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INTRODUCCION. 

Mucho de lo relacionado con la antigiiedad mexicana esta envuelto 
en un velo de olvido. Su estudio es, por ésto algo complicado, y el 
resultado incompleto. Sin embargo, al levantar un poco este velo y 
tratar de penetrar en la historia del pueblo nahuatl conocido también 
como Azteca, se abren las puertas a un mundo rico y diferente, lleno 
de: color, profundidad, misticismo, grandeza, finura y severidad. 

Su civilizacién fue producto de los esfuerzos de los hombres, que 
desde tiempos muy remotos, construyeron, pedazo por pedazo, la 
enramada de una cultura que desemboco en la Azteca. 

Sin lugar a duda parte de esa cultura la podemos presenciar en la 
delegacién de Milpa Alta, Distrito Federal. Conserva la historia de 
los nahuas, quienes se establecieron en dicha region al encontrar 

hermosos lagos, islas, bosques, | montafias y al pie de varios 
volcanes. 

Con el suelo fértil, cultivaron la tierra y construyeron ciudades, 

aprendieron a escribir y contar el tiempo. Al llegar nuevos grupos, 
siguieron la misma evolucién hasta asimilar por completo a los 
pueblos ya establecidos. Asi es como Ilego a florecer en aquella 
regién una importante cultura, la nahuatl.



  

En el aspecto arquitecténico o de construccién se edificd el lugar 
para construir centros ceremoniales (Malinalco) impregnado de 
religiosidad con una absoluta y continua veneraci6n a los Dioses, 
cada acto ejecutado estaba inspirado hacia ellos: el arte, la musica, 
la danza, los rituales, el idioma, la ciencia y los juegos de diversién 

Los pobladores mantenian antiguas costumbres y tradiciones. Pero 
su evolucién se interrumpid bruscamente con la llegada de los 
espafioles. Los tres siglos que siguieron a la Conquista se dedicaron 
asembrar en tierra mexicana [a cultura espafiola. Los interesados en 

conservar la cultura, los mexicanos, se convirtieron en esclavos de 

otros sefiores y no pudieron dejar oir sus voces. 

Cuando recuperaron el territorio, ya habia pasado demasiado tiempo 
a pesar de ello se pudo reconstruir la cultura heredada de sus 
antepasados en todo su esplendor. 

Otro hecho histérico con gran trascendencia en Milpa Alta fue la 
Revolucion Mexicana, por los movimientos sociales, econémicos y 
politicos realizados por Emiliano Zapata y mas tarde por Francisco 
Villa, quienes transformaron al pais en defensa de los derechos 
ejidales del indigena. 

El impacto que tuvieron esos factores internos en la region no afecto 
los ideales religiosos de las personas al contrario, la fé y sus raices 
los mantuvo con gran fuerza y apoyo para continuar con su cultura, 
en especial el pueblo de Santa Ana Tlacotenco.



Asi con una riqueza cultural legado de nuestros antepasados se 

puede observar, entre el pueblo una cultura de tradicién antiquisima, 

es decir para los habitantes de Tlacotenco no ha muerto por 

completo el mundo nahuatl, persiste a través de los siglos su reflejo, 

en el corazén y rostro de quienes con un modo personal y directo, 

veneran a los Santos-Patrones con danzas, cantos, musica de banda, 

poesia, artesania y comida tipica. 

Festejan otras celebraciones a parte del Calendario Religioso, por lo 

que no es raro ver, en la comunidad, orquestas tocando piezas 

alegres en la iglesia, casa, pantedn. 

Pretendemos dar a conocer el desarrolio que tiene cada una de las 

festividades religiosas durante el afio; asi como la importante 

funcién que desempefian los mayordomos en la sociedad y las 

instituciones. 

Otro aspecto importante por abordar son los alimentos 

gastronémicos en la vida diaria, las fiestas religiosas y ferias 

regionales (el nopal). Asimismo, aquellos considerados como 

medicinas naturales que junto con la herbolaria benefician la salud. 

También se presentan testimonios de la gente para reforzar la 

investigacion (notas informativas, entrevistas crénicas) y rescatar la 

memoria de la poblacién asi nace el folleto “Voces de Tlacotenco” 

como foro de expresién pluricultural, donde la comunidad plasma 

vivencias, anécdotas, comentarios y sugerencias. 

Wt 

 



MALACACHTEPEC MOMOXCO. 
(LUGAR RODEADO DE CERROS) 

Quienes viven en esta hermosa regién conocen la denominacién de 

Malacachtepec Momoxco que proviene de la lengua nahuatl, y 

empleada por los Chichimecas. Mucho antes de la Ilegada de los 

aztecas no tenian un cédigo escrito, por lo que no se cuenta con un 

archivo fonético ni grafico que lo compruebe. Sin embargo, después 

de su arribo se comienza a llevar un registro pictografico y sobre 

todo viviente, por medio de tas costumbres y tradiciones 

transmitidas de padres a hijos. 

También hay registros, inventarios, deslindes y otros documentos en 

poder del Archivo General de la Nacién, con muestras palpables de 

la presencia del idioma en los cantos de poesia o alabanzas y la 

literatura manifiesta en rituales, fiestas religiosas y en los eventos 

culturales que se han celebrado tiempo atras. 

IV 
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1.- CONOCIENDO MALACACHTEPEC 
MOMOXCO 

1.1 MILPA ALTA: CUNA DEL NOPAL 

Entre valles y montafias se localiza Milpa Alta, sin duda una de las 

delegaciones politicas mas alejada de] area metropolitana, pero con 

una extensa riqueza cultural reflejo de acontecimientos histéricos 

trascendentes en su constitucién actual. 

La historia de Malacachtepec Momoxco, Milpa Alta, ha estado 
ligada a la regién, sobretodo porque en la época prehispanica fue 
parte integral del sefiorio de Xochimilco, debido a la cercania 

geografica, mismo idioma y contacto comercial. 

Actualmente, se considera a Milpa Alta cuna del nopal, porque 

desde sus inicios formo parte de la vida econdmica, social y 

religiosa de los nahuas, su trascedencia data desde Nezahualcdyotl y 

Moctezuma quienes gustaban de la botanica, hasta nuestros dias se 

ocupa en la prevencién de enfermedades o bien para complemento 

alimenticio. 

 



1.1.1 EPOCA PREHISPANICA 

Para remontarnos en Ja historia iniciaremos en el siglo XH, donde un 

numeroso grupo de Chichimecas llegé al Valle de México y se 

asenté en Tenayucan, Amecameca y Momoxco, estas tribus 

ndémadas contaban con !a_ influencia de otros habitantes del valle 

como los Toltecas, quiénes favorecieron su sederentacién. 

Después de un tiempo (1409) el capitan mexica, 

Hueyitlahuilanqueh, llegé con siete tribus de Tenochtitlan y, 

sometié a los Chichimecas, se instalé como cacique, organizo tanto 

a sus tribus como a las sojuzgadoras para asegurar ta defensa del 

territorio recién ganado; aun las de Xochimilco Tulyehualco e 

Ixtayopan. La mayoria de los grupos mexicas permanecieron en el 

centro del nuevo dominio, en lo que ahora es la cabecera 

delegacional (Villa Milpa Alta), mientras que las tribus restantes, la 

Chichimeca poblaron los alrededores. Esta familia encabezada por 

Xoletzin, se establecié en la zona que posteriormente se conocid 

como Santa Ana Tlacotenco. 

A Hueyitlahuilanqueh (gran dirigente), o sucedié Hueyitlahuilli 

(gran sabio) durante el gobierno de ambos se libraron muchas 

batallas con las tribus colindantes (Atanca y Tlahuaca) que 

buscaban resina y madera para construir sus canoas. Edificaron la 

region al construir un centro ceremonial, embarcaderos, recintos de 

 



mamposteria para los oficiales del ejército y los cobradores de 
tributos, asi como muros de piedra en las laderas de los cerros para 
practicar la agricultura en terrazas, cuyos vestigios aun perduran. 

Se hicieron obras para regular las aguas de los manantiales 
existentes en la regién, las cudles subsistieron durante largo tiempo 
antes de secarse paulatinamente. Fueron construidos canales de 
mamposteria con tomas de madera para aprovechar las aguas 
procedentes del rio Tulmiac éstos sufrieron varias destrucciones a 
causa de las constantes disputas entre los pueblos. 

Se crearon caminos de tierra que comunicaban a la capital azteca 
con Oaxtepec y con la comarca de Cuauhndhuac, centro proveedor 
de minerales, piedras preciosas y plumas ricas. Por lo anterior, los 
mexicas vieron la necesidad de apropiarse del valioso territorio para 
proteger a Tenochtitlan de posibles ataques. 

En 1440, el capitan mexica Hueyitlahuilli emprendié una campafia 
militar contra los antiguos pobladores de Malacachtepec Momoxco, 
a quienes sometié facilmente, tras lo cual se instalé como cacique 

de la poblacion. 

Conformo su sefiorio a la usanza de Tenochtitlan en la cabecera, los 

barrios que hoy llevan los nombres de Santa Cruz, los Angeles, San 
Mateo y Santa Martha; en los alrededores fundo los pueblos de 

 



Tulyehualco, Ixtayopa, Othenco, Tependhuac, Tecdmitl, Atocpan, 

Tlacotenco, Tlacoyucan, Oztotepec, Miacatlan y la Concepcién. 

Por su parte, los indigenas de Momoxco de este periodo 

prehispanico se dedicaron al comercio en pequefia escala 

intercambiando productos de la region: maiz, pulque, madera, es 

decir, se contaba con una economia de autoconsumo basada en la 

siembra de milpa. 

A pesar de que ambos guerreros (Hueyitlahuilanqueh y 

Hueyitlahuilli) realizaron buenas obras en la regi6n de Momoxco, 

no perduraron por mucho tiempo debido a la liegada de la conquista 

de los pueblos, la concesién de titulos de nobleza, y a la distribucién 

de tierras obtenidas de los pueblos conquistados. 

Sin embargo, no duré por mucho tiempo su reinado debido a la 

liegada de los espafioles en 1521, muchos pueblos pelearon 

encarnizadamente por resistir la conquista, entre los que se 

distinguid Malacachtepec Momoxco. 

Los habitantes de la actual Milpa Alta combatian y resistian a los 

agresores, aun cuando la gran Tenochtitlan habia sido vencida, 

muchos de los pobladores de Atocpan prefirieron abandonar sus 

tierras y ocultarse en los montes, desde donde hacian incursiones, ya 

para atacar, o bien para robar alimentos, animales y madera. 

Los pobladores de Atocpan lucharon durante més de 90 dias frente a 

la envestida espafiola, hasta ser finalmente derrotados y obligados a 

proteger la regién contra posibles ataques de indigenas rebeldes. 

 



1.1.2 LA COLONIA 

Existen etapas de gran trascendencia para la historia de nuestro pais 
la colonia y la llegada de los espafioles es un periodo de transicién 
de los milpaltenses, primero porque es la culminacién de un gran 
imperio y, un cambio en todos los ambitos; econdmico, politico, 

cultural, social, etc. 

Gobernaba Hueyitlahuilli cuando Iiegaron los espajioles y 
conquistaron a todos los reinos vecinos de Malacachtepec 

Momoxco, este gobernante decidié reunir a los jefes de las tribus 

para discutir la accion a seguir, y en dicho consejo celebrado en el 
afio de 1528, se acordé nombrar a tres emisarios para que trataran la 

paz con los espafioles, siempre y cuando estos reconocieran la 

propiedad de su territorio y el derecho a elegir los gobernantes 
locales, pero a cambio debian ofrecer tributos al rey de Espajia, 

dejar de adorar a sus dioses, y aceptar a los misioneros que irian 
para convertirlos a la religion catdlica. 

Cuarenta dias después regresaron triunfantes los comisionados 
indigenas y ordenaron a las diversas tribus elegir el lugar de su 
radicacion definitiva. El 29 de julio de 1529 llegé a Malacachtepec 
Momoxco el emisario del gobierno espafiol, portando el primer 
documento oficial que garantizaba la propiedad de sus tierras y 
acompafiado por los primeros frailes franciscanos, encargados de 
evangelizar a los indigenas. La primera accién fue bautizar a los 
caciques para convencer, de esta manera a los demés. 

 



Poco después, los religiosos levantaron una ermita consagrada a 
Santa Martha. La poblacién indigena, a pesar de estar sometida, 
siguid resistiendo el avance de los espafioles, hasta cedieron los 
terrenos que se destinarian al convento y templo de la Asunci6n, 
cuya edificacién tardé mds de 100 afios para ser concluida. 

En este momento el sefiorio de Malacachtepec cambié su nombre 
por el de Milpa Alta y con la misma denominacién se conocid su 

centro principal. 

Sin embargo, no fue hasta el afio de 1532 cuando los diferentes 
grupos abandonaron las montafias y decidieron fundar sus pueblos 
definitivos, y hasta el 15 de agosto de 1536, Fray Ramirez de 

Fuentes Leal les dio posesién de sus tierras. Asi, quedaron 

comprendidas dentro del territorio de Milpa Alta los pueblos de San 
Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec, San Lorenzo Tlacoyucan, 

Santa Ana Tlacotenco (gobernada por Diego Cuauhcoyotécatl), San 

Juan Tepenahuac, San Francisco Tecoxpa, San Jerénimo Miacatlan, 
San Agustin Ohtenco, y Villa Milpa Alta. Como este 

acontecimiento tuvo lugar el dia de la Virgen de la Asuncion, esta se 
convirtié en la patrona de los nueve pueblos. 

Por otra parte, las comunidades de Tulyehualco e Ixtayopan fueron 

excluidas de Milpa Alta, pasaron a formar parte de Xochimilco y 

perdieron el derecho de usufructuar los montes comunales. 

 



A partir de entonces, Milpa Alta se convirtié en un pueblo tributario 
de la colonia espafiola y pasé a formar parte de la jurisdiccién de 
Xochimilco que hasta el afio de 1541 fue la encomienda de Pedro de 
Alvarado. Con la llegada del hombre europeo al mundo indigena se 
dan una serie de transformaciones referentes a la tenencia de la 
tierra, el uso a los métodos de cultivo y variedades de arboles 

frutales. 

Estas nuevas nociones de propiedad, la encomienda y mas tarde, la 
hacienda dieron lugar a la explotacién en la mineria, ganaderia y 
agricultura las cuales llegaron aparejadas con la necesidad hispana 

de hacer extensivo el “modus vivendi”! que ofrecia la Nueva 
Espafia. 

La encomienda era una forma de reconocimiento otorgada a los 
conquistadores directos y a sus descendientes, que consistia en 

grandes extensiones territoriales habitadas por pueblos indigenas a 
quienes se obligaba a prestar servicios y rendir tributos. 

En el caso de los habitantes de Momoxco, se les encargé el 

suministro de piedra zacate o mano de obra para la construccién de 
la ciudad de México para trabajar en las zonas publicas y religiosas 
de México y Xochimilco. Se prolongé el acueducto prehispanico 
proveniente del Tulmiac y fueron hechos seis tanques de 
almacenamiento. También labrar las sementeras de tierras de 
cultivo, propiedades del rey y con ello pagar el tributo del maiz. 

) Monografia. Milpa Alta. México 1993 p.3 

 



Se construyeron en esta regién otros dos conventos franciscanos, 
uno en San Pedro Atocpan y otro dedicado a San Antonio Tecomitl, 
se conserva el pequefio claustro de este ultimo. Finalmente, los 
indigenas tenian que prestar sus servicios domésticos en las casas de 

los hacendados, del Rey y algunos espafioles de la comunidad. 

Como ya es conocido, durante 1a Colonia los indigenas vivieron la 
explotacién de sus trabajos, la esclavitud y el despojo de sus tierras; 
en parte por las clases dominantes y por el poder y abuso de los 
espafioles. También la poblacién de Milpa Alta sufrio las epidemias, 
causa principal de la disminucién de los indigenas. 

A pesar de que mantuvieron ocultas sus creencias, religion y 

ciencia, los Milpaltenses rescataron sus raices en forma de simbolos 
y patrones locales atin presentes, durante mucho tiempo se 

mantuvieron unicos en vestimentas, peinados, danzas, cantos, pero 

sobretodo siguieron preservando el uso del idioma nahuatl. 

Actualmente, esas costumbres y tradiciones se preservan y observan 

en las festividades que realizan en cada uno de los pueblos. 

 



1.1.3 MILPA ALTA EN EL MEXICO 
INDEPENDIENTE 

Declarada la independencia, se definié para el pais la organizacién 
de una Republica con estados soberanos; el gobierno nacional o 
federacién de estados, requeria de un territorio perteneciente a 
todos, pero a ninguno en particular. 

El] 18 de noviembre de 1824 el Congreso sefiald a la ciudad de 
México sede oficial de los poderes de la nacién y le asignd al 
Distrito Federal, la superficie de dos leguas de radio, es decir 8,800 

metros, con centro en la Plaza Mayor, territorio que fue tomado del 
Estado de México, él cual debié mudar su propia sede, (inicialmente 
a Texcoco). 

“La ley del 18 de abril de 1826 dispusd que los pueblos cuyos 
habitantes vivieran mayoritariamente fuera del circulo distrital, 
seguirian perteneciendo al Estado de México por lo que Milpa Alta 
volvié a formar parte de este territorio.” 

? INEGI, Milpa Alta, Distrito Federal México 1996 (Cuaderno estadistico delegacional) p.3



1.1.4 SIGLO XIX 

EI siglo XIX fue una época de constantes luchas en el pais entre dos 
tendencias: conservadora y liberal. La primera buscaba mantener 
los privilegios de las clases que dominaron durante el virreinato, con 
un gobierno central. 

Los liberales, en cambio, preferian el desarrollo del pais mediante 
una confederacién de estados independientes, es decir un gobierno 
federal, procurando que todos los sectores de la sociedad resultaran 
beneficiados. 

Al triunfo del centralismo, el D.F. desaparecié y su territorio fue 
incorporado al Departamento de México. La Republica quedé 
dividida en departamentos, estos en distritos, a su vez conformados 

por partidos, ademas de subsistir los ayuntamientos. Formalmente, 
la ciudad de México se agregé al Departamento de México en 
febrero de 1837, con lo cual Milpa Alta se reintegro a dicha entidad. 

El 22 de agosto de 1846, cuando la Reptblica fue nuevamente 
restablecida, se dispuso que rigiera de nuevo la constitucién de 1824 
y se restituyeron los estados en lugar de los departamentos. Milpa 
Alta volvié a formar parte del Estado de México.



EI 16 de febrero de 1854, el presidente centralista, Antonio Lépez 

de Santa Anna decretd una nueva definicién para el Distrito de 
México: al Norte, hasta el pueblo de San Cristébal Ecatepec; por el 
Noroeste llegaba a Tlalnepantla; por e! Oeste, a los Remedios, San 

Bartolo y Santa Fe; por el Suroeste a Huixquilucan, Mixcoac, San 

Angel y Coyoacan; por el Sur, Tlalpan, Xochimilco é¢ Iztapalapa; 
por el Este al Pefién y por el Noreste, hasta la mediania de las aguas 
del lago de Texcoco. La municipalidad de lo que fue Malacachtepec 
Momoxco pertenecia a la prefectura de Tlalpan, debido a lo cual 

este territorio nuevamente se reintegrd al Distrito Central. 

Durante la segunda mitad del siglo pasado, la poblacion de la 
localidad se dedicaba fundamentalmente a la agricultura: en las 
lomas se cultivdé maiz, cebada, frijol, papa, trigo y ademas de 

capulin, maguey, nopal y olivo en las partes bajas; a pesar de que ya 
eran muy escasas las aguas del Tulmiac (1856). 

Habia otras actividades productivas, por ejemplo la explotacién de 
maderas como el ocote, oyamel, tepozan y sauz; también llevaban a 
vender a los pueblos vecinos y a la ciudad, elaborados o 
recolectados por ellos mismos, pulque, aceite, lefia, y en menor 
escala carnes, yerbas, chiles, pambazos y tortillas. 

“Para 1890, habia 7,213 habitantes en la municipalidad de los 

cuales 13,657 vivian en la cabecera.”? Después de nueve afios el 

Distrito Federal fue dividido en la municipalidad de México y seis 
prefecturas, cada una formada por municipios; Milpa Alta formaba 

parte de Xochimilco. 

> INEGI, Mlpa Alta. Distrito Federal. México 1996 (Cuaderme estadistico delegacional) p.21 

 



1.1.5 SIGLO XX 

A finales del Siglo XIX y principios del XX los habitantes de Milpa 
Alta trabajaron profusamente como peones en las Haciendas de 
Tetelco (al oriente de Milpa Alta) la Noria, Coapa, (al Noroeste de 

la Delegacién) Temixco y algunos mas iban a trabajar a los ingenios 
azucareros de Morelos. Pueblos y moradores sufrieron las 
vejaciones por parte de los hacendados, fue asi como el duefio de la 
hacienda de Santa Fe Tetelco despojé de una parte de sus tierras a 
las comunidades de Santa Ana Tlacotenco, San Jeronimo Miacatlan, 

San Juan Tepenahuac, y San Francisco Tecoxpa. 

Debido a esto tuvo lugar una lucha por el poder entre diversos 
grupos politicos, militares y caudillos de distintos movimientos 
armados, entre los que se contaba a Porfirio Diaz, planteaban que la 
presidencia no debia recaer en una misma persona por mas de un 

periodo, concepto conocido como no reeleccién; sin embargo, Diaz 
fue presidente de México reelecto alternadamente entre 1877 y 
1911, y después de manera continua. 

Un presidente suele beneficiar al grupo que lo apoya para llegar al 
poder; la permanencia de Diaz en ese cargo significé privilegios 
para un solo grupo, lo cual propicid que otros se sintieran 
desplazados o descontentos, no obstante, algunos de ellos eran ricos 

y poderosos.



Cuando en 1910, Porfirio Diaz fue reelecto nuevamente, se genera 

una gran inconformidad entre los grupos vencidos. Empieza un 
movimiento por la no reeleccién, sobretodo en los estados del norte 

de la Republica, Francisco 1. Madero es el hacendado coahuilense 
que lanza, contra el gobierno de Porfirio Diaz, el plan de San Luis, 
al cual rapidamente se suman grupos de distintos estados. 

Con el surgimiento del movimiento revolucionario, Milpa Alta se 
convirtié en un centro importante. En el paraje de San Miguel, 
cercano a Santa Ana Tlacotenco, se concentré un grupo de vecinos 
del lugar, simpatizantes de Madero, quién fue atacado por las 

fuerzas federales. Mas tarde, organizados como guerrilla los 
enfrentaron y combatieron. 

A partir de entonces, Milpa alta participé vivamente en la lucha 
revolucionaria, ya que su cercania con la ciudad de México la 
convirtié en un punto de asalto estratégico. 

En un principio para los habitantes de Milpa Alta, la Revolucion 
significé una lucha cruenta entre los Zapatistas y las fuerzas 
militares de los sucesivos gobiernos de la capital (Francisco I. 
Madero y Victoriano Huerta). 

Porfirio Diaz se vio obligado a renunciar a la Presidencia de la 
Republica ese mismo afio y es Madero quien asume el cargo. En



1913, fue traicionado y fusilado por algunos militares, entonces 

Victoriano Huerta se convierte en presidente. 

Quienes habian apoyado a Madero se levantan en armas contra 
Huerta y nombran presidente interino a Venustiano Carranza, Para 
1914, mientras las fuerzas Carrancistas o Constitucionalistas 

enfrentaban al Ejército libertador del Centro y del Sur mejor 
conocido como zapatista, tomaron la capital, y Ilegaron hasta 
Milpa Alta y Xochimilco. Huerta se ve obligado a renunciar, para 
dar paso al ejercito constitucionalista que entra a la ciudad de 
México. 

Una vez conseguido el poder, Carranza desconoce a los Zapatistas. 
A pesar de que gracias a sus avances, triunfo contra Huerta, les 
impide el paso a la capital y niega el derecho a la tierra de la que 
habian sido despojados por hacendados porfiristas. 

De 1900 a 1914 Milpa Alta fue escenario de sucesivos avances y 
retrocesos de las “huestes zapatistas” que eran apoyadas por los 
moradores de esta regién, la poblacién sufrid constantes ataques y 
vejaciones por parte de las tropas gubernamentales. 

Sin embargo, el heroismo de los milpaltenses que enarbolaron el 

ideal Floresmagonista y Zapatista de “Tierra y Libertad” queda 
enmarcado bajo los rios de sangre, pena y dolor, debido al alto costo 
de vidas humanas cobradas por las cruentas batallas acaecidas 
ademas porque en varias ocasiones, los pueblos de Milpa Alta en 
el periodo de lucha 

se vieron casi vacios debido a una multiple corriente migratoria 
Ilevada a cabo por la incorporacién masiva de jévenes y hombres



maduros que se afiliaron al movimiento zapatista, y por otro lado a 
la evacuacion de nifios, mujeres y ancianos que tuvieron que 
refugiarse , en la ciudad de México, en Chalco, y en diversos 

pueblos del Estado de Morelos. 

Las familias que pertenecen fieles al terrufio proporcionaron gran 
ayuda logistica y de abasto; por lo que pagaron un precio alto 

cuando incursiones Carrancistas merodeaban la zona causando gran 
represién por la permanencia de Zapata en Milpa Alta; durante este 
periodo revistiéd gran importancia ya que dicha poblacién fue su 
proteccién y acopio, “los zapatistas en su incursién por Milpa Alta 

liberaron a los presos de la carcel ademas incendiaron varias 
oficinas de la municipalidad y saquearon las tiendas para 

abastecerse de viveres”™ 

El dominio zapatista en Milpa Alta culmind en el afio de 1914, 
cuando reunidos en San Pablo Oztotepec el 19 de julio, rectificaron 
el acta del “Plan de Ayala”. De esta época se recuerda en Santa Ana 
Tlacotenco a los generales zapatistas José Trinidad Ruiz (Derrotado 
en 1912) y a Everardo Gonzalez, quien se hizo famoso por sus 
crimenes perpetrados contra cualquier sospechoso. 

En el Distrito Federal, el control lo tenia Venustiano Carranza 

(1915). A partir de entonces, las huestes nortefias (De Carranza y 

Obregon) atacaron a Zapata, lo arrojaron de Milpa Alta obligandolo 

* Monografia, Milpa Alta. México 1996. p.4



a replegarse hasta el Estado de Morelos y lo asesinaron. El ataque 

carrancista a Milpa Alta fue despiadado, quemaron casas y 
asesinaron a sus habitantes sin distincion de edad. 

Entonces, todos los habitantes de Milpa Alta abandonaron sus 
hogares yéndose a refugiar a Morelos, al centro la Ciudad de 
México, y lo que ahora son las delegaciones de Tlahuac y 
Xochimilco de este periodo, todavia algunos viejos combatientes 
guardan memoria, y en el fondo, contindan siendo zapatistas que 
consideran que con la muerte de su lider se perdido la revolucién. 

Después de casi tres afios de abandono se repoblé Milpa Alta se 
convirtio en la presidencia municipal y enfrenté una lucha mas, la 

de los Cristeros hacia el afio de 1927, el presidente municipal de 
Milpa Alta informé que los Cristeros, al mando de Maximiliano 

Vigueras proveniente de Tetelco (Hoy Delegacién de Tlahuac), se 
dirigian hacia Santa Ana Tlacotenco. Entonces, el gobierno mandé a 

los habitantes del pueblo que se armaran y los combatieran hecho 
que lograron realizar con éxito. 

En 1928 fue suprimido el régimen municipal en el D.F. y se 
encomendd su gobierno a! Presidente de la Republica por el 

conducto de] Departamento Central, creado en esa fecha para tal 
fin, con jurisdiccion en las antiguas municipalidades de México, 
Tacubaya y Mixcoac, asi como en trece Delegaciones; en ese 

momento Milpa Alta se convirtid en una mas de las delegaciones 
separada de Xochimilco.



“S6lo aparecian como partes del D.F. en 1941, la Ciudad y 11 
Delegaciones, entre ellas Milpa Alta.”° Con una poblacién de 4 720 

habitantes, mas las haciendas y ranchos de la municipalidad 

sumaban 15 900. 

Los terrenos comunales de Milpa Alta han sufrido repetidas 
invasiones con motivo de Ja dotacién de ejidos a otros pueblos, 
expansiones de hacienda, como las del Mayorazgo (Juchitepec, Edo. 
Mex. 1933) por la explotacién de la madera de los montes, la venta 
fraudulenta de parte de las extensiones comunales. 

Como sabemos durante este periodo se vivid desolacién, hambre, 

muerte, destruccién y abandono de los pueblos. Pero, a pesar de 
todo los pueblos de Milpa Alta sobrevivieron la tragedia, regresaron 
de nuevo a Jas casas, los edificios, y los cultivos. 

Esta lucha agraria, los Milpaltenses no la olvidan del todo ya sea por 
el apoyo que hubo por parte de los zapatistas, la experiencia vivida 
ha sido transmitida a sus descendientes (por lo que la historia 
revolucionaria es muy rica), y ha servido para luchar en defensa de 
sus recursos naturales; y en oposicién del dominio de los 
gobernantes como de los mismos partidos politicos. 

Después de haber recorrido algunos episodios de los habitantes de 
Milpa Alta es importante mencionar que actualmente “esta 
integrada por once pueblos: “° 

5 Delegacién Politica, Milpa Alta 1997 (Diario Oficial de la Federacién- Ley Organica) p.12 
© Monografia, Milpa Alta. México 1996. p.1



1.San Agustin Ohtenco 

2.San Francisco Tecoxpa 
3.San Jerénimo Miacatlan 
4.San Antonio Tecémitl 
5.San Bartolomé Xicomulco 
6.San Juan Tepenahuac 

7.San Pablo Oztotepec 
8.San Pedro Atocpan 

9.San Salvador Cuauhtenco 

10.San Lorenzo Tlacoyucaén 
11.Santa Ana Tiacotenco 

Villa Milpa Alta que es la cabecera delegacional, se divide en siete 

barrios: San Mateo, Santa Martha, La Concepcion, Los Angeles, 
Santa Cruz, y San Agustin. 

Actualmente, nuestra historia nos permite recrearnos con el estudio 

de las multiples etapas que han considerado el desarrollo y ia 
presencia de México en el mundo. E] reflexionar sobre su presente, 
es un ejercicio cotidiano que permite proyectar sélidamente el 

futuro, buscar en las historias locales, rescatar la tradicién oral para 

enriquecer el cardcter plural de nuestra entidad.



  
CONVENTO DE LA ASUNCION



1.2“LUGAR RODEADO DE CERROS, 

DONDE HAY TUMULOS FUNERARIOS”. 

Gran parte dcl territorio de la Delegacién esta rodeada por cerros y 
volcanes donde todavia se aprevian los timulos funerarios de 
nuestros antepasados. Los Chichimecas fueron los primeros 
pobladores en busca de mejores condiciones para subsistir. 

De ahi que una de sus costumbres consistia en sepultar a sus 
familiares en la cima de los cerros la cual debfa ser cubierta por un 
monticulo artiticial destinado a venerar a los muertos. Al principio 
sdlo servia para indicar el lugar de una sepultura, pero mas tarde 
esta idea fue desarrollandose con fires suntuarios y asi honrar a sus 
difurtes o dioses. 

A partir del sometimiento de los pueblos de esta zona por el capitan 
mexica Hueytlahuilli en 1440, fueron introducidos importantes 
mejoras para la vida publica. Entre otros avances, sobresale la 
construccion de muros de piedra, en las laderas de los cerros con 
objeto de acondicionarlos como terrazas utiles para la agricultura. 

Asi, la mayor parte del territorio esta compuesto por cerros de 
grandes alturas que varian entre los 2,300 y los 3,600 raetros sobre 
el nivel del mar. Entre fos que tenemos a: Tullfan, Piripitillo, 
Telcuayo, Comalera, Ocotécat!, Loma Madrofia y la fastuosa 
Cordillera del Ajusco. 

Los principales voleanes son: Cuautzin, Tetzacéatl, Ocutzacayo, 
Acopixco, San Bartolo, Chichinautzin, y Tlaloc.



Esto nos permite afirmar que la conformacion del suelo es 
sumamente accidentada de naturaleza volcanica en una superficie 

del 70%, y el 30% restante de la Delegacién tiene valles estrechos y 
declives suaves. Sus corrientes de agua son los arroyos Cuautzin y 

Tlatixhualanca. 

Existen también dos manantiales y varias corrientes subterraneas 
que favorecen la presencia de rios temporales en los barrancos; esto 

permite la acumulacién del agua y llega a satisfacer gran parte de 
los poblados que integran la jurisdiccion. 

“En lo que se refiere al clima, predomina el semidrido subhimedo 

con una temperatura media anual que varia de 10° a 12° centigrados 
y la precipitacién pluvial de 1,200 a 1,500 mm_anuales, 

extendiéndose la temporada de lluvias de mayo a octubre.” 

Posteriormente, dominan las heladas a las que suceden las sequias y 

los vientos que soplan durante los meses de febrero y marzo. En 
general Milpa Alta es conocida como “Tierra Fria” ya que contrasta 

con el clima de Tierra Caliente que predomina en el Estado de 

Morelos. 

7 INEGI. Milpa Alta México 1996 ( Cuaderno estadistico delegacional) p. 4 

* Ver anexo. Elevaciones principales de Voicanes (Cuadro de altitud) 
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Como podemos apreciar en esta regi6n de Milpa Alta se da una 
estrecha relacién naturaleza-hombre que en realidad son una sola 
entidad. El hombre es el Gnico encargado de preservar o destruir la 
naturaleza de la cual es parte. 

Milpa Alta es considerada como la provincia del D.F. que ocupa el 

segundo lugar en extension territorial (288.41 kilémetros cuadrados) 

que representa el 18% de la superficie total del Distrito Federal. 
También por sus vastos bosques de encino, pino, coniferas y 

matorrales que forman parte del equilibrio ecolégico de nuestra 
ciudad por lo cual se erige como una importante reserva forestal y 
agricola. Siempre en defensa de preservar sus bosques y montafias. 

2



1.3 ESPACIOS HABITADOS 

“Milpa Alta concentra el menor numero de poblacién (0.9%) de las 
delegaciones del Distrito Federal,.”** manifiesta caracteristicas 

rurales-urbanas que la hacen tnica por sus habitantes, cultura y 

economia entre otras. Particularmente, la demarcacién se distingue 

por tener una poblacién de 81,102 habitantes, de los cuales el 50.1% 

corresponde a mujeres y el 49.9% corresponde a hombres. El 10% 

proviene de otras entidades de la Republica, principalmente del 
Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz, la densidad de 

poblacién es de 281.2 habitantes por Kilémetro cuadrado en 
promedio. 

En 1950, Miipa Alta tenia una poblacién de 18,212 habitantes en 

45 afios, crecié casi cuatro y media veces; de acuerdo con el conteo 
del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia é Informatica 
(INEGI) de 1995. Asi mismo, nos sefiala que el 4.8% de la 

poblacién local de 5 aiios de edad o mas habla alguna lengua 
indigena, principalmente el nahuatl, otomi y mixteco. La religién 
predominante es la catélica pues el 95.6% la profesa.** 

El 94.7% de la poblacion de 15 afios sabe leer y escribir. En cuanto 
al nivel de escolaridad, segan el noveno Censo General de Poblacién 
y Vivienda de 1990 realizado por INEGI, (Instituto Nacional de 
Estadistica Geografia ¢ Informatica) es como sigue: 52.2% tiene 

instrucci6n posterior a la primaria, 21.1% tiene primaria terminada, 
16.9% tiene la primaria incompleta y 8.1% no tiene instruccién 
primaria. 

* INEGI. Milpa Alta. D. F. México 1996 (CED) p. 22 

© Ver en Anexos. Grafica de poblacién 

** Ver Anexos. Grafica de Religion 
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En Milpa Alta operan 57 planteles que ofrecen distintos niveles de 
educacién, desde la preescolar hasta la media superior. Respecto a 
la situacién econdmica, el mismo censo de 1990 informa que el 

30.9% de la poblacién es econédmicamente activa; de ella el 97.3% 

tiene empleo. La poblacion econédmicamente inactiva corresponde a 
estudiantes, amas de casa, jubilados y otros. Entre quienes son 
econdémicamente activos, el 59.8% labora en el sector comercial y 
de servicios, el 19.2% en el agropecuario y el 17.5% en la industrial. 

Las principales actividades econdémicas de la poblacién de Milpa 
Alta son 19% trabaja en labores agropecuarias; 17.1% es 

comerciante o dependientes de comercio y el 13% son artesanos u 
obreros. 

La localidad, es especialista en uno de los alimentos mas 

tradicionales: el nopal. Cuatro de cada cinco nopales que se 

consumen en el Distrito Federal se cultivaron en esta zona. 

Los poblados productores son: La Villa de Milpa Alta y los pueblos 
de San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Jerénimo 

Miacatlan, San Francisco Tecoxpa, San Agustin Ohtenco y San 
Pedro Atocpan. En estos lugares se han desarrollado mas de 300 
formas distintas de guisar el nopal, mismas que orgullosamente se 
ofrecen al visitante durante la feria anual.* 
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Como se ha comentado, dentro de su actividad econdémica destaca la 

produccién de barbacoa: semanalmente se sacrifican 3,000 

borregos, lo que ha convertido a Milpa Alta en el principal centro 
abastecedor de este tipo de carne para el resto de la ciudad. 

Milpa Alta se comunica con el resto de la Ciudad por dos Calzadas, 
avenida Tiéhuac, con una derivacién importante que lleva a 
Mixquic y Chalco; la otra pasa por Xochimilco y de ahi se divide 
hacia Coyoacén o Tlalpan. Muchas de sus calles tienen 
pronunciadas pendientes, gracias a las cuales se ofrece excelentes 

vistas de paisajes regionales. 

También ofrece muchos atractivos turisticos e histéricos en todos 
sus pueblos: plazas, parques, arquitectura colonial, monumentos y 
sitios histéricos. Las diversas ferias que se realizan cada afio en las 

localidades han ganado fama en el pais y reconocimiento en el 
extranjero (Francia, Italia, Espafia, Inglaterra y Alemania). 
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14 EL ORO VERDE, RIQUEZA MILENARIA. 

E! nombre cientifico es Opuntia ficus, aunque es mejor conocido 
como “nopal” planta suculenta cuyas partes basales se vuelven 
lefiosas, su tallo presenta forma de raquetas, sus hojas se han 
reducido a podarios y espinas, ya que es propio de zonas aridas y 
semidridas, su fruto es la tuna (se utiliza para preparar dulces y 
bebidas). Las pencas tiernas ya cocidas, asadas o encurtidas 
constituyen una verdadera caracteristica nutricional ya que contiene 
minerales como calcio, hierro, fésforo, vitaminas Bl, B2 y C; 

azlicares; grasas y proteinas. Ademas como forraje es una gran 
alternativa y la baba puede utilizarse como goma e 

impermeabilizante. 

Durante la vida econdmica, social y religiosa de los nahuas estas 
cactéceas desempefiaron un nivel relevante a tal grado que en 

Tepetzinco, nacié el nopal, donde tiempo después se posd un 
Aguila, marcando asi el lugar donde debia fundarse Tenochtitlan. 

Ademés estas plantas intervinieron en las celebraciones religiosas y 
algunas fueron elevadas a la categoria de dioses, empleadas en las 
curaciones de enfermedades para tratar afecciones renales, apresurar 
el parto, curar quemaduras, y ahora se dice tiene accidn 
hipoglucémica, por lo que se utiliza para tratar problemas de 

diabetes. 

Las opuntias influyeron en forma determinante en la fundacién de 
poblaciones, pues varios grupos errantes concurrian en las zonas en 

que vivian estas plantas de ornato. 
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De acuerdo con los diferentes usos que se le ha dado al nopal hay un 
comentario interesante por parte de los frailes franciscanos que 
cuando se establecieron en Baja California y zonas aledafias 
encontraron que estas cactdceas no solo eran utiles por sus frutos, 

también como fuente importante de un material mucilaginoso 
(liquido viscoso) que sirve de ligamento a los adobes en la 
construccién de misiones y fueron plantadas en los grandes ranchos, 
las haciendas y alrededor de las habitaciones de los peones, 

espafioles y de los colonizadores norteamericanos. 
De esta manera existen variedades en especies de nopales para fines 

especificos. Por ejemplo, para alimentar el ganado bovino en época 

de estiaje, sobretodo en el norte de pais, donde las sequias tan 
agudas que se presentan es necesario adicionarlos en sus dietas 
alimenticias para evitar que el ganado pierda peso e incluso muera. 
La cactacea principal para esta funcién forrajera es opuntia robusta. 
Otras especies de nopal, productoras de fruto son la opuntia 
amyclaea, tuna blanca; y la opuntia megacantha, tuna amarilla. 

Los frutos se emplean en forma directa para la elaboracién de 
bebidas (colonche) y dulces (melcocha, queso y mieles). En especies 
productoras de nopal como verdura, es la opuntia ficus que 
prevalece por sus plantaciones como un gran impulso a la 
produccién en Milpa Alta. 

Existen variedades mejoradas, realizadas por el Colegio de 

Postgraduados de Chapingo, en las que se obtienen mejores 
resultados, a tal grado que el nivel econdmico del milpaltense ha 
mejorado considerablemente. Las que al principio eran parcelas de 
milpa, han cambiado a parcelas de nopal (nopaleras) y en 
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consecuencia se ha evitado la lixiviacion de los suelos en esta zona 

de Milpa Alta. 

Los primeros campesinos que sembraron el nopal fueron los del 
pueblo de San Francisco Tecoxpa. La mayoria los usaban como 
deslinde para sus terrenos o parcelas y solo algunos obtenian 
nopales para su alimentacién. Al ver ésto, los del pueblo de San 
Lorenzo Tlacoyucan iniciaron el cultivo del nopal pero en pequefias 
cantidades, ya que las posibilidades que tenian eran minimas a 
diferencia de los campesinos de Villa Milpa Alta, que empezaron a 
establecer nopaleras por hectareas. El beneficio y las mejoras 
fueron inmediatas, ya que las personas poseian vehiculos 
(camiones) para transportar tanto el producto como el abono 

organico para la inmediata fertilizacién de las nopaleras. 

En sus origenes la venta del nopal se Ilevaba a cabo en un mercado 

cerca de la Merced y sdlo se vendia la cantidad que una persona 
pueda cargar para subirla a la canastilla al superior de los camiones 

de pasajeros, que en ese entonces circulaban. 

Para la obtencién de este producto que reviste gran importancia en 
su cultivo desde el punto de vista social y econémico; Santa Ana 
Tlacotenco ocupa el tercer lugar de superficie de hectareas. Las 

técnicas de cultivo son las siguientes: 

* Preparacién del suelo. Para el establecimiento de una plantacién 
de nopal es necesario un barbecho y un rastreo adecuado. 

* Seleccién del material vegetativo. Las pencas seleccionadas para 
la reproduccién deben ser enteras para obtener plantas vigorosas 
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cuando sean adultas, y deben cortarse en el entrenudo de la raqueta 

inferior para que la cicatrizacioén sea mas rapida. Antes de plantarse, 
las pencas se dejan orear por ambos lados durante 2 6 3 semanas, a 
la intemperie 0 bajo techo, pero con suficiente ventilacién si existe 
la posibilidad de Iluvias. 

* Siembra. Para orientar los surcos se debe tomar en cuenta la 
pendiente del terreno. En terrenos con poca pendiente los surcos se 

orientaran en forma lineal de sur a norte. Cuando hay mucha 

pendiente se surcaraén curvas de nivel en toda la plantacién. El sol 
debe pegar en ambas caras de la penca, ya que se ha observado que 
la mayor fructificacién se presenta en el lado mas soleado de las 
plantas. 

* Aplicacion del estiércol. Cuando ya ha enrraizado la penca se 
aplica el estiércol de bovino, de preferencia fresco para un rapido 
efecto de sus nutrientes. En cultivos que ya estan bien establecidos 
se aplican 400 toneladas de estiércol fresco por afio en cualquier 

época y etapa de cultivo. También se aplican fertilizantes quimicos 
a este tipo de plantaciones. 

* Podas. Es muy importante esta actividad para la formacién de la 
planta y el surco. Gran parte de la produccién se debe a esta tarea 
agricola. Para evitar la pudricion se debe recomendar que después 
del segundo aiio, es decir en la temporada de secas, hacer una poda 
ligera en las pencas superiores para forzar a la planta a producir 
numerosos brotes. Las pencas por eliminar son aquellas enfermas o 
deformes, ya que se debe mantener a la planta a una altura no mayor 

de 1.5 m., lo cual facilitara la cosecha y otras maniobras. 
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* Fertilizacién. Para la aplicacion del fertilizante en el primer afio 

no debe aplicarse fertilizante quimico, solamente  estiércol. A 
partir del segundo afio se recomienda, en el caso del nopal para 

verduras, usar una férmula rica en nitrégeno como la 120-0000, 

que fomenta el crecimiento de las plantas. Esta aplicacién se lieva a 

cabo en la época de Iluvias. 

* Control de malezas. Para el control de las malas hierbas se utiliza 

el azad6n. El numero de limpias puede variar de 3 a 4 veces por afio 
dependiendo de la zona, el tipo de suelo y la cantidad de Iluvias. 

También se controlan estas malas hierbas con herbicidas. 

* Control de plagas. La aplicacion de insecticidas se puede hacer, 
una vez por afio, dependiendo del tipo de plantacién y del grado de 
infestacién. Entre las plagas mas comunes se encuentran la 
cochinilla o grana (chahuiztl), el picudo del nopal, el barrenador de 
la penca la chinche café, la arafia roja o negra y por ultimo Ia gallina 

ciega. 

Actualmente, las técnicas para aprovechamiento del nopal son 

variadas pues se esta modificando el cultivo tradicional por el 
cultivo en invernaderos, debido a las temporadas invernales y la 

manera en que afectan la produccién en general 

La mayor parte de la poblacién milpaltense, entre ellos los de Santa 
Ana se dedican al cultivo y comercializacién del nopal lo cual les 
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permite obtener parte de sus satisfactores. Asi la produccion del 
mismo ha alcanzado gran importancia en el Distrito Federal, a nivel 

nacional e internacional. 

La feria del nopal se celebra afio con afio desde 1985 y se inicia a 
finales de mayo y principios de junio. En este festejo se pueden 
consumir platillos, dulces, bebidas tradicionales, asi como encontrar 

productos de cosmetologia (shampoo, jabones, cremas humectantes 
y faciales,) A continuacién conoceremos con mas detalle algunos 
ejemplos de los usos del nopal: 

- El nopal como alimento se puede consumir: guisado, frito, asado, 

curtido y hervido acompafiado de especies, o queso es un exquisito 

platillo a base de nutrientes y bajo en calorias. También el desecho 
del nopal se usa como sustrato en la produccién de hongos 
comestibles que son una fuente alimenticia y gastronémica muy 
importante, debido a sus reconocidas y probadas cualidades 
nutritivas y aromaticas, por sabor y potencial reproductor. 

- Del nopal se obtiene la tuna y el xoconostle éstos se comen frescos, 

en guisos, mermeladas, dulces cubiertos (melcocha) y ambos 
productos son nutritivos. De ahi que en muchas regiones se 
denomine el nopal, “Nochistlan”, donde abundan los tunales 6 

Nochtepec, cerro de tunas. Como bebidas a base de la tuna del nopa! 
tenemos el colonche y el nochote “bebidas fermentadas” en forma 

de miel. En forma de licuado se utiliza un nopal pequefio con una 
cebolla chica y un poco de agua; se toma en ayunas durante bastante 

tiempo para curar la diabetes. 
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- El nopal, es un poderoso hipoglucemiante, (baja azucar), sirve para 
elaborar productos cosméticos los laboratorios lo utilizan para 
cremas faciales, shampoos y otorga mayor consistencia a las 

pinturas industriales. 

Debido a sus caracteristicas bramatologicas y su extensa 
produccién se eligid al nopal verdura, por tener propiedades como 
humectante emoliente, astringente, hidratante y como laxante del 
pueblo de Tlacotenco. 

- El mucilago del nopal (conocido como baba) es un liquido 
viscoso de color transparente. Esta estructurado por azticares y 

pentosas, que contienen proteinas, gomas, pecticinas, celulosa, 

cenizas y humedad. Para la extraccion del mucilago se buscan los 
siguientes requisitos; bajo costo, producto viscoso, calidad y color. 

Se utilizan en los métodos de congelacion y trituracién por ser 
econdémicos. El proceso para obtener ej mucilago en el laboratorio es 
el siguiente: por el método de trituracién, lavado microbiano y 
filtracién fina. 

La cochinilla insecto del cual se extrae color purpura, se utilizé por 
los indigenas de Milpa Alta quiénes lo utilizaron para colorear sus 

vestimentas. 
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1.5 TIEMPO PARA COMPARTIR. 

A lo largo de nuestro recorrido, por Santa Ana hemos observado 
los antecedentes, formacién, avances, compartimos la belleza 

natural que la envuelve, disfrutamos los olores del campo, sus 

calles, gente, vestimenta, fiestas, alegria, tradicién, idioma, 

riqueza, y variedad en la comida la riqueza de la comida y podemos 
considerar que se trata de una comunidad rica en conocimientos 
ancestrales, mezcla de ese mestizaje donde confluyen lo 
prehispanico (la danza, la musica, el teatro, la literatura y el idioma) 
con lo indigena y nos IHlena de orgullo saber que formamos parte de 
esta historia. Sabemos, la trascendencia que proyecta esta 
comunidad y lo invitamos a conocer un poco mas de ella. 

Aunque la investigacién se centra en Santa Ana Tlacotenco 
queremos dar a conocer “los once pueblos con sus respectivos 
significados y sus principales festividades religiosas:”” 

San Agustin Ohtenco, “ a Ia orilla del camino “, celebra su fiesta el 
28 de agosto y ofrece la comida tradicional, mole, arroz, y tamales. 

“ “ San Francisco Tecoxpa, “ sobre piedras amarillas “, su fiesta se 
realiza el 4 y 5 de octubre. 

* Monografia, Milpa Alta. Mexico 1996. p. 6-9 
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San Jerénimo Miacatlan, “ junto o cerca de donde hay cafias o varas J ry 

de flechas “ 

“ San Antonio Tecémitl. “ en la olla o cantaro de piedra 

Anteriormente se organizaba el dia de muertos similar, al que 
anualmente realiza Mixquic. 

San Bartolomé Xicomulco, “ en el hoyo grande “, la fiesta se celebra 
el 24 de agosto. dura 4 dias con bailes populares, danzas religiosas, 
también se instalan puestos de comida y juguetes. 

San Juan Tepenahuac, “ cerca del cerro “. El 24 y 25 de junio se 
festeja a San Juan Bautista y son organizados por mayordomos, 
estos dos dias se desarrollan con bailes populares, bandas de musica 
y se venden alimentos y juguetes. 

San Pablo Oztotepec, “ Encima de la gruta “ la fiesta se celebra el 
dia 29 de junio, esta fiesta se ameniza con musica de banda y bailes 

populares, se instalan puestos de comida y bebida tradicional, otros 
festejos son las procesiones en el corpus y en la semana santa. En el 
mismo dia se realiza el festejo patronal en San Pedro Atocpan, “ 
Sobre tierra fértil “ donde en el mes de Mayo se realiza la fiesta del 
sefior de las Misericordias considerada la mas importante en la que 
no solamente acuden habitantes de este pueblo sino por la 
delegacién entera asi como personas del estado de Morelos y de 
México. Otra fiesta relevante es la feria del mole celebrada en el 
mes de octubre. 
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San Salvador Cuauhtenco “ Cerca del Bosque “ La festividad de 
este poblado se celebra el 6 de agosto de cada afio con duracion de 3 
dias como, esta fiesta es organizada por los mayordomos como en 

todas las festividades de la delegacién amenizandolas con bandas de 
musica, jaripeos y eventos deportivos, 

Villa Milpa Alta anteriormente Malacachtepec, “ Lugar rodeado de 

cerros “ Se viste de fiesta con sus 7 barrios San Mateo, La 

Concepcién, Los Angeles, Santa Cruz, Santa Martha y La Luz; 
siendo la fiesta principal la de la Asuncion el 15 de agosto, donde se 
puede encontrar exposicion: artesanal, ganadera, automotriz y 

agropecuaria, disfrutar de bailes, concursos y comidas que se 
realizan en la explanada de la plaza “ Isidro Fabela “. Otra feria 
importante es la del nopal durante los meses de mayo y junio. 

“ Santa Ana Tlacotenco “ en la orilla de las jarillas o brefiales‘. 
Anualmente se realiza la fiesta el 26 de julio, venerando asi a la 
sefiora de Santa Ana. La fiesta dura ocho dias. Teniendo mayor 

participacién los dias 26 y el 3 de agosto, pues se realizan danzas 
prehispanicas organizadas por los habitantes del lugar, con musica 

original, se conserva el nahuat! y por supuesto no pueden faltar las 
bandas de musica y los fuegos artificiales, juegos mecanicos, la 
artesania popular y la comida tipica. 

Como podemos observar, esta es una pequefia muestra, de que se 

trata de un pueblo fiestero, la musica y algarabia que caracteriza a 
los mexicanos se hace presente en cada una de sus festividades. No 
solo en las festividades, también al celebrar el culto a la muerte, 

observamos que nuestra cultura se diferencia de otros paises, como 
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un hecho solemne al cual debe rendirse culto. Nosotros mexicanos, 

nos burlamos, ponemos, ofrendas, es un dia importante y hasta 

acaba en fiesta. 

Que seria de nuestra historia, si no pudiéramos compartir esas 
vivencias que nos han hecho reir o Ilorar en mas de dos ocasiones. 
{Como olvidar ese paseo en la fiesta de Santa Ana deleitando los 
elotes, el olor a pan recién horneado, la gran variedad de guisos y 
dulces a base de nopales, los juegos donde chicos y grandes nos 
divertimos por igual?. 

Claro que no debe olvidarse la solidaridad, que manifiestan los 

habitantes hacia el festejo y principalmente, el mayordomo. 
{Sabemos qué es un mayordomo?. Un mayordomo es la persona 

que se encarga de solventar los gastos econdémicos, en y durante los 

preparativos de las fiestas principales de cada poblado. 

El mayordomo, se elige a voluntad y es como pagar una manda y 
contar con la bendicion de Dios y la virgen Es un orgullo adquirir 
ese favor y aunque los gastos de alimentaci6n y musica corran a 
cargo de esta persona. 

Los habitantes de corazén, ayudan y cooperan con fruta u otros 
alimentos. Es dificil, observar estos comportamientos, por fo general 
en los dias en que vivimos nadie se preocupa por los demas, y nos 
centramos en un egoismo, al grado de no importar perjudicar a 

terceras personas. Ojala pudiéramos encontrar esa solidaridad, en 

nuestros vecinos. 
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E] ritmo de vida, que Ilevamos, es tan rapido que nos olvidamos de 
los detalles minimos, pero importantes. Mirar al cielo, por ejemplo, 
y disfrutar un rato de las estrellas, respirar aire fresco, comer 

sanamente, alimento puro. Saludar a nuestros vecinos, hemos 

olvidado tantos detalles, que nos falta TIEMPO PARA 
COMPARTIR, tiempo para disfrutar ese concepto tan valioso 
Namado existencia, tiempo aprovechado productiva y 
satisfactoriamente, por que no efectuar un auto analisis a traves de 
los verdes campos y las altas nopaleras y disponernos a disfrutar del 
paisaje limpio y puro que a la vista se nos ofrece, por qué no 
sentimnos nifios y disfrutar toda la aventura que encierra este paseo 
maravilloso. 
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CAPITULO If



Il.- UN VIAJE POR SANTA ANA TLACOTENCO 

MILPA ALTA 

2.1 ENTRE VALLES Y MONTANAS 

A 4 kilémetros de la cabecera delegacional y en una ladera poco 

inclinada rodeada de pedregales, barrancos, montes y bosques. se 
localiza uno de los once pueblos que conforman Milpa Alta: Santa 
Ana Tlacotenco “Lugar de Brefiales”, colinda al norte con San Juan 

Tepenahuac, al noroeste con San Agustin Ohtenco, al oeste con San 

Lorenzo Tlacoyucan, al este con terrenos de sembradio y al sur con 

los montes mancomunados. 

Para llegar a Santa Ana Tiacotenco la via de acceso mas rapida es 

la carretera que va a Oaxtepec, ruta que comunica el pueblo con la 

delegacién alrededor de Santa Ana se concentran la escuela 
primaria, la oficina de coordinacién delegacional, una explanada 
con juegos infantiles, los pequefios comercios y las instalaciones del 
tianguis local y las mejores casas. También del centro parten las 
calles principales y pavimentadas que comunican a_ la demas 
poblacion. 
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Santa Ana, centro y unién de trazos modernos y antiguos se divide 
en cuatro secciones o barrios: San José, San Marcos, San Miguel y 
Guadalupita, que se establecieron con el propdésito de facilitar la 
administracién del mismo gobierno delegacional. 

De acuerdo a su tamafio la tercera seccién es la mas grande. Sin 
embargo, las familias mas acaudaladas tienden a concentrarse en la 

primera y la cuarta seccién. A su vez los habitantes de la segunda y 
tercera seccién son los mas conocidos por su_ gran participacién en 
las celebraciones religiosas. 

A lo largo de esas cuatro divisiones se extienden las calles de Santa 
Ana, muchas de las cuales han recibido, por parte de la delegacién 
nombres de héroes nacionales como: 

Nifios Héroes, Hidalgo, Venustiano Carranza, Sin embargo, la 

antigua denominacién nahuatl aun perdura, por lo que muchas 
calles se conocen localmente, por sus antiguas caracteristicas 

geograficas expresadas en el idioma original. 

La entidad de Tlacotenco cuenta con los siguientes servicios 
publicos: un panteén, que hace algunos ajios fue removido por el 

atrio de la Iglesia, un jardin de nifios inaugurado en 1976, una 
biblioteca, un centro cultural ubicado en la oficina coordinadora 

delegacional, un buzon, un representante de correos, En cuanto a la 
energia eléctrica (publica e intradomiciliaria) existe desde 1949 
aunque en algunas zonas mas alejadas se carece de este suministro. 
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El agua potable proviene de un tanque general que alimenta a la 

unica red de agua existente y que surte a los 68 hidrantes de que 
dispone el pueblo. Ademas son pocas las casas que cuentan con 

agua potable entubada  y con drenaje a excepcién de las mas 
cercanas al centro del pueblo. Por esta razon el departamento del 
Distrito Federal, envia pipas para ayudar en el abastecimiento del 
agua, aunque en ocasiones, la calidad de la misma es dudosa por su 

tono amarillento. 

A pesar de la escasez de los servicios publicos los habitantes se 
enorgullecen por ser poseedores de una casa propia y terrenos de 

cultivo (propiedad privada) ya que los distingue de los habitantes 
de la ciudad, donde la mayoria renta un departamento o su casa es 
reducida. La mayor parte de los hogares de estos orgullosos 
propietarios son de arquitectura tradicional: consta de una planta 

rectangular con piso de tierra, muros de piedra y techo de dos aguas 
cubierto con tejas 0 con tejamanil ensamblado con piedras. 

No obstante, cada vez son mas frecuentes los hogares con muros de 

ladrillo o tabique, piso de cemento y techo plano de concreto. De 
cualquier manera sus hogares se componen de dos cuartos o hasta 

uno, siendo escasas las viviendas de cinco o mas divisiones. La 

cocina se encuentra separada de la casa, lo mismo que el corral 

destinado a los animales domésticos (gallinas, guajolotes y porcino) 
y lo mismo ocurre para el ganado mayor (caballar, asnal y vacuno), 

un temazcal, un granero de madera o cincolotli (de centli, espiga de 

maiz seco yoldotl, mazorca de maiz desgranada), un lavadero 

modesto y ocasionalmente una letrina. 
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En general, al hablar del mobiliario interior de los hogares, es 
reducido, al escasear los refrigeradores, las lavadoras, las maquinas 
de coser etc. En cambio, la radio y la televisi6n se encuentran 

presentes en la mayoria de los hogares, las familias que carecen de 

ello resuelven este problema al acudir a casa de algun familiar o 

vecino. 

El mobiliario esencial suele comprender una mesa y unas cuantas 
sillas, algunas alacenas para guardar los trastos, un ropero, dos o 
tres camas que siempre resultan insuficientes para los miembros de 

la familia, en algunas cocinas predomina el tleculli para preparar y 

calentar los alimentos; y en otros hogares se combina con la estufa 

de gas o petrdleo. En este ultimo caso, el tlecuil se reserva para 
cocer o calentar las tortillas. 

Al igual que en el caso de la vivienda y el mobiliario, los habitos 
alimenticios de Santa Ana presentan cambios e incrementan con las 

posibilidades econémicas de cada familia, habitantes de pocos 
recursos incluyen en su alimentacién  frijoles, chiles, tortillas, 

nopales, pulque, té agua natural o de sabor; y cuando sus ingresos 
lo permiten, la complementan con arroz, sopas de pasta, tamales de 

maiz, carne 0 pollo. 
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Cuando el precio de las mismas es alto las personas de pocos 
recursos optan por comprar algunas viseras como las tripas de res o 
las de pollo. 

Otras mds obtienen la carne de los animales que crian y cazan en el 
monte como el venado, el armadillo, el conejo, la ardilla, el tejon 

que se prepara en barbacoa y la tuza. Algunas personas gustan 
consumir carne de coyote, pero en este caso deben tener cuidado de 
no comer, la cabeza ni las patas, ya que de acuerdo con una 
leyenda local el coyote queria comerse al hombre y por otra parte se 
afirma que de comérselo el individuo se ve afectado y paraliza su 
cuerpo. 

Asimismo, las familias humildes y alejadas del centro del pueblo 
obtienen sus alimentos de los productos que siembran, de las 
plantas silvestres que crecen en el campo, de los arboles frutales que 
cultivan en los solares de sus casas, de los hongos que recolectan en 

los montes mancomunados. 

Se trata en si de una dieta variable, pero irregular y dependiente en 
muchos casos, de !os ciclos agricolas y de las estaciones del afio. 

Entre los productos cultivados de mayor consumo se encuentran: el 
maiz, el frijol, el haba y el nopal. * Estos dos ultimos los comen 
asados con tortilla o en sus diferentes variedades de guisados. 

* Ver Anexo. Grafica de cultivos 
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Asimismo, algunas plantas silvestres como: el epazote, la 
yerbabuena, el jitomate, la calabacita criolla y el quelite son 
recolectados durante su temporada con fines alimenticios. 

De esta tarea se encargan principalmente las mujeres y los nifios, 
quienes también se ocupan de recoger duraznos, tejocotes, 
chabacanos, capulines y tunas; mientras que en el monte recolectan 
diversos tipos de hongos. 

Entre ellos destacan: el hongo de mata o xuletl, el llamado escobeta 

0 xecuancatl (del cual sdlo puede comerse el grueso, ya que el 

delgado es venenoso), el nextama layutl (derivacién de nextamelli - 

especie de pan), el trompa de cochino o chilnanacatl, el hongo de 
orejas o nacaznanacatl, el duraznillos o chuchenandcatl (derivado de 
xdchit} - flor), el ojo de venado o ixtelolo (derivado de ixtelolotli), el 
tejamanilero oximalito (probablemente derivado escudo), el tripitas, 

el hongo de pan o mazayale (derivado de mazat! - venado), el hongo 

de yema o pelencoxtle, el hongo cuaresmefio o venturoso (que sdlo 
crece durante la cuaresma), el guajitos y el tamborcito o calachtli ( 
de calachtli - sonaja de barro). 

Todos ellos se comen acompajfiados de tortillas y epazote o con 
carne de puerco y chile o en crema (sopa). Durante la canicula 

(periodo de fuertes calores) se considera que es peligroso cortar 

hongos, ya que pueden volverse “locos”, los individuos con hongos 

venenosos, sin embargo, este fenédmeno se identifica cuando al 

cortar el tallo del hongo éste se torna morado. 
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De esta manera el hongo es considerado como sustituto de la carne 

porque su consumo es esporadico, pero se incrementa con motivo 

de diversas celebraciones, fiestas religiosas, cumpleafios, En estas 

ocasiones abunda la barbacoa, las carnitas, el mole con pollo, el 

tevoltijo y los tamales. 

Los distintos tipos de carne que se ocupan en estas comidas se 

obtienen de las aves de corral (gallinas 0 guajolotes) y el ganado 

bovino, porcino y vacuno que se cria localmente o se adquiere en el 
tianguis de Santa Ana, en el mercado de Milpa Alta o con las pocas 
familias que eventualmente sacrifican sus animales para vender la 
carne. 

Es asi como mencionamos algunas de las costumbres alimenticias 
de los pobladores de Santa Ana que a diferencia de la ciudad Hevan 
un régimen alimenticio mas fresco y natural tanto en verduras como 
en carne lo que permite que la gente se mantenga fisica y 
mentalmente sana. 

En lo que se refiere a la indumentaria no ha desaparecido en su 
totalidad prueba de ello son las ancianas y algunas gentes adultas 
quiénes contindan usando las faldas o enahuas (de lana o manta) 
sostenidas por una faja, !a blusa bordada de lentejuela con figuras 
de flores 6 aves, listones, el rebozo y las trenzas se adornan con 

cintas cuyas puntas estén bordadas con chaquira; algunas emplean 
la faja, para evitar que se abra la cintura cuando levantan o cargan 
abjetos pesados y para mantener a la criatura en su lugar durante el 
embarazo, lo mismo que a la matriz después del parto. 
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La camisa tradicional, la utiliza sdlo una minoria y_ se ha 

substituido por pantalones, delantales, faldas, vestidos de algodén o 
de fibras sintéticas, los suéteres y las blusas de corte moderno. Esto 
debido a que la mayoria de la juventud se traslada a la ciudad de 
México a realizar sus actividades, 

El calzado es pobre, tanto para hombres como para mujeres, ya que 
en los primeros predomina el huarache y en las segundas los zapatos 
de plastico segiin los resultados de la encuesta aplicada en 1995,por 
el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica 
(INEGI). 

Estas situaciones se presentan en las familias de bajos recursos 
econdémicos integradas de 5 a 9 miembros 

Asi podemos hablar que la poblacién de Santa Ana, es variable 
pues existen habitantes precedentes de Puebla, Toluca, Hidalgo, 

Querétaro o de otros pueblos de la propia delegacién de Milpa Alta 
o Tlahuac. 

En lo que se refiere a Ja distribucién de la poblacién predomina en 
su mayoria la joven y adulta que en su totalidad es de 9,660 

habitantes. Asi lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadistica 
Geografia e Informatica (INEGI) durante el conteo de poblacién y 
vivienda 1995.



Los habitantes de Santa Ana hablan el idioma nahuatl y 
argumentan, “Nos consideramos orgullosos por nuestra lengua y 

estamos seguros de ser una auténtica étnia, porque tenemos nuestras 
tradiciones, atin hablamos nahuatl en los tianguis, en la calle y en la 
casa; tenemos organizaciones socio econémicas propias que 

tespetamos profundamente, como las mayordomias, las fiestas 
religiosas, los funerales y la gastronomia entre otros; ademas porque 
amamos la tierra en que nacimos, la cuidamos y la defendemos 
rotundamente, tal es el caso de las propiedades privadas y los 

bosques comunales”. 
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2.2. NOTAS CANCIONES Y DANZAS 
TLACOTEQUENSES 

2.2.1 FE Y CREENCIAS QUE PERDURAN POR SIEMPRE 

México es un pais ileno de tradicién y cultura. No obstante, en 

tiempos recientes ha perdido una parte de su riqueza cultural, 
debido, entre otros factores, al crecimiento demografico, a los 

avances técnicos y cientificos, pero sobre todo a la influencia 
extranjera que cada dia es mayor. Sin embargo, en el poblado de 

Santa Ana Tlacotenco se conservan y observan costumbres y 
tradiciones prehispanicas manifiestas en las celebraciones religiosas 
y en los eventos culturales que se celebran todo el afio. 

Asi la mayoria de los habitantes en Tlacotenco son catdlicos, y 

celebran las festividades en la Iglesia, ubicada en el centro del 

pueblo. En las otras secciones o barrios (San José, San Marcos, San 

Miguel y Guadalupita) hay capillas. La Iglesia fue declarada 
monumento nacional el 15 de octubre de 1933. 

La construcci6én presenta una nave con crucero y coro, su piso es de 
madera, en su interior encontramos imagenes de santos y en el atrio 
la Sefiora de Santa Ana, patrona del pueblo. Su arquitectura se 

conserva en optimas condiciones debido a que la comunidad y el 
sacerdote cuidan que las instalaciones no se deterioren al darle 
mantenimiento continuo. 
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Su celebracién religiosa es cada 26 de julio, dia de Santa Ana, la 

fiesta dura ocho dias. Por tal motivo, la gente del lugar mantiene en 
gran medida la fe catdlica. 
Con ello, se observa, que la celebracién mas suntuosa es la de la 

patrona del pueblo. 

Por consiguiente, se festejan también en los otros barrios a su santo 
0 patron en el siguiente orden: San José o Tlallapanco, el 19 de 
marzo; San Marcos 6 Atlaumaxac, el 25 de abril; San Miguel 6 

Atlauhtempa, el 29 de septiembre y Guadalupita o Tectipac, el 12 de 
diciembre. 

Existen ademas otras festividades que se celebran en el poblado 
y registrados en el Calendario Religioso: 

e | de enero, Afio Nuevo. 
© 6 de enero, Santos Reyes. 

e 2 de febrero, Dia de la Candelaria. 

@ 3 de mayo, Dia de la Santa Cruz. 

Domingo de Ramos (marzo - abril). 

e Semana Santa (marzo - abril). 

© Feria del Nopal (junio). 
13 de junio Santo Jubileo. 

© 26 de julio, la Sefiora Santa Ana, patrona de Tlacotenco. 

e 15 de agosto, Nuestra Sefiora de la Asuncién, patrona de la 
cabecera delegacional y es venerada también en Santa Ana 
Tlacotenco. 

© 8 de septiembre, Ascencién de la Virgen de Guadalupe. 

© 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, Dia de Muertos. 

@ 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. 
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e 16 de diciembre, las posadas.24 de diciembre, Nochebuena 

(nacimiento de Nifio Dios). 

© 31 de diciembre, despedida del Afio viejo. 

A parte de estas celebraciones es frecuente que los habitantes de 
Santa Ana participen y acudan a otras festividades de santos de los 
diferentes pueblos de la delegacién, del Estado de México o 
Morelos. Cada santo o patrén tiene un mayordomo que tiene a su 
cargo la fiesta de su dia. Asi por lo tanto, las festividades de la 
patrona del pueblo, la Sefiora Santa Ana, la de la Virgen de 
Guadalupe y la del Nifio Dios tienen mayordomias. 

Quien acepta una mayordomia esta obligado a demostrar con 

hechos su gratitud a los patronos del pueblo, a los santos y a Dios 

por los beneficios recibidos (recuperacién de la salud de un 
enfermo, éxito en el trabajo, etc.). 

Las mayordomias son voluntarias, o los aspirantes tienen que hacer 
una solicitud con nueve o doce meses de anticipacién. Es raro que 
haya necesidad de buscar alguien para ocupar una mayordomia. Por 
lo igual se adquiere por herencia familiar, para que Ja comunidad no 
tenga de que avergonzarse es imperativo que todas las mayordomias 

estén ya ocupadas con anticipacion. 

Se distribuyen a un mayordomo principal y otros menores en las 
fiestas religiosas. Se hacen cargo de organizar a la misma y de 
sufragar gastos, sdlo que hay ocasiones en que exceden a sus 
ingresos y para poderlos solventar cuentan con la ayuda de 
familiares, vecinos y de la comunidad en general, quienes 
contribuyen con dinero, alimentos o trabajo. 
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Los mayordomos menores llevan a cabo la preparacién de las 
danzas, las cuales se deben de ensayar con tres meses de 

anticipacion (a partir del 3 de mayo) cada ocho dias ya sea sdbado 

o domingo. 

Asimismo contrata los servicios de un maestro y un grupo musical 

para que alternados hagan de las danzas una ejecucién adecuada y 
se identifiquen de acuerdo a su origen (danzas: aztecas, pastoras, 

santiagueras y vaqueras). 

Los danzantes se eligen por el mayordomo, quien solicita a los 
familiares el permiso de su hijo o hija para que formar las danzas. 

Aceptan con gusto el ofrecimiento y dicen: “es muy bonito que se 
fijen en nuestros hijos”. Se confecciona el vestuario y las 
imagenes de los guerreros aztecas, las aguilas, la Virgen o las flores 

con lentejuela de colores. Hay participantes que se proponen por 
voluntad propia y se cooperan con una cuota minima para pagarle 
al instructor. 

Otra actividad del mayordomo principal es de nombrar un comité de 
feria integrado por un presidente, un secretario y un tesorero; 

quienes se encargan de recaudar el dinero para la realizacién de la 
fiesta: pagar misas, bandas, fuegos pirotécnicos, premios. 

Es importante considerar que el comité es integrado por las cuatro 
secciones del pueblo (San José, San Marcos, San Miguel y 
Guadalupe. Con una semana de anticipacién a la celebracién el 
mayordomo deberd hacer un ensayo general con la finalidad de que 
todo este listo y salga bien. 
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2.2.2 LA DECLAMACION: PRIVILEGIO 
DE UN PUEBLO. 

Dentro del marco, de la semana cultural efectuada en Tlacotenco, 

destaca el Concurso Nacional de Declamacién en Nahuatl 
“Macuilxochitl” por la importancia que reviste a sus habitantes con 
canciones, poesias u oratoria y la gran Carrera tradicional del 
venado y por los diplomas e incentivos que motivan a los 

participantes a continuar preparandose (fig 1). 

La semana cultural se Ilevé a cabo por el comité organizador de 

Tlacotenco y se contd con Ja presencia del coordinador Felipe de 
Jess Matinez Veldzquez, el doctor Francisco Chavira Olivos 
delegado en Milpa Alta y el profesor Librado Silva Galeana. Dicho 
profesor realiz6 la presentacién al encuentro y la bienvenida en 
lengua Nahuatl y al mismo tiempo ofrecié una breve explicacién de 

la antigua poesia. 
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La banda de musica amenizé el ambiente con sus melodias y ritmos. 
La comunidad presente disfrut6 en armonia y tranquilidad con 
familiares y amigos.(fig 2) 

   Tig. (. Explanada civica, Santa Ana T Fig 2. Banda de Musica. Milpa Alta 

El aire fresco envolvia a sus habitantes en una espesa capa fria por 
lo que la poblacién se cubria con sarapes, rebozos © suetéres. 
Mientras tanto, algunos nifios se divertian al jugar entre ellos, otros 

jOvenes mostraban nerviosismo en sus rostros y estaban inquietos 
por declamar las poesias en Nahuatl con su respectiva traduccién al 
castellano. También lucieron los atuendos tradicionales de la regién 
lo que permitié una vinculacion entre el vestuario y su lengua natal. 

Por otro lado, algunos asistentes se dirigieron a a exposicién 

artesanal de usos y costumbres de Tlacotenco, durante el recorrido 

se conté con la presencia del profesor Francisco Morales y el 

responsable de la exposicién Inocente Morales, quienes 

amablemente explicaron la exhibicion. 
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El tiempo transcurria mientras tanto el profesor Librado dirigié con 
entusiasmo el evento los nifios iniciaron las declamaciones. Una 

voz fuerte, mirada firme, movimientos de brazos y manos 

captaban la atencion del piiblico de la localidad, y de otros pueblos. 

Las poesias consistian en cantos antiguos (huehuecuicatl) que se 
intercalaban con canciones en su lengua natal algunos se repetian 
porque los participantes lo pedian o los asistentes lo solicitaban con 

gusto. 

Las declamaciones no cesaban nifios, j6venes y adultos hicieron 

expresar un sentimiento a quienes les dieron Ja vida, a la naturaleza, 

al cosmos, al sol y la luna, en si todo lo que da vida al ser humano. 

(fig. 3 y 4) 

  

      
ti deciaina una Tg 4. El nifio Omar declama un 

canta de poesia 

  

poesia 
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Todos los participantes sorprendieron al jurado calificador, 
integrado por personas con profundo conocimiento en el arte de la 

declamacién y poesia en Nahuatl; quienes se enfrentarian a una 
dificil decisién, al premiar con el maximo galardén al triunfador de 
dicho evento, los familiares felicitaron a sus hijos, sobrinos o 

vecinos por haber hecho un gran esfuerzo. 

Algunos participantes mostraron alegria y entusiasmo al haber sido 
elegidos para la final, entre ellos: Nayeli Flores, Yoloxéchitl 
Martinez, Iyan Esquivel, Daniel Casillas, Edgar y Omar Xocoyotl y 
Citlali Morales. (fig. 5 y 6) 

     Fig 5. Las nifias. finalistas del concurse 

de declamacion en nahuatl. de declamacion en nahuatl 

Se inscribieron 18 concursantes de los cuales cinco no estuvieron 
presentes. Sin embargo, la convocatoria se abrid al publico en 
general, algunos participantes vinieron de escuelas superiores, como 
fa Univesidad Auténoma Metropolitana (UAM), la Universidad 
Nacional Auténoma de México (UNAM) y del Centro de Lenguas 

Autocténas del Distrito Federal. 
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2.2.3 UN PASADO MUY PRESENTE: 
ARTE Y CULTURA 

Referente a la exposicién “Tradicién y Cultura en Tlacotenco” se 
presenté una amplia exhibicién de los usos y costumbres del lugar. 
La primera sala destacé por sus apartados fotograficos y la forma 
de vida que tenfan nuestros antepasados. Las secciones que 

integrar6n la exhibicion fuer6n las siguientes: 

e Nuestro pasado. Refleja diversas representaciones de las familias 

del campo entre ellos: nifios, mujeres y hombres. 

e La vida en el campo. Descubrimos las riquezas naturales y 
alimenticias que el hombre ha sabido cuidar y la manera de 
cultivar semillas para la obtencién de alimentos y hierbas para 

curar enfermedades. (fig. 7 y 8) 

  

oriaday cuituries .asade 

  

e Representacién de las ferias. Es una muestra de los grandes 

juegos mecdnicos y de la suerte (loterias, tiro al blanco, el yo-yo 

etc.), que siempre han divertido y entretenido a chicos y grandes. 
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No olvidemos a los fuegos pirotécnicos disefiados en formas y 
tamafios diferentes tnicos del pueblo. 

e Perdurar la tradicién. Se hace un esbozo continuo de las fiestas 
religiosas con arraigos prehispdnicos en las que destacan las 

danzas aztecas, moros y cristianos.. (fig. 9 y 10). 

   
e Los rituales agricolas. Realizado para la obtencién de los 

alimentos y para venerar a sus dioses relacionados con los cuatro 

elementos de !a vida del hombre: tierra, aire, fuego y agua. 

e Las bandas de musica. Estas son importantes porque amenizan el 
ambiente fiestero y por los instrumentos que tocan se hacen 
escuchar muy lejos. También identifican su pueblo de origen. 

¢ Se celebran a otros santos. En primer lugar se conmemora al 
patrén de cada pueblo y después a otros (santos reyes, santo 
jubileo y todos santos o sea el dia de los difuntos y la santa 

cruz). 
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© Otras festividades. Se rigen por el Calendario Religioso, por 
ejemplo: la semana santa, la Virgen de Guadalupe. las posadas, !a 

nochebuena, despedida del afio viejo y llegada del afio nuevo, 

entre otros. 

e El idioma ndhuat!. En los nombres de las calles, comercios, 

escuelas y eventos culturales esta presente el idioma ya sea 
escrito 0 manifiesto en cualquier lugar como en los encuentros 
de declamacién en poesia y cantos nahuatlacos. 

Fue impresionante la exposicién — fotografica reunid una 
recopilacién continua de todas las actividades realizadas por los 

habitantes desde sus inicios hasta nuestros dias. 

Otra sala exhibidé la artesania representativa de la localidad escrita 

en nahuatl. Iniciamos con el vestuario tradicional de la mujer: la 
falda (chincuete) de lana 0 manta, sostenido por una faja de hilaza 
o lana como de 15 centimetros de ancho por metro y medio de largo; 
la blusa sencilla de color blanco con bordados de flores, aves y 
frutas en varios colores; el rebozo y las cintas son para adornar el 
cabello y cubrirlo; por ultimo, el sarape (tlaquemitl) para protegerse 
del frio que junto con un par de huaraches. 

El vestuario del hombre es un pantalon y camisa de manta con una 

faja de lana para sostenerlo, su sombrero de palma, un guaje para 

llevar el agua o pulque, un morral de ixtle y un par de huaraches. 
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También resalto el vestuario que se utiliza en la danza azteca de 
color obscuro, bordado con lentejuela de colores para distinguir las 
imagenes de un guerrero azteca rodeado de flores y palomas. 

La variedad de tejidos deshilados y bordados  lucieron en: 
manteles, carpetas, servilletas y cojines disefiados con figuras de 
flores, aves, frutas y guerreros aztecas. Y fueron elaborados por: el 
Alfonso Leyva Hernandez, Guadalupe Hernandez Guzman y 
Gabina Castafieda Caballero, quienes manifestaron con orgullo 

dedicarse a la artesania manual. (fig. 11) 
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En una de las ventanas por donde entra la luz solar a las oficinas de 

la subdelegacién se instalé la foto de Emiliano Zapata, célebre 
personaje conocido por su lema “Tierra y libertad” en uno de sus 

extremos se puede apreciar un arma de _ fuego 
(tepoztzincueponaloni) utilizada durante la Revolucién Mexicana 
(1910). (fig.12) 
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Se exhibieron herramientas de trabajo: una maquina pequefia para 
cortar metal (tepoztlamomoloni), otra para remover la tierra 
(tepoztlamoloni) y para obtener el pulque u otros derivados del 

maguey (metl) es necesario un ococote (allacatl), un cuero 

(cuetlachtli) y una red (tematlatl). 

Con respecto a los instrumentos de tejido (otlamen) elaborados a 
con madera y unidos con alambre, se identificar6n los siguientes: 

para entrelazar los hilos (tzatzaztli), para hacer ayates 
(aygohtlamen), en tejido delgado (ayapitzhuac) y en tejido grueso 
(ayatomahuac). (fig. 13)    
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Referente a los utensilios de cocina tradicionales se encontré el 

metate (metlatl) con su respectivo manometate (mitlapilli) para 
moler el maiz, hacer pastas de pan y tortilla; el molcajete (tecaxtl) y 

su tejolote (texolotl) que tritura o muele alimentos. 

En relacién con los alimentos que se obtienen del campo 
encontramos: el elote, el hongo, el nopal, el quelite, la verdolaga 
etc. Como condimentos: el ajo, el clavo y la pimienta. Referente al 

maiz el nixtamal., el pozolero y el morado, es decir todo lo que 
provee la madre tierra. Con ello, se represento a la madre de los 
aztecas benefactora de la tierra y de los dioses conocida como 
Tonantzin. Esta es recordada y venerada por los habitantes del 
pueblo de Santa Ana Tlacotenco, a pesar de que hoy es conocida 

como Guadalupe. (fig. 14) 
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En el centro de la sala encontramos la herbolaria, con gran variedad 

de plantas curativas que indicaban el tipo de enfermedad e 
indicaciones para aliviar el malestar contraido como el estomago, 
gastritis o rifion. Enseguida, alguien menciono las palabras dichas 
por Hipécrates, padre de la medicina “Mente sana en cuerpo sano”, 
para que nuestro cuerpo este sano debemos proporcionarle los 
nutrientes adecuados tomando en cuenta lo siguiente: “Que tu 
alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento” (fig. 15 y 

16) 

  

Sy ee a cutnenic sean te fa 

  

Le nedicina s¢ limes 7 

Algunas legumbres como el rabano, la zanahoria, el betabel y el 
nopal sobresalieron por la gran variedad de vitaminas, proteinas y 
minerales que contienen, las cuales son necesarias para una buena 
salud fisica y mental. 

Las muestras de ceramica mostrarén al espectador la variedad de 
figuras talladas en piedra o hechas de barro, como:  vasijas 
decoradas, instrumentos musicales, malacates o sellos y !os 

diferentes animales jaguares, aves y serpientes. 
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Referente al arte santuario se hicieron notar los incensarios 

manuales compuestos de un plato con un largo mango cilindrico 

rematado en cabeza de serpiente. El sahumerio hecho de barro en 

forma de copa y el caracol obtenido del mar. También las plumas 

de pavorreal que se colocan en la cabeza. 

Entre las representaciones relacionadas con la cosmogonia se 
encuentra la piedra del sol, o calendario azteca, considerada una de 

las obras maestras de la época prehispanica. 

Por ultimo, como elemento central observamos una pintura de un 

guerrero azteca. Es evidente el afan de relacionar ambientes 

naturales en contextos reales. La linea es continua y encierra las 

superficies de colores uniformemente aplicados. 

El arte en general nos aporta datos de los que se deduce su 

antiguedad, algunas de ellas se han encontrado en excavaciones, 

ruinas y otras son consideradas como verdaderos tesoros heredados 

de generacién en generacién. 

Es asi como la exposicién Tradicién y Cultura en Tlacotenco 

concluye otro afio mas con motivo de la fiesta patronal, de la Sefiora 

Santa Ana. Por lo que, “las muestras exhibidas nos dejan una 

satisfaccién al difundirlas y rescatar nuestras costumbres y 

tradiciones por siempre”, remarcd la sefiora’ Ricarda Tapia 

Alvarado, originaria del lugar. 
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Actualmente, hay personas que se dedican a realizar artesania en sus 
diferentes modalidades: tallado en piedra, modelado en barro, 

pintura sobre tela y produccidn de textiles, deshilados, bordados o 
confeccién de manteles, carpetas, cojines, servilletas, cintas y 
morrales. La gran variedad de estilos, tamafios y colores permiten la 
diversidad en la eleccion. (fig. 17 y 18) 
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2.3 PARA VIVIR NUESTRAS TRADICIONES, 
SIN IR MUY LEJOS: 

SANTA ANA TLACOTENCO 

La celebracién comienza el 25 de julio en la noche con Ia Hlegada 

de las bandas de musica a la Iglesia de nuestra Sefiora de Santa 

Ana,. le cantan las mafianitas a la Virgen en la noche y hasta la 

madrugada. A las 5:00 a.m. se escucha el sonido y la voz de los 

que con gusto y devocién le dan la bienvenida a la patrona del 

pueblo. Todo esta rodeado por flores, luces de colores, globos 

ambiente perfecto para una magna celebracion. 

Después se realiza una misa en su honor donde se hacen escuchar 

mas cantos y alabanzas. Al terminar, los asistentes se deleitan con 

un rico desayuno tamales (haba, frijol, chile) y atole 

(champurrado, pinole y maiz) proporcionado por los mayordomos. 

En otros extremos se encuentra lista la feria con los juegos: 

mecanicos, de la suerte y los fuegos pirotécnicos. Por otro lado, el 

olor a barbacoa, el aroma a pan, los diferentes tipos de guisados y 

las frituras despiertan el apetito de la gente.



En las calles podemos observar a las personas con la salva 

(arreglos florales) para felicitarla y darle gracias. Mientras tanto, los 

danzantes inician sus ejecuciones con alegria y entusiasmo que 

alternados con la musica hacen de las danzas: aztecas, pastoras, 

santiangueras y vaqueras dnicas en su representacién. 

Estas se llevan a cabo durante todo el dia y sdlo se detienen por 
breves espacios ya sea para otra misa, 0 para comer Asi cada dia a 
muy temprana hora inician los danzantes hasta cumplir con los 

ocho dias que dura el festejo. 

Se ejecutan diferentes danzas donde se observa notablemente una 
fusion de culturas: prehispanica y de la colonia. Siendo uno de los 
ritos mas importantes el de las danzas. Los frailes evangelizadores 
no pudierén  desarraigarlas y optaron por fomentarlas 
comprendieron que sin ella la cristanizacién de los pobladores 
hubiera sido mucho mas dificil. A pesar de ello, el pueblo de 

Tlacotenco representa las danzas con fe y devocién arraigadas a sus 

tradiciones y costumbres. Estas son: 
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Las danzas aztecas, conocidas también como concheros, o 

chichimecas. Hay dos formas de representarlas se conforman dos 
cuadrillas por sefioritas entre los 12 a 20 afios, otra por nifias de 
cuatro afios. (FIG. 19) 
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Al son del huéhuetl, teponaztli y concha (instrumento de cuerdas 

con caja de resonancia de caparazén de armadillo) Jas ejecutantes 

danzan luciendo penachos de vistosas plumas, formando un 

admirable espectaculo, presentan reminiscencias prehispanicas que 

la relacionan con el culto solar y Tecaztlipoca. Es la que mas se 

apega a la tradicién prehispaénica por su musica, indumentaria, 

coreografia, organizacion general y sobretoedo, por su profundo 

significado religioso. (fig.20) 

    

a> Was BE that 

rad eer 

  

Los danzantes presentan los siguientes cargos: capitana general, 

capitana de conquista, capitana de mesa y danzantes (concheros), 

intervienen otras mujeres llamadas malinches, y pueden desempefiar 

las funciones siguientes: de bastén, sahumador y de campo. 
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En la segunda participan el rey y la reina, dos princesas, dos 
angelitas y un nimero ilimitado de personas acompafiantes. Su 
vestuario de las dos cuadrillas consta de blusa de o quezquimentl de 
manta blanca, bordada de colores vivos en la parte superior ya sea 
de flores, aves etc. Una falda de ocueitl de terciopelo en el mismo 
tono de la falda con aplicaciones de lentejuela y chaquira en la que 
denotan imagenes de la virgen Santa Ana, guerreros aztecas, ambos 
se hacen acompafiar de flores, palomas, simbolos de 
comunicacién y los astros (el sol, la luna, o las estrellas). 

En la cabeza llevan una corona con listones de colores y un penacho 
o plumas de avestruz, calzan huaraches blancos, en la mano traen 

una macana de madera y se acompafian por una guitarra, un violin 
y los cantos en nahuatl. (fig. 21) 

  
68



Las participantes manifestaron lo bonito que es danzar, celebrar a 
1a patrona del pueblo y conservar las tradiciones prehispanicas por 

siempre. Por su parte, el mayordomo remarc6é “Siento una gran fe 

por la Sefiora Santa Ana por los agradecimientos personales, 
familiares y de trabajo, y estoy muy contento por haber sido 

mayordomo y compartir la experiencia con mi esposa, hijos y 
amistades.” 

La danza de pastoras. Reside en la evangelizacién con rasgos 
coloniales, se desprenden de la pastorela. Mas que una danza, se 
compone de un conjunto de cantos y alabanzas de tipo tradicional, 
cuyos versos son entonados por solistas, y repetidos por el grupo de 

nifias (entre los 4 y 13 afios) que participa al mismo tiempo ilevan 
el ritmo con cayados o bastones que hacen sonar percutiendo el 
piso. 

  

La danza de pastoras se complementa con el vestuario de color 
blanco a excepcién del mandil azul que portan encima del vestido; 
en las manos llevan una sonaja y un arco adornado con papel de 
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china y listén blanco El actual mayordomo se !lama Baltazar 

Lépez. El maestro y musicos Clemente Llanos Alonso,Santiago 

Garcia y Sail Llano. 
Aproximadamente, son 20 nifias que realizan los siguientes cantos: 

1, Mafianitas 

2. Al templo vamos a entrar 

3. Al pie de los altares 

4, Vamos al nombre de Dios 

5. Buenos dias palomas blancas 

6. Madre mia, Sefiora Santa Ana 

7. Divina pastora 

8. Una virgen linda y bella 

9. Venid, venid todos 

10.Y vamos, cantando 

11.A la luz divina 

12.En una vistosa nube 

13.La mas alta majestad 

14.Vamos angelitos y tropas 
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15.Al compas marchemos pastoras 

16.Rendidas a ti llegamos 

17.Mis ingratitudes 

18.Vamos, vamos pastorcitas 

19.Dulce madre mia 

20.Enviamos tu mirada 

21.Despedida. 

Et musico, y maestro sefior Clemente Llanos, agrego: “Es una gran 

felicidad cantarle a la virgen afio con afio, pues se trata de una 
tradicion unica en el pueblo de Santa Ana. 

La danza de santiagueros, también se le conoce como Moros y 

Cristianos. Es una manifestacién de gran arraigo en las costumbres 
del pueblo de Tlacotenco, que se baila en las fiestas religiosas. La 

danza representa la lucha que existid entre moros y cristianos, los 
espafioles la escenificaban como parte de las actividades de 
catequizacién. Los personajes que se representan son el rey, cain, el 
embajador de cristianos y el principe. 
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Todos ellos, enfrentan una batalla contra los moros cuyos papeles 

son: el rey, el alferez de castilla uno y dos, el embajador de moros y 
rubin, finalmente los vencedores son los moros. 

  

sary + 

La obra se inicia cuando Santiago Apostol se presenta ante Dios y 

ante los Cristianos. Los cristianos dan la bienvenida a los moros, Se 

invita a uno por uno hasta lograr que el rey asista, una vez reunidos 
se les ofrece formar parte de ser cristianos, el rey no acepta e inicia 
una discusién y al verse convencido el embajador de cristianos de 
que es imposible imponer la evangelizacion. 

Da marcha atras el embajador de cristianos, entonces el presidente 
Pilatos Nama a sus sibditos y les hace referencia de un cristiano 
enviado por un angel llamado siervo del sefior, Santiago Apdstol 
que ha venido con el fin de inculcar a que sean cristianos y 

renuncien a ser moros. Pero estos se oponen e inician las batallas 

con los parlamentos y éstos las danzas. Los actores hablan con voz 
impostada, casi en falsete y no cesan de caminar. 
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Ambos bandos llevan mascaras y se cubren el rostro con paliacates; 

los tocados casi siempre de hojalata, se distinguen por la media luna 
y la cruz, que también esta bordada con lentejuelas en las capas de 
los cristianos. Los atuendos son siempre diferentes y hasta hay 

cristianos que se visten de charros. (fig. 24) 

  

Durante los encuentros en ambos bandos, los danzantes se 

acompafian de la orquesta de viento para marcar el compas al ritmo 
de la guitarra y como fondo musical tradicional de la regién la 

chirimia, un huehuetl (tambor vertical de parche prehispanico) y un 
redoble o tarola. 
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Procuro HIdalgo y Alfredo Padilla fueron los mayordomos 
encargados de la cuadrilla, quienes argumentaron con orgullo haber 

desempefiado el cargo por ser una tradicién muy bonita y heredada 
de sus padres y abuelos. Por tal motivo, desean que esta no se pierda 
y continue por siempre. Mientras uno de los participantes de 
nombre Alfredo Andrade (Santiago Apéstol) afirmd, “el danzar 
representa lo mas maravilloso en la vida.“. 

La ultima de las danzas corresponde a la de vaqueros y se representa 

por dos cuadrillas: vaqueros del norte y vaqueros de charros. La 
ejecucién consiste en hacer dos filas para danzar con zapateados 
donde suenan las espuelas al son del violin y la guitarra. Después 
forman un circulo grande donde todos se toman de las manos y 

continuan con la danza por lapsos de tiempos largos para dar inicio 
al toril, es decir un vaquero se coloca el toro en los hombros el 

cual esta hecho de papel y cuero, asi se realiza la toreada en el que 
otro participante lo acecha y el toro ataque y a su vez intente 
matarlo, hasta que el caporal lo mata. 
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El amo es enterado de lo ocurrido y da indicaciones al ligerillo y 
terroncillos de degollar y destazar al toro para ofrecerlo al pueblo; 
pero nadie compra ni la piel, ni la carne debido al mal corte 
realizado por ellos. (fig. 25) 

    Fig. 25 Vaqueros del norte, ejecutan la danza con devocién 
y fe a la virgen 
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Entonces, el duefio del toro opta por hacer: chamarras, chaparreras 
y los cueros de las espuelas con la piel del toro. De esta manera, la 
danza finaliza al tomar las medidas del cuello, brazos y piernas de 
cada uno de los participantes. Con respecto a la carne hacen la 
repartici6n en partes iguales: Un ‘4 para el amo, otro % para el 
caporal y asi un % para el ligerillo y otros para el terroncillo. (fig. 
26) 

    ” 

Fig. 26 Vestuario del terroncillo 

El vestuario varia de los vaqueros del norte y de los charros, como 
su nombre lo indica en el primero visten de: camisa a cuadros en 

vivos colores y se acompafian de un paliacate que cubre parte de la 
espalda y cuello, las chamarras, los chalecos y los pantalones se 
distinguen por ser de mezclilla o cuero. El caporal y el amo usan las 
chaparreras mientras que el ligerillo llama la atencién por el mandil 
blanco bordado de flores con palomas en diversas tonalidades que 

lleva encima de su ropa. 

16



En la cabeza usan un sombrero texano y por tiltimo las botas hechas 
de piel de becerro 0 cuero acompafiadas de las espuelas de acero o 
plata. (fig. 27) 

  

Thee * Ce Dee ee wd ee 

Fig. 27 Los danzantes se despiden con los zapateados 
Al compas del ritmo musical 

El mayordomo encargado de la danza, Anastacio Villanueva, 

menciond “es una danza muy bonita y ojala no se pierda por que 
forma parte de nuestras tradiciones”. 

Por otra parte, Marco Antonio Ortiz, asever6” es la herencia mas 

preciada de nuestros abuelos y padres por eso debemos preservar 
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hoy y siempre, las celebraciones que se realizan a Ja patrona del 
pueblo, y otras festividades religiosas”. 

Con respecto a la cuadrilla de vaqueros de charros, el vestuario 
tradicional se compone de camisa blanca, chaleco, saco y pantalén, 
todos en negro o blanco, disefiados de acuerdo al traje tipico.(fig. 
28) 

  

Fig. 28 Vestuario tradicional de la danza de vaqueros charros 
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pala Dowd bs 
CHUB BE OLA sean 

No olvidemos el sombrero de copa ancha en color negro, miel o 

blanco y las botas en sus diferentes tonos se hacen lucir por las 
espuelas, las cuales permiten el sonido del zapateado el caporal y el 
ligerillo visten de igual manera que en la danza de vaqueros del 
norte. La importancia de la danza de charros es de rescatar la 
imagen y el valor que ha tenido el charro mexicano y que representa 
con orgullo la festividad.(fig. 29) 

  

Fig. 29 Danzante, sefior Herculano Xacalco 

En ambas danzas participan: nifios javenes y adultos sin distincién 
de sexo y aproximadamente son 30 participantes. Uno de los 
danzantes, Benjamin Hernandez, remarcd-, “ danzar es una parte 

importante dentro de las celebraciones religiosas y que mejor 
manera de ejecutarlas con fe y devocién “. (fig. 30) 

    
Fig. 30 Benjamin Hernandez, caporal de la danza 
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Asi, el mayordomo Rigido Rosas, encargado de la danza, concluye: 
Es necesario que rescatemos y valoremos nuestras tradiciones, de lo 
contrario se perderan o se alteraran al dejarlas por periodos 
prolongados y al no transmitirlas entre sus descendientes”. 

Como puede observarse la comunidad se involucra en estos festejos, 
apoya y ayuda con alegria al mayordomo, es decir se manifiesta un 

ambiente de armonia, tranquilidad y solidaridad en un pueblo 

fiestero. 

La entidad en general se identifica por las costumbres y tradiciones 
que se reflejan en la comunidad, por sus danzas riqueza ancestral y 
por su vasta connotacién religiosa reflejada en la veneracién a la 
patrona del pueblo u otros santos. 
La danza aparece como un hecho colectivo, una actividad en cuya 
realizacion cada participante se funda en la accion, emocidén y 
deseo general de la comunidad. 

Asi, conforme el hombre satisface sus necesidades, crea y desarrolla 

otras y nuevas formas de expresion dancistica, la poblacién de 

Tlacotenco afio con afio expresa al mundo sus diferentes danzas. 

Otro elemento que no puede faltar en ninguna fiesta son los fuegos 

pirotécnicos, se queman canastillas, castillos, toritos, cohetes y una 
que otra girandula. Lo que se gasta en ellos son cantidades 
exhorbitantes pero fa comunidad coopera con mucho gusto debido a 
que es un honor festejar a la patrona del pueblo donde no se 
escatiman los gastos, es decir los encargados de la fiesta 
encomiendan la labor a unos artesanos especializados. 
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De cerca y a lo lejos se observan los fuegos pirotécnicos donde la 
luz se hace brillar y forma figuras de todos tamafios y colores, entre 
ellos: las canastillas con las girandulas, jos castillos que alcanzan 

hasta 20 metros de altura los toritos que deslumbran por sus luces, 

hechos de mimbre o de varas y cubiertos con un petate o con la piel 
de un animal. 

Un hombre se coloca la armazén en la cabeza y corre, mientras 
estallan los cohetes distribuidos a lo largo del cornipeta. Asusta a 
los espectadores al acercarseles; todos huyen y se dispersan. Solo los 
nifios mas valientes siguen tras él hasta que estalla el ultimo 
petardo. 

A pesar de que esta prohibido el uso de los cohetes, por medida de 

seguridad la comunidad se organiza para cuidar y prevenir algun 
accidente irremediable a su vez se cuenta con el apoyo y permiso del 
subdelegado para la realizacién de la misma. 

Durante Jas procesiones diurnas, si el cargador de cohetes no se 

conforma con encenderlos con su cigarro, otro hombre lleva una 

brasa que acerca la mecha de la vara, la cual sube silbando para 
detonar a gran altura. 

La pdlvora, se emplea para provocar estruendo; se introduce en una 
camara- tubo de hierro que se clava en el suelo, y produce un 

estallido ensordecedor. Para aumentar el alegre estrépito, Jos nifios 
lanzan sus petardos y buscapiés. 
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Desde la Ilegada de los espafioles, los indigenas tomaron gran 
aficién por el uso de la pdlvora, tal vez porque pensaron que, con 
tanta luz y tanto ruido, la divinidad oiria y comprenderia mejor sus 
peticiones. De esta manera, la poblacién de Santa Ana mantiene 
presente dichas creencias del pasado como si no_hubieran 
desaparecido. 

También hacen presencia los juegos mecanicos carruseles, sillas 

voladoras, plataformas giratorias, ruedas de la fortuna y carros 
chocadores donde nifios, jovenes y adultos se divierten sin medida 
hasta agotar sus energias. 

Entre otras diversiones mas sencillas podemos apreciar: toldos 

donde se juega a la loteria con granos de maiz, puestos de tiro al 
blanco, los dardos, juegos de chicos y grandes que al elegir un 
numero puede ser menor o mayor y gana el que acierte y la canasta 

en la cual se encesta el balén de basquetbool con determinados 
aciertos se gana un premio (alcancias, floreros, figuras de animales 
y pelotas) al igual que en los juegos ya mencionados. 

Al cumplirse el ultimo dia de festividad la comunidad se reine en 
la Iglesia para formar dos filas y hacer un recorrido con la imagen 

de la patrona del pueblo e ir a visitar las cuatro capilias de los 
barrios donde le rezan y le cantan. Cada barrio se identificd por los 
estandartes que portaban algunas personas. 
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Se percibe una mezcla de unidad al compartir esos momentos de 
solidaridad en compafiia de todos. Enseguida, se regresaron a la 
Iglesia para dejar la imagen en su atrio y después el mayordomo 
invité a todos los presentes a desayunar un rico atole con tamales. 

Mientras, en la explanada civica de la subdelegacién la banda de 
musica se escucha y en otros extremos los danzantes continuaron 

sin cesar sus movimientos y cantos. Por la tarde, en la casa del 
mayordomo la comunidad se da cita para presenciar su gratitud para 
corresponderle con: arreglos florales, frutales o con musica de 

mariachi para despedirlo y realizar la tradicional coronacién de 
flores que representa la alegria y el entusiasmo por haber terminado 

con su misién religiosa. 

Se recibe al mayordomo entrante con una corona de espinas que por 
sus creencias significa cargar con una gran responsabilidad para la 
proxima celebracion. Por su parte, él] invita una deliciosa comida de 
revoltijo, arroz, pollo con mole y agua natural. 

De igual manera, se les corona a los mayordomos encargados de las 
danzas, tanto al que sale como al que entra. De regreso a la plaza 
civica del pueblo se Ilevo a cabo la clausura de la semana cultural de 

Tlacotenco en presencia del coordinador Felipe de Jesis, el 
delegado Francisco Chavira Olivos y el comité organizador 

integrado por los profesores: Librado Silva Galeana, 
Francisco e Inocente Morales; por ultimo, a los participantes 
finalistas de la declamacion en nahuatl, los corredores de la carrrera 
del venado y las bandas de misica se les otorga un reconocimiento 
e incentivo por su valiosa colaboracién y esfuerzo durante la 
festividad religiosa. 
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EI festejo finaliza con la berbena popular, con musica, baile al son 
de la banda, el pueblo se divierte al ritmo de las melodias, nifios, 

jovenes y adultos ejecutan movimientos corporales en sus diferentes 
manifestaciones actuales y prehispanicas ambas llenas de animacién 

y regocijo permiten liberarse del estrés o aburrimiento. No hay 
pueblo, por pequefio que sea a donde las bandas con instrumentos 

de viento no alegren las fiestas. 

Los danzantes son los ultimos en despedirse de la Sefiora Santa 
Ana, y junto con la comunidad festejan su término. Se presentan 
grupos de musica ranchera e imitadores artisticos para divertirse y 
pasar agradables momentos en compafiia de familiares y amistades. 

Asi se concluye otro aio mas de festividad. 

Fe, fiesta y colorido, quedan enmarcados una vez mas en este 

encuentro culto-religioso donde sobresale la importancia de la fe 
catdélica en sus pobladores.



2.4 MADRE DE LA TIERRA Y LA MATERNIDAD: 
TONANTZIN 

En casi todo el pais se honra, el 12 de diciembre a nuestra Sefiora de 

Guadalupe, la virgen que se aparecié en el cerro del Tepeyac donde 
antiguamente y antes de la llegada de los espajfioles los aztecas 
veneraban a Tonantzin: madre de la tierra, la maternidad y de los 
dioses; actualmente los podemos apreciar en el pueblo de Santa Ana 
Tlacotenco, donde la comunidad continua con esas tradiciones. 

Se festeja y recordamos a Tonantzin de la misma manera que a la 
virgen de Guadalupe; la cual esta grabada en una piedra 
representada por una mujer indigena disefiada con imagenes de 

alimentos, paisajes naturales en colores vivos que identifican su 
vestuario. Con la finalidad de dar a conocer todo lo que provee la 
tierra y satisface al ser humano, palabras dichas por el sefior 

Inocente Morales, representante del centro cultural en Milpa Alta 
originario del lugar. Por tal motivo, los habitantes se organizan para 
celebrarla en coordinacién con el mayordomo a su cargo. 

De esta manera, se conmemora en dos ocasiones a la virgen morena, 

una el 8 de septiembre y otra el 12 de diciembre. En el primer 

festejo la celebracion dura un dia y el mayordomo se encarga de 
Nevar a los mariachis para cantarle las tradicionales majfianitas en 
compaiiia de sus feligreses. 
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Enseguida, su altar se llena de arreglos florales lo que da vida y 
alegria a todos, también se le honra con una misa en agradecimiento 

a sus beneficios y al finalizar todos se dirigen a la casa del 
mayordomo; quien ya les tiene un delicioso desayuno de atole con 
tamales. 

Posteriormente, todos conviven escuchan musica de viento, bailan 

y, se da por terminado el festejo al comunicarse la proxima fecha a 

celebrar, (12 de diciembre) en el barrio de la “Lupita” con su 
respectivo mayordomo. 

Referente al segundo festejo, de la virgen de Guadalupe, desde un 

dia antes la gente se prepara con tiempo y dedicacién: adornan la 
capilla con fuces de colores, flores naturales globos y ceras que 
simbolizan el agradecimiento de los feligreses a la virgen. Ya de 
noche la gente se prepara para cantarle las mafianitas con una banda 

de musica y al dia siguiente a muy temprana hora se hacen 
acompafiar de alabanzas pronunciadas por los danzantes. Quienes a 
su vez llevan la salva (arreglos florales) para corresponder por su 
gratitud y entonces inician la danza de felicitacién, después se inicia 
una misa. 

A su término el mayordomo les da café y tortas algunas personas 
visten a sus hijos de inditos (similar al Jueves Corpus) para estar 
mas cerca de ella. 
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Los fuegos pirotécnicos resplandecen en el cielo, figuras y colores 
Naman la atencién de los presentes, mientras los nifios y jovenes se 
divierten con los juegos mecanicos. Ya de noche la banda de musica 
ambienta el baile popular. 

Esta celebracion se parece a la de la Patrona del pueblo donde las 
danzas, cantos y los fuegos son parte importante en cualquier fiesta 

religiosa. También se realiza la coronacién al mayordomo que sale 

como al que entra de la misma manera que en el primer festejo. 
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2.5. DADOR DE VIDA: NINO DIOS. 

Una de las festividades que se celebra con mayor importancia en el! 

pueblo corresponde a la del Nifio Dios con fecha del 24 de 

diciembre. Para conocer el festejo, es necesario mencionar las 

posadas, este novenario que precede a la Navidad, se celebra a partir 

del 16 de diciembre y acaba la noche del 24 con el nacimiento del 

Niio Jesus. En la localidad la sefiora Isabel Garcia nos comenté que 

los frailes evangelizadores sustituyeron una celebracién azteca - en 

que se rendia culto al dios Huitzilopochtli por una fiesta cristiana, 

es decir las posadas. 

Esta fiesta popular navidefia consiste en un recorrido por las casas, 

acompafiado con velas y canciones, las figuras de José y la Virgen, 

seguidas de algunas diversiones como las pifiatas y los bailes; se 
organizan por la comunidad con anticipacién a la celebracién. Es 
por demés reiterar que la poblacion es muy religiosa en Santa Ana, 
situacién por la que cada 8 dias asisten a misa los domingos, lugar 
donde platican y se ponen de acuerdo para llevar acabo alguna 

festividad, tal es el caso de las posadas donde por voluntad propia 

jas personas deciden realizar la primera en la iglesia y 

consecutivamente en las casas hasta cubrir las nueve posadas. 

Como ya es conocido en cualquier parte, las posadas mas emotivas 

son las que realizan los pueblos, llega la noche y la gente se retine 

para dar inicio a la primer posada que parte del atrio de la iglesia 

hasta la casa del posadero, ahi se da comienzo a la procesién 

llevando en andas las imagenes de los peregrinos acompafiados de 

las velas y faroles. 
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Cuando vuelven, encuentran que han cerrado el portén de la iglesia, 

piden posada cantando la tradicional melodia “En el nombre del 

cielo, os pido posada “desde adentro se la niegan, y contintian con la 

cancion hasta que por fin se abre el portén de la iglesia y los santos 

peregrinos reciben el albergue. 

Las imagenes, se albergan durante los nueve dias en cada una de las 

que van a continuar Posteriormente, se reparte Ja fruta entre los 

participantes. Los nifios rompen pifiatas auxiliados por los 

adolescentes, mientras los adultos comparten sus alimentos. Asi 

transcurren las primeras 8 posadas. 

La ultima posada, la del 24 de diciembre, es la mas grande. Se inicia 

al anochecer con una misa a la cual asisten muchos nifios, jovenes y 

adultos acompafiados de sus Nifios Dios. Cuando el acto littrgico ha 

terminado, se hace una fila con todos los Nifios Dios que, recostado 

sobre pafioletas, esperan ser arrullados por sus padrinos, quienes los 

vestiran por tres afios cada dia de la Candelaria. 

La arrullada se hace por las principales calles del pueblo; al frente 

va el Nifio Jestis de la iglesia; atras van los que la gente llevé y se 

van quedando en sus respectivos domicilios durante ¢! recorrido. 

La fiesta continia en cada uno de los hogares donde se arrullé el 

Nifio. Se rompen pifiatas, se reparte colacién, ponche y mucha fruta; 

el festejo dura hasta la madrugada del dia 25. A medio dia se dan 

cita en casa del mayordomo para continuar con la Navidad donde 
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los alimentos, las pifiatas y el baile divierten a la comunidad. Al 

mismo tiempo dialogan y recuerdan leyendas o mitos del puebio. 

Mas tarde se despiden y a la vez se hace una atenta invitacion a sus 

casas para seguir con la celebracion donde la noche transcurre 

rapidamente el aire frio aumenta conforme el sereno se deja sentir 

en lo alto de la montafia, donde todo es alegria, felicidad y 

solidaridad en Tlacotenco. 

Los dias pasan y la comunidad recuerda alistarse para el seis de 

enero fecha en la que por tradicién religiosa deben llevarle presentes 

al Nifio Jestis por parte de los reyes. Durante los primeros siglos se 

les Ilam6 de diversas maneras, paulatinamente adquirieron nombres, 

edades y colores. Jacobo, Arzobispo de Génova, les atribuyé los 

nombres de Melchor, Gaspar, y Baltazar. Las edades representan 

tres etapas del hombre: 60, 40 y un joven de edad imprecisa. 

Finalmente, los colores simbélicos, son el rojo, el blanco y el negro. 

Los regalos que aportaron al Nifio Gaspar, el oro (ia corona de 

quien gobernaria al mundo); Baltazar, incienso ( ofrenda para el 

Dios inmortal ), y Melchor, mirra ( emblema del médico sanador de 

cuerpo y almas y del auto sacrificio ). La comunidad, lleva los 

juguetes que trajeron los Reyes magos a misa. 

Esta fiesta generalmente dura un dia, aunque no por eso deja de ser 

un motivo de convivencia para todos los vecinos donde también los 

nifios se divierten con los juguetes traidos por los familiares ( reyes 

magos ). 
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También, saborean un rico chocolate con la tradicional rosca de 

reyes para tener la sorpresa de a quién le va a tocar el “mufiequito”. 

debe organizarse para el festejo del dia de la Candelaria en la que 
desayunaran tamales y atole, después de venir con el Nifio Dios de 

la Iglesia y con su madrina se bendicen las semillas que por 
creencias se reafirma la fertilidad de la tierra con 1a adoracién al 
nifio solar recién nacido ( por eso, se coloca dentro de la rosca un 

mufiequito que lo representa ). 

La forma anular de la rosca simboliza el ciclo del tiempo que 
principia en el momento en que nace el nuevo sol como un nifio 

relumbrante. E] anillo, la corona, la rosca _representan un periodo de 

tiempo concluido y la apertura de otro. Finalmente, el mayordomo 
concluye la festividad con un pequefio aperitivo y también se lleva a 

cabo la coronaci6n. 
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IGLESTA DE SANTA ANA 

TLACOTENCO



2.6 UNICA EN SU TRADICION, 

EL CATOLICISMO. 

Asi, como Santa Ana conmemora con gran jubilo, la fiesta de la 

patrona, también se realizan otros festejos donde predomina la fe y 

entrega a sus habitantes, es decir por costumbre y tradicién inician 

las celebraciones de acuerdo al Calendario Religioso. Entre ellos, 

tenemos las siguientes: 

2.6.1. SEMANA SANTA. 

En la entidad la mayoria de los habitantes son catdlicos por 
tradicién, asisten todos los domingos a misa, se reunen para 

platicar, organizar y cooperarse en cada una de las celebraciones 
que estén préximas a realizarse, en este caso la semana santa. 

Aunque manifiesta la comunidad _ la existencia de otras religiones 
Protestantes, los Testigos de Jehova y los Evangélicos Cristianos 
argumentan que “no pueden interferir en las creencias heredadas 

por nuestros padres y abuelos”. 

Los habitantes admiten y aseguran conservar con orgullo y devocién 
el catolicismo. Asi lo demuestran en la celebracién del miércoles de 

ceniza (febrero), los siete viernes de cada semana y la semana 

mayor. 

Como sabemos, en estas fechas la gente guarda la vigilia al evitar 
comer carnes rojas y consumir las blancas (pescado y pollo) en sus 

diferentes variedades que se acompafian de verduras como: 
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nopales, papas, acelgas, brécoli, calabaza, zanahoria y ensalada 

de betabel, esta no debe faltar en ningin hogar debido a que 

representa la sangre de Cristo y por tanto es sagrado prepararla”, asi 

lo comenté Rufina Flores originaria del lugar, afirmdé que “en las 

casas como la iglesia las imagenes de los santos deben estar 

cubjertos con una manta de color morado porque significa estar de 

luto. Asimismo, sin musica con respeto a nuestro Sefior Jesis de 

Nazaret”. 

Al llegar el miércoles de ceniza se hace una misa y se recuerda a 

toda la comunidad “ polvo eres y en polvo te convertiras” mientras 

se pinta una cruz de ceniza en la frente. Esta fecha marca el inicio 

de la Semana Santa. 

El Domingo de Ramos la gente se rene a un costado de la escuela 

primaria, donde el sacerdote organiza a la comunidad para bendecir 

las palmas y comenzar la ceremonia religiosa con oraciones y cantos 
alusivos a esa fecha; el pueblo avanza agitando las palmas y 

cantando. Se realiza un recorrido por las principales avenidas hasta 

llegar a la iglesia, donde culmina con la misa. 

Jueves Santo. En esta fecha se realiza el lavatorio de pies, en la que 

se recuerda que “todos venimos a servir”, invitacién que se hace a 

los feligreses. El lavado de pies se hace a nifios o adultos, segtin lo 

solicite el sacerdote; los feligreses a pasar deben estar en gracia de 

Dios, es decir confesados y dispuestos a comulgar. 
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Viernes Santo. A las once de la mafiana, la comunidad se congrega 
en el atrio de la iglesia para participar en la representacién del 
recorrido de Jesis hasta el Cerro de la Quinta, lugar de su 
crucifixion donde un devoto lleva en su hombro una cruz de 
madera. En este recorrido se remarcan pasajes y hechos 

trascendentes ocurridos a lo largo del camino. Al finalizar esta 
representacién, todos los participantes se retiran a sus hogares, 
donde comeran el tradicional revoltijo, preparado con mole, papas, 

nopales y romeritos. 

Vuelven a reunirse en la noche para realizar la procesién del 
silencio, que consiste en caminar por las principales calles de la 
poblacién con una imagen de la Virgen Maria y otra del Santo 
Entierro cubiertas con una manta morada, lo que se hace en 

completo silencio. 

En cada una de las paradas se encuentra una mesa para detenerse y 
orar. Terminada la procesion, los dolientes ofrecen café, atole, pan y 
tamales a todas las personas que participaron. A eso de las once de 

la noche, todos se van a descansar. 

Desde el sAbado es considerado para los tlacotenses dia de Pascua, 
de completo luto: no se escucha musica, se ayuna y se trata de 
guardar solemnidad. Por la noche, a eso de las diez, empiezan los 

preparativos para la Resurreccién del Sefior, donde todos 

felizmente se organizan para el siguiente dia. 

Domingo, los vecinos que habitan la cercania de los barrios: San 

José, San Miguel, San Marcos y Guadalupita, se retinen en los 
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limites del cerro de la Quinta. Ahi se prende el Fuego Nuevo, que 

simboliza la venida de Cristo. Ahi mismo el padre enciende el Cirio 

Pascual de cada pueblo, que sera colocado en la respectiva capilla y 

se renovara al siguiente ajio. 

Del Cirio Pascual, los demas parroquianos encienden sus velas y 

van pasando el fuego, hasta que todos tienen sus velas prendidas. 

Entonces se inicia una procesién rumbo a la iglesia de Santa Ana 

Tlacotenco, donde se celebra una misa para proclamar en ella, la 

Resurreccién de Jests. A partir de ese momento todo es 

convivencia y se consumen los alimentos traidos por voluntad. 

Concluye la ceremonia, como a eso de la media noche, los feligréses 

regresan a sus barrios respectivos. Con esto podemos decir, que la 

semana santa en Tlacotenco es un festejo de gran solemnidad, donde 

se escenifican los principales pasajes biblicos referentes a !a pasion 

de Cristo, siempre guardando ese fervor y esa entrega que los 

caracteriza. 
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2.6.2. LA SANTA CRUZ. 

En esta fecha la comunidad festeja el dia de la Santa Cruz entre 
compadres, es decir el duefio de la Cruz se la otorga con 

anticipacién al que elige como futuro compadre para que la adorne 
con mofios y listones de colores o como él considere adecuado. 
Cuando se llega el 3 de mayo acuden a misa para que la Heven 
ambos y reciban la bendicién acompafiada de veladoras. 

Después se dirigen a la casa del duefio para colocarla en su lugar 
correspondiente y deleitarse con barbacoa, arroz, pulque y agua de 
frutas; asi como disfrutar de la musica de banda y el baile. Al 

terminar los padrinos reciben una canasta con comida para que la 

compartan con sus familiares. 

Esta tradicion tiene su origen cuando se construye una casa, se 

busca un padrino de la primera piedra. Esta ceremonia consiste en 

poner la cruz adornada en Ja construccién, para que llegue la gente 

se echan cohetes al aire. A todos los asistentes se les da agua y 

refresco; a los nifios se les forma en una fila, y a las nifias, en otra 

para entregarles galletas con dulces. En la primera piedra de la 

construccién, que casi siempre es en una esquina, se entierran 
monedas y el padrino se mete a la sanja para echarle la mezcla. 

Los duefios de la casa, corresponden a este acto con una comida en 

su honor. El siguiente gasto del padrino es el dia del colado, para 
esta fiesta se recoge con anticipacién la cruz para adomarla y tenerla 
lista. Cuando llega la fecha, por la mafiana, se presenta el padrino 
con cohetones y antes de empezar el colado, los compadres invitan 

al padrino a desayunar atole y tamales. Después del desayuno, 
echan cohetes y el padrino sube con el primer bote de mezcla para 

colar la casa. 
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Al terminar el colado, el padrino echa cohetes para que la gente que 
los escuche, vaya por sus galletas y dulces, como el dia de la 
primera piedra. A todas las personas que se encuentran en la casa y 
a los albafiiles se les da agua, refrescos, pulque y una suculenta 
comida. Después de haber terminado la casa, se realiza la bendicién 

misma que celebran con una comida. 

Los padrinos Ilevan consigo el adorno que por tradicidén, es de hojas 
de oyamel o pino. En Tlacotenco todas las personas mayores y 
varones saben hacer el festén, lo elaboran con lazo y le intercalan 
claveles blancos 0 rojos, segtin su gusto. Las mujeres, por su parte, 
tienen listo el material para adornarla con papel micro recortado y 
popotes con hilo rafia. 

Los padrinos ayudan a adornar la casa, en la paredes y en la puerta 
principal ponen ramos de gladiolas, ademas de la cruz, misma que 

se usd el dia de la primera piedra y en el colado, nuevamente 
adornada. 

Cuando todo esta listo, llega el cura y bendice toda la casa. 
Mientras el sacerdote va bendiciendo, el padrino lleva el sahumador 
con el copal, cuando termina este acto, los padrinos echan cohetes 
para que todas las personas que escuchen acudan a la fiesta y se les 

repartan galletas con dulces. 

Los padrinos alquilan un sonido para amenizar la fiesta y, contratan 

un conjunto musical u orquesta de viento, Después de tanto bailar 

al son de la misica a los padrinos se les entrega una canasta llena 
de comida con un guajolote. ; Y qué dijeron ! Ya se acabé la fiesta. 
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No, sefior. la fiesta contintia el 3 de mayo de cada afio. Y se repite el 

mismo acto de la bendicion. 

Como consecuencia ldégica, todo el pueblo de Santa Ana Tlacotenco 

se visita cada 3 de mayo. Porque, argumentan “gracias a Dios, 

todos tenemos casa”. 
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2.6.4. NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION. 

Cada 15 de agosto se festeja a la Virgen de la Asuncion, patrona de 
Milpa Alta, la fiesta dura ocho dias y todos los pueblos participan 
con entusiasmo en la organizacién de la misma, los mayordomos 

se coordinan para el buen desempefio de los eventos culturales y 

deportivos, antes y durante ia festividad. Ademas dicha 
conmemoracién se celebra en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, 

donde se encuentra otra imagen de la Virgen considerada para la 
comunidad “ la hija de la patrona del pueblo conocida como 

Asuncion”, reiteré la sefiora Xéchitl Tehuhuetitla (originaria del 

lugar). 

También mencioné, en la festividad se pueden encontrar 
importantes actividades que permiten recordar a nuestros 

antepasados: 

- Presencia de declamaciones donde se realiza un encuentro de 
poetas nahuatlacos de la region, de sus alrededores y de otros 
lugares como Universidades o Centros Culturales. 

- Banda de misica, danzantes que ejecutan los diferentes 
movimientos acompafiados de cantos y alabanzas. 

-Artesania manual en tejidos, ceramica, tallado de piedra y 

alfareria. 

-Platillos de la region: barbacoa, mole, nopales, nieves elaboradas 
con fruta de temporada y bebidas fermentadas como el pulque. 
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En conversacién con la Sefiora Xéchitl T., residente de Tlacotenco 
recordé “que los habitantes de la delegacién y en general chicos y 
grandes recuerdan con entusiasmo un hecho histérico que los 
enorgullece al conservar aun en buen estado la edificacién del 
Templo de la Asuncion, la cual fué realizada por los indigenas, a 

pesar de que estuvieron sometidos por los espafioles resistieron el 

avance de ellos y tardaron mas de cien afios para terminarlo. De 

tipo Iglesia fortaleza, tiene saliente para reforzar e] muro conocido 
como botarel, con un disefio muy particular”. 

La iglesia de la Asuncién en Milpa Alta (cabecera delegacional) 

conserva en su interior el relieve central del retablo renacentista de 

finales del siglo XIV; es una pieza escultérica que representa la 
Asuncién de la Virgen, quien descansa sobre una media luna 
sostenida por querubines; sobre la Virgen, estan las imagenes de 

Dios Padre, Dios hijo y del Espiritu Santo; a los lados aparecen 
cuatro espafioles, barbados y con capa, asi como cuatro indigenas, 
lampifios y con tilma; al fondo se aprecia un coro de angeles 

tafiendo varios instrumentos. 

La union de los habitantes para restaurar la Iglesia y el Convento la 
han mantenido en.buen estado. Para la comunidad es muy 
importante preservar la riqueza cultural dejada por nuestros 
antepasados de ahi que la gran fiesta que se realiza en honor a la 

Virgen de la Asuncién en Milpa Alta , se retome y continue en el 
pueblo de Santa Ana con dos dias de duracion, puntualizé Xochitl 

Tehuhuetitla. 
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2.6.5. DLA DE MUERTOS EN TLACOTENCO: 

TRADICION QUE NO SE OLVIDA. 

En Santa Ana Tlacotenco los dias 29 de octubre, 1° y 2 de 

noviembre de cada afio se les recuerda a los que ya no estan 

presentes se realiza una ofrenda en casa y se visita el cementerio 
para adornar las tumbas con fruta, comida, dulces, agua, flores de 

temporada, veladoras y sahumerio que sirve para purificar el lugar 
donde se encuentra la ofrenda. “En ja casa se riegan flores de 

cempastchitl y se forma un camino que indicara la manera de 

llegar a los difuntos desde la entrada de su hogar hasta el altar donde 

se encuentra la ofrenda; asi las almas se guian y no se pierden, 

reiteré Ladislao Xacalco del barrio de San José”. 

Estas fechas son recordadas por todas las personas en general a 
diferencia del 29 de octubre donde la comunidad de Santa Ana 

mantiene la creencia de recordar a los difuntos fallecidos en 

accidentes de trabajo 6 automovilisticos, y a los que no fueron 

bautizados. 

EI 1° de noviembre como ya es conocido llegan las almas de los 
nifios o angelitos, el dia 2 los adultos. Los habitantes por costumbre 
asisten a misa para recordar a sus difuntos, después oran por ellos 
y piden por su llegada al hogar donde todo esta listo para recibirlos 

con los platillos que mas gustaban. 
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Los nifios colaboran a montar la ofrenda, sin embargo, estan mas 

ocupados en hacer su calavera de chilacayote. E} ritual es largo y 
grato para las personas, mientras los chiquillos buscan uno de buen 
tamafio, cortan la parte de arriba y sacan con una cuchara toda la 
semilla. Una vez limpio, se dibuja la cara y se corta con una navaja. 

Quienes conservan esta tradicién, compran velas, preparan su bolsa 
y afinan su garganta. “Hay que repasar los canticos para no 

desentonar a la mera hora, ; unas velitas pa’ las animas benditas!”, 
afiadié el nifio Casimiro Huerta Popotla. 

Todos conviven en sus hogares, comparten los alimentos, platican 

de como eran en vida, escuchan musica _y antes de retirarse las 
personas, el duefio de cada casa otorga una canasta con pan de 

muerto, camote y dulce de calabaza. 

El 2 de noviembre la comunidad acostumbra hacer oracion, cantos 

y alabanzas en su lengua natal (ndhuatl). Manifiestan su sentir “la 

muerte al igual que el nacimiento tiene gran significado se genera 
un acercamiento y se evidencia la esperanza en la vida eterna”, 
agregd Don Ladislao es un orgullo para los que habitamos en 

Tlacotenco representar el dia de muertos como una tradicién unica 
y fiel a los valores consagrados por la religién Catdlica, el recordar a 
los seres queridos en estas fechas y en otras, es como si aun 
estuvieran con nosotros y el tiempo no pasara”. 
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2.6.6. LAZOS DE UNION Y FE A LA VIRGEN 
DE GUADALUPE. 

Dia de fiesta nacional, todos los mexicanos Catélicos festejamos a 
Lupita, Madre de Dios. “En nuestra poblacién la fiesta es sencilla, 

pero muy bonita”, agregé nuestra entrevistada, la sefiora Rufina 
Flores. El dia 11 al filo de la media noche, se cantan las mafianitas 

con acompafiamiento de uno o dos grupos de mariachis contratados 
por el mayordomo en Ia capilla del Barrio la Lupita, la cual se hace 
lucir por flores, globos, focos de colores que dan vida a la imagen 

Al amanecer nuevamente se cantan las mafianitas a la Virgen con la 
banda musical, después un grupo pequefio de danzantes entre ellos 

dos primos aseveré bailan al sonar de las conchas, el tambor y la 
flauta coordinando el ritmo de los pasos y las alabanzas. 

En unos momentos mas se da inicio a la misa para felicitarla y dar 
gracias por sus milagros. Al terminar el mayordomo nos deleita con 

un desayuno rico en tamales de frijol, haba o de chile y el atole de 

amaranto o champurrado. 

Enseguida los danzantes continian festejando a la Virgen y al 
medio dia se celebra otra misa, la cual aprovechamos todos los que 
tenemos una imagen de la Virgen para llevarla a bendecir por el 

Cura. 
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Asi transcurre el tiempo donde todo es alegria y armonia vecinal 
como familiar, es decir también una prima festeja su cumpleafios e 
invita a todos a su casa para compartir una rica comida y por la 
noche dirigirnos al baile popular frente a la capilla. 

Al siguiente dia, los danzantes se despiden de la Virgen y se corona 
con flores al mayordomo que sale y al que entra con espinas, donde 

ambos reciben una canasta con fruta de la temporada, uno por su 

labor realizada y el otro por la que después organizara. 

“Esta es otra fecha que tenemos para fortalecer los lazos de union 
que identifican a nuestro pueblo”, puntualiz6 Rufina Flores.



 
 

CAPILLA DE GUADALUPE



2.7. CANTOS DE POESIA. 

Sentimiento profundo de un pueblo. Alma que alienta dentro de las 
adversidades, asi retumban nuestras voces, eco de la nacién para 

forjar ese sentir humano, calidad que motiva, “ese es nuestro 

porvenir, futuro, sentimiento y su voz” ja palabra misma; la 
palabra florida, esto es la poesia la cual puede ser leida, declamada o 

cantada por los ancianos, adultos, j6venes y nifios en las fiestas 
religiosas celebradas durante todo el afio en Santa Ana Tlacotenco; 
asi lo did a conocer el Sefior Inocente Morales, 

defensor de sus raices y difusor de la lengua nahuatl. 

Nos revelé que aun se siguen cultivando las formas verbales y el 

acento dulce de la pronunciacién, haciendo de los saitillos asperos 

de otros pueblos sonidos de leve inspiracién que se pueden escuchar 

todavia en las voces de excelentes poetas que se retinen en los 
encuentros nahuablantes de la entidad, a nivel nacional e 

internacional, entre ellos: Librado Silva Galeana, Ponciano Blancas, 
Francisco Morales e Isidoro Meza Patifio. Quienes se han dedicado 

por casi 40 ajios al intenso trabajo de no permitir la desaparicion de 
su lengua. Que a la vez cuentan con una profunda filosofia del saber 
humano, respeto a la madre naturaleza y proyeccién hacia la vida 

mas elevada. 

Asi, Inocente Morales argumentd mi pueblo natal festeja a la 

Patrona, la Sefiora Santa Ana, con concursos de poesia nahuatl y 

cantos, éstos a su vez acompafian a los danzantes para su mejor 

ejecuci6n, como una forma de venerar a la Virgen. 
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Para ello, existen diferentes géneros, segtin la propia clasificacién 
nahuatl: los xéchicuicatl (cantos floridos), icnocuicatl (cantos de 

angustia), teocuicatl (cantos traviesos), yaocuicat] (cantos de 
guerra), teocuicat] (cantos de dioses) y los melahuacuicatl (cantos 

verdaderos). En general, contribuyen a completar la imagen del 
pasado para poder hacer una mas justa valorizacién del México 

antiguo. 

Reiteré el sefior Inocente con gran entusiasmo, “En si es de 

presenciar y rescatar nuestras tradiciones prehispanicas donde la 
poesia estaba ligada con la musica y con la danza”. Esto hace 

referencia a la metafora “Flor y Canto”, (“In Xochitl in Cuicatl”) 

era la expresién con que los antiguos mexicanos de habla nahuatl 
designaban la poesia. La palabra cuicatl, no significa sdlo canto o 
cancién, sino también poema. Con esta bella metafora querian 

aludir a la unién de Io sutil y efimero de la vida humana con la 

posibilidad de sublimar o sobrepasar lo cotidiano, a través de 
simbolos que representaban lo mas altamente estimado en su 

cultura: la fragancia y delicadeza de las flores y la musicalidad del 
canto de la aves. Refleja una actitud espiritual tal vez poco conocida 
de un pueblo, cuya conducta cultural ha sido objeto de variadas 
interpretaciones a lo largo de la historia. 

De ahi que los compafieros poetas se dediquen al estudio de la 
poesia nahuatl la cual nos permite acercarnos al ser y pensar del 
hombre de Andhuac en sus raices mas profundas de sus 
motivaciones, ya que la expresién poctica es algo que conpromete 

de manera particular el alma colectiva de nuestro pueblo. 
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La poesia en Santa Ana, resalta el aire provinciano, el verde de sus 

valles y montafias, el colorido en sus dulces y la importancia de su 
gente, vestimenta, estados de animo o alienta a elevar la condicién 

del ser humano, fuente de creacion constante y progreso. 

Asi desde que el hombre existe, la poesia manifiesta sentimientos 0 
emociones que acompafiados de la musica alimentan el espiritu, lo 
llenan de gozo y permiten que la imaginacién salga a flote, tal es el 
caso de un servidor con la letra y musica “CUCULCAN GRAN 
SENOR”. Y otras conocidas como, “Canto de poeta”, “He ofdo un 
canto” y “Las flores prenden en tu cuerpo”. 

“De esta manera reforzamos nuestras raices del pasado al difundirlas 

por nosotros mismos a traves de la palabra escrita u oral con la 
finalidad de que todos puedan preservar el idioma natal por medio 
de los cantos, las declamaciones o se utilice diariamente en: el 

mercado, la casa y el trabajo”, finalizo. 
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CUCULCAN GRAN SENOR 
Letra y misica de Inocente TEUCTLI Morales Baranda 

Cuculcan, Cuculcan 

baja ya, baja ya 

trae la fuerza, trae la fuerza 

para el bien, para el bien 

Tu que unes, tu que unes 

la grandeza del amor 

los ancianos, los guardianes 

todos dicen baja ya 

Cuculcan Quetzalcoatl 
es ej mismo gran sefior 

yo te siento, yo te amo 

Quetzalcoatl Cuculcan 

Vas bajando lentamente 

y nos traes la gran luz 

nos apartas de la muerte 

mas nos colmas de amor y paz 

Hoy los hombres de este mundo 

han venido con amor 

de muy lejos han Ilegado 

para honrarte con fervor 

Cuculcan Quetzalcoatl 
es el mismo gran sefior 

yo te siento, yo te amo 

Quetzalcoatl Cuculcan 

Marzo 4 de 1996 
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2.8. UN VIAJE POR SANTA ANA TLACOTENCO 

INOLVIDABLES RECUERDOS 

Sdbado por la mafiana, el aire fresco de la carretera golpea nuestras 
mejillas, al parecer un dia soleado nos espera. Conforme el carro 
avanza, nos adentramos en una espesa nube de colorido y 

vegetacion. 

El olor a tierra himeda, nos recuerda la infancia, gratos recuerdos 
atraviesan por la mente. El auto sigue en marcha, de pronto un alto 

total: las vias indican que el tren se aproxima, no es comun observar 

trenes cargueros deleitamos su paso y seguimos nuestro camino... 

Conforme transcurre el tiempo, se respira otro aire, mas limpio y 
puro. Platicamos en el trayecto, nos sentimos familiarizados con el 
lugar y disfrutamos el paseo. Una serie de laberintos, nos conducen 

a la poblacién de Santa Ana, no muy extensa por cierta, pero 
conserva ese toque provinciano con sus calles empedradas, las casas 

de adobe, su Iglesia con su atrio amplio rodeado de flores y 

alrededor unas bancas; las jardineras de la plaza civica principal, 
donde domingo a domingo se retinen sus habitantes a disfrutar del 

panorama. La coordinacién subdelegacional apoya a quien lo 
requiera y en diversas circunstancias. 
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Nuestro recorrido, comienza por una de las avenidas principales, 
algunos comercios parecen abiertos, los cuales se identifican por 
estar escritos en nahuatl y en castellano. 

A lo lejos, un vendedor de tamales con su carrito, el puesto de 
periddicos, la base de transporte colectivo. Hay poco movimiento en 

el centro del pueblo, mientras en el campo hombres y mujeres 
trabajan arduamente en las nopaleras o en las milpas. La iglesia esta 

abierta, la gente se congrega como muestra de la devocién a DIOS y 
a su patrona la sefiora de Santa Ana. 

Caminamos hacia el sur, para visitar a la maestra Minerva, 

originaria del lugar, e] camino es pedregoso y parece como si 
fuesemos a la cima del cielo, la altura nos permite distinguir algunos 

edificios importantes de la ciudad de México, es una increible 

panoramica del lugar rodeado de sembradios verdes y todo cubierto 
por nopales. 

La maestra nos espera, amablemente nos abre las puertas de su 

hogar, para conversar de su vida, su historia, y algunos aspectos 

representativos del lugar. Su hogar decorado modestamente, es 

amplio y frio a la vez, aspecto que especifica: “ES EL POBLADO 

MAS ALEJADO DE LA CABECERA DELEGACIONAL Y EL 
MAS ALTO”. 
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La charla, nos lleva unas horas y nos percatamos de la importancia 
que reviste para la profesora, sus origenes: 
“Santa Ana, significa lugar de brefiales, es decir donde abunda la 
lefia. Vocablo de origen ndhuatl, no se conoce exactamente la fecha 

en que se funds, pero se tiene referencias que fué después de la 
Colonia y  -remarcé- en este lugar predomina la tradicion 
prehispanica: LAS DANZAS AZTECAS, PASTORAS Y LA DE 
MOROS Y CRISTIANOS, LA LENGUA NAHUATL, EL 
VESTUARIO TIPICO, LOS RITOS Y CEREMONIAS A SUS 
DIOSES O A LA NATURALEZA Y LOS FESTEJOS 
RELIGIOSOS- manifestados en el Calendario Liturgico, que se 
celebran afio con afio y la fiesta principal se realiza el 26 de julio en 
honor a la sefiora, Santa Ana patrona del pueblo. Es todo un ritual, 

quien se encarga de la coordinacién es el mayordomo que se auxilia 

de la comunidad con tres meses de anticipacién para su buen 
desenvolvimiento. El mayordomo principal debe reunir ciertos 

requisitos: estar casado, elegirse por voluntad propia y tener una 
infinita devocién y fe a la Virgen para que cumpla su mision. 

También se encarga de sufragar los gastos alimenticios de todos los 
participantes durante los ensayos de las danzas y en la celebracién”. 

Y como anécdota, la profesora exclamé, mi hermano fue 

mayordomo hace tres afios, desempefio una labor muy agradable al 

haber correspondido con gran satisfaccién la encomienda a la 
Virgen y sentir el gran apoyo por parte de la familia, amistades y la 
comunidad en general. 

Otro aspecto importante fue lo concerniente al idioma “la gente 
mayor es quien lo habla y en menor medida los jévenes y algunos 
nifios”- agreg6é-, Santa Ana tiene su escuela donde se ofrecen cursos 
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sabatinos o de verano, para la comunidad y el publico en general. 

También se llevan acabo los encuentros nahuatlacos de la regién 

promovidos por los defensores de dicho idioma, entre ellos mi 

primo Inocente Morales, quien la ha !levado al exterior de nuestro 

pais (Colombia, Francia, Italia y Alemania). 

A pesar de que el tiempo transcurria, nos percatamos de la hora 
debido a que la platica era cada vez mas interesante y solo por 
breves espacios ingerimos un poco de agua. 

Otra de las tradiciones en Santa Ana, son las bodas religiosas 

consideradas “todo un ritual”, y gcémo es un ritual? la maestra 
respondié: “Es cuando van a pedir a la novia a su casa”, ella debe 

estar vestida de blanco, porque representa la pureza de la mujer y 

debera esconderse para que el novio la encuentre, quién a su vez se 
viste de blanco. 

Antes de que la encuentre él tiene que barrer con una escoba nueva 
la casa de la novia porque se supone que el piso es de tierra y se 
requiere retirar el polvo que esta de mas como muestra de apoyo a 

su vida futura de matrimonio. Después él procedera a buscarla en 
todos los rincones de la casa hasta que la encuentra, mientras los 
papas de ambos dialogan en la sala acerca de sus hijos y en espera 
de que se reunan todos. Los novios, se aproximan al lugar para 
integrarse a la conversacién, donde el joven procede a pedir la mano 
de su prometida y lo aceptan por haber demostrado su apoyo 
desinteresado, entonces sus futuros suegros estan de acuerdo con la 
boda y fijan la fecha nupcial e inician las platicas del compromiso 
que van adquirir como pareja. El novio hace entrega del dote de 
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frutas y algunos presentes para la familia, de repente se escucha la 
musica de mariachi que acompafia la celebracion y mds tarde llega 
banda donde todo es alegria, musica y felicidad. 

Se inicia el baile, se sirve la comida que puede ser arroz con mole, 
carnitas o barbacoa y bebida, agua de sabor, pulque o refresco. Se 

fija la fecha de la boda por el civil y la iglesia, el novio hace la 

atenta invitacidn a su casa con la finalidad de que se conozcan los 
familiares y decidan por voluntad propia contribuir con los 
obsequios de: velacién, anillos, lazo, arras, ramo y banda musical, 

entre otros. 

La reuni6n en casa del novio, tiene la misma finalidad, agradecer a 

sus atenciones de la misma manera que en la primera reunion. 
Transcurren los dias y los vecinos acuden a casa de la novia, para 
colaborar con alimentos lacteos, utensilios de unisel o cocina y se 

distingue un gran detalle, la hermandad y solidaridad que existe 
entre los habitantes de! pueblo, para la realizacion de la festividad 
religiosa. 

La celebracién por el civil, se realiza en casa de la novia y se acude 
al registro civil de la delegacién 0 se contrata un abogado particular 
y se acostumbra invitar a toda la gente del pueblo. Los asistentes 
conviven a gusto con los novios, algunos platican, otros bailan al 
ritmo de la banda musical o en su caso se deleitan con la comida 
tipica de la regién (barbacoa, arroz, nopales, mole) y las bebidas 
(agua fresca, pulque preparado, cerveza, refresco y vino). 
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Por tradicion, la novia no puede ver al novio a solas antes de la boda 
por la iglesia, a pesar de estar ya unidos por el civil, la creencia 
familiar como del pueblo es que si se ven antes: “ya no se realizara 
la boda nupcial”, sdlo pueden verse en las platicas de la iglesia, sin 
olvidar que deben estar con sus padres. Un dia antes de la boda, se 

reunen los familiares de ambos para recibir la bendicién de padres, 

hermanos y padrinos de bautizo como de velacién. 

EL DIA ESPERADO: LA BODA RELIGIOSA. 

Amablemente, la profesora continud-, la celebracién inicia muy 
temprano con los preparativos, la cual se realiza en cazuelas de 
barro cocidas con lefia traida del bosque de Santa Ana y sus 
alrededores. Se lleva a cabo la misa donde la familia y los invitados 

comparten momentos de paz, armonia y unién con Dios. Al terminar 

los padrinos felicitan a los novios quienes les entregan el sahumerio 
con las flores ya bendecidas y argumentan que han cumplido el 
compromiso de casarlos por la iglesia deseandoles lo mejor, amor, 
felicidad. Los padres de la recién pareja, agradecen a todos sus 

padrinos, después de las tradicionales fotos, los novios recorren las 
calles para llegar al lugar de la fiesta. Ya en la casa del novio a la 
entrada carga a la novia y son recibidos con calurosos aplausos por 
parte de los_presentes. 

A la fiesta concurren, un sin nimero de personas del pueblo y sus 

alrededores, la abundancia en la comida es una caracteristica de los 

pobladores de Milpa Alta y por consiguiente de Santa Ana. 
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Al siguiente dia, los invitados realizan la saludada a los “RECIEN 
CASADOS” la cual consiste en ir cantando en nahuatl con musica 
de viento, llevan obsequios de cocina como cazuelas, jarros, platos, 
todos de barro naturalmente y hasta algunos animales como gallinas, 
guajolotes y conejos, todo con la finalidad de organizar su nuevo 
hogar. Entonces la pareja recibe felizmente a sus invitados e inician 
con las picardias en ndhuatl y castellano al reiterar, ¢Cémo 
amanecieron, qué tal la noche? y asi continuan. Enseguida las 
mujeres que llevaron el] mole danzan con las jicaras en la cabeza y 
portan el vestuario tradicional, que a la par cantan a los recién 
casados: “que tan dulce o tan agrio, puede ser el carifio de una 
persona”, la danza es conocida como las Tiacualeras, a su termino 

saborean los alimentos y realizan un baile como cierre del ritual. 

Con la sencillez, que la caracteriza, la entrevistada concluye: “en lo 

que respecta a las costumbres y tradiciones, el pueblo mantiene una 

enorme union para preservar y continuar con las festividades 
religiosas “patrones, santos y virgencitas” y las del ciclo de vida 

“bautizos, quince-afios, bodas y presentaciones” heredadas por sus 
ancestros”. 

Asi, nos condujo a la reflexion de una tarde provechosa, donde el 
paisaje reflejado por los rayos del sol iluminaba el campo verde, 
desprendiendo a su paso un olor fresco-himedo caracteristico de la 
region y recordando que cada valle, cada cerro, las nopaleras, y el 
cielo, guardan el reflejo de una historia, nuestra historia. 
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CAPITULO It



Tl]. MEMORIA VIVA, LA GENTE OPINA. 

Después de viajar a través de la historia y recorrer los pasajes 
histéricos que conforman su actual constitucién pasando por las 
etapas trascendentales (época prehispanica, colonia, revolucién, 
modernidad) nos percatamos de la importancia que reviste Santa 
Ana en la actualidad, no solo por los hechos historicos, también en 

sus fiestas religiosas, danzas, encuentros de poesia y literatura 
nahuatl, es decir costumbres y tradiciones. 

La riqueza de un pueblo, se manifiesta al compartir: juegos 

tradicionales, narraciones, historia, mitos, leyendas, inquietudes, 

cuentos y mucho mas. 

Asi nace VOCES DE TLACOTENCO, (folleto) como Ia tribuna 
donde se dan cita la poblacién en general, poetas, cronistas, 
profesores, antropdlogos, comunicadores, gente  anciana, 

investigadores, nifios, en fin todos los interesados por preservar y 

difundir la cultura en su comunidad. 

Mas, que un proyecto informativo, pretendemos crear un folleto de 

utilidad y calidad, donde se plasmen Jas vivencias de la comunidad, 
ya que estamos conscientes, que en estos momentos de crisis, es 

cada vez mas dificil la expresién cultural. 
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Pretendemos, que este folleto, cuente con una periodicidad mensual 

y se distribuya gratuitamente por todas las areas circunvecinas de 
Santa Ana, posteriormente este folleto sujeto a cambios, sera el foro 
de expresién de la poblacién juvenil, a quiénes se les exhorta para 
aportar ideas, o sugerencias de disefio como futuras generaciones. 
Este folleto estara integrado por diversas secciones: 

¢ RECUENTO POR EL PASADO. Donde se recopilara fa 
memoria viva, testimonios orales de la gente mayor, que nos 
relataran sus anécdotas, los mitos y leyendas que giran en torno a 
Santa Ana. 

« JUEGO DE NINOS. Pretende rescatar, juegos tradicionales de 

antafio, el balero, la matatena, las rondas infantiles, etc. Con la 

finalidad de que las generaciones futuras conozcan los juegos de 

sus padres y abuelos, y valoren la importancia de cada uno de 
ellos. 

e MAGIA Y ESPIRITU ANCESTRAL. Informara acerca de los 

remedios caseros utilizados por las abuelitas para curar la tos 0 
bien un dolor de estomago. Ademas del uso de las hierbas 
medicinales como beneficio natural en el sano desarrollo del 
organismo. 
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e AMOR A LO NUESTRO: SABORES Y AROMAS 

DULCES. Busca difundir la gastronomia tlacotense, los 

alimentos elaborados a base de nopal, e integra un pequefio 
receterio con alimentacion balanceada, nutritiva y al alcance de Ja 
poblacion. 

e LA VOZ INVITADA. Es el espacio destinado a la poblacién 

tlacotense, podran narrar lo que acontece o transmitir alguna idea 
0 propuesta para mejorar su comunidad. 
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3.1. CRONICA DE DIA DE MUERTOS, 
EN SANTA ANA... 

Durante los ultimos dias de octubre la familia Alvarez Hinojosa se 

rene en la puerta de su hogar para iniciar la fogata en espera de la 
llegada de sus seres queridos. Mientras tanto saborean atole y 
tamales en compafiia de los vecinos. Para sus integrantes ésta es una 
fecha de gran significado, segiin la tradicién se da la bienvenida a 
los que mueren en accidentes o no fueron bautizados, como fue el 
caso de mi hijo, aseveré la sefiora Alvarez, “fallecid a los quince 

dias de nacido, por ser parto prematuro”. Ya acaecida la noche, la 
familia adorna el altar e indica el camino con las flores de 

cempasichit] y la fogata que ilumina la oscuridad. La ofrenda del 
pequefio esta compuesta por leche, pan de muerto en miniatura, 
tamales de dulce y sal sin chile, fruta de temporada, flores blancas y 
sus juguetitos. 

1 DE NOVIEMBRE.- Por la mafiana vecinos y familiares cercanos 
comienzan a llegar para dar la bienvenida a las almas. Cada uno 
respetuosamente se acerca al altar, con una veladora que enciende y 

coloca a los pies de la ofrenda, luego se eleva una oracién y cantos 
por el fallecido. Cumplida la tradicién, todos pasan a desayunar, 
tamales y atole preparados la noche anterior. Al terminar los 

asistentes, saludan a la duefia de la casa, la abrazan y ésta les 

obsequia el famoso “itacate” para evar a casa. 
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A medio dia, la familia Alvarez se dirige al panteon para adornar la 
tumba con una pequefia ofrenda similar a la que esta en la casa y 
presenciar una misa para todos los angelitos e intercalan cantos 

infantiles. Asi conviven, platican y recuerdan sus travesuras. 

2 DE NOVIEMBRE.- Este dia, la familia espera a un tio muy 

cercano que vivid con ellos por mucho tiempo (fallecié hace afio y 
medio). La Hegada del alma del difunto es un acontecimiento 

reciente porque éste sera el primer afio que viene a visitar el que 
fuera su hogar. 

El camino que conduce hacia el altar, se mezcla con el olor de 

guayabas y naranjas que a su vez se mezcla con el pulque, un vaso 
con agua contrasta con la botella de cerveza. Los cigarros le 
recordaran al sefior Alvarez Rios algunas de sus costumbres, su 

sombrero y un juego de domino con el que pasaba gratos 
momentos, el mole, el arroz y los guisos de carne de cerdo que eran 
de su agrado, je esperan. 

Después al medio dia, empiezan a ilegar los vecinos. Cada uno lleva 
una veladora, la enciende y reza. Su ofrenda_ encierra una gran 
riqueza simbélica que constituye un verdadero canto a la vida. 

1.La flor de cempastchitl es el sol, simbolo de dios que hace 

florecer la vida de las almas. 

2.La cruz florida significa los cuatro puntos cardinales. 
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3. Las velas significan la iluminacion del camino, para que las 

almas Ileguen a disfrutar de la luz divina. 

4. El vaso de agua es el signo del agua viva para nunca tener sed. 

5. Los sahumadores sirven para purificar el aire y alma de quien los 

visita. 

6. La comida se pone, porque nuestras creencias, nos dicen que los 
difuntos vienen a apetecer sus sagrados alimentos. Tal es el caso del 
pan de muerto, recuerda el pan de maiz y amaranto, semilla de la 
alegria, hecho en forma de huesos (que comian nuestros 

antepasados para significar que los que morian daban vida a los que 

quedaban). 

Por la tarde, se acude al cementerio para visitar a los adultos y 
hacerles guardia hasta pasada la media noche, posteriormente 
adornan las tumbas con flores, cirios, veladoras y sahumadores. “La 

musica de mariachi, no puede faltar, con las melodias que 

gustaban a nuestros difuntos”, reiteré un sobrino de la familia 
Alvarez y finalizé “el homenajear a nuestros antepasados a través 
de los ritos, es el reencontrarnos con parientes y amigos, No 
celebramos la desaparicién, el aniquilamiento, de los que ya no 

estan presentes, celebramos su sobrevivencia después de la muerte y 
los lazos de amor que les remiten seguir con nosotros en una 

auténtica comunién de los santos”. 

Asi, termina un encuentro més entre la vida y la muerte, donde los 

vivos regresan a sus hogares a disfrutar los alimentos de la ofrenda. 

121



3.2. LOS TLACOTENSES, 

DEVOTOS DEL RITO SOLAR. 

Como danzas prehispanicas dedicadas a los cuatro elementos que 
proveen el sustento cotidiano; agua, tierra, aire y fuego, se traducen 
en las cuatro fuerzas del circulo de la vida: inteligencia, inocencia y 
confianza; examen del si mismo e iluminacién. Pensamientos que 
son para el Sefior Inocente Morales lo primordial en la vida del ser 
humano; asi mantiene viva la tradicion de realizar con devocién los 

ritos a la naturaleza en la cima del cerro, lugar donde habita y 
disfruta felizmente en compafiia de sus familiares y amistades, en la 

orilla del poblado de Santa Ana Tlacotenco. 

Por lo regular, el dia sAbado a media mafiana se da cita la 
comunidad para llevar a cabo el rito solar que consiste en danzas y 
cantos en el idioma nahuatl heredado de nuestros antepasados. La 

danza del Sol es en honor de Toteuh, nuestro padre el creador; es 

Ometecuhtli 0 el aspecto masculino. 

Para ello, “ recordamos y representamos a Ia estrella solar a través 
de una de las danzas mas ejecutadas “la Chichimeca”, que ha 
sobrevivido a siglos, y conquistas permitiendo la permanencia del 
conocimiento de nuestros ancestros, comenté el sefior Inocente 

Morales. 
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Danza sagrada que al dar gracias a la creacién, realiza el gesto 
dinamico de unir cuerpo, mente y espiritu a través del ritmo 
acompasado de los Ayoyotes, del canto de las conchas, del bajo 
profundo del caracol y del retumbar del huelhuetl. Se trata de cantos 

y danzas que forman dos columnas paralelas a las que sitian los 
estandartes de cada mesa o comunidad de danzantes acompafiados 
por sus malinches sahumadoras. 

En las delanteras de las columnas se colocan los danzantes que 

tocan las guitarras hechas con conchas de armadillo; atrds de ellos 

se forman los danzantes que tocan las sonajas. En el centro van los 
capitanes, el huehuet! o tambor y los nifios y ancianos que asi 

avanzan protegidos por las columnas. Los sargentos se mueven 

libremente entre los danzantes y dirigen el paso del grupo 
chichimeca. Los caracoles situados al frente y atras comunican a la 

danza con sus llamados peregrinos de los cuatro vientos. 

A parte de las obligaciones propias cada comunidad de danzantes 
tiene la obligacién irremplazable de danzar en los cuatro vientos y 
en su centro que es Tlatelolco (los vientos son el cerro del Tepeyac, 
al norte del distrito federal; los remedios al poniente del distrito 
federal; el Sefior del Sacromonte, en Amecameca, al oriente; y 

Chalma al sur -ambos en el Estado de México). 

Este peregrinar hacia la cruz de los cuatro vientos es un espiral que 

va y viene como el sonido del caracol, simbolo universal del viento 
y en particular de Quetzalcéat! (Dios del viento, de la generacién y 
del amanecer). 
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En el circulo sagrado de la danza todas las cosas son iguales dentro 
del circulo. El circulo es el universo. E] universo es el espejo de los 
humanos y cada persona es un espejo para todos los demas”, 
comento el maestro Abel Cruz. 

La danza denominada el cojito, es en honor a Tezcatlipoca (Dios de 

la noche), cuyo pie brotd la primera planta de maiz, e! primer sol, o 
sol de la tierra: Tlatonahtiuh, cuyo fruto divino permite al hombre 
acceder al creador formar parte del alma universal del cosmos. El 
venado representa el aspecto creador femenino de la humanidad, el 
sol que da la fertilidad y la vida misma. 

La danza llamada Tonahtiuh (Dios del Sol) representa la historia de 
los cuatro soles o eras anteriores a la actual. Nos sitha ante los 

cuatro puntos cardinales, las estaciones del afio y las cuatro etapas 

que el hombre recorre cuando su ciclo completo le permite 
inscribirse en los movimientos de la renovaci6n eterna del universo. 
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“Cada danzante asume su lugar, cumple con su propio papel en el 
circulo y limpia su singularidad en la purificacién colectiva del 
movimiento césmico. Uno se hace todo y todo es Dios, en la 

danza,” reiteré Anastasio Cruz, participante con diez afios de 
antigtiedad. 

Por ultimo,” la danza es una tradicién que hereda conocimientos 

antiguos y son precisamente los receptores de esa tradicién quienes 
conservan la danza y garantizan su continuidad”. Asi su servidor y 
el pueblo junto con los mayordomos organizamos los ritos, fiestas 

religiosas y los eventos culturales en coordinacién con las 
autoridades delegacionales alimentan y acogen a los participantes en 

su peregrinar a las iglesias u otros lugares como danzantes que son. 
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3.3. SABIDURIA QUE PERDURA: 

EL CICLO AGRICOLA. 

Cuando era nifio recuerdo que mi abuelito me ensefié los terrenos 

que sembraban mis padres, quienes trabajaron de campesinos y para 
lo cual se basaban en el ciclo agricola como indicador redituable a 
las buenas cosechas. Pues bien, gracias a los conocimientos de ellos 
y del abuelo acerca de este medio han sido de gran ayuda para mis 
cultivos y por lo mismo lo he transmitido a mis descendientes (hijos 
y alumnos) con la finalidad de que en posteriores generaciones les 

sea de gran beneficio a sus tierras. 

Asi quiero contarles en qué consiste el ciclo agricola heredado de 
mis ancestros: 

En el mes de enero, mis abuelos prestaban atencién a los primeros 
dias del mes (del 1°-12). Decian que segiin estuviera el dia, asi iba a 
estar el mes. Luego contaban del 13-24 a la inversa y del 25-30 
eran las cabafiuelas, que anunciaban si el afio iba a ser bueno para la 
siembra. 

En febrero y marzo se empezaba a preparar la tierra. El 2 de febrero 
solian ir a misa a bendecir las semillas de maiz, frijol, calabaza, 

picante, tomate y chayotes de ser posible cuando el campesino tenia 

espacio en su casa, sembraba maiz, y chilacayote para mantenerlos 
con riego. Asi que en el mes de julio ya tenia frutos para ofrecerlos a 
la patrona Santa Ana el dia de su santo (26 de julio). 
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Después del dia 2 de febrero, empezaban con el trabajo del campo, 
que consistia en aflojar y abonar la tierra. En abril y mayo se 

iniciaba la siembra de maiz blanco. 

Ya que el maiz tenia una altura de 20 a 30cm., entraba a la junta a 
mover la tierra y a tapar la raiz, para que quedara mas segura. La 
segunda labor era igual que la primera y se hacia cuando la milpa 
tenia lm. o 1.20m. de altura, en los meses de julio y agosto; 

consistia en formar un montén de tierra con el azadén al pie de 
cada mata de maiz. A estas alturas, el frijol que se sembraba junto 

con el maiz empezaba a enredarse en las matas. 

En los meses de agosto y septiembre empezaba a estar macizo el 
elote, en tanto el ejote empezaba a hacerse frijol. En los meses de 
septiembre y octubre no se requeria de ningun trabajo; solo se 
esperaba que llegara el tiempo de lluvias y empezaran las heladas. 
Nuestros antepasados tenian la costumbre de esperar la primera 

helada el dia 4 de octubre, a mds tardar, el dia 10 para que la milpa 
empezara a secarse. 

En el mes de noviembre, después del dia 10, se iniciaba la cosecha 

que terminaba a principios de diciembre. Cuando el patrén 

terminaba su cosecha, junto con sus peones, hacia una ceremonia 
que le llamaban “combate”, la que consistia en quemar cohetes al 

recoger las ultimas mazorcas; luego se hincaban a darle gracias a 
Dios con unos cantos que se les da el nombre de “Alabados al 

Sefior”; y asi terminaba un afio de siembra. Todo ésto viene a mi 

memoria. Ahora solo sembramos el maiz, el haba y el nopal 

Palabras del Profesor Hilarion Lopez Nufiez. Originario del pueblo. 
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3.4 MEMORIAS DE MI INFANCIA, 
EL BALERO, EL YOYO... 

La historia de Tlacotenco es la historia de sus hombres. Mientras 
permanezcamos ajenos a la historia de nuestro pueblo: no valoremos 

nuestras raices, costumbres y tradiciones; no platiquemos nuestros 
cuentos y leyendas; no comuniquemos el amor que sentimos por 

nuestro pueblo; no cantemos nuestros cantos, no contemos nuestros 
ayeres y amaneceres, nuestras puestas de sol y nuestro trabajo; no 

hagamos algo por rescatar nuestra valiosa cultura, toda la magia 

tlacotequense estard sepultada. No seremos dignos del suelo que 
pisamos, ni del lugar que ocupamos; la grandeza forjada en siglos 
caera al vacio y nuestra comunidad se perderd en el olvido. Y 

cuando nuestros hijos y nietos nos pregunten: “;quiénes somos? ; 

cémo ha sido nuestra historia? gqué se ha hecho para que la 
recordemos?”, zqué responderemos? ,qué?. 

Existira un inmenso vacio en nuestros hombres, como si fueran 

adultos que no recordaran su infancia ni su adolescencia. Para 
evitarlo debemos buscar que las nuevas generaciones conozcan y 
reflexionen sobre su pasado, para que puedan entender su presente. 

Si estas lineas coadyuvan al desarrollo de nuestra cultura, habran 

cumplido su objetivo. 

iTe acuerdas de aquellos tiempos de “secas” Entre finales de otofio 
y principios de invierno, cuando apenas habia terminado la pizca de 

maiz y se comenzaba a segar el zacate para arcinar y, asi, tener 
almacenado el alimento de nuestros animales de tiro y otros 

animales domésticos. Te acuerdas?. 
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Pues entonces también te acordards que, precisamente, en ese 
tiempo era cuando se jugaba el extraordinario balero un juguete de 
madera, de figura cuboide, pintado de diferentes colores, con un 

pedazo de hilo que lo unia a un palito. Este se jugaba en febrero y 

marzo y consistia en meter el palito al hoyo del cuboide el mayor 
numero de veces en el menor tiempo. Cada vez que el palito entraba 
en el hoyito era una “capirucha”. 

También el yoyo era un juguete de madera, de forma redonda, 
pintado “de diferentes colores, con un pedazo de hilo. Se jugaba en 

marzo y abril, y consistia en hacer diferentes figuras como el 
“Jatigo”, el “columpio". 

Otra diversién era el juego de las canicas. j{Qué tiempos aquéllos!. 
Este juego lo realizdbamos en los caminos del campo, cuando 
ibamos a pastorear nuestro ganado. Pienso también en los 
momentos en que teniamos que barrer el camino con las ramas de 
algin arbol, para que asi estuviera limpio y se jugara mejor. 

Sinceramente, hoy casi se me han olvidado las reglas de aquel juego 
sin embargo, alla, en algin rincén de mi memoria, tengo grabadas 
algunas y las recuerdo con mucho orgullo, gusto y entusiasmo. . 
Como aquella que decia: “altas y bajas para todas mis barajas, como 
yo quiera tirar” . O aquella otra que rezaba “zafada es perdonada”. 
Y una mas que reclamaba: “perseguir hasta donde no morir”. Que 
bonito es recordar estas reglas, que son sdélo algunas de las que 
deciamos cuando nifios y adolescentes. 
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Y qué decir de las clases de canicas que existian de vidrio o de barro 
(tepalcate), por supuesto las habia de diferentes colores: “diablitas”, 

“agtitas, “treboles” y otras mas. De diferentes tamafios: como las 
“mundas” (que tal vez se Haman asi por ser del tamafio del mundo), 
en contraste con las canicas mas pequefias. También las habia de 
diferentes consistencia: muy duras, que eran dificiles de “cascar” o 
romper, o muy blandas, que con facilidad se rompia; y los balines 

de baleros que todos queriamos tener, para romper las canicas o 

mandarlas mas lejos. 

Qué bueno es recordar y casi volver a transportarse a aquel tiempo, 
para tener siempre vivas nuestras tradiciones, costumbres y valores, 

que son parte de nuestra vida y de nuestra cultura. En fin, atin se 

conservan en el pueblo todos estos juegos y otros mas (trompo, 
papalote y tacon), nos da gusto que asi sea. 

Fuente: Eulogio Xala Xacalco, de 63 afios. Ejidatario con estudios 

de secundaria y originario de Santa Ana Tlacotenco. 
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3.5. UNA TRADICION QUE SE NIEGA A MORIR: 
EL TEMAZCAL 

El temazcal, hasta donde tengo memoria, recuerda la maestra 

Minerva, “aqui en la regidn de Santa Ana Tlacotenco se usa todavia, 
se ha comprobado que es un bafio curativo efectivamente”. Mi 
abuelita me decia que cuando yo fuera casada y estuviera esperando 

bebé lo primero que hiciera antes de dar a luz me diera un bafio de 
temazcal y otro después de tenerlo para lograr una magnifica 
recuperacion fisica y mental. Asi me permiti6 el fortalecimiento y 
vigor total en mi persona y a la fecha todavia tengo la oportunidad 

de volver al temazcal. 

También me comentd que estos bafios han tenido una tradicién 

familiar por la que todos hemos hecho uso del temazcalli sin 
excepcién alguna ya sea por motivos de salud o satisfaccién 
personal, debido a que se nos ha transmitido generacién tras 

generacién. Como fue el caso mas inolvidable de mi nacimiento, es 

decir mi mama hizo uso del bafio de temazcal antes y después de mi 
llegada para recuperarse por el parto principalmente. 

Cuando llegé el dia sefialado por costumbre se pide prestado el 
temazcal al duefio a cambio se le lleva un jarro de pulque o si lo 
solicitan hacer uso del bafio en compafifa de sus familiares o 
amistades. Pues bien, a muy  temprana hora realizaban los 

preparativos del temazcalli; por lo que gustosamente mi abuelita me 
detallé la participacién de mis familiares y algunos vecinos; mi papa 
y un tio se dirigian al lugar con una mula cargada de lefia (traida 
del bosque), que es la mejor para calentar el bajio. 
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También traian zacate blandito, que se recoge en el monte y se 
ocupa para ponerlo en el piso del bafio, para no quemarse los pies y 
poderse sentar o acostarse y tener una estancia mas cOmoda. Mi tio 
y su hijo mayor procedieron a colocar la lefia dentro de la homilla y 
le prendieron fuego, para que el calor pasara por el conducto hacia 
el temazcal. Antes habia barrido y retirado el zacate que se habia 
ocupado dias atras; con él taparon la entrada del temazcal para que 
no se escapara el calor. 

Mientras tanto, la tia ya habia colocado el tinaco sobre tres piedras y 

habia empezado a traer agua para llenarlo. Barrié y recogié las hojas 
sueltas del suelo. Por Ultimo, entre los tres llenaron el tinaco y, le 

pusieron lefias encendidas para calentarlo y luego, se retiraron. 

Después de una hora, regresaron cargando ayates en los que traian 
sus ropas limpias para cambiarse. Venia con ellos una sefiora que 
traia flores para adornar el temazcal. Como mi mamé era primeriza, 
por tradicién mi abuelita le habia buscado madrina de temazcal, 
quien era responsable de engalanarla y obsequiara jabones a los 
presentes. 

Pronto atizaron la lumbre entre ellas la abuela, quien era experta, y 

asi estuvieron por espacio de hora y media, tiempo en el que 

platicaron de muchas cosas (vivencias, mitos, leyendas, tradiciones, 

etc). En algunos momentos sus risas llegaban hasta el patio donde se 

encontraban la familia del duefio; en otros el silencio parecia indicar 

que ya no estaban; pero no, lo que sucedia era que cada uno se 
sumia en sus pensamientos. 
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Cuando se termin6 la lefia, retiraron los pedazos que no se habian 
consumido totalmente y solo dejaron las brazas de lo que habian 
sido dos tercios de lefia. Cubrieron rapidamente la hornilla con 
piedras y lodo, dejarla totalmente sellada, sin que saliera humo. 

En tanto, se pudo observar que ya traian a mi mama, recién 

“aliviada” (de mi). La venian cargando dos tios en un ayate de los 
mas grandes, a manera de hamaca, que giraba colgaba de un jirén 0 
puntual de madera, cuyos extremos colgaban y llevaban mis tios al 
hombro. 

Con la recién nacida en brazos, caminaba la sefiora Teodora Pérez, 

quien habia atendido el parto y ayudé a nacer a muchos de los 

habitantes de este pueblo. Atras venian platicando alegremente el 
esposo de la sefiora y sus respectivas familias. 

No acababa de !legar, cuando mi abuelita ya tenia todo listo para 
entrar al temazcal, con mi mama y la nifia; pidié que le pasaran el 
zacate nuevo y lo tendid; luego pididé una jicara de agua fria para 
aventarla sobre las brazas de la hornilla y que, asi, saliera el humo 

que provoca mareos a los que se bafian. Como el calor en esos 
momentos ya era insoportable, solicité una cobija para cubrirse y 
salir unos instantes sin que el cambio de temperatura le hiciera dafio 
debido a que se abren los poros del cuerpo y afecta la contraccion 
de dolores musculares que en ocasiones son irremediables. 
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Luego entraron las personas que cargaron a mi mama junto con la 

sefiora Teodora que resistian mucho calor, para hojearla, es decir, 

acercar el vapor a su cuerpo con hojas de maiz y otras hierbas 
mientras la sefiora se bafiaba con agua muy caliente. El acto de aseo 
y fortalecimiento de sus agotados musculos, por medio del calor del 

temazcal, duré una media hora. 

Después salieron a descansar todos en el otro extremo de un cuarto 
pequefio conocido como de reposo, para entrar nuevamente y repetir 
la accién durante varios minutos. Mas tarde salieron los sefiores y 
las sefioras que se acostaron dentro del termazcal. Por ultimo la 

sefiora Teodora les hecho agua todavia mas caliente y solicito una 
sdbana, cobijas para que {a pudieran cubrir y _ saliera, 
posteriormente la nifia. 

Afuera, todo era alegria; los compadres tomaban pulque y los 

demas contaban anécdotas, cuentos y leyendas que los mantenian 
entretenidos. Por fin salieron todos siguiendo las indicaciones de la 
abuela y se incorporaron con ellos, donde se descansaria un rato, 

mientras se podia percibir el aroma del campo, la belleza de la 

naturaleza. 

Para entonces, pasaba del medio dia, los demas familiares 

acompafiantes empezaron a entrar a bafiarse, mientras algunos les 

pasaban el agua en tinas. Entraban hombres y mujeres sdlo con 
calzoncillos. Pero, yo recuerdo bien que no habia morbo, me 
explicé mi abuelita; era algo normal donde !a gente lo veia como 

una cosa natural, a pesar de que también algunos se desnudaban sin 
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pena, ni temores, adentro unos a otros se tallaba la espalda o se 

hojeaban. Ahora, como sabemos los tiempos van cambiando y con 

ello la mentalidad de las personas donde podemos decir que se entra 

con familiares 0 compafieros conocidos y en traje de bafio. 

Dos horas después ya se habian bafiado todos. Para entonces, ya se 

habian Ilevado a mi mama de la misma forma en que la habian 
traido, hasta la casa donde por costumbre todos los presentes nos 
dirigiamos al lugar para continuar con el festejo de mi nacimiento y 
corresponder a los padrinos del bafio con una deliciosa comida: 
mole con guajolote, ensalada de nopales, arroz y tortillas hechas a 
mano, todo elaborado por mi abuelita, quien gustosamente lo hizo 

por mi llegada. No olvidemos las bebidas el pulque preparado, agua 

de frutas y refrescos. 

Por ultimo, recuerdo sus palabras finales de la abuela “este es el 

primero de los tres bafios de temazcal que se deben de dar las 
sefioras recién aliviadas. Con eso y los 40 dias que deben pasar 
acostadas sin levantarse, ni cumplir el minimo quehacer, les 

permitia el buen fortalecimiento fisico y mental, todavia observables 
en algunas sefioras de edad madura por haber recibido atencién. 
Esta accion se haria dos veces mds, sin adoro, sdlo con la 

presencia de los papas de los esposos y algunos familiares mas 
cercanos para el festejo”. 
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3.6. RIQUEZA PRODUCTIVA Y VIGORIZANTE: 
EL MAGUEY 

E] maguey (met!) es una planta maravillosa que en un tiempo 
represent6 un papel importante en la economia de nuestro pueblo, 

en mi infancia, cuando acompafiaba a sus labores a mi padre - 
abuelo, don Juventino Martinez, él me transmitia sus conocimientos 

del campo y sus observaciones meteoroldgicas: el viento, las nubes, 
la lluvia, el ciclo lunar y todo cuanto sabia como hombre de campo. 

Me ensefid a recoger el aguamiel de los magueyes, a plantarlos, 

cultivarlos, saber cuando son aptos para partirse, interrumpir la 
floracién, antes de que emerja el tallo de la flor o quiyotl, dejarlos 
reposar y rasparlos. 

Cada vez que se recoge el aguamiel, se volvera a raspar el maguey 

con el castrador. La produccién primera es poca, aumenta con el 
tiempo, y finalmente decrece. Este proceso dura aproximadamente 
cuatro meses. 

Al maguey se le aprovecha integramente; el pulque o neuhtli es el 
aguamiel fermentado, que tomado con moderacién, es un excelente 

alimento preparado con las deliciosas frutas de la temporada. Los 
mexolotl o mecohuatl hijos de un maguey ya partido, se degeneran y 
no sirven para transplantarse, se hace el xixi, un producto para lavar 
prendas finas que no decolora y conserva la textura original de la 
tela. 
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Las pencas secas del maguey se !laman mezotl, sirven como 
combustible en la cocina para cosas que no requieren mucho calor; 
el tronco o pifia se parte y ya seco es un excelente combustible para 
calentar el tlexihtli u horno del temazcal. Las raices sirven para 

cesteria o simplemente para combustible. 

Los trozos de las pencas pulposas que van pegadas a la pifia se 
despellejan en tiras que se denominan mexiotl. El pellejo de las 
pencas nuevas que conforman el corazon sirve para envolver el 

suculento mixiote, lo que da a este manjar un toque exquisito con 

sabor a penca. 

Ademas de combatirse Ja erosién de Jas milpas sembrando 

magueyes en hileras, de sus hojas despulpadas se obtiene un fibra 
para multiples usos: en Tlacotenco como en Tlacoyucan se 

confeccionan costales, morrales, ayates y otros objetos. 

Mi abuelito hizo una pausa y me explicé la labor que hacia mi 

madre-abuela con respecto a los ayates, los cuales atin existen en 

nuestra familia y en el pueblo. Después de haber terminado de 
producir el maguey, se le cortaban las pencas, las cuales se asaban 
con fuego, una vez blanda se cavaba un agujero en la tierra, 
considerando cupieran las muchas o pocas pencas, se tapaban con la 
tierra y se dejaban unos ocho dias a que se pudrieran un poco luego 
se sacaban y tu abuelita se encargaba de sacar el ixtle, en una tabla, 
como de 30 centimetros. de ancho y un metro de largo con un fierro, 

a manera de cortador. 
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Una vez limpio el! ixtle lo remojaban en una tina con agua, después 
sacaban el hilo calculando que fuera del mismo grueso, le ponian 
unos palitos, terminando el ayate, este se utilizaba para llevar o traer 

algo cargando por su gran consistencia y durabilidad. 

Otras veces ocurre algo increible, el ayate que la mujer esta tejiendo 
si lo pone encima del maiz, por olvido, cuando quiera volver a tejer 
ya no le es posible tejerlo porque queda todo enmarafiado. No es 

creible pero esto le sucedio a tu abuelita, ella lo sabia pero ese dia se 
le olvid6 y ocurrid lo antes dicho. 

También con las pencas flacidas se envuelve la barbacoa y la 
raspadura que se obtiene después de recoger el aguamiel que se 

llama metzalli, sirve como forraje, ya que le proporciona un sabor 
muy especial. 

Las parteras conocedoras de las virtudes curativas de esta planta 
(maguey) trataban la infertilidad de la mujer con hierbas especiales 
y completaban su terapia con un bafio de temazcal (aun presente) y 

un emplasto de penca en cintura y vientre. La penca es previamente 
asada en el tlexihtli y debe ser de la variedad Tzilacayo metl. 

En un tiempo no muy lejano el campesino todavia podia sobrevivir 
gracias a la produccién del liquido que emanan las plantas verdes 

(el maguey) que los dioses dieron a los mexicas. 
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Ahora el campo yermo agoniza. Ya ha disminuido el consumo del 
pulque por varias razones entre ellas: le prohibieron cultivar su 

neuhtli, los cambios metereolégicos han afectado en gran medida la 
produccién del mismo y por la toma de licor adulterado etc. 
Diversos intereses le han arrancado a los campesinos una de sus 
antiguas fuentes de subsistencia. 

Entonces, puedo decir que sdlo me queda el recuerdo de mi abuelito 

Juventino de aquellos momentos que compartiamos en las labores 
del campo, sus experiencias su forma de vivir con la naturaleza y 
por ultimo de sus conocimientos el transmitirme estas tradiciones 

con orgullo y esperanza de que no se pierdan, porque como dijo “es 
un don que nos provee la tierra la cual debemos proteger y preservar 
por siempre”. 

Fuente: Odilén Martinez Xocoyotl, 
originario del lugar. 
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3.7. LA TIERRA NOPALERA CLAMA JUSTICIA: 
ESPIRITU MOMOXCA 

En siete de los once pueblos de Milpa Alta, entre ellos: San 
Jerénimo Miacatlan, San Juan Tepenahuac y principalmente Santa 

Ana Tlacotenco, se dedican al cultivo del nopal, obteniendo 685 

toneladas diarias y una produccién nacional del 70%. Asi 10 mil 
200 familias son beneficiadas, porque representa el inico sustento 
econémico. Por tal motivo, mantienen una unidad integrada y 
solidaria en defensa de la produccién nopalera, como recientemente 
se suscité en el anuncio televisivo donde la empresa KELLOGG’S, 

denigra al nopal, considerandolo: “De aspecto desagradable, dificil 

de preparar, con pésimo sabor”. Asi lo manifestd el sefior Filomeno 
Popocatl, productor y representante del comité nopalero en Santa 

Ana. 

Tal situacién condujo a los productores del nopal a llevar a cabo una 
reunion nacional en Milpa Alta (26 de junio de 1998) en la que se 

discutié el mensaje publicitario que atenté contra la base econdmica 
de los pobladores y de las otras regiones. Se solicité de inmediato 
una audiencia con el Lic. Francisco Chavira Olivos, delegado en la 

demarcacion, quién actu6 ante la situacion y ésta fue la respuesta: 

Se Ilev6 a cabo una reunién de trabajo, donde el Gabinete 
Delegacional dictamin6 Hlevar un escrito a la empresa kellogs, se 

manifesté la inconformidad, el profundo descontento frente a este 
uso tendencioso de espacios informativos, considerando que una 
empresa como KELLOGG’S, no necesita recurrir a_ tales 
procedimientos al promocionar sus productos. 
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El nopal, cuyas propiedades nutritivas e incluso curativas han sido 
ampliamente demostradas por investigaciones cientificas, es ademas 
una planta producida por pequefias unidades de las que dependen 
unas cuatro mil familias campesinas de Milpa Alta, que es la 
principal region productora a nivel nacional. 

“Quiero agradecerle, sus comentarios con respecto al comercial de 
nuestro producto y me permito expresarle que en Kellogg’s de 

México, estamos conscientes de la importancia que tiene el nopal 
para nuestro pais, tanto por sus valores alimenticios como 

economicos. No fue en ningin momento atacar este producto y 
lamentamos profundamente que nuestra publicidad haya dado esta 

equivocada impresién”. 

Hemos tomado la decisién de retirar el comercial del aire y estamos 
evaluando una manera alterna de dirigir nuestro mensaje mediante 
modificaciones al comercial actual. 

Ante esta respuesta los milpaltenses agradecieron al delegado de la 
entidad por haber sido escuchados al clamar justicia por su tierra 
que los vio nacer, la cual les ha permitido por tradicién natural 

cultivar y obtener el nopal. 
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3.8.VEN Y FESTEJA CON NOSOTROS... 

Santa Ana por tradicién festeja las fiestas patrias con entusiasmo y 
dedicacién donde adultos, jévenes y nifios participan en la 
organizacion del evento con la finalidad de rescatar nuestras raices 

al conmemorar la Independencia de México. Asi los dias 15 y 16 de 
septiembre todo es alegria y diversion al presenciar el elenco de 
artistas improvisados, actividades culturales, deportivas y la 
eleccién de la Sefiorita Patria, reiteré la sefiora Ricarda Tapia 
Alvarado residente del lugar. 

Los festejos se inician la tarde del 15, para lo cual se acondiciona la 
plaza civica del pueblo. Algunos vecinos aprovechan para vender 
antojitos mexicanos tales como quesadillas, huaraches, sopes, 
tamales, frituras, atole y ponche. Mientras los asistentes se deleitan 

con algtn alimento dirigen sus miradas al espectaculo artistico que 
representan. obras de teatro, corridos y bailables tipicos. Participan 

trios, estudiantinas, duetos y declamadores en nahuatl, quienes 

fueron organizados e invitados por el comité juvenil. 

Cerca de las doce de la noche se rinden honores a la bandera, se 

canta el Himno Nacional Mexicano y se da el Grito de 
Independencia por el coordinador del pueblo Felipe Martinez. Los 

habitantes se enorgullecen por realizar la ceremonia civica y de 
recordar las historia del pafs. El evento concluye con fuegos 
pirotécnicos que divierten por las luces que brillan en la oscuridad 
de la noche, el sonido que como sabemos indica la festividad de un 
pueblo. 
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Para el dia 16 las actividades empiezan desde la mafiana con el 

tradicional desfile de las escuelas de ensefianza basica y el grupo 
ejidatario. Al medio dia se organizan carreras de burros y 
competencias atléticas. Los ganadores son _ premiados 

(reconocimientos y trofeos) por una de las muchachas del comité 
organizador y por la Sefiorita Patria al calor de los gritos y aplausos. 

Después todos se deleitan con los tradicionales platillos de la regién 

que satisfacen a chicos y grandes donde la variedad de comida les 
permite seleccionar y saciar con gusto su paladar, entre ellos: el 

pozole blanco o verde, los tamales de carne con o sin picante, los 

exquisitos sopes rellenos de frijol, haba 0 requesén cubiertos con 

nopales, salsa y queso, los tacos de barbacoa y la diversidad de 

tostadas. 

A las siete de la noche comienza el baile popular amenizado por el 

conjunto musical donde personas de todas las edades se mueven al 
compas de las melodias. Al terminar el baile todos se dirigen a sus 
hogares a repetir la cena y se invitan a unos a otros para continuar 

con la fiesta. 
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3.9. CUANDO ALGUIEN FALLECE, 
QUEDA UN VACIO... 

Cuando mi papd muriéd - nos comenté - la maestra Minerva, se 
tocaron las campanas de la iglesia tres veces para avisar a la 
comunidad. La gente acudié a la casa para llevar la cera, las flores y 
dar las condolencias como fue una persona muy preciada por todos 
asistid demasiada gente. En la noche se hizo la velacién, donde ya 
se encontraban los familiares, y todos rodeabamos el} atatid ademas 

de las tradicionales flores, las ceras y el plato con cebolla bafiada de 

vinagre para evitar contraer las enfermedades como el cancer y para 

alejar a los malos espiritus. Mientras tanto, algunas personas se 
organizaron para atender a los presentes con café, té, pan y galletas. 
Otras mas encendieron una fogata afuera de la casa como sefial de 

duelo y para indicar el camino del que se ha ido. 

Al siguiente dia, mis tios se dirigieron al cementerio a excavar la 

fosa y realizar los tramites respectivos para la sepultura e ir por la 
banda muertera. En la casa mi mama, mis hermanos y yo, nos 

organizabamos para hacer cumplir sus ultimas peticiones es decir, 
pidid no derramaramos lagrimas, que obsequidramos sus 
pertenencias a quien lo solicitara y si quedaran algunas las 
colocaramos en la caja con la finalidad de evitar su olvido en 
cualquier lugar. Por ultimo, pidid que hiciéramos una fiesta con 
baile, comida y estuviéramos alegres o de lo contrario él no podria 

descansar en paz.



De esta manera, mi familia Hevd a cabo dichas peticiones y para 
cubrir ese vacio en cada aniversario luctuoso, en su cumpleafios 0 
en platicas recordariamos las vivencias inolvidables que pasamos. 

Pues bien, la comitiva se encamina al cementerio a sepultar el 
cadaver y se pasa por la iglesia con la finalidad de que el difunto se 
despida de la Sefiora Santa Ana, patrona del pueblo. El paso del 
cortejo es mirado con solemnidad. Y aunque él pidid que se le 

acompafiase con musica de viento, los dolientes no dejan de mostrar 
sus consternacion. 

A! llegar a la fosa, antes de taparla mis familiares y quienes se 
sienten en deuda con él, se despiden en distintas formas; algunos le 

piden por el descanso eterno; otros orientacién desde el cielo, por 
ultimo le cantan su melodia mas preferida y por se realiza una misa. 

Al terminar el entierro se invité a toda la comunidad a comer arroz, 

mole, pollo con tortillas (hechas a mano); de bebidas agua natural, 

pulque preparado y refresco. Mientras comian escuchaban la musica 
de viento y ya de noche todos se disponian a descansar porque al 
siguiente dia daba comienzo el novenario, es decir, el rezo 
acompajiado de cantos y alabanzas en nahuatl o castellano, durante 
nueve dias. Por lo que, el lugar yace la cruz de cal, las flores y los 
cirios en espera de que se rece y al concluir el novenario, 
nuevamente asistimos al cementerio a depositar la cruz, arreglar la 

tumba y depositar un vaso de agua y un pan, ultimo alimento de mi 
padre y que le servira de comida en su largo camino al mas alla. 
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Se acostumbra por tradicién familiar que todos nos despidamos de 
él y recordarlo en cada aniversario de su muerte, con una misa. 

También se le espera afio con afio el dia de muertos con sus 
alimentos mas preferidos y objetos que él utilizaba. 
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IV. UN REFLEJO DEL PASADO QUE PERSISTE 
EN EL PRESENTE. 

CONOCER PARA DISFRUTAR. 

Anteriormente, la entidad milpaltense pertenecié al Sefiorio de 
Xochimilco (dominio politico, econdmico y religioso). 

La cercania de la meseta central constituyo una de las causas 

principales para la fusién de la cultura indigena prehispanica y la 
cultura espafiola, dando principio al proceso cultural que 
actualmente se observa. La poblacién indigena se convirtid al 
catolicismo bajo la explotacién laboral y econémica que afecto la 

vida de muchos por un largo periodo. 

Mas tarde se did lugar a la defensa de tierras, creencias y 

tradiciones, al terminar la conquista este territorio no habia sido 
vencido por las armas. En sus escondites, los pobladores hicieron 
del lenguaje una defensa contra los conquistadores, lucha que 
culmino con la Ilegada de los frailes franciscanos (1528-1532) 

quienes iniciaron los primeros nicleos de congregaciones. 

También, lo accidentado del terreno permitid el transito solo a los 
frailes y algunos comerciantes que traian mercancias de Espajia y 

Oriente. Por ello, durante muchos afios el dnico lazo familiar fue el 

lenguaje, lo que significo que para el siglo XTX la escritura indigena 
prevaleciera y los pueblos consideraran extrafios a los hombres que 

hablaban el castellano. 
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Este proceso tiene su origen en el contexto histérico geografico en 

que se desenvolvieron nuestros pueblos, raz6n por la cual Milpa 
Alta, es una reserva de la lengua nahuatl y punto estratégico para la 

realizacién de luchas efectuadas. 

A pesar de que la region estuvo en constantes cambios, debido a la 
extension territorial, mas tarde, se incorporo como una 

municipalidad. 

Sin embargo, a principios del siglo XX la situacién politica y 
econdémica de México inicié resquebrajamientos ya que no estaban 
de acuerdo con la forma de gobernar al pais, por los abusos de 
poder, dominio y explotacién de los indigenas por parte de 

hacendados y caciques. 

Entonces se dio inicio a la Revolucién Mexicana impulsada por 

Zapata y Villa, en defensa de los derechos humanos por lo que hubo 
movilizaciones en varias partes de los Estados, principalmente el 

Distrito Federal, debido a ello la gente se refugid a los alrededores y 

en Milpa Alta, la cual fue considerada un resguardo por la lejania 

de los lugares en lucha, ya que los cerros y barrancas servian a la 
gente como escondite para ocultarse por un largo tiempo; hasta que 

fueron embestidos y saqueados de sus hogares. 
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Pues si bien es cierto que costo muchas vidas y tiempo para lograr el 
respeto, la justicia y la paz. Sin embargo, fueron varios los cambios 
econémicos y politicos globales que afectaron, pero no cambiaron 

esencialmente a la sociedad y a su cultura rural en el poblado 
milpaltense de esos tiempos. 

Mas bien, gran parte de la cultura contintia apegada a las personas 

integrada al catolicismo que en coordinacién con las mayordomias 

logran de las festividades religiosas (patronales) lo mas suntuoso y 
unico del pueblo hecho que los identifica al interior y exterior del 
pais. 

Ello prueba las maravillas de la naturaleza, los cerros, los 

majestuosos tumulos funerarios que guardan una historia, una 

leyenda 0 un mito que para la poblacion tiene gran significado al 
llevar a cabo los ritos para venerar a sus dioses 0 reencontrarse con 

el pasado. 

Los volcanes hacen de la regién un lugar propio por su 

conformacion y altitud lo que permite tener una panoramica general, 

donde las personas se cubren la mayor parte del dia. Por tal 
situacion, sus hogares estan hechos a base de tabique rojo por el 
calor que conservan. 
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A pesar del clima la gente del pueblo a muy temprana hora _realiza 
sus actividades cotidianas: prepara la tierra para cultivar, va a los 
bosques por lefia o se dirige al centro del Distrito Federal para 
trabajar o estudiar y cuando llega el fin de semana los jovenes 6 
adultos incursionan en el campo para continuar con sus labores. 

Por las tardes, se reune la comunidad en la explanada civica para 
compartir alegrias, tristezas y anécdotas que han dejado huella en 
cada lugar de la Delegacién, en especial la regién de Santa Ana 

Tlacotenco, sin olvidar que todos los pueblos conservan y 
mantienen vivas sus costumbres y tradiciones durante el transcurso 

del afio. 

Asi es como localizamos la entidad de Santa Ana “a la orilla de los 
brefiales”, sin duda la mas representativa de la Delegacién y con 

vias rapidas de acceso su gente se caracteriza por ser amable y grata 

por lo que nos abrieron sus puertas e hicieron de sus conocimientos 
y experiencias las palabras recopiladas del presente estudio 

histérico-cultural. 

La _ situacion cultural contemporanea de Tlacotenco _ refleja 
exactitud en los diferentes procesos historicos, y manifiesta en la 
comunidad la base de lo prehispanico forma de vida, misica de 
banda, habitos alimenticios, traje indigena tradicional, artesania y 
el idioma nahuatl. 
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También es importante enfatizar la influencia del aspecto religioso 
en ja realizacién de las festividades donde al mismo tiempo, lo 
individual y colectivo, especialmente en la familia, la organizacion 

de barrios, y en el sistema de compadrazgo se refleja la unién local. 

Hemos recorrido, un largo trecho entre la magia que circunda a 
Santa Ana, valoramos la riqueza ancestral que domina la zona y 
observamos, que alin persiste una ferviente inclinacion religiosa. 

De esta manera, los habitantes, en su gran mayoria (95.6%) celebran 

con gozo y jilbilo las festividades designadas a cada uno de los 
Santos y es muy socorrido el formar comités para conmemorar a su 
Patrona, a Dios y a la Virgen de Guadalupe (fiestas principales). 

La figura representativa es el “Mayordomo”, que por espacio de un 
afio se ocupa de las labores de la festividad en cuanto, aportar una 
cantidad considerable para pagar musica de banda o mariachis, 
arreglos florales, comida y sobre todo estar presente en la 
organizacion del festejo para su buen desenvolvimiento. 

Resulta emotivo, visitar Santa Ana, cuando se acerca la fiesta 

principal del 26 de julio (Patrona del pueblo), la gente se prepara 
con anticipacién a las danzas, los participantes lucen atuendos 
tipicos con bordados en llamativos colores lo que nos recuerda un 

pasado lIleno de tradicién y significado donde resuena el verbo 

musical de su idioma natal. 
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Todo se ameniza con mariachis, banda de miusica, fuegos 
pirotécnicos y espectaculos artisticos donde el culto a los santos, se 
honra con sentimientos profundos, donde el pueblo no permite que 
se pierdan y por consiguiente se realizan una serie de actividades 

propias a la conmemoracion. 

Estas fiestas son fijas o méviles, en las primeras se atienen al 
calendario religioso; en las segundas cambian de fecha de acuerdo 
con el calendario por ejemplo: Semana Santa, Jueves de Corpus 
Christi, Carnavales. 

La Semana Santa, se considera la tradicién de mayor significado 
donde no sdlo se recuerda la pasién y muerte de Cristo, también los 

mantiene unidos para apoyarse, estar en armonia y compartir los 
alimentos con humildad, como un mensaje de amor. 

Una de las celebraciones mds antiguas es la de la Santa Cruz, 
conocida también como “la Cruz florida”, por la costumbre de los 

albafiiles y padrinos de colocar el 3 de mayo una cruz sencilla, en lo 
alto de las construcciones adornada con flores y papeles de colores. 

Con respecto al Dia de Muertos la comunidad tlacotense tiene 
raices prehispanicas puesto que los antiguos pobladores realizaban 
ritos para rendir culto a sus muertos en la cima de los cerros 
conocidos como “Tamulos Funerarios”. Actualmente, la celebracion 

tiene diversos sentidos a veces aparece como una arraigada 

tradicién que hinca sus profundas raices en el pasado indigena (se 
emplea el copal 6 sahumerio para llamar a las 4nimas, los cirios, el 
papel picado, el incienso y la flor de cempasuchitl); en otras 
ocasiones, es un escenario donde se mueven y deslindan figuras del 
recuerdo, ofrendas de la més diversa indole: estilizadas, con adornos 

de calabazas y fantasmas). 
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La tradicién es permanente, pero aparecen con mayor vigor como un 
sentimiento espontaneo, los tltimos dias de octubre y los primeros 

dias de noviembre de cada afio. Aunado a ello, el cementerio 

convoca a reunién familiar, amistosa donde los deudos se arrodillan 

alrededor de quien fisicamente ya no se encuentra en el concierto de 
los vivos y riegan con lagrimas la tierra que cubre aquellos restos, o 
bien se depositan las citadas ofrendas acompajiados de los cantos de 
poesia en ndhuatl. Dos actitudes, que guardan el sentimiento por 

quien ya no transita en el devenir humano. 

Otras celebraciones menores donde se demuestra la devocién hacia 

los Santos, corresponde al Santisimo Jubileo donde a parte de 
adorarlo en la cima del cerro conviven con unidad y amor para 
defender lo que la naturaleza les provee (bosques, animales, tierras 

ejidales,) para su subsistencia. 

La festividad de ia Santisima Asunci6n se conmemora en la 
Delegacién y en Tlacotenco recuerda a la comunidad que es la 
patrona de todos los pueblos desde su fundacién y desea con 
entusiasmo que acudan a venerarla con flores, cantos y plegarias. 

E] altar se vuelve arco de luces, rosas y esperanzas donde los 

milagros se vuelven una realidad. 

Con ello podemos decir que son varias las creencias religiosas y la 
hermandad como una variante de 1a mayordomia lo que permite la 
organizacién econémica, social y cultural de las festividades. 
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También se realizan ritos y ceremonias en el cerro, la milpa, la 

casa, el temazcal y el fogon relacionados con la proteccién, 
intensificacion de los espiritus del tiempo y la Iluvia para la 

agricultura, vinculados con la cura o sanacién de enfermedades 
asociados con limpias simbdlicas y fisicas; relacionados con 

creencias del ciclo de vida como el nacimiento, ritos de transicién 

hacia la reencarnacion. 

Y en otros aspectos, se consideran creencias de antafio donde el 
brujo cura, el mal de ojo 6 aire, el espanto, o empacho. La mayoria 
de estos ritos y ceremonias requieren de practicas paganas del 
pasado, y dei presente. 

Por lo general, la religidn catdlica que impera en el pueblo 
suministra un sistema de creencias especfficas una filosofia que 

explique e] mundo exterior, la naturaleza del hombre, y su posicion 
en el universo como se manifiestan en los cantos de poesia de 
nuestros antepasados y la literatura donde se expresa el sentir y 

ahora lo retoman gustosamente los defensores de la lengua ndhuatl 
Inocente Morales, Librado Silva y Francisco Morales, entre otros. 

Quienes con sus practicas y actitudes han logrado impregnar los 
conocimientos a la comunidad a través de los cursos y eventos 
culturales que han !Jevado en, y al exterior del pais donde destacan 
la importancia de la lengua ndhuatl como una de las mas habladas 
en México. 
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De ahi que varios investigadores han realizado estudios que los ha 
llenado de satisfaccién y reconocimientos Sebastian Verti, Inocente 
Morales y los hermanos David y Librado Silva. 

Sin duda, otra de las manifestaciones religiosas que impera es la 
medicina tradicional por herencia de la gente adulta, las personas 
curan a sus hijos, con los bafios de temazcal, la herbolaria 

medicinal natural y algunas verduras alimenticias. Todo esto 
permite una pronta recuperaci6n y de no ser asi como Ultimo 
recurso van al médico para curarse de la enfermedad que tengan 
(bilis, tos, catarro y reumatismo). 

Sin embargo, no es muy frecuente que la gente del lugar se enferme 
debido a que su alimentacién en un 80% es natural y fresca, lo que 
permite estar sano, es decir la mayoria de las personas cultiva maiz, 
s nopales y otras verduras que satisfacen las necesidades basicas 

alimenticias. 

También gran parte de las mismas permiten la realizacion de 

suculentos platillos que van desde una nieve, sopas, ensaladas 0 son 

acompajiadas con cares, tal es el caso del nopal (oro verde) por sus 

propiedades nutricionales y terapéuticas. Esta verdura ha logrado 

beneficiar a muchas familias econdmicamente y gracias a la 
produccién del mismo ha llegado a exportarse (Japon y China). 
Como ya es conocido afio tras afio se realiza la feria del nopal, la 
cual cuenta con un recetario para que la gente conozca las diferentes 
formas de guisarlo. 
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Otras de las tradiciones en el pueblo son los juegos de diversion es, 
decir, hechos a base de madera, barro o metal, entre los que figuran 

el yoyo, el balero y las canicas donde chicos o grandes se divierten. 

También persisten los juegos que realizan como costumbre en los 
meses de febrero, marzo y abril al sacar el shoconino, unas hormigas 

mieleras que viven de bajo de la tierra. Son de tres tipos: hay unos 
de color vino, negro que tienen un sabor a vino dulce y los blancos 
que son muy acidos. 

No todas las personas pueden sacarlos, inicamente los conocedores 

y existen otros juegos mas (hueveras de hormiga o tetlates) donde la 
nifiez de esta comunidad se ha divertido sanamente y es creativa 
con los juegos e inventa sus propios juguetes de acuerdo con los 

meses que restan del aiio. 

El pueblo es sin duda alguna, mosaico de costumbres y tradiciones 
donde se celebran innumerabies fiestas en las que podemos 

distinguir cuatro tipos segin su origen y su funcidn: las primeras 
son las que se ligan al antiguo calendario ritual agricola y que se 

tradujeron en determinados cicios festivos y santorales catélicos; las 
segundas son las patronales, cuyo santo o virgen protege a un 

pueblo, barrio, gremio u oficio; después estan los santuarios 

procesionales, producto también de las tradiciones religiosas, y por 
ultimo se encuentran las familiares, abocadas a ciertos rituales del 

ciclo de vida: bautismo, comuni6n, xv afios, matrimonio y muerte. 
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El primer grupo de festividades debe verse como parte de un ciclo 
religioso con fuertes raices prehispanicas. Para las comunidades que 
participan en estas fiestas, su origen y significado apunta al cultivo 
dei maiz y del nopal. 

E] segundo grupo de fiestas, las patronales, son un ejemplo de la 
forma en la que se consum6 la conquista militar y espiritual - ya que 

el santo 6 patrén estan intimamente ligado a la fundacion de 
pueblos y barrios asi como a la organizacién de los gremios y 

oficios. 

Otro fenémeno interesante que sucede con los santos es que salen de 

su comunidad para visitar otras comunidades durante los ciclos de 

fiestas, fortaleciendo los vinculos sociales y econdmicos regionales. 
La religiosidad popular se convierte en festejo a través del culto a 

las imagenes de Jess y la Virgen Maria, quienes asumen nuevas y 
multiples identidades, y para los cuales se erigen formidables 
santuarios a los que acuden miles de peregrinos. 

El tercer tipo de fiesta presenta otro rostro del proceso de 
evangelizacién y sincretismo religioso, identificable a partir de 
varios elementos, y se da en lugares de peregrinacién a donde se 
acude a pedir y agradecer favores personales a través de los santos. 

La gran mayoria de éstos aparecen mediante un milagro, y se han 

refrendado en la actualidad a través de los siglos. La Virgen de 
Guadalupe (1531) y el Cristo Moreno de Chalma simbolizan 
claramente la sustitucién de una deidad prehispanica por otra 
cristiana en el lugar mismo del antiguo culto. 
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Santuarios como Chalma, Malinalco y San Juan de los Lagos, no 
solo guardan un vinculo directo con sitios prehispanicos, sino son 
localidades donde brotan manantiales o confluyen rios e, incluso, se 

combinan con la existencia de cuevas. 

El fervor, “las mandas” 0 promesas, las peregrinaciones y las 
procesiones convierten a los santuarios en auténticas romerias que 
conjugan la produccién y venta de comida con la de un sinfin de 
objetos religiosos, asi feria y fiesta se funden en el ambiente. 

Por tltimo, en referencia a las fiestas de ciclo de vida, lo importante 

es destacar que las ceremonias que las sustentan son expresiones 
culturales con un profundo significado social, pues refuerzan 

sucesivamente el papel del individuo en el seno de la familia, en la 
union con otras, y en el comportamiento que se espera de ella frente 

a su comunidad. 
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4.2 SE INVOLUCRA OTRA ERA. 

En los capitulos anteriores describimos y analizamos el proceso 

general de la historia donde se hace hincapie a las Costumbres y 
Tradiciones del pueblo de Santa Ana Tlacotenco, que han 
mantenido a la region durante un siglo. 

A pesar de que se encuentran en lo que llamamos un estado de 
transicidn en el continuo etno cultural: ya no son precisamente 
indigenas, también se les puede considerar mestizos 0 criollos. 
Quienes con entusiasmo han logrado establecer una cultura propia 
donde permanecen las tradiciones aferradas a sus patrones de 

conducta como mecanismos de ideologia, creencias y practicas 
sobrenaturales entre individuos y comunidades. De otra forma, no 

seria posible explicar el incremento de las mayordomias que se 
requieren para su celebracién que en términos econémicos no hay 
limites. 

Los habitantes demuestran muchos elementos de adaptacién de sus 
ancestros, prueba de ello: 

-Su amor y fe a los Santos -Por las gratitudes recibidas, ejecutan 
con alegria las danzas . 

-Escuchan ja misica de banda (solemne - viento), estan presentes 
en las prdacticas rituales que realizan en los cerros y_centros 
ceremoniales. 

-Preservan la lengua natal a través de la palabra escrita u oral, 
cantan y difunden su poesia. 
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-Desarrollan sus propias capacidades sensoriales en el arte de la 
alfareria (figuras humanas, animales y otros objetos) y el tejido 
(deshilado o bordado). 

-Protegen y salvaguardan sus riquezas naturales (bosques, ejidos y 
propiedades privadas) con la finalidad de evitar el mal uso de los 
mismos. 

-Cultivan y se alimentan de lo que les provee la madre tierra. Por tal 
motivo, veneran a Tonantzin quien es su representante, madre de 

los Dioses y la maternidad. 

-Conviven y transmiten jos conocimientos a sus descendientes 
acerca de las leyendas, los mitos, la historia y los juegos 
prehispaénicos. Todas esas actividades las representan en las 
celebraciones religiosas y los eventos culturales. 

Razones por las que conservan una ideologia tradicional respaldada 
por las mismas personas, las instituciones socioreligiosas del culto a 
los Santos, el sistema de mayordomias, la organizacién de barrios y 
el ciclo de vida alrededor del parentesco y compadrazgo. 
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A pesar de que se trata de una comunidad en transicién es la 
flexibilidad, elasticidad y profundas raices histéricas de estas 

instituciones donde la gente esta dispuesta a cumplir con las 
prescripciones, requerimientos sociales - religiosos, simbdlicos y 
linguisticos manifiestos en el calendario festivo liturgico. Al mismo 
tiempo, no permiten que el fendmeno de _ transculturizacién 
trascienda su ideologia cultural legada de un pasado histérico donde 

confluye lo prehispanico con lo actual. 

De esta manera, en Santa Ana Tlacotenco  prevalecen las 

costumbres y tradiciones que los han identificado. A pesar del correr 
de! tiempo, las celebraciones conservan sus rasgos caracteristicos 

propios que ofrecen al visitante la magia de una de sus més 
importantes festividades: la Sefiora de Santa Ana, Patrona del 

pueblo (26 de julio). 

Proponemos una alternativa para la conservacion y difusién cultural 

ancestral que se manifiesta en Santa Ana, a través de un folleto 

donde la gente exprese lo mas profundo de sus conocimientos: la 
historia, la artesania, la danza, la mdsica, que por su significado 

motivan a defender el patrimonio regional que representa y 
asimismo permiten una mayor creatividad del individuo. 

Por lo tanto, | exponemos nuestro punto de vista acerca de “las 
costumbres y tradiciones de Santa Ana Tlacotenco”; y esperamos 
que este material sea de utilidad a todas las personas interesadas con 
el pueblo nahuatl que para muchos representa una importante 
revelacién cultural. 
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4.3 RESULTADOS E INTERPRETACION 

Después de haber realizado el estudio documental, nos centramos en 
la investigacién de campo, al aplicar 100 encuestas al azar, a niiios, 
JOvenes y adultos del lugar. Con la finalidad de obtener datos 
aproximados y confiables acerca de las costumbres y tradiciones en 
Santa Ana, la influencia de los medios de comunicacién y en 
general el panorama que actualmente se vive, a causa de la 

trasculturizacion, 

Consideramos, que las respuestas obtenidas son satisfactorias, pues 
en ellas encontramos un gran arraigo de la_poblacién, en seguir 
alimentando sus fiestas religiosas,(95.6% de acuerdo al conteo 
realizado por el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e 
Informatica INEGI), en mantener viva la lengua ndhuatl. “El 50% de 
la poblacién la emplea, principalmente son las generaciones 
actuales, quienes no se interesan en practicarlo, muchas ocasiones 

por la apatia y por el grado de marginacién que se le ha dado al 
idioma”. 

La importancia del nopal no sélo como producto de consumo y 
fuente de trabajo, también como alimento del futuro y con altos 

niveles proteinicos. “Un 85% de la poblacién encuestada, afirma 
conocer las propiedades nutricionales del nopal como alimento, 

curativo, en la prevencién de enfermedades y en Ja aplicacién de 
productos cosméticos. 
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Se conocen las fiestas populares generalmente organizadas por el 
parroco, los mayordomos y el delegado, quienes con la colaboracion 

de] pueblo realizan los preparativos para las celebraciones 
patronales, o por cualquier otro motivo. 

Por eso una de las festividades mas emotivas y recordadas por la 
comunidad es la fiesta patronal, la sefiora Santa Ana donde los 

feligreses ejecutan sus danzas de agradecimiento para cumplir 
promesas hechas a la imagen donde su atrio se viste de luz y color 
por los arreglos florales. “Por lo tanto, manifiestan que esta es una 
oportunidad para conocer, observar y apreciar nuestras raices 
culturales y artisticas.” 

Estan de acuerdo en que la musica de banda y la popular ocupan un 

lugar importante pues armonizan, divierten, acompafian y hacen del 
pueblo un espacio de identidad con autonomia propia. 

Los rituales son de gran importancia y valor para la comunidad, en 

ellos se mezcla el sentido de solidaridad y cooperacién, en especial 
las que realiza el sefior Inocente Morales, en relacién a los 

fendmenos naturales como agradecimiento a los beneficios 
obtenidos. De ahi que las danzas constituyen cumplen una funcién 
magico religiosa y al mismo tiempo se expresan sentimientos y 
emociones. 

Referente a la comida, para ellos es el alimento sagrado fruto de la 
tierra que han sabido preservar como cultivar. También gracias a 
los beneficios y satisfactores otorgados por su representante 
Tonantzin (Madre de la Tierra) y a los dioses relacionados con la 
agricultura San Isidro Labrador y San Marcos, a quienes le rinden 
culto y veneracion. 

163



De esta manera, podemos decir que existe una diversidad de 
alimentos obtenidos del campo que combinados con otros 
representan la comida tipica de la regién. Asf en cada una de las 
festividades religiosas se consume desde barbacoa, carnitas, 

revoltijo, pollo con mole, ensalada de nopales, hongos, arroz y tortas 
de jam6n, para ellos, no hay limite pueden repetir el platillo y 
compartirlo al siguiente dia. En cuanto a las bebidas, el pulque 
natural y fermentado es grato de chicos y grandes, el agua de sabor, 
refresco y vino lo hay en abundancia. 

Consideran el arte lleno de vigor y de colorido con un pasado 
glorioso, es decir, se distingue una gran variedad artesanal, 

resultado del innato espiritu de los pobladores, quienes plasman su 
arte al usar diversos materiales que la misma _naturaleza 

proporciona: madera, hueso, barro, palma, algodén y lana. Con ello, 
elaboran verdaderas obras de arte: maderas torneadas, hilados, 
tejidos, bordados, hacen muebles, gabanes, tapetes, sarapes y un 
sinnimero de productos de alfareria, todas en las que el hombre, al 

aportar nuevas creaciones, va dejando en ellas su intima forma de 
ser. 

Portar el vestuario tradicional es un orgullo, para la gente adulta, las 
nuevas generaciones (Jos jévenes) buscan vestir ropa de importacién 
y a la moda, debido a que se trasladan al centro de la ciudad a 
realizar sus diferentes actividades (trabajo 0 estudio). 

 



En lo que respecta a los medios de comunicacién, ejercen influencia 
en la poblacién, al fomentar esquemas e ideologias extranjeras que 
nos alejan de nuestro entorno, al desvirtuar la cultura, y propictar la 
apatia de la sociedad hacia sus raices. Sin embargo, esto no altera 

las creencias, ni las costumbres y tradiciones. Cada uno de estos 
factores, nos ensefia que: 

El tlacotense, es un individuo religioso en un 95.6% que felizmente 

coopera y conmemora sus festividades de gran importancia 

sefialadas en el Calendario Religioso. 

No existe un pleno conocimiento del cambio de valores, y sin 

embargo, se asocia a gente que cambia de religion, pero nuevamente 
retornan a la suya. 

La tradicion oral tiene valor primordial, aunque resulte una frase 

trillada y comin “La historia se repite” y se asocia a la 
transmisi6n de habitos, costumbres, creencias, mitos que una 

generacién hereda de abuelos a padres, padres a hijos. 

Pero sobre todo los aspectos, resalta uno en particular un 91% de la 

poblacion, manifiesta “ no estar de acuerdo en que se pierdan las 
manifestaciones culturales, pues nos identifican como mexicanos y 
aunque el tiempo transcurra deberan permanecer durante muchas 
generaciones”. 
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CONSIDERACIONES 

FINALES 

 



CONSIDERACIONES FINALES. 

La region de Santa Ana Tlacotenco constituye una gama de 
exhibiciones histérico culturales con gran diversidad de formas y 

colores que cambia en cada fiesta, vivirla es encontrar un mundo de 

simbolos que comprimen multiples hechos y tradiciones porque la 

fiesta es la unién de pequefias unidades simbélicas con las que la 
comunidad y grupo construyen un texto multidimensional flexible 
y dinamico con la capacidad de incorporar nuevos elementos. 

Vivir la fiesta es identificar esas unidades simbdlicas compuestas 

de personas como los mayordomos, los cargueros o los céfrades que 
cuidan a los santos y patrocinan la fiesta respectiva; los danzantes 
cuyos trajes, mascaras y coreografias encierran mil mensajes, los 
musicos, los personajes rituales que sintetizan hechos histéricos, los 
bufones que refuerzan las normas morales y éticas por la via de la 
burla; también los objetos, los arreglos y el adorno, que adquieren 
valor ritual y los fuegos pirotécnicos. 

En Tlacotenco encontramos la belleza y estética del México antiguo 
y estamos convencidas, que la realizacién de este proyecto, aporto 
gratas satisfacciones, no solo en el aAmbito personal, nos 

identificamos en algunas manifestaciones, comunitarias al 

involucramos de tal manera, que fuimos parte de ese o esos 
episodios. 
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Sabemos, de antemano, que la recopilacion de informacién en 

ocasiones fue escasa, por ejemplo, los folletos, cuadernillos, 
manuales que existen para la comunidad, no estan actualizados; por 

lo que se utilizarén otros medios principalmente la narracién oral 

de maestros, vecinos y estudiantes de la entidad quienes 
desinteresadamente apoyaron la investigacion. 

Por tal motivo, las aportaciones obtenidas nos definen un recuento 
de conocimientos ancestrales vehiculo de pensamiento y emocién 

que resuena como un canto en el suelo patrio. Fue éste una tentativa 

de reunir una gama de expresiones histéricas culturales para 
quienes, en una forma o en otra, han visto con simpatia el estudio. 

Es decir, el deseo es hacer llegar estos escritos al mayor numero de 
personas. 

También, se encontré el lado opuesto, autoridades de la comunidad 

que cooperaron minimamente para su desarrollo, todos estos 

obstaculos, nos interesaron mas en nuestro trabajo y aunque result6é 
toda una odisea transportarnos continuamente a Santa Ana, nos es 
grato dar a conocer algunos puntos sobresalientes: 

- Santa Ana Tlacotenco, sigue siendo “un reflejo del pasado, que 

persiste en el presente “, pese a todas las modificaciones sufridas 
como entidad del Distrito Federal, permanece como una regi6n 

provinciana, donde se respira aire fresco, historia, costumbres, 
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tradicién y unién en sus habitantes. Conservan la dualidad, de una 

comunidad castellanizada, con creencias en to indigena, preservan 
una alimentacién sana y con sumo respeto en todo lo religioso. Se 
caracteriza como gente sencilla, y con altos rasgos de cooperacion, 
ayudan al prdjimo aunque no aceptan con facilidad gente extrafia o 
que no pertenece a la comunidad. 

En Santa Ana, no encontramos centros de vicio, y aunque en las 

festividades se consumen_ bebidas alcohdlicas, la gente es pacifica y 

amable. No se cuenta con restaurantes y cocinas econémicas, 

porque la gente, cocina en sus casas y no acostumbra comprar 
comida rapida o preparada. 

Cabe destacar, que la poblacién femenina y casada, no realiza otra 
actividad que la del hogar, o fos hijos. 

Aunque el fenémeno de la transculturalizacién, ejerce influencia en 
los pobladores no es motivo de alarma, ya que la comunidad asi 

como escucha musica en inglés 0 viste ropa importada, conserva un 
gran respeto hacia sus costumbres y tradiciones, por ejemplo, se 
venera el culto a la muerte, y que decir de la festividad mayor, 

devocion y fe se mezclan en esta conmemoracién donde el pueblo 
en su totalidad participa y aporta, a su Virgen la sefiora Santa Ana. 

Es decir, aunque formemos parte de ese mosaico cultural mezcla de 

diversas manifestaciones, habra un punto de encuentro entre lo 
indigena y lo castellano, tal es el caso de las danzas (aztecas, 
pastoras y santiagueros ) y el idioma nahuatl. 
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E! aspecto religioso, determina, influye, sin embargo, no modifica 
conductas el Tlacotense, toma partes pequefias de su alrededor para 
conformar el todo. 

Una aportacion considerable, a nuestra investigacién, la creacion del 

manual “Voces de Tlacotenco”, el cual refleja no solo, la 

recopilacién de textos o narraciones orales también como foro o 
tribuna de una comunidad deseosa de participar y dar a conocer 
anécdotas, mitos, leyendas e inquietudes personales 0 colectivas y 
como medio informativo, es una alternativa en estos momentos 
dificiles, donde la comunicacién y la lectura son cada vez mas 
desligadas. Esperamos, que este intento sea de utilidad para que los 
jovenes y la poblacién lo continuen como un medio de expresién 
permanente. 

Este folleto e investigacién no pretenden informar la belleza del 
lugar ni engrandecer a las autoridades por las obras que han 
realizado. AJ formar parte de una investigacion periodistica, nos 
hemos valido de diversos géneros periodisticos para lograr un 
compendio alternativo, donde la narracién, la crénica, el cuento, la 

nota informativa, se dan cita y con un estilo breve y ameno 

involucran en la historia legendaria de esa comunidad. 

Con ese optimismo y entusiasmo que alienta nuestra vocacién para 
promover y difundir los valores culturales del pueblo de Santa Ana 
realizamos la presente investigacién, paginas que tienen el anhelo de 
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ser s6lo simiente de inquietud para despertar el interés y valoracion 
de las costumbres y tradiciones de dicha region. 

Estamos conscientes de que se trata tan solo de una tarea inicial, sin 
embargo nuestro tiempo requiere de una labor de purificacién 
cultural, de rescate, para que el ritmo de nuestra sociedad urbana y 
tecnificada no sepulte nuestra memoria histérica. 

Para que esto sea posible hay que retomar el hilo de la tradicion, 

hay que revalorar nuestro legado histérico. Asi valdra la pena 

intentar enriquecer histéricamente la cultura con nuevas obras. 

Sean ellas, nuestras tradiciones, quienes hablen por nuestro 
entusiasmo. De ahi, que la vida del pueblo de Santa Ana Tlacotenco 
es permeada, alimentada cotidianamente por sus costumbres 
culturales, el espiritu se revitaliza y se torna fecundo y creador de su 
historia. Por lo tanto, la identidad del pueblo se habré fortalecido y 
estara en posicion de continuar la obra de los ancestros. 
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ANEXOS 

 



POBLACION TOTAL SEGUN DELEGACION (%} 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

DELEGACION [%] 
IZTAPALAPA 20 
GUSTAVO A, MADERO 148 
ALVARO OBREGON _| 8 
COYOACAN 77 
TLALPAN 65 
CUAUHTEMOC 64 
VENUSTIANO CARRANZA 57 
AZCAPOTZALCO 5.4 
IZTACALCO 49 
BENITO JUAREZ 44 | 
MIGUEL HIDALGO 43 
XOCHIMILCO 3.9 
TLAHUAG. 3 
MAGDALENA CONTRERAS 25 
CUAJIMALPA 16 
MILPA ALTA 0.9     

POBLACION TOTAL SEGUN DELEGACION (%) 

CUAJIMALPA ff 

TLAHUAC & 

MIGUEL HIDALGO 

IZTACALCO (EARSIInEE 

VENUSTIANO CARRANZA # 

TLALPAN (RREGREy 

ALVARO OBREGON § 

    FUENTE: INEGI. Distrito Federal, Resultades Definitivos, Tabulados Basicos, Conteo da Poblacion y Vivienda, 1995



POBLACION TOTAL POR TIPO DE RELIGION EN MILPA ALTA 

;STIGOS DE 
JEHOVA 
2.60% 

} 

RELIGION 
CA 
TE: 

ANTE O EV: 

  

POBLACION TOTAL POR TIPO DE RELIGION 
1980 - 1990 

PROTESTANTE 0 NINGUNA 
EVANGELICA 220% 

1.60% 

\ 

  

CATOLICA 
95.60% 

FUENTE:iNEGI. Distrito Federal, Resultados Definitivas, X y Xt Censos Generates de Poblacion y vivienda. 1980 y1990



RENDIMIENTO MEDIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL ANO 
AGRICOLA 1988-1989, EN SANTA ANA TLACOTENCO 

  

PRODUCTOS TONELADAS 
AGRICOLAS POR HECTAREA 
  

  

MAIZ DE GRANO 3.61 
HABA 30) 
NOPAL 66.39 
          

  
  

  

a —-——, 

RENDIMIENTO MEDIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL 
ANNO AGRICOLA 

MAIZ O£ GRANO. 

4% 

| 

p@ a ed 
  

FUENTE: INEGI. Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural. Delegacié n en el 
O.F. 1995



  

EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL1994 (%) 

  

  

  

    

ACTIVIDADES |% 
AGRICULTURA 9.3 
DE RECOLECCION 23 
OTRAS 47       

  

ACTIVIDADES % 
  

AGRICULTURA 
  

OTRAS       

DISTRITO FEDERAL 

AGRICULTURA 
57% 

DE 

RECOLECCION 

14% 

  

  

CT I 

DELEGAGION MILPA ALTA: PUEBLO SANTA ANA 
TLACOTENCO 

  

OTRAS 

9% 

AGRICULTURA 
91% 

FUENTE: INEGI. Distrite Federal. Resultados Definitivos. Vi! Censo Gjidal, 1995



ANEXOS: 

GRAFICAS E ILUSTRACIONES. 

 



CUESTIONARIO 
TRADICIONES Y COSTUMBRES EN SANTA ANA 

TLACOTENCO 

EDAD. SEXO 

1.- Sabe usted el significado de la festividad religiosa que se 
conmemora a la patrona del pueblo, la sefiora Santa Ana. 
R= a)si b) poco c) no éPor qué? 

2.- Considera que las danzas prehispanicas deben de estar presentes 
en las fiestas religiosas. 
R= a)si b) poco c)no Por qué? 

3.- Conoce la danza mas representativa de nuestros antepasados 
R= ajsi b) poco cyno {Mencionela? 

4.- Recuerda desde cuando se efectuan las danzas en las fiestas 

religiosas y en los rituales. 

R= ajsi b) poco c)no ¢Por qué? 

5.- Que significado tiene la comida tipica en la comunidad 

R= a) mucho b) poco c)nada {Por qué? 

6.- Sabe usted el valor nutricional que tiene el nopal y que 
actualmente se exporta a otros paises. 
R= a) mucho b) poco c)nada Por qué? 

7.- La alimentacién tradicional del pueblo ha sufrido 
modificasiones. 

R= a) mucho b) poco c)nada 4Por qué?



8.- Recuerda alguna festividad religiosa que le emocione en 
particular. 
R= a) si b) poco c)ninguna Por qué? 

9.- Han cambiado los festejos religiosos en su comunidad desde que 

usted recuerda. 
R= a) si b) poco c)nada (Por qué? 

10.- Considera que los valores de antafio se han ido perdiendo por 

falta de interes. 

R= a) si b) poco c)nada  4Por qué? 

11.- Usted habla el idioma nahuatl. 
R= a) mucho b) poco c)nada ¢Por qué? 

12.- Considera importante que los jovenes hablen en mayor medida 
el idioma nahati y lo sigan perfeccionando, como segunda lengua 
R= a) Si b) poco c) no {Por que? 

13.- Esta de acuerdo en que haya mas difusion del idioma nahuatl a 
través de los centros culturales de la comunidad. 

R= a) si b) poco c) no 4Por qué? 

14.- El portar el vestuario tradicional es un orgullo para usted y su 
pueblo. 
R= a) si b) poco c) no 4 Por qué? 

15.- Considera que es necesario trasmitir las tradiciones y 
costumbres de abuelos a padres y de estos a sus hijos. 
R= a) si b) poco c) no éPor qué?



16.- El rescatar nuestras tradicones antepasadas nos identifican 
como pueblo tanto al interior como al exterior del pais. 
R= a) si b) poco c) no jPor qué? 

17.- Los medios de comunicacion masiva (televison, radio y prensa) 
han sido causa de la perdida de los valores culturales en la 
comunidad. 

R= a) si b) poco c) no {Por qué? 

18.- Usted qué opina acerca de las treadiciones y costumbres de 
Santa Ana Tlacotenco. 
R= 

19.- Algo mas que usted quiera afiadir con respecto a las fiestas 
religiosas, los rituales y otras celebraciones que se realizan durante 
el afio. 
R=



RECETARIO DEL NOPAL 

Recetas exclusivas de la “Capital del Nopal’”, 

Milpa Alta, hermosa provincia del Distrito Federal 

Crema de nopales con jugo de espinacas 

INGREDIENTES: 
20 nopales finamente picados, cocidos y escurridos 

4 kilos de espinacas cocidas | 
5 jitomates 

cebolla 

ajo 

1 barrita de mantequilla 

chiles al gusto 

ELABORACION: 

- A la mantequilla caliente agrege los jitomates, la cebolla y el ajo molidos. 

- Aiiada el caldo de espinacas, los chiles y los nopales. 

- Sirva bien caliente con queso rallado. 

Crema de nopales con jugo de zanahoria 

INGREDIENTES: 
20 nopales finamente picados 

1 kilo de zanahorias 

10 zanahorias finamente picadas 

1 barra de mantequilla 

1 cebolla 
1 diente de ajo 
3 jitomates 

1 litro de caldo de pollo



ELABORACION: 
- Integre a ta mantequilla derretida las zanahorias en jugo, los nopales y las 

zanahorias y el caldo de pollo. 

- Sirva con queso rallado. 

Crema de nopaies en papa 

INGREDIENTES: 
20 nopales finamente picados 

1 barra de mantequilla 

5 papas grandes cocidas y peladas en puré 

jJitomate 

cebolla 
ajo 

1 litro de caldo de pollo 

ELABORACION: 
- Fria el ajo, la cebolla y el jitomate en manteqilla. 

- Una vez sazonados afiada el caldo de pollo, los nopales y galletas doradas. 

- Sirva bien caliente. 

Ensalada de nopales 

INGREDIENTES: 
2 kilos de nopales cocidos, picados y escurridos. 

1 lechuga desbaratada en trozos grandes. 

3 pepinos pelados en rebanadas. 

3 pimientos verdes cocidos, desvenados y en tiras 

6 cebollas cambray partidas ala mitad y sin rabo 

aceite de oliva 

vinagre 

sal y pimienta



EIABORACION: 

~ Mezcie los nopales, la lechuga, el pepino, los pimientos y las cebollas con el 

aceite, el vinagre, la sal y la pimienta. Sirva. 

Ensalada de nopales a la mexicana 

INGREDIENTES: 
2 kilos de nopales cocidos, picados y escurridos. 

1 kilo de ejotes cocidos y picados en trocitos. 

3 jitomates en rebanadas. 

3 rabanos grandes (o mas si son pequefios cocidos) rebanados. 

cebolla 

cilantro 
aceite de oliva 

vinagre 

chiles poblanos en rajas 

ELABORACION: 

- En una ensaladera ponga los nopales, los ejotes, la cebolla, los chiles 

poblanos y el cilantro. 
- Mezcle con aceite de oliva, vinagre, jitomate y rabanos. 

-Adome y sirva con queso rallado. 

Ensalada de nopales compuestos 

INGREDIENTES: 
2 kiloos de nopales cocidos, picados y escurridos 

1 kilo de jitomates en rebanadas 
4 rabanitos 

1 manojo de cilantro 

5 aguacates en tiras 

venas de chiles guajillos 

2 cebollas en ruedas



sal 
vinagre 

aceite de oliva 
queso picado 

rodajas de huevo cocido 

ELABORACION: 
- Mezcle todos los ingredientes, excepto las rodajas de huevo cocido y el queso 

picado. 

- Sirva con estos ultimos ingredientes. 

Ensalada de nopales con espinacas 

INGREDIENTES: 
2 kilos de nopales cocidos, picados y escurridos 
3 kilos de espinacas 

4 de tocino 

% de pan en cuadritos 

1 taza de cacahuate molido 

1 ajo picado 

2 huevos cocidos 

aceite de cliva 

vinagre 

sal y pimienta al gusto 

ELABORACION: 
- Lave las espinacas, dore el tocino y un poco de pan en la grasa del tocino. 
Espolvoree la ensaladera con apio molido. 

- Mezcle los ingredientes con las espinacas crudas, los nopales, el vinagre y el 
aceite de oliva. 

- Adore con ruedas de huevos cocidos.



Ensalada mixta de nopales 

INGREDIENTES: 

2 kilos de nopeles finamente picados, cocidos y escurridos 

2 lechugas deshojadas 

3 aguacates pelados y rebanado 
3 jitomates rebanados 

2 kilo de ejotes cocidos 

un paco de apio picado y cocido 

6 cebollitas cambray rebanadas 

‘4 de kilo de tocino frito (partido en trozos) 

un poco de vinagre 

aceite de oliva 

orégano 

sal y pimienta 

ELABORACION. 

- Cueza bien los nopales y escurralos, lave la lechuga. 

- Cloldquelos en una ensaladera junto con ios aguacates partidos en tiritas, el 

jitomate, los ejotes, las cebollitas y el tocino. Mezcle todo con vinagre, aceite 
de oliva, orégano. 

- Sirva inmediatamente. 

Ensalada verde de nopales 

INGREDIENTES: 
2 kilos de nopales cocodos y escurridos, picados en tiritas 

3 pepinos en rueda 

4 aguacates en tiritas 

aceite de oliva 

sal y pimienta 

ELABORACION: 
- En una ensaladera ponga las tiritas de nopales. 

- Lave los pepinos y cortelos en rodajas. Pele los aguacates y cértelos en tiritas. 

- Ajiada el aceite y el vinagre, la sal y la pimienta.
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