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En TepozHón la vida cotidiana 
se ve enriquecido por un 
nutrido calendario de fiestas 
religiosas. Los diferentes 
barrios y pueblos del municipio 
festejan anualmente o su 
santo patrono y o ·sus santos 

·secundarlos. 

Las fiestas constituyen un 
el.emento unificador: en ellas 
el pueblo-se fortalece e 
ldenmlca. cobra sentido. 
reconoce un pasado propio y 
vislumbro un futuro 
comparHdo. 

·En los fiestas de Tepoztlón 
o ftora lo riqueza de su 'cultura. 

El origen de muc has fiestas se 
pierde en la memoria: datan 
en su mayoría de la época 

- colonial. pero en algunas 
sobreviven elementos 
prehlspónlcos. 

Casl todas se Interrumpieron 
durante la Revolución de 191 O 

- y reiniciaron a principios de la 
década de los veinte. 

A continuación presentamos 
una serie de cuatro artículos. 
en los que mós que una 

- descripción detallada de 
cada una de las ftestas de 
TepozHón, sus elementos 
comunes; aquellas 
actividades Incluidas en caso 

- todas las festividades: el 
adorno de la Iglesia. las 
danzas. la música. la 
pirotecnia. las comidas 
barriales, los jarlpeos y el bolle 

_ popular. 

De manera particular 
mencionaremos algunas de 
las fiestas en las que participa todo el pueblo: 

la de la VIrgen de la Natividad. 

- Muertos. 

La Candelaria. 

la ftesta del Pericón 

y la de la VIrgen de Guadalupe. 

Nos referiremos particularmente a los fiestas q ue 
se celebran en la cabecera del municipio . 

Con esta serie de artículos se pretende difundir. 
una vez mós. lo gran riqueza cultural del pueblo 
de TepozHón. 

EDITORIAL 

Monasterio y coro, 
reencuentros de la utopia en 

Yecapixtla 

Heladlo Rafael Gutté rrez 

El coro de «Los niños cantores de Chalco• bajo lo 
dirección del maestro Leszek Zawadka presentó 
un concierto de cantos navideños en el monaste
rio agustino de san Juan Yecaplxlla el 15 de di
c iembre. Juntar el espacio de un monasterio con 
las armonías corales es encontrar uno de los ca
minos de la cultura original de nuestros grandes 
conjuntos monacales morelenses. La fundación 
del grupo «Granito de areno Xoltetzln». formado 
por a lgunos yecoplxtlenses Interesados por lo cul
turo . Inic io. con el apoyo del sacerdote encargo
do de esto parroquia, exitosamente sus activida
des en favor de lo c ulturo y local. Esto morco un 
Intento de Introducir lo c ulturo del canto en lo 
evangelizac ión actual. de lo mismo formo que los 
podres fundadores del monasterio lo hicieron con 
nuestros podres. en particular el podre Pedro de 
Gante y seguramente el podre Jorge de Aviio . 

Bollar y con tar delante de sus dioses convertidos 
en santos c ristianos fue conservar lo cáscara e n· 
volviendo los principios. raíces. del evangelio: fue 
entender e l sentido de la vida a ntiguo ton mol
trotado por lo Invasión. como ahora. 

u .• • mas por la gracia de Dios empecelos a co
nocer. y o entender sus condic iones y quilates. y 
cómo me debía haber con ellos. y es que todo 
su adoración del los o sus dioses ero cantor y 
bollar delante de ellos ... y como yo vi esto y 
que todos sus contares ero dedicados o sus d io
ses. compuse un contar muy solemne sobre lo ley 
d Dios y de su fe ... •: esto escribe Pedro de Gante 
al Rey Felipe 11 (Códice Franciscano. Ed. Salva
dor Chóvez Hoyhoe. México 1941. P.214) c uan
do presiente que e l Rey y e l Popo aceptan supri
mir los elementos c ulturales mexicanos en lo vida 
de lo naciente Iglesia Americano. 

Ante lo Incertidumbre que sombreo el futuro de 
los nuevos cristianos expone al rey lo historio del 
evangelio entre los americanos y apelo o su con
ciencio poro que no sean desamparados y ex
puestos o lo rapiño de sus conquistadores. Los In
dios no amenazan al rey ni al popo c uando con
ton y bollan, c uando lucen sus atuendos colori
dos y representan lo historio: los Indios no ame
nazan o sus hermanos cuando participan en lo 
conversión de sus dioses en santos· c ristianos. 
cuando encuentran los fundamentos que les d ie
ron origen. cuando Identifican los principios ori
ginales del evangelio con su propio vida. cuan
do encuentran que sus rituales no son diferentes 
que los de los c ristianos y hasta quizó mejores. 

Finalmente. lo Iglesia expulso de sus ritos el c an
to del pueblo y lo concentro en un solitario can
tor. convertido mas tarde en •huesera» ( el que 
canta poro comer); el pueblo Inven to otro ritual 
ajeno o lo Iglesia donde desarrollo su canto. mas 
expuesto. siempre como uno utopía. hasta que 
vuelvo o ser lo iglesia Americano . Entretanto. ex
perimentaremos contar. bollar y representar lo 
historio en a lgunos momentos como este tiempo 
de Navidad con cantos. que aunque desterra
dos de lo liturgia. convertidos en cantos de con
cierto alimentan nuestro Identidad y el sentido 
de pueblo. aunque todavía erí posición de es
cucho . 



Los mayordomos 
El pueblo da Tapozftán cuanta con 

ocho barrios. cada uno con su Igle
sia. 

Desda la época colonial. la autori
dad moral en coda barrio lo represan-

- lo al o los mayordomos: éstos se en
cargan del cuidado da lo Iglesia y da 
lo o rganizac ión da lo fiesta del santo 
patrono del barrio. 

El mayordomo cuido •del conjunto 
da reglas paro al c ulto. da los cara

- montos. costumbres y tradiciones da 
nuestros ancestroS> . 

Los mayordomos por lo general 
cambian cado año. A vacas a lguno 
persona del barrio se outopropona 
poro ocupar al cargo: otros son ele
gidas por los ancianos del barrio o los 
anteriores mayordomos: da cualquier 
manara lo honorabilidad. lo c alidad 
moral da la persona as requisito Indis
pensable para ocupar al cargo. paro 
anta todo· se requiera ser Tapoztaco. 
pertenecer al barrio y da p referenc ia 
estor casado. 

En algunos barrios. en uno sencillo 
ceremonia la as entregado al mayor
domo al cetro o bastón da mondo. asf 
como sabios consejeros ancestrales 
sobra al buen comportamiento. 

El mayordomo saliente entrego los 
cuantos da lo administración da los 
bienes da lo Iglesia: al Inventario da sus 
pertenencias. al rendimiento del c ulti
vo de lo milpa del santo patrono. ate. 

El nuevo mayordomo se encarga
rá. entra otros cosos. da lo organiza
c ión y lucimiento da lo fiesta: para ello 
colee taró entre lo s vecinos la tccoope
roclón• o aportación económico para 
solventar los gastos da lo mismo. 
· Los barrios puedan tener un mayor

domo princ ipal y mayordomos secun
darlos: todos ellos velarán por lo con
itnuldod da los costumbres y trodlclo-

. nas del barrio. 

suplemento 

El adorno de las 
iglesias 

El dfa da lo fiesta del santo patrono. 
tanto lo parroquia da la Natividad 
como las Iglesias da los barrios u otros 
sitios da culto en los hogares lucirán 
esplendorosos. 

•Lo más reluc iente y aspac toculor as 
la c onftdod y variedad da floras qua 
adornan los altares: una alfombra da 
pétalos da floras da distintos clases lle
vará da lo puerto del atrio a l pie del 
ollar•. 

Las Imágenes re ligiosas estrenan 
también ropo nuevo. proporcionado 
y c olocado por los mayordomos con 
ayudo da sus esposos. 

A la Iglesia llagan. lo vfsparo da lo 
fiesta. los estandartes religiosos de los 
santos patronos da barrios y pueblos 
vecinos. en ca lidad da Invitados. Se 
trola da un Intercambio rec íproco da 
Imágenes q ua ro tlflca a lianzas. 

En los altares se colocan los "ceros 
escamados•. velos decorados con llo
res da cera formando verdaderos •en
c ajas•: affmaros ramilletes qua se con
sumirán esa dfa. y qua llagaron como 
•promesas• o "mandas• da los fletas de 
distintos barrios. 

Las iglesias huelen o copal. o Incien
so. a caro. al aroma da los flores: a la 
multitud congregado. La devoc ió n 
aflora estimulado p o r los can tos 
nostálg icos. 

Desde la entrada del atrio. las •por
tadas• de flores de papel o naturales. 
de semillas multicolores y hasta de mi
núsculos jarritas de barro. adornan el 
edificio religioso Oa cosa da Dios. de 
los santos). mostrando no sólo la fe del 
pueblo sino también la sensibilidad ar' 
tís tlca de los tepoztecos . 

Calendario de las principales fiestas religiosas de Tepoztlán 
Enero 
6 Los Santos Reyes (Fiesta en al borrto 
da Los Rayes) 
12 Fiesta a la VIrgen da Guadolupa 
(Sorrlos de Santo Domingo y San 
Miguel) 
20 y 21 San Sebasllón o •los 11znaci<:Js,. 
(fiesta en el bonfo de San Sebasllán) · 

Febreto 
2 Fiesta de lo VIrgen da la Candelaria 
(fiesta en lodo el pueblo) 
Vork:lbleCarnavat 

Marzo · 
19 San JO<!é (Fiesta en al barrto de San 
José) . 

Variable Fiesta da •los cinco pones- (En 
Santo Domingo OcoHHán) · 

Abril 
Variable Semana Santo (Todo el 
pueblo) 
29 y 30 San Pedro y San Pablo (Fiesta 
en el barrio da San Pedro) 

Mayo . 
3 Dio de lo santo Cruz (Fiesta en al 
bon1o da lo Santo Cruz. colonia Tierra 
Blanco y Hullotepec). 
Ferio en el pueblo da txcotepec 
8 Fiesta en el barrio da San Miguel y 
costlto'nocturno. · 
29 Qi.JelzolcóoH (fiesta en AmaHán) 

29 Espfrttu Santo (fiesta en el pueblo de 
San Juan Tlacotenco) 

Junio 
Movible La Santísimo Trtnldad (Fiesta en 
el barrto da la Sanftslma) 
24 San Juan (fiesta en el pueblo de 
San Juan Tlcicotenco) 
29 San Pedro y San Pabk> (fiesta en el 
pueblo de San Pedro) 

Julio 
22 Santo Magdalena (fiesta· en 
Amollón) 
2& Fl$sta en Sanftogo Tepe llapo 

Agosto 
4 Fiesta en el barrto da Santo Domingo 
y en el pueblo de Santo Domingo 
Ocoftftón 
6 El Salvado< (fiesta en al barrto de 
Sonia Cruz. y en el pueblo da 
lxcatepec) 
15 La Asunción de Maña (ftasto en al 
borrto da San Sebasftán). 

Septiemb re 
8 VIrgen de lo Noftvldod y Fiesta del 
Tepozleco (fiesta principal del pueblo) 
8 Fiesta en el borrto da los Rayas 
28 El pericón (prtmer corta de alotes. 
todq el pueblo) · 
29 San Miguel Arcángel (fiesta en al 
barrto de San Miguel) 

Octubre 
7 VIrgen del Rosario (fiesta en el borrto 
de la Santa Cruz) 
28 Ofrendo de Muertos Oos •motados-) 
31 Ofrendo de Muertos (•muertos 
chiq!.JIIOS>o) 

Noviembre 
1 •Todos los saniOSo 
2 Dfo de muertos 
8 •Octava» de muertos 
22 Santo CeciNo (Fiesta en lo Colonia 
de Santo Cecilia) 
25 Fiesta en el pueblo de Santo 
Calorina 
30 Fiesta en San Andrés de lo Cal 

Dic iembre 
12 Virgen de Guadolupe (borrto de la 
Sanll~ma) 

16 al 23 Posados 
24 Arrullo del Niño Dio» postores y Misa 
de Gallo 
25 Navldo<t (fiesta en lo Colonia lo 
Navidad) 
31 Atto Nuevo Fiesta en lo Colonia 
Ran~ho Nuevo 

VIsite usted lo exposición temporal 
•Fiestas de Tepozftón• en el museo y 
centro da documentación histórico 
Excorivento da Tepozftán de martes a 
domingo ele 10 o 17 hrs. 
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Música 
No hoy fiesta sin músico: Tepoz

tlán c uento con sus buenos bandos 
de viento. SI bien el origen de éstos 
se pierde en lo memoria, hoy quien 
aseguro que lo p rimero bando, lo 
del barrio de Son Migue l. fue orga
nizado en 1895 por Sebostlán y 
Bonlfoclo N . Be llo. músicos de 
pentogromo y no to, autores de los 
nueve sones originales del carnaval 
Tepozteco. 

Hoy existen o tros bandos: lo de 
don Ellglo Castañedo y Agustfn Ríos: 
lo de don Vicente Moctezumo y lo 
de Ricardo Mejfo. Ocasionalmente 
también toco don Pedro Bello. Al
gunos son músicos lfrlcos. o tros •de 
noto•: todos acompañan gustosos 

- los fiestas del pueblo. 
También se acostumbro contra

tar bandos de otros pueblos: de 
Mlchoocán, Jalisco. del Estado de 
México o de Milpa Alto. Con éste 
último pueblo existen estrechos re
lociones ceremoniales. 

Al lodo de los bandos de viento 
sobrevive lo tonado nostálgico del 
teponaxtle y la chlrlmfo, que nos re
miten o un posado remoto. Hoy po
cos tepoztecos, como d on Angel 
Sondovol. soben tocar lo c hlrlmfo. 

En el atrio de los Iglesias. desde 
lo víspera de lo fiesta alternan lo 
bando y lo chlrlmfo. Lo músico pue
de Iniciar desde los cinco de lo tar
de del d ía anterior y prolongarse 
hasta los nueve o d iez de lo noche. 
Al amanecer el día festivo. desde 
~o bóveda del templo e l c hirlmltero 
entonará las «mañanitasn. La ban
do toca en el atrio durante todo el 
día . 

Castillos, toritos 
y cohetones 

Los fl~'stos de Tepoztlán se anun
c ian al monecer con cohetones 

- que ros on el silencio, y culminan 
llumlnont:lo su cielo nocturno con 
estallidos multicolores. 

Resulto Impensable uno fiesta sin 
el acompañamiento sonoro y visual 

_ de los ensmtes de cohetes y 
cohetones. de los-castillos y •toritoS> 
con sus fuegos Oftiflcloles. 
· En algunos barrios, como el de 
Santo Domingo. clos meses antes de 
lo fiesta del santo patrona se argo-

- nlzo·lo •comisión de ortlilerfo•, Inte
grada básicamente por jóvenes, 
que de ésto manera se Inician en 
lo organización de los fiestas. Esto 
c omisión se encargo de comprar el 

_castillo y prenderlo en-su momen
to. 

El día de lo fiesta. después de co
mer. lo •comisión de artlllerfo• , 
ocompoñodq por lo bando, se diri
ge o lo coso del mayordomo poro 

- Invitarlo al atrio de lo Iglesia. en 
donde por lo noche se quemarán 
el castillo y los toritos. 

Lo fabricación de coheterío se 
ha concentrado en el barrio de lo 

_ santo Cruz con lo familia Vlllomll, 
autora de este arte effmero. Don 
Narciso comento: "hacer un torito 
me toma uno semana y se quema 
en unos minutos ... pero todo en la 
vida es c uestión de un roto . Igual 

-que nosotros". 

suplemento 

Palenques, jaripeos y "carreras de cintas" 
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Algunos barrios: Son Sebastlán, Son Miguel. Santo Dom~n · 

go, Lo Santísima y el pueblo de lxcotepec. acostumbran 
acompañar sus fiestas conjorlpeos en los que suelen lucirse 
los diestros jinetes. 

.. 
'"'" el beso de 11guno de los t>ellos señoritas tepoztecos ~ 
ut •icodos en el estado. I'Jnto los correros de c intas como los .2 
palenques deja ron a e realizarse. aparentemente sin moti- ~ 
vo. entre los años 1940 v 1050. o-

Los jorlpeos se celebran después de lo fiesta y constitu
yen uno distracción fomlllor.,Por lo general son costeados 
por los propios aficionados. o veces en pago de uno «mon
do• o promesa al santo patrono del barrio . Lo vento de re 
frescos y cerveza ayudo o costear los gastos del jorlpeo. 

Hoce algunos décQdos también se realizaban palenques 
y «Correros de c intos•. éstas últimos particularmente en el 
barrio de Son Sebostlán. Los palenques o peleas de gallo 
eran amenizados con músico de bando o d ·• ... <:1uesto. 

Antiguamente los jorlpeos se realizaban en lo plazo del 
pueblo. Hoy los ancianos recuerdan .. una semana antes del 
carnaval. había toros en lo plazo. a lrededor de lo fuenle . 
Llegaban muchos montadores o caballo. mucho chorrito ... 
eso ero por el año de 1945; dejo de haber toros en lo plazo 
por el año de 1948. 

Durante los «carreras de cintos• los jinetes. a galope. de
bían ensartar con uno varo argollas o anillos colgados de 
c intos de colores: aquél que lo lograba recibía como pre-

Había buenos reparadores y buenos montadores. Todos 
esperábamos con ansia los toros del carnaval. Cuando los 
toros llegaban o lo colonia Hullotepec los vaqueros echa
ban un cohetón y solíamos todos o recibirlos. Se comenza
ba o los 11. o los 12, y ohf estábamos todos ... éramos gente 
de gusto ... ¡vaya usted o saber qué nos posól · 

"Dancitas" de San Pedro 
El29 de junio el barrio de Son Pedro festeja. , ; .jfo ae Scl' P"ldr - Jt :c. • · 

esta ocasión los niños de Tepoztlán bailan los "doncitoS». Don Mor• e ~ .. ,. rw' Quiroz. 
en emotivo testimonio, nos relata: El mayordomo del barrio acud& en tormo ce 
medido. a avisarles o los madres que olgunc de sus hijos ha sidc· eiAgido paro 
salir de •danzO>•. en el entendido de que . sino acepta . el leonc itc 1ue <Jcompa
ña al santo se enojaró y provocará graves antermedodes en el ninc . 

Lo aceptación es Inmediato ... y ahí van los niños o coso del vecinc que abn6 
sus puertas y se cornprométló o ofrecerles comido durante el tiempo que duran 
los.ensayos. El Instructor. don Refugio. era un hombre Imponente: en su mono 
derecho llevaba uno •cuarto•. Al poso de los días nos iba enseñando las evolu
ciones de lo danzo: lo •presentación•. lo •hlncoclo•. lo •granado•. lo •despedi
do• y otros más. Slmuttóneomente la familia elaboro el traje del niño: uno falda 
corto de chormés de color chlllante: comisa y medias b lancos. una cinto en la 
frente sirve de sostén o uno couda de listones multicolores que caen por la espal
da. Completa el atuendo un orco decorado con flores. Por fin llega el día de lo 
fiesta y durante tres días los niños son las estrellas del espectáculo: bailan al son 
del violín. lo guitarro y el tambor. Sus familiares les llevan uno sillita paro que des
cansen en los Intermedios•. Esta danzo. de origen europeo pre-cristlano. se rela
cionaba con festividades dedicados o lo fer~lldad: pero también en el México 
prehlspánlco existió uno danzo semejante descrita por Francisco Javier Clavije
ro. Los •dancltos• que hoy bollan los niño• (con Indumentario de mujer). reprodu
cen lo tradición europea Introducido en Nuevo España durante las primeras eta
pas de lo vida colonial. 

Las danzas de abril o •doncltas» se ensayan los siete domingos anteriores al 
día de lo fiesta de Son Pedro: su coreografía Incluye dos grupos de danzantes: 
los que bollan alrededor de la •corono grande• y los de lo •corono chico». Los 
donc ltos se ejecutan con lo combinac ión de varios pasos. mediante los cuales 
se van entretejiendo listones de colores alrededor de un bastón que sostiene la 
figuro de una granada. Los listones tre nzrx j -,s raprese ntan •ccoronas,. u ::.frgnrjas 
o Son Pedro . 

Comidas festivas 
Los fiestas del santo patrono de 

cada barrio Incluyen uno elaborada 
comido. en lo que familiares y amigos 
conviven saboreando ricos platillos. 

La víspera del día de lo flesto. los 
mujeres del barrio se ven muy atareo
dos preparando. en codo ceso. comi
do paro 20. quizá 50 personas. El dio de 
lo fiesta. al medlodfo y por lo tarde. los 
hogares tepoztecos abren sus puertos 
con una generosiclod sorprendente en 
épocas de crisis. poro ofrecer al com
padre. al amigo. al conocido. lo comi
da que tradicionalmente se sirve en 
estos ocasiones: arroz. mole verde (de 
pepita). mole rojo. ramalltos blancos o 
de frijol. frijoles de la olla. ricos tortillas 
de b lanco masa y refrescos. 

•Los Invitados se sientan o lo meso. 
improvisada pero b ien adornada con 
su florerlto y sus montelltos bordados ¡y 
o brindar por lo salud y la fiesta del ba
rrio!». comento don Enrique Vlllamll. Las 
mujeres se encargan de repartir el po
llo con mole. el arroz. los tortillas: de lo 
bebida se encargan los hombres. 

Ese día los familiares llegarán desde 
lugares lejanos: lo fiesta vuelve a con
grqgarlo">. II'J c r;midfJ es comunión y 
-jc, \c. •c . 



Tradiciones navideñas. • • 

Isabel Garza Gemez. 

La época navideña. días de 
felicidad para unos y de tristeza 
para otros. se caracteriza entre 
otras cosas por los hermosos 
nacimientos. las alegres posadas. 
las divertidas pastorelas. los típicos 
villancicos. las tradicionales flores 
de Nochebuena. y desde luego. 
por ese Intangible pero manifiesto 
espíritu navideño. espíritu que 
dicho sea de paso, es 
aprovechado de manera 
entusiasta y bien organizada por 
el .c0 merclo para acabar de un 
sólo ]alón y sin ningún tipo de 
miramiento. con nuestro tan 
esperado aguinaldo. 

La mayoría de nuestras tradiciones 
navideñas se o~glnaron en la 
época Colonial. 

Con los soldados españo les 
llegaron también las primeras 
ó rdenes religiosas para Iniciar el 
proceso de evangelización de los 
lndí¡:¡enas. 

Para lograr la conquista espiritual. 
los frailes Franc iscanos. Do minicos 
y Agustinos. utilizaron diferentes 
métodos didácticos para enseñar 
la·doctrlna . 

Uno de estos recursos consistió en 
representar a los Reyes Magos y 
pastores adorando al niño Dios en 
los frescos y re tablos de los 
conventos del siglo XVI. 

Sin embargo. no fue .. slno hasta el 
siglo XVIII c uando se popularizó la 
costumbre de colocar. durante la 
época navideña, los nac imientos 
en Iglesias y casas. 

En un principio se utilizaron figuras 
Importadas de España. pero al 
poco tiempo el arte y la destreza 
de los artesanos mexicanos dieron 
como resultado hermosas figuras 
manufacturadas princ ipalmente 
en. plata. cerámica y papel. 

Esto prqplcló una disminución en 
la Importación, ya que se prefería 
adornar los belenes con las figuras 
hechas en la Nueva España. 

Otro rec urso. empleado po r la 
Orden d e los Franciscanos fue e l 
extraordinario teatro didáctico 
religioso. 

Posib lemente este fue uno d e los 
recursos q ue tuvo mayor 
aceptac ió n entre los Indígenas. 
debido a que en époc a 
prehlspánlca , aún c uando tenían 
una finalidad distinta a la que se 
pretendía en el p roceso d e 
evangelizac ión. eran frecuentes 
las festividades en que se 
realizaban escenific ac iones 
acompañadas con muslca y 
danza. 

Las fuentes histó ric as menc ionan 
que en e l siglo XVI. en una obra 
llegaron a participar hasta 
ochocientos a c tores 
representando a los an¡:¡eles. 
diablos. músicos y a los distintos 

' personajes que Intervienen en las 
pastorelas. Los princ ipales temas 
abo rdados en e l tea tro eran los 
rela c ionados con La Anunc iac ió n. 
la Adorac ión de los Reyes Magos y 
e l sacrific io de Isaac. 

Al p rinc ipio las escenificac iones se 
hic ieron en lengua náhuatl y 
poste riormente en e l Id ioma 
español. 

También en el siglo XVI. los 
Franc iscanos fueron los primeros 
en ado rnar. durante la Pascua . 
con una he rmosa flor roja 
con0c lda p o r los Indígenas como 
Cue tlaxoc hltl y a la que los fra iles 
lla maron flo r d e Nochebuena·. los 

• 
' 

a ltares del C risto de la Natividad . 

Siglos más tarde. a l c e lebrar la 
Navidad en Taxco. G uerre ro. los 
franc iscanos colocaron en la 
Iglesia de Santa Prisc o un 
nacimiento adornado con 
Nochebuenas. ramas d e pino. 
heno. lana. espeji tos simulando 
lagos y figuras d e animales 
ro d eando a la v irgen María y a 
San José. en la ado rac ión del niño 
Dios. 

Fue precisamente e n esta época 
d el año d e 1823 c uando Joel 
Ro berto Po lnse tt. Ministro de los 
E.U.A; visitó Santa Prisc o y quedó a 
tal grado impresionado por la 
belleza de la flor. q ue decidió 
enviarla a Ca ro lina d e l Sur. su 
c iudad na tal. 

Se d ice que en una Na vidad en 
q ue e l seño r Po lnsett fue a su lu¡:¡ar 

de o rigen. quedó gratamente 
sorprendido a l ver que las flores de 
Nochebuena adornaban algunas 
casas de esa comunidad. ya que 
habían sido sembradas y 
floreaban de Igual manera que en 
México. 

A partir de este suceso y con fines 
eco nómicos, decidió exportarla a 
otras partes del mundo . 

La flor de Nochebuena o de 
·Pascua. llamada así por los 
franc iscanos y •flor que se 
marchita• p or nuestros 
antepasados. es en la actualidad 
el símbolo d e la Navidad en casi 
todo el mundo. aún c uando en 
algunos países le han cambiad o el 
nombre . como es el caso d e Chile 
y Pe rú en que se le conoce como 
la Corona de los Andes. 

Son varios ros países que se 
disputan la paternidad de la Flo r 
de Nochebuena. 

Sin embargo. de acuerdo al Dr. 
Franc isco Hernández. médico 
e nviado por Felipe 11 a fines del 
siglo XVI a la Nueva España para 
realizar una serie de estudios sobre 
p lantas medicinales y de ornato 
en los Jardines etnobotá nicos. esta 
flor es de orígen mexicano. 

SI bien es cierto que se considera 
que la Flor de Nochebuena es 
o rig inarla de nuestro país. a la 
fecha existen dudas sobre ellu¡:¡ar 
exac to de su procedenc ia. 

Independie ntemente de si ~sta flor 
nac ió en Oaxtepec o en Texcoco 
o en lztapalapa o en Xochlmllco o 
en Taxco. po r meclonar só lo 
algunos sitio s. adornemos nuestro s 
hogares con esta bellísima flor y 
disfrutemos de una feliz Navidad . 


