondo ... _ AngeICaIv.a IDeando 

Municipal da inicio el rito ceremonial el24 de junio -antes eJT~fcIo:AdeJinos.nm..21J113. 

esta festividad se desarrollaba en la Xochipila, dice Ángel Calva, 

mayordomo honorífico -, pero al aumentar la población ya no era posible realizar 

este acto en el centro ceremonial por lo que se tomó la decisión de llevar el evento a 

la plaza principal de Xicotepec. 

Este festejo inicia con la participación del mayordomo honorífico tocando el 

teponaxtli cuyo sonido se traduce como: "todos los indios estamos aquí", - dice 

Gabriela Fonseca Marín, directora de la casa de cultura de Xicotepec - . Posteriormente 

participan varios grupos de danzantes que llegan de diferentes poblados 

pertenecientes a Xicotepec como San Agustín, Tlapehuala y Gilberto Camacho, 

además del grupo danzante de la cabecera municipal. 

Al término del evento realizan un recorrido alrededor del parque central,la banda 

va al frente, enseguida las autoridades, los danzantes y el público en general. Al 

concluir la vuelta por el parque se dirigen hacia Xochipila y en la parte superior 

del adoratorio el mayordomo mayor toca el caracol. 

En la actualidad los mayordomos tienen la misión de limpiar el 

adoratorio, quitar las flores secas y retirar las cera de las 

veladoras. Toda esta ceremonia tiene un significado muy 

Ilonza do ... DI!JIDIos ejeadada po< oriundos 
do Son ~ comunid;¡d p." ... ecia'" a 
lCimIqJtc. F_ AdeJin¡o~ 2IJII3. 
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importante para los creyentes de esta tradición - dice el señor !barra Dím: - . 

Cuando se acerca la fecha de la festividad los habitantes y los mayordomos realizan 

una limpieza general; adornan con guirnaldas y ponen un manteado para evitar que 

se m()jen los visitantes de las c()munidades lejanas que pernoctan ahí. 

Rivera Márque~, encargado del Archivo Histórico, comenta que el municipio ha 

solicitado apoyo al gobierno estatal para mejorar el lugar, hacerlo más atractivo 

para aumentar el turismo; y señala que el presidente municipal está muy interesado 

en mejorar esta festividad año con año para evitar que esta tradición se pierda. 
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A MANERA DE €üN€LUSION 

Al concluir este trabajo nos damos la oportunidad de hacer un recuento de lo expuesto. 

En primer lugar hallamos la existencia de innumerables bellezas naturales, áreas casi 

vírgenes que por su ubicación y acceso se vuelven muy complicadas, pues implica 

sortear una serie de obstáculos que, una vez superados, se obtiene la recompensa de 

admirar lo que tal vez las futuras generadones no podrán, sobre todo si no se í:rean 

condiciones para perpetuar los futllazgos. 

Segundo, es sano ampliar nuestra cultura conociendo la historia particular de esta 

región, sus sitios, objetos históricos y leyendas, para revalorar aquella historia que 

no se aprende a través de los libros de texto sino que cada comunidad ha 

roadyuvado a conformar la macro"historia de México; rontribución de la cual los 

habitantes del lugar que nos ocupa se sienten muy orgullosos, 

En tercer lugar, para conocer y vivir la historia de Xicotepec es recomendable visitar 

este rincón serrano en sus fiestas tradicionales: la feria de la primavera en la época de 

Semana Santa y/o la fiesta de san Juan los días 23 y 24 de junio. En la actualidad este 

poblado cuenta con hoteles de cuatro y tres estrellas, con servidos de primera, y una 

amplia gastmnomía. 

Un lugar con bellezas naturales, historia enriquecida con sitios, objetos históricos, 

leyendas y una amplia gastronomía nos invita a conocerlo, sin embargo surge la 

siguiente reflexión: 

La Secretaría de Turismo es rectora de todo lo concerniente a este ramo, tiene dentro 

de sus funciones crear oportunidades para incrementar el turismo a través de 

promover y gestionar el mejoramiento, asimismo la creación de caminos y acceso a 



A manera ... 

programas de mantenimiento y mejora continua de sitios de interés. invitando además 

mediante los medios masivos de comunicación a los estados y municipios a enviar 

sus proyectos de desarrollo turístico. 

Nos cuestionamos entonces el porqué se abandona la tarea de impulsar el desarrollo 

turístico en lugares como Xicotepec. Por qué se ha hecho caso omiso al decreto 

relacionado con el Centro Ceremonial Xochlpila y difundido a través del DÍIITÚJ Oficiol 

del estado de Puebla de16 de agosto de 1997, {:uyo articulo 5° dice textualmente: 

El gobierno del Estado a través de las Secretarias de Turismo, DesarroUo Urbano y Ecologia., 

de Comunicaciones y Transportes, la Couúsión del Patrimonio Edificado del Estado de Puebla 

en CooidmaCi6il con la 5eéietáiia de Ciilhiia,iealiZaiáillas actfvidades necesaiias paia 

preservar, difundir, promover y comunicar estet!vento de índole municipal, estatal y nacional. 

Implementando los mecanismos y reglamentos necesarios para su permanencia. 

Entonces, ¿dónde quedó esa coordinación? Desde mi punto de vista exísten enormes 

inercias de las autoridades del municipio y de las instancias gubernamentales, que 

por negligencia. apatía,. irresponsabilidad, ignorancia o simplemente porque asI 

ronviene a los intereses de unos mantos. No obstante la balanza recae más en el 

municipio. puesto que deberá gestionar y elaborar un proyecto turístico viable, y 

enviarlo a la instancia estatal y ésta a su vez a la Secretaría de Turismo para ser 

analizado. 

La ínstanda federal determinatá la factibílídad de apoyar en lo necesario para dar 

cumplimiento a la Ley Federal de Turismo. Sin embargo, esto no se ha hecho debido 

a los intereses que interponen loscacíques del pueblo, quíenes al parecer se síenten 

duefl.os de la región, pues ellos poseen grandes extensiones de tierra, son ganaderos 
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y cafeticultores a gran escala, además manejan las empresas energéticas e incluso-en 

Xicotepec dirigen una estación radiofónica. 

No olvidemos que úCtipan puestos políticos para su beneficio, a ellos no les interesa 

generar riqueza para la clase social desprotegida, ni mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, mucho menos rescatar los sitios arqueológicos e históricos. Todavía 

algunos de ellos mantienen jornadas de más de doce horas, con baJos salarios, cero 

pl'esfadrul.es y sin d€S(:ansgs, ~gmO si estuviéramos en €l ti€IllpO del Porfiriato. 

cabe menciúnar que este reportaje pretende difundir las riquezas natutales e históricas 

de un rincón de la Sierra Norte de Puebla, para incrementar el futuro turismo nacional 

y no profurufizar en la problemática sociopolítica y económica existente en esa 

región, que requerirfa otro estudio. Por tanto, {:onsidero que si se da relevancia el 

aspecto turístico la situación económica y social de los xicotepequences 

ínnegablemente mejorará. 

Espero haber contribuido con este grano de arena para despertar en los lectores ·el 

deseo de visitar este mágico lugar que me vio nacer, y que mis coterráneos no permitan 

que los monumentos y reliquias prehispánicos queden en el olvido, sino que con el 

paso de los aftos les devuelvan su esplendor. 
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