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Editorial 
 
En un número anterior, comentando el primer párrafo 
del Artículo 4° Constitucional, proponíamos que para 
hacer efectivo el reconocimiento del carácter 
pluricultural de la nación mexicana, las autoridades 
educativas, a través de la Dirección General de 
Educación Indígena, las instancias estatales del ramo y 
demás correspondientes, se dieran a la tarea de asignar 
profesores de extracción indígena en sus propias 
comunidades, para, de alguna manera, subsanar el 
problema de la comunicación. 
Este hecho aislado no garantiza que se recuperen los 
valores culturales de las comunidades y además se les 
permita el acceso a los adelantos científicos y 
tecnológicos para utilizarlos en su propio beneficio. 
Hace falta que los profesores asignados a estas 
comunidades sean verdaderos profesionales de la 
educación, comprometidos consigo mismo y con su 
comunidad, con una visión clara de corto, mediano y 
largo plazo de qué y cómo se quiere mejorar el estado 
actual de las condiciones socioculturales en que 
subsisten tales comunidades. 
Los maestros en servicio asignados a las comunidades 
indígenas y rurales en su generalidad, han sido 
reclutados de la población desempleada, con una 
preparación profesional heterogénea que va de la 

educación media básica a algunos cursos de carreras 
profesionales que nada o poco tienen que ver con su 
forma de vida, en el mejor de los casos, tienen la 
oportunidad de acceder a la Licenciatura en Educación 
Indígena que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
ofrece en sus modalidades escolarizada y 
semiescolarizada, pero no están obligados a cursarla y 
menos aún no son asignados a las comunidades o 
regiones cuya lengua y hábitos conocen. 
Por otro lado, el gobierno federal a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ha creado 
instancias que procuren el abatimiento del rezago 
educativo en el medio rural, produciendo materiales 
dirigidos a los maestros en servicio que tienen el 
propósito de crear en el docente y directivo una 
conciencia de misión y visión, para formular proyectos 
educativos que subsanen las deficiencias detectadas. 
Aún así, hace falta un modelo educativo nacional 
dirigido a nuestras comunidades, que propicie 
estrategias adecuadas para, además de proporcionar las 
herramientas de los avances de la ciencia, nos permita 
recuperar toda la gama que es la cultura autóctona y 
cuando haga falta, como es el caso de la cultura 
cuicateca, aterrice en la creación de un sistema que nos 
permita hacer, en nuestra propia lengua, nuestra 
historia. 

 
VISITA  A  LA  ORGANIZACIÓN  INDEPENDIENTE  TOTONACA,  DE  HUEHUETLA,  PUEBLA. 

 
La OIT ha formado sus propios 
espacios de trabajo, cuenta con 
microempresas para el desarrollo de 
sus asociados, entre estos se puede 
contar una panadería, una 
cooperativa de producción y 
comercialización de productos 
típicos de la región. 
 

Por el tiempo de vida de la 
organización, ha participado en la 
búsqueda del gobierno municipal, lo 
cual lograron y mantuvieron por 
varios años hasta la gestión actual, 
en que por falta de claridad entre los 
propios habitantes del municipio y la 
falta de recursos económicos, les 
fueron arrebatados tales espacios. 
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El trabajo de los compañeros 
continúa y por consiguiente, sus 
proyectos y objetivos están en 
marcha, por lo que desde este 
espacio les decimos que la vida es 
de trabajo y de búsqueda de 
nuestros objetivos. 
 

Continúa en la página No 2.

 



 

HISTORIA DE 
TEPEUXILA 

Continuación Por: Arturo Neri C. 
 
La mayoría siguió en dirección 
Oeste mientras los que se 
separaron fueron hacia el sur 
siguiendo el filo de uno de los 
cerros, hasta llegar a un lugar 
cuyo clima es mucho más 
benigno que el anterior, 
ubicado en la cima de cerro 
desde donde se contempla el 
valle frontal, la cañada de un 
río que corre de Oriente a 
Poniente y la parte montañosa 
de donde provenían. 
Había gran abundancia de una 
especie de lagartija muy 
carnosa y agradable al paladar, 
también una gran variedad de 
frutos y plantas comestibles. 
En tal lugar decidieron 
establecerse, por lo que 
iniciaron la construcción de 
casas y en recuerdo de la 
calidad del agua que habían 
probado en su recorrido, cerca 
del lugar de la separación con 
el grupo mayor de la tribu, 
iniciaron la construcción de 
canales y zanjas mediante los 
cuales llevaron el agua desde el 
cerro, que hoy denominamos 
Cerro Amarillo, hasta sus 
lugares de habitación. Para su 
defensa, hicieron trincheras y 

observatorios en los cerros del 
Colibrí, La mariposa y El 
Caspioso. 
De esta manera se inició la 
formación de Cucâ, que es el 
nombre en cuicateco del pueblo 
que después los nahoa dominaron 
y denominaron Tepeuxila. 
En tales puntos existen restos 
de dicha civilización hasta la 
actualidad. 
Mientras este grupo iniciaba su 
asentamiento, el grupo mayor 
continuó la ruta de los cerros de 
tierra colorada hasta llegar a un 
valle que cruza un gran río, 
seguramente hacia el mes de 
octubre conforme al calendario 
actual, porque en su trayectoria 
encontraron una variedad de 
maguey que estaba floreando y 
de ahí que le denominaran 
QUIOTEPEC, por los quiotes que 
había en abundancia. 
Fundado el pueblo de Quiotepec, 
Papalotipac se animó a 
emprender nuevamente el 
recorrido, subiendo por los 
cerros hasta el lugar donde se 
conoce como Teotitlán, después 
de lo cual regresó a Quiotepec. 
A su regreso, su hermano Teutil 
le anuncia su deseo de regresar 
al lugar donde habían conocido 
los frutos parecidos a ciruelas. 
Fue así como Teutil regresó por 
el camino recorrido y fundó el 

pueblo de Teutila, que significa el 
lugar de Teutil, lugar en donde 
murió y fue sepultado en la cima de 
un alto cerro, en donde permanecen 
sus restos hasta la actualidad pues 
aún no se ha localizado su tumba. 
Informado de la muerte de su 
hermano, el líder Papalotipac decide 
regresar por el camino recorrido 
hasta un punto en el cerro por 
donde habían pasado antes en su 
recorrido, lugar en donde fundó el 
pueblo al que sus habitantes 
denominaron Papalotipac en su 
honor, y que a la fecha se llama 
Concepción Pápalo. 
Como ya era de edad avanzada, 
Papalotipac ya no emprendió viaje 
alguno de descubrimiento sino que 
regresó a Quiotepec, en donde 
murió y fue sepultado en la cima de 
uno de los cerros que predominan en 
el paisaje de La Cañada, en donde 
hasta ahora no han sido localizados 
sus restos. 
 
Con esta entrega terminamos la presentación 
de otra versión acerca del origen del pueblo 
cuicateco y de Tepeuxila especialmente, ya 
que el interés de IÑ – CUCÂ, A.C., es 
localizar los orígenes de nuestra raza en 
principio y de Tepeuxila, en particular. 
La redacción de nRudu ye / yü, envía un 
cordial saludo a los pueblos cuicatecos y se 
pone a su disposición en los teléfonos que se 
presentan en el directorio, en la última página. 
 
 

 
Continúa de la pág. No 1. 

Entre los trabajos de la OIT destacan la 
comercialización de café y pimienta; la 
capacitación en la agroindustria y en la 
formación personal al servicio del 
pueblo, el rescate de su cultura y en la  

educación básica elemental como 
formación del ser humano. De esta 
manera, podemos apreciar los espacios 
que la OIT ha formado entre ellos, 
espacios de trabajo, de cultura y 
educativos que destacan porque buscan 

el bienestar común y mantener su 
personalidad cultural y comunitaria. 
Sobresalen en espacios educativos el 
Centro de Estudios Superiores Totonacos 
y el Jardín de niños, que está dando sus 
primeros resultados. 

 



 
Opinión 

ORGANIZARNOS, 
LA  ALTERNATIVA 

Por: Virgilio Neri Contreras 
Es necesario reflexionar sobre 
el significado de una de las 
actividades realizadas en el 
taller de capacitación con el 
grupo de mujeres en el mes de 
febrero pasado, realizado en 
Tepeuxila. Uno de los ejercicios 
consistió en hacer una pirámide 
con rocas de manera individual 
y en equipo, para evaluar el 
resultado, y el resultado 
obtenido fue que una persona 
tardaba más en terminar la 
construcción  de la pirámide en 
comparación con el equipo, 
además de que el trabajo le 
quedaba mejor y de buena 
presentación. 
Relacionando lo anterior con la 
conducta gubernamental actual, 
podemos notar que desde hace 
algunos años, el gobierno ha 
venido desatendiéndose de sus 
responsabilidades con el país y 
propicia la polarización de la 
población, ya que por un lado ha 
favorecido a un reducido grupo 
de extremadamente ricos, 
aproximadamente 300 familias, 
y por el otro el número más 
grande de la población en 
extrema pobreza, alrededor de 
60 millones de personas, de los 
cuales 30 millones se han 
empobrecido en los últimos 10 
años, como resultado de la 
caída de los precios de los 
productos, especialmente de 
los productos de los 

campesinos, la falta de mercado 
de los productos nacionales y la 
falta de recursos económicos a 
las necesidades vitales y sociales 
de la población. Las personas que 
ejercen el gobierno, neoliberales 
y tecnócratas, le apuestan al 
mejoramiento social en el país a 
base de la implementación de 
maquinas y basándose en el 
dinero; todo lo ven con signo de 
pesos. Estos señores son 
apoyados por el Fondo Monetario 
internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), entre muchas otros 
instituciones, a un costo altísimo 
para la población en general. 
Ante tal situación, debemos 
entender que la mayor parte de 
nuestros pagos de impuestos: 
predial, agua, luz y otros se van 
en pagos de compromisos 
adquiridos por estos señores con 
los amos del dinero, sin 
consultar al pueblo sobre sus 
necesidades ni atender los 
compromisos que adquieren, por 
esta razón, el dinero que se 
requiere invertir en el gasto 
social ha disminuido 
notablemente en los años 
recientes. No les importa la 
pobreza del pueblo, y han 
terminado por entregar los 
recursos y centros estratégicos 
a los grandes empresarios 
particulares. De un promedio de 
240 empresas estatales del 
pueblo, que había a principios de 
1980, al finalizar este siglo sólo 
quedan seis y están en venta. 

Cuando las empresas eran del 
pueblo, quizás no había ganancias 
pera había trabajo y ahora no hay 
trabajo y las ganancias van a los 
bolsillos de los empresarios que 
solo buscan incrementar su dinero. 
Por otro lado, la relación del 
gobierno en con los indígenas y 
sobre todo en el reconocimiento de 
las distintas culturas de las que se 
integra el país, como pueblos, 
estamos marginados. El gobierno 
señala que los mexicanos somos 
iguales, que la pobreza ha 
disminuido y nuestro futuro está 
encaminado al progreso y a un nivel 
económico del primer mundo. 
Antes de 1992, el gobierno 
mexicano interpretaba la nación 
mexicana como uno sólo, 
desconocía o por lo menos se hacía 
el occiso que el país se integra con 
más de 56 grupos indígenas, con 
raíces profundas en su origen, 
cultura, desarrollo propio y 
delimitación de su territorio. Sin 
embargo y como resultado de una 
serie de movilizaciones en el país, 
en ese año se integró un párrafo al 
Artículo 4° Constitucional donde se 
señala que la nación mexicana tiene 
una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. Antes no 
existíamos como tales, estabamos 
en la noche, en la penumbra, no 
existíamos para el poder, para el 
gobierno y así surgimos al finalizar 
el segundo milenio. 
En Conclusión: 

La organización es nuestra 
alternativa



 
 USOS Y COSTUMBRES 

 
Estimado(a) paisano(a): 
 
Por este conducto, hacemos de tu conocimiento que los 
miembros de esta Asociación, desde hace dos años, venimos 
participando de distintas maneras con nuestra comunidad en la 
celebración de la fiesta patronal del ocho de septiembre. 
Para la celebración próxima, hemos acordado con las 
autoridades asumir la responsabilidad de los juegos pirotécnicos 
y algún apoyo más, conforme a nuestras posibilidades, por lo 
cual ya hicimos el contrato con las personas que harán el 
trabajo. 
Ante tal situación, te invitamos a participar con nuestro pueblo 
para contribuir a dar realce a dicha festividad, ya sea que 
vayas o no a la celebración. El propósito es participar con una 
contribución mínima que posibilite una celebración vistosa, 
vivamos o no en el pueblo, vayamos o no a la fiesta. 
Reconociendo tu preocupación por el pueblo y tu contribución, 
te deseamos felices fiestas. 
 

A t e n t a m e n t e 
EL COMITÉ EJECUTIVO DE IÑ – CUCÂ, A.C. 

 

Anecdotario 
¿LOS PERROS VEN A LOS MUERTOS? 

(Una para pensar) 
Como todos las años, antes que el camino carretero llegara 
a Tepeuxila; cuando la fiesta de difuntos se acercaba, los 
tepeuxileños empezaban a juntar sus centavitos para esperar 
a sus muertos. Era común verlos caminar desde el primer 
sábado de octubre rumbo a Cuicatlán, donde por aquellos 
años estaban las mayores tiendas de materias primas en la 
región, por lo que era punto de concentración de gente de 
un gran número de comunidades que iban hasta ahí para 
hacer las compras respectivas, inclusive muchos de la región 
mixteca, quienes trabajan la palma y por lo tanto hacen 
trabajos terminados con este material, muy usual en estas 
fiestas, que además sirve para adornar el altar y para 
colocar los alimentos que se preparan así como para 
atizarle al fogón y hasta para limpiar el comal. 
Cuicatlán era el principal centro de reunión poblacional los 
sábados y domingos por su tiangüis regional, en donde la 
comercialización era variada, las personas que asistían 
venían de comunidades ubicadas aproximadamente a unos 
60 Km. de distancia a la redonda. Su ubicación geográfica 
es importante además de que tiene acceso por ferrocarril lo 
que permitía establecer un amplio comercio. 
Aquí se establecieron españoles como los hermanos Jesús y 
José Espinas y la familia de los Osante, entre otras; quienes 
comerciaban materias de primera necesidad. Debido a su 
ubicación, representaba el centro donde se realizaba la 
compraventa de una gran variedad de productos, desde los 
de primera necesidad como maíz y frijol hasta los 
relacionados con la fiesta de los muertos. Esto mismo le 
posibilitó convertirse en un centro de control económico de 
las poblaciones ya que los comerciantes desarrollaron 
formas de crédito, de manera que los compradores podían 
obtener una parte de los productos necesarios como 
préstamo a pagar poco a poco, lo que de alguna manera 
los amarraba al control de tales comerciantes. 

Continuará en el próximo número 

 DIRECTORIO 
 

Comité Ejecutivo 
 Srio. General      Jorge Angeles Cervantes   56131950 
 Sría. de Organización  Yolanda Martínez Nuñez 
 Srio. de Finanzas         Salvador Flores Cruz   57930978 
 Srio. de Difusión          Héctor Palacios Cervantes   55325862      
 Sría. de Educación       Gloria Angeles Cruz 
 Srio. de Vinculación     Virgilio Neri Contreras         56594927       
 con Tepeuxila                 
 Srio. de Relaciones      Arturo Neri Contreras   56594927 
 

Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 
 Presidente Isaías Flores Contreras  58581416 
 Secretaria Carmelo Neri Cruz    56195436 
 Vocal  Enriqueta Cervantes Cruz   51114978 
 

Nota: 
Asambleas seccionales:  últimos sábado y domingo de mes. 

  Iztapalapa  Sábado  16:00 horas 
  Ecatepec   Domingo 10:00 horas 
  Nezahualcóyotl  Domingo 17:00 horas 
  Chimalhuacán  Domingo 16:00 horas 
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