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Introducción 

Tanto ha afectado la modernidad a México que muchas formas de vida ancestrales han 
quedado en el olvido o están a punto de desaparecer, incluso la identidad nacional, que poco a 
poco se ha resquebrajado a tal grado que las nuevas generaciones desconocen muchas cosas 
respecto a nuestra cultura y se avergüenzan de las comunidades tradicionales campesinas. 

De ahí mi interés por realizar un reportaje gráfico de San Miguel Oxtotilpan, ya que 
mediante la interacción imagen-texto doy a conocer a los lectores las tradiciones, costumbres, 
leyendas y mitos prevalecientes en esta comunidad, que forma parte de ese México que sólo 
recordamos por conveniencia. 

La información proporcionada fue resultado de una investigación metodológica - técnica y 
· de campo, en donde llevé a cabo la observación participante, distante y etnográfica, ya que 
• conviví con los habitantes de la localidad durante festividades religiosas, actividades políticas y 
;sociales. 

:Además de que elaboré entrevistas dirigidas con preguntas abiertas, porque de antemano 
sabí.a:Ios puntos que deseaba me fueran contestados por los entrevistados con sus propias 
palabras y dentro de su marco de referencia. 

Para ello pedí la colaboración de Angela y Guadalupe Romero, originarias de la localidad, 
quienes me presentaron con varias personas y me acompañaron a algunos eventos. Sólo así la 
desconfianza que me tenían, por ser ajena al pueblo, disminuyó un poco. 

Mi primera visita fue el 15 de mayo de 1998; acudí a la celebración de San Isidro 
Labrador. En esa ocasión me uní a la fiesta, tomé algunas notas, así como fotografias. A partir de 
entonces empecé a ir durante varios fines de semana; Agripina Salinas, mamá de Lupita y 
Angela, me daba hospedaje. 

Asimismo, mostré interés por las actividades que desempeñaban tanto en el interior de la 
casa como en el campo, participando en éstas para aprender, ante lo cual algunas personas se 



, - ' - - -

quedaron sorpr~n<lldas efe que yo adriii;ara 10 que ellas- hacían 
convivido conAgripina Salinás me facilitó aún más mi labor. 

--- _:_c.=.=-o=---~·=--::o·==-~=•-'-o~.o=-••. ,-=·.=-=--- --~--,-··--=--~ --=--=-- - --- - ·-==--- --=.'.-- - - -·----=-- -·-== -- ---·-e-· 

~----- ___ -- --- -- -: 

o sabían. El · heého de haber 

Asistí a algunas as¡nlble~s organi~das cada primer sábadode mes, para elloprimero les 
pedí a los ahí presentes·su aliiorización~'además de que Iesexpliqué cuál era el fin de este trabajo 
e incluso' prometí dáí-Ie~'úna copiácuandcl' yá estuviera terminádo. - . . .. 

<"-'." 

_ ·---•-Si _bi~n ~n.unprinªi¡Jik"1~.~~ía.n como una persona extraña, desconfiabándé ll1í e inc.Iuso -
no les gusiabá que los-·-entrevistara;J]eg~. un momento en el. que hasta se. acercaban~~ platicar 
coni:nigo; -.. -,_ 1 - -,_ •• _ _ • 

Poco a poco resolví. ios· obstác2tos~que se me presentaron y ahora cuand~;Joy ~ San 
Miguel muchos de sus:hal:Íitantés'me conocen;Ya sea porque he platicado con·eilos'o pcirJas 
referencias que tienen de ri1í:; - - - - -- · · · · ·· '.)'; ' · 

Debido a que fueron varios los ~untos que toqué, éstos los agrupé -por)~tif~;/~J.i. darle 
legibilidad y orden al reportaje, el cual gira en tomo a la innovaciórhy.conservación:éle las 
costumbres en San Miguel Oxtotilpan. ., :(:!~!.!; .·;~< f_ ;~ · ·.• 

Por tanto primero describo a grandes rasgos las. caf~cterís~l6~'ge~e,;<ll~~ clJf-pu~bÍ~ para 
después relatar sus tradiciones principales, relacionadas éstas, en su mayoría; con la. religión 
católica, así como narraciones extraordinarias.< ' ' / >.·; 

,·:¡·· 

Como toda comunidad tiene una forma de gobierno específica agrupé todo lo rela~Í¿llado 
en este sentido en la organización política y social, mientras que la principal actividad económica 
- la agricultura - está en la parte de siembra y cosecha. 

El conocimiento terapéutico de las hierbas también conforma este trabajo, así como la 
organización interna de la casa, en donde hago mención de los platillos gastronómicos más 
importantes, los frutos silvestres que recolectan, entre otras cosas que merecían ser tomadas en 
cuenta, así como un apartado de la lengua materna: el mexicano, la cual ya casi nadie habla. Y, 
por último, la constante entrada de la modernidad que los ha llevado a adaptarse a los nuevos 
requerimientos. 

Esta población está localizada al suroeste de Toluca, forma parte de las comunidades 
tradicionales campesinas, que son aquéllas que conservan aún parte de su herencia cultural 
mesoamericana. 

Su. principal actividad es la agricultura, basada en la siembra de maíz, frijol, haba y papa 
principalmente. Pór ser una región rica en manantiales, aunque ya son pocos los que quedan, 
practican la agricultura de riego y de temporal. 

También se dedican a la ganadería pero en menor escala y ésta por lo regular es para 
consumo familiar. 

Es un pueblo fundado con costumbres y tradiciones propias y, por supuesto, una lengua 
que los distingue de los demás: el mexicano. 
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Sufegira en tomo del santo patro~oS~n Miguel, a ~¿ien Je festej~n el. 8 de mayo yel 29 
de septiembre; a la Virgen de los Milagros, cuya·celebración-'és e1·1 fde marzo y a•Sárf Isidro · -
Labrador. cada 15 de mayo. · · ·-

Si las lluvias se retrasan organizan una per~g1lnici6~. a mecÚad~~de mayo; ai N~vad~de 
Toluca, mejor conocido como el Xinantécatl (señor desnudó) para pedirle por Í.ma buena cosecha; -
Las mujeres tienen estrictamente prohibid() ir.__ .----c"-o;-~ _ -~- ______ ~----~ •• :•"=--~- _ 

Y, por supuesto, las historias extraordi~a:ri~s c~mo. la'. dél Cerro .Gord~' a;¿~§oÚnt~ri<>r 
pueden entrar las personas cada Sábado'de GloHa:•o.bien; !~<víbora ericantada:1á'cual (¡-.Jedó 
convertida en piedra en el poblado de Comunidad. También la mujer que se tránsforrÍlaba en una 
víbora de siete cabezas. · ·- - _ "•;•? ::•, · •· ·· :- ' "' :. '\-~,.~-'~º __ -~~;;,:: ... ;.~:<:::· ,~ ·-~>1> :. -L··:; 

Por otra. parte, .• Ja veneración ~ los'.ajÚertos empieza'desde ~l ji· ~: c)é:túbri<~,'rinalizaél 
dos .de, noviembre, son: los ·.••días•.du~raÍ'lte los' cúáles:'el.:"parÍteón)se_,lle'naTéié·.colCÍrido .y ·se 
entremeiClan: los olores dél 'copa!; incienso; de las flo~és'y de':las ;veJadéÍras>: ) •i .• .• \ : ;, •. ' 

_· .. ·E~···1~:4j~-~i~~}i~~~-~t~li~d ~~1íiic~-~---~¿~i~1'd~s~ti¿a 1~~:~~ff~~~~-;61~~¡~~ ~~lste~~e ~~tre 
los cargos religiósÓsYciviles~:;['..} :V .•.. , -- · - , .•( ; - .. C :·--·. ' \' 

-. . .-.-. :~-_,·;::.-_· .. ;.-- , __ ····,·\.,·,~·:':::·: __ ,_~'/• - .... ·--~-~:'•,:, "'·~.\,~-; :_-~~:·:~\~ ~-/',i:·,: ::-~:;:-.·,,,·:;º:;\ .. ·· 

, Cabe de~tacar q
0

ue no todo~ los habitante~ de la localidad s~n catóÚcos; ~~iste un pequeño 

grupo d~~~::::~~(~&~~~Jf ~i~:'üLt~d'JI,~tf.i"'~iiif~fi*~,!~,~~~;il9utiH~ 
para hacér' tés,: como:~ngüentos; o\bieñ para 'bai'Íarse; lo ariterior :es éompleméntado con el 
milenario uso.del teinascal; qué de8afortunadamente está cayendo en desuso. 

. E~ ¿~:nt~ a ~u;:-~i~t~ ésta gira en tomo a la tortilla, hongos, quelites, tamales, atoles y 
algunas frutas silvestres> . .' -.: .... · •;_, 

~Fus() ~~ U~evos instrumentos para la elaboración de los alimentos ha ocasionado la 
·generación de otras necesidades que los obliga a buscar trabajo dentro o fuera de la comunidad 
para cubrir tales requerimientos, por ello tienden a migrar a las grandes urbes como el Distrito 
Federal o Toluca en donde copian estilos de vida ajenos a la cultura propia y en ocasiones 
reniegan de su origen. 

Éste es a grandes rasgos San Miguel Oxtotilpan, un pueblo que puede ser objeto de 
estudio para muchas otras disciplinas como la arqueología, antropología, historia, literatura, 
sociología, gastronomía, medicina y el Instituto Nacional Indigenista (!NI}, pues podrán hacer 
investigaciones más profundas respecto a los puntos aquí mencionados. 

Mediante la información visual y textual el lector podrá darse una idea del estilo de vida 
que impera en la localidad y de los cambios constantes que sufre por la entrada paulatina de la 
modernidad, además de que conocerá la estructura que mantiene una comunidad tradicional 
campesina, la cual no es tan simple. 
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. . .~.. . " ,· ' - .. · .. . " , -

Recomiendo realizar. una lectura tanto. de. la imagen como del texto, púes ambos son 
complemento, ya que Ja descripciónde algunos otros hechos, que por su relevancia no podían ser 
excluidos, enriquecen Jo presentado en las fotografías; . . 
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l. San Miguel Oxtotilpan, un pueblo con historia 

México es un país de creencias, 
costumbres y tradiciones, que obligado por 
sus circunstancias históricas ha mezclado 
elementos de dos culturas totalmente 
diferentes. En donde la división de razas ha 
provocado confusión entre los mexicanos. 

El México olvidado, del que todos 
sabemos. su existencia pero lo ignoramos, 
·aquel· portador de la herencia mesoamericana; 
que há dejado en segundo plano su lengua 
materna para aprender el español y evitar las 
burlas, con el fin de adaptarse a la cultura 

· occidental, aun cuando transgreda sus 
costumbres; a éste pertenece San Miguel 
OxtOtilpan, lugar en donde aún sus habitantes 
están en contacto con la naturaleza. 

Un pueblo que como muchos otros 
mantiene una constante lucha por conservar, 
hasta donde le sea posible, sus tradiciones y al 
mismo tiempo adaptarse a los nuevos 
requerimientos que··• . la .. modernidad trae 
consigo, aunque para. ello deba de modificar 
sus costumbres o inclusoaniquilarlas. 

CONFUSIÓN 

; . 

Foto: Maria de Jesús Romero 

Un idioma: el mexicano; una religión: la católica; una forma específica de organizarse 
para las festividades religiosas, los cargos civiles, la cosecha y la siembra son particularidades de 
esta población, la cual forma parte de las comunidades tradicionales campesinas, es decir, 
aquellas que conservan aún parte dé la herencia cultural mesoamericana . 

... ; ·;· .. 

Éstas son product() del "proceso histórico a través del cual poblaciones que originalmente 
poseían una identidad particular y distinta basada. en una cultura propia, se ven forzadas a 
renunciar a esa ideritidad, con todos los. cambios consecuentes en su organización cultural y 

wdal"'~Oc eUÓ :~ :ceeiw ,eftalac algun8' i~tici'1icas de los comunidade' tradicionale• 
campesinas qué aún prevalecen en ésta localidád: f 

1 Opus Cit. Bonfil Batalla Guillermo. "México Profundo, una civiiización negada". Ed .. Grijalbo. México 1990. P 42. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

"La familia funciona como. unidadeconÓmica, hay división del trabajo en.tre hombres 
y mujeres, cuyas normas son inculcadas á los niñ'os desde muy; temprana edad; 

Obligaciones de colaboración y participación' que· gene;~ll11~n~~ d~s~a~s.an en la . ·- ~- - .,·.-" 
reciprocidad. · "'.·'·· ·,. · ·"' :.·.~··. 

Entre la familia se reconocen relaciones de par~ni~~2ci m~s:HI~ri'lafami;ia extensa . 
- • • • • >. ,. ' ' .-, ' • ~ • '-· - • • ' 

--~ ~~_:_;;_~·i:~2;~7c/i-~;~~-~.-;~~_,j__~-:T>·o;t;:-'~-:.,~~~~ .-:'.""-:-,--. \,__~~~ -·,_o--_-.,--= -- -

Intensa convivencia familiar por el trabajo en común 'o;C:cifoplemeriiario,;;por.élrito y 
la celebración, por la disposición del espaciódoii1~~Íic~.p<:,},~ ;\ ;;•:, ;. ' 

La mujer es la depositaria de normas y::vii<lres:~s~st;.nii~1~i .·~~· I~: ~~tri~ cultural 
mesoamericana. Su papel es reconocido sóeialy'familiannente:: ·•·· 

,• ' ' ' "' I ·'" ' " ' 

Cuando la población vive dispersa, el centr6 sirve parála r~u~iónperiódica con fines 
rituales, comerciales y administrativos.· · 

EL CENTRO Foto: Maria de Jesús Romero 

• Aún se practica la endogamia: Matrimonios entre la misma comunidad, aunque en 
menor medida. 

• Las ocasiones de trabajo colectivo y cooperativo conllevan contenido de fiesta, de 
convivencia social entre los miembros del linaje, del barrio o de la comunidad. 
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'. - - ·-

• Ajena la noción de salario;· no se<p~ga en ~lgu~os caso~, s'eretribuye. se adquiere la 
obligación de hacer lo mismo que otr9s hicieron por uno, · · 

'-'~ -o.-="'=-·:o--=.--oo,_:::= -~·;_---~-'-;- =;_-,_'-;=---=;0-=·--=;-",-"""'~---=-""-'''""0,"C =---,'=~'- .o;• 

• L~os de ~~Úda~id~dfamiiía~ y ve~inál, basad~s enl~ reciprocidad . 
·~- "'· .-... ;~ ·_: ''. ·., 

El trabajó c;~lllurlal.es't1iia obligación ·que.esi~ i~pi.Íbiii'·~n~ el hecho mismo de formar • 
parte de una comtmidad:· ; '. ; . ' ·... /;::,, ' ' ' 

• ··La tierra~ prÜ~i~~ád;~º~~u~lr1;e~·i~·i~~urso~;~d~~t~iri<li~J;~~~~ble .. · 
-~-~~::,~::: :·}:~..:_-.. - : .. ,~··;.--·-- :,~, .:.,'·-,<~'-:'°''·· ,-,-.-. -o-~-T::(·: --~,,_- ._,_·. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La rdación coll. la tierra: se establece' á trávé~ ele innumerables ritos. y se expresa en 
mitos y leyendas. •.•·•.•· / .\{ ~·_," .. '.· •· L ·~·· _-- ,,_·,'·• .. 

'·'"·','{.·-. 

Conoclrriiéili6' de. las propiedades terapéuticas de las hierbas> Ji 
'.:.:·:·>'- .. ; ·--,~_-_:) ::~~--<· /··.: .. >;_.:\\" 

El sistema de cargos formaliza la autoridad~d~ l~'coh11iriidad qÜ~{Úene c:arácter civil, 
religioso y moral simultáneamente.Los tres e_stán indisolublémenté ligados. · 

"<~ .. · .. ·-.;;."";.'~ .. ~,: ',''._;~-. :· ~.::~:."-·.~-·~\.;,» %;·: .;~ 

Permanece el sistema de cargos vinculado a' las actividades reÍigiosas . 
.,, . '\'::~:( '-,_. ;,::~- .. ~~·\<: _':;,:;.~,:~:_,· , ., '.·' :./~:. '• 

Las formas tradicionales de vida coexisten co~tlicÜ~ame~te con los nu~vOs estilos . 

Los campos de autosuficiencia ;s~ Jfai~e~ ;.J"esisten ~ólo bastiones durámente 
acosados. 

• Crece la emigración: · 

• 

• 

- . . . ~ ,- . 

El pu~blo I1º~~ gobierna por sí solo, depende del Ayuntamiento municipal. 

El campesino habla solamente español (conserva palabras indígenas). Los ancianos y 
la familia recuerdan la lengua indígena original"'. 

Panorama General de San Miguel 
Oxtotilpan: Ubicación geográfica 

San Miguel Oxtotilpan, un lugar mágico que aún conserva mucho de las bellezas naturales 
y costumbres milenarias de nuestra nación, está ubicado al suroeste de Toluca, colinda al norte 
con Mesón Viejo, al sur con Los Hoyos, al oeste con San Mateo Almomoloa, al noroeste con San 
Francisco Oxtotilpan y al suroeste con Comunidad2

• 

1 lbidem. P.p. 32 - 82 
2 Ver Anexo I, p. 141 

7 



PAISA E Foto: Maria de Jesús Romero 

Según el último censo su población ascendía a 798 habitantes, de los cuales 409 eran 
hombres y 389 mujeres. De las 151 viviendas particulares habitadas, 150 contaban con energía 
eléctrica; 136 con agua entubada y 43 con drenaje. 

La población entre los seis y 14 años que sabía leer y escribir era de 169; existían sólo 14 
personas analfabetas. Los letrados· de 15 · años· y •más ascendían a 399, mientras que los 
analfabetas eran de 79. ·· 

Sólo 11 personas de cincoañ.~s?(;~.~~.abl;~~~t~,7:ff{~~gf'!/~;ff~P~IF .. 

Para llegar a tan recón,dito lügar,se hacén aós;horásA~s~i.ff1. recorrido largo pero atractivo;' 
sólo así los capitalinos tenemos la oportunida(dé~conoéefy{adili'irá~; 'aúnque sea de pasada, las 
maravillas de la naturaleza que aún no han''sido inyadidás}por ~) hdinbre, o bien los terrenos ya 
trabajados para ser sembrados; lasque ya ti~nen eifn11~jisto para cosecharse o el pastoreo de los 
animales, todo depende en qué época del añó se vaya:' y: por supuesto no pueden faltar los 
hermosos paisajes que rodean la carretera México-Jo~Úca: · 

Es toda una travesía viajar en días festivos, pues el camión intermedio, como le llaman a 
los que hacen paradas durante· el trayecto, suelen ir llenos desde la Terminal Poniente en el 
Distrito Federal, aunque en algunas ocasiones hay quienes bajan en Toluca, donde hace escala, o 
en las poblaciones ubicadas entre esta ciHdad. y Temascaltepec, suben más de los que 
descendieron a tal grado que algunos ya van hasta parados. 
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Tal y co~~ me pasara el 15 demayo, día de San Isidro Labrador; ibasenlada a la mitad 
del camión, a la hora de bajaren Sanfrancisco Iaspersonas.quéviajaoanpanié.lás, algunas con, 

-- varias bolsas~ me impedían el paso, -pero finalmente con mi morral y la petáca de la cámara pude 
pasar y descender donde deseaba. n• : + 

Aunque Guadalupe y Angela Romero me indicaron que eso no erri nldai'.;e~'s~fu;ana Santa 
o Día de Muertos la situación es peor: "los autobuses vienen llenos. EnTolUéa'su~e·1a.mayor 
parte de'ª gente; es cuando los choferes dicen: todos los que vienen inteinlédiÓs se van a parar y -
los que van directos se van sentados". 

Cabe destacar que San Miguel es un 
pueblo fundado con tradiciones propias y por 
supuesto una lengua que los distingue de las 
demás comunidades: el mexicano. 

"San Miguel Oxtotilpan, San 
Francisco Oxtotilpan y San Mateo 
Almomoloa son pueblos fundados, que tienen 
sus usos y costumbres, y que de una u otra 
manera los hacemos valer, esto está 
reconocido a nivel municipal", destacó el 
delegado principal, Genaro Reyes Salinas. 

Pero desafortunadamente sólo unos 
cuantos están orgullosos de tan importante 
legado, a tal grado que únicamente el núcleo 
más viejo de la población lo habla y los de la 
edad madura sólo lo comprenden. La mayoría 
de los jóvenes se niegan a aprenderlo por 
vergüenza y creer que con ello son inferiores 
a los demás. Aquí es donde nos damos cuenta 
de parte de la herencia dejada por el régimen 
colonial, quienes además impidieron se diera 
una vinculación real con la civilización 
mesoamericana; le atribuyeron inferioridad al 
colonizado y se dieron a la tarea de romper 
con todo lo que era parte de las culturas 
prehispánicas. 

DE VACACIONES Foto: Maria de Jesús Romero 

Tal y como lo señalara Filemón Castillo, originario de la localidad, quien incluso ya da 
por hecho la paulatina desaparición del mexicano: "había un idioma que es el mexicano. Toda la 
gente grande ya murió, nada más quedamos unos que otros que lo entendemos. ya toda la 
juventud no quiere aprender. 
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Yo a mis muchachos les digo aprendan, pero me dicen que eso es ántiguo: Lesdigoque 
no. Ve que aquí los de San Fráncisco hay matlatzincas. Varios pueblos han concursado y nosotros 

-_'ce~'=--- -- "'° - -- -
no. 

"Tienen ·vergüenza. Llego a hablar con una señora que vive acá arriba ~_nos dicen: 
¡ustedes están locos no se les entiende nada!". . . 

Quedan pocas personas que dominan en su totalidad el mcixii~~o~ y s~n lasmásJongevas: _ 
AgripináSalinas, Manuela Martínez, Elodia Martínez, tía~Aürelia;iía · L'.ola"'y Filenió-rí- Castillo, 
entre otros. 

Su actividad principal es la agricultura, la cual gira en torno al maíz, con el cual intercalan 
frijol y haba; también siembran chícharo, trigo, avena, cebada, huatzontle, chilacayotes. flor de 
cempasúchil y últimamente la papa. 

foto: María de Jesús Romero 

"Este año sembramos frijol y haba con el maíz, y donde estaba ralita la milpa echamos 
avena para los animales", comentó Agripina Salinas. 

Aunque prevalece la agricultura de temporal, regulada por el periodo de lluvias, también 
practican la de riego, por la abundancia de agua que brota de los manantiales o la llevada por el 
cause del río. 

Los animales domesticados en esta regron son los burros, caballos, bueyes, borregos, 
vacas y puercos. Además de aves de corral como gallinas, guajolotes, gansos y patos. En su 
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mayoría esta actividad es para consumo familiar, en algunas ocasiones les sirve para· salir de 
algún apuro económico o hacerse de otra especie de animales. 

Viven en estrecho contacto con la naturaleza, pues aún recolectan frutos silvestres como 
los hongos y los variados quelites, que junto con la tortilla forman parte de su dieta principal; 
también juntan frutas y hierbas que son utilizadas para realizar tés o como ungüentos, de ahí que 
aún posean ciertos conocimientos acerca de los poderes curativos de las plantas. 

Debido a que todavía está muy arraigado el uso del fogón para cocinar también acuden al 
monte a recolectar leña de encino, oyamel, ocote, vara blanca o las tan afamadas garapiñas. 

Prevalece el uso del coma! de barro, el metate, molcajete, chiquihuites, ollas de barro y la 
elaboración directa de los alimentos, pero han empezado a combinarlos con algunos otros 
instrumentos que la modemi.dad ha traído consigo como los trastes de plástico o peltre, la 
licuadora, estufa de gas, los· alimerifos -enlatados, la introducción del refresco y comida chatarra 
como sabrilas o productos marine/a, por mencionar algunos. 

· Aumentan las migraciones 

La inminente llegada de la modernidad ha generado la creación de nuevas necesidades ajenas 
a la cultura propia, lo cuál ha provocado que cada vez más personas, principalmente los jóvenes, 
emigren de la comunidad hacia las grandes urbes como el Distrito Federal o Toluca, con el fin de 
conseguir el dinero suficiente para tener un mejor nivel de vida económica, educativa y 
socialmente, pero sobfe'.todo por la insuficiencia de la agricultura tradicional para asegurar la 
subsistencia, de acuerdo 'a los nuevos requerimientos. 

Los medios de comunicaéión masiva como la televisión y la radio han contribuido a que se ·dé 
este tipo de situación e incluso han fomentado el rechazo a lo que es parte de nuestro verdadero 
México. · · · 

"Ahora los niños y jóvenes ya no quieren cuidar a los animales, nada más crecen y'se van a la 
ciudad. Cuando mis hijos estaban chicos llegamos a tener hasta 13 reses, con eso paré la casa de 
allá, de mi Juan. Después, pócoa poco las vendí, posteriormente mi hijo se fue porque yano 
quería cuidar y deseaba ganar dinero. Me decía: No, allá cada ocho días harto o poquitÓ pero 
tengo, en cambio aquí pasan semanas y semanas y ningún dinero", extemó Catalina Bemal. 

Por otra parte, Remedfos Benítez opinó: "Trabajo es que salen de la secundaria y se van. Mi 
hija Georgina estudia para contador público". · 

No todo,lo que la modernidad.trajo consigo a esta comunidad es malo, les ha facilitado la 
vida en alguríos sentidos, por ejemplo ya no tienen'que acarrear el agua porque ya está entubada, 
cuentan con energía eléctrica, drenaje, centro de salud, jardín de niños, primaria y telesecundaria 
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HORA DE COMER 
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COMODIDAD Foto: Maria de Jesús Romero 

Aunque no todos están satisfechos con la función de las instituciones educativas: "Es muy 
pestma la telesecundaria, prefiero mandarlos a Comunidad. Aquí los maestros son 
irresponsables", comentó Remedios Benítez. 

El problema de la entrada de la modernidad radica en que al contar con estas comodidades 
los ha llevado a copiar estilos de vida nada favorables para las costumbres de San Miguel, de ahí 
que muchos de ellos se avergüencen de ser campesinos o hablar mexicano, incluso se quedaron 
sorprendidos de que yo, una persona de ciudad, les ayudara en algunas actividades propias del 
campo como cosechar, sembrar, escardar, escoger el maíz, desgranar, moler en el metate, 
recolectar leña, té de monte o tabaquillo o porque me había bañado en el Temascal. 

Asimismo, la autosuficiencia y. las. reladone~,,cl(redpr()cidad en la actividad económica 
.han disminuido drásticamente, pues·mucha gente;alqüila'sü;fuérzadetrabajo dentro ó Juera del 
pueblo, debido a la creación de necesidades de cü'risilm'éi;'nuevas: que generan otrosmeéariismos 
de explotación y dependencia. Por ejemplo.',~.im~iri~fü;ús,;;,aliÍnento~ '.(!l¡_ib<>_[ad~s ;por comida 

chatarra,· o la .leña .por tanques de gas. •···•· .... · .....•••.. _· ·•· :_,,:~y::'.;./~"~".:ú.;·.:~·.'.~~:,::>~.j'.i;:('C'.;r/~;,~;'. 
Pese a lo anterior, en.tre Ias relacion~s de parentesco,\C¡üedesbordan en eLnúcleo familiar, 

:1:~:~ii1~Ztl~'~g~~:~~¿~t~;~~~~~~~~~~l~t~f l~'~¡~J~;~I~~~'.:~!'·ª qmene' 

Cabe destaca( que San Miguel ()xtotilpán.~s parte.de este seCtorqüe ha sido· fuertémcntc 
golpeado·pórtóclÓslos movitriien.tos'~o.dalesqué:sehan dadcÚÍlc}.lárgí{deíá'historia.e incluso 
por sus propios habitaniés que se. van a las ciud¡¡dés ydespuéS regreifari} ' ... · 
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Pero ¿por qué no nos damos la oportunidad de voltear a éste, nuestro verdadero México, 
conformado por mexicas, matlatzincas, otomíes, mixes, mazahuas, tarahumarás, cmayas~ 
zapotecas, chichimecas y muchos, muchísimos más que escapan a la memoria, pues son ellos con 
los que convivimos día a día de una u otra forma? ¿Por qué no apreciar su cultura y respetarla? 
¿Por qué persiste ese afán de menospreciar lo que son, si a final de cuentas ellos.· son los 
depositarios de la herencia mesoamericana de nuestros antepasados? ¿Por qué no quitarse la idea 
de que ser indio es peyorativo, si quienes nos pusieron ese mote fueron los españoles? ¿J>or qué 
no intentar fusionar ambas culturas, occidental y mesoamericana, sin hacer a un lado ninguna de 
las dos? 
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2. Tradiciones principales 

San Miguel Oxtotilpan, un pueblo 
enclavado entre cerros, inmerso en el 
misticismo y la tradición, envuelve a cuanto 
visitante llega. 

Lugar en el que la fe de sus habitantes 
está depositada en el Xinantécatl o Santo 
Volcán, San Miguel Peregrino, la Virgen de 
los Milagros y San Isidro Labrador, además 
de poseer algunas otras historias 
extraordinarias como la del Cerro Gordo, la 
víbora y la mujer encantadas. 

San Miguel Peregrino 
¿Quién como Dios? 

El nombre de esta comunidad proviene 
del arcángel San Miguel, que significa ¿Quién 
como Dios? La tradición cristiana lo 
considera como el capitán de los fieles 
servidores de. Dios y jefe del ejército celestial. 
En México ha s.ido uriá de las imágenes más 
populares, '.que;;~.> 'd.esde la primera 
evangelizacióri;'~f despertó': devoción y culto. 
Varios puebiOsio tienen por patrono. 

. ,-·c." _,;-~"- '•'.;~;:{-./·'~ 
-.'·,:· 

En JiticÓnografia San Miguel aparece lQUIÉN COMO DIOS? Fotodearchivo 

como militar en lucha contra Satán. Tiene varios atributos: lanza o espada, balanza en la cual 
pesa las éosas buenas de los justos, leyenda latina de su nombre (t:Quis ut deus?) y un dragón. 

Los habitantes de San Miguel Oxtotilpan le tienen mucha fe al santo patrono quien, 
cuentan, se apareció un 8 de mayo, de ahí que le festejen este día y el 29 de septiembre. 

Al respecto Guadalupe Romero comentó: "Una vez un padre vino a caballo a dar misa 
pero como no estaba lo que necesitaba y había poca gente se enojó, montó su animal y se fue, 
cuando iba por la ermita éste se paró y relinchó como si alguien lo espantara; tiró al sacerdote, 
quien ya en el suelo vio a San Miguel; fue cuando creyó, por eso se regresó a dar la misa y les 
dijo: 

- Discúlpenme San Miguel no quiere que me vaya sin festejarle su misa". 

El actual San Miguel no es el original, lo llaman el Peregrino, porque cuando empezó la 
revolución, los soldados arrasaron con todo, casas e iglesia quedaron total o parcialmente 
consumidas por el fuego. 
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El pueblo permanecía iluminado, a lo lejos la iglesia envuelta en llamas dé entre )as cuales 
ascendía una nubecita blanca, era San Miguel, quien huía del lugar. 

"San Miguél ya estaba; en ese tiempo hubo r~v~luciÓÜ/y 'qu~riiaron todo el püeblo, 
también_ la iglesia por eso se salió el santito", recordó Agripin,a:·,~~l}~~Y- e ,~-~ , ';;. 

A su vez Márgarita Guzmán externó: "De Ja Jumbr~.s-klió:~na riub~'blanca qu'!i se elevó 

hasta el cielo'', . ~º-_-_,~i~~~~L ~--~-"'~~;~~LL;~;c_"_~;_;"}~ ~L-
. En:tanto, Guadalupe Romero_señaló: _''Cuar1do','a-saii5rvúguef{preie~~Ú~r1 ~a·c:;;10• de 

trono se i>9nía'pesado, como una piedra"; : ---:? ·.; ~;t,:¡c; •;; :? ' ; J- __ ,~ ! ;: . ; , : 

-----cuentan qu~ en alguna·oc~sióri üilü-~f1o~'e:ncargados• de 1i~arroqm~-~~dó al 'aréarigél-de· .' 
su trono y ,dijo;burlánd()sé,. ah()ra yo soy San Miguel.en ese. moínérito otro~de]sús'1compáñeros -· 
lo regañó: ¡dejá'(de'{Haéérte'-él payaso y quítate de su trono! ¡Cómo te comparas cori 'Un ángel! 

. Ensegui~~se nu~ló y;empezó a llover. < ·~{ :· /~i•'.c -.; 

_ _ ft.lgu'naS·~e~~ohas c~inéiClieron en indicar, según lo que lesplaticabariü~µ-~-¡~~JJ'~~:que en -
vísperas dé Ja;fiesta éL Santo Patrono estaba blanco, cuando llegaba sú santo's'u :cíir~lnrradiabáde -
felicidad y le ~alían 'chapas, al día siguiente volvía al color original; Esto no sucede ·c~i-í"el aétual 
San N(iguelc¡Üé es el peregrino. .- -;:;. -~->~~ _;'.·L: • _~:·e::_ ¿ 

··óéC:i~'.cii.difunta mamá que cuando era su fiesta se veía qu~'tériia'.gust~)')',;~1 ~~riú1:o se 
ponía bieri chapiádito, a veces estaba palidito, palidito ¿quién;sabe qué contend;ía?}'; manifestó • 
Manuela Martínez. .. ' '. - -, : __ '){ ',:; }i ~ - · 

· ·posterionnente un hacendado de San Juan compró un San Miguel y lo donó al pueblo, 
"pero el verdadero, que tenía una estrella en su pie izquierdo ya no regresó, ¿quién sabe a dónde 
se fue? Unos dicen que a Culiacán", indicó Guadalupe Romero. 

"Otros cuentan que en la Sierra Jo ven, que es un muchachito, allá anda; como van a rezar 
cuando no quiere llover la gente lo ve y le habla, Je platican'', externó Agripina Salinas. 

Con devoción y recordando aquella historia que le contaran sus abuelos, Margarita 
Guzmán dijo: .. Nuestro San Miguelito. Nuestro patroncito, dicen que es peregrino. El de a verdad 
se apareció". 

Cuando iban al Santo Volcán veían a un niño y Je preguntaban de dónde era, él decía que 
de San Miguel, que él era el verdadero, pero ya no podía regre.mr porque estaba el peregrino. 
Desde entonces es conocido como San Miguel Peregrino. 

"La gente dice que el santito quiere venir, pero como en el tronito está otro; nada más que 
ese es hecho a mano", aclaró Manuela Martínez. 

Cada 29 de septiembre le festejan al santo patrono, quien es visitado por Jos santos de San 
Francisco Oxtotilpan, San Mateo Almomoloa y últimamente por el del Mesón Viejo; este 
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fenómeno tiene un carácter de correspondencia y es una obligación sagrada, pues cuando es la 
fiesta de alguno de estos pueblos San Miguel es llevado a la parroquia del festejado. 

PORTADA Foto: María de Jesús Romero 

Esta tradición data de la época de la conquista, según lo relatado por Berna! Díaz del 
Castillo: " ... Y demás de las buenas costumbres por mi dichas, tienen otras santas y buenas, 
porque cuando es el día de Corpus Christi o de Nuestra Señora, o otras fiestas solenes que entre 
nosotros hacemos procesiones, salen todos los más pueblos cercanos desta ciudad de Guatimala 
en procesión con sus cruces y con candelas de cera encendidas, y traen en los hombros en andas 
la imagen del santo o santa de que es advocación de su pueblo, lo más ricamente que pueden, y 
vienen cantando letanías y otras oraciones, y tañen sus flautas y trompetas ... " 1 

La peregrinación de los santos es una obligación sagr~da:semeja~te. a las que suelen 
desprenderse de los vínculos de compadrazgo. 

Al respecto Angela Romero explicó: "MesónVi~jo e~~d~:s~ll Mlg~~l,~~eni~n a erlterrar a 
sus muertitos al panteón de aquí pero ahora ya se apartó,. áunque en· las fiestas. paÚonales el 
Sagrado Corazón de Jesús, patrono de allá, visita aide ~q:p;; .• · , .· ... <: "; .... >' )> /)> ; 

Hecho que confirmó Pedro Víveros Esquiyel,'.délegadC> ~ril11~;b ~ti\1~són•Viejo: "De 
Mesón venían a enterrar a sus difuntitos a Sán Mig{¡él;Í\.qllí estárisei)ultados mis abueros". · 

'; .. -,;, .. 7.·.>.' .::·,.:_. 
'1· . -,> 

"De la Peñuela venían también", destacóG~adalup~ Romero'. ·· · 

1 Cit pos. Díaz del Castillo Beníal, Historia verdadera de In conqui~t~ d~ l~·Nu~va Espriiln: Ed.E~pasa-Calpe. cd 8°. p 
604. . . ·. ..• .. . .. 
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Virgen de los Milagros 

La Virgen de los Milagros se le apareció por primera vez a Santa Catalina .déLauboré el 
27 de noviembre de 1830, en París, para enseñarle las dos caras de la medalla; repitiéndólé con 
insistencia a través'de una voz interior: "Haz acuñar una medalla según este· modelo: las personas 
que lo lleven con fe recibirán muchas gracias"2

• · 

Desde entonces Ja Virgen de Jos Milagros tiene muchos fieles, en especial en San Miguel 
Oxtotilpan, donde se le apareció el 11 de marzo de 1939 al niño Adelfo Guzmán, de 
aproximadamente cinco años, en la Villa de Atotonilco, de ahí que esta fiesta sea aún más grande 
que la del propio patrono. 

.·-:( 
. ~: '.:.;: 1•: .! • ~· 

.. ·,, 

DESCANSADERO Foto: Maria de Jesús Romero 

Cuenta su hermana, Margarita Guzmán, que en ese tiempo Adelfo, quien llevaba a 
pastorear un animalito, acompañaba a su abuelita a lavar por la capillita. Mientras ella se apuraba, 
el niño Je hablaba insistentemente para que fuera a ver a una nrna que salía a jugar con él: 

"Ven, ven -jalaba mi hermano a mi abuelita-. Ahí estÓ.1a'11iñacargando un cantarito -y 
señalaba un huequito de agua que por ahí estaba, era el descansadero:-" . .Laseñora no veía nada. 

-- e·_-.:="'--··::;-:-· .. ; ... -

Había ocasiones en las que no encontraba a su nieto, e~to~ce~eri;pei~baa;egañ~rlo: 

2 Cit pos. Masiero Giulio, La Medalla Milagrosa un don de amor ele I~ inma2'lada::1~'. C~lec~ión• M. l. P 57. 
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- Abuela: "¿Dónde áiidás? ¿Dónde estabas? 
·. . . 

- Adelfa; ¿yo? p_qu.k 1'J~tlc~11do con una muchachita que viene a llevar agua. 
-- -,.------•- ----r.- • • • • •"• .... • : 

- Abuela: ¿Pero en dónde está;> ..... , 

- Adelfo: Ahí~· e~ ~I ~~~~~rÍ~~de;ro. 
'.;··,... .-r:._·: -';:{';;~/',::; 

.Pe!<:> .. ellapo .xeía~á~~¡?,:%~~rdó ~gripina Salinas; · · · 
__ ;, '"'..--. ;.~;;\_:-:, •'._~:,·~-;::. -.v.="C,. ,:- C-o • 

·· .. Pa5afori Íos'cií!íi;·y''a'ritri~ ¡~·5¡·5t~ncia d~I niñ6, laabuelita se p~eguntó: "¿Por qué dice mi 
nieto que ve líná'ñifiiia y yo' no hl'veo?~;. .. ' . . .. · ' .••. . ::. . . . 

__ --..... ::::~-~~/:· .,, )':j:~~~S\'t'·~·:;·~.- -· ·.:}J: ... :.:.,> ~ .·-.;~/- ;-\~ 

., ''Nada •. rnás.se:aITimaba.·ah.í rni·.:~búelita •. y 1.a.niña'desa~ar;cía",~explicó····~·ªr.garita ~uzmán. 

d;ce ""iJH?ii1l;~~~~~·1J~"¡~'::;·tt~''Y:~i;1~.k;f ~~·¡~.~R&·1;;~~~';i~:~·.0~"'° me 

.. En .~nprihcipi~niidiele'creía. ~lfcí~ri''lli~\!~t~~a'Í6cJ;•qii6 in~~rit~b~}fÜ~\!~t~rice~·que se 
estampó en úna cruz la imagen de fa Milagrosa> Mi:icho's'.veriían•8: borrarfatJ>eii'saban• que alguien 
la habíapÜestO a propósito. T·>;··'1' ;;: • .·.. ' 

•• ~rvirgen es aparecida, aunque muchos d~hí~ ~~enada más era una estampita. Cuando 
eso pasó yo tendría como unos ocho años", dijo Manuela Martínez. 

"P.or ese tiempo conocí a Jos Jaimes, así se apellidaban, ahora unas muchachas. Les 
dijeron que en San Miguel se apareció una virgen, que vinieran. Una de ellas, incrédula, vino a 
tallarle a Ja estampita, puede que ya vieron el letrerito de abajo. Después, al retirarse hacia el 
Mesón, por el río grande Ja quería volar el aire, pero no le pasó nada porque se encomendó a la 
virgen"; 

"Al otro día regresó a pedirle perdón a la Virgen de los Milagros. Por eso ahí le creyeron 
que era aparecida", comentó. 

Pronto el rumor de tan notable hecho se esparció, por Jo que la mayor parte del pueblo 
quería hacer misa y traer al sacerdote. Mientras que los de otras comunidades visitaban San 
Miguel Oxtotilpan y le pedían a Adelfo Guzmán los llevara al Jugar donde se le había aparecido 
la virgen. 

Un acontecimiento de esta naturaleza no podía quedarse en la incógnita de las autoridades 
eclesiásticas, por lo que fueron a dar parte a Temascaltepec, pues de ahí venía el padre. 

"Vinieron como cuatro o cinco sacerdotes. Querían borrarla, pero cuando vieron que no 
pasaba nada mandaron llamar al nifio, quien al ver la imagen les dijo: con esta niña yo platico, 
entonces ya creyeron que era la Virgen", dijo Guadalupe Romero. 
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VIRGEN MILAGROSA 
SAN MIGVEL OXTOTILPAH. EDO. DE MÉX. 

I)~ o ~Q\..~ o~~ o q".;I\)~ n fC:/i)(,"'O o 

¡
l. !.~l¿iJk; ""1f '.;!g'U~\~~t ' 

~~t ~· ">\ ' 

•. ";l. 

i. 

ORACIÓN 

OH VlRGEN 
MlLAGROSA 

Virgen :i::grosa 
u Bondad confío 
Alma tal asunto ... ) 

haz lo que tu corazón 
te diga. 

i Tierna Madre Mía ! 
i Yo cuento, contigo ! 
i Yo me fío de ti ! 
i Yo me entrego a ti ! 
í Yo estoy seguro de ti 1 

= 
Nota: Receme tres Aves Marías con Ja 
Jaculatoria i Oh María Concebida sin 
Pecado, Rogad por Nosotros que 
recurrimos a Vos! 

Con Uce.ncia Ec/esiastica. 

Foto de archivo 

"¿Y qué te decía? -le preguntaba uno de los sacerdotes-. 

"Pues que me iba a llevar, pero ahorita no hasta que estuviera más grande, que no me iba a 
dejar vivir mucho tiempo", señalaron Agripina Salinas y Margarita Guzmán. 

"No le creíamos", recordó Margarita Guzmán. 

Sin embargo, al cumplir los 17 años Adelfo se enfermó de las anginas y una semana 
después falleció. 

"Duró ocho días enfermo, se le cerró la garganta. Empezó un sábado; por ese tiempo mi 
mamá mató un puerco y durante tres días comimos. 
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"Recuerdo que mi hermano decía: me duelen mucho mis anginas, después; com6 cosa del 
miércoles, ya no pudo pasar bien la comida. Mi abuelita dijo que se lo llevarana_San Francisco; 
mi mamá lo llevó, pero se murió del viernes para el sábado'', narró Margarita Guzmán:~º · · 

. ~¡ respecto Guadalupe Ro~ero opinó: "Él tuvo eI don d~ ver a la Virgen.y platicar con 
ella, la prueba está en qlle cuando era joven, tendría unos 17 años, como en abril o' mayo. murió, 
en tiempos de calores. Ocho días antes él estuvo enfermo". ' ' '\// •.. ·· 

·', "", 

c;umpJida la predicción de Ja virgen, el pueblo se dividió entre q~ieri~s"d~s~~batYeriterrarana -
Adelfa en la capillita, entre ellos la madre del muchacho, tia Isaura;'ly'!Os'."que;pedíán fi.iera 
llevadoalpanteón, optaron por la segunda. '··· .\, < ·'.. · ' i <"_ ; · · 

~::\'·\ < >· -.. "· 
"Tía Isaura, su mamá, quien murió hace tres años, quería que lo enteI;-at"ru1el'l 1a•capiUita pero 

nunca quisieron y lo fueron a sepultar al panteón. A nosotros nosHevaron de la escÜela;·recuerdo 
que de la iglesia para el cementerio los jóvenes iban cargándolo. Se turnaban", señalóGuadalúpe 
~m~. . 

. Una vez confirmada la veracidad de la aparición al año le hicieron su fiesta a la Virgén: 
"los barbechos se llenaron de gente y no nada más los de aquí, de allá abajo, los de Tejupilco, 
Temas. ¡Tanta que llegó con animales y cosas para vender!", comentó AgripiriaSalirias. · 

. . -·-
···:. . 

Mientras que Manuela Martínez, originaria de aquí, narró cómo al año émpezaron. a 
organizar la celebración de la Yirgen de los Milagros, así como su participación en e(evénto por 
tres años: · · · ·" · 

"Ese año el difunto tío Tranquilino sacó las pastoras, el era fiscal; fosigulóe(ditÚnto tío 
Timoteo y Eliza López, del difunto FidenCio, su,'hérmana, presentaron lmoros>Esé año 

organizaron d~~ ~sff; p:°,st~r:o~~.~;:~;\,~1~t~~t~~~i.~~~!&-~1s}O,[as. . ·-· -.. .• _. · . · _:J : · __ . 
. . "El3difünt_o .•• tío Pedro:• Rátnírez~'.sacó"•moros,:;yl;el(difunto tío Alfonso,· Reyes organizó 

contradanzas. Al afio volvif:ron'a•pres'éntar'p'asto:i:asJ<cüadriÍlas y luego tecomates; . 
';-. ·- -~-~-~~\~·:f'._~:,_·: __ ,_~~~-'.:'.~--:-·- .r~ f\t.:;;;:-ci.')~~?<\:~~~:,.~::·-':.~ _;'ó '--~;;; f;.t·; _~ "'' -

"El que enseñábaieráel ·affll~tÜ tfoc Filisteó~ ~¿ra donde está la clínica. Sabía todas esas 
danzas. ·~ · · "'. ;;:· .,:. . ... ,'.·.;,:;~.-,.>•· 

• -" ,.·'··" ·.~·::'~~ :: .¡ 

Cada añ() vellíElll: g~llit~~. ~oros,. ~paches y los santiagueros. 

"Como a los cinco años ya había muchas danzas. Se hacía la feria grande. De ahí para acá 
ya no hubo quien enseñara". 

Guadalupe Romero comentó que su papá, Herculano Romero, todavía sacó las pastoras, 
"pero la enseñanza vino de Comunidad. Le enseñó doña Adela. Acá arriba (el Centro) se formó 
otra danza, pero dicen que con la señora María Rincón con Nora Natividad". 

Manuela Martínez, visiblemente emocionada por lo que platicaba, indicó: "Mi madrina 
Dominga nos enseñaba. Yo bailé tres veces. Creo que mi difuntita madrina ya no quiso enseñar 
porque ya estaba señora grande". 
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"Tío M~rga~ltotambién sacó", recordóGuadalupe Romero. 

"be past~ras había dos o tres cuadrillas y de apaches tres o cuatro grupos". 

Durante la celebración también acuden las bandas, que pueden ser hasta dos, la que es de 
San Miguel Oxtotilpan y una segunda que toca cuando se llevan las promesas. 

Desde entonces año tras año y en vísperas de la fiesta: "por lo regular un día antes en la 
mañana el agua que brota del manantial sale blanca, parece que está vaporizándose, ya el 11 se 
vuelve cristalina", aseguraron Guadalupe Romero y Conrado Reyes. 

Trabajo fue que se enteraran los pueblos aledaños de la aparición y milagros concedidos 
por la santísima virgen, que muchos de ellos año con año acuden a la localidad. 
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.. Ya son dos años que el padre anuncia que vienen de México, Toluca, Tcnango del Valle. 
Valle de Bravo, Tejupilco. Cuencla, Tenería, Tcquesquipan. y de los pueblos de por aquí cerca: 
San Francisco. la Peñuela. Mesón Viejo y los Hoyos". 

Foto: María de Jesús Romero 

"Hace un año vino una promesa de Tenango del Valle", extemó Sofía Romero. 



Mientras, Agripina Salinas apuntó: "También vienen de Santa María del Monte, el que. 
está antes del mapa. Dicen que porque ellos recibieron muchos milagros de la Virgen", 

Al respecto Sofía Romero, quien en vísperas al 11 de marzo alberga a algunos peregrinos 
de Santa María, explicó que "cuando supieron que aquí había una Virgen aparecida, vinieron a 
ver. Como no tenían agua, le pidieron tanto y con mucha fe que al poco tiempo, al año, vieron 
que debajo de un encino brotaba el vital líquido y ahora es la que abastece a 19 ó 20 barrios que 
son. Por eso como manda vienen cada año; muchos prometieron hasta el fin de su vida ... ·· ..... · .... 

"Ellos son quienes exigieron que se ampliara fa iglesia. Se juntan como tres botes· de 
pintura de pura limosna". 

~. ~ ~:.; __ .. ,: ~- ,.·,-. - . 

"Si no van a hacer la capilla grande ya ~o vam'os a venir -:--dijeron-; entoncesios deaquí 
optaron por agrandarla. La gente de fuera com'o' fa de 'aquí exigía· que se viera álgo al' l'especto", 
coincidieron en indicar Sofía Romero y. Con~~~cjReyes. · · .· · · ·· ··· 

'.~ '· .. ;•,. ' ... ~. ·~ ·- -i ;··· • 

Sentados alrededor del fogón y ~uraiit~·uHa·'kn~na charla' entre todos los que ést,ábamos 
ahí presentes Conrado Reyes contó uno de I&s tántos milagros hechos poda.virgen: ~·cuaridó a 
mi cuñado le tocó ser mayordomo de la capillita viOql.le una mujer llegaba corriéndÓ ya muy 
entrada la tarde; le comentó que ella le prometió a la'virgen ir cada 11 de marzÓ s.i su h'ijo se 
curaba al bañarlo en el agua milagrosa". •' · · · · 

... _·~~~-·: .. : .. ·- ' . .. ., . . 
En tanto, Agripina Salinas subrayó: "Siempre vamos a la celebración de la,:yirgende los 

Milagros. La gente reza y a veces sale procesión; ahí íbamos con las ceras formadas así (movió 
sus manos separadas y hacia adelante)". · · 

Amplían capilla 

Para rendirle culto a la virgen los fieles le hicieron primero un recinto pequeño de madera. 
Tiempo después la ampliaron y convirtieron en capillita. 

"Yo me acuerdo que era una capilla chiquita de adobe. Ahí empezaron a encontrar a la 
virgen. Había mucho de su manto, la florecita, y nada má:; una cruz estaba. Ahora quién sabe 
dónde la pusieron los demás", externó Manuela Martínez. 

"La segunda capillita, que ahora tiraron, ya estaba cuando me vine a vivir al pueblo", 
comentó Sofía Romero. 

Ante los múltiples milagros hechos por la virgen a los enfermos, desamparados y a 
pueblos enteros, se requirió la renovación de esta última para dar cabida a un sinnúmero de fieles 
que acuden a cumplir sus mandas por los favores recibidos. Ésta es la tercera y, al parecer, última 
modificación que le harán al santo recinto. 
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CAPILLITA Fotos de archivo 
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REMODELACIÓN 

-.......:,.,.. 

Fotos: María de Jesús Romero 

Aunque a principios de 1999 poco faltaba por terminarla, fue imposible inaugurarla el 11 
de marzo de ese afio por el retraso de la obra, por ello la pospusieron para el 8 de marzo del 2000, 
día en el cual fue bendecida y a cuyo evento acudieron sus seguidores. 

"Ya se compraron los candiles. Una señora de MesónViejo donó la campana", comentó 
Jorge Reyes. · · .. · · · ·, · · 

"Van a llevar un Cristo grandote, ya lo bendijo el padre.Lo donó Socorro". señaló Estela 
Ramírez. 

Eniocionada ~or la construcción de la nueva capilla manifestó: "Así de gente íbamos a 
ayudar cuandd.hicierón la iglesia. Yo cooperé; tengo mis recibos. Todo lo de la parroquia está 
saliendo de fa mina. Pusieron muchas partes en grande (nichos)": 
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Inconforme por esta situación Guadalupe·Romero ~xclamó: "No se ponen a pensar que 
son más encargados, más gastos". · · 

Calmada Estela Ramírez le respondió: ''sale de todosmódos. Cuando me toqué.estar aquí 
y se ofrezca, si tengo los doy". · 

El Santo Volcán 

El Nevado de Toluca, ubicado al suroeste de San Miguel, es un símbolo religioso muy 
importante para esta localidad, en donde sus habitantes a mediados o finales de mayo, cuando las 
lluvias se retrasan, acostumbran organizar una peregrinación al Xinantécatl (Señor DesmÍdo) para 
pedirle por una buena cosecha. ~:. /'. . 

Lo anterior quizás porque tiene más días con nieve en verano que efi.inviemd; debiclo a 
que en la época de lluvias ocasiona las nevadas más continuas,. mi~mas• que ¡se derriten 

rápidamente. ,. . ,) r:;~·s.;F;}~·~·;,:~ .. 
Aunque hay quienes, por causas CÍesconocidas, se riiegari ~ co~tiil~a~ C:ofi'e~tat~~di~ión; .. 

"El año pasado el fiscal ~o queríá dar al :s~Jtt~?p~ro la· gente se, i~~¿~~ i~rqiÍe ya es 
costumbre", comentó Filemón Castillo/ · · ·· ·· · 

Con San Miguel Peregrino a cuestas, incienso, cohetones y mucha devoción acuden 
primero a una misa, de ahí parten, por la mañana, hacia la Sierra Nevada por el monte, "vamos 
rezando en partes, por lo cansado y lejos", comentó Filemón Castillo, mientras que Osear Reyes 
extemó: "llevamos comida y cobijas. Va bastante gente". 

La primera escala es en Casas Viejas, ahí desayunan y descansan un poco; pronto 
continúan su camino entre montes y árboles guiados por el santo patrono hasta Cerro Prieto, 
donde duermen en una cueva; al día siguiente; muy temprano, continúan la travesía y entre rezos 
y alegría ascienden hacia el Santo Volcán; llegan en la tarde hasta arriba del Nevado, de ahí 
descienden hacia las lagunas en dirección a la del "Sol", en donde "hacemos el rosario, llevamos 
cohetones, una campanita chiquita y como si se le hiciera en la iglesia'', recordó Filemón Castillo. 
En unos garrafones medianos llevan poca agua porque si traen mucha llueve muy fuerte; otros 
meten "una canasta a la laguna y de ésta salen semillas, ésa es la suerte de la gente. A muchos sí 
les sale. Sacan espinas de maguey, maíz, trigo y arroz; la gente tiene suerte para sembrar eso. 
También hay mucho azufre", indicó Osear Reyes. El inclemente frío les impide quedarse hasta 
muy tarde. De regreso, cuando van a la mitad de la falda del Xinantécatl invariablemente empieza 
a llover, destacó 

De ahí caminan de nueva cuenta hasta Casas Viejas para pasar la noche y por la mañana 
continuar su retomo hacia el pueblo, en donde las personas los van a encontrar a un lugar llamado 
el cerrito, ubicado enfrente de la iglesia. Acude el sacerdote a oficiar misa y después es repartida 
el agua sagrada. 
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"Traen sus garrafoncitos con agua del volcán y hay nos andan repartiendo a toda la gente 
en jarritos. Se juntan muchas personas para hacer el rosario y la convivencia (esta última es 
actual) de llevar comida y tortillas", explicó Margarita Guzmán. 

Foto de archivo 

Agripina Salinas comentó que "siempre traían agua de la laguna. Se juntaba la gente y los 
íbamos a encontrar en el cerrito porque traen a San Miguel. En procesión venían y juntaban harta 
gente". 

Quienes han visitado el Xinantécatl cuentan las visiones tenidas en este místico lugar: 

"Saqu~ ulla ;nátita dé. n:}~íz y ~4ári,C!()~'V,eÜf~ni~s·.~ media falda del cerro hacia la laguna 
grande se. me apareció trigo como éuando.'corre·él .aire y· ya está amarillando", aseguró Jesús 
Reyes. • ; ·:. ''' ··· · 

. · Eri't~~io qJ.éAgripina Salinas, originaria de aquí, cuenta que su papá, Francisco Salinas, 
en únaocásió? cuando füe .al Santo Volcán vio en la laguna una espiga de trigo y una semilla de 
maíz, además, de unas rejas. Los dos primeros eran indicios de que tendría buena cosecha, 
mientras que ef teréero presagiaba el encarcelamiento de un familiar cercano, su yerno Herculano 
Romero, qüi,en tu.vo un problema con un señor, se peleó y posteriormente lo encarcelaron. 

Tía Pina indicó que su esposo, Herculano Romero, "decía que veía espinas de maguey y 
trigo pero lo acababa la tusa". 
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El difünto Manuel del Rincón, marido de Margarita Guzmán, cuando fue a la Santa Sierra 
''trajo sus espiguitas. Él vio en el agua un llano grande con mucho trigo sembrado y pencas de 
maguey". 

A las peregrinaciones las mujeres tienen estrictamente prohibido ir, aunquedesconocen el 
por qué de esta situación, Margarita Guzmán comentó: "San Miguel no da· permiso que. vayan; 

·puros hombres. Cuentan que el agua se echa para adelante y no da permiso a.qué Ilegue_n,,: . 
~ - - -' -

San Miguel Oxtotilpan es el elegido por el Xinantécatl para beneficiarlo, co~ l~s b~ndad~s · 
maravillosas del agua, si alguna otra comunidad acude los desastres no se hacen esperar,. 

''Este pueblo es el elegido para ir a traer agua; cuando han id() C>fros comC>'.Mesón Viejo, 
San Mateo Almcimoloa, 'San Francisco Oxtotilpan o Comunidad, écori ·ellos :no lluéyé y caen 
granizadas o heladas que acaban con la semilla", coincidieron en sefialar Fllemón Castillo y 
Osear Reyes. · < :- · · · • ·· · 

. -, ' •,.'\ :,·~~>··~~~~:t:":::: <: ~-: .. ': .. >f:-:-.;\·.: ; ..... - ;~ 
FilemÓn. CastiIJd ~i~e\1tie'f:s'pb~q~e··~·las' peregrinaciones llevan mujeres. 

' ·. < -:; ~ ,->_-'.-;;-~- :· ··".,;'·'.·~.'--. ~,;7>~:.':,-~\-:~:i·~;.·!J~'1'<'::.'..> · .. -o:__ ·_.-._· - ·· -

Según do~um~ht~~;:Ja(iiripo~a~C'i~(del Xinantécatl no es sólo de hace algunos años; la 
veneración al vÓlcán aatide'sde mÚého''antes de la conquista, siendo los pueblos prehispánicos 
del valle de ToluC:a (matílltzin_ca~, ótom,íes, mazahuas y mexicas) quienes empezaron con esta 
tradición.· · · · · · · ·· · · , ·· ·· · 

"Al sur está situado ;I llamado volcán de Toluca; digo llamado porque el padre Sahagún, 
que domina: los volcanes conocidos en su época, no nombra a éste como tal, sólo dice lo 
siguiente: Hay otra agua también donde solían sacrificar, que es la provincia de Toluca, o junto al 
pueblo de Calimaya; es un monte alto que tiene encima dos fuentes que por ninguna parte corren. 
El agua es cristalina y clarísima, y ninguna cosa se cría en ella porque es frigidísima. Una de 
estas fuentes es profundísima. Aparecen gran cantidad de ofrendas en ella, y poco tiempo ha que 
yendo allí religiosos a ver las fuentes, hallaron que había una ofrenda reciente, ofrecida de copa), 
papel y petates pequeñitos, que había muy poco que se había ofrecido y estaba dentro del agua. 
Esto fue el año de 1570, y uno de los que lo vieron fue el padre fray Diego de Mendoza, el cual 
era el presente guardián de México y me contó que lo había visto" 1

• 

Por otra parte, el padre fray Alonso Ponce, en su recorrido realizado por el valle de 
Toluca, específicamente por el pueblo de Calimaya, señala que cerca del convento de esta región 
"está una sierra muy alta, y en la cumbre de ella hay dos lagunas muy grandes y muy hondas, un 
poco apartadas la una de la otra: en la una de ellas, considerando a los indios de aquella comarca 
en su infidelidad, alguna deidad por verla en tal sitio, echaban dentro en el agua, por sacrificio, 
mucho copa), que es incienso de aquella tierra, y aun el día de hoy dicen que se saca della mucho 

1 Opus cit. Mario Colln, "Viaje a Toluca en 1834", Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, Abril de 1969. 
p 54 
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desto, Hay también cerca otra sierra muy más alta, que tiene en su cumbre nieve lo más del año; 
llámase sierra nevada de Toluca o de Calimaya"2

• 

San Isidro Labrador 

En San Miguel Oxtotilpan cada 15 de mayo recuerdan a San Isidro Labrador, el señor de 
las cosechas, y en su honor le celebran su día . 

.. :.-
.. -4 ¡;::_--. 

EL SEÑOR DE LAS COSECHAS Foto: María de Jesús Romero 

Este santo, quien fuera patrono de Madrid, "nació en esta ciudad, de padres pobres. fue 
bautizado con el nombre de su patrón, San Isidoro de Sevilla. Murió el 15 de mayo 1170. 
Después de cuarenta años de fallecido trasladaron su cuerpo a la iglesia de San Andrés. en donde 
ha sido honrado con una sucesión de frecuentes milagros" 

Esta fecha tan importante llegó y yo sin pensarlo dos veces fui a San Miguel, en donde 
adornan las yuntas, ya fueran caballos. o bueyes, con papel de china y rosarios hechos con 
chícharo o galletas, aofros les.fue colocada la iinagen de Dios, de la Divina Providencia o del 
santo de su devoción.·· ·· · · 

"Anteseran puras yuntasde reses y ahora son los caballos, pero también los adornan con 
papel", explicó Manuela Martínez. 

2 Opus cit. Mario Colln, "Datos para la historia de Toluca". Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, J 965 p 
76. Los autores de esta relación se equivocaron: no son dos sierras; sino una sola, el Nevado de Toluca, en cuyo 
apagado cráter hay dos lagunas. 
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FESTIVIDAD Fotos: Maria de Jesús Romero 

Señaló que "los muchachitos como de cuatro o cinco años agarran el arado como si de 
verdad fueran a trabajar" 

Los del Rincón se interceptan• con los ~e·)~ f>alifiá y 16s.del C~ntro, en tanto, la gente por 
delante, con nubes, rosas y crisantemos entra~· 11 la iglesia para rezarle a San Isidro Labrador; 
posteriormente los mayordomos llevan al·.·:señor. de las cosechas" para iniciar la procesión; 
mientras yuntas y yunteros caminan alrededor de la parroquia y simulan trabajar. 

El olor a incienso -que no me agrada- llega hasta mí; me uno a la procesión y empiezo a 
entonar con dificultad los rezos ahí dichos: 

"San Miguel Arcángel, 
San Miguel Salvador 
¿Quién como Dios? 
Nadie como Dios. 
San Miguel Arcángel 
Gran batallador. 
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CAMINO A LA IGLESIA Fotos: Maria de Jesús Romero 

El fin, pedirle por una buena cosecha: "El año que yo Jo cargué le pedí. que se compusiera 
la milpa y se compuso", aseguró Guadalupe Rolllero. · · · 

Algunas niñas felices y con pequeñas canastas, chiquihuitcs y bolsas de plástico llenas de 
pétalos caminan tranquilas delante de quienes cargan al :''seflor de las cosechas"; de vez en vez 
los arrojan hacia atrás, mientras un joven balancea el somerio.al compás de los rezos. 

Corazón santo tú reinarás. 
Tú nuestro encanto siempre serás. 
Es nuestra patria y nuestro 
sucio, es de María la nación. 
Tú reinarás dichoso. 
tú reinarás dulce esperanza, 
tú reinarás rey bendito. 
Reine Jesús por siempre, 
reine su corazón. 
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En este sucio te 
prometemos nuestro amor. 
¡Oh buen Jesús!, danos consuelo 
en este valle de dolor. 
Tú reinarás toda la vida. 
Te prometemos. 
Tú reinarás dulce esperanza 
que al alma llenas de placer. 
Tú reinarás toda la vida, 
trabajaremos con gran fe. 
Viva Cristo rey 
Viva Cristo rey 
Viva Cristo rey 
¡Qué viva Cristo rey! 
Demos gracias al señor. 
Y por las noches los ciclos cantan 
las alabanzas a Cristo Salvador. 
Demos gracias al señor. 
Y a todas horas los hombres 
cantan las alabanzas a 
Cristo Salvador. 
Y tú hermano 
¿por qué no cantas las 
las alabanzas a Cristo Salvador'? 
Demos gracias al señor. 

Y a todas horas los niños cantan 
las alabanzas a Cristo Salvador. 

LA PROCESIÓN Foto: María de Jesús Romero 

Dos parejas llevan atadas de un palo varias velas, caminan despacio detrás de San Isidro 
Labrador. Al tem1inar el recorrido vuelven a entrar a la iglesia, colocan al señor de las cosechas 
en su lugar y empiezan a cantarle con júbilo, mientras afuera las yuntas y yunteros caminan 
alrededor de la iglesia, acompañados de hombres y niños vestidos de mujeres, que sólo se tapan 
la cara para no ser reconocidos y bailan al son del violín tocado por un señor de la comunidad; 
presionan a los yunteros para que trabajen: 

- "¡Órale viejo, a darle duro!" 

"Ya que andas de turista: Acá tengo la ganancia. ¡Tómame una foto güera!" 

Mientras, unas .señoras les gritan a Jos disfrazados: ¡Báilale señora, báilale! ¡Báilale 
mariachi Joco báilale! El nmriachi Joco quiere bailar ... 

Y unodeJosdisfrazados Je dice a otro que iba de viejito: 

¡Ándale viejo,ándale! 
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Y así la fiesta continuó, unos disfrutando la representación y otros brindando lo mejor de 
sí para que la celebración saliera bien. . . . . ... 

· Mientras· que los disfrazados sustituyeron las máscara$, ·anteriormente utilizadas, por el 
maquillaje, mascadas y paliacates, sólo uno de ellos, el viejito, la llevaba. Todos caminaban o 
bailaban al son del violín tocado por don Serafin, quien -rumoran- es el único que sabe de este 
arte.·· 

"Antes había más violineros, hablaban mexicano, ahora ya no; no van con devoción", 
manifestó Agripina Salinas. 

Recordó que su marido, Herculano Romero, tocaba el violín . 

............................................ __ _ __ , ___ ....,, .... __ 
---,./' -· . ---- --..... 

. · 
/.!: 

., . - . 
AL SON DEL VIOLÍN foto: Maria de Jesús Romero 

El tiempo no ha pasado en vano, mientras que antes iban de otros pueblos ahora sólo unos 
cuantos de San Miguel participan. 

"La primera vez vinieron los de Comunidad y San Mateo. Un señor de Puebla traiba ropa 
de allá, pero ahora ya no quiere salir", indicó Manuela Martínez. 

Dura.nte el~ .evento no faltaron quienes fueran vestidos de conejos o diablos, lo cual 
evidencia. la)ntrodi.Jcción de costumbres ajenas a la cultura propia y que, desafortunadamente, 
tienden a desvirtuar. la festividad. 
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.... ~'Antes a las yünta5 y yunter~s decían que ib~n tapando con ~sérrfn; :Y. gritaban Iris ~iejas: · 
¡apúrense, ápúr,ense porque .ya van a comer! A~orason·puros chamacos,ya nohacén ·10 mismo 
COlll().antes)os señores", cómentó Agripiná Salinás:.·,~.~:::., ..... ~C.~ .~. . . . 

'«::: . .::· 

Una.vez que la gente termina derezar~~ col.oc~~Úu~ricle:Ia·igl~s·i~!y pór. l~s casas· para 
ver pasa,r·a los.· yunteros, quienes le dan la' vüeli~ii··a'.{'.la'.f;p'a:rfoé¡ufa cdu.rafite' cinco ; horas 
aproximadamente. Los cohetes y comentarios no se nac'en·esperar:· F . . 

····:.·~_;·,·: ·.~.i¡:.' ..:r~- ···"<···f.: ... ,,;.>.-

Angela:i~Yo quiero ver pasar a los viejos;p~~C>ri6<J¡~~~'fl;s~fi~;;~~o'~$.,.~.: ·· · 

Sofía: "Antes pasaban hasta los tractores, y ahora ni en cuenta ... · 

"Quién sabe en que año hasta salieron con tractores adornados", recordó Manuela Martínez. 

Finalmente. los yunteros y disfrazados entran a la iglesia a rezar, con ritmo azotan sus 
palos en él. piso, rato después caminan de espaldas y con una reverencia se· despiden de San 
Isidro Labrador: En el pasillo exterior bailan en círculos al compás del violín; por último 
arrojan las• 131aiorcas y galletas de animalitos; posteriormente repiten la primera· parte del 
ritual. 

Es hasta entonces que finaliza la fiesta. 

Cerro Gordo 

Las historias misteriosas tambÍén:~st<Ín presentes en este lugar rodeado de cerros, de entre 
los cuales sobresale Cerro Goido',~¡ é~a('.¡:licell, se abre cada Sábado de Gloria para dejar entrar a 
cuanto aventurero se atreva a pasartodchun año encerrado, pues ese mismo día desaparece la 

entrada y no hay forma?,e;~~úJJ;,.0~.}~'jr:: ..•. 
Oro, comida, un:'Jí~;~·~~'1¿6~ji;Üi6 una ciudad encantada es lo que hay en el interior, de 

ahí que durante toda la S.emáila•sánta mucha gente visite esta obra de la naturaleza. 
- · · · ·" "·· ~:·í-~_--< ·"'--.:·.,:._: .. ~p-~-.-~:_ ··=:"·-1;:.< .. ,. . 

. . "Úna vez fuim6~ enS~rn;na Santa como en jueves; hasta llevamos reatas porque es un 
túnel por donde se desciende; bajamos como 25 metros pero no llegamos al fondo'', comentó 
Osear Reyes Romero. 

Mientras que Jesús Reyes indicó: "Los que nos hemos metido como quinientos metros al 
túnel encontramos que en partes no cabe uno y en otras podemos andar a pie". 

"Cerca del túnel hay unas antenas que fueron utilizadas para un radio de transmisión, 
también encontramos una caseta de reforestación que, al parecer, está abandonada", recordó 
Osear. 

Esta historia, que les ha sido contada a los niños desde siempre, según Sofia Romero, 
antes sonaba más pero la han olvidado. 
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"Dicen que al otro ladohay cómo una entr~da; Ant~s ahí era U~ camin~; en la Oritlá de 
éste había como una puerta y ésa es lá que se abría para entrar álcerro; ésta río se ve porque es la 
encanta~_~,--e~º-q~~. -está_ a, Ia~ViSti;~¡~mp_~.e es el iún~~ u_~i~~~-~~8t-ri~a'-\-se_ñ8_1~ros·cari-:.:~~-~-~-'.:~-~ __ ., T·--- _,. - -~ 

Verdád o· mef}tira, ~sa;es la,in~óg~it:apo~.'dtis~ub~fr;'.~~n~u~'desé~'..~i~rto siricera&ente no .· 
me gustáría quedarme encantádá: durimte'i'.m añoi'pefo liay qUienés'su"áfári por láavenil.ira los ha . 
llevado a investigar: ' · ' ....•. ·;. ; . / ··• ''. > ~· (,< .. , .· ' 

-- " ··: .. ;.·, ··.-:,-· 
:·'.. . '.---'. "• '\/.--:::;~-----_::~;,: .. ·.:·:'.\·t.f:_,,·_,.:_~~~--:::;:~-< ',~: ·-.-~·~~;·:·_,__;~,:.-.:·~~ ·f:},:.=i- ·-·~=--~ ~~--~=.=" ·-_o- -_ -

"Una vez me comentaba un señor que ellosdlevaron-,.como~c1en:cmetr()s d~ reata y 
lámparas, pero no alcanzaron a llegar hasta el fondo del iuñer•;)lldico:bscar/ >E~:{~·;¡•~':' · · ·. ·· 

El Cerro Gordo, ubicado entre las faldas delXin~t~~~tl~:§\1~~:Je'rrb~·~~~~~d6an.~'San 
Miguel Oxtotilpan, "está muy grande y altísimo, nunca le he podÍdó darunavuelta'completa; he 
llegado a la mitad y en un día", externó. ·.••· . : · · '> .>• : .('., ; 

Cuentan que abajo hay bastante oro, esto lo empezaron a transmitir portjue u~ri:pe~so~a 
llegó a Cerro Gordo en busca de su ganado, como oscureció decidió meterse á domiir en el túnel . 
para no caminar a tientas. Se acostó y empezó a ver cosas brillantes, las agarró y,·descÚbrló'que 
eran piedras, las guardó en una bolsa; cuando amaneció las examinó, pero sólo puclo det~rÍninar 
que era un metal pesado; se las llevó para mostrárselas a un joyero, quier, sab,ien~~/éra oro; le .· 
dijo que esas piedras no valían nada y desapareció; el señor le dejó algunas, pero las otra'SdeCidió 
enseñárselas a otro, quien afirmó que era oro. Posteriormente regresaron al lügar'¡pero,ya no 
encontraron nada. . . •, • .. ' 

Aunque los jóvenes son quienes se ha.n animado a ir a curiosear, algunas mujeres mayores 
también cuentan su versión corno 'Margarita Guzmáfl: "Ese señor, que dicen se encantó un año, 
vio muchas cosas, se le apareció comida.y dinero; no se le hizo eterno, sintió pasar el tiempo 
como si fuera de hoy para maña11a'~:~,'~ /: 

Una de las tantas visi~~'.;e~;i:Z:da:por los intrépidos jóvenes del pueblo fue relatada por 
Manuela Martínez: "Agarraron una reata para no perderse, después ya vieron que estaba oscuro y 
se regresaron, ya no tuvieron valor todos. Dicen que es una cueva; se ve y se siente muy feo 
adentro, el que iba adelante después se cisco. Nos platicó Nacho Reyes". 

Como no todo Cerro Gordo pertenece a San Miguel, sino que también es parte de algunos 
otros poblados, Osear Reyes explicó: "Mucha gente que no es de aquí, porque hay pueblos más 
cercanos del otro lado, cuentan que hay quienes se han quedado áhí". 

La víbora encantada 

La víbora encantada, una historia que ha quedado en el olvido o que jamás oyeron hablar 
de ella, también es parte de este pueblo ancestral. 

La víbora, un animal grande cuyas maléficas intenciones eran ir a devorar a todos aquellos 
habitantes que vivían en el México antiguo; procedía de tierra caliente, quizás de Temascaltepec 
o más allá, no se sabe, lo único cierto es que habló con Dios, quien ante las nada buenas 
intenciones de tan grotesca criatura le indicó: Te doy toda una noche pero si al amanecer no has 
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CREENCIA EN PIEDRA Foto: Maria de Jes6s Romero 
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llegado a tu destino te quedarás encantada en doúde te ag~e el día; afortunadamente él re~til no 
consiguió su propósito y quedó convertida en piedra en el pueblo de Comunidad, tal y como lo 
indicara Guadalupe Romero. .. · . · · .·· . - • · 

Mientras, Marcela López, origi~ariá;de;Albarl"~es y actual habitante de .San Miguel 
comentó: "He visto la piedra grande que está 'ahí'eríéantada: Mi abuelo decía que esa víbora 
grande venía para abajo porque iba.a acabar' con todo México. Mandaron traer al padrépara que 
la bendijera y se hizo piedfa". .., . . . 

· Aunque sus rakgo~· se han borrado con el tiempo, las características comunes de una 
víbora están preséntes en tan magnífica ruina arqueológica que se alcanza a ver desde la 
carretera. 

La mujer encantada 

Era sábado, cerca de las siete de la noche; Lupita, Angela y yo llegábamos a casa de 
mamá Pina después de haber ásistido a la acostumbrada asamblea de cada mes; Sofia' ya había 
preparado el temascal ·para· bañamos. Después de un taco de longaniza Oscartcjuién. también 
estaba ahí comerizó a éóntarme la historia de la mujer encantada; qUe. alguna vez le iuirrara su 
abuelito: · · •,;_ .. · , . 

- - -' . : ,' .~ ' 

"Mi abuelit~; que acostumbraba i; a pastÓrear sus ahlm~Ies por las faldas del Nevado, me 
contó 1a historia de la mujer encantada: .}i'YT C 

"Un día un señor iba a recoger sti~'bcMegos, ya se le había hecho tarde, faltaba poco para 
oscurecer; de momento vio a una señora muy.guapa que lavaba en una de las lagunas que suelen 
formarse en las llanuras; tenía uná cu,beta de.ropa y una piedra; al pasar cerca de ella la miró 
fijamente y extrañado se cüestiÓnó: ¿¡:íeró ya es bien tarde, por aquí no hay casas ni gente? Se le 
acercó y le preguntó: · ··'· .· ·•··· · 

- Señor: ¿Tú qUé haces aquí; de dónde eres; por qué estás lavando a estas horas? 

- Mujer:Yo;;~~Jí vivo. 

- Señor: ¿Pero dónde, si no hay casas? 

- Muj~r: Aquí luego, luego. 

- Señor: ¿No te da miedo? 

- Mujer: No, vivo sola. 

Le empezó a dar miedo por lo que apresuradamente se despidió y le dijo: 
Ya me voy, ¡ahí nos vemos! 

Pues córrale porque a usted sí se le va a hacer tarde, pero cuando quiera puede venir a 
verme. 
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Le e~t~Ó ctJ;iosidacÍ y para la otra ocasión ya no fue solo, llevó a ()tros cc>r~paft~ros, ante 
quiem:s.no s.e I¡!s apareció'.;Yolvió' a. regresar solo y nuevamente la vio y le indiéó;élonde ·vivía; 
era una piedra grande, al mismo tiempo lo invitó para que la visitará: ''. ..· •.. •· ' 

Señor:Mañanat~~;~~~6"aver(ibaseguido) · '2.:,t: C:-.:3 .... '.·~·· 
·· • En .. ~llri .. cl~ c;sJ~/t¿i~ viiita~ · la . h~rmosa mujer:.J~>~c)~~~t~;~~t~lst~~jcl~ que estaba 

.. encantada;y;necesitaba;de;'sU ay~cÍa para desencantarsef'(:uaiiCl~';es?'p~sar~i°ella's'e''.iríacori~él .. Le··· .. 
pidió matar' con üri machete; a. uiíá vífora de siete éabezas'.qüe;saldríá 'de' la'~piedra en 'C!ónde ella 
vivía;··· ... ·.•· \.'•·>:/'"' >•·' · .. · •. '. ·>'.~'i/::;;·',:.>K'?.;}''''·,;•·:·• ;'' 

•. •,. ' .:. -:~~~- . __ ,.,., . ;: , .. :;. ;:>.· :·,;\:·)·'>._,>;·'' 
'_ .~ .. :. '.:-,· · .. .'.\: ~- , : :'\.> .. -.·;;.;<··::<_>: __ ;·;.·'.:. ·=.'.;~ .. '.·: .. ~~.--;~ _. ·.'-~}.:~>- ~-~/- i.:-:·:-~:~;::,-;j .'.~~{~~:(_ .. ~-~.; '.-.·.~:-~;o''.;2_;.)~·;.;t~·;_~,;;/:>::··;>·i, :~',\~~ .~·<'..:~.~~-- :.:.~>~~-~:;~::~~:=~---:~/)-'.:_- -;.-.-~\ --· . <, . ' 

. e Siguió sus,insfrucci()riés; áLdía·siguié~te,·muy 'Valiénte,'llegó'con máchete en. mano yse 
colocó .cerd'Cie la piedra~' de'.cÜyo'<inftfriór;_empezarona'salir. las víboras; •se asomó ia primera y le 
cortó la caheza;ito misdio hÍzo' coh las:oiriis dos;' pero fue tal sulTiiédo qué arrojó el arma y salió 
corriendode'ahL/ ,,··.,'1 \·.· •. >F/: .} >• 

:O,-~ ., ).<.",·. ,';_:" .. ;;\;:~(,·::\'.·'..~:,_·};'.:,:,;c.-:(",,:,,·-·_ .. :._: ... ·.' ~.--! :: :. 

Mientras que lá guapa mujer le gritaba: 

No te espa~te's, soy' yo. 

Aún así ~~ rigr~~6. 
Día de muertos 

El cultoa los muertos es una tradición que data desde la época prehispánica, con la 
conquista se.íne~cló .con las costumbres traídas por los españoles. Actualmente el primero y dos 
de novie111hre constituyen una fiesta común para todos los mexicanos, pues es celebrada en toda 
Iarepública,áunque éadá región tiene sus variantes. 

··En. San Miguel empieza desde el 31 de octubre, día en el que recuerdan a los niños que no 
fueron· bautizados, el primero de noviembre esperan a los pequeños difuntos y el dos a los 
adultos. 

"Cuando vivían los papás de mi mamá el día de Todos los Santos íbamos con mis abuelos 
a almorzar. Nos daban nuestro muertito que era un pan de los que se hacen aquí y fruta", comentó 
Guadalupe Romero. 

Recordó que la fiesta de muertos duraba hasta una semana porque visitaban a todos los 
familiares. 

A sólo 15 días los preparativos para rendirles culto a los santos difuntos empezaban; la 
cosecha del trigo no se hacia esperar, pues de éste obtendrían la harina para hacer el tradicional 
pan de muertos en forma de variadas figuras. Quienes no tenían horno de pan acudían a las casas 
de las personas que sí contaban con uno, como Herculano Romero, quien batía a mano la harina 
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ETERNO DESCANSO Foto: Maria de Jesús Rome.-o 
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con todos los ingredientes correspondientes y horneaba el pan, mientras, las familias que acudían 
sólo hacían las figuras y llevaban la leña. 

La elaboración de pan no ha cambiado 
mucho: "El día de muertos puras figuras nada 
se hace redondo. Hacemos las que se nos 
vengan a la mente. Por ejemplo que unas 
palomas, gatos, muñecas y canastas. La masa 
se extiende, se hace larguita y ahí las que 
salgan"; explicó Remedios Benítez, quien 
elabora y vende este producto. 

Aclaró que durante las fiestas trabajan 
mediante encargos porque "el día de muertos 
y en. Semaria Santa hacemos muchísimo pan. 
Durante cinco o seis días batimos harina. 

"E~ ' Semana Santa hacemos desde el 
miércoles hásta el sábado porque viene mucha 
gerité:Los de la iglesia nos encargan". 

El tiempo ha pasado pero la tradición 
sigue en pie, hay quienes ya hicieron su horno 
de.· pan, aunque nada más lo utilizan para 
consumo familiar, tal es el caso de Alfonso 
Salinas, quien junto con su esposa Margarita 
realizan esta actividad. Ellos lo construyeron 
con tabique rojo. 

HORNO ANCESTRAL 
Foto: Maria dt! esús Romero 

Cabe desta~ar que aqueHos trigales que alguna vez tapizaron gran parte de San Miguel 
han desaparécidoy.con ellos la presencia de las máquinas trilladoras y la elaboración directa de 
la harina, ahora la compran:> .. · .... · .. 

" ' ~ - : , ' : ·~ ,., ,' ,;., . • . ,• , ' ; '!' .. 

Al res~~~~t~F~ii~~~<l~'G~~t'J~''6JffiíJguez indicó: "Hace tres años estaba más cara la harina; 
la traíamos a' ISO pesos,'fue'bajandg;:Me' l:tra~ mi cuñado de Toluca. Como tiene tiendita". 

Ense~~id~:~t:~:~JJ;~ifür~~j~i~:~;,~,~~Í~~iN~k~i~~: "Y como no compramos mucha, nada 
más un bulto:A,veces yo)oaa7fema1ViitraeÍ'la:·Habíaunos cobradores bien canijos. Yo les decía: 

.. :_ >.; ~·: ~;.;·, ;~ ~ . : '.:.·<:~·· ·~.~::;;~~~;;',:~' :":::?:f ~_:/:f~~~l·~:: }.y;:'.~ :. '. \'~~·f :: :·;\\·;r:: {; ;~~~ ~/:~~~.:,;:.~i-~~; ; '' .~!-~'• v· ;,'. ~~:.:·'. 
·Remedios: Mehace'favór dé subirme mi bultó. 

. >>\i-- .~'"'.\::. '.,-;.:<· '. ..;-;;:· 

Cobrador: iA'dÓ'nd~"Z,~f;~ 

Remedios: A Sai1 Fráncisco. 
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Cobrador: ¿Qué trae? 

Remedios: Harina. · 

Cobrador: ¡Pues súbala usted! 

Remedios: ¡Dónde voy a aguantar a subir el bulto de harina!" 

Por otra parte, Angela Romero indicó que 
el dos de 'noviembre sus papás acostumbraban 
mátár un borrego o en su defecto tres o cuatro 

· guajoJOtes, hacían mole, arroz, frijoles y 
tainales y los ponían en la ofrenda con frutas 
como. naranjas, plátanos, guayabas, camote, 
guacamote y chayotes que compraban con 
anticipación, además de colocar pulque, 
cigarros o vino, ceras, la tradicional flor de 
cempasúchil, sembrada en la localidad y el 
trébol, uria planta que nace sobre el suelo de 
los montes .. 

.. Con la puerta abierta y la ofrenda ya 
lista ·los Santos Difuntos acuden -según la 
tradición- a las 12 de la tarde a visitar a sus 
falTliliáres que les sobreviven y a probar esos 
exquisitos manjares que les fueron preparados 
en su honor. 

Durante esos días el panteón es 
visitado por las personas del lugar, algunas de 
ellas acuden en la noche a rendirles culto a los 
muertos, en tanto que otras prefieren ir por el 
día. Es cuando el cementerio se llena de 
colorido, flores variadas y veladoras adornan OFRENDA Foto: María de Jesús Romero 

las tumbas, así cómo, el aire enrarecido con el característico olor del incienso y copa( quemado en 
el somerio. · 

''No Ctu.l)'; ei panteón se llena en la noche de muchas luces, por las veladoras. Muchas 
flores. Ahora ya rió les ponen ofrenda, pero antes llevaban pan y fruta como guayabas y naranjas. 
Nunca \li qúe les llevaran comida. 

"Yo voy al panteón en la tarde a dejar mis flores y veladoras", comentó Sofía Romero. 

De la media noche del primero de noviembre al mediodía del dos, la campana está doble y 
doble. Los encargados dejan la reata suelta para que los niños vayan a repicar. Los mayordomos 
hacen una fogata y ponen café. Los adolescentes son quienes a veces se la pasan ahí. 

43 



LOS SANTOS DIFUNTOS Foto: María de Jesús Romero 

Entierros 

Una ceremonia fúnebre sin igual es la realizada aquí, en donde todo ciudadano que fallece 
es llevado a la iglesia para despedirse de San Miguel, posteriormente lo trasladan hacia el 
panteón. 

La solidaridad de los familiares, amigos y conocidos del pueblo es inmediata, maíz, frijol. 
aceite, ceras, flores son llevados 'désinierésadamente a los dolientes. . , ·.:;: <::~: .· ·. 

" . - •. - -- -- - ··,-e< •• ~- •. - ,_-_ -- -- ., -- .. - -- ' - ' ' . • ' - • . ·. 

Una .vez que·. el entierrJf¡n,Iiz~~.I~·~eÜt6 ~~ i~vit~d~·~rc'611leP~n'c~~~ d~1. difunto. En los 
días subsiguientes hacen los nlleve'rósá~ió~ y leva'ntan;fa''cruz> '.~; ; : ;, ::";. /'c•'1 .. 

-- : ·:. _- __ -~_/.;·::-~:;;-:L'.\·:~ .. ~:-:;: __ +~~\::~r~:~~~'.>:~-~:-r·:::~::·;:>~~-?~) _;~;-:I{:: ~-~~:~~~:~~,~>~~r~:~<:/:::;h·.· {··:>:-. : .. · -- ~ 
Al ·año vUelven.a realizar.eLnovenario;;buScari'aJós'padririos de la cruz y celebran una 

misa. ·· ,,:,, · '.:''>··· .:.::. · · .... ;::··e'. .. :·:. • 

. ~'La ciu~ hnt~~'er~;d~/~·~~er~ zh~ra es de loza; yo fui madrina de José Martínez y de mi 
hermano", comentó Estela R.amírez. ·. · 

•.;'.~-e'. ',~, 

La igiesÍ~ pfesta '1{¡:ruz utilizada específicamente para tal fin. Quienes hacen esta petición 
deben de donarléa Iá iglesia unas dos ceras, copal y flores, tal y como lo hiciera Cleotilde 
Baranda, quien a un año de la muerte de su esposo le pidió al padre oficiara la misa. 
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Al respecto Estela Ramírez recordó: "Antes llevaban ceras por cada santo". 

ii. "· 

- .. 
f~ ~. 

Foto: María de Jesús Romero 

Durante la primera semana de febrero iniciaron los rosarios en memoria de Faustino 
Reyes, motivo por el cual llevaron la cruz que representa Jos nueve rosarios, al término de éstos 
celebraron una misa post mortem, para ello le avisaron con anticipación al sacerdote, quien viene 
desde Temascaltepec. 

3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

Sistema de cargos religiosos 

En San Miguel prevalece el sistema de cargos religiosos, cuya existencia se remonta a la 
época de la conquista: " ... Pasemos adelante, y diré de la justicia que les hemos amostrado a 
guardar y cumplir, y cómo cada año eligen sus alcaldes ordinarios y regidores y escribanos y 
alguaciles y fiscales y mayordomos ... " 1 

Inicialmente muy ligadas a las instituciones eclesiásticas las mayordomías fueron 
adquiriendo en México una progresiva autonomía a través de un largo proceso que se incrementó 
durante el periodo de anarquía que siguió a la independencia y culminó con la reforma liberal. 

1 Cit pos. Dlaz del Castillo Bemal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espaila. Ed. Espasa-Calpe. ed 8°. P 
605. . 
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Según Arturo Wannan, el sistema de cargos presenta un esquema bastante similar en todo 
el país, en cuanto a su forma y funciones. 

''i.os ca~gos temporales tienen por objeto que se realicen las festividades del grupo y 
cesan cuando éstas se han efectuado. Este objetivo se traduce en la obligación de costear el 
festejo o de prestar servicios para su mejor realización. Estos cargos se reconocen generalmente 
con el nombre de mayordomías. Las hay de diferente magnitud, desde costear íntegramente todas 
las festividades en un periodo dado, hacerlo con sólo una de ellas, o aportar sólo un aspecto como 

_podría seroproporcionar flores, ceras o cohetes"2
• 

Al respecto Genaro Reyes, delegado primero de la comunidad, comentó: "Por tradición 
tenemos los comités de lo eclesiástico y cada 29 de noviembre nombramos fiscales, mayordomos 
y dipútados". 

En el pueblo hay un mayordomo por cada santo y dos fiscales, en total son 30 personas. 
El fiscal y fiscalito organizan la fiesta del Santo Patrono San Miguel, mientras que cinco de .I<>s 
mayordomos cuidan de la· capillita y tienen a su cargo ra·) celebración de la Virgen de Jos 
Milagros. · · · · · · · 

. "Los 1-nayoidomos de la capilla se encargan de· t~da la iglesia, salen a juntar la 
cooperación, atienden al padre, a los coheteros y a las pérsonas que llegan de afuera", explicó 
Sofía Romero. 

Tanto los mayordomos como fiscales tienen la obligación de costear la comida que darán 
a los peregrinos, banda, coheteros, padre, ~nsí, a las personas que asistan a la celebración ya sea 
del santo patrono o de la fiesta más grande que es la de la Virgen de los Milagros. Por tal motivo 
muchos de los que son elegidos para esfos cargos alquilan su fuerza de trabajo dentro o fuera de 
la comunidad para conseguir el.dineronécesario, al mismo tiempo que crían gallinas, borregos o 
cerdos y hacen uso de lo que cÓse~haron en casa. 

El rango de las mayordomías va de acuerdo al que le otorgan a los santos; "primero los 
señores fiscal y fiscalito, de ahí vienen todos los señores mayordomos desde el primero, porque 
van por grados, hasta el último. De la misma manera por el otro lado los diputados", indicó 
Genaro Reyes. 

Los cargos más importantes son: 
Fiscal Mayor San Miguel. 
Fisealito: San Miguel. 
Mayordomo 1 º El Santísimo. 
Mayordomo 2º Virgen de Guadalupe. 
Mayordomo 3° La Candelaria. 
Mayordomo 4º San Isidro Labrador. 
Mayordomo 5º Sagrado Corazón de Jesús. 
Mayordomo 6º San Antonio. 

2 Cit pos. Arturo Wannan, La danza de moros y cristianos, México, SEP setentas, p. p. 162 - 164 
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MAYORDOMOS EN ACCIÓN Foto: Maria de jesús Romero 
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Mayordomo 7º 
Mayordomos de la 
Capillita: 

San José. 

Virgen de los Milagros. 

Las mayordomías son un grupo corporado de gente que tiene a su cuidado la imagen de 
un santo, con la responsabilidad de asegurar la continuidad de su culto y ·de. celebrar dignamente 
su ciclo de fiestas. En San Miguel los mayordomos pasan todos los domingos por la cobperacióri 
de la celebración que se acerque y anotan el nombre de quienesdieron·sudonativo. Mientras que 
a las personas que radican en México pero continúan su rda'éión ;'éóri' la comunidad les dan 
recibos. ·-. ·; .' .. /: 

En tanto, los fiscales actúan como intermediarios entre el cúra~parroco y la comunidad; 
además vigilan para que los otros encargados desempeñen correétrunentesus funciones: 

·~:::·~ ':·'; ';\',; -~"~, .. ·: 

Mientras que antes requerían ser diputados; d~~J:>~é~\,fu~;brd()fu()s,y poco a, poco 
ascendían de rango hasta llegar a fiscal mayor, actualmente\Io's'~cargos'los.d~ri si.n respetar el 
orden establecido: "Ahora sí, ¡cómo caiga! Algunos nO'han'hechó'délsarito.~~iquitoy ya les dan 
el más grande", comentó Jesús Reyes. · '': · · ·· ~ ,¡f· ,.; ' ;;e :i/·:,;;:\': _.,.: · 

>: ·:::: .; ,:),·;·',·',-~- (,· .;-·- ., 

Recordó que antes no salían los fiscales a pécli~'úiilri~hk'.~~q~;ed~b~rt~~·¡~ 'iglesia, ahora 
ya realizan esta actividad. ; · <' · ::.ce: ·'(i ·.;'; · '·::.·.:;:,:· ·. · 

Situación que comprobé en alguna ocasión que estuve en el puebl~. Era domingo y como 
es costumbre cinco mayordomos pasaron a pedir la cooperación, cuando los escuché, sin pensarlo 
dos veces, salí a enfrevistarlos; unode ellos, Fernando Hemández, dijo ser el encargado de San 
Miguel, es decirel fiscalito. · .. ·· · 

. . .- .. ' ~ ..é: 

"Tarltol6~''riJ~~tir4~1Tios rriayores como los fiscales cuentan con unos ayudantes llamados 
topiles, que deser11pe~an.~l papel de auxiliares o mandaderos. Éste es un escalón inferior en el 
sistema .de cargos religiosos" 1.' 

En San Miguel cada mayordomo y fiscal tiene un diputado, quien hace la función de topil, 
es decir les ayuda a éstos. A su vez los diputados tienen el rango que posea la persona que sea su 
jefe. Todos los jóvenes están obligados a recibir, tal y como lo señaló Genaro Reyes: "Seamos 
portavoces con nuestros hijos; empezar con nuestra familia. ¿Sabes qué? Te toca, pues éntrale; ya 
te obligaron, pues ni modo. ¡No se trata de solapar!, con perdón de la expresión, sino ahí nos 
estamos haciendo cómplices y estamos dando preferencias a que no sea cumplido". 

"El cargo de diputado es el menor, éstos hacen lo que les dicen los fiscales y mayordomos 
como barrer, alumbrar, repican, es decir llaman a misa con la campana, esto último lo hacen a las 
seis de la mañana y a las seis de la tarde, a las siete ponen alumbrado y queman incienso. Diario 
hacen esta actividad y cuando hay misa o difunto tocan la campana", indicó Sofía Romero. 

1 lbidcm. P.p 162 -164 

48 



FE Foto: Maria de Jesús Romero 
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. Manuel Salinas, quien fuera diputado en 1998 comentó: "Acabo de entregar el cargo en la 
iglesia, fui diputado de mayordomo; me presentaba todos los domingos en la parroquia para 
ayudarle a mis compañeros a barrer, éramos varios, luego salíamos también a la limosna. 

"Es el cargo menor; lo desempeñé durante un año y entregué el primero de enero; ese día nos 
reunimos todos con el fiscalito. El fiscal fue Pascual Romero y el fiscalito don Faustino López. 
Losniayordomos también entregan el mismo día". º 

. Una vez que han pasado por diputados tienen posibilidades para .ser elegidos como 
mayordomos aunque para esto tardan todavía. 

Jesús Reyes, quien ha sido mayordomo de la Candelariá .• y •:}'lr~én de Guádalupe explicó: 
"Durante todo noviembre los mayordomos buscan a sus relevosiy·et qüe·se·présta de l:mená 
voluntad recibe, mientras que la noche del 29 del mismo rries''se.reúne:tódá la mayordomía y la 
gente en la iglesia para elegir al fiscal y fiscalito. · . ••··. • :, :. }V )•.,;., <\ \ · 

"Es hasta el primero de enero cuando entregan tos cargosT~ 16~· Ül.leyos:¡l11~~ordomos y 
fiscales. El seis del mismo mes, con sus sombreros ad.omadós' c'bn llstol'ies'é:Íé··:vivos colorés y 
formados por grados, fiscales, mayordomos y diputadós.'por;el'otrÓ lad(), 'recorre~ el puebto·para 
darse a conocer. Todos deben de presentarse. Posteriorinenté'e? la cása del fiscal. mayor hácen 
una convivencia", coincidieron en señalar Jesús y Geriai:o.Reyes;. ' · 

En San Miguel Oxtotilpan son dos las fiestas principales: la de la Virgen de los Milagros el 
11 de marzo y la del santo patrono el 29 de septiembre, siendo la primera la de mayor magnitud. 

Las siguientes son algunas fechas importantes: 

2 de febrero 
11 de marzo 
8 de mayo 
15 de mayo 
29 de septiembre 
28 de octubre 
2 de noviembre 
27 de noviembre 
8 de diciembre 
12 de diciembre 

La Candelaria. 
aparece la Virgen de los Milagros. 
aparece San Miguel. 
San Isidro Labrador. 
San Miguel. 
San Judas Tadco. 
Los Santos Difuntos. 
Virgen de los Milagros. 
La Purísima. 
Virgen de Guadalupe. 

Por otra parte, la práctica religiosa es controlada en gran medida por la propia comunidad y 
no por el clero y la jerarquía eclesiástica. Aquí la fiesta de San Isidro Labrador estuvo a cargo de 
los mayordomos y las monjas, el padre no estuvo presente. El sacerdote sólo acude los lunes y 
domingos a dar misa, es decir, sólo cumple una función suplementaria, requieren de su presencia 
para cumplir ciertos ritos, como el Sábado de Gloria, celebró la misa y realizó el rito relacionado 
con el Fuego Nuevo, o bien cuando es la fiesta de San Miguel, la Virgen de los Milagros y para 
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oficiar las misa de quienes cumplen un año de muertos o los recientes difuntos, bautizos y 
matrimonios. 

FUEGO NUEVO Fotos: Maria de Jesús Romero 

Por ello es que las personas que desempeñan los cargos anuales del escalafón religioso local 
(mayordomos. fiscales), ejercen un control real sobre muchos aspectos de la vida religiosa 
comunal. Tienen las llaves del templo y custodian su patrimonio, organizan las fiestas y 
celebraciones de acuerdo con la tradición, disponen de autoridad moral. 

Respecto a los gastos ceremoniales primero los ponen a consideración de la asamblea 
realizada cada primer sábado de mes para que les autoricen la cantidad requerida o les propongan 
otra, ya que todos los gastos son cubiertos p()r)() ,emanado de las tierras comunales que laboren 
como la mina del pueblo y de la tala de ár~oles/de donde ha salido para la construcción de la 
capilla de la Virgen de los Milagros;:De ahí<que los cargos religiosos estén estrechamente 
relacionados con los de carácter civil. · · · · 
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Por otra parte, los poblados aledaños son Comunidad, Mesón Viejo, San Francisco Oxtotilpan 
y San Mateo Almomoloa. Los tres últimos entrelazados con San Miguel Oxtotilpan por las fiestas 
patronales de cada uno. 

Religiones diferentes dividen 
a San Miguel Oxtotilpan 

San Miguel Oxtotilpan corre el riesgo de fragmentarse por la existencia de otra religión -
los protestantes.~ •. lo cual ,constituye un obstáculo para la continuidad de las tradiciones tanto 
religiosas como civiles, que hasta el momento prevalecen. 

Lo ant~ri6f ~~"~c>;~~~~Jencia de la entrada a la comunidad de grupos nuevos con creencias 
piferentesy qllecon ~Ipas9del tiempo han provocado Ja adhesión de cada vez más fieles. 

~·¡Mi dédsiÓn es está; que por ejemplo ahora que las personas manejan otra secta, ¿por qué . 
a ellas también no se les pide su cooperación? Es que hay mucha gente, por ejemplo vamos a 
hablar del barrio del Rincón, que creo Ja mayoría es de la otra religión, entonces por qué si toda 
esa genté no quiso cooperar goza de todos Jos beneficios que tenemos aquí. 

"Ahora, no les vamos a decir vengan a fuerza a misa, pero que cumplan con ·su 
cooperación. Nosotros que somos creyentes con trabajo completamos para la limosnita y no voy a 
la fiesta porque no tengo para gastar. Entonces nosotros que sí damos no podemos ir a la fiesta y. 
ellos bien tranquilitos sí andan en la fiesta ¡cómo que no va!", opinó Roberto Esquivel. .... · 

En tanto, . Jorge Reyes externó: "son morosos, hay que decirles qu~ tiénen q~~ ~ntrarle, 
que así es aquí, y si no quieren, entonces que no Je entren pero cuando quieran un servicio del 
pueblo, me refiero á todo, entonces sabes que: sí lo hay pero te cuesta tanto. En México así es; yo 
creo que así.debe ~er aquí para toda esa gente morosa". 

P~r ~~;part~ éfcl~Jegado de La Palma, Genaro Reyes, indicó: "De nosotros depende, 
porque aquí si el cien, el noventa o el noventa y nueve por ciento apoyamos la mayor parte de las 
acciones, ese uno o cinco por ciento que se queda, de alguna manera los tenemos que someter 
porque es dificil que nos ganen. Yo siempre he dicho que voy a jalar para donde esté la mayoría, 
no voy a ser tan tonto para irme a donde esté la minoria, ¡pues qu6 voy a hacer!" 

Cuando la celebración de la Virgen de los Milagros estaba cerca las autoridades eligieron 
a un grupo de personas del pueblo para hacer rondines, es decir vigilar y organizar a todos Jos 
visitantes. En esta ocasión le tocó a una persona de la otra religión, quien se negaba rotundamente 
a cumplir, por lo que acudió con el delegado de su barrio (el Rincón) Ignacio González, quien le 
dijo no poder hacer nada al respecto pues eran usos y costumbres del pueblo. 

Posteriormente presentó su queja ante el delegado principal, Genaro Reyes, quien le 
argumentó porqué debería hacer su rondin: "Vas a hacerle el servicio a tu pueblo como 
ciudadano; te está obligando la autoridad civil no Ja eclesiástica, no Jo confundas. Me argumentó 
una serie de cosas ante Jo cual sólo le di una orientación de lo que podría hacer: En dado caso de 
que no pudieras por causas de fuerza mayor, auxíliate de una persona pagándole el día, si Jo hay. 
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. . 
Otra, si no cumples dentro de ocho días, un mes y el señor jefe te encierra no me culpes, ni te voy 
a defender. . · · ····-•- - - --·---- -·-,~ -.. - - -- - -

"Con el hecho.de que pertenezcas a tal o cl.lal·religióno'partido'no quieredeCir cjú-e con 
eso te deslindes de tu responsabilidad como ciudadanó•.•; ·~ · · · 

,-' . - '• - ., . ··;/ .- ' : . -"_;:'-:O;::~-; 

Realmente molesto Genaro Reyes le preguntó: l,En.clóri~e;;esüidiiiSfo?:. 
;h'':· . . , '::'-:-~---.";: .. '/.'>'..<., 

-. ::_;~,_-:.:,~·.::: ~~~L~:~~ -ii:_~;~~~- -~1;~:', == __ ; ___ ,. 
'º7'-""""y--=--:-=-:~-~' o. ~ :;':;"' 

"No, pues en San Miguel. 

"Con perdón de la expresión, entonces Üenes 'aquÍá tus' burrós'. para' hacerte la escuela, el 
camino, los canales, la delegación,- el parlte~n,_etc.~~-.:'· ,;'~~,·--

Este último aspecto es muy importante para toda Ía comunidad, pues los cárgos religiosos 
y civiles están estrechamente ligados. ·· -·- ·- - · - -

Cargos civiles 

Esta localidad está organizada en tres barrios: El Centro, la Palma y el Rincón, este último 
tiene una forma de asentamiento dispersa, las casas están separadas unas de otras por distancias 
considerables, debido a los campos de cultivo. En el Centro está la parroquia y alrededor de ella 
hay distribuidas varias casas, los campos circundan esta parte de la comunidad; en tanto, la Palma 
va de la parroquia hacia el panteón. 

F_, Maria de Jesús Romero 
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Por cada una de las divisiones existentes hay un delegado, cuya función es arreglar todos 
los asuntos relacionados con el barrio que le corresponda, ya sea la regularización de los terrenos, 
construcción de escuelas, introducción de agua potable o luz y las diferencias existentes entre 
quienes ahí viven. 

Representan legalmente al pueblo ante las autoridades externas, pudiendo emprender 
acciones legales. contra agresores provenientes de afuera, para tal efecto acuden a la cabecera 
municipal, que en este caso es Temascaltepec. 

. . 
,, - -----'- - ·-- - ·-o -00 - - oc---- oc-o __ --~-~---

~:·Por .ello ·es •pertinente mencionar que "teóricamente eI gobierno . ñúillicipal '.delega 
autoridad política en cada una de sus subdivisiones territoriales, nombrando en ellas,delegádos 
Gueces ·auxiliares). Sólo reconoce, de hecho, el sistema político local y le otOrgii fueria .. Jégal 
mediante la ficción de la delegación poder"1

• 

La localidad cuenta con un reglamento interno, en donde sus propios habitantes son 
quienes determinan qué personas ocuparán cada uno de los puestos existentes, es decir, tienen un 
sistema de cargos adaptado a las necesidades que conforme al tiempo han surgido en la región, de 
ahí que "todos los comités de alguna manera manejen algún recurso por eso llevan presidente, 
secretario, tesorero y dos vocales", explicó Genaro Reyes, delegado primero. 

AUTORIDAD Foto: Maria de Jesús Romero 

Su organización interna es la siguiente: 

1 Cit pos. Giménez Gilberto. "Cultura popular y religión en el Valle de Anáhuac". Ed. Centro de Estudios Euménicos 
A. C. México 1978. P 96. 
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• 

• 

Delegados. Hay tres por cada barno; tienen elr~ngo de pril'llero; segundo y tercero . 

Alguaciles·~ o~ prilTlerÓs _ auxiJÍ~res 'iri'm~diatos. e Gada uno- de-lo~~ deleg~dos -cuenta con un -

• :::::· :::::·:~~:::,.:: ésto. • ... ~~.. ' :,;J ~ 
' ,-;;;:-1 '1·~>·. ::·°' 

• 
: •/::::'. > _,_, ·-¡·;: : - ·.... . ' 

Consejo de Vigilancia. Este carece de;tesorero:po-rque río maneja.recursos. Su función es 
vigilar los intereses de la comunidad y arpresidente'"df!'.bienescomüniile~C -

• Comité de Bienes Ejidales. 

• Sociedad de Padres de Familia. Ariegtan los a~~ntos con~erni~ntes a la escuela. 

• Comité de agua potable. 

• Comité del canal de riego. Vigilan que el canal esté bien para poder echar el agua . 
. : ___ ' - ' 

• Comité de Ja clínica. 

• Comité de Salud. 

• Comité desayunador. Los encargados de éste abren la escuela para que las personas hagan el 
desayuno que se les dará a Jos niños. Anotan todos los gastos. Al término de Ja comida 
recogen Jos trastes y cuentan que sean cien. Les cobran a Jos niños un peso. 

• Comité de Ja Huerta 

• Comité de apoyo contra Ja violencia. 

• Comité de pie de casa. 

• Documentador. 

• Tienda Liconsa 

• Comité de Ja asociación de protectores municipales. 

• Comité de los productos forestales. De creación reciente, cuenta con su presidente, secretario, 
tesorero y sus vocales. Fortalece más al ejido. 

Respecto a este último Genaro Reyes comentó: "Este se hará a nivel comunidad, municipal y 
estatal hasta conformar una confederación con el fin de reforzar al ejido para el aprovechamiento 
de sus recursos, las dotaciones de tierra o abrir nuevos terrenos de cultivo. Esto es nada más para 
puro ejidatario. Apenas se inició en 1998". 
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"Viene a ser una ayuda para el comisariado ejidal. Aquí los aprovechamientos son de carácter 
forestal". · 

Asambleas ordinarias y extraordinarias 

Las. asambleas ordinarias las realizan cada primer sábado de mes en la escuela de la 
comunidad; toda la gente ya tiene conocimiento de ello y aunque no acude la mayoría las 
reuniones son realizadas con quienes estén. La organización de éstas ha variado en gran medida 
con el paso del tiempo y en ellas quienes tienen cargos civiles o eclesiásticos acuden a informar 
al pueblo de los asuntos relacionados con su puesto. 

"Anteriormente las asambleas las hacían el día que querían; a veces hasta con siete, ocho, 
diez o veinte gentes", indicó Genaro Reyes. 

Mientras Agripina Salinas dijo que "cuando empezaron las juntas vinieron los de Toluca y 
Temascaltepec a decir que se reuniera la gente. Fue cuando entraron los comisarios, cuando se 
cambiaron. A las diez en punto ya está la gente ahí, ya se sabe qui.! cada mes. Se tiene costumbre. 
Nosotros íbamos con Lola, Crisanta y Margarita. 

ífmfr __ 
SÁBADO DE ASAMBLEA Foto: Maria de Jesús Romero 

"Yo nada más fui una vez, cuando estaban los comisarios y los jueces. En el juzgado se 
hacia la asamblea. 

"Antes puros señores iban un ratito, en cambio ahora todo el día". 
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Por· su parte,. Genaro Reyes. señaló: e "El ~omisariado ej iclal isalía•a·avisarles;. Si·· JI arriaban 
con la campana se;: juntaban unos cuantos, si el.delegado'.cmwocabataJ11bién. No había apoyo. Se 
daba elcaso de que menores de edád no podían'opi_nai; a las mujeresnó se;lo permitían; 

. ·. ' ' ;:· ··'•_ - . ··:'¿·-·· _.,; .. ·. ·'· -··. -'·. - ,-·. 

'.'Actualmente invitamos a la'jut~nt~d ~ q~e .Ie: e~t~~il;I~s:~újeres · q\Je· pa~ici~en;'. Lo que 
compete al pueblo que todo éste se entere Yno qüeae'nadamás éil 1a autoridad" ; •;; ·.. -

- . . .• - ·_,,. . .-. ,: .,,. .\ . '•' .· 

Aparentemente molesto· recordó: "A. mi .varias'veces me callaron:',La'juntapasada 
hablamos estoy·no éstuviste,nó te podemos informar.Siempreeran·IasmiSmas'pi:frsonaillas-que··· 
estaban".· ' ··•>:>•: . . . . . 

Indicó que "las asambleas tienen desde 1990, se exigía no fueran tan Iw'.ga~'.·I-1;.st~ la fecha 
propusimos a la gente hacer las reuniones cada primer sábado de mes.· Por:causas'i'dé;fuéÍ-Za 
mayor no las llevamos a cabo pero es muy secundaria la ocasión". · · ·· · · .. ,· \ •; 

Por lo regular las juntas inician a las diez y media u once de~la;;;~J~~~a ~!(s~~len 
prolongarse hasta la media noche, cuando es así les permiten a las mujeres salirse' más temprano; : 

,. -f,· .. >\X;:.::·-.·, 

Por otra parte, las asambleas extraordinarias las realizan cuando sllrge_.'úri\probI~ilia'é¡ué .. 
requiera de una ·solución. inmediata, tal y como sucediera el 8 y 13 de marzo:aé:}999; d,ías 
durante Iós cuales convocaron al pueblo a reunirse para solucionar la problemática relacionada 
con la invasión dé tierra8 comunales por parte de Juan Morales, quien explotaunU::minade arena 
en la localidad. · ·· · · 

Un día en la asamblea 

Dado mi interés por las actividades realizadas en San Miguel Oxtotilpan tuve la 
oportunidad de acud.ir,en .trés ocásiones a sus asambleas. 

Córranle, debemos llegar a la escuela para que no nos dejen afuera - gritó Lupita -. En 
tanto Angela. y Maria de Jesús la seguían, ya les llevaba mucha ventaja, pero pronto la 
alcanzaron. 

Llegamos justo a tiempo, indicó una de ellas, apenas va llegando Genaro (delegado del 
pueblo), exclamó Angel a. 

La reunión ordinaria del primer sábado de mes en San Miguel inició a las 10:30 de la 
mañana, todos los que acudimos entrarnos a la escuela del lugar y en un amplio salón de clases 
del segundo piso, donde nos sentamos en los pequeños pupitres, como si fuéramos a tomar clase; 
los asistentes, en su mayoría hombres - sólo habíamos nueve mujeres - tardaron 
aproximadamente 15 minutos en acomodarse. 

Genaro Reyes, delegado de la Palma y oficial mayor de Temascaltepec, dio inicio a la 
reunión ordinaria del primer sábado del mes de noviembre para tratar los asuntos en beneficio de 
la comunidad. 

57 



PACIENTE ESPERA Foto: Maria de Jesús Romero 

El presidium lo conformaban también los delegados del Centro, Manuel García Nieto y 
del Rincón, Ignacio González; el secretario de la asamblea, Antonio, y el presidente de debates, 
que fue elegido durante la reunión. Cuando los comisariados daban su informe se sentahan 
enfrente. 

Se armó el alboroto por ver quién sería el presidente de debates, pidieronyotar, por alguien 
pero no hubo respuesta, en eso Leonardo dijo que Toño, yo no puedo, soy el,sécretario; porque 
no mejor te elegimos a ti; quien vota por Leonardo; pocos lev~ntarori da ;;mano::: Finalmente 
decidieron que fuera este último el Presidente de Debates de la Asamblea.\;';' ,.c:~./}.;L ' 

- ··- - <·º·""-~~':?~ •'-:;·:·:;:::- -. 

Empezaron por dar orden del día al nombrar a los comités y'stsi}e~}~~'.&nt~ftt~spara ver si 
estaban todos, la mayoría faltó y los encargados del Comité Ejidáillt!garon'tarde. La discusión 
comenzó por ver si los dejaban pasar o no. ··· · ·. · · · :.·! · · '· · · 

De repente alguien dijo: "PedirrÍoi qUe s~ le ~é la ipoltulli~ad ·~ ías autoridades ejidales de 
entrar como oyentes". 

"No podemos dejarios ent~~r no se van a educar. Si no nos educamos, si no nos ordenamos al 
rato nuestros hijos van a seguir ese mismo ejemplo", exclamó Genaro Reyes. 

"Unos vienen dé los Hoyos, está lejos también", comentó Elodia Martínez. 
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Finalmente optaron por permitirles pasar, aunque propusieron imponer una multa a quienes 
llegaran tarde para corregir ese mal hábito, sin embargo la mayoría votó en contra. En tanto, 
Genaro Reyes arguyó: "este pueblo es fundado, nosotros creemos en sus costumbres y 
obligaciones, no necesitamos hacer un reglamento interno, porque con que nosotros digamos esto 
se hace, eso se tendrá que hacer. Sólo para los pueblos que tienen menos antigüedad eso sí 
funciona, por ejemplo Mesón Viejo, La Peñuela, esos sí tienen su reglamento interno, pero 
nosotros somos un pueblo fundado". · 

A continuación leyeron la minuta, en donde anotarori)os problemas que quedaron 
pendientes en la asamblea anterior o bien los acuerdos a qué llegaron:_por-ºejemplo: 

"El presidente del ejido hace mención (sobre]~ Hillpia d~l~jido) :de la solicitud s~bre 
permiso para la limpia en el parque nacional. , . , ...•. , · . . · · / 

"se acordó que se uevará con autoridades ·d~··P..lGª~ª~¿~ ~~C::~lllll11id.Jd:I>ára qll~ cooperen 
los camioneros en faenas para la brecha que co11duée a Hoyos de Bosques; · · ·· · 

,'; ;<,· :"(~i-~ <,<·-.,· '\"' .~ 

"Se ratifica que se respetará el hor~~i6 ~¿ ~lltr~lia el~ 16s ~l~mnos que es de 9 a 1 O de la 
mañana". 

La junta prosiguió entre reclamos y acuerdos, pronto llegó la hora de un tentempié que en 
esta ocasión estuvo confomiada por productos marinela y refrescos. Debido a que la junta se 
alargó no tardaron en llevar unos ricos tacos de guisado con tortillas recién hechas. 

,.. .... . -...... -···· ~ ... 
AL SALÓN DE UNTAS Foto: Maria de Jesús Romero 
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' ' 

Fue media hora de receso y fos comentarios rio se hicieron esperár: 
- -- ·' .. ,.·· .· ' , - , . 

"¡Después de unbuen·taco un_b_ueritaba~o!':~·exCtá.móJorge Reyes. 
-- -'---'º -= --=--'-·=·-;o.o_-=oo~-oc._-~--o--==-"'-=;=c:,-==;-oo= •. -o;:;.···...o_--'---;'-------·-· ~-:~-:· o.:--.-,.-,,.--.. '•·. · ,-_. . 

"Dile a tu coriipañero qüe te e~t~b~ d~do,,, le i~dicó El()dia Martínez. '• : -< ·~ ,;·~ '<', -,. '.·. : ·_ -.·. - ,.,~. - . ')o·"···:' .. - -.•.C:·.; .. e .; . /' ...• ·;.: --,;.' •. •.:.,.-·: • . :. ''-·· , 

Cada q~i~·n s~\l~,~b;,~·~~~rÜ~riJ,~~!Út~()s~~fati~~.:·' . 
Entre. todci ~L~ibC>~~'io_~e ~l~a~~ó i oír ~í'.{lvoz: ~· .~. 

::·- •• •• ·' ,~ • - < •• ••• - ,:, ' • -;: 

~--·, --

"VamC>s'i echá~II:: Genáro": le dijo Pascual Romero al delegado, a su vez éste 
quienes estaban afúéra del s'alón: 

.'.:-: :·.¡'_:·_. -·,.;;:' 

llamó a 

Mientra5•,foldelegádo del Rincón, Ignacio González, repartía los productos marinela 
sobrantes,muchosse aglomeramos en la bolsa para queles tocará algo.más. 

Ya en pl~n¡Jurita determinaron que debía de pedirse autoriz~cÍóri a los comisariados para 

cortar leña raje~~a,Ia cual es parte del comunal. - • . ::~·.·.·_ : ··: " ·e:;·~ . , :• ~;. _:.· s·: • ' . ·.. ·. 
• _Asi1nis1110; ·_manifestaron su total rechazoc,a);;pliifl Cútzainála:.(pr,es~üd.e, >Telllascaltepec), 

pues ·se veran ·afectados·. al .. inyectarle agua potablC a~ ésta;. corren :·e1 'riesgó"élei)ra;no' p()der toinár 

~~~::':i~·.~~;~,·.~l~~d:º;~.~!~út\t~~~~r;t~~A?p!~?i~i:~\l~}~~t~,t~~f1\6 d; 
"Tenemos lacon~e~i~ri~d~~d

1

i~z.~:J.de l~to~a del callal de.riego';, destacó Genaro 
Reyes. · · ; ·:'.·,·•<! ····· · ' ·-~·.'. " 

.... 1 :;_'~-,. " . ,._,,. '. 

Por otra parte,. c6~~·~ff~,s~i~ •:de la tarde acudió a la asamblea la licenciada Lidia 
Hemández Martínez, visitadoiJagrario de la Procuraduría Agraria a indicamos a todos los ahí 
presentes que tenía registraaos\1'.43}' posesionarios que tienen al menos cien tierras de los ejidos. 

- -- ~-\· ·-. . .'-. - ··: .. 

Explicó que en ellÍbro de registro anotan cuántos ejidatarios hay y el número de parcelas 
con las que cuentan, para reconocérseles legalmente. 

Indicó que Procede regularizó lo que ya estaba; dio certeza jurídica. La Secretaría de la 
Reforma Agraria reconoce a una persona como ejidatario cuando ya tiene dos años trabajando la 
tierra, mientras que a los posesionarios como dueños de la tierra que tienen. 

No tardó en intervenir el delegado de la Palma, Genaro Rt:yes, para aclarar: "La hacienda 
de la Gavia, compensó a la gente que estuvo a su servicio, les dio tierras, pues los presionaban los 
revolucionarios con quitarles sus propiedades". 

Mínimamente regresa el ejido a la comunidad. Se respeta el heredar éste a los hijos. 
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A suvez Lidia Hernández, desesperada, aseguró que con el certificado de· parcelario 
quedaba asentado quién sería el heredero. 

· Proponía se reunieran exclusivamente los ejidatarios para determinar el reglamento 
interno y la protección del ejido; éstos serían los únicos capaces de aceptar quiénes entrarían o no 
en ese grupo, lo cual causó una total desconfianza y rechazo entre los presentes, así como una 
falta de respeto hacia las autoridades de la comunidad, las cuate!; están en su propio derecho de 
determinar cómo se debe gobernar al interior e impedir que gente ajena vaya a imponerles cómo 
actuar en sus asuntos. 

La licenciada no se daba cuenta de que su discurso iba dirigido a quienes viven en las 
ciudades y no a una población rural, en donde todo es manejado como comunidad y las 
decisiones a tomar respecto al ejido pueden beneficiar o perjudicar al pueblo en general. 

Genaro Reyes, claramente molesto, enfatizó: "Es obligación del pueblo respetar y hacer 
valer sus costumbres, solamente un colonizado necesita que se le eduque. La gente debe velar por 
su ejido, agua potable, de riego, la escuela... · ' , ', · ·. · - . 

"Aquí gracias a Dios la gente se ha mantenido ~óric~lITI¡". 
: ' ' , -.--·~ . .· ., 

' .··. ~' 

Al ver tal reacción por parte de las autoridades la licenciada aclaró: "El· reglamento 
interno no viene a modificar la vida del pueblo". · · 

Éste, según el artículo 27 de la Reforma Agrafia, no~a la vida interna de los ejidos; 
. hablará concretamente de San Miguel Oxtotilpan y éste sérá. quién saque su reglamento. . 

Durante una hora se discutió este punto hasta. que finalmente ambas partes llegaron a un 
acuerdo, la licenciada se despidió y la junta continuó con los gastos realizados durante la fiesta 
del santo patrono San Miguel el 29 de septiembre. 

Los delegados y fiscales informaron cuánto juntaron en cooperaciones de cada barrio: 

La Palma: 
El Centro: 
El Rincón,;. 
Total 
Recibos de la gente que vive en México: 

$19,120.00 
$ 9,200.00 
$ 5, 940.00 
$ 34,260.00 
$ 1,820.00 
$ 36,080.00 

Dieron a conocer los gastos realizados durante el festejo, en donde requirieron de la 
presencia de la banda, coheteros, el padre, una rezandera, flores, ceras; sillas, lonas y bancas, 
adorno del arco, así como la reparación de la compresora. 

Salieron a relucir algunos comentarios respecto al evento: 

"El torito nada más echó tres reparos", dijo alguien. 

61 



. -· .·.•. 

"Queríamo~ bueno y' barato, así en dónde'', e contestó ofro; 

"Nosotros tUismos abaratamos Ías cosas"; enfati~Ó Óenaro Reyes; 
• 1 • - • . . ' • -

"La banda SÍ estUVO. buena", Opin§Tp~~ch~l~Onl~fO, fi~cal durante J 998. 
·--~~..:··-~-, _-;. -- '~;,-· - -·:·~~\ :'•>'·: 

"Cuando fuitliris a ver la mú~ica·:'ga5tamos\)cti'oci~ntos pesos", manifestaron el fiscal y 
fiscalito; · · .. . · · !' · · · · 

__ __'.__,__ ·oo-;o~~~e--;~~~-,;·~-~;:~-;:,_o"-.-o'.- -- ----· 

"Ustedes lo que hicieron lo están hacÍenclo por su puebl~", ~gr~gó Genaro Reyes. 

"Ésta sólo fue una opinión'', aclaró Pascual Romero. 

"La lona salió de nosotros, no de la mina", destacó el fiscalito. 

CONVIVIO Foto: Maria de Jesús Romero 

Por último, le dieron la palabra al representante de la Sociedad de Padres de Familia, 
quien rápidamente expuso el problema al cual trataron de darle solución. 

A las nueve de la noche salimos de la escuela, perdón, de la junta, afortunadamente fueron 
por nosotras y no caminamos en medio de la noche entre desniveles, árboles y ninguna luz que 
nos guiara. Aunque la segunda vez que acudí a la asamblea sí nos fuimos a pie en medio de la 
obscuridad, no veíamos nada; Lupita era nuestra guía porque ella ya conoce el camino de cabo a 
rabo. Al pasar el puente cerca del río recordé que ahí se aparecía un perro negro, me dio miedo 
por lo que me acerque rápidamente a Lupita y la tome del brazo, lo mismo hizo Angela pero del 
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otroextremo, asílasJresle imprimimos velocidad a nuestros pasos; pronto estuvimos del otro 
lado ya cerca de casa y én un lugar que era conocido por las tres. 

Elección de comisariados y delegados 

Hasta antes de 1999 los delegados permanecían en su cargo por tres años, pero: "Ahora va 
a venir por cuatro", informó Genaro Reyes, delegado primero, quien entregó el cargo ese año. 

Cada 29 de noviembre de todos los años eligen a Jos mayordomos, fiscales y diputados y 
cuando toca renovar a Jos delegados lo hacen el mismo día entre Ja gente del pueblo: "En plena 
asamblea primero nombran lo civil y luego lo eclesiástico. Es en el momento donde la gente hace 
sus propuestas", explicó Genaro Reyes. 

A diferencia del comisariado ejidal y comunal, en cuyos casos Je corresponde a Ja 
Reforma Agraria autorizar los cambios. El procedimiento a seguir es .. a través de. tres 
convocatorias; si en Ja primera no hubo mayoría la dejan para una segunda, sino en Ja tercera con 
Jos que haya ellos y Jos delegados dan fe de lo realizado en Ja junta. 

Cuando nombran a los representantes de bienes ejidales sólo a~ude11'Jos ~Jid~tarios, 
mientras que para Jos de bienes comunales únicamente comuneros plenamenie 'acreditados, 
aunque hay quienes acreditan como ambos;' 

El también oficial Mayor del ayuntamiento de Temascaltepec a nivel municipal'recrirdó 
cómo Jo eligieron: "Somos muy amigos con el presidente municipal de Temascaltepec, Francisco 
Ramírez )\ttontes de ()ca; ni. sabía yo que iba a ser delegado ni que me iban a dar el cargo de 
Oficial' Mayor. del Ayuntamiento a nivel municipal. Coincidieron ambos cargos; se me dio 
primero d 'nombramiento aquí y luego en el municipio. Aquí salió ganando más que nada mi 

. pueblo. Si tengo sUerte y mi gente me apoya y escalo seguirán contando conmigo". 

Sanciones a desobligados 

Desafortunadamente no todas las personas de Ja comunidad han tomado en serio el cargo 
que el pueblo les confía, por tal motivo reciben una llamada de atención e incluso sanciones que 
van desde suspenderles el suministro del agua de riego o cualquier servicio que requieran del 
pueblo hasta quitarles el cargo que les confirieron. 

"Hay algunos que son un poquito descuidados y no Je toman importancia a su cargo", 
reconoció Genaro Reyes. 

En tanto, los puestos de mayor relevancia como Jos comisariados si se conducen 
adecuadamente cumplen su periodo de tres años, sino los destituyen. 

Cuando obligan a Jos ciudadanos a una faena en el canal el presidente toma nota de 
quiénes faltaron y Je dan la queja a Jos delegados para que actúen en consecuencia. Lo mismo 
sucede cuando Jos convocan a trabajar en algún otro lado. 
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CAMINO REAL Foto: Maria de Jesús Romero 
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Lo anterior.porque todos los ejidatarios, comuneros o avecindadÓs·hacen ¿so ded~s 
caminos, canal para agua de riego, potable, monte para leñar, tierras del ejido, energíá eléctrica, ' 
iglesia y cada uno de los servicio proporcionados en la localidad. > - •.• _;.~=',--.~ ·.,~· 

Al no participar corren el riesgo de que les suspendan algún ser,vicici:_o se los nieguen por 
su actitud negativa. Ello porque cuando requieren, por ejémplo;defi.111a;tóma>de:'aguá potable. 
recurren al presidente y si no tienen ninguna deuda con la autoridad se lá'aútorizan de lo coritrario. 
no toman en cuenta la petición. · :, ·· 

-;,."·~-,-~-· -;-~_,_~_i-,_~~:~,~~~,,'~_i~::~-~~~'.~-~ :-"-~_;_,.~-~~,'.,--- - - --

"Efectivamente se ha llegado al caso de sancionarlos. Si tienen sus parc~I~ eri eÍejido -
cuando no cumplen les cancelamos el derecho de agua de riego ·y les; prohi~im_os 
determinantemente trabajar el ejido. Les decimos: No es que quiéramos despojarte pero tu. 
simplemente por negativo. No es lógico que una persona que sin tener tierras esté participando y 
el que tiene quiera que le demos todo. No puede ser", subrayó Genaro Reyes. · :-.:. ,,,. · · · 

e • ~ •<; ': ~ ' 

Y recordó el caso de un joven que no cumplió con su cargo eclesiástico: die -redogieron 
sus tierras, amenazó a todo el mundo". ·, . 

'. - .:~' . . .· . '._ ... 

Mencionó también el de uno de los auxiliares a quien cuandoyino ~¡;~}ó~~~IT!i'?r~cede 
para el ejido, "no se lo quitamos pero no tiene documen'fos.(Los{mesé~·:,pasados·,C¡uería el 
suministro del agua de riego. Eraun poquito' caprichoso pero pidiÓ.éti~c'ülpas)ínte' lá'asamblea". 

<-:Y'", .. --:. :· ... :.'·.:·.:.' ;,º- ;~; 

Por este tipo de probl~;náüc¿:'.~iio; rici's c6n~i~ri6 i~¿r-~or~~~'~SÑo tÓdas las autoridades 
tenemos la iniciativa de onentar a la gerifo cómo, debe conducirse", apuntó. -

Destacó que "hemos tenido el descuido; vamos a poner a Pedro, ese es muy listo, pero no 
sabemos que es un corrupto de primera. Al inicio de mi administración eran puros malos 
entendidos y disgustos. No pues es que este Genaro quiere manejar las cosas a su modo. Tanto 
que estaba todo tan mal que he tratado de medio enderezar las cosas". 

Obligaciones de nuevos residentes 

Con el fin de preservar los usos y costumbres de la localidad y ante la llegada de nuevos 
habitantes ajenos a ésta optaron por ponerles ciertas condicionantes. 

En la asamblea realizada el primer sábado de febrero de 1999 determinaron: "Toda 
persona ajena al pueblo que quiera comprar deberá pagar cinco años de antigüedad y acudir ante 
los delegados y asamblea". 

Lo anterior con el fin de indicarle cuáles son las obligaciones que adquiere al irse a 
residir a San Miguel, las cuales son: participar en las juntas, faenas del canal, escuela, delegación, 
clínica, caminos, iglesia, cargos civiles y eclesiásticos, con las cuotas establecidas para las fiestas 
patronales, así como respetar el uso de la tierra, que en este caso es de cultivo. 

En este sentido Genaro Reyes aclaró: "Siempre buscamos que cumplan con sus faenas, no 
recibimos dinero". 
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"Todos los ciudadanos que vive aquí en Sán Miguel tiene todos los beneficios, todos; no 
se le niega absolutamente ninguno. EmpezaÍtdo por éjemplo pór su delegación, iglesia, para los 
que creen en la religión católica; su escuela, centro de salud, agua potable, de riego, sus caminos, 
su ejido, comunal, monte; ¡imagínense nada más todos los beneficios que tiene un ciudadano!". 

Aunque no tienen un reglamento plenamente establecido, durante las reuniones anteriores 
a este trabajo establecieron que toda persona que desee vender terrenos a los mismos de ahí sólo 
deberán avisar a las autoridades de la localidad, pero si alguien externo quiere comprar tendrán 
que exponerlo ante la asamblea. "Si la gente se equivoca que sean todos", enfatizó Genaro Reyes. 

"Para nuestra gente que le avise a la autoridad y si está debidamente autorizado a través 
de un testamento o de la conformidad de los hermanos, les damos treinta días para hacer la 
aclaración de que están convencidos en vender la propiedad; otro mismo lapso de tiempo para 
avisarle a los colindantes y' avalen el deslinde, hasta entonces entramos nosotros como 
autoridades. Se ratifican los puntos, las medidas y las colindancias", explicó. 

Obligaciones de originarios de San Miguel 
, OXtotilpan que residen en el DF 

Las personas que viven fuera de la comunidad y son originarias de aquí deberán de dar 
sus cooperaciones para las fiestas religiosas y acudir a las asambleas ordinarias o extraordinarias, 
para tener derecho a ser enterrados en el panteón de la localidad, de lo contrario deberán pagar 
una fuerte suma al pueblo. 

"Si no cooperan con sus cuotas no es justo que los entierren aquí~ Se, le• pidiero11 cuatro 
mil pesos a un muchacho que quería sepultar a su familiar, quien jamás cooperó eón elpueblÓ'', 
comentó Jorge Reyes. 

Según informes recabados'durante las entrevistas muchas de las personas que son de San 
Miguel radican en el Distrito Federal. 

"Cuando yo le serví a la comunidad realizamos una asamblea en Nezahualcóyotl e 
invitamos a los que vivían allá a cumplir con sus cooperaciones", indicó Jorge Reyes. 

Mientras, el también oficial mayor de Temascaltepec, Genaro Reyes, manifestó su 
preocupación ante esta problemática y propuso "invitar a los que están en México para darles a 
saber cuáles son sus obligaciones y derechos. Aquí les estamos cuidando sus intereses". 

"La obligación debe ser igual que los de aquí; que ellos las desconozcan o se hagan 
desconocidos es otra cosa; pero se están metiendo en un problema. Cuando una gente se aleja del 
pueblo y después regresa quiere tener las mismas garantías que quienes estamos aquí, cuando ya 
vino y encontró la luz, la calle, la escuela. ¡Qué a todo dar! No, por eso si tiene bienes que le 
entren. 

"Ya los que nacen haya es otro boleto si quieren apoyar a su pueblo, pero los nativos y 
que se van esos sí deben cumplir. 
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FACHADA 

'. ~~·~·· 
~~~·~~~~"-··---'~'~-·-·_•-_'_•_c. __ •~~~·~~--'-·~-~ 

Fotos: Maria de Jesús Romero 

"Yo estuve mucho tiempo en México pero venía continuamente a reuniones, daba mis 
cuotas. Los apoyaba en lo que se necesitara. No los he dejado solos. 

"¡Qué sientan ese compromiso!" 

Terrenos en regla 

Las tierras heredadas carecen de una escrituración adecuada, pues en muchos de los casos 
sólo conservan un papel de compra venta o bien la palabra de la persona más longeva de la 
familia de que determinada parcela le corresponde a alguno de los descendientes; para evitar este 
tipo de problemas requieren contar con la documentación necesaria que acredite la posesión de la 
propiedad, por eso algunos manifiestan los terrenos. 

Para tal efecto primero realizan un deslinde, hacen un croquis donde firman los 
colindantes. Si por el ·lugar atraviesa una vereda, ahí los delegados deben de dar fe porque 
pertenece a la delegación, pero si es ejido le toca al comisariado ejidal y si es comunal le 
corresponde a la autoridad de este ramo y los demás son particulares pero deben estar enterados. 
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Con el ~roqui¿, las m~dldas, colindal1cia ·y constancias de los delegados, él· interesado 
debe presentarse ante la tesoreda municipal de Temascaltepec, en donde le tramitarán las 
escrituras correspondientes.· · · · .· · 

Al respecto Genaro Reyes indicó cuál era el procedimientos a seguir: "Nosotros damos 
una constancia de que la ciudadana fulana de tal sí acredita la propiedad de( teITerío· porque 
fisicamente hicimos el recorrido. A quien competa se le dé el seguimiento o la respuesta 
definitiva a la solicitante". 

Deslinde de San Miguel Oxtotilpan 

Para evitar conflictos con otros poblados en cuanto los límites de San Miguel Oxtotilpan, 
las autoridades de la localidad cuentan con una carpeta básica que incluye el plano de la región; a 
partir de éste determinan los límites del pueblo con los poblados aledaños, así como la parte que 
es comunal y los ejidos. Para ello solicitan la presencia de un ingeniero quien'realiza el deslinde 
correspondiente. 

;,t 

"Durante el sexenio de Miguel de la Madrid vino un ingeniero a deslindar. lo que es 
propiedad comunal y ejidal", recordó Osear Reyes Romero. . .. 

.. "Mm:has personas eran ejidatari.os. pero no comunero3 >Y viceversa. Hay gente sin 
propiedades aquí pero sí tiene end ejido y córnunaL': . .Algunás venden todos sus terrenos, se 
mueren·; sus hijos se van a la ciudad y posteriónnente' regresan a asentarse en propiedad comunal 
(to.das las orillas de los cerros son comunal)", explicó. 

· Actualmente realizarán otro deslinde en la comunidad, la cual aceptó entrar al Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), por lo que durante la asamblea realizada el 
primer sábado de marzo de 1999 acudieron el visitador agrario David Méndez, por parte de la 
Procuraduría Agraria de Temascaltepec y el ingeniero Mario Méndez Vergara, técnico en 
medición del Instituto Nacional de Estadística Geografia e Informática (INEGI), para explicar en 
qué consistía éste y si estaban de acuerdo en ingresar a él. 

Procede es un programa interinstitucional en donde participan tres dependencias y cuyo 
fin es medir cada una de las partes que integran el ejido (asentamiento humano, uso común y área 
parcelada) desde sus linderos hacia el interior. 

"Este programa es la certeza jurídica de la certificación de la tierra, por lo que les haremos 
entrega de un certificado de derechos civiles comunales. Es cierto que ustedes tienen un 
documento y que salió la resolución presidencial en donde son reconocidos alrededor de 170 
comuneros, pero recuerden: Los gobiernos anteriores únicamente les dieron las tierras para 
trabajarlas pero no para que fueran los dueños absolutos de las mismas. 

"Procede es la certeza de que ahora sí ya no va a ser un terreno prestado por el gobierno 
federal; será de ustedes", aseguró David Méndez, visitador agrario. 

Subrayó que "las propiedades privadas estarán delimitadas en el plano definitivo. 
Nosotros no nos vamos a meter para nada con esas pequeñas propiedades". 
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Para tal fin crearon uná Comi~ión Auxiliar integrada por habitantes 'de I~ ~o'mÜnidad, 
quienes tienen conocimiento de cuáles son los linderos del pueblo; ésta. trabajará conjuntamente 
con la.Procuraduría Agraria y el INEGI; recabará todos .los expedientes·de·iós·comúl1eros 
debidamente reconocidos por la asamblea y hará un censo de éstos. 

Al respecto Genaro Reyes, delegado de La Palma puntualizó: "El desli~d~;l;Óvanl()S a 
ganar todos. Aquí los más beneficiados serán quienes tengan una parcela dentro: de. los· bienes 
comunales, pero legalmente la determinaremos en la asamblea". 

Foto: Haría de Jesús Romero 

La junta continuó y le tocó el turno al ingeniero Mario Méndez. representante del INEGI. 
de explicar cuál sería su función: 

"Una vez que se haya conformado la Comisión Auxiliar, la cual deberá andar con 
nosotros, no necesariamente toda pero sí parte de ella, haremos recorridos perimetrales y 
reconoceremos los linderos, para lo cual la Procuraduría Agraria citará a los colindantes que 
tienen ustedes, sean pequeños propietarios, ejidos o comunidades con el fin de que lleguen a un 
acuerdo de en qué punto colindan, posteriormente se firmará una acta de conformidad de 
linderos. 

"El siguiente paso será realizar un recorrido perimetral en el interior de la comunidad ya 
sean parcelas o uso común; delimitaremos la pequeña propiedad existente dentro de la 
comunidad, ello lo realizaremos con la ayuda de ustedes y de la Comisión Auxiliar". 
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Con los datos obtenidos durante el recorrido ·procederán;~ elaborar. un croquis a mano 
alzada con las indicaciones dadas por la Comisión Auxiliar dé. dónde están las parcelas y el uso 

- , ... - -- --. ,_. - ,, 
común. 

1,' 

"En una segunda asamblea aprobarán el : croquis, 'de lo contrario le haremos las 
correcciones que ustedes indiquen. '' · ; •. ' · ··•· ·/' · · 

"Durante la medición requeriremos d~ s~ ~p6y~:·p~k:c~d~;:¿~():de~ios' vé~ices: en donde 
colocaremos estacas; a ustedes les corresponderá'ÚevártÍoslas y'.cuiclarhosé qúiten de'su lugar"; 

. ~~~=~,--·-;:;;::::.·.ti·.-::; .:·e_'·"·~·'"~ e_'.: - --,:~-.;f:-< ;j=~~.--.:~/~'0~.~~:· :~~;~:'._"-·. >-{_-, :·,;-.;.':·.-. ~' 
- . : ' :_' . -;'+ •. ,._ _·'" ·, ; _, :·: .-, .;~·"'.- ':~·. _'.· \ 1,. -· ''. :, ~·· '-:. :· • - -' '·. .· -_. ';. '. 

Por su parte el visitador agrario los exhortó a formar una.Comisión dé'Pobladores~ la cual 
protegería los trabajos en pro de los bienes comu~~les. _,f : ·~ :'i:: '.'·iL?"·; fo~.· :i: :I· 

Después de exponer cada quien' su~ tp'tlntos·· d~. ~i~tiC 1i·;~s~0161~~·.f ~cci~tÓ Írigresar . al 
programa, por lo que el siguiente paso á s~guif del visitador agrario'· David Méndez, fue' capacitar 

a la Comisión Auxiliar. .J.. ,'.} ,;; .. • '. / r<L' · :':: '," \('.'. · 
Al. término de estos trabajos laS auioricladi:~. 'del. INEG 1 'dei'EstÜclo de' México elaborarán 

los siguientes planos: . · · ·· ·· · " · ·· .·· · · .. · · · · 

• Plano interno del ejido. 
• Plano de tierras de uso común. 
• Plano de asentamiento humano. 
• Planos parcelarios individuales. 
• Plano de tierras de explotación colectiva. 

Canalizan los beneficios del 
comunal a obras del pueblo 

El manejo de los recursos económicos emanados de las tierras comunales, parcelas que 
son de todos los que ahí viven, también ha cambiado, mientra-; que antes era reparto directo 
posteriormente lo destinaron a las obras del pueblo, incluyendo las relacionadas con las fiestas 
religiosas, de ahí que la antigua capillita de la Virgen de los Milagros fuera reemplazada por una 
de mayor magnitud con materiales de primera como mármol y cantera. 

Jorge Reyes, quien fuera presidente de la clínica, de la sociedad de padres de familia, 
primer mayordomo de la capillita y representante de bienes comunales explicó: "antes puro 
reparto directo, hasta 1985", a partir de ese año todo el dinero obtenido del comunal lo destinaron 
a las obras del pueblo. 

Ello porque veían que "los ejidatarios y comuneros manejaban esta situación en lugar de 
apoyar a la comunidad se lo repartían entre ellos. Fue a través de asambleas como se llegó al 
sistema actual. Si todos somos campesinos o ciudadanos de este pueblo es justo que se destine a 
obras de la comunidad". opinó Genaro Reyes. 
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Además se dieron cuenta de que podían aprovechar los recursos generados por el monte 
como la perlilla y madera. 

De ahí que el comité de bienes comunales, previa autorización de la asamblea ordinaria, 
autoriza la explotación de sus recursos naturales a cambio de un porcentaje de lo obtenido y de la 
adecuada reglamentación expedida por las secretarías de Semarnap, Ecología, Procuraduría 
Agraria, el ayuntamiento de Temascaltepc, entre otras. 

DEVASTACIÓN Foto: Maria de Jesús Romero 

Actualmente también obtienen recursos de la mina de grava y arena La Cumbre. 
propiedad del pueblo. 

Respecto al reparto de ejidos las autoridades de bienes ejidales, compuestas 
exclusivamente por ejidatarios, vigilan el buen funcionamiento de esta área. 

Disponen de mecanismos para la asignapión de parcelas ll cada jefe de familia, que puede 
mantenerse en usúfructo de. la misma persónacdurante ailos y aún pasar a sus descendientes. o 
bien re.vertir a la comunidad y ser adjudicadas a otros miembros de la misma. según las normas 
establecidas para cada caso. · 

Agripina Salinas seilaló que cuando vivía su esposo, Herculano Romero, tenía en el monte 
un ejido, cuando murió se revirtió a la comunidad y ésta a su vez la adjudicó a otro miembro de la 
misma, debido a que la descendencia de esta familia la constituyen únicamente mujeres. 
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La tierra, recurso productivo indispensable 

Loshabitantes de San Miguel, que cuentan con tierras que "han venido de generación en 
generación", como lo indicara Angela Romero, consideran a ésta como un recurso productivo 
indispensable y como un territorio común. 

Lo anterior trae consigo la obligación de cumplir con el trabajo comunal, por ello cuando 
requieren.arreglar.un camino, la escuela, la iglesia, el.panteón º•hacer.los.rondines durante'.las 
fiestas, las·. autoridades del pueblo piden a· los habitantes cumplir·cori suscóbligaCiones''civiles;-" 
aunque algÚnos se niegan a hacerlo. . · · •;···.·· · i., i·~ - ' .;;· .> · .-. 

''Hidirnos d~s.veces·faenas.para el cciffiino prln~ip~j·~cá:y ~;fafa~~tl1~sí.no.;~o{~J~yaron. 
Hicimos una tercera para los del barrio de la Palma' y los que tienen acceso al camino del Pin~ y 
también ~~~O'-~-~Y,pocll aS.istencia. - · ·"·.~) .-

"La verdad, para toda la gente que usamos los caminos es muy importante su 
participación", dijo Genaro Reyes. 

4. SIEMBRA Y COSECHA 

Organización de la siembra y la cosecha 

San Miguel Oxtotilpan, ubicado al suroeste del valle de Toluca fue prop1c10, por sus 
tierras fértiles, para el cultivo de maíz y otros granos como el trigo, la avena y la cebada. 

Los tiempos cambian y con ello los productos agrícolas que siembran; en este poblado 
abundaban el trigo, el frijol comba y en menor medida el maíz. 

"Antes no sé levantaba mucho maíz, el trigo era lo único que se podía sembrar. Se molía en el 
metate y se hacían tortillas de trigo o tostadas con azúcar. Venía la máquina trilladora", comentó 
Remedios Benítez. 

La raZón por la cual disminuyó el cultivo del trigo radica en lo trabajoso que resulta cortarlo y 
desgranarlo: "primero preparamos los terrenos y los tapamos (arrojan el grano a la tierra). 
Cuando lo cortamos debemos de limpiarlo de la hierba que lleva hasta que quede sólo la vaina, 
por último lo desgranamos'', explicó Felipe de Jesús Domínguez. 

"El trigo se privó mucho aquí porque es muy trabajoso y latoso. Sí se da. Hay poca gente que 
lo siembra. Ya se está perdiendo esa costumbre. 

"Más antes eran trigales, decían los que trabajaron estos terrenos; ahora ya se da el maíz y la 
papa", comentó. 

Dada la abundancia de agua en San Miguel por los manantiales que posee y los ríos que por 
ahí fluyen, es posible tener cultivos de riego y temporal. 
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Al respectC> FilemÓn Castillo, ciudadano .del· pueblo indicó; "se~biamos maíz; papa; trigo, 
cebada ya no, haba; chícharo.y zanahoriá ya sea por riego o temporal'.'. . ' . 

El trigo det~~poral,es tapado enjulio, ITliehtras qu~el de riego'a mediados de noviembre, 
luego de haber.co~e~~.ª .•. ·.d···º··:·· · ·'i ..• ··• _ .• : ..• , . .,. · •.. · · 

.,-· - ···; 

También hadisrninuldo el cultivó dci ~e bada con la cual hacen tamales o tortillas .. 
·:.,.,-·'·· ;;>.,-.. ; 

Últimamente~e~s1.~·a~tivldad·gi¡á e~~torno al maíz, frijol, haba, papa, cliícharo; huafaontle, · 
chilacayote, cebada y avena; . 

Procedimiento para 
sembrar y cosechar 

Las técnicas utilizadas en el ciclo de producción son tradicionales; sus principales 
herramientas de trabajo son. las yuntas, conformadas actualmente por caballos en su mayoría, el 
arado de madera o metal, Ja rastra, Ja cuña, el machete, los ayates, la hoz y el pizcador. Pocos son 
los que cuentan con un tractor. 

Cabe destacar que cuando cosechan hacen referencia a la recolección del maíz. Cuando 
cortan puede ser frijol, haba, chícharo, trigo, avena o cebada, mientras que con Ja papa Ja sacan 
de.la tierra. ;, __ -:·>·:~-·- ~- _;_ -_,:-:'_ :::«-~. - ~ · 

AnteriÓrmente el rnalzfo se:~;~b~~:en febrero yJo cosechaban. en octUbre o noviembre. 
Actuah11ente. el. péríÓdp i de s¡er:llbra\ ha,; cambiado :a: láép~·:con- el ···clima, porque. alióra •. Jas. lluvias. 
comienzan hasta mayo~ •·.•; ."•'··:/: ··'' · ··· ,;f·· :'' "' ·.'·:::··:.,:::'.;\'-· 

, --~-~://:·,·~- <-·= ,~ ·- '~<::.Si:'.,;.;·:-',_,_ :'. >, :_,.:-·-:: .. 

A coniinúaciÓ!l1'8~ pa'.SÓs quésiguer{desde ia prep!lración de la parcela hasta Ja cosécha:. 
' . .;. ' . ;1;;'\ ~ - ., '' ".···. : ,, - - ' - ': • ,. . -\ .. - . ' 
.' ,:"o:~:_-

a) Barbe~h~:Lo realizan a mediados de diciembre y principios de enero, es decir, justo 
cuando terminan de cosechar. Es cuando a la tierra bruta Je pasan el arado extranjero 
(de metal) o el de reja -anteriormente lo hacían con encino- tirado por una yunta de 
caballos o bueyes, o bien, un tractor sobre los surcos que se conservan de Ja cosecha 
anterior para aflojar la tierra. 

Para colocar a las reses una al lado de la otra utilizan el yugo, que es un palo 
atravesado en el cuerno de los toros y con las coyundas (cintas de cuero) Jos sujetan a 
Jos cuernos de los animales. 
En Ja antigüedad las coyundas eran fabricadas por los mismos habitantes de San 
Miguel; las sacaban de las pieles de las reses. 

b) Cruzar o segundo arado: Vuelven a pasar el arado. La tierra ya está floja. 

c) Rastreo: Consiste en pasar una "rastra" (viga de madera arrastrada por mulas) sobre el 
terreno para plancharlo. En un principio utilizaban ramas de encino pero últimamente 
usan Ja rastra de clavo para desmoronar los terrones y nivelar el terreno. 
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SIEMBRA Foto: Francl . ~ 
SCl' Rosales Romero 
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d) Surcado: Lo. hacen e~tre abril tmay~; prlmero abren el surco ma6stro con' el arado; y 
paralelamente al mismo surcan lo más profundamente posible siguiendo las curvas de 
nivel> - - - -·--- --'-~-- ---

e) Reposo de la tierra. Dej~n r~posar)a tierraveintedías para_q~e se humed~zca. Cuando. 
el cultivo es de riégci sólo ló dejan dos o tres díás y no afecta; 

t) Siembra: Debe realizarse lo más pronto posible, después del surcado, con el fin de que 
la tierra no se seque antes. En ella trabajan hombres y mujeres. Un hombre conduce la -
yunta, otro con su ayate al hombro lo sigue y arroja el fertilizante. -Mientras, las 
mujeres con delantales, algunas con zapatos o descalzas echan las semillasen los 
surcos ya trabajados. Echan dos de maíz con una de haba o frijol, según sea el caso, o 
ambas; después las cubren con tierra utilizando ágilmente sus pies. · · 

g) Raya: A los veinte días le echan la primera tierra al maíz; siembran en aq'uellas partes 
donde no brotó o simplemente remuevenias piedras y losterrones que.:impiden crezca 
libremente la planta, así como las hierbaS. ,A.bren el surco;'_ciue_~tiene corrio cuarenta 
centímetros, de en medio, esto para que el maíz no·se caiga porque' a veces la raíz 
queda encima. ___ ·• :

1
: ,-,.-• • j ,,;V\:~-:',,.-> 

"Cuando la milpa está _ralita se taga C:rin ifigi'.,'~i~~~¡,~;',''illdi~óAgripina Salinas. 

h) Segunda ráya o corriente: ~chl~~f{s¿iJ~aa•~{~~a y es cuando ya está más grande la 
mazorca. Lo realizan para.evitar qu~ elaire tire la planta. 

. .':.:.~·\. ~:>[ > ·,· 
i) Escarda (deshierbar). Consiste en arrancar la hierba mala que impide crezca la planta 

porque le roba todos los nutrientes. La realizan varias veces antes de la cosecha. 

El acahual y chayotillo son hierbas espinosas que impiden el buen crecimiento de la 
mazorca; cuando esta actividad no la hacen adecuadamente la milpa está llena de 
éstas, aunque también hay algunas plantas comestibles como el jocoyol, cuya forma 
es de trébol y los rabanitos, por lo que es preciso aprender a identificarlas. 

Cosecha: Una vez que la milpa está seca es el momento preciso para cosechar. A 
principios o mediados de noviembre, hombres y mujeres se aventuran entre ésta para 
rasgar las hojas de la mazorca y sacar el producto, para tal efecto una punta de maguey es 
utilizada como "pizcador". 

Respecto a la papa aflojan la tierra hasta dos o tres veces para que se desarrolle 
adecuadamente. 

Sembrar, ardua labor 

Es la última semana de abril y principios de mayo la temporada de siembras inició; 
quienes no cuentan con familiares que les ayuden buscan peones. Ellos prefieren trabajar desde 
temprano, cuando el sol aún no está en pleno apogeo. 
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Foto: Maria de Jesús Romero 
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Era domingo, mi esposo·- Francisco 
Rosales y yo llegamos como a las diez de la 
mafiana al rancho, - y aunque- estaban por 
terminar, alcance a participar en tan 
importante actividad. 

Entre la tierra, sin zapatos, algunas, 
con los pies ya curtidos, sus sombreros, 
delantales, -eri cuya8 bolsas guardaban las 
semillas, conforme caminaban sacaban dos de 
maíz y .. una de frijol; las arrojaban a la tierra 
para después taparlas con rapidez y seguir con 
el surco que les tocó. Aunque yo quería 
hacerlo tan rápido como ellas mi 
inexperiencia me lo impedía, no avanzaba 
rápido· y con el fin de hacerlo bien contaba un 
paso y medio para arrojar las semillas, durante 
ese lapso dos o tres ya me habían rebasado. 

Mientras Alfonso Salinas hacía los 
surcos con la yunta, su cufiado caminaba 
detrás de él con su ayate al hombro, en donde 
guardaba el fertilizante que arrojaba a la 
tierra. 

LABRANZA Foto: María de Jesús Romero 

Conforme pasaba la yunta con el arado removía la tierra y de ella uno que otro gusano 
blanco, llamado sisa, se dejó ver, Agustín Rosales, los tomó y me los dio para asarlos en el coma! 
y comérmelos con salsa o solos. Saben muy ricos, lástima que ya no haya tantos como antes. 

Uriavez qlle terminamos el hambre empezó a hacer estragos, por ello mamá Pina, dueña 
de los terrenos~ nos convido un taco con refresco o pulque para quien quisiera. 

Como la comida aún no estaba del todo terminada esperamos en el patio, en donde 
platicaron de cómo había estado la jornada laboral, como el haber empezado a trabajar antes del 
alba para evitar acalorarse. Pronto llamaron a comer y todos los que estábamos afuera entramos. 
nos sentamos alrededor del fogón, en donde aún permanecían las últimas tortillas que habían 
hecho. 

Después de los sagrados alimentos vino el momento de la paga, bueno a ellos porque fue 
poco. lo que yo hice, en esa ocasión como les dieron de comer recibieron veinte pesos cada uno; 
Alfonso Salinas cobró sesenta pesos porque llevó la yunta. 
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Ahora ·sólo quedaba esperar veinte días para echarle ·Ja primera tierra (raya) y 
posteriormente la corriente, tal y como lo indicara Remedios J3enítez. 

Aunque no participé en cada uno de los pasos a segúir antes de la cosecha, tuve la 
oportunidad· de · deshierbar, lo cual me pareció demasiado agotador más· por la extensión del 
terreno. Para realizar esta actividad debe de ir uno con muchas ganas y no cuando el sol está en 
su pleno apogeo, llevar sombrero y ponerse unas botas de trabajo para evitar entre la tierra a los 
pies, aunque las mujeres de allá nada más llevan unos zapatos de piso y así se meten a la milpa. 

Primero Angela Romero me explicó cuáles eran las hierbas que debían de sacarse y 
arrojarlas fuera de la parcela para evitar que volvieran a brotar y cuáles eran comestibles, en este 
caso encontramos unos quelites llamados rabanitos. Con las manos arrancaba todas aquellas 
plantas que al crecer a la par con la milpa dificultan la cosecha y provocan que salgan· pocas 
mazorcas o muy pequeñas. Estuvimos como una hora, agachadas o en cuclillas la mayor parte del 
tiempo, razón por la cual se me hizo agotador; lo peor de todo en esa ocasión fue que no 
avanzamos gran cosa, pero lo intentamos. · 

Lama y fertilizantes, 
abono de la tierra 

' . 
Tierras fértiles, con los nutrientes suficientes para sembrar maíz, frijol, haba, trigo~ avena 

y cebada eran reforzadas, en un principio, con la lama -estiércol de los ariifoalés7, Ja éual 
juntaban, dejaban secar y finalmente la desmoronaban para que qi.;edara com.() tierra~ .. ··.··· 

Paulatinamente la lama la han desplazado por los fertilizantes, aunqÚe .·~·~··•.de r~saltar. qu~ 
todavía algunas personas combinan ambos con óptimos resultados: .~,'revolyienéio el\estiércol con 
el fertilizante da más fuerza", indicó Jesús Reyes. : , . ;::: ;,:!L './ ¡·G:.~:<~ :';e 

Entre algunos de los fertilizantes más utilizados están fac~~j¡¡~~~Y ~{'~{i![~i6:(t~ ~ddio triple 
A; además de que también fumigan los sembradíos de papa, chícharo y haba; 

. "Salen caritas las papas en cuestión de fertilizantes y fümigantes. La gallinaza es la de mejor 
calidad", comentó Jorge Reyes. 

En tanto, Catalina Bemal indicó: "Cuando nos dan terrenos de a medias tenemos maicito; por 
eso hace dos años alce mí colotito. Nosotros ponemos el combustible (la lama) de los animales 
que nada más hace tierra. 

"Acostumbramos comprar el maíz, pues ya nada más somos yo y mi hija. Con tres o cuatro 
cargas tengo para todo el año". 

Mientras que Guadalupe Romero opinó: "se hace mucho mejor la milpa con el estiércol 
de los animales que con el fertilizante". 

"Es que ya las tierras están deslavadas y necesitan harta lamita", aseguró Catalina Bernal. 

81 



A princ1p1os de noviembre, antes de 
cosechar, Lupita, Angela y yo fuimos a cortar 
los frijoles comba que no sufrieron dafios por 
la helada (si se dejan se echan a perder). 
Encontramos pocas matitas y aprovechamos 
para cosechar uno que otro elote tierno, el 
cual desgranamos, posteriormente lo llevamos 
a moler al molino aunque también lo hacen en 
el metate; Lupita revolvió la masa con el 
azúcar e hicimos gorditas. Las hojas que 
quedaron fueron guardadas para envolver 
tamales. 

En esa misma ocasión separamos el 
frijol seco del verde, . este último lo 
desvainamos y mamá Pina . lo coc10; los 
primeros serían utilizados como semilla. 

. -.:·':. ·;,·-~ \.~:,:·;;~~ ~,-~}~:·_-'"J:~f ~<':.,_~:''··· :' ¿,_.; 

El. doiningÓ volvimos a cortar frijoles, 
esta vez nos acompañaron Francisco y 
Agustín. Cada quien llevaba su surco, Lupita 
iba en uno aledaño al de Agustín, quien sin 
darse cuenta dejó atrás una mata, entonces 
Lupita le dijo en mexicano: 

Pa mu cuitzti - atrás de tu trasero. 

Cosecha 

MILPA Foto: Maria de Jesús Romero 

Ella y Angela soltaron la carcajada mientras que nosotros tres nos quedamos pasmados 
porque no entendimos lo que dijo, al vemos así una de ellas se conmovió y nos explicó lo que 
había dicho. 

Dos semanas después fuimos a cosechar, yo me moría de ganas por realizar esta actividad, 
que ya había desempeñado en 1997 y me gustó; debíamos esperar a que la milpa secara bien; fue 
hasta mediados de este mes que iniciamos. 

Dada mi experiencia del año anterior, ahora sí me fui preparada con la ropa adecuada: 
pantalón de mezclilla para evitar que las espinas del acahual y chayotillo se peguen; unas botas, 
mi ayate y sombrero, así como un clavo que utilicé como pizcador, lo perdí por lo que busqué un 
maguey para quitarle a una de las pencas la punta y utilizarlo para tal fin, lo volví a extraviar, fue 
entonces que Lupita me aconsejó amarrármelo con un lasito en la muñeca de la mano. 

Lupita y su hijoToño, Angela y yo nos fuimos desde un viernes para ava>tzar; había que 
trabajar tres terrenos considerablemente grandes. Llegamos a casa de Agripina Salinas, su mamá. 
En esta ocasión, en el transcurso del camino que lleva hacia el Rincón, nos encontramos a las 
hijas de Constantino, padrino de Angela, quienes son de San Francisco Oxtotilpan y van a San 
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Miguel a vender ,pulque; llevaban un garrafón como de cinco litros lle¡:;o; co~pi:amos uri 'litro 
porque a Lupita se le antojó; fue entonces que les comentamos la actividad que realizaríamos 
durante nuestra visita, ellas se ofrecieron a ayudarnos á cosechar, como nada más éramos cuatro y -
no sabían Lupita y Angela a quién decirle las contrataron. 

El sábado muy temprano llegaron, yo ya estaba lista; eran cuatro mujeres y un señor que 
llevaba los caballos y costales para trasladar el maíz; Lupita Toño y yo nos fuimos con ellos, 
mientras que Angela se quedó a preparar la comida. Nos dirigimos al terreno del caño, antes yo __ 
pasé a la tienda por cuatro refrescos grandes y los llevé para allá. Empezamos a trabajar á fas diez 
de la mañana, primero nos repartimos los surcos, uno cada quien, pero ante la rapidez con la que 
avanzaban los de San Francisco mejor optamos por llevarnos dos surcos y aún así nos garúiron; 
de pronto empezaron a platicar en un idioma totalmente desconocido para mi y Lupita, quien 
habla mexicano, fue entonces que les pregunté. 

¿Qué idioma es el que hablan? 

Matlatzinca, me respondió Silvina. 

Me quedé realmente sorprendida pues sólo tenía referencias documentales de que 
quedaban muy pocas comunidades descendientes de los Matlatzincas, mi asombro fue mayor al 
darme cuenta que estas dos poblaciones son aledañas una de la otra y tienen idiomas diferentes: 
En San Miguel Oxtotilpan el mexicano y en San Francisco Oxtotilpan el matlatzinca. 

Antiguamente los matlatzincas habitaron en el valle de Toluca, en donde existía un 
intrincado asentamiento cultural y lingüístico; por lo que convivieron con otros grupos étnicos: 

"Al norte estaban asentados los otomíes en la provincia de Jilotepec y Chiapa. También 
en el norte, extendiéndose hacia el sur del valle había población mazahua, asentada de manera 
dispersa, que tenía como centro Xocotitlan. Al sur de Toluca estaba el reino de Malinalco, de 
habla mexica, y el reino de Ocuila, donde se hablaba Ocuilteca, una lengua emparentada al 
matlatzinco"1

• 

Mis dudas ante tal descubrimiento continuaron y durante el descanso de diez minutos que 
nos dimos para refrescarnos la garganta con un poco de refresco le pregunté a Silvina si a los 
niños les enseñaban a hablar: 

"Sí, pero no quieren hablarlo". 

Una de ellas me preguntó si me gustaba cosechar, a lo cual yo asentí, pues es una 
experiencia más en mi vida que me agradó y si tuviera que volver a hacerlo lo haría con gusto y 
sin temor a los comentarios. 

Ante tal respuesta se quedaron sorprendidas porque la mayor parte de la gente de ciudad, 
por ignorancia, ven la actividad del campesino como algo denigrante. 

1 Cit pos. Menegus Bornemann Margarita, "Del seHorlo indlgena a la república de indios. el caso de Toluca, 1500-
1600". P. 32.) 
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Durante nuestra recolección, y cuando ya estábamos a punto de terminar, cortamos 
algunas cañas para succionarles el jugo, posteriormente nos·fuiinos a casa' en donde rios esperaba 
Angela y mamá Pina con unos platillos suculentos: arroz, chicharrón.en chile. verde, frijoles y 
tortillas recién hechas, todo cocinado en el fogón. ' ·· : · 

·'-::,:' ·; .. '·~~ ·,.'<·~'' .<~;:-

Una vez que termina la cosecha debe escogerse la mazorc:a. ¿~pararl~,p~dfida'de la buena 
y quitarle todos los pelos para evitar se pudra, posteriormente lá guardari'eh el cinco lote'; elcwd 
aún no estaba armado, por lo que colocamos el fruto en el piso~i:ie":larecáfila'ra;con'iráoajos' 
podíamos pasar hacia donde está la cama en donde nos acostamos>·······.·._ <f''''''';}i~ :~·~":>} ~-; ' ·' .· 

Era sábado y todavía faltaban dos terrenos, uno de los c~al~s· y~ 1á ~~~í~~()s': medio 
trabajado el. día anterior. El domingo, después de desayunar?un ,déiiciosoia'tóle·de a~oz Íne 
disponía junto con Francisco irme a cosechar, pero como aún faltabáañriar ei ciricóloteyescogér 
·1a mazorca, realizamos esta actividad. · ······;/: ·''" ,{)"/:::'.;};· · ¡';-.'. · 

, M~á Pina, nos indicaba cómo escoger el maíz. P~h1{cirb)'1~'"~~GiiáÍ:i~~·c)~ elpelo; 
separábaÍnos·'las ·camahuas (elotes tiernos) de las mazorcas y llenábamos\los'.iiyates C¡Ue'eran 

· llevados ál cincólote. ·~;· ,. · · · • 
- ':::·;~<,:, .... , :;:'.t ~ ·:~'..: ·.? ,;: ' '"' 

_ ..• ,JJ'Ü~v~zque los· peones· acabaron, Y.antes de comer, nos ayudaron a·~¡c61~~l~rnazmca · 
que se hahía'jt1ntado ese día afuera de la casa junto al cincolote, mientras que de!'int~rior éie lá 
casa era saéada la queahí estaba. .,.. ., 

. "Al·t~iiTiinarde introducir la mazorca al lugar indicado taparon la parte d~ ~~iBa; con un 
hule_ para>evitar se mojara con la lluvia. En el hueco que queda en la parte infürio('mátná Pina 
colOCÓ. ei SorrlériO páTa asoffiar. .. ~:: > 

"Nosotros asomamos la mazorquita apenas viene del campo, sólo los protestantes no lo 
hacen. No ve que con el somerio y copa! asoma uno así, por eso se pone siempre, siempre. Por la 
apuración se les olvida. 

"Antes todas las tardes asomábamos; ándenle asomen ya está la braza, agarren el somerio 
y si no nosotros mismos lo hacíamos. Ya sabíamos que todas las tardes. 

"Cuando alguna cosa me da miedo y luego vienen estos perros y aullan, agarré la 
costumbre de hacer la señal de la cruz y decir: cruz, cruz que se valla a otro lado; ya después me 
duermo en paz sin espantarme. ¡No. Bendito sea Dios estamos bien!'', exclamó Agripina Salinas. 

Tuve la oportunidad de experimentar tal acontecimiento pues en una de mis tantas visitas 
Lupita, hija de Agripina Salinas, salió a asomar a las siete de la noche, yo la acompañé a realizar 
esta actividad. En primera instancia tomó el somerio y le colocó unas cuantas brazas sacadas del 
fogón, posteriormente echó el copa! que pronto empezó a humear. 
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Fotos: María de Jesús Romero 
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CINCOLOTE 

"Antes salíamos a asomar a las seis y media de la noche, ahora hasta las siete''. comentó 
Lupita. 

Abrimos la puerta, yo con un candelero de metal con su correspondiente vela la seguí por 
detrás; afuera reinaba la oscuridad y apenas si se veía con la poca luz que nos proporcionaba la 
vela; caminamos alrededor de· la casa; deteniéndonos a la mitad de las partes frontal, lateral y 
trasera de ésta, en d~:mde Lupita fuertemente soplaba el humo hacia esos lugares . 

.. ... ·El h~fucf ~Jia~~cÍÓ del~omerio llegaba a mi antes de disiparse por completo; al ir hacia el 
lavadero el):rujir de las hojas caídas se dejaba escuchar bajo nuestros pies. Nos regresamos y 
finalmente entramos a la casa, donde hicimos la señal de la cruz y continuamos con la misma 
actividad.nad~-rÍlás que ahora por dentro. Una vez que terminamos nos persignamos enfrente del 

. altar y colocamos el somerio ahí. 
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ASOMAR Foto: Maria de Jesús Romero 

Cabe destacar que después de la cosecha el zacate es cortado y almacenado, pues es 
utilizado para alimentar a los animales, al igual que las mazorcas podridas; en algunas ocasiones 
encuentran una que otra en buen estado y que pasó desapercibida. 

Si durante esta actividad sale una mazorca doble, I~ frotan. en el vientre de una mujer para 
que tenga gemelos, o bien creen que frotándolo en la parte adoloridá del cuerpo quita este mal. 

"Cuando está uno cansado o te ci~~1.~ -~lg~ ,el ~<t;í~ 't~ 6.G~~;\b4~11o~di()si,to", manifestó 
Guadalupe Romero. · ,:_ :::·: '. ·-· > --· .• ::; - i.J:· '.;;,·i::';; ·.,' · ·· - ·· 

particip~~. siembra y cosecha son ac!_i_:,_-.f '.d;a~~~~~e~~~i~~e1ari~~¡sa~~~~\~~~~~:~f ó:l} ~J;,, 
-- • './ :. , "/\"-~ { :" . ~,,..,'.~._,:, . '·~· :-·:·8 

"Si no sales al campo.en Ja ~o~ina. Ahora yá comen en SllS casas, pero antes a llevarles 
hasta donde trabajaban ¿creen que esorio es trabajar? Yo debo de llevar la cubeta grande para 
hacer las tortillas, dos ollas de comida y el refresco, los vasos. ¡Hasta va uno escurriendo de 
sudor!", señaló Catalina Berna!. 

En el pasado las actividades en el campo empezaban desde muy temprano, a las cinco de 
la mañana muchos iniciaban su labor fueran hombres o mujeres y más cuando se trataba de 
sembrar o cosechar: "Cuando sembraba madrugaba, dos se iban al campo y dos nos quedábamos 
a cocinar. A echar tortillas", recordó Agripina Salinas. 
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A vuelta de peón, un sistema de pago 

Este sistema de producción requiere de mucha mano de obra, especialmente en los 
periodos de siembra y cosecha, debido a la técnica ancestral empleada, por ello contratan peones, 
-cuando tienen la posibilidad- a quienes les pagan entre veinte o treinta pesos. 

En otras ocasiones, por falta de liquidez, organizan el trabajo con base en la ayuda mutua, 
es decir, no le pagan con dinero sino con trabajo, a este sistema lo llaman "a vuelta de' peón". ' 

''En las cosechas sí se da lo que se llama a vuelta de peón. Le digo, l,por~qüé me' pagas si' 
tengo trabajó? ¡Ven a ayudarme! Así es bonito y como que ni se sic::ríte~; J>.er~':a:'dinero es más 
pesado", comentó Catalina Bemal. :e:·. <: · <'; · " · ,. 

Aunq.ue •hay q~ienes prefieren. salir al exterior. a alquilarsu ·_fuerza ~e trabajo parl después 
contratar peones durante la siembra o cosecha, tal es el caso del esposo de Edith Santana, quien 
trabaja en la ciudad. 

Algunos otros laboran en el aserradero de Toluca; sólo van al pueblo los sábados y domingos. 
Otros como albañiles en la ciudad de México o vendedores ambulantes, de ahí sacan los recursos 
necesarios para trabajar las tierras que les fueron heredadas en San Miguel, o bien, para cumplir 
con sus cooperaciones patronales o las mayordomías que les toquen. 

"Trabajo en el aserradero de Comunidad y mi hermano en la ciudad", señaló Manuel 
Salinas 

Comercialización de la papa y el maíz 

La papa es otro de los productos cultivados en la localidad, ello : lo hacen con fines 
comerciales, pues cuando sale buena la llevan a vender a la Central de' Abasto, aunque es resiente 
su introducción. 

"Nuestro sostén y negocio son las papas", indicó Jorge Reyes. 

Mientras que Catalin~:13erl1álserialó: "Mi hijo hecha sus veinte o treinta peones cuando van a 
sacar papa y semb~ar era IÓ mismo; No le gusta regatear y dice: Para que me sigan los peones. 

' ·; < 

'" .· 

Si bien ant~s .Jbs 'p~ori~s aceptaban que les dieran de comer frijoles y arroz, últimamente 
prefieren la can,i_-.e.~),. ::;; /,}fr'· 

<, -~" 

•.. "Los'p~oll~~ ~~~'.~d·~J~i: su viaje y ¡bendito sea Dios que les fue bien! Ya les damos de comer 
su carne; ahorita ya'nri'qüieren sus frijoles y arroz porque mucha gente acostumbra así. Luego ya 
hablan". ·.· ·· · · · ' · · 

Si el tiempcl"lo permite y cultivan buena papa: "Es bonito, es un albur porque ahí se gana o se 
pierde", subrayó. 
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Visiblemente molesta, Félix Domínguez 
explicó: "Muchas veces con la papa no se 
gana nada; nada más con que esté rayada ya 
no vale. Si la semilla viene maleada o 
amachada empieza a salirle raíz en lugar de 
hoja; crece la hierba pero abajo no tiene. Hay 
mucha que nada más queda chaparrita". 

Al resaltar que los trabajadores reciben su 
sueldo limpiecito, Catalina Bemal manifestó 
lo pesado que es pagarles: 

"Para cuando van ustedes a trabajar está 
bien, pero si a uno le toca. Luego dicen allá 
pagan treinta pesos, pues está bien para ir a 
ganarlos, pero yo que a veces ocupo debo de 
pagar también. Como el maíz subió a tres 
pesos ya todos cobran más". 

Por otra parte, "La hora de entrada es a las 
diez de la mañana, pero unos llegan hasta las 
once o a las seis para sacar más su dinerito. 
Ahí es el que quiera apurarse. ¡Ese es su 
problema! Nosotros no los estamos ocupando 
por día sino por cajas, la pagamos a dos pesos 
con cincuenta centavos". 

CUARTILLO Foto: María de Jesús Romero 

A veces la falta de dinero impide a algunos pobladores pagar, por lo que recurren al maíz 
como moneda: 

"Si no le dan dinero le dan diez cuartillos". 

El cuartillo es la.medida utilizada por los campesinos para vender el maíz, es un cajoncito de 
madera en cuyointe,rior le cabe aproximadamente un kilo y medio. 

PC>r lo regÚl~rJ~· producción de este_ grano Ia destinan en parte al consumo familiar y otra la 
vel1den,'ya:sea entre lósmismos habitantes o.al extedor;'aúnque ello depende de la cantidad 
é>btenidá;''/ •: >/ •. · · •• .. -•_:_··.t·· _ ·>:: · 

. " ~, \,,'. , ., .', 

"Cuando'sale mucho maíz ~e vend~ e1-Í, Comunldad;•e1 año pasado lo dimos a dos cincuenta 
pesos'\ indicó M~ní:iel Salin'as. · · •. ·.• .. ··· ;, \·>: ·· . : :; < 

. ; . " ~. , ; ' 

Au~~~e:hayÓcasiones en las .qÚeJo~_éxcesos del clima les impiden obtener una buena 
coseClui: buránte 1998 las sequías, Üuvias y heladas dañaron en gran medida los productos 
sembrados. 
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Con la resequedad entró la plaga y.ya no se dio élhaba: i~dicó.Félix Dorríínguez. 

Aunque_Rell1edicísBéiiíÍezexplicóqueelháhá águanta .;,ásias'heladas ácÍiferencia del frijol. 
--- - ·..,--- ----·---.--.-- --.--·--c--;¡-;"_-----·7.·.-. ,:-- - - ·-,: , ...... ··:-," · ,'0.: ·,-,, ,·:. : •• •··· ,.·.e,_·.· 

.~;~:n ~'f.m:;t~~·)&~~e.6 ~~u~ :l,¡ ,g~~;~f º,,7•v; ~e I~' °'"},t~;~?' p<>o{Ue •. oon lo•· que 

Gran·. partedel 'rriaíz/r~661¿ct~d~%~t~)~fi& ~aliÓ,podrlác/por/las cri~~t~ntes lluvias· que 
azotaron a la región;·ad~más'de.pe'rderse rrú.icho frijol•pÓr:las heladas:,~~c· · L;-. -

f.,·.·~?-~ '.,t <~tt· -~2~J-~.: . -., --~~:.-";r~ ~~:~::_¡~'"----,_~_;_:->:/-~J¿·~·- :,<~/-;::-t~:-;~=- "--. 
; s:;; rI..:iNTAs !VIE01c1NÁLEs :: ' 

. ":'." "'";:. ·~' . . . <·:···. ' >·· ,,: ·. '• :,_::·:·--~' ~- -.;- •'')-' 

Un mundo .en dori~~-;r.:al~h~i~n m~di¿~;~o;fü~~Ó 'h1sta'-hace poc~tie111po ·Y en el que el · 
contacto. con la~ida'citadina.eráHiriifado/las'personas s~.dieror{a lataréadecurar sus males con 
las plantas mediciriales''que· les•proveía _la ITúidre riatúral~za Y°'.conlos remedios que les fueron 
heredadóspor to\a~!épasacfos.; < · ; . ;;'./;:l;;'. ':.;,•· .•. :_· . .:.{ '.{L';{\ O' '.·.. · , , .... ·.•. · 

:::::-;~; '.:'., .",:,:'t:.>: . '.".~<;.':--·· 

"N os6tros • creciIT;os a la voluntaéfde Dios/coii • hierl:iitas,' no había hierbéros ni húeseros", 
dijo CatalimiBel11al: · ., .. ;;·¡.: .. •.··.S>:t: ··· ' ·· >:'" . 

-- '·',: ·,.·, 

"Cuando 'estábamos mal de gripa mi ~aJá'.nd~ deéi~: Párense porq~e .se .va'a aperrar esa 
enfermedad:-'Nos paraba temprano y salíamos al aire libre:•; récordó Guadálupé Romero." .. 

"Ahorita mis nietos que tienen gripa ¡gri;fa: JJn.·el do~tor, 
voluntad dé Dicís estamos y aquí seguimos", destacó Catalina Bemal. 

·,':· .. ·· .. · 

en camb;~ nos~tros a la 

.. En una época en la que aún se vivía con lo proporcionado por el medio ambiente que les 
rodeaba y en donde los médicos eran muy poco conocidos si no es que hasta desconocidos, 
jugaron un papel muy importante las comadronas o parteras, cuyo trabajo era ayudar a las 
mujeres embarazadas en la labor de parto e indicarles cuánto les faltaba para dar a luz o si el niño 
venía atravesado, todo ello a través del tacto. 

"Había parteras que me ayudaban; a mi me atendió mi tía Aurelia. Ella nos arreglaba 
' cuando venía el bebé atravesado. Y nada más nos decía te faltan pocos días. Nos miden de aquí 
(del pecho hacia abajo). Tiene que bajar el estómago. Se bajan cinco dedos, cuando eso pasa te 
fiiltan ocho o cinco días", comentó Catalina Bemal. 

Y recordando esos momentos tan importantes en su vida manifestó: "Actualmente mucha 
gente no se alivia aquí". 

Con la voz entrecortada porque íbamos caminando Margarita Guzmán señaló: "La 
primera vez me atendió la difunta tía Benita Reyes; luego, como tuve varios, la difunta Carmelita, 
le decían Chivita; ya después para acá la difunta Corsina y la tía Aurelia". 

Afirmó lo externado por Catalina Bemal: "Últimamente ya nadie se alivia aquí. Mi nuera 
tiene tres bebés y de todos se ha ido al hospital. Todas mis hijas ya no se alivian en las casas". 
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Pese a lo a~terior algunas muj~res se bañari con· hierbas cali~Tltes d~spJés 'del. parto para 
quitarse_~~ _éílfriamiento que recibieron.·-~--=· --- ~~--=·~~~-o.~~~):-,-.-~_:'-.~--~-

En un bote con agua hierven malva,. hierba mora, capuHn; m~~rubi'o,';eucali~to, salvia 
tendida o alta, pericón, gordolobo, mirto, jara; muitle, árnica, cancedi"Ía; "éarriéillo, 'zarzal, así 
como ramos de pirú, ruda, flor de margarita, Santa María, romero.y malvón, además de un poco 
de alcohol, éter y alcanfor, estos últimos los agregan al final. ' . 

Parte del agua caliente, en ocasiones hirviendo, es echada en una tina grande donde se 
introducirá la afectada, a quien le pondrán los ramos en la cintura, espalda, pecho y vientre con el 
fin de eliminar los dolores que pudieran tener en alguna de estas partes, además de que mejora la 
leche materna y elimina la inflamación del vientre. Posteriormente, con el agua lo más caliente 
posible bañan a las mujeres, quienes después deberán taparse bien para sudar y abstenerse de 
agarrar agua durante cinco días, además de evitar exponerse a las comentes de aire o salir, de no 
seguir las indicaciones corren el peligro de enfermarse. Durante este tiempo aconsejan tomar té 
de toronjil para eliminar el empacho por tomar agua cruda. 

Los hueseros también formaron parte de la vida cotidiana de quienes vi:ven en esta 
localidad; eran los médicos a los que comúnmente acudían cuando· se •torcían, luxaban o 
fracturaban alguna parte de su cuerpo. :· >< 

'~-> ~-:'., -' :~ ,._, 

"Aquí había un señor llamado Colín en el Centro y Üo ~alió~ 'que,:Y~íc!s 's~ño? grande. 
Hace poco me torcí mi rodilla y él me sobó como tres veces; perono''quedó'bien·porque cUando. 
me hinco me duele", comentó Margarita Guzmán. . · '· .· ·.···.~·. ;,;: _:::~-3.,:.:: :': .··· · 

El milenario uso de las hierbas medicinales aún prevalece a travésde la elab~ración'de 
tés. 

--·. ·-· .. ··· -·- --- .. 

"Yo me acuerdo que mi abuelita cortaba esas hierbas como el tejocote, gordolobo, la 
zarza, el primordial, la astillita de ocotito, todo lo que eran plantas calientitas, se hervían y eso 
nos daban de té para la gripa", recordó Catalina Bemal. 

Los tés, esos que alguna vez llegamos a tomar en casa porque nuestra mamá o abuelita no 
lo dieron; aquellos que curan algunos males y son vendidos en el Distrito Federal en los 
mercados con las hierberas o en los sobre ruedas, son parte de nuestra herencia mesoamericana 
que aún en los poblados como San Miguel Oxtotilpan los conservan y conocen qué cura cada 
planta. 

Por tal hecho es nuestro deber como mexicanos cuidar tan importante legado y respetar a 
las personas que tienen esos conocimientos, porque en este mundo en donde la tendencia es 
alimentarse con comida industrializada y consumir cuanto medicamento sea necesario para el mal 
que se padezca, es bueno recurrir a las plantas medicinales para evitar intoxicar nuestro cuerpo 
con elementos químicos que nos alivian de un mal pero nos ocasionan otro. 
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Foto: Maria de Jesús Romero 

Claro está que no hay hierbas para todas las enfermedades, pero si la ciencia médica se 
auxilia de los poderes curativos de las plantas podrían lograrse muchos avances. 

Las plantas medicinales más conocidas son: Pichtón, manrubio, San Juan, simonillo (ya 
no se da), ruda, ajenjo, manzanilla, mirto, romero, prodigiosa, chichipale (hierba 
amargosa), gordolobo, sauco, hierba de ángel y escoba. 

.·.,:.,~·;';' 

A continuación mencionaré algunos tés y la enfermedad que cürari:X 

El sauco con ramas ~e árbgI de capulín, tejocotes y gordolobo cúrií'.Ia tós.' 

El té de yerbabuena y fuall~~nilla alivia el dolor de estómago. 

El mirto quit~'eÍaiie:)''~i~vtpira queJ~sriiñossecluerm~ll:L~s báñancon esta planta. 
' . '- ... -./?~ .' .. _ ;::; :>~-:.;-:~:;.}?·/·:: '._~,·~:.~_:.1~:--~~f ;iJ~~<. ··;7~,'~;,·; .. --~!.·,>;/·· -?~ ~~::~:-~ :·.;~~\.·~··.:·.~-·:[~'.,::::~::,;::;k,~/:;·)~~{?.-~ . }-~;?:: :.:~ ~; ~--~_.: " : ! ' .: ,; . ·, ., • 

El tepozan es ut1hzadopara quitar.el ai_re y_en:Ios_tamales;·',. 

para baj~fii:~~f ! .••. :.~."~~j~#~Wf 1,~~~~~~Ií'i°'niiJ;i;o~~J'~f~j~~~\~~ad~ Y alcohol untado 
. -"J. . ~: ' 

Además de q'ue alitéfic.frmenfo tomaban mejorales para quitar el dolor de cabeza. 

También I.as'~ie~basson frotadas en la parte adolorida, como la ortiga que cura Ja reuma. 
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"Pa~a el dol~r de:~es~cula la ortiga fa vamos a traer. del río y no fapegamos: Formamos un 
muñequito de' esta plantá o. de jara y lo colocamos en donde 'nos duele", extemó Margarita 
Guzmán. · · 

Los'baños~de \iapor con hierbas calientes ~ tr~vés deLtemascal, antiguamente hecho de 
adobe y encuyoiiÚerior tiene una parte especial para el fogón, el cual atizan constantemente para 
calentarló; cerca de éste colocan una olla con agua en donde ponen las hierbas calientes como el 
carricillo; cuando ya está listo el hueco es tapado por varios trapos de tal manera que no quede 
ningún orificio. Las personas se introducen al temascal y con un conjunto de ramas recolectadas 
con anticipación se varean, es decir se pegan con ellas en el cuerpo para producir más calor; 
cuando aminora la temperatura toman un jarro, lo introducen a la olla para sacar agua y echarla 
posteriormente a las brasas. 

• 
_.;,.- / 

\, '-. / 

-· .. 
', :~~~ ~::~ '· 

'•. ; . ~ 
TEMASCAL Foto: Maria de Jesús Romero 

Como buena investigadora no me podía quedar sólo con lo que veía y me contaban, así es 
que en varias ocasiones me bañé en el temascal, aunque hasta el momento nunca me he vareado 
porque el calor fuerte me provoca dolor de cabeza, tal y como me sucediera la primera vez. Las 
siguientes ocasiones me esperaba hasta el último porque era cuando descendía el calor e incluso 
me recostaba en la paja y en alguna ocasión ya hasta me iba a quedar dormida. 

En la noche es cuando acostumbran bañarse para ya no salir al frío, pues como son hierbas 
calientes puede hacerles daño. Después de salir del temascal un baño con agua calientita no cae 
nada mal, posteriormente a dormir como bebés, si es que no a media noche nos dan ganas de ir al 
baño, para lo cual hay que salir a buscar un lugar adecuado para tal fin, aunque nos dé miedo, 
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. . . 

como yo alguna ~ez lo hice. Aunque también se puecle aprovechar la ocasión para ver hacia 
arriba el inmenso cielo tapizado de estrellas y a veces la luna, si es que está despejado. 

. . . 

. Desdci ti6mposlnmemol-iales se ~onoce que el tema~cal es buenopara curar todo tipo de 
enfermedades: 

"Usan en esta tierra de los baños para muchas cosas, y para que aproveche a los enfermos 
hase de calentar muy bien el baño, que los llaman temazcalli, y hase de calentar con buena leña 
que no haga humo, aprovecha primeramente a los convalecientes de algunas enfem1edades, para 
más que presto acaben de sanar; aprovechan también a las preñadas que están cerca del parto, 
porque ahí las parteras les hacen ciertos beneficios para que mejor paran; también aprovechan 
para las recién paridas, para que sanen y para purificar la leche; todos los enfem10s reciben 
beneficios de estos baños, especialmente los que tienen nervios encogidos, y también los que se 
purgan, después de purgados; también para los que caen de sus pie, o de lo alto, o fueron 
apaleados o maltratados, y se les encogieron los nervios aprovéchales el baño; también aprovecha 
a los sarnosos y bubosos, allí los lavan, y después de lavados los ponen medicina conforme a esas 
enfermedades; para éstos es menester que esté muy caliente el baño" 1

• 

TRATAMIENTO NATURAL Foto: Maria de Jesús Romero 

1 Cit pos. Fray Bernardo de Sahagún, "Historia general de las cosas de la Nueva Espai'la, fundada en la 
documentación en la lengua mexicana recogida por los mismos naturales". Ed. Porrúa. ed novena México 1997. P 
688 
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6. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CASA 

Dada la importancia del maíz algunas casas construidas de adobe y tejamanil reservan un 
sitio especial para almacenar las mazorcas, éste es conocido como tapanco, que es un hueco en la 
parte superior de la casa; también hacen el cincolote, ubicado en el patio y es donde ponen a secar 
el grano una vez cosechado. 

TAPANCO foto: Maria de Jesús Romero 

Por ello una de las actividades de las mujeres es desgranar la mazorca, apartando un poco 
para hacer el nexcomel y, al día siguiente, muy temprano van al molino a moler esos granos. o en 
su defecto lo quiebran en el metate o metatl -en mexicano-, que está hecho de piedra volcánica 
negra, plana y curveada en sus extremos; tiene pequeños desniveles que facilitan la molienda 
sobre ella de los granos duros y tres patas sobre las cuales se sostiene. Cuenta con el met/apil. o 
mano del metate, que es una especie de rodillo hecho del mismo material. 

Las personas más longevas de San Miguel, como Agripina Salinas, recuerdan con 
nostalgia aquellos tiempos en los que varias mujeres quebraban maíz para alguna ocasión 
especial: 

"Como ahora esa tabla que estaba parada (una tabla larga y ancha) así bien lavada y luego 
lo tienden y se sientan a moler. Como ahora el que molió Juana, así quebraban el nexcomel; ahí 
el chiquihuite del nexcomel ya está lavado ya lo están moliendo para tamal para la fiesta del 
casamiento". 
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La introducción de la estufa aún no ha 
sustituido por completo el uso del coma! de 
barro y fogón; para la construcción de este 
último requieren de cuatro piedras grandes 
colocadas en círculo, el más sencillo, o con 
tabiques a manera de rectángulo sin el lado de 
enfrente; en medio de éste ponen la leña que 
puede ser de ocote, garapiñas, vara blanca, 
encino u oyamel, el primero de los cuales es 
usado·~para prender el fuego por su alto 
contenido de trementina, mientras que con los 
demás mantienen encendido el fogón . 

. Para atizar la lumbre utilizan el 
soplador hecho de mimbre, éste es rectangular 
con unasáliente por la cual lo agarran o en su 
defecto p~~azos de cartón . 

. y al,igu~i~:~u~ en la. época prehispánica el 
metate, comaly molcajete son indispensables 
para fa éláboración de los alimentos . 

. • ·,''En11i~guna casa faltaba el metlatl y 
eLcomallí. El metlat/ e.ra la piedra en la que 
molían el maíz ....... El comalli.;~: ... era una 

METATES Foto: María de Jesús Romero 

tortera redonda, algo_ cÓnca\la.;~e"cerca de una pulgada de grueso y de quince de diámetro"' . 
. 'i ~·~-· ' :·.';'._\ ·. ",>;_; ~--\' 

. . .• ·. El comaldebarrocC>¿id;{ci~·forma circular, de aproximadamente un metro de diámetro, es 
colocádo en el fogón.yiúhtad<)iÍecal con una especie de escobetilla hecha con el ocojal seco de 
los árboles; pará.post~riorn1énié eéhar las tortillas. 

~'.( '1 y :_~'.·:·.};.':_¡~. 

Ta111bié~'i1tili~'c:Ó~al~s efe fierro cuya introducción es reciente. 

.. Aunque algun~s'persorias ya cuentan con electrodomésticos como la licuadora no han 
dejado de usar el mólcajete con su tejolote, hechos ambos con piedra volcánica negra, sostenido 
por tres patas pequeñas; tiene forma de mortero y es donde hacen las más exquisitas y variadas 
salsas de la región. 

Los chiquihuites o chiquihill de variados tamaños son cestos o canastas de mimbre sin 
asas; en éstos almacenan las deliciosas tortillas hechas a mano con meticuloso cuidado, o bien 
guardan los jitomates, chiles cebollas, ajos, limones, en fin, una gran diversidad de verduras. 

1 Herbert Spencer, Los antiguos mexicanos. Ed. Innovación. ed. Primera. p. 214 
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Fotos: Maria de Jesús Romero 
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Por. ser un lugar rico en recursos forestales, la madera de los diferentes árboles ahí 
existentes es utilizada para hacer los muebles en donde colocarán los trastos, así coina· el cajón de 
madera considerablemente grande para guardar los alimentos. · 

Grandes ollas y cazuelas de barro, vasos y platos del mismo material .acomodados 
cuidadosamente junto a los de peltre, plástico y vidrio, así como las cucharas, adoman muchas de 
las casas. 

7. GASTRONOMÍA 

Los hongos, exquisito platillo 

Los deliciosos hongos guisados de diferente forma; ese platillo exquisito conocido por 
unos cuantos, constituye parte de la dieta principal de los de San Miguel Oxtotilpan. Cada vez 
que se acercan los meses lluviosos los paladares de quienes han probado alguna de las tantas 
variedades existentes empiezan a imaginar ese sabor sin igual brindado por la madre naturaleza. 
Para conseguirlos tan sólo es necesario conocerlos, ir al monte y buscarlos. 

MATITAS Foto: Maria de Jesús Romero 

Éstos son de consumo antiquísimo: "Las setas se hacen genus campestre, en los montes, 
son buenas de comer; cuécense para comerse, y si están crudas o mal cocidas provocan a vómito, 
a cámaras y matan; para remedio de esta corrupción que causan las setas es bueno el ungüento 
amarillo que se llama axin echado por triste!. 
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"Hay otras setas que son anchas y redondas a marÍera de platos;· tod~s ~st~s setas son 
comestibles, y han de ser muy cocidas para comerse. · · · 

"Hay otras .que son blancas, y redondas (que). rlo sori~;¡;¡;td~~ ¿~~~[~resto s~- ~~~c~l1; y 
también se asan en carnales, y son muy sabros~s-~ < ". "',::J,~ "' ,·i'(°'' . t'r-· .. :~<~'. o_;-c 

·~'-~,_~;~3.~··._·'' -• ~:~)~> ;- ,',- ·~-·~~OCL r -.·~fj:.i~~>~~é~: --,• 

"Hay oÚas que son altas de pies y tienen' el pie delgadoiso'~·redo~dasy llanas, cuecesen 
de presto y son buenas de comer; hácensé en los páramos;· cuándo comienza11 las aguas: Hay otras 
que nacen en los árboles (y) son buerias de comerasadas'y cocidas"1f '" <. 

En San Miguel existen dieciséis difere~t~s tipo: de hongos comestibles:. 

Hongos 
Olotitos. 
Enterrados o Cuaresmeños. 
Matas o Chompotahues. 
Soldaditos, negritos o gachupín. 
Orejas, parientes o Allil. 
Enchiladas o Chotinas. 
San Juanes. 
Cornetas o Chopitzo. 
Tecomates, yemitas o jícaras. 
Calaveritas o Chocara. 
Patitas de pájaro o escobetitas. 
Pambazos, pansas o choparitos. 
Cuachitas. 
Tableritos. 
Clavitos. 
De ocote. 
Redaño. 
Tortolas. 
Flor de mar. 

Temporada 
De octubre a diciembre. 
De febrero a abril. 
Mayo y junio. 
Agosto y septiembre. 
Todo el año. 
Julio y agosto. 
Junio. 
De mayo a agosto. 
De junio a agosto. 
Agosto y septiembre; 
Junio. 
Desde mediados de mayo hasta agosto. 
De julio a septiembre~ .·. · 
De junio a septiembre. 
Julio. · 
Agosto y s~ptiembte: 
Julio. 
De julio a septiembre. 
Agosto y septiembre. 

Y algunos otros que no son comestibles, los "llaman hongos tontos. Sólo traemos los que 
conocemos", comentó Angela Quintanar, quien me regaló té de monte que había ido a recolectar 
por la mañana, así como unos deliciosos tacos de zayanales que fueron a traer del río. 

El redaño lo guisan con chile colorado y nace en todos los troncos, mientras que la flor de 
mar sale en los troncos tapados con el ocojal. 

Margarita Guzmán explicó que los hongos recolectados por ella en el monte son los 
olgaditos, negritos, calaveras, soldaditos o gachupín, los parientes u orejas. Los tecomates, que 
son medios amarillos, éstos los hago en quesadillas con cebolla y epazote; las panzas, que 

1 De Sahagún Fray Bernardo, Historia general de las cosas de la Nueva Espaila, fundada en la documentación en la 
lengua mexicana recogida por los mismos naturales. Ed. Porrúa. ed novena, México 1997. p 667. 
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nosotros les decimos choparitos; los enterrados, en este tiempo (febrero), y los clavitos, que se 
caracterizan por tener como un sombrerito. 

HONGOS SECOS -RESERVAS- Foto: Maria de Jesús Romero 

Indicó que con las trompetitas hace tamales. Las cabecitas negritas en molito, con chile 
verde o rojo; los olotitos los rellena con queso. 

"Los amarillitos, esos que les dicen tecomates si los quiere usted comer así guisados. sino 
con su epazote, sus venas o chile y su jarro de atole o café. ¡Mire qué rico! ¡Cómo carne. cómo 
pechuguitas de pollo!", exclamó Catalina Berna!. 

Las tortolas tienen un sabor como de champiñón, yo me las como sudadas, agregó 
Guadalupe Romero. 

"Yo no lo sabía comer, pero Angela, mi prima, me los enseñó; un día que se vinieron del 
monte y ella pasó aquí, estaba yo haciendo tortillas y que nos comemos las matitas'', recordó 
Catalina Berna!, quien de sólo acordarse empezó a saboreárselas. 

Como ya no va muy seguido al monte a recoger hongos su hija es quien se los lleva: "los 
aso en el coma! con sal y limón". 

Las mujeres van a juntar hongos en compañía de otra persona para buscar en diferentes 
direcciones y encontrar más: "Luego tía Pina me invitaba a que fuéramos al monte por hongos. 
Yo le deéía: · 
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"Tía Pina nosevaya a resbalar, 

"No, traigomi garrotit~, me contestaba. 

"Ahora ya no vamos", relató Catalina Bernal. 

Muy contenta expresó: "¡Mm ... mi Juan es bien suertudo. Vas con él y cuando menos lo 
piensas ya llenó su bolsa. Ahora de los honguitos de junio, las matitas, juntó unas bolsas grandes. 

"Esa vez vino uno de mis primos y se las vendió". 

' ' 

~$í~t~.: .. :~~ . .'.' "'.",,,,..__ . . 
·:·.....,..~·'.'' 

.. 

CUACHITAS Foto: María de Jesús Romero 

En tanto Agripina Salinas narró una de las tantas anécdotas vividas en el monte: ··Dos de 
mis yernos fueron a traer leña; llevaron el aparejo en la burrita y la cincha. Cuando lo vi ahí 
estaban la cincha y la reata, se les olvidó. ¿Ahora con qué van a traer la leña? entonces llevé mi 
ayate. la cincha y la reata; tuve suerte porque me encontré una matota de cuaresmeño". 

Los que acostumbran ir seguido al pueblo suelen encargar hongos a quienes ahí viven. 

"Un señor, que compró unos terrenos por aquí, venía cada ocho días o dos veces por 
semana; le decía a mi hijo Juan: Me busca hongos y él le daba hasta dos botes". 

Si bien quienes solían ir a expender frutas, verduras o trastes de barro eran los huacaleros. 
últimamente han sido desplazados en parte por el carro de las verduras, por lo que algunos de los 
habitantes .han optado por venderles los hongos que recolectan e incluso llevan a cabo el trueque 

· porque los é:an1bian por fruta. 
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SOLDADITOS Foto: María de Jesús Romero 

Desafortunadamente hay algunas especies que se han extinguido como el Tzico/111i. el cual 
salía en el tronco de los encinos. Era preparado como nexeomel y molido con trigo. de esta 
mezcla hacían tortillas, que, según Guadalupe Romero, estaban bien sabrosas. 

Frutas dulces y baratas 

Enclavado en medio de montes y ríos, en donde nacen un sin fin de plantas comestibles y 
de ornamento, desde tiempos;dnmemoriales la gente de este pueblo,.aprovecha las bondades 
proporcionádás pódá ijattiraleza, así como las enseñanzas dejadas por los antepás~dos respecto a 
las hierbas y frutos que se pueden ingerir, de ahí que riadie sifmüeráde~hambre:;·;+ .v·> : ·.· 

: ·. ,. . -' . ,"'.' .. ~''. :.·-~. . -. ·,·,;:·~,--.~-':_:~:;}'::~~;·-¡_;~~;~..:~~~~:·,~·::;.;'.~:~:~.~:'.~!]:~,-. ::-.~~' . '-_;·'. ".>;:_, :._ ~-./: . 
Lós ~apuHnes, peras, manzanas, zarzamoras agrias y~dulce_s;!ciruelfil¡,JejOcotes; d~raznos. 

nueces :;11~
1

~~ :;::e::,:~:,:: ::,:
0

:b::i~~f~í:71:W~1~~~if }l~,f ,.(.'.sOna16 
CatalinaBernaL 

"Antes montes llenos de zarzas y captiliries, ahora ya casi no se dan", extemó Agripina 
Salinas. · · 

Algunas de• estas frutas tienen usos variados como el tejocote, el cual es hecho como 
salsa, en dulce o para té, combinado con otras hierbas para combatir la tos. 
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- ~ ·, 

C~n his manzanas y péras acostumbran hac~r d~lce;~ las -hiekr~n 'en agua con azúcar o 
piloncillo y canela .. :.... · · · · · · .. ' · . . 

__ -=: -- -=- ~-=-~-'--'--'~~.~ --~-;;__-r;-.--,~- _. --,-- __ ~;,~~~~~'=·c~o;-_,.;~:::;;-=·:j._-=;-~~;c_ 

Mientras··que·•10~ ··capulines·mez~l~doscbÍl. h~rina de~trigo'hac~n ~hilhpi/(revbltura),. es 
decir, tamales de'capuHr:i: b '( <:· 3( .. ):,•. .· _.·· . ~,~{ · · .;, .. ~ < •: . ·. ~ -

-... ,- ;-", , __ . .,: ', :·~·:-~;·-' .: -

Tambiéncóllsumén eI fruto que da el enciiló{al étial IIá'mari. foro rijas, éstas _las revuelven 

contrigoyh~~=~ •. tortill~~~ .·· · _.,i.~:.(~:L, .. ~L,~~:.L~~•&···~~;~°''·-···· -''*···· .. -·-
Los jaito¡.i1ates -del ·aZtecaxaIÍi,iire~ii.'ytomatl, tolTiate -/parecidos .• a los tomates, son 

dulces, pero en grandes cantidades émborrachan,pBnienfan¡tlgtinas personas. •·· · 
: ·.·,., -· 

Q~clitcs• 
. ' ' 

Además de los hongos y frutas se dan una'gran variedad de queHtes; que combinados con 
otros alimentos o solos son deliciosos. Ejemplos de éstos son: · · · · 

Los rabanitos cimarrones y de nabo, chivitos, conejos, crison (berros). zayanales. 
amorquelite, al cual le quitan la puntita (cecoyo) y lo fríen con manteca, las malvas: los toros o 
c/u1111ihuis, hojas espinosas, estas últimas se las quitan para ingerir la planta mientras que la raíz -
especie de camotito- es pelada. 

·--
~ - ··-~ ....... 

QUE LITES Foto: Maria de Jesús Romero 
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Los chincororo, que son matitas ql!etraen.coino granitoslos cuales mezClan con:masa y 
sal para hacer tortillas. Comúnmente crecen en él .terreno suelto. . . 

· Elchonteni, que se da· énfa~Ínilpa,-·es ~!°;bÓr~do como- eri~~;<l~·:~-'1erv'ici6~~;ientras que 
con la vinagrera, de sabor agrio, la combinan eón las popochás (pescádoseé:o):·; · · 

' . . . , : -_; ., . : . . . -·~. ,.-;·-·· . .;. - . - - ; 

Los jocoyoles, que también ~~ec~~ ~~· I~ l11i1~a; IÓs h~cen c~n la~ matas, mientras que con 
los cenizos elaboran tortitas con queso. ·· · · · ·. · - · ' 

También consumen flor de maguey. 
-. ; 

Basta con ir a los terrenos donde sembraron en cuyas >afueras generalmente están los 
chivitos, que se comen sudados con sal; colTlbimicfos con alguna otra coinida como la carne o 
crudos en tacos con sal y limón. . - - · 

Los conejos de sabor extremadamente fue~~. p~ro pafanrnchos agradable, tal y como lo 
manifestara Conrado Reyes, que cada vez qUe_ ~enciémara algúíÚjuelite se le háciaagua la boca: 
"Lo que casi a toda la gente no le gusta son)os acoqzle/ites.'Los conejos conmnaco porqUe solos 
saben amargo. Son muy sabrosos los de sombra; están' más fuertes' porqtÍe no lesda él 'sol. 

' ' • ~ - ' - • ' - ''. '. • - - • - .' ' .. 1" : - •• - - - ."' ., ___ "·:.-' ~ .. ;". ': '-_ - : • _-

··,··. 

"Los berros son muy deliciosos eón su limón. Más antes acá por ~I rfose daba ~Úchísimo, 
·ahora como que se están perdiendo", comentó. · ..• -.·.•. ·., ./ /;" <: > > 

Y presumiendo de los beneficios otorgados por la natu~al~ia; ~-o:~~ ~I :ci~ que t6do aqJí es 
al instante, externó: "Aquí la gente del campo, honradamente, áeo''qüe estarrios111ás sanos. Mi 
familia de México casi todos están operados". · - · · - -· ' ' · 

Cabe destacar que el huatzontle es el único quelite que siembran. 

Por otra parte, los productos que cultivan son usados para elaborar diversos platillos: con 
el trigo hacen pozole; cónelmaíz chicale; el haba es molida para tortitas, mientras que con el 
chilacayote tierno preparan pipián o es hervido con carne de res; cuando ya está maduro lo hacen 
en dulce éon piloncillo: 

~o sólb:h~ta con mencionar cada uno de los quelites, lo importante es conocerlos, 
probarlos y recolectarlos, tal y como lo hiciera con los zayanales y palmitas, así como con el té de 
monte. En está ocasión Sofia nos indicó el camino a seguir. 

Atrás de ella íbamos Angela, Lupita, Francisco y yo. Pasa."Tlos por entre árboles inmensos 
y plantas de todo tipo hasta que llegamos a un lugar pantanoso. Los comentarios no se hicieron 
esperar: 

¡ Ya nos perdimos en el pantano! 

¿Qué, ya no se puede pasar? 

¡Hay, está feo! Me va a tragar la tierra y todavía no me toca. 
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LA NATURALEZA PROVEE Fotos: María de Jesús Romero 
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"''' MANOS A LA OBRA Foto: Maria de Jesús Romero 
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Pese a ello finalmente encontramos por dónde pasar y llegamos al lugar indicado, en 
donde Sofi nos explicó cómo seleccionar los zayanales y palmitas que estaban en un pequeño 
riachuelo de agua limpia, el cual iba a dar al río que está cerca de ahí. 

Sofia: Conforme los vas sacando los vas secando. 

Angela: A los zayanales también les llamamos sonrejez. 

Sofia: Están bien bonitos limpios. 

Y refiriéndose a otro lugar en donde también crecen comentó: "Allá es puro lodo, aquí es 
pura arena. Allá bañan a los animales". 

Una vez que terminamos fuimos a buscar el té de monte, para lo cual caminamos hacia la 
orilla del río, colocamos un tronco y lo cruzamos. La primera en pasarse fue Lupita. 

Foto: María de Jesús Romero 

Tradicionales tamales 

También cuentan con una gran variedad de tamales realizados con los productos 
sembrados, algunos de los cuales como los de frijol y huatzontle ya eran elaborados por los 
aztecas: 
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"Las mujeres viejás y mozas e~tendíari en hacer tamales de div~rsas maneras; unos 
tamales se hacían con harina de frijoles, otros con carne: .. " 1 

' ' ·.· 

. A éoritiritiación menciono las diversas va'riéd~de~ d-e tamales etabo~~dos por las mujeres 
de San Miguel: · 

Tamales de cebada. 
Tamales de huatzontle. 
Tamales de ceniza. 
Tamales agrios amarillos y negros. 
Tamales de frijoles. ·· 
Tamales de elote. 

Para elaborar Jos de elote cosechan aproximadámente.·quince de. éstos, cuando todavía 
están tiernos; les ponen canelamolldá y azúcar a.1 gusto.·< · · 

Como primera t!lrci~ d~sgr~~~~ Jos elot~~. ~lleien,: el 'grano ,en. eL metate sin que quede 
martajado, le agregan d azúcar.y la cánela. (si está entera la hacen polvo en el. metate) y mezclan 
bien. ; .. ,,,,, 

,.- ',':-·</:·.~: '{)'. :)<:!:<·\:·.-
Las. hoja~ fÚ~~ori ~~serVad~s porc¡ue las utilizaron<pará éÜ0oiver los tamales, los cuales 

introdujeron en'.'una ,olla ·de barro. que ,llenaron eón dos cuartas partes de agua; en el fondo 
colocaron varilis hojas\y'sobre éstas los tamales, por último lós taparon y esperaron a que 
estuvieran. '" >.··;:- <::"·_, · ... ,~.-· .... 

':·.--'./: .· :;_,: 

Origirialmént,~ Jos tamales de elote Jos hacían con haba verde . 
. \/_·:.;;/".: 

Para que ést~s ~Ó~an suden ponerles una ramita de tepozán. 

Tarnbién hacen Úsodelteq~esquite: "(del azteca tetl, piedra, y quizquitl, eflorescente) que 
es una aflorescencia salina, de color cenizo. Es utilizado en la cocina mexicana y medicina 
popular como sustituto del carbonato o bicarbonato común"2

• En San Miguel lo usan para la 
elaboración del atole de maíz azul y los quelites. 

Atoles, sustitutos de leche 

Durante la cosecha suelen salir mazorcas con maíz azul, rojo o de ambos, así como 
amarillo; con este grano aparte de ser utilizado para la elaboración de las tortillas hacen atole con 
piloncillo, el cual está muy rico. 

Los atoles elaborados en la región son de maíz amarillo, azul, avena, trigo y arroz. 

Para hacer el atole de maíz azul, además de éste utilizan agua, azúcar o piloncillo y 
canela. 

1 lbidem p 252. 
2 J. Santamarla Francisco. Diccionario de mejicanismos, Ed. Porrúa. ed. 31 de junio de 1978. P 1036. 
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Foto: María de Jesús Romero 
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Para prepararlo primeramente remojan el grano en agua caliente; lo muelen en el rnetate o -
es llevado al molino; deshacen la masa con agua fría, la cuelan y,firialmente'colocan la olla en el 
fogón a que hierva lo suficiente. - - · · . - 0·••···".<·c'-.cc•·:·é·-••-->:--·~-c..~-

- ·,'' :,,__ . 

Los que he tenido la oportunidad de probar, ver ~ incl~~o en algún mol11~ntC> hacer. han 
sido los de maíz amarillo y azul, así como el de avena, cuyo sabor es exquisita para qUienes nos 
gusta el atole con o sin leche. . .... >;: ,· , o \' 

-·- ··. -~.; Ani~:~,~~·c:~~~~ti~1~~~j~ ·~~ ~#-~"~,·~)~---~i.i . -- ~-"-'- -· 
No •.só1~··-·~~y:¡J1~ntas.~oiTiestfbi~s.i~m~lél1~:~~{~;{~~-;~J1i%alés;{a~g~~6;úd~19scuales. ya 

desaparecierón éomo.lasjicoter~s~ especie de'abéjas qUé hadan sus parialesén la'tierra; la miel y 
el insecto én estado larvarióloséórrííáii: .'",<< "''" /-:., ... ' .~ F;;.·:y;1 ;;:r:i;,.;, ... -.•..••. -. '-·•· 

"cocdó"~~~~~fu~~í:~~~¡t~:b~~?f c,JiE~:~~~jij~!~~~¡!¡li:~~~~¡~¡;•~~.~~ 'cin · ocojal", 

u na ~ez -.~~t~cta~¿ ~t: p~h~lt1~zgef~~~~~ ·:h6-~a í~~~:J6If Ia~,~~~~~:/IJ.i6~}J~~i~gici~~-~e ~ies ª 
cabeza, para evitar ser piéadÍIB por l~s j icotél"as.·' '.\': /·''\' ; '•• <: X -~- : · .. > _}¡i )'.:.< ; 

El .con.u~~~¡~.15é~f g!1~1~;~Üi.~~J;~~.~~l~~d1~~?Í~:~~?~~t~~~~¡&;l'. · .. ·. 
"Hay unÓs abejo~esefrestatiefi'.a qÚe.haceh IJ1i'e(y:haC~rl·~tiev~-'~ncfa'tlerra, donde hacen 

su miel; es mUy buéna miel la qué hacén, ¡:iiéan,comó abejas} lastiman e'llínchase_ la picadura. 
. . . . '· ·;< .;·~} ··. . _. :'<:~-~i·_,::·:::t:.:~·.'., ·:-~~:~S>··.-.':~·:'?,.; .. · . . . -

· "Hay otra mariei-a de abejas'.'que' ~pri.rri'e~dreS,'c)líe las ya dichas; también hacen cuevas 
para hacer SU miel (y} hacen miel mÜy amarilla'(que) es b.Üena de comer"1

• 
-·: -.,o_: ' ·:~ •• 

'.,.'.-,--··. O·.··~· . ) ".-:. :, 

Las sisas, que son los gusanÓs de maguiy's'alían cuando cortaban las pencas. Se asan. Lo 
-mismo hacen con el gusano del elote o los encontrados durante la siembra, cuando remueven la 
tierra, aunque estos últimos ya se están acabando. 

En el campo sólo se muere quien no trabaja o desconoce la variedad de alimentos que 
pueden consumir, todo ello proporcionado por la naturaleza. Tampoco requieren de instrumentos 
con alta tecnología para la elaboración de los mismos, por ejemplo, a falta de molino metate; si 
carecen de estufa el fogón. Las hojas para envolver los tamales son recolectadas desde el 
momento mismo de la cosecha, ya sea cuando los elotes están aún tiernos, sólo eligen los más 
grandes o cuando están maduros, todo es cuestión de conocer los productos comestibles e ir en su 
búsqueda. 

1 lbidem p 657 
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MAMÁ GALLINA Foto: María de Jesús Romero 
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8. NÁHUATL, LENGUA ANCESTRAL EN EL OLVIDO 

En San Miguel Oxtotilpan pocas 
personas recuerdan la lengua materna, todas 
ellas son de la edad madura y muy pocos 
ancianos; los más chicos, al menos que les 
enseñen sus abuelos conocen algunas palabras 
o frases. 

Ester González, originaria de aquí, 
comentó: "Ahora les digo a mis hijos pero no 
entienden porque no les ensene desde 
chiquitos. Luego les hablo y les quiero decir 
cómo se nombran las cosas; les explico lo qué 
quiere decir". 

Este problema tiene su origen en la 
conquista, cuando los españoles nos 
impusieron su idioma y relegaron a segundo 
plano todas aquellas lenguas propias de 
quienes habitaron por primera vez este país. 

Desde entonces vivimos con la idea de 
que todo lo perteneciente a las poblaciones 
campesinas con marcada herencia 
mesoamericana es inferior, lo cual es 
totalmente falso, pues cuentan con una 
inmensa riqueza que los mexicanos no hemos 
cuidado ni aprovechado. . '< 0 ' 

: • ·~~- • 1 •• >... •.: ¡' •.. 

DOS GENERACIONES 
Foto: Maria de Jesús Romero 

A tal grado llegó el pr6b1e!~u1 que el necio sistema de gobierno, con su afán de querer 
parecerse a la cultura occidental;ha·aniquilado, en algunos casos en su totalidad, todo rasgo que 
haga recordar nuestro glorioso pasado;> ) · 

Por ello es que i(Jas cori:;~riid~des:.Campesinas e indígenas las han obligado a olvidar y 
avergonzarse de su.lengua,)al f c?mo);ucedió.en. San Miguel, en donde ya casi nadie habla el 
mexicano, salvo las personás m~y9.res Y las'de la edad madura, quienes vivieron esa etapa de 
transición. · .:c .• ,,'' .:'; ;¿;'',, ;' '· '. .•. : . ::· . 

. ~'O:""?~/: :,>~:·:·<· ·':;·;· :~:··p: -~j~:: .. - <~·->·:·: ·: 
"Los maestros ~~s qultai~d;'~sa rnafl~ Cff:' hablar náhuatl", señaló Catalina Berna!. 

-··f.:.<·~g~:::: ''1,i-;~-. · .... <··> . -y.·, ' :' 

"Nos decíiill 'que;ya:rios ~Üi~á;atn~~ ~~a ma~era de hablar porque no nos entendían", 
recordó Guadai upe Romero ' :: . ' 

Quien~s dcnni~ab~n lenguas indígenas se vieron en la necesidad de aprender español 
porque o no les entendían o se burlaban de ellas: "Ahora con una autoridad ¿cómo le hacemos 
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' ' 

para ponemos de .acuerdo? Le damos tantoo no ínás;y lo dec~'mos cl~ro; Mientr~ qué en el 
idioma ... ", expresó Catalina ~emal · · · •. , : · 

co-------c;:_c..o'c' ;_-;.o.._c _e~ =.---=,,-c:-.=-Í=--'-'---·-;-~~-';;o ''°'""°=~"---."'.--'i~-'-':é==-7' '--' 0 --~-"--:;;:=---=-,--,-.,-;_-;'-':'-=;'.·"' -- -~ 

Desaforiun~damente ·una. gran parte de )as'pe~sonas 'de. la ~dad; madi.ira ya nada. más lo 
entienden; algúrias'porque nunca lo hablaron durante la niñez y' otras' pórque lo han olvidádo poco 

a poco' "Sé OOlo un., cuaoWs ~labm• :ro c8'i ~oi'~~u~~:: ~:: \Q>;',ri~'";.c~~ ~¡ • ¡~ueUra 
platicaban pero mi mamá con mi papá no; él no qÜerÍa'.que J1abláramos:J\unq'üe·~'era~ae:aquíyó 
creo no legustaba · ' ·;>"E''.;.?:/:-,s.·'..~'~é';., .. i .. 1 

..••• ;. ·· 

"Nos dicen que les enseñemos a nuestros hijo~;a ~~l,'1iif'};~ira'i6U~1?;·~~~ri<l6 v~ntos a 
algunas reuniones comentan que va a venir alguien pára que' lés"enseÍi1{a;nuéstros hijos,' pero 
nada más no vienen", comentó Margarita Guzmán·' <·L· ' ··:"' ••¡e:>.< .. ,., ,:: ·,· ,:~:~(''. < 

·.-,~: . .'.". '~:<'' .,:_"; ·.··:' ··:·;:~.~--'.}~'~ .,-~ 

Mientras que Estela Ramírez, quien viene ocasi~ri~IfileÜt~'~{·pu~blo,.subr~yó: "Entiendo 
el mexicano pero no puedo hablarlo. No hablé dé chica''.: .:: ''·'::'. ~,;~ ;. 

·:~ ... <:~·-·;_;) : :- .'\<:;:.,-,: 

"Pero si tu mamá lo hablaba'', lerec6rd6;ct'.iñ();¡h~''.É~c}'Givel: quien estaba con ella durante 
la entrevista.. :.,,_::·:<:'.,·~~ _:: :.,_< ;:.~'-",,'-- ·J:!:~ 

i: ',', ":·.~~·~:e ~ :::,¡: ,,_-·._y:_· 

y prosiguió: '.'Po('.'eje01p10 i:>ar~ <leC:ir.·~riy•a hacef::tortillas es ma 11itesi ma 11ac11azq11i 
ma11t/aXcaio; maya ni ten'(¡uüi (vamos a' .trábaj'ar), pues es muy fácil" 

»-1-·: 

Quien· .. en un. priTl~ipi~ 'p~reC:iei~ ·• rn~y '.tímida empezó a decirme algunas palabras en 
mexicano y el significado: ' 

Tza/1tzili: dile, grítale 
Xq11ili: dígale 

Personas de otros poblados que radican actualmente en San Miguel entienden parte del 
idioma porque les enseñaron: 

"Me decía mi suegra tráeme esto y se lo daba; me enseñaba qué era, pero para contestar 
no", dijo Marcela, originaria de Albarranes. 

Aunque para muchos mexicanos persista la idea de que hablar una lengua indígena es 
denigrante y que sólo los extranjeros se animen a aprender alguna de ellas, hay quienes les 
enseñan a sus hijos o nietos como Catalina Berna): "A mis nietos yo les hablo en mexicano 
algunas palabras, y me entienden. Por ejemplo, les digo: 

Xicalic11a ce c11a/1ui 
Mitimq11ixqui /111e/1x11/o 
Xicualica tipilzi ali 

Tráeme una leña 
Vamos a matar al guajolote 
Tráeme tantita agua 
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Para escribir estas frases me vi en la necesidad de pedirle a mamá Pina (Agripfoa Salinas) 
y a Guadalupe Romero (su hija) me las repitieran,<Asi lo hicieron y me tuvieron mucha paciencia 
pues en algunas palabras yo no daba una; me enseñaron otras más como: 

Ximiqui /1ue/1xu/o para ticuazqui 
Tepitzti cua/111i 
Ye xipala11que cua/111i 
Mu cu/apa 

mate al guajolote para comerlo 
está dura la leña. 
Ya se pudrió el palo 
para atrás 

Por otra parte, Margarita Guzmán subrayó: "yo si les enseño a m.is nietos a hablar, así se 
llama el jarro, la olla. Yo a todo le entiendo nada más que para platicar en el idioma.me cuatrapeo 
mucho. · · · ·. ' · 

"~:,:r:: , , , 

"Tia Aurelia, tia Lo la, tiaAgripina, tia Manuela y mi cC>rií'.~d~~A.riita'~i 16;~6~inan". 
- ,_._ ••••• •••• :· .-. -""'•·•·"· " •• > :-: .. - ,.··,." •• ;,., ,., ' 

mº'''ª~:'··'n'ºm~1;;'~f •'º"~7~~;,~~r1~~~P~i· ~Hs~~l;H'~~~,ü~bi.ii~bf Vª'ºmª 
. . "Tocia I~ ~¿~~~ <l~·\;~~~ riti~jb ( ~JiRi~c6ri) h~~iiib~~. ·X6~f ~Mb~;(t~At~8)riciº q~~rian ·que 

hablaran y hastá ahorita C()lllO qÍ.le malmfran a uno". ./.;j'' ':) ·•: ' L 
-·,:-:: .... 

Aun cuando aprendieron español no olvidaron el mexÍC:~no': ''Don Adrián se dio de alta en 
el ejército, andaba, de soldado en un pueblo, no sé cuál;füer~na una de las casas y dos o tres 
entraron a ella· para pedirle. a una señora grande les vendie'rá tortillas, pero ella se negó y en 
mexicano le dijo a su hija: mételas debajo de la cama. ELseñ.or Adrián nada más estaba oyendo, 
se salió y le dio las gracias. Había entendido todo lo que dijeron, pues él hablaba mexicano 

"Mandó a uno de sus compañeros fuera por las tortillas: Entren al cuarto y ahí están 
debajo de la cama. Como se molestó ya no le pagó a la señora para su masita. 

' .... 

"Cuando Manuel Atilano -ahora ya se pJ~~ otro apellido- estaba de regidor nos llevó 
hasta un)ugar. más adelante de Metepec, a la Hácienda de Guadalupe, pero no nos hicieron 
preguntas; qué había venido el presidente. 

'.'L~~gó' fuimos a Temas dos veces con unos de San Mateo y nos dijeron: hablen entre 
ustedes;~ ¿por qué no nos hemos de hablar? Si nos entendemos. 

"Dijeron aquí en la presidencia el que sepa que enseñe, nadie hizo el propósito 

"Recuerdo al maestro Roberto de Temas, ese que bonito habló el mexicano; le enseñó el 
difunto tío Justino, de la difunta tia Nico. 

"A mis hijos les digo alguna cosa y entienden, pero para que me contesten no quieren. 

"Usted debería hablarle algunas cosas a su sobrina, - le aconsejó Manuela a Lupita -. 
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AGRIPINA SALINAS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Foto: Maria de Jesús Ron-.. 

116 



"Pues SÍ le habló"algürias cosas clÍanclci' estamos cosechando: Una ~ez fuiiuos a cortar 

frijolito con mi cuñado J\gustíl1, c¡uiensepasó par~ adelante :y.clejó.una m'ata'; le dije: ... 
_--_- ---~-----.---.. ------~:-,· .. ,.'-.--:·;-, __ .. -.-~ •' '.'-'. "' , .. - •'.- •''',· :._ 

"Pa mu 'c~it~;; ·~· atrá~ d~ tÜ tr~~ro 

Si biél1·.···~~?/~··'.~b~~ni.da~}sJs·.~~bit~~t~s· .. ··~~··•·•dese~n·,apre~d~r·.···~···.h~bl~r· mexicano, las 
personas ajenas a Ia .. régióri ·5¡ lo hacén/taiy como 16 dijo Manuela Mai-tínez: 

> ·-.>.r·.· · :-~-º~:aj~~44~~;~~~¿~~~~~~~'.f:~)/~=,~_·:7~~-~<-' -·-~· · ~-->_> ·:·-i·-·~s-"~··<:, :.~~--~~~ ;t~-- -="-- "·' 

"Recuerdo a(Tito.de.'tía'JüanaJCastillC>;: ése lo'dómiría muy bien; Está en México ese 
muchacho; y ni tiene vergüenza. ~;;'. .• • ;;,< .. . . .• 

~ ., .. - ·'. ·.,: .• ·, ._. :. ' :; _'_, "- '..;.'. ·.«::· '. • ,- -
• . ' __ ;"-:·~~---···:-,:~- ..:··: ~ ... :-· > 

"Ese y el Mario, nada m~ que luegono quiere hablarlo", agregó Guadalupe Romero. 

Mientra, Manuela recordó lo dicho por Tito, quien no nació en San Miguel: "Na11a 
11ame/111ante 11anqui pia pe11a de nantla/1to, 11e/111a onitlacate pa Tampico pero 11i toca 
11atla/1tua", (Señora ustedes tienen vergüenza de hablarlo, yo nací en Tampico y hablo bien). 

Nana: 
Namel1ua11te: 
Na11q11i pia pena: 
De 11a11tla/1to: 
Toca 11atlallt11a: 
Onit /acate pa Tampico: 

Y agregó: 

señora 
ustedes 
tienen vergüenza 
de hablarlo 
hablo bien 
Yo nací en Tampico. 

A maclltiti 11a11a Pa11clla cantora" (Me enseñó mamá Pancha cantora). 

Maclltiti: enseñar 

Por su parte Elodia Martínez al ver que yo estaba interesada en conocer algunas frases del 
mexicano me dijo: tihti moclli pero ma ni.xca/1uile (te voy a enseñar todo pero me pagas). 

No cabe duda que su propuesta fue muy tentadora, espero algún día aprender mexicano. 
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9.-LA FAMILIA 

División del trabajo 

En las actividades del campo tanto hombres como mujeres participan, aunque es de 
destacar que las rriáS de. las veces también preparan la comida. 

"Se va uno. al molino, hace tortillas, lava, si tiene algún animalito lo saca uno a comer. Yo 
lo único que tengo son tre.s pollitos, un caballo, dos perros y dos gatos porque allá donde vivo ni . 
puedo tener animales, me vengo al Rincón a ver a mi mamá y se me pierden'', dijo Sofia Romero:· 

Desde siempre lo han manejado así y tienen establecido que las mujeres elaboren los 
alimentos, aunque cuando requieren de su presencia en las labores del campo como sembrar, 
cosechar o escardar ellas también lo hacen, además de ir al monte, al igual que los hombres, a 
buscar hongos, quelites, té o cualquier fruto comestible, así como pequeñas varas y garapiñas, 
además de que desgranan el maíz o raspan los magueyes para extraer el aguamiel. 

"Aquí todas las mujeres nos metemos a la tierra y antes como se sembraba más yo no iba, 
me quedaba a hacer la comida. Hay veces que se les lleva al campo, otras personas lo hacen, pero 
yo les doy de comer en mi casa", comentó Sofía. 

DE SOLA SOL Foto: Maria de jesús Romero 

Por otra parte, Agripina Salinas señaló: "Íbamos a traer unos palos; nada más hacía el 
trabajo de aquí (casa); si no visitando a mi hermano. Mi cuñada y yo desgranábamos el maíz; ya a 
sus hijos los mandó a buscar pulque. Ya comíamos, tomábamos pulque y desgranábamos el trigo. 
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.. . . 

También preparaba habitas. reventando; iba a lavar acá al Rincón al "'amia/con milmrra y dos · 
cantaritos para traer agua". · · 

•. _:___ ·-· - ·--- - - ---o:.o·~~o;o' 

Aunque en su mayoría las mujeres van al moH~o· hay algurfos yarones que Hevan el 
nexcomel, los granos de elote o de trigo, aunque ellos no saéan la masa;. uná'de las que estén ahí 
en espera de su turno se ofrece a hacerlo. . . ----- ·· - - - - -· . 

Los trabajos más rudos los realizan los hdmbres~ tal¿s como leñar, cargar lo~ cb~tales de 
lo cosechado, trabajar con el arado, la construcC:iÓn'de'los dncolótes, casas, córraies~yJas'"faeriás 
para arreglar caminos o inmuebles, en estos úlÍimos casos las mujeres hacen la comidi:· J é 

Lo anterior data desde mucho antes que Il~garan los españoles: "En los trabaj<ls del cÍlmpo 
los hombres estaban ayudados por las mujeres. El trabajo de los primeros consistía.eá,rompe"r y 
labrar el terreno, en sembrar, en amontonar .la tierra alrededor de las plantas, y~én;,levantaiJas 
cosechas; á las mujeres tocaba deshojar las mazorcas y limpiar el grano; unos y otraS,escardaban 
y desgranaban. '·' .:/i < · · · 

<~- - ·. " 
. : ... •.-.~~::~ -·.· · ::~.);~·i.~:L.;;· 

"La fabricación del pan, lo mismo que la preparac1on y_ hech~r~'<lci tocl~F"e~~~ci~,cle 
alimento, fué siempre entre estas gentes ocupación exclusiva de las mujer~s~;i~sfas:eran:quienes · 
lo hacían para sus familias, y quienes lo vendían en el rriercado"1 ~ .-· .... · · ' ' if:' :);'. · '.';'\' .0~. ,: ' 

Las mujeres son el pilar de la familia porque de ellas depende Ia edJ6~~1¿~;::d~ i'¿s hijos; 
algunas preocupadas porque sus descendientes tengan un mejor nivelde'.vidá)ós mándan'ala 
primaria y secundaria de la localidad, aunque respecto a esta última prefie'ren:llevárlos-hasta 
Comunidad. ·· > \·.i-!' ''\ :· 

Les inculcanlos valore~~lllJrales establecidos como el respeto a lospad;e:,:l:r~li~ión, los 
cargos eclesiástic.os y ciyiles que habrán de desempeñar en algún momento de su vida, así como 
cada una las obligacion~s;cÓll:ias que habrán de cumplir mientras vivan con sus padres. Las 
personas que dominan:'el mexicano intentan enseñárselos a los jóvenes, quienes se resisten a 
aprenderlo. · .. :. ¿ :/';··•·•··· 

:'"'. '.-.>-~~\.>:~: 

Desafortllria'd·~~~ri'te lacultura del machismo está muy arraigada, ya que algunos hombres 
subyugan a las mujo/es'y)iáy quienes hasta las han llegado a golpear. Tal situación se agrava aún 
más debido al aléoholism6. 

Pese a lo anterior el ingenio artesanal de las mujeres se dejó ver cuando elaboraban 
morrales, ayates, cobijas de lana o chales del mismo material. 

"Se iba a traer con el burro pencas de maguey delgado y largas; asábamos las pencas, 
echábamos éstas a un pozo con agua para que se pudrieran, después con una laminita quitábamos 
todo lo que tiene la penca, el ixtle, posteriormente lo llevábamos a lavar al caño, se ponía a secar 
y luego se hilaba para hacer morrales y ayates", recordó Agripina Salinas. 

1 Opus Cit. Spencer Herbert, "Los antiguos mexicanos". Ed. Innovación. ed. Iª. P 9 
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Explicó que primero trasquilaban el borrego, luego l~vaban Ia lana,· la ~onían a secar>en 
un petate; la vareaban para que se soltara y la escogían;.'.'Se quitan todas las espinas con las 
cardas (tabla cori alambre), no ven que los animales andan: en le monte".> ' ' ··. ~, 

.. . .·.··· ,-'.·;.;:·,.1.- ··.- .. :, 

A este procedimiento le llaman cardar;>;sacan' I~Üari:~. lirhpi~ y la acomodan para 
posterionriente hilarla con el malacate en do.nde ponían' las toscas: ' 

Como '.~o'iexistía aún el fab para lavarla utilizaban una hierba llamada zanacoche: 
"Estaban urios camotes (zanacoche) de donde salía como jabón y con eso lavábamos la lana; 
íbamos al río; Iuegóse e){tendía en el pasto para que se secara", señaló Agripina Salinas. 

10.- MODERNIDAD 

Presiones mercantilistas, 
causa de la modernidad 

Inevitablemente la modernidad entró a esta localidad, nadie ha escapado a este cambio y 
quienes vivieron la etapa de transición recuerdan con nostalgia cómo eran las cosas en el pasado. 

"Antes no'h~g;í~; ~~dlo~ ahora hay televisión en las casas. Había más borregos, bueyes, 
pero se acabar~~··ª IosjÓyenes y~ no les gusta cuidar, les gusta la escuela, por eso se teimiiiañ, Ios. 
animales", destacóAgripíha §ali~as· · · .. ·· · .· .. ·• .. >'.;.,,\ < · 

La introd~~~iÓ~ d~')os medios de comunicación a travé.s ·de la rádi~ y Í~~ tel~~i~ión 
provocó la éreación 'de una; serie. de necesidades que antes; no3t.~~Íall,· Jo: cual ocasionó. ,una ·. 
disminución en" Ja''. auiosufiCiencia y las relaciones de reciprocidad/' pties' ahora mucha' gente . 
alquila su fuerza de trabajo: dentro o fuera del pueblo o bien ponen pequeños negocios como 
tiendas, molinos' ó ,vericien pan. ' 

:·- ~~.- /::~-.!-~i~:~~{ i:~¿:~ .. ;'{·: '. 
De:allí ·c¡ue.quienes trabajen dentro de la comunidad cobren cuando van a cosechar o 

sembrar, inéluso hay quienes laboran fuera y pagan por que les hagan las anteriores actividades. 

Las presiones mercantilistas crecieron y los instrumentos antiguamente utilizados fueron 
desplazados por otros: jarros por tazas de plástico; adobe, madera o teja por cemento y elementos 
prefabricados; leña y fogón por estufas de gas o petróleo; elaboración directa por bebidas 
embotelladas y comida chatarra; remedios caseros por pastillas; ríos o manantiales por agua 
entubada, y así podría pasármela enumerando un sin fin de cosas y nunca terminaría porque cada 
vez aparecen más. 

La introducción del gas es uno de los tantos ejemplos, aunque hay quienes hacen uso tanto 
de este último como de la leña. 

"Pasa el gas gritando gas, gas", comentó Agripina Salinas, quien dijo tener una estufa de 
petróleo que jamás ha usado. 

Y recordó: "Ahí están las molenderas moliendo, todavía con carbón, ahora con puro gas o 
petróleo". 
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"Se crean así necesidades d6 consumo que no coriespor1c:leff a.· la cuitüra propfa yque. ~ 
generan nuevos mecanismos de explotación y dependencia"'; de ahí qúe muchos emigren a las 
grandes urbes para conseguir el dinero suficiente o vendan sus terrenos á personas eXtemas sólo 
para satisfacer los nuevos requerimientos. 

"Yo ya estoy vieja, pero ¡ay, agua desabrida, como que no! Hagan tantita agua de limón, 
de kool Aide. Antes nos tomábamos el agua simple", externó Catalina Bernal. 

..... : ~~ 

CONTRASTES Fotos: Maria de Jesús Romero 

Tales diferencias no escapan a la vista de quienes visitamos el lugar; mientras en el 
Rincón aún observamos casas de tejamanil y lámina y una que otra de adobe o loza, el Centro y 

1 Opus Cit. Bonfil Batalla Gtiillenno. "México Profundo, una civilización negada''. Ed. Grijalba. México 1990. P. 
20~ . 
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- .. ·-

la Palma gozan de mayores. privilegiós: calles• pavimentadas; mejores camirios"y'dreriaje~ entre 
otras. 

Por. otr;~~~~;;la eii~encia ele ()tra religión·• ha provocado la.· división~e Ja co~unidad, 
pues los integrantes dé ésta se niegan'. a participar en la~ obligaciones·civiles co1nolosrondinés 
realizados durante las fiestas patroriálés y eri' fas faenas;'· ;: J :·.'. > •;: ' ) .. ··•· .·' > · : < · 

En las ·~·6(,~er~Ció~esid~d~s para: ia~ fi~st~s ~éligiosas · q~iel1es' rn~nos. d~n · s6n los del 
Rincón, tal : co.ino •. se,'~i~rá a conocer durante Ja asamblea realizada'en noyieínbfede·J 998:·· , ' . 

L~ P~l~a: $19,120 
Elcéittró: · $ 9,200 ·. 
EIRiricón: $ 5, 940 

' - "\, 

En tanto~ muchas personas entre los cuarenta y sesenta, años emigraron a la ciudad de 
México desde niños; aunque en algunas ocasiones no regresan hay quienes no han; rotó elenlrice 
con el pueblo y acuden a las juntas, de visita y en las temporadas de siembra, cosecha y fiestas 
patronales. · · · · 

Actualmente "radico más en San Miguel que en Méxi~~. en dclnd~ ya:t~~go 40 años 
viviendo. Me regreso para acá porque me gusta estar con mi gente"; señaló Juan Morales, quien 
es oficial dé tránsito en el Distrito Federal. · • .. ·. · · · 

De ahí que de una u. otra forma introduzcan lo aprendido en la ciudad. 

Desplaza el fab a la lejía, 
amorquelitc y zanacochc 

Hubo un tiempo que valerse de las bondades proporcionadas por la naturaleza era lo más 
común y sano, para lavar los trastes o ropa utilizaban lejía, el amorquelite y el zanacoche, de 
estas dos últimas extraían el jabón. La luz eléctrica era desconocida y "sólo privaba el acote", tal 
y como lo recordara Agripina Salinas. El agua era acarreada desde el río hasta sus respectivas 
casas en cántaros. 

"Antes toda la gente lavaba con lejía, ahora puro fab. No la pasábamos desgrane y 
desgrane; acarreábamos el agua e íbamos a lavar al río", dijo Agripina Salinas. 

"Lavamos con Ariel; dice tía Pina que es el chaca, chaca", indicó Catalina Bemal. 

Cincuenta años atrás todos los servicios actualmente existentes eran desconocidos; cuando 
enfermaban recurrían al poder curativo de las plantas y no a las pastillas: 

"Ahorita la gente todo moderno; mis nietos que tienen gripa córrele con el doctor o a 
tomar pastillas, en cambio nosotros a la voluntad de Dios estamos y aquí seguimos". 

A mitad del siglo XX los niños andaban descalzos, a lo más que podían aspirar era a unos 
guaraches: 
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. . . '• .. . 

"Yo crecí descalza, ¡cuál zapatos!. Mis hijos ya nacieron con zapato~; despuesdebañarlos 
a ponérselos. Mis nietas lo mismo.-¿A dónde? ¡Pata raíz hay andÓ!", exclamó Catalina BemaL'' 

"Corríamos descalzas y las piedras ni nos calaban, aunqucb a'<v~~e~',nos ~iúa~· ¡unas 
grietas horribles!; se habrían los pies", coincidieron en señalar. CataÜná;-Bema(y~GÜadalÚpe 
Romero. "'/ ·:·•.. ;:·: 5 · .:• · 

·'>'.:l,<<.~:.:.; ·>-~ ::;~~.': :. :·.·'_ ... :-" ¡, :-. 

"Las manos las teníamos como niños chiquitos, partidas~-AK~ri.;::si~ven~a--un-niñc>~asi es 
porque sus mamás son fodonguitas y chonguitas,. no les uniari'su cremifa;· 1esdigóyo, hongos de 
acote porque se les cuartea su carita. · ~. -~!'' - - · ·· -· · ·. ·. · ., -·- · · · 

"¡No - le digo a mis hijas - yo sufrí mlÍ~ho! Cu~ncld ll~~ia'Jllos t~enos pero hay íbamos 
con unos chales de lana que ¿quién sabe cómo'fos'téjí#n?~"·• ~·· ''· - · -- · · - --

"Ahora toda la juventud ya es 111octeri1~~.;. dp~~óéai~li~~ .. ·• 
·:::-.··;·-

. _. c:~~·iiíhi~1a:~~·¡¡ro.óomía 
: : ';..,; . "' ~-· .. 

Con el paso del tiempo la:ga~i~8-Jo.'riía·t~~bién's~friÓ cambios, pues con la introducción 
de nuevas formas.de,yida como•ladri.stalabiÓnde ti~ndas,·y.la fácil adquisición de productos 
elaborados aparecieron otro tipo'denec_esidades;< < : ·-. . . . 

.. ,. c.·"·.·-,.·.,',·,,.,,• . '. .)-;-; .. . '.'· "•'"'·" 

''Antes la élónde ~ljitomélte?:NiJo•~onocí~rnd~. :l]tilizábamé>s)a~cebollitay 'el.•ajó. ¿cuál -
nork suiza?.Estaba',bien-sabrosa}a.· sópa.Ahoradebe. ser gúisada \fa salsa o••los quélites;' mientras··· 
que cuando vivíá íni abuelita le echaba su cebolla; vil água y nada de.aceite. - ' . '. -.. ·. -

·.· .;,'.,'(. ·.~·;';·(,,,<,···:-' . .- ... ,,. __ '.;,• ... ::·_, .. _ -·>- _,.. . .. ,· ' .. "' :·:" .-~>. ··. ,--· 

"El •• refi~s~o~ Ün:pa~ l~. dÓJ1de ~o~otros io teníamos? Y la leche•. ¿a dónde? . SÓio cuando 
había; recuerdo que ·uno de mise tíos tenía vacas y cuando iba yo tomaba lechita'', éoinentó 
Catalina Berna!.-·.- · 

Prevalece el trueque 
como forma de pago 

La escasez de dinero en el pueblo permitía la existencia del trueque, a través del cual 
vendedor y marchante obtenían los productos que les hacían falta; esta forma de pago ancestral 
aún se práctica, aunque en menor medida. 

"El papá de Elena Esquive! tenía muchas vacas y borregos, vivía en el monte y venía a 
vender leche, queso, jocoque y requesón. Nosotros le dábamos huevo a cambio de queso", 
recordó Agripina Salinas. 

Pedro Viveros Esquive!, delegado primero de Mesón Viejo, confirmó lo anterior: "Soy de 
Mesón Viejo, hijo de Elena Esquive!, la que vendía ollas de barro; yo le ayudaba; traía un burro". 
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Mientras, Angela Romero destacó: "antes iban los huacaleros, llevaban un guac!ll°é:on 
trastes de barro y esos los cambiaban por animales, maíz, trigo, avena, cebada o huevo; mi mamá 
llegó a dar alguno de éstos por guacamote, camote o pan", --

"Hasta para la escuela nos llegó a dar un huevo que cambiábamos por un lápiz'. .Para un 
cuaderno dábamos dos o tres de pollo o guajolote. El único molino que había .estaba ·en .ei 
Centro''. 

La practica del trueque sigue en pie aunqueéri'l11enor medida y el frijol, la~ebada;efmaíz 
y el trigo en ocasiones son formas de pago de quienes viven en San Miguel, ya que el cuartillo de 
cualquiera de estos productos puede darse a cambio de pan, tal y como lo irifomió Remedios 
Benítez: - · 

"En la palma me dan trigo, frijol o maíz !Jb_rp~n/: ··: 
"Me dicen: Quiero pan pero me lo p~~de,ca!'nbi~r por ~n cuartillo de frijol, riiaíz o trigo. 

Hace un año no cambié nada. - · .· - , :< }e: t·: ·:_'.·, :< >' .-.- .. ··-· ;::· >: -.-•:-.. C • -._· 

·"La·.primerá{vez;que•.·•níe'.~rr~C:i~iC>.n;¡ih~f~;·ill~!~Ú¿~~n:'..~~éJa·:más que ..• es··amarillo. ·No 
importa.·. El maíz arnariHo sale'biell si;-~e le eélia '¡)oéii éal' a la' hora de haée(el nexcomel,- para que 
salgan bien las tortiÜas;)sino_:~a-i~n-muy'amariilas y con únsabor muy raro. Cori el rriaíz negrito 
Pasa lo .mi.srrio". ..,· .. , .. ·:1'?' :;::·:.·"·/··,,_.,,-e,··• .. · 

~·~:: ·, :·::;, ..... ;'-: }:"'·, '··:(·/···' . 
. '''··.·:,.~·\;~~:..: .~.</,_.: .-;.·-, 

El cuartillo de cada l.lllo'de ~st~s p~oductos es el siguiente: 

Producto·· 
_ Trigo· -, 

Frijol comba 
FrijÓI chico 
Maíz 
Empanadas 
Torta 

Cuartillo 
$5.00 
$5.00 o 6.00 
$10.00 
$2.00 
$1.50 
$1.00 

Elaboración de pan, 
una forma de sustento 

Después de caminar un largo trecho entre riachuelos y montes Lupita y yo llegamos a un 
lugar en donde toda la familia coopera para elaborar pan. 

Entre risas y bromas nos recibieron e invitaron a pasar a su pequeño cuarto acondicionado 
específicamente para tal fin . y en donde aparentemente tranquilos, pero apurados, hacían el 
delicioso pan llamado torta y las empanadas rellenas de piloncillo, que repartirían al día 
siguiente. 

124 



Fotos: Maria de Jesús Romero 

Harina, levadura. azúcar, canela, manteca vegetal y muchas ganas para batir la masa. son 
los ingredientes necesarios para la elaboración del tradicional pan de San Miguel Oxtotilpan. 

"El sábado es el día dedicado para hacer pan. El viernes por una u otra cosa no lo 
hacemos", justificó Remedios Benítez. 

Sorprendida por lo que veíay emocionada con mi cámara en mano y la grabadora a mi 
alcance empece ahacer.un sinnlimero de preguntas que amablemente me fueron contestadas por 
Felipe de J.esüs Dom,ínguez y su esposa Remedios . 

.. DespÍlés de qu~ sólo tenía referencias por parte de otras personas de cómo hacían el pan, 
experimenté una sensación agradable al ver ante mi el horno en funcionamiento, con sus brazas 
en el interior dando el máximo calor inimaginable. 

"Está muy fuerte el horno, mete poquitos ahorita para que se vaya amansando el calor", 
ordenó Felipe de Jesús. 
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"Cuando' baje la temperatura va a lle'~ar todo el horno, porque después se enfría y no 
alcanzan a coserse'', explicó Remedios;. · 

·-- -- . . 

¿y cómo sab(!n que ya están? 

Cuando comienzan a verse doraditos, señaló Felipe. 

Una vez que sale la primera tanda, el panadero me mostró cómo se ven: 

"Mire, salen así, están crudos de aquí (la base estaba blanca)". 

Enseguida colocó el pan en la orilla del horno con la parte cruda hacia adentro. 

Foto: María de Jesús Romero 

"Como ve todo lo hacemos higiénicamente", enfatizó Remedios. 

De eso no cabe duda, comenté. 

Tal fue la amabilidad con la que nos recibieron que hasta nos dieron a probar una torta recién 
hecha. 

Para la elaboración de. ~ste producto utilizan una pala plana con mango grande en donde 
colocan eJ pan que será introducido al horno; un gancho, nombrado así por Felipe de Jesús, con 
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dos puntas, una de ellas dobladas, con ésta le hacen un agujero a las tortas para evitar se 
despellejen cuando esponjen; también lo usan para sacarlo. Cuentan con una pala normal con la 
que sacan las brazas necesarias; una cubeta con agua, un trapo, así como un palo redondo y largo. 
con estos tres últimos limpian el interior del horno: En uno de los extremos del palo colocan el 
trapo mojado. 

; . 

··,,·; 
. ,. ·~ :.''!, 

~·. 

\'':· 
~ : ... ...... 

Fotos: Maria de Jesús Romero 

En un pueblo donde la madera abunda, ésta la aprovechan ingeniosamente para hacer los 
rodillos; la mesa en donde forman las tortas y empanadas; las tablas colocadas como mostrador 
para poner primero el pan crudo y posteriom1ente el cocido; un cajón grande en donde batieron a 
mano aproximadamente diez kilogramos de harina; una báscula en cuyos extremos tiene dos 
pedazos de bote perfectamente cortados para pesar las bolas de masa y uno que otro banco para 
quienes estén en el interior de esta pequeña fábrica doméstica. 

La necesidad los llevó a buscar un trabajo digno y honesto: "Tenemos poquito de hacer pan. 
apenas cumplimos cinco años. Dejamos de trabajar y aquí no hay dónde. Ahora, a mi me salió un 
trabajo de lo mismo que sé 1\acer, pero lejos. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos e irme yo? A él le 
dan una miseria que no alcanza para mantenemos a nosotros", destacó Remedios Benítez. 
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Empezó a narrar cómo les entró l.a ihquietudpor esta actividad: ''Un tiempo me venía a dejar 
pan Raymundó y_ yo Jo sacaba' a vender.·· Más o~ menos'·tefüa' idea' Cte cómo hacerlo, porque 
nosotros allá en San Francisco hacíamos cada afio; el día de muertos; con el señor de San Pancho, 
el que viene aquí. > , , ·.. ::> ' · -'Xr · 

"Le decía a mi esposo:. si es negocio. •Nb t~rda~os'~~6h¿'fa~?empeur a· hacer l.as tortas. Al 
principio se lucha mucho. ¡Si yo lé digo ~uállto rne.aguarité!~Ofre~ill el.pan y. ni me contestaban; 
Luego me iba con el caballo y nada más me·yeían:desdeJejos',l:ya que estoy cerca ninguna alma 
encontraba. . ; ·,·~~" .<~·:x .. ;~:~:;-:. o • .;7-~-- >.' ·-~~, -~:~\:/_, 

·.·.~-. -- -·; ~~ ~ .~·:·:·>· .·-· -~ - ::·;-.'~-~\::·:·:;.:/> 

"Tanta fue m.i necesidad que me tuveque''agu~ntarJDicel1 que:Dios aprietápero no ~horca . 
. ~: ~ ._ . -'::.:' ~ ~ ... :: :.:··_,, ____ ·.;: ~:_-. '.-. ~!-:> :.:,:,·_~:t-,,:..,:·_:·j~-.'.~-< ;;t~-\\~:::~t>.:··:,:·-·:.,\ >:.i.:,_; ;-.:~ :\\_-:·\'.:-· .. :,_.. t.~;:.._->::,;_~-- <~:··r·-:-~ :· . .- :'<,:.. -

"Recuerdo que me acabab.a el punter¿·'C!el ¡)á~;.Jiegaba¿l ~I~rÍ1~s-y.y~'"~ih~cii~~i6 .... ·~ti' esposo 

se alquilaba ~º~ ~t ·.Y:;n,t~:;:~.():d~~ •. dí~~·.:.···;:~ ••...•. :: ..•.... · ..•••.....• ,.: .. ·,:· •. i.i:;.¡:.,ii~"6r·:·rJ/''.~c:;i·:(;i::::·•.·--, : '.·· 
Paulatinamente se di() a· conocer eii todo el, pUeblo y ahora esclfüen:¡¡uf1e, c!e.es.te producto a la 

mayoría de ·las'pérsonas'eiriCIUso en.Sefuana•·Sariia; Día.deiMuertos oibo'dasYes cuando-más· 
vende~ . ·- - "' ·. --" ~':·: "-'f:i~~- ::<-~"-'.:;<-:::~:< r~;:.· i:~:?}·.~'-'-:~·:::J '..v.·.·.t .•. ·. <:.;y-__ \;;": j .. ;:,:· .. c~::\> ?~-\~,''~.' Y;.! '• __ :~";;<· ;,:::r:.' ::';,:~/- ::,". ·!;- .-::.-

.. '.y';,':~f.~;'.: .. -.·;;:º . , •. • ' >;·¡.: _¿;-. !~F . ,-.,,. o::~.;·--.:5,;~.-,·} ~·'' ,, -·· 
- ·· •· ·.·:":-~,-:::"":. '~- "<'. . .c"·;,-~'o'l?:/:_,¡_.,::::. ···~<,:;-~ '1-~:--·'· 

"Cuando. varios se ~ás~F6J''l1¡6f:n~~;~ari·y·.~JiiAfhri·6~:;\'fA:§; ~{iaiC!é .más en,porierme en la . 
puerta de la iglesia qüe eri teriñinarE', exClam(é'mócioriadadoña Remedios. 

· , ; · :>; -\-~;5:~:::.:~\r~.I,;~~;~~~:~:~: .;'+-~~~:-:~ i :;~:~0::;:2::.~~:~~~;.:-.'.~:;sf:f~~~;·k~<·-;{y~:_.:}t\~ ·\:: , · · 
Ya animados por los logros obtenidos seJ~s ocürrjó hacer las empanadas, al respecto subrayó: 

"Después el chiquito trajoe'uri}ptiño ·ae zarias,:se';iíos ocurrió aplastarlas y echárselas a las 
empanadas. . ., ... :;/·.' ', '" ' ' ·.,. '; ·. •·· .· · 

:.< . ., .. :~_:···.". 
"Y si hacemos una~-d~pilOIÍci118',:s~'n~~ ~~\Jrrió. '¿Pero cómo? 

-:._-,5=~~~~;:~'.--_~/:t_-_;: ~,:::~ ~_::_-_.;_·, ;<7.·'.,-<..{~ - ·.· ·~ 

"Primero las hicimos para nos~t~o~' pe~Ó vino mi cuñado y nos compró dos empanadas de 
zarza. Nuestros hijos nos dijeron: Pues ustedes ya no van a comer porque vendieron las suyas. 

"Posteriormente elaboramos las de piloncillo. 

Comentó que "cuando hace mucho frío no se esponja el pan, con el calor sí. Una vez nevó y 
no se esponjó para nada, aún así en un, dos por tres acabé de venderlos". 

Cuando ya estaban a punto de terminar me explicaron que "las empanadas se meten al último 
porque la temperatura del horno ya descendió y sólo así no se quema el azúcar que se les rocían 
arriba". 
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EMPANADAS foto: María de Jesús Romero 

"Me las ingenié para hacer las empanadas. Al echarle el azúcar se pegan'', explicó Remedios. 

Todo el sábado trabajan en esta actividad, primero en la mañana baten la masa y la dejan 
reposar el tiempo que tardan en desayunar (de 30 a 40 minutos), para después empezar a hacer el 
pan; esta primera tanda la terminan como a las cinco de la tarde; vuelven a realizar el mismo 
procedimiento pero ahora se van a comer. Terminan como a las once de la noche. 

Los domingos temprano su hijo más grande va al barrio del Rincón a vender, amarra dos 
cajas, en las cuales lleva el pan, y las coloca sobre el caballo, mientras Remedios cubre el Centro 
y la Palma. 

Cooperación familiar 

Toda la familia Domfnguez .Bení.tez ayuda en la elaboración dd pan. 

"Luego todo el n1undo vi~ney piensan que nada más así como salen del horno., Miren el niño 
está limpiando, pasáhdólo; yo voy a empezar a enmielar para que tengan color. 

"No, dicen, es .bien pesado. 

"Sí, es bien pJsad,C>. Cuando tem1inamos yo con los pies ardiéndome. A.I;orÍia como falta otra 
tanda como estas acabamos ya rendidos", expresó Remedios. · · 
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\ . 
COOPERACIÓN Foto: Maria de Jesús Romero 

"No buscamos gente porque no hacen el pan igual. mejor eso que vamos a pagar aquí no lo 
comemos". destacó. 

Mientras Felipe de Jesús muy apurado batía la masa de la segunda tanda y le llamó la 
atención a su mujer: "Échale. échale. deja de estar ahí platicando". 

Y doña Remedios, apurada pero contenta de contar cómo hacían el pan le preguntó a uno 
de sus hijos: "¿Ya pusiste otro poquito de canela para que se caliente?. 

;~1-i'u~ieras puesto la olla del té que es más chiquita". 
·.· 

. Y así ia'6onversación entre padres e hijos continuó hasta que Lupita y yo decidimos retiramos 
del lugar; no si.nantes comprarles unas cuantas empanadas que soa deliciosas. 

Invasión de personas externas 

La continuidad de, la fo;.ma de vida en San Miguel tiende a verse truncada por la llegada de 
personas externas· qué ocüpan espacios clave en la comunidad, maestros, enfermeras, curas. 
monjas;·erripleados gubernamentales, quienes han introducido nuevas ideas, algunas buenas y 
otras no tanto. 

En este sentido Genaro Reyes, delegado primero, recordó al director y una maestra que 
trabajaron en la primaria de la localidad: "El maestro Antonio, director de la escuela, ya andaba 
por ahí induciendo gente, como él es Testigo de Jehová. Había repartido volantes con los niños". 
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Ante una situación tan crítica convocaron a una junta extraordinaria a toda la gente: "Hicimos 
un plantón; los auxiliares avisaron a todas las casas para que se presentaran a laicochO dé la 
mañana de un lunes en la escuela .. La gente no sabía de que se trataba. Dejamos entrar a los niños 
pero ningún maestro pasó. · · 

··cuando llegaron las autoridades. les dijimos: Miren señores tenemos un problema con el 
director de la escuela: ¡Cómo es posible que ande haciendo propaganda.por su·religión! Él es 
mero educador. Viola los princi¡:íios~del artículo tercero", apuntó GénarÓReyes~~~·~~""·· -~ · 

; -__ ~,,-,:~. ~·, '. ·-,,~ 

Recordó que una maestraniilitante del PRl utilizaba a los inoc~ntes': ¡'siriri'votaspor tal a tu 
hijo lo voy a reprobar", · · ·· 

'·:._·::._.,.:··· 

Por tal motivoquedá;6n clesÚtuidostres docel'lies~ uno' por hacer política a favor de su partido 
y los otros dos por anclar haciendo propaganda para su religión. 

. . . 

d'r~~~ d~tc;ioro ambiental 
po1\cxpiotáéión de mina 

Por otra parte, la venta descdfltrolada de parcelas a personas externas también . les ha 
ocasionado serios problemas; dado :clüe algunas pretenden abusar de la gentileza de los 
pobladores y autoridades, quienes se han visto en la necesidad de expulsarlos o hacerles acatar las 
reglas ahí establecidas. · · · 

Ello por las riquezas naturales con las que cuenta la región como los recursos forestales y 
minerales -grava y arena-, 'la présencia de este último provocó la llegada. de 'gente ajena a la 
comunidad, quienes al adquirir terrenos se dieron a la tarea de hacer un sinnúmero de 
excavaciones sin importar el daño que con ello ocasionaran. 

"Con Isidro vini~;~n losde ecología; ese día nos agarramos duro. Los abogados de él ni 
participaron'. Aquíino es unjuzgado, aquí solamente ciudadanos y gente que tenga derecho a 
participar; IÓs otros ¡vámonos! Les indicamos", narró Genaro Reyes. 

Desafortunadamente no ha sido la única persona con la que tuvieron problemas, poco 
antes de terminar este reportaje hubo un enfrentamiento con Juan Morales a quien lo acusaban de 
invasión de tierras comunales. 

Lo anterior por la explotación de la Cumbre - mina del pueblo - , la cual era realizada por 
esta persona, a quien le vendieron unos terrenos de los cuales sacaba arena y grava, para tal 
efecto debía darle al pueblo un porcentaje por permitirle realizar dicha actividad. Todo marchaba 
bien hasta que el susodicho extendió sus terrenos a área comunal, ello molestó en gran medida a 
las autoridades, fue entonces que negociaron con él y le dieron un plazo de tres meses, tiempo 
durante el cual debería trabajar únicamente la Cumbre, lo cual no lo acató, por tal motivo el 8 de 
marzo de 1999 realizaron un plantón frente a este lugar e impidieron que trabajara. 
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DETERIORO 

··.: _. - .. -:-- . --·-- . -.. 
-..•• . "•7: 

foto: Maria de Jesús Romero 

Por ello acudieron autoridades de Temascaltepec, quienes clausuraron momentáneamente 
los trabajos hasta determinar lo que es propiedad privada y comunal, para tal efecto volvieron a 
darse cita el 13 del mismo mes, fecha en la que asistieron la Procuraduría Agraria, la Semamap. 
el presidente de Temascaltepec, Francisco Ramírez Montes de Oca, la tercera regidora y un 
representante de gobernación del Estado de México; 

Respecto a este problema, Genaro ¡{eyes explicó: "Juan Morales primero llegó como 
contratista a San Miguel.. En el· moment? que quiso independizarse ese fue su error no haberle 
pedido opinión al pueblo, a lo mejor:seJe hubiera autorizado". 

Cuando el pueblóestá~bi6·ri ~nid9·ri;,' pasa nada, entre más gente, tiene más fuerza. 

Por.otraparte,(6oh;o~e~a~~~~~o el tiempo la extensión territorial de San Miguel se ha 
visto afectada;'púés'. anteri~rménte Mesón Viejo formaba parte de esta región pero ahora es un 
pueblo· independiente:\. ;'/> · ·• · ··. ·.··. 

- ; f ,,.,, ~ 
. 

"Decía~ que cira mitad de San Miguel y mitad de San Francisco. Ahora ya llegamos a un 
acuerdo, delrío'para allá es propiedad de San Miguel y para acá de Mesón Viejo", indicó Pedro 
Viveros Esquivel, 'delegado primero de Mesón Viejo. 

Inconformidad por 
retraso de deslinde 
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La violación de un contrato, la invasión de propiedad comunal y el consecuente deterioro 
del medio ambiente por la extracción de arena y grava, son algunas de las inconformidades 
manifestadas por pobladores de San Miguel Oxtotilpan ante autoridades de Temascaltepec. 
Semamap y Procuraduría Agraria (P A). 

Indignados los habitantes exigían la resolución inmediata del problema, por lo que el 
presidente de Temascaltepec, Francisco Ramírez Montes de Oca, tomó la palabra: "Nuestra 
presencia es para abarcar todos esos puntos y procurar resolverlos a la brevedad posible a fin de 
evitar que esto se convierta en un litigio''. 

NEGOCIACION Foto: Maria de Jesús Romero 

Para tal fin el día de la asamblea extraordinaria, realizada el 13 de marzo de 1999. 
invitaron a las dependencias encargadas de resolver este tipo de problemas, aunque faltaron a la 
cita la Secretaría de Ecología y el Instituto Nacional de Estadística Geografia e Informática 
(INEGI). 

Bajo los fuertes rayos del sol Genaro Reyes, delegado primero del barrio de la Palma y 
oficial mayor de Temascaltepec, subrayó: "Es muy importante la presencia de estas dependencias 
porque quisiéramos que ellos nos explicaran cómo autorizaron estos permisos", refiriéndose a la 

· documentación presentada por Juan Morales . 

. En medio de un ambiente de desconfianza por parte de los pobladores, la licenciada 
Basurto, de la PA señaló: "Se debe determinar si existe o no invasión, para ello es necesario 
realizar trabajos topográficos e identificar los puntos. Se comentaba por ahí que posiblemente 
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INEGI pudiera realizarlos. sin embargo vamos a ser claros INEGI ahorita tiene muchísimo 
trabajo en el Estado de México y realmente esa actividad no la está haciendo". 

Plenamente comprometido con el bienestar de la comunidad el presidente de 
Temascaltepec subrayó: "Se trata de darle agilidad y que para el próximo lunes se haga llegar una 
brigada de topógrafos, porque es realmente lo que necesitamos ahorita. 

COMPARTIENDO PUNTOS DE VISTA Foto: Maria de Jesús Romero 

"En esta etapa el ayuntamiento asume la responsabilidad para que podamos gestionar a la 
brevedad posible esos topógrafos". 

En tanto, Ramón Trujillo, visitador agrario comentó: "Tiene solución, la cuestión es que 
no se ha trabajado como debe de ser. Por parte de la PA teniendo la brigada de medición ya 
podemos resolver el asunto de los límites entreJa pequeña propiedad del señor y la del pueblo. 
Una vez identificado este punto se podrán resolvé'r todos los demás problemas. 

"A nosotros no nos interesá el asunto de las violaciones que han tenido con los recursos 
naturales, eso es exclusivamente de la Profepa y de la Semamap. Arreglamos el asunto entre 

.· sujetos agrarios, en este caso son comuneros y pequeños propietarios. 

·Y ·afim1ó: "El asunto ya está resuelto porque aceptaron una brigada de medición, que 
según la carpeta básica si unos están metidos se salen. El problema aquí es que en este momento 
quieren que se haga la brigada, lo cual es prácticamente imposible". 
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RAMÓN TRUJILLO Foto: Maria de Jesús Romero 
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Entre reclamos y argumentos de repente una persona de la audiencia pidió se presentaran 
los abogados de Juan Morales, quienes estaban por ahí; los demás lo apoyaron y al montón de 
grava utilizado como templete subieron los susodichos para explicar su presencia en el lugar. 
después de ello los habitantes les exigieron se retiraran, a lo cual accedieron pacíficamente 

Enseguida el representante de la Semarnap indicó: "Nosotros nos encargamos de la 
protección al ambiente. Ya se habló que el propietario de este terreno cuenta con el permisode 
ecología, en este caso la Semarnap interviene cuando se trata de cambiar.los terrenOs forestales a 
agrícolas o a aprovechamiento de bancos de arena". ' 

Destacó el deterioro ambiental que está a la vista: "Por lo que vi ahorita en el recorrido 
que hice ha habido una falta de supervisión por parte de la Secietaría'd{Eé:olo'gía, pues ya hay 
derribo de árboles, la arena va a dar al cause del río y aquí -señaló el lugar donde estaba- hay 
mucho aceite. Todas estas cosas deben ser reguladas porque así lo marca la ley. En todo caso 
nosotros mandaremos un aviso a la Profepa para que venga a supervisar estas cuestiones ... 

. · 

CAOS ECOLÓGICO Foto: Maria de Jesús Romero 

Molesto Genaro Reyes agregó: "Desde un principio hemos pedido que los documentos 
estén en regla y las medidas que vayan de acuerdo a lo establecido. No vemos lógico que ahí se 
esté tirando el desperdicio porque afecta a los árboles y además va a llegar al río. Pero esa no es 
nuestra culpa porque ni somos mineros ni ecología. Nosotros acudimos a la dependencia 
correspondiente. · 

"Si no llenamos los requisitos, no los llenamos, pero por qué una segunda persona hace 
todo con mucha facilidad". 
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PROTESTA Foto: Maria de Jesús Romero 

Ante ello el representante de la Semarnap reiteró que se le daría parte a la Profepa. quien 
determinará las medidas a tomar en la problemática. 

Por su parte, Juan Morales, propietario de la mina, arguyó en su defensa: "Ecología nos 
ordenó que ahí le bardeáramos con alambre y no lo han hecho. Yo les pedí a ustedes en la 
asamblea que detern1ináramos un lugar para encementarlo y hacer los cambios de aceite. eso no 
lo hemos hecho y yo ya se los dije éomo mil veces que hay que hacerlo tanto de parte de la mina 
de ustedes como de la mía". - · 

La respuesta por párte_d~I pueblo no se hizo esperar y un9 de ellos le replicó: "Usted nos 
dijo: dejen tod() en mis rriariós". ::, ,:y · , · -

Al .fin de lareÜriióll y de~pli~s-de\un·recorridoporJa ~in~ de,JúanMoral~s Y.laCumbre. 
propiedad_-_del ·_.pueblo•,~por.parte de'autoriciades:dela• __ sema~ap,. llegar~ll··~l.sig~ient.~_•_acuerdo: 

mina~ 

metiend.o y)~áC~)~ .-qúe~q~~~r~-'~/\>_··. _ ,./. :,,-_>:- :<;~·-:. · ,.:~~{'.~~~:~-:·'.·-~~>- ,. ··-~~ -~/·"< .:~::'.:?··.< · ,>_\··\ "' 1
·'· ·!:·,•·. 

Actualme~te l~~:;ji~riio~;e~~~~~nt~s r:ab~Jan la n\in~:_d¡Ja-Cumbr;.- '• -- -
' . ',-. . ~ . . . ; . ' . . - .. " ' 
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JUAN MORALES 
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Este es a grandes rasgos San Miguel Oxtotilpan, un puebio' llel1~··de.fradiciol1es qúe ha · 
resistido la constante entrada de nuevas ideas; uri lugar en donde aun prevalecen slls costumbres, 
leyendas y mitos, aunque modificados o adaptados al tiempo' en el qúe:viven>~· '\ ' ' 

.' . ,-- »: ' -,/-· ·;,:·.'!;: .. . /,')e:.,_. : .. · . 

Desgarrante realidad para los ancianos, quienes recuerdancon.nostalgia la<realización de 
algunas festividades religiosas como la de San Isidro Labrado~ ertdoñde losAúe~pártiéipaban 
hablaban mexicano o bien cuando las mujeres qllebrában maíien el'metáie ojos niñoscuidaban 
los animales. . . · , ' · · · ' · ·' · .· •.· ·"' · .·. · .·· 

_, ____ - -·- ---- - - --'o_--_o;-=-: ;~~---'--º+~--'-;~-~-:,:~,>;.-_:_,:~~·~,~-.;;-~--;:.~;i'."_-'-.::/~-"'--"-~---
.:, ·-. ,·. -r ; - . ... :·_~·~--

La causa: la creación de míevo's mecanismos de sob:~viverÍCia poi'parte de IÓs habitantes 
para conservar lo que por añcis ha formado parte del pueblo.'< ···> .. ! ., • ."' 

Inevitablemente ·la entrada~ de . la modernidad se~uifii' p~~si~te/ ;ff~·i¿h~sta ·cuándo 
resistirán en San Miguel?,Una pregí.mta que sólo el tiempo resólverá: ·· · · ·• 

Por lo próntoestá e~ peligro de desaparecer su lenguámafoma: ~I mexicano., 
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Conclusión 

La confusión generada por la mezcla de dos culturas diferentes - la mesoamericana y 
occidental - está presente en San Miguel Oxtotilpan, en donde tiendén a aniquilar poco á poco la 
riqueza cultural que les ha sido heredada, dejando a un lado las tradiciones y 'cost~mbresque los 
caracterizan como lo es su lengua materna: el mexicano. ·:_;.._ ._-:;_'.·_ . ___ , ___ :;=._-~- -·. --..,-__ ,"._¡_ 

Aunado a ello está la entrada paulatina de la mod::~;acl,- la-6~~1 ~h¡ ó~~~io~adC>-uh-a 
constante lucha entre conservación e innovación. Sus habitantes han}enido que:ádaptarse a los 
nuevos requerimientos llegando incluso a renegar de su origen. · - · · - · · 

El constante bombardeo de ideas a través de los medios dti comunicación comoJa.radio y 
la televisión; la emigración de algunos de sus habitantes a fas grandes urbes para estudiar· o 
trabajar y luego su regreso, así como el establecimiento de personas externas en el pUeblo han 
contribuido para que esta problemática aumente. . . . 

Muchos de estos aspectos son mostrados en _las fotografías, mediante las cuáles doy á 
conocer parte del qué, el cómo y en ocasiones el quién, con el fin de sensibilizar, aún :más al 
lector, por lo que tanto la imagen cómo eI texfo son complemento y dan ima idea más clara de la 
realidad. . ;;; r <>> ·.·, ·· / : ' < :t;_ ..... _;h_" ... :······ ' 

·- . ·, ..... , . ; :. . .. ·<·~: .'- :;,i: .. 
~~:::..-' .. , , .. , _; .-.. ;,;;,. -

Tal confl i,cto no~ compet~ a tódÜslo~ l!l'~xÍc~n·o~;"~~~s ·San MigUel Oxtotilpall;e~·~ólo'una 
de las tm1t~s'.corriuni~ades_-C¡Ue._hay en--to'da;l~~Re·p~bli~a--Mexicaná,·que•.háÍl'si,do~fuertemente 
golpeadas po'{todosTos movimientos sociales que'·se;hrui"dadó a lo iargo de la histó'ria: ·.· . . . .. 

p<)?'.1Ó"t~~to nuestro deber es contribuir a la solución empezando por nosotros mismos, 
mediante .:é1 respeto" hacia la cultura heredada, documentándonos y conviviendo tanto con la 
occidental_ como con la mesoamericana sin hacer a un lado ninguna de las dos. 

Cabe destacar que este trabajo icónico-verbal puede ser el punto de partida para muchas 
otras fovesÜgaciones de diversa índole, además de constituir un archivo fotográfico inédito de la 
localidad,' pues a través de su riqueza visual tanto en costumbres como en paisajes, San Miguel 
Oxtotilpan constituye un punto de referencia del México que aún existe. 
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ANEXO 1 

San Miguel Oxtotilpan está ubicado al suroeste de 
Toluca; colinda al norte con Mesón Viejo, al sur con 
los Hoyos, al oeste con San Mateo Almomoloa, al 
noroeste con San Francisco Oxtotilpan y al suroeste 
con Comunidad. 

Jill~ .. :: .. 

'°lQUt~llC.-'"S · 
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