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INTRODUCCIÓN 

 

La labor bibliotecológica así como las actividades profesionales y técnicas que 

engloban a la disciplina son de gran importancia; no solo para las bibliotecas o los 

centros documentales, sino para la sociedad misma. 

La labor de seleccionar, organizar y poner a disposición la información, son tareas 

que generan siempre la necesidad de conocer la finalidad última; ¿para qué?, ¿por 

qué? y ¿cómo? Y al pretender responder estas interrogantes, se presenta un 

panorama más complicado que demanda mayor investigación, mayor conocimiento 

administrativo, técnico, intelectual y profesional de la Bibliotecología. 

En lo que concierne a esta investigación, se hará notar mediante la  investigación y 

recopilación de materiales bibliográficos la importante labor profesional de la 

Bibliotecología, así como su importante parte social, mediante el aporte de una 

memoria documental que fomente la preservación de la identidad de un pueblo y 

asegurar su difusión. 

Actualmente el papel de la bibliografía es más que primordial y aunque pareciese 

que los medios electrónicos han venido a desplazar a medios y herramientas tales 

como la bibliografía; es incorrecto pensar que aquello ocurrirá, pues así como 

hemos visto el enorme desarrollo que han tenido los medios electrónicos y la 

multiplicación de información; se debe de tomar en cuenta, también, que el amplio 

mundo de la información tiende a volverse caótico y desordenado y aquí es donde 

herramientas de difusión de información lógicas y sistemáticas harán  del caos 

informativo, no solo una solución sino también darán una enorme satisfacción y 

eficiencia al usuario, al constatar que de un gran cumulo de información 

desorganizada y caótica, pudo sustraer solamente lo que le interesaba o necesitaba. 
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Esto por un lado; pero por otro y no menos importante se puede decir que la 

bibliografía en su labor de organizar y sistematizar, también ayuda a crear lazos 

humanos de sociabilidad, pertenencia y crecimiento cultural. Es decir, algunas 

bibliografías no solo buscan fines de meros listados bibliográficos; si no que buscan 

ser un intermediario amigable y confiable que provoque la curiosidad, la 

imaginación, la pertenencia, la identidad. 

Si se considera que la identidad y pertenencia hacia un cierto lugar geográfico igual 

que hacia una época, muchas veces se adquiere con el pasar de los años y con la 

acumulación de experiencias y de vivencias en torno a ese lugar o a dicha época 

específica, podemos pensar que toda esta identidad y pertenencia así como el 

orgullo o repudio que provoque un lugar dependen en gran medida de aquella 

capacidad “personal” de cada individuo por una parte; y por otra, también, depende 

en gran medida del medio social donde se desarrolle. 

En su estudio, Flores H., (2005) expone que “ los miembros de una colectividad o 

de un grupo social, quienes comparten una misma “cultura” tienen formas de 

comportamiento similares o comunes y dan los mismos significados a las cosas” (p. 

46).  

Es por ello que se pretende vincular de alguna manera, el método bibliográfico 

aplicado dentro de la Bibliotecología y la identidad histórica de un pueblo; para con 

ello, preservar y conservar tradiciones y costumbres que según Flores, la cual a su 

vez retomado a Eric Hobsbawm que en su artículo “Inventing Traditions” (1993) 

sobreviven no gracias a los hechos históricos sino muchas veces a “tradiciones 

inventadas”  las cuales afirma son “una serie de prácticas normalmente gobernadas 

por reglas aceptadas de manera tácita o explicita y de una naturaleza ritual o 

simbólica, que pretende inculcar cierto valores y normas de comportamiento 

mediante la repetición las que automáticamente nos remiten a una continuidad con 

el pasado” (p. 1).  
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Estas tradiciones inventadas junto con las verdades históricas y documentadas son 

las que se pretenden rescatar con esta investigación que comprenderá un listado 

de material bibliográfico la cual se entiende como una bibliografía “Enumerativa, 

descriptiva y comentada” que proyecta recuperar y preservar la identidad de un 

pueblo ubicado al sur del Valle de la Ciudad de México; Santiago Tulyehualco. Con 

esta investigación se pretende preservar al pueblo en sí mismo, sus raíces, sus 

orígenes poco estudiados, así como sus costumbres y tradiciones aun presentes en 

la actualidad y con ello, continuar ese hilo conductor que propicie la preservación 

de la identidad y el orgullo y pertenencia a este lugar. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es recopilar un listado bibliográfico en forma 

de bibliografía que ayude a generar y fomentar una pertenencia social a la 

comunidad del pueblo de Santiago Tulyehualco para de esta forma, enriquecer 

estudios previos sobre la región y también generar nuevos estudios  

Para lograr tal objetivo, dicha investigación está divida en tres capítulos. El primero 

lo constituye el marco teórico que aporta, la definición del término Bibliografía así 

como sus métodos y técnicas usadas como un medio idóneo para la difusión de 

obras que permita reunir y sistematizar la información para otorgarle a dicha 

información, un valor social. Se incluye una relación cronológica de los aportes y 

avances que se han realizado en la técnica bibliográfica, sus alcances, cobertura, 

limitación, metodologías y los distintos estilos bibliográficos que surgieron para la 

correcta adecuación de cada disciplina o ciencia. 

En el capítulo dos se establece el marco referencial que corresponde a los orígenes 

y sucesos pertenecientes al poblado y a la localidad de Santiago Tulyehualco. Se 

revisarán sus orígenes prehispánicos, el paso por la época colonial y sus 

acercamientos con la Independencia y la Revolución, los viejos paisajes y los 

trazados urbanos la región de Tulyehualco así como una breve semblanza de la 

situación actual del pueblo.  
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En el tercer capítulo el cual busca recopilar un listado bibliográfico en que ayude a 

generar y fomentar una pertenencia social a la comunidad del pueblo de Santiago 

Tulyehualco al sur de la Ciudad de México y de esta forma enriquecer estudios 

previos que se hayan generado con respecto al lugar y generar un medio que se 

pueda aprovechar para nuevas investigaciones. En dicho capítulo, se presenta la 

bibliografía que contiene los registros bibliográficos recopilados, enumerados y 

comentados que exponen información perteneciente o bien relacionada con el 

poblado. Para finalizar, se expondrán una serie de conclusiones que consolide el 

objetivo final de dicha investigación. 
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CAPÍTULO 1. LA BIBLIOGRAFÍA COMO RECURSO DE 

INFORMACIÓN 

 

El presente capítulo busca marcar el contexto histórico y general de la Bibliografía 

como disciplina y su desarrollo, sus alcances y los objetivos de la misma.  

Esencialmente, las bibliografías responden a una necesidad inminente para la 

humanidad y para todos los entornos sociales consolidados, al tratar de condensar 

el conocimiento y los aprendizajes adquiridos en un solo lugar. Dicha necesidad 

ayudó no solamente a condesar el conocimiento sino a consolidar la libertad de 

expresión y la difusión de ideas y conocimiento para que estuviese a la mano un 

mayor número de personas o grupos sociales. 

Por lo anterior, la finalidad del siguiente capítulo es resaltar las bondades y las 

adecuaciones que hace la disciplina de la bibliografía para cada rama del 

conocimiento y con ello destacar el hecho de que, desde sus primeras concepciones 

hasta la fecha, el concepto inicial de una bibliografía sigue siendo el compartir y el 

difundir de una manera ordenada y sistematizada la información sobre un tema, un 

periodo, algún personaje o un lugar en particular. 

 

1.1 Conceptos 

 

Para iniciar con una correcta comprensión de qué es la Bibliografía, habría que 

remontarse a la historia y podemos encontrar que desde la época de la gran 

biblioteca de Alejandría se pretendía hacer un “conteo” sistemático de los materiales 

con los que contaban, aunque no es sino hasta el siglo XV que se empieza a 
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apreciar y acrecentar la actividad bibliográfica. Escamilla (1988) menciona que “las 

primeras listas de libros que aparecieron fueron por libreros del siglo XV y XVI y 

vinieron a continuar una tradición. No se ajustaban a ninguna regla y no se titulaban 

bibliografía sino que llevaban alguno de estos nombres: catalogus, inventrium, 

blbiotheca, index o repertorium” (p.15). 

Por otra parte, Isabel de Torres (1996) puntualiza de una manera cronológica e 

histórica algunos de los momentos de más relevancia que sirvieron para sentar la 

base de las actividades bibliográficas: 

 Gabriel Naude en el año de 1633, fue el pionero en utilizar el 

término bibliografía y darle un significado en función de la 

descripción de libros. 

 Louis Jacob de Sanint Charles de origen francés, publica su obra 

la Biblbiogtaphia parisina y Bibliographia gallica entre 1645 y 1654 

y en ambos casos están orientadas al listado descriptivo, aunque 

aún sin ningún tipo de norma o regla. 

 Entre 1751 y 1765, Diderot, D. y D´Alembert, J. publican la 

Encyclopédie oi dictiinnaire raisonné des sciences, des art ser des 

métiers y en ella señalan al bibliógrafo como aquel individuo 

capacitado e instruido en el conocimiento de los antiguos 

manuscritos. 

 En la obra del jesuita Esteban Terreros y Pando, el Diccionario 

Castellano con la ves de ciencias y las artes y sus correspondientes 

en las tres lenguas, francesa, latina e italiana, se dice que 

bibliografía es el conocimiento de los libros antiguos. 

 Para 1744, el alemán Michael Denis en su obra, Gründriss des 

Bibliographie define a la bibliografía como la ciencia del libro. 
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 Para fines de este siglo, el siglo XVIII y principios del XI, la 

Revolución Francesa trajo consigo la nacionalización de bienes 

religiosos e instituciones universitarias y con ello listados enormes 

en cuales se ordenaban y organizaban los libros de todas clases 

para lo cual se creó el Bureau Central Bibliographique, cuya 

intención y tarea era poner a la disposición normas e instrucciones 

destinadas a quienes habían de realizar los trabajos de selección, 

catalogación y distribución de los libros acumulados (p.p. 15– 20). 

Luigi Bálsamo (1998), considera a la bibliografía como “uno de los campos de 

actividad del complejo sistema de comunicación social en donde se puede investigar 

un tema desde un ángulo que abre mayores perspectivas y permite encuadrarlo en 

unas coordenadas de espacio y tiempo” (p. 11). 

Por otro lado, Escamilla (1998) menciona que más que tener una definición clara de 

que es bibliografía menciona dos actividades bibliográficas que es importante 

distinguir. Una se encuentra sometida únicamente a la aplicación de una técnica y 

no de una ciencia, pero la otra la cual es razonada y erudita; si no es una ciencia es 

una prueba de “cultura científica” (p.33). 

Como se observa en las definiciones anteriores, bibliografía no es algo en definitiva 

“nuevo” y por el contrario encontramos una tradición que fue adecuándose a las 

necesidades de la época, al número de materiales disponibles, las limitaciones 

propias de cada contexto y los fines y alcances que cada una de ellas busque. 

En resumen, se puede decir que la bibliografía se define como una herramienta que 

considera un acomodo y ordenamiento sistemático y metódico de los materiales de 

cierto tema o campo del conocimiento humano permitiéndonos tener un mayor 

espectro de conocimiento y a su vez, especificándolo en tiempo y en espacio. 
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Además, se encarga de conocer a fondo las técnicas y materiales utilizados en la 

edición y de cotejar los diferentes documentos; también, es capaz de establecer el 

valor o la importancia de una entidad bibliográfica, con el fin esencial de identificar 

la copia ideal y todas sus variantes. 

La bibliografía no podemos solamente considerarla como un listado ordenado de 

materiales de un solo tema; si no que también podemos considerarla como una 

inclusión amigable y muy a la mano de un tema específico en donde no solamente 

podremos obtener el camino a otro libro o material; sino que podremos encontrar 

también, un análisis y una interpretación sobre el libro, el autor y su intención que lo 

hizo llegar al tema en cuestión. De esta forma, el presentar a las bibliografías como 

inducciones de las cuales proponen investigar, incidir, describir y clasificar los 

documentos impresos y electrónicos con el objetivo de formar repertorios propios y 

facilitar el trabajo intelectual. 

1.2 Alcance y objetivo de la bibliografía 

1.2.1. Alcance de la bibliografía 

 

La bibliografía considerada en toda su extensión y amplitud de acción, no solo se 

limita a ser utilizada y vista por sus fundamentos teóricos e intelectuales; o bien, 

como una mera técnica metódica, sino que también se considera utilizar a la 

bibliografía como una herramienta práctica que permita y propicie la investigación y 

a su vez permita el conocimiento y la valoración de dichos listados bibliográficos. 

El alcance de la bibliografía dependerá en gran media de las características y de la 

función que esté cumpliendo. Para obtener más objetividad se retomará el alcance 

que propone la American Library Association (2010), la cual puntualiza algunos 

elementos imprescindibles en cualquier bibliografía. Con base en ellos se definirá 

su alcance de una manera más objetiva: 
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 Originalidad: Este punto se refiere directamente al aporte de conocimiento o 

investigación sobre un tema que no se ha revisado ni tratado.  

 Cobertura y limitación: Se refiere a los tipos de criterios que permitirán incluir 

o excluir materiales a la bibliografía. Es decir, es un proceso de selección de 

los mejores y más adecuados materiales con respecto a un autor, un tema o 

a una época (cronológico). 

 Temporalidad: Facilita el uso de dicha bibliografía a un espectro más amplio 

de usuarios. Se le debe de hacer pleno conocimiento al usuario de los 

métodos utilizados para realizar dicha bibliografía para con ello provocar un 

mejor manejo y uso de dicho listado por parte de los usuarios. 

 Metodología: Retomando lo anterior; la metodología no solo permitirá darle 

mayor difusión a la bibliografía, sino que nos permitirá tener un orden 

sistemático y lógico de la información importante y pertinente que enriquezca 

el estudio. 

 Homogeneidad: La información deberá de tener una constante y deberá 

tomar en cuenta ciertos criterios que permitan localizar la obra físicamente.  

 Facilidad de uso: El lenguaje estará en función del público usuario a la que 

estará enfocada, pero en general deberá de tener descriptores comunes así 

como índices que faciliten la consulta (pp. 1–4). 

Al revisar los puntos anteriores se puede pensar en un límite real que nos permitirá 

situar un alcance asible y ayudar directamente a delimitar el universo de información 

sobre un área específica del conocimiento. Es por ello que el alcance que pretenda 

tener una bibliografía sea bien delimitado y esté en función de los objetivos que 

busque cada bibliografía, por eso, habrá que conocer los objetivos que se buscan 

al realizar dicho listado lógico.  
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1.2.2 Objetivo de la bibliografía  

 

El objetivo primordial de las bibliografías es ayudar y orientar al usuario en su 

búsqueda de información para con ello provocar e impulsar la generación de nuevo 

conocimiento y nuevas investigaciones. Las bibliografías tienden a la 

particularización y especialización y esto facilita el recopilar información confiable 

con respecto a un área específica del conocimiento o de una disciplina. 

Hay que considerar los objetivos de las bibliografías en su manera más general. En 

interpretación de Pensato (1994) “uno de sus objetivos es el registro y ensamblaje 

ordenado lógicamente de escritos y la información en ellos contenida” (p.20).  

Por otro lado, se consideran los objetivos de manera particular, Malcles (1967) 

menciona que “cada repertorio tiene objetivo propio y es útil, por consiguiente, para 

investigaciones del mismo tipo.” (p.9). 

Entonces, en función del alcance y los objetivos de cada bibliografía se determinará 

a qué tipo de bibliografías pertenecen y aún más importante, para que público 

usuario están destinadas.  

Para poder considerar de una manera más concreta, a qué publico están dirigidas 

las bibliografías, se han establecido algunos parámetros que facilitan la 

identificación de rasgos particulares. 

A continuación, se explican los diferentes tipos de bibliografías que permitirán saber 

de una manera más específica; a quienes están dirigidas y cuáles son sus 

propósitos. 
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1.3 Tipos de Bibliografías  

 

Para retomar un contexto más actual y contemporáneo de lo que hoy en día es la 

bibliografía, se consideran a dos tipos o dos corrientes. Una es la analítica o crítica 

y la otra es la enumerativa o sistemática y, estos dos tipos a su vez se subdividen 

como a continuación se expone. 

La bibliografía analítica o crítica, es vista como el estudio de los recursos 

bibliográficos en su calidad de entidades físicas o unidades materiales; comprende 

la bibliografía textual, la bibliografía histórica y la bibliografía descriptiva. La 

bibliografía enumerativa o sistemática, es utilizada para el estudio de los recursos 

bibliográficos como entidades intelectuales, la bibliografía enumerativa o 

sistemática está representada por una reunión de información de libros u otros 

materiales gráficos en un arreglo útil y lógico (Harmon 1998). 

Por otro lado, Figueroa Alcántara (2006) en su trabajo titulado “Panorama de la 

bibliografía”; explica las distintas categorías de los dos tipos de bibliografías:  

 Bibliografía analítica o crítica: La bibliografía crítica se basa expresamente 

en el desarrollo de la técnica para el estudio de los libros como un objeto 

físico. Está se divide en:  

- Bibliografía descriptiva: La bibliografía descriptiva trata directamente la 

descripción precisa de los materiales; es decir con la composición del 

material, el tipo de papel, tipo de encuadernación, etc. Todo ello con la 

finalidad de identificar la versión original y todas sus variantes.  

-  Bibliografía histórica: Este tipo trata acerca del origen, el proceso y el 

desarrollo de los medios, materiales, métodos y técnicas utilizadas para 
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crear un libro. Además de ello trata de dar un contexto histórico, social y 

literario de dichos procesos. 

- Bibliografía textual: Está en función del estudio y la comparación de textos 

entre las reimpresiones y distintas ediciones. Va de la mano totalmente de 

la crítica literaria y el campo de la edición.  

 Bibliografía enumerativa o sistemática: La bibliografía sistemática o 

enumerativa es un listado lógico que se vale de ordenar estos listados, los 

cuales está en función de ciertos propósitos y fines que a continuación se 

exponen: 

- Bibliografía de autor: Tal como su nombre lo menciona, la bibliografía de 

autor está enfocada por y para un autor, aquí se incluyen sus trabajos 

publicados, así como los que hablen acerca de él. 

- Bibliografía por materia o temática: Son las bibliografías sobre un tema o 

tópico específico. Su especificidad por cada área del conocimiento facilita 

una herramienta práctica para quien pretende hacer más hincapié sobre un 

tema. 

- Catálogos o repertorios bibliográficos: Este tipo de listados fueron los 

primeros listados organizados enfocados a conocer ampliamente lo que 

representaba la colección de alguna biblioteca. 

- Bibliografía selectiva: En ella se particulariza y se especializa en cuanto a 

la profundidad y relevancia de obras y trabajos notables que recopilen la 

literatura de distintas épocas. 

- Bibliografía Nacional: Es aquella que se encarga de recopilar todo el 

material bibliográfico producido dentro de un país o bien las obras que 

hablen sobre dicho país en el extranjero. El depósito legal es el sustento 
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de la conjunción de estas obras pues mediante ellas se tendrá mayor 

certeza de qué materiales se han producido y en qué periodo.  

- Bibliografía de bibliografías: Aunque pareciera paradoja, la bibliografía de 

bibliografías es un listado de otras bibliografías específicas sobre un tema 

o área del conocimiento. (p.p. 46-55). 

La función de cada tipo de bibliografía dependerá en gran medida del área del 

conocimiento a donde este enfocada y el tipo de usuario a quien esté dirigida. La 

constante que busca toda bibliografía será el delimitar en áreas de conocimiento el 

extenso universo de información disponible y ponerlo a las manos del usuario de 

una manera más sistemática y lógica posible. 

Por lo anterior, las distintas áreas del conocimiento se han encargado de hacer más 

prácticas y funcionales aquellas herramientas y métodos bibliográficos para que se 

adecuen de una manera más eficiente al uso de una ciencia o disciplina especifica 

e inclusive para la correcta utilización de vocabulario y tecnicismos. Para ello los 

estilos bibliográficos se han vuelto más específicos y diversos por su utilización y 

adecuación, de la cual a continuación daremos una breve revisión. 

 

1.4 Estilos Bibliográficos 

 

Los estilos bibliográficos son un conjunto de normas que ayudan a indicar de una 

manera uniforme y ordenada cuál y qué información que se tiene que incluir, así 

como el orden en que debe presentarse al citar el trabajo intelectual de otros en la 

elaboración de un texto, una investigación o bien al realizar, precisamente una 

bibliografía. 
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Se sobreentiende que todo trabajo de investigación debe y tiene que estar 

sustentado y en total relación con los documentos y fuentes que fueron utilizadas 

para su elaboración; para ello es importante ser precisos y cuidadosos al redactar 

dicha información, pues al hacerlo de manera correcta, estamos reconociendo de 

una manera ética, el trabajo intelectual, que han realizado los demás.  

Los estilos bibliográficos son muy variados y algunos de ellos están enfocados a 

sectores y comunidades específicas, tales como la medicina, la psicología o los 

estudios sociales. Estos están enfocados no solo al estilo y gusto del autor redactor 

del texto, sino a cuestiones de facilidad y practicidad, pues el carácter de cada estilo  

bibliográfico, indudablemente está dado por la disciplina para la que fue pensado o 

adecuado.  

Cada autor, decide de manera personal y de acuerdo a sus necesidades qué estilo 

seleccionar y utilizar. Barrera T. (2014), en su “Bibliografía comentada de comida 

prehispánica” muestra de manera muy particular y precisa la importancia del 

contexto histórico, del ambiente social y  de los hábitos alimenticios de México. Lo 

cual deriva en la elaboración de dicho listado bibliográfico, el cual no se limita a dar 

un listado ordenado y sistemático de libros que hablen sobre la comida 

prehispánica, sino que aborda todo un contexto social, espiritual y cultural que rodea 

a un aspecto tan imperante en nuestro país como lo es la gastronomía. 

 A continuación, se enlistan de manera breve los principales estilos bibliográficos  y 

sus características: 

- Estilo ISO 690:  

Organismo responsable: ISO (Organización Internacional de 

Normalización)  

Esta norma proporciona un marco general y no da ningún estilo en 

concreto, sino más bien directrices para la preparación de referencias 
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bibliográficas y citas de todo tipo de recursos de información, salvo los 

documentos legales (Principales estilos de citas, 2015). 

- Estilo APA:  

Organismo responsable: APA (American Psychological Association)  

El organismo responsable de dicho estilo, la  (American Psychological Association), 

fue fundada en el año de 1892 en la Universidad de Clark en Massachusetts, 

Estados Unidos; por 26 científicos de lo que en su momento se le llamó “la nueva 

psicología”.  

Dentro de los objetivos de dicho grupo era el de formalizar el conocimiento 

emergente que se estaba produciendo en ese momento. Pero no es, sino hasta la 

segunda mitad del siglo XX, después de la segunda guerra mundial, que la “APA” 

empieza a crecer en importancia y de esa manera sus miembros formalizan ya una 

serie de lineamientos editoriales que darán como resultado la adecuación conforme 

a la época, las necesidades de información y los tipos de soporte. 

El estilo APA son una serie de normas de estilo bibliográfico para la publicación de 

escritos académicos y su primera edición data de 1929, razón por la cual se han 

tenido que editar, agregar y adecuar a lo largo de seis ediciones  

 Contiene directrices para todos los aspectos relacionados con la redacción, 

especialmente en ciencias sociales y psicología, ayuda a conformar la 

determinación de la autoría y la precisión en las referencias bibliográficas. 

Tienen como objetivo simplificar el trabajo de lector, concentrando toda la 

información sobre un tema en un solo lugar y buscan criterios para la elección de 

palabras que disminuyan de la manera más efectiva las discriminaciones en el 

lenguaje y así también permitan agregar la información precisa y de manera 

amigable al usuario o investigador en los registros bibliográficos (American 

Phychological Association, 2010). 
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- Estilo Harvard: 

Organismo responsable: Universidad de Harvard.  

Este estilo tiene su origen en la universidad de Harvard y se remonta a 1881. Su 

principal característica es la utilización de citar en contexto con el formato autor – 

fecha (autor, fecha) o autor (fecha), dependiendo de los casos, la lista de referencias 

se hace al final del documento colocando los autores por orden alfabético y en caso 

de que un mismo autor contenga diferentes citas, sus citas irán por orden 

cronológico (Harvard System of Referencing Guide, 2010). 

- Estilo Chicago: 

Organismo responsable: Comité del Manual de Estilo Chicago. 

Este estilo es uno de los más antiguos estilos bibliográficos y por ende de los más 

conocidos y usados principalmente por la Historia, las Ciencias Sociales, el Arte, la  

Musicología y la Literatura debido a que está más enfocado a los materiales 

monográficos (Libros) que a los artículos académicos. A diferencia de otros estilos, 

el Chicago está más orientado a los editores, más que a los autores pues incluye 

una sección completa sobre temas de impresión, encuadernación y composición de 

los libros (The Chicago Manual Of Style, 2010). 

- Estilo MLA: 

Organismo responsable: Modern Language Associattion  

También es un estilo ampliamente utilizado por las Humanidades e indica la manera 

y estilo para hacer la citas y también nos proporciona indicaciones sobre la 

tipografía, el tamaño, la calidad del papel, el formato de los párrafos, de los enlaces, 

y la puntuación especialmente para escritos de literatura, lenguas modernas, crítica 

literaria y escritos culturales.(MLA handbook for writers of research papers, 2009). 
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Se observa que los estilos bibliográficos son diversos y sobre todo, cada estilo trata 

de adecuarse a cada una de las ciencias y disciplinas del variado universo del saber 

humano, son herramientas indispensables para toda investigación y construcción 

del conocimiento pues ayuda a cimentar y argumentar las nuevas especulaciones, 

proposiciones o bien innovaciones del conocimiento científico  

 

1.5  La bibliografía como recurso de información para el conocimiento de 

una comunidad.  

 

La bibliografía es un medio trasmisor de conocimiento y un recurso para desarrollar 

habilidades y sentimientos que ayuden no solo a generar más conocimiento sino a 

entender nuestro presente y el lugar que jugamos dentro de la sociedad y dentro de 

nuestra comunidad. 

Según Flores (2005) la definición de comunidad: “está lejos de ser concebida como 

un todo homogéneo, ya que en su interior está conformada por individuos activos e 

interactuantes quienes interiorizan de distintas maneras los procesos sociales 

objetivos, a la vez que los van construyendo, asimilando y refuncionalizando, y 

tienen diferentes construcción de los significados”, en ese sentido; una guía que 

ayude al usuario en su infinito universo de interpretaciones, será de gran ayuda y 

aún más teniendo en cuenta que se trate de interpretaciones hacia un lugar, a 

tradiciones y a costumbres que dé a mucho o de a poco se van tergiversando y 

mezclando con nuevas costumbres en el mejor de los casos y/o desapareciendo en 

el peor panorama (p. 41). 
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Por ello, una bibliografía que esté enfocada a un lugar geográfico y a una comunidad 

en específico; será de suma importancia no solo para preservar lo que aún subsiste 

sino para recordar la importancia que tuvo el pasado y los actos que conformaron 

la realidad actual. 

En el siguiente capítulo se realizará una semblanza histórica de la población de 

Santiago Tulyehualco, mediante la recopilación de información de los propios libros 

incluidos en la bibliografía y bajo la perspectiva de diferentes autores con la finalidad 

de construir un contexto que nos permita entender las tradiciones de un pueblo y 

así, concebir una mayor identidad mediante la preservación, conservación y 

promoción de las raíces y rasgos culturales de un pueblo. 
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CAPÍTULO 2. TULYEHUALCO: EL PUEBLO CAMBIANTE 

 

2.1 Santiago Tulyehualco. Una breve semblanza histórica   

 

Santiago Tulyehualco es un pueblo localizado en la ribera sur de la zona lacustre 

del valle de México o lo que antiguamente se conocía como valle de Anáhuac. 

Actualmente se ubica al sur- oriente de la Ciudad de México y es parte de la 

jurisdicción de la delegación Xochimilco.  

Geográficamente colinda al norte, con la delegación Tláhuac, al sur con un volcán 

extinto llamado “Teuhtli”, al oeste con otro poblado parte de la delegación 

Xochimilco llamado San Luis Tlaxialtemaco y al este con un poblado parte de la 

delegación Tláhuac, llamado San Juan Ixtayopan.  

 

 2.1.1 Época prehispánica 

 

Ubicar el contexto histórico es un tanto más complicado debido y en consecuencia 

de la poca información documentada con la que se cuenta específicamente de la 

población de Tulyehualco; por ello, y en función de que la presente investigación no 

es primordialmente un trabajo histórico, solo se dará una breve semblanza general 

de la historia de Santiago Tulyehualco, rescatando y recuperando datos que ayuden 

a formalizar una historia local y que además dicha investigación sirva de 

herramienta y de aliciente para quien quiera emprender otros estudios que 

enriquezcan y promuevan la historia, las costumbres locales y la propia identidad.  

Zepeda (1979) quien fue uno de los pioneros y primeros autores que se adentró  en 

el estudio de dicha población, sus orígenes y sus tradiciones, menciona que 
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lamentablemente “…muchas tradiciones orales, escritas y vivenciales del poblado 

de Tulyehualco se comienzan a perder paulatinamente y cada vez la mancha 

urbana termina por devorar no solo el trazado urbano, sino la identidad de un pueblo 

y por ende la identidad misma de sus pobladores” 

De la misma manera Zepeda (1979) agrega que su nombre de origen prehispánico 

“Tulyehualco” quiere decir “En los cerros de Tule”. Y que este grupo social 

perteneció a la tribu Xochimilca; una de las siete tribus ancestrales de Anáhuac (p.p.  

4-5)  

Acevedo (2007) proporciona una definición de la etimología del nombre  

“Tulyehualco” un tanto más concreta. “Tollin o tulli, estas plantas acuáticas son las 

juncias o espadañas de la laguna; yahualli, cerco, redondel o soto; -co. Adverbio de 

lugar o locativo “en”: “En los cercos, redondeles o sotos de juncias”. Es decir: “En 

los cerros de tule” (p. 237).  

Para entender mejor este último punto y para dar un contexto más sólido de la 

historia de este pueblo, es pertinente mencionar que hablar de Tulyehualco es 

evocarnos irrefutablemente a la tribu Xochimilca. 

Para la llegada de la Tribu Xochimilca a la cuenca del valle, el lago de Chalco era el 

que ocupaba el nivel más alto del sistema lacustre y esto ofreció condiciones 

naturales particularmente favorables para el desarrollo de la agricultura hidráulica, 

especialmente para las chinampas, por tener fuentes de aguas abundantes y 

permanentes, de poca profundidad y con la característica de ser agua dulce.  

Esto favoreció el desarrollo temprano del sistema de chinampa, quizá el más antiguo 

de la cuenca. Se especula que los Xochimilcas, fueron la primera de siete tribus en 

llegar a la cuenca del valle y a su llegada no tardaron en darse cuenta de que era 

una zona rica en suelos y abundante agua 

“La región sur del valle de México, fue el área más favorable en la altiplanicie 

de México para el asentamiento de una población que baso su subsistencia 

y su crecimiento a la agricultura pues este lugar geográfico contaba con una 
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combinación de suelos aluviales, agua y pluviosidad que no se encontraba 

en otra región de Mesoamérica”  (Quiñónez, 2005, p. 64). 

Según De La Vega H. (1991) “La tribu de los Xochimilcas, fue la primera de las 7 

tribus nahoas en salir de Aztlán el cual data de 806 u 809 d.C., de donde más tarde 

salieron de Huehuetlapallan para más tarde llegar a Ahuilazco, cerca de Tula para 

el año 866 a.C. y tras su estancia de diez años, parten al oriente hasta llegar a en 

las periferias del valle de Anáhuac.  

Acevedo (2007), menciona de una manera más específica y cronológica para lo cual 

atribuye una migración de la tribu Xochimilca, desde la salida de Aztlán hasta la 

conformación definitiva de su territorio, de la cual se fundamenta la formación del 

poblado de Tulyehualco. 

A continuación se presenta, en la Fig.1 a manera breve y en orden cronológico una 

tabla con algunos hechos importantes del peregrinar de la tribu Xochimilca:  

 

Figura 1. Cuadro cronológico de la peregrinación Xochimilca 

Lugar Año Era Cristiana Año 

Nahoa 

Observaciones 

 

 

 

Aztlán 

 

 

 

804 

 

 

 

1 Tecpatl 

 

Fecha en que las siete tribus 

nahoas (Xochimilcas, Chalcas, 

Tepanecas, Tlaxcaltecas, 

Tlahuicas, Culhuas y Mexicas) 

salieron juntas de Aztlán  

 

Chicomoztoc 

 

1056 

 

6. Tecpatl 

Fecha en las siete familias 

Nahoas llegan juntas a 

Chicomoztoc 



 

31 
 

 

 

 

 

Peregrinación de la tribu 

Xochimilca ya solos 

desde Chicomoztoc 

 

 

 

 

 

1074 

 

 

 

 

 

11.Tochtli 

 

 

 

Fecha en que los Xochimilcas 

abandonaron Chicomoztoc, 

siendo los primeros en emprender 

la peregrinación 

 

Tollan  

 

1075 

 

12. Acatl 

 

Fecha en que los Xochimilcas 

abandonaron Tullan poco antes 

del desmembramiento del reinado 

 

 

Tolocan 

 

 

1143 

 

 

2. Acatl 

 

Fecha en que los Xochimilcas 

llegan a las cercanías del valle de 

Anáhuac por el lado oeste hasta 

llegar a Tolocan (hoy Toluca) 

 

Axochco (Ajusco) 

Coatepec  

Ocuillan 

Chalma 

Malinalco 

Xochicalco 

Ocuituco 

Tetela (Del Volcán) 

Xumiltepec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1143 – 1181 aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acatl – 

1. Calli 

 

Al dejar Tolocan, los Xochimilcas 

remontaron su peregrinación y 

aun estando tan cerca del valle de 

Anáhuac, no bajaron a éste, sino 

que siguieron hacia el Suroeste.   

Entre estos años se considera la 

segunda etapa de migración de los 

Xochimilcas pues la tribu estuvo 

errando transitoriamente por toda 

la serranía cercana al valle 

fundando pueblos, reforzando 

algunos y con otros teniendo 

conflictos territoriales. 
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Zacualpan 

Amilpan 

Yecapixtla 

Talyacapa 

Totolapan 

Tepoztlan 

Xiuhtpec 

Yauhtpec 

Atlihuayan 

Tochimilco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuitlahuac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1181 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Cali 

 

Se considera la Tercera etapa de 

ruta de migración de los 

Xochimilcas y antecedente más 

próximo a la fundación del poblado 

de “TULYAHUALCO”. Después de 

errar por varios años y haber 

dejado Tochimilco (A la orilla oeste 

de los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl), por fin bajan al valle 

de Anáhuac llegando 

primeramente por la zona de 

Cuitláhuac; (Actualmente Tláhuac) 

pero, no obstante, los Tlahuicas a 

pesar de reconocer a los 

Xochimilcas como una de las siete 

familias Nahuatlacas, los reciben 

hostilmente, temerosos de perder 

sus tierras. Es así como los 
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Tlahuicas comienzan a desplazar 

a los Xochimilcas por su último 

trayecto de migración. 

 

 

 

 

 

TULYAHUALCO 

 

 

 

 

 

1181 

 

 

 

 

 

1.Calli 

 

En esta fecha los Tlahuicas 

derrotan a los Xochimilcas en una 

guerra que los fija en un paraje al 

que llamaron Tulyahualco, el cual 

fundan en el año de 1181 de la era 

Cristiana. No obstante esta guerra 

con los Tlahuicas apenas 

comienza pues al poco tiempo de 

la fundación del poblado; los 

Tlahuicas los obligan a salir del 

territorio, manteniendo mayor 

hegemonía de la tribu Tlahuica. 

 

 

 

 

Atlapolco 

Cuahuilama 

Xochimanca 

Xochitepec 

Coapan 

 

 

 

 

 

 

 

1194 

 

 

 

 

 

 

1.Tochtli 

 

 

 

Expulsados de Tulyahualco, los 

Xochimilcas deciden trasladarse a 

otras zonas en donde pretenden 

repeler las fuerzas Tlahuicas. 

Funda Atlapolco y los siguientes 

pueblos consecutivamente, hasta 

la fundación definitiva de la ciudad 

de Xochimilco. 
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Fuente: Acevedo López y de la Cruz, S. (2007). Xochimilco: su historia, sus leyendas. México : 

Editores Navarra. 

 

Con este cuadro se observa, a reserva de la acotación y brevedad de los datos, que 

la peregrinación y establecimiento de la tribu Xochimilca no fue para nada sencilla 

y de alguna manera, como nos lo plantea Alvares (2007), estos hechos influyen de 

manera directa en la fundación de la población de Tulyehualco. 

Por otro lado, Pérez Zevallos (2002) intenta dar un panorama más general de la 

historia Xochimilca y, basándose en el Códice Aubin de 1892 afirma nuevamente 

que los Xochimilcas fueron los primeros de las siete tribus Nahuatlacas que 

partieron de Chicomoztoc hacia el valle de Anáhuac para el año 916 y 1196 d. C. 

aproximadamente. 

A partir de la fundación de la ciudad de Xochimilco y apoyándonos en De La Vega 

H. (1991), a continuación se mencionarán algunos datos referentes a la situación 

de los Xochimilcas durante y después de la conformación de la ciudad de Xochimilco 

y hasta antes de 1521 (Conquista Española), de los cuales muy seguramente 

Xochimilco 1194 1.Tochtli Fecha de la fundación definitiva de 

la ciudad de Xochimilco y fin de la 

migración de la tribu Xochimilca. 

 

Xochimilco 

 

1195 

 

2.Acatl 

 

Los Xochimilcas celebran su 35 

Xiuhmilpia (Fuego Nuevo) 

 

 

 

Xochimilco 

 

 

 

1256 

 

 

 

11.Tecpatl  

 

Fecha en que termina la dinastía 

de la peregrinación de los 

Xochimilcas y da inicio la segunda 

dinastía, cuando nombra al primer 

Tecutl de 19 que le precederán 

antes de la conquista española.  
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influyeron de manera directa en la formación y desarrollo del pueblo de Santiago 

Tulyehualco: 

- Para 1196 d.C. aproximadamente los Xochimilcas llegan a una región la cual 

establecen como Cuahilama, lo que actualmente es el poblado de Santa Cruz 

Acalpixcan. 

 

- Años más tarde, llegan los Tlahuica a las tierras de oriente y al pretender su 

expansión los Tlahuicas declaran la guerra a los Xochimilcas resultando en una 

victoria para los Xochimilcas.  

 

- En el año 1200 d.C. celebran un pacto de paz, testimoniado por Xochiquetzali, 

la diosa de la sementera de flores.   

 

- En 1247 

-  d.C., los Xochimilcas encienden su primer Fuego Nuevo en Cuahilama, donde 

fundan su Ciudad Sagrada hacia 1254 d.C. 

 

- Dos años después, para 1256 d.C. se organiza y se instaura su primer señorío 

llamado Acatonalli; al cual veintiún Tecuhtin o Señores lo preceden en el poder 

antes de la llegada de los españoles para 1521. 

 

- Para 1296, los Tlahuicas vuelven a violar el tratado de paz y atacan un islote en 

Caltongo, provocando una guerra con una duración de 15 días, en donde 

resultan de nuevo derrotados; pero esta ocasión los vencedores imponen un 

impuesto a manera de tributo mensual por maíz y redes de pesca. 

 

- Hacía 1303, los Culhuas arremeten en contra de los Xochimilcas, 

pretendiéndose apoderar del canal de Cuemanco, sin tener suerte. 

 

- En 1307 los Tlahuicas buscan formar alianza con los Culhuas para afianzar su 

liberación de tributos que les imponían los Xochimilcas, provocándose una 

guerra de victorias y derrotas que dura aproximadamente hasta 1323. 



 

36 
 

 

- En 1335 el pueblo Xochimilca le otorga el mandato a Tlazocihualpilli (Señora del 

amor); la primera y única mujer en gobernar a los Xochimilcas. Lo hace por doce 

años (1335 – 1347). De la Vega, menciona que tal vez este fenómeno de 

gobierno femenino fue resultado del clima de paz y prosperidad con que 

contaban para estos años los Xochimilcas. En general, la mandataria mejora la 

dieta alimentaria del pueblo y se gana fielmente la estima y aprecio de su 

comunidad.  

 

- De 1347 a 1379 asume el gobierno Caxtolzin (Señor quince) y es durante su 

gobierno cuando los Xochimilcas encienden su tercer Fuego Nuevo en 

Cuahuilama y en 1352 trasladan su Ciudad Sagrada al islote de Tlilan – donde 

actualmente se encuentra la parroquia de Xochimilco – y la población baja a las 

tierras recién cimentadas con chinampas, comenzando un aproximado de 8,500 

habitantes. 

 

- Para 1375 los Mexicas emprenden el primer intento de conquista que obliga a 

los Xochimilcas a pedir apoyo a los Tepanecas, generando con ello un co-

gobierno con los Tepanecas. 

 

- En 1403 encienden su cuarto Fuego Nuevo en Tzomolco ( Actualmente la Noria)  

 

- Para 1428 el décimo cuarto señor Xochimilca Tzalpoyotzin (Flor del desfiladero 

o Hermosa Flor), consigue la liberación de los Xochimilcas del yugo Tepaneca 

pero poco dura el regocijo de la victoria pues para 1430, los Mexicas atacan de 

nuevo y consiguen someterlos. Itzcoatl, señor Mexica, les ordena construir junto 

con los habitantes de Coyohuacan, la calzada que uniría a la Gran Tenochtitlan 

con Xochimilco. (Lo que actualmente es Calzada de Tlalpan).   

 

- El quinto Fuego Nuevo se da para 1455 en Tzomolco, junto con los Mexicas en 

Tenochtitlan. 
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- Para 1491 la comunidad e Xochimilco participa en las “guerras floridas” 

emprendidas por los Mexicas para conquistar el istmo de Tehuantepec y parte 

del valle de Oaxaca. Obteniendo buenos resultados, Ahuizotl, tlatoani o gran 

Señor Mexica, les otorga la libertad a los Xochimilcas. Hecho que genera 

mejores relaciones comerciales de igual a igual. 

 

- En el año de 1507 se efectúa la ceremonia del sexto Fuego Nuevo en Tzomolco 

con el mandato del décimo noveno tecutli Xochimilca; Tlacohuatzin (esclavo), al 

cual le tocan sufrir las trágicas consecuencias de las predicciones y presagios 

de los sabios de Chililico sobre llegada de los hombres blancos que acabarían 

con el poderío mexica 

 

- Debido a la inminente llegada de los Españoles, Moctezuma Xocoyotzin, tlatoani 

de Tenochtitlan impone a Xochimilco el Vigésimo tecutli: Omácatl (dos caña o 

dos macana) del cual debido a la situación convulsa que se estaba viviendo en 

Tenochtitlan, le preceden dos tecutli más hasta la desastrosa llegada de Cortés 

y sus ejércitos a las áreas periféricas a la ciudad de Tenochtitlan. 

 

- Hernán Cortés toma Xochimilco el 16 de Abril de 1521 (pp. 11-25). 

 

Después de este breve contexto, es importante situar y ubicar qué papel jugó la 

comunidad de Tulyehualco en todo este desarrollo de la cultura Xochimilca, sus 

guerras, sus victorias y sus derrotas, así como el inminente choque cultural con los 

peninsulares. 

Tulyehualco que se había asentado en la zona entre la zona cerril del volcán Teuhtli 

y del lago que formaba parte de un conjunto de cinco lagos: el Zumpango, el 

Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco; los cuales eran un solo cuerpo de agua 

hasta que fueron separados deliberadamente con la construcción de diques para 

afrontar las inundaciones que afectaban a la zona chinampera  y a la ciudad de 

Tenochtitlan (Bravo, 2007). 
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Cabe mencionar que el poblado de Tulyehualco tomó parte importante en el reinado 

de los Xochimilcas pues este fungió como delimitación del territorio con los 

Tlahuicas o Cuitlahuicas y los Chalcas y se les asigno la tarea de defender aquellos 

límites siempre en disputa con los Cuitlahuicas y los Tlahuicas deseosos de 

extender su territorio. Dichos límites entre Xochimilco y Tláhuac estaban delimitado 

por unos cuantos cientos de metros de áreas de cultivo a partir del volcán Teuhtli. 

(Bravo, 2007). 

Como se señaló anteriormente, los Xochimilcas para el año de 1430 son dominados 

por las fuerzas Mexicas y ello provoca que la comunidad de Tulyehualco deje de 

servir como frontera entre los dominios de los señoríos de Tláhuac, Chalco y 

Xochimilco.  

Entre los años 1480 y 1490 se construye un dique por mandato de los mexicas, esto 

para evitar que las aguas del lago de Chalco y de Xochimilco inundaran el lago de 

Texcoco y esto a su vez provocara que la ciudad de Tenochtitlan se inundara 

durante la temporada de lluvias. Este albarradón separa para siempre los lagos de 

Chalco y Xochimilco. (Véase Figura 2 y 2.1) 

Es pertinente mencionar que debido a ello y a otras actividades económicas que 

más adelante se mencionaran, la comunidad de Tulyehualco se volvió un punto de 

paso obligado. Particularidad que aun subiste en la actualidad. 

Para 1521 a la llegada de los españoles, el antiguo lago de la zona sur del valle 

estaba completamente trasformado por la acción humana pues grandes secciones 

del vaso habían sido convertidas en tierra de cultivo, con la construcción chinampas. 
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2.1.2 Época colonial  

 

La fecha exacta de la conquista a Xochimilco por los españoles difiere un poco en 

cuanto a los meses; De la Vega H. (1991), menciona que se perpetuo el 16 de abril 

de 1521, mientras que por otro lado Zepeda (1979) sitúa dicho acontecimiento 

fechado para el 13 de Agosto de 1521, pero lo cierto es que el inminente choque 

con los hombres blancos se efectuó y dio paso a una nueva visión en la vida social, 

espiritual y cultural de los habitantes de valle de Anáhuac.  

El ultimo tecuhtli Xochimilca fue Apochquiyauhtzin, quien ante la inminente derrota, 

consigue en ventaja que se le respete el grado de gobernante y así, se le nombra 

cacique de su propio territorio siendo bautizado por la primer orden en llegar a la 

Figura 2. Albarradón que separó los lagos. Tomada de 

http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/367-

OYB-7251-A.jpg. , 2016 

 

Figura 2.1. Acercamiento de la zona que separa los 

lagos de Xochimilco y Chalco 

http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/367-OYB-7251-A.jpg
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/367-OYB-7251-A.jpg
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zona sur del valle; los franciscanos con el nombre de Luis Zeron de Alvarado 

(Zepeda, 1979).  

De La Vega H. (1991) menciona que fue bautizado con el nombre de Luis Cortes 

Cerón de Alvarado. 

La conquista espiritual quedó en manos de tres órdenes monásticas. La primera 

orden fue la de los franciscanos en 1524, los dominicos en 1526 y los agustinos en 

1533. 

De la orden de los franciscanos, De La Vega H. (1991) señala la llegada de doce 

misioneros franciscanos de los cuales se les asigna las áreas circundantes de la 

ciudad. Fray Martin de Valencia arriba a Xochimilco en 1525 con la intención de 

evangelizar y enseñar artes y oficios como la tapicería, el tallado de madera y 

metales así como el canto, la música, pintura y letras.  

Un suceso que se le atribuye a Fray Martin de Valencia, fue la plantación de los 

primeros arboles de Olivo en América , iniciando una plantación de dos kilómetros 

en la ribera del lago, muy cercana al poblado de Tulyehualco. Parte de estos olivares 

aun a la fecha se conservan en dos zonas: al oriente del poblado, llamado Olvidar 

de Santa María o simplemente “Los Olivos” y la otra al poniente llamada Olivar de 

las Animas.  

Este suceso dio paso al nacimiento de una actividad económica que actualmente 

subsiste, aunque en menor medida debido a la explotación de los manantiales y el 

empobrecimiento ecológico; así se comenzó a procesar la aceituna y extraer el 

aceite de oliva.  

Bravo, B. (2009) le atribuye otro hecho importante a fray Martin de Valencia y es la 

designación de un nuevo nombre a la planta Huaihtli por el de “alegría”.  

Santiago Tulyehualco, al igual que San Juan Ixtayopan y San Antonio Tecomitl, fue 

uno de los pocos pueblos elegidos por los españoles para vivir, esto principalmente 

por la siembra y cultivo del olivo. Los españoles ocuparon el centro del poblado, 

construyendo un templo franciscano, obligando a los indígenas de la región a 
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trasladarse a la periferia del poblado asignándoseles la zona cerril, en lo que 

actualmente se conoce como el barrio de la Guadalupita y Nativitas. 

En 1595 el virrey Don Luis de Velasco concede una parte de tierras de una 

caballería en la estancia del volcán Teuhtli para la construcción del hospital de la 

Concepción en Xochimilco, terreno que después se conocería como Hacienda del 

Teuhtli. Es hasta 1732 que desaparece el hospital y dos particulares; José Bautista 

Alvarado e Hipólito de Alvarado se apropian de la Hacienda que tiempo después es 

dividida en varias partes que pasan a formar parte de los poblados de San Pedro 

Actopan, Tulyehualco, San Gregorio Atalpulco y San Luis Tlaxialtemanco 

(Hernández, 2008). 

Ya para el año de 1678 Tulyehualco solicita que su pueblo sea ascendido a 

cabecera con jurisdicción, lo cual se les es negado, solo obteniendo una mejor 

posición el templo franciscano ya edificado elevándolo a la categoría de convento 

en el que vivían sólo dos frailes rotativos y dependientes del convento de San 

Bernandino en Xochimilco (Zepeda, 1979). 

Ya entrado el siglo XVII, se formó en el poblado la Cofradía de las Benditas Ánimas 

del Purgatorio, la cual se encargó de seguir impulsando el cultivo de olivo y trajo con 

ello beneficios para la población como atención a los enfermos, entierros y actos 

sociales (Hernández, 2008).  

Durante la época de la conquista se destruyó el sistema de diques construidos 

durante el dominio mexica; debido a ello las fuertes lluvias provocaron inundaciones 

frecuentes, principalmente en la región de Chalco, arruinando varios caminos que 

daban accesos a la ciudad de México, fue entonces cuando se decidió reparar el 

dique que unían a Tulyehualco con Tlaltenco y en 1736 se comenzó con la 

reconstrucción del albarradón y las labores se terminaron un año después con 

paulatinas reparaciones (Zepeda, 1979). 

Quiñonez (2005) nos menciona que las técnicas hidráulicas de la cueca no se 

modificaron después de la conquista, pues no se podía hacer frente a las 

inundaciones inminentes en la ciudad de México pero simultáneamente comienzan 
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los proyectos y los planes para la futura desecación de las subcuencas norte y sur 

y con ello la enorme destrucción y desequilibrio que causaría la desecación del 

sistema lacustre del valle pues la explotación de la madera, la tala de los bosques 

y el desecamiento de los lagos empobrecería el medio natural del valle. 

Efectivamente la desecación de todo el sistema lacustre del valle de Anáhuac es 

prácticamente inminente y perpetuada hasta entrado el siglo XX.  

Reyes (1983) nos menciona que aquella desecación del valle va desde el año 1449 

hasta el año de 1900.  

“Tres razas han trabajado en ella, y casi tres civilizaciones… Tres 

regímenes monárquicos, divididos por paréntesis... De 

Netzahualcóyotl al segundo Luis de Velasco, y de éste a Porfirio Díaz, 

parece correr la consigna de secar la tierra”  (Reyes, 1983, p. 10). 

 

En referencia a Bravo (2007), para el año de 1778, la población de Tulyehualco era 

de 1282 habitantes en total, del cual 821 eran indios, 235 españoles, 121 eran 

mestizos, 67 eran castizos y 38 eran mulatos. 

 

2.1.3 Independencia y Revolución 

 

En 1786, son secularizados los conventos provocando que así los frailes, ahora se 

les denomine curas formándose así las parroquias que a su vez seguían 

dependiendo aun de Xochimilco.  

Para 1815 se forman parte de las autoridades civiles y religiosas del buen orden y 

seguridad para evitar levantamientos en esta área geográfica. Como nos menciona 

Zepeda (1979) él, apunta que los pobladores de Tulyehualco muy seguramente 
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participaron en los actos independientes de 1817 aunque sin poder avalarlo 

documentalmente. 

En 1857 se ordena crear un estado que debiera llamarse Estado del Valle de México 

el cual presentó varios problemas para cumplirse y ello deriva que se denomine 

Distrito Federal al que comprendía la Ciudad de México y 20 municipalidades 

distribuidas en 4  prefecturas políticas : Tacubaya, Guadalupe Hidalgo, Tlalpan y 

Xochimilco; de esta última se abarcaba los siguientes municipios, Milpalta. 

Tulyehualco, San Pedro Actopan, San Pablo Ostotepec, Mixquic, Tláhuac y 

Hastahuacan. 

En la segunda mitad de ese siglo, en Tulyehualco se llevan a cabo más obras de 

expansión y se construye el panteón, el quiosco anterior, el Palacio Municipal y se 

instala el reloj público. 

Para el periodo Revolucionario y antes de que estallara el conflicto; en el año de 

1905 ante la escasez del agua en la ciudad y la desecación del lago de Chalco a 

mandatado del presidente Porfirio Díaz; se decide captarla del único lugar del 

antiguo valle de Anáhuac que aún contaba con este recurso. Y es en esta época 

cuando se comienza a entubar los manantiales naturales de los alrededores y 

captarlas en un acueducto que llevaría el agua hasta las bombas de la condesa en 

Tacubaya. 

La desecación del lago de Chalco impuesta por Porfirio Díaz y perpetuada por los 

hermanos Noriega, provocan en la zona una alteración ecológica abatiendo la 

producción agrícola así como su potencial económico (Beltrán, 1988). 

Para el año de 1914 el poblado de Tulyehualco tiene el primer acercamiento con las 

tropas Zapatistas, quienes le dan persecución a todo aquel terrateniente o persona 

ligada al gobierno. En general el poblado por sus orígenes campesinos, se une a la 

causa revolucionaria simpatizando con las tropas de Zapata. 
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Existe un listado recopilado por Zepeda (1979), el cual hace hincapié en aquellas 

personas originarias del poblado de las que se tiene registro, las cuales no solo 

simpatizaron con  el movimiento sino que estuvieron dentro de las tropas del general 

Zapata: 

 
Cuadro 1: Personas originarias del poblado de Santiago Tulyehualco que simpatizaron en el 
movimiento revolucionario 

Fuente: Zepeda, J. (1979). Monografía de poblado de Santiago Tulyehualco. Delegación de 

Xochimilco D.F.. México : Dirección General de Relaciones Púbicas 

 

Ya entrado 1915, las tropas Carrancistas toman en definitivo al poblado de 

Tulyehualco y en ese mismo año Venustiano Carranza expidió la ley agraria por 

medio de la cual se estableció el derecho a la expropiación y restitución de las tierras 

siempre y cuando estas fuesen sancionadas por las autoridades constitucionalistas, 

dicha ley buscó quitarle la bandera de lucha al Zapatismo (Bravo, 2007) 

1 Sr Aurelio Nispanco 12. Sr.  Graciano Camacho 

2 Sr. Valdomero Vázquez  13. Sr. Susano Camacho 

3 Sr. Severo Jardines  14. Sr. Moisés Camacho 

4 Sr. Magdaleno Fragoso  15. Sr. Sergio Camacho 

5 Sr. Sabino Martínez  16. Sr. Celedonio Garcés 

6 Sr. Eusebio Mendoza  17 Sr. Ángel Molotla 

7 Sr. Genaro Mendoza  18. Sr. José Beltrán 

8 Sr. Loreto García  19. Sr. Isaías García 

9 Sr. Juan Mendoza  20. Sr. Juan Camacho 

10 Sr. Felipe Olivos    

11 Sr. Absalón Camacho   
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2.2 Viejo paisaje, trazado urbano, explosión demográfica y trasformación del 

entorno 

 

La conformación del poblado de Santiago Tulyehualco, como se ha revisado en los 

puntos anteriores, no solo ha sido cambiante sino también dinámica; a pesar de su 

“supuesta” lejanía con el centro urbano de la capital de México, su comercio y la 

movilidad de su gente han provocado que este poblado no solo sea un cruce 

obligado para muchos comerciantes, obreros, estudiantes y todo tipo de gente; sino 

que también sea un punto referente de comercio y de auto sustentabilidad.  

Para poder dimensionar lo anterior se observa que el trazado urbano a pesar de no 

tener una planeación proyectada a los años venideros; cumplía con las necesidades 

de crecimiento de la época y basta con recordar que Santiago Tulyehualco fue de 

las pocas poblaciones que los españoles eligieron para vivir y comenzar sus 

actividades sociales y económicas; principalmente por la siembra y el cultivo del 

olivo.  

Bravo (2007) señala que los españoles comúnmente ocupaban el centro de las 

poblaciones el cual aprovechaban para instaurar su templo religioso del cual 

también se beneficiarían para llevar a cabo sus labores de evangelización espiritual 

a los nativos del lugar. Santiago Tulyehualco no fue la excepción y por ello en el 

centro de la población se instauro un templo franciscano, el cual fue antecedido por 

un atrio y un pequeño claustro, que se terminó de edificar en 1685.  

El trazado del poblado en el siglo XVI, recayó en un área que abarcó cuatro 

manzanas en sentido norte a sur y cuatro de oriente a poniente, ubicándose en el 

centro de la manzana número 7, el templo. El centro del poblado en la manzana 

número 6, alrededor de cual se desarrolló el comercio tal como se muestra en el 

siguiente plano (Figura 3). 
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Figura 3. Plano esquemático del poblado en trazado original 

Fuente: Zepeda, J. (1979). Monografía de poblado de Santiago Tulyehualco. Delegación 

de Xochimilco D.F.. México : Dirección General de Relaciones Púbicas 

 

El pueblo terminaba en lo que actualmente son las calles de Aquiles Serdán y 

División del Norte, donde iniciaban los lagos de Xochimilco y Chalco (antiguamente 

zona chinampera), al sur terminaba hasta la calle Melchor Ocampo, al oriente hasta 

Nicolás Bravo y al occidente abarcaba las calles, Morelos Hidalgo y callejón Pino 

Suárez.  

Debido al creciente asentamiento español, muchos de los indígenas nativos fueron 

obligados a trasladarse a la zona cerril, en lo que actualmente son el barrio de La 

Guadalupita y Nativitas. 

Conforme la población comienza a expandirse principalmente por el comercio, el 

poblado se desplaza a espaldas del templo, en lo que sería la manzana número 8, 

(Figura 4) muy seguramente por la ubicación que coincide con la calzada que une 

a Tulyehualco con Tláhuac, siendo esta ubicación fructífera para el desarrollo 

mercantil. 
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Figura 4. Expansión del poblado de Tulyehualco 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Zepeda, J. (1979). Monografía de poblado de Santiago Tulyehualco. 

Delegación de Xochimilco D.F.. México : Dirección General de Relaciones Púbicas 

 

En el siguiente esquema (Figura 5) se observa que el eje del camino común que 

viene de Xochimilco y se dirige hacia el oriente, comunicando a la población de 

Tecomitl y Mixquic, llegaba de Xochimilco directamente al eje del templo y 

continuaba hacia el oriente, formándose así el cruce con la calzada que une a 

Tláhuac con Tulyehualco justamente en la manzana número 8, en donde se ubicó 

el primer mercado. 

Al occidente del poblado a pesar de haberse trazado la manzana número 5, se 

dividió por la circulación proveniente de Xochimilco hasta la puerta del atrio, 

formándose una calle más que dividió a la manzana 5 y 6, donde fuera proyectado 

el primer centro. 
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Figura 5. Ubicación del primer mercado 

Fuente: Zepeda, J. (1979). Monografía de poblado de Santiago Tulyehualco. Delegación de 

Xochimilco D.F.. México : Dirección General de Relaciones Púbicas  

 

En los primeros años del siglo XIX, Tulyehualco, San Juan Ixtayopan y Tláhuac se 

vieron afectados por frecuentes inundaciones debido al establecimiento de bordos 

en lo que eran los potreros de las haciendas de Hastahuacan, Balbuena, San 

Nicolás y San Antonio pertenecientes a la jurisdicción de Mexicalzingo, los cuales 

impedían el paso de agua del lago de Xochimilco hacia las zanjas de este, situación 

que provocó la elevación del nivel del agua del lago y en consecuencia inundaciones 

en los cultivos. 

Existieron muchos intentos perpetuados para desecar el sistema lacustre de la 

Ciudad de México, con la finalidad de ganarle tierras al lago y así aumentar la 

producción agrícola y de cultivo. 

Para 1910 la población de Santiago Tulyehualco era de 2775 habitantes, de los 

cuales se dedicaban a las actividades del campo; la agricultura en chinampas 
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construidas y en las tierras laborables del volcán Teuhtli, también trabajaban como 

peones en la hacienda de Iñigo Noriega. 

En 1916 los pueblos de Xochimilco inician una lucha por sus tierras, debido a los 

abusos Porfirista y Carrancistas, estos movimientos fortalecen la identidad de los 

pueblos y se reconstruyen como unidades productivas sobre todo en Xochimilco, 

Tepepan, San Gregorio y Tulyehualco que fueron dotados de ejidos. 

Para estos años, el centro de la Ciudad de México, demandante de más y mejores 

servicios públicos, se tiene que valer de los manantiales existentes en la zona de 

Xochimilco y es así como se comienza con la construcción de un acueducto de 

cemento armado que conduciría el agua de esta zona a la Ciudad de México 

(Terrones, 2004) , el cual más que un acto adoptado con gusto por los habitantes 

de la zona, se recuerda como un suceso de despojo y enorme arbitrariedad por 

parte de las autoridades por no conservar los recursos naturales ni la propia 

identidad social. 

2.3 Siglo XX y aproximación a la situación actual de Santiago Tulyehualco 

 

Para la llegada del siglo XX, la comunidad de Santiago Tulyehualco, no tardó en ser 

parte del nuevo siglo y en 1909 el servicio de tranvías eléctricos fue parte del nuevo 

entorno así como para 1929, la línea de autobuses que cubría la ruta México – 

Xochimilco. El alumbrado público se inauguró en el centro de Xochimilco para el 

año de 1909, y paulatinamente hasta 1950 se dotó de alumbrado público a las 

poblaciones aledañas al centro de Xochimilco, con ellas Tulyehualco. (Farías, 

1984). 

Se puede notar la paulatina introducción a la modernidad de las comunidades más 

alejadas al centro urbano de la ciudad de México y con ello, un claro 

desconocimiento del grave deterioro ambiental que ya se había causado a esta 
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zona. La explotación desmedida y carente de planeación territorial comienza a 

causar graves daños en el entorno y la producción agrícola. 

Para finales de la década de 1950, los canales de la parte central de Xochimilco 

estaban por completo secos e intransitables para la navegación, generando además 

de un impacto natural sin precedentes, el descontento social de los productores y 

habitantes de la zona (Aréchiga, 2004). 

Las crecientes protestas de los habitantes de Xochimilco obligan a que las 

autoridades den solución a la problemática. Para ello, el Departamento del Distrito 

Federal comienza a alimentar artificialmente los canales de Xochimilco, desviando 

los ríos de Churubusco y San Buenaventura, conduciéndolos hasta la cuenca de 

Xochimilco a través del Canal Nacional. Para 1959 y posteriormente hasta 1971, los 

canales de Xochimilco son alimentados con aguas tratadas de las plantas de Aculco 

en Coyoacán primeramente y después de la planta de tratamiento del cerro de la 

estrella (Aréchiga, 2004). 

En un evidente entorno contemporáneo, se puede ver notablemente como el mundo 

mesoamericano rico en naturaleza, comienza a ser desplazado por las necesidades 

inherentes de una creciente ciudad. 

Según Farías (2004), para la década de los cincuenta, debido a la progresiva 

llegada de personas provenientes de otras partes del país para buscar mejores 

oportunidades de trabajo y de alguna manera estar geográficamente cerca de los 

centros de trabajo, se comienzan a dar concesiones de tierras a muy accesibles 

precios. Debido a esta situación específicamente en Tulyehualco se comienza a 

propiciar cambios notables en el entorno social, económico y político pues los 

terrenos cultivables comienzan a trasformase en casas habitaciones, situación que 

provoca además de la falta de apoyo del gobierno al campo, un desinterés general 

de la población a las actividades agrícolas y del campo. 
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En el año de 1976 se sustituyen los tranvías por nuevos trenes en mejores 

condiciones y con ello la inauguración de nuevas rutas que facilitaron el acceso a la 

ciudad y a sus áreas circundantes; motivo que próspero aún más el crecimiento 

poblacional. Situación de la cual no escapo la población de Tulyehualco, pues con 

la facilidad  de adquisición de tierras y las nuevas rutas de comunicación, 

propiciaron que para la década de los ochenta la población creciera hasta alcanzar 

la cantidad de 24,113 habitantes, de los cuales 12,313 eran mujeres y 12,313 eran 

hombres, contaban con un centro de salud, escuelas públicas de nivel básico, una 

tienda CONASUPO, un mercado, una sala de cine, e instalaciones deportivas 

(Sandoval, 1988) 

Para la década de los noventa, la actividad agrícola así como su producción había 

mermado notablemente y la venta de tierras de cultivo, así como la extracción de 

agua, provocó que la comunidad dejara de ser autosuficiente; muchos de los 

antiguos ejidatarios dueños de tierras de cultivo, a falta de apoyo y producción, 

comenzaron a vender sus tierras incursionando en otras actividades comerciales lo 

cual contribuyo a consolidar el actual entorno social y comercial de Tulyehualco con 

varios paraderos de trasporte público, un mercado muy diverso, una gran cantidad 

de establecimientos comerciales de todo tipo y un enorme masa de gente que 

circula y cruza diariamente la población. 

Tulyehualco al igual que muchos de los barrios de Xochimilco, a pesar del paso 

incontenible de la urbanización y del tiempo, conservaron muchas de sus tradiciones 

religiosas y culturales, tanto que dichas festividades aun hoy, le dan identidad y 

pertenencia a un gran número de habitantes tanto de familias nativas como de 

personas que llegaron paulatinamente a Tulyehualco. Además de las celebraciones 

religiosas, se llevan a cabo dos ferias de gran importancia. 

Una de ellas es la Feria de la nieve, celebrada en Semana Santa, de la cual Baca y 

Ojeda (2000) afirma tiene más de 100 años de tradición con antecedentes en la 

época prehispánica; donde se dice que los mexicas traían la nieve de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl y era precisamente en el poblado de Tulyehualco donde 
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se preparaba y alistaba la nieve para ser vendida en el antiguo mercado de 

Tlatelolco. 

Actualmente la feria aún sigue vigente y en ella se puede encontrar una gran 

variedad de sabores tanto tradicionales (limón, chocolate, vainilla, fresa, etc.) como 

algunos muy exóticos y poco comunes (mole, tequila, piel de serpiente, nopal, etc.) 

Otra importante feria celebrada en Santiago Tulyehualco, es la Feria de la Alegría y 

el Olivo  llevada a cabo cada 2 de Febrero, con una duración de dos semanas; en 

donde se puede encontrar una gran exposición comercial y culinaria de los 

productos elaborados tradicionalmente con la planta de amaranto, y productos 

elaborados a base de olivo, siendo esta última cada vez más escasa, pues como se 

revisó en los apartados anteriores, el olivo fue una actividad económica de suma 

importancia en la comunidad, situación que fue cambiando radicalmente con el 

nuevo entorno urbano y el empobrecimiento ecológico. 
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CAPÍTULO 3. BIBLIOGRAFÍA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TULYEHUALCO 

3.1  Contexto General  

 

Santiago Tulyehualco, es una localidad ubicada al sur de la Ciudad de México, 

perteneciente a la Delegación Xochimilco y es uno de los pueblos originarios de la 

cuenca del valle de México más antiguos de los que se tienen datos. El poblado se 

encuentra en la base del volcán Teuhtli y en la rivera de lo que antiguamente fueron 

los lagos de Xochimilco y de Chalco. 

La presente bibliografía es el resultado de la búsqueda y la recopilación de 

información y materiales que nos permita realizar una cronología histórica de un 

pueblo llamado Santiago Tulyehualco. Para ello se consideraron materiales de 

distintos acervos bibliográficos y bibliotecas que se convirtieron en una herramienta 

imprescindible que permiten sustentar y reconstruir de manera muy general la 

tradición de un pueblo, así como sus costumbres. 

La labor bibliotecológica de seleccionar, organizar y poner en disposición la 

información; no solo son tareas mecanizadas sino que por el contrario, son tareas 

que generan siempre la necesidad de conocer la finalidad última; ¿Para qué?, ¿Para 

quién? ¿Por qué? y ¿Cómo? Y al pretender responder estas interrogantes, nos 

enfrentaríamos a un panorama un tanto más complicado que demanda un mayor 

conocimiento administrativo, técnico, intelectual y profesional de la Bibliotecología. 

En lo que concierne a esta investigación, se pretende hacer notar y resaltar 

mediante la recopilación de un listado de materiales bibliográficos que enriquezcan 

y preserven la identidad de un pueblo; la labor social y de preservación con la cuenta 

disciplina de la Bibliotecología. 

Se considera que la identidad y pertenencia hacia un cierto lugar geográfico igual 

que hacia un determinado tiempo o época, se adquiere con el pasar de los años y 

con la acumulación de experiencias y de vivencias en torno a ese lugar o a dicha 
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época específica, entonces podemos pensar que toda esta identidad y pertenencia 

así como el orgullo o repudio que provoque un lugar dependen en gran medida de 

aquella capacidad “personal” de cada individuo, esto por una parte; y por otra, 

también, depende en gran medida del medio social y su entorno social más próximo 

donde se desarrolle. 

Como lo expone Flores H., (2005) “los miembros de una colectividad o de un grupo 

social, quienes comparten una misma “cultura” tienen formas de comportamiento 

similares o comunes y dan los mismos significados a las cosas” (p.46). 

Es por ello que la aplicación, del método bibliográfico pretende generar bibliografías 

especializadas, con el objeto de contribuir a la identidad histórica de un pueblo y 

una comunidad; para con ello, preservar y conservar tradiciones y costumbres que 

según en opinión de Hobsbawm (1993) “sobreviven no gracias a los hechos 

históricos sino muchas veces a tradiciones inventadas que son una serie de 

prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas de manera tácita o 

explicita y de una naturaleza ritual o simbólica, que pretende inculcar cierto valores 

y normas de comportamiento mediante la repetición las que automáticamente nos 

remiten a una continuidad con el pasado” (p. 1).  

Estas tradiciones inventadas junto con las verdades históricas y documentadas son 

las que se pretenden rescatar con esta investigación que comprenderá un listado 

de material bibliográfico la cual se entiende como una bibliografía “Especializada y 

enumerativa, descriptiva y comentada” que proyecta recuperar y preservar la 

identidad de un pueblo ubicado al sur del Valle de la Ciudad de México; Santiago 

Tulyehualco. Con esta investigación se pretende colaborar en la preservación 

documental del pueblo en sí mismo, sus raíces, sus orígenes un tanto complicados 

de descifrar así como sus costumbres y tradiciones aun presentes en la actualidad. 

 

 



 

57 
 

3.2  Objetivos 

 

El objetivo de la bibliografía es compilar en un solo documento aquellas referencias 

y materiales significativos que traten en algún aspecto la historia, formación, cultura, 

tradiciones, política y vida social de Santiago Tulyehualco, que sean de utilidad a 

expertos en el tema a los que comienza a incursionar en el tema de la historia de 

los pueblos originarios de la Ciudad de México  

El objetivo específico de esta bibliografía; es investigar y recopilar un listado 

bibliográfico a forma de memoria documental, que ayude a generar y fomentar más 

y mejores investigaciones, además de que acerque el conocimiento a la población 

así como generar pertenencia social a la comunidad del pueblo de Santiago 

Tulyehualco al sur de la Ciudad de México  

 

3.3 Metodología y alcance 

 

Cabe señalar que a pesar de que se piense lo contrario, la información y materiales 

que hablen sobre la región de Xochimilco en voces de innumerables estudiosos es 

vasta y muy variada con respecto a su historia, sus tradiciones, sus festividades, 

religiosidad y hasta los problemas contemporáneos que actualmente sufre; por ello, 

el recopilar información más específica en relación a una población dentro de 

Xochimilco y en este caso de Santiago Tulyehualco, es una tarea  laboriosa pues 

individualizar y acotar la historia es escudriñar y también suponer en muchos de los 

casos para poder formar el pequeño rompecabezas que conforma la historia una 

población relativamente pequeña. 
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El procedimiento que se llevó a cabo para localizar materiales pertinentes que 

apoyaron a la realización de esta investigación; fue el de realizar un informe 

documental discriminando aquellos estudios que no cumplían con el objetivo del 

presente trabajo.  

La Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue el 

principal acervo documental para la elaboración de dicha bibliografía, aunque cabe 

resaltar que también algunos materiales pertenecen a otras bibliotecas públicas y 

universitarias como lo son la Biblioteca Quetzalcóatl en Xochimilco, la Biblioteca 

Guillermo Bonfil Batalla de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la 

Biblioteca Pública José Vasconcelos; además de también considerar los materiales 

de mi colección particular. También es importante resaltar la disponibilidad de 

medios electrónicos y repositorios institucionales con materiales en formato digital 

que se pudieron consultar gracias a su acceso libre. 

Para efectos de la localización de las bibliotecas, se especificará la ubicación, 

dirección y medios de acceso, en el índice de bibliotecas.  

Se determinó abarcar dichas bibliotecas debido a que en ellas se localizó 

información pertinente y útil que ayudó completar y enriquecer la bibliografía. 

También, se incluyeron algunas bibliotecas públicas debido a que el enfoque de 

dicha bibliografía es también incluir y fortalecer a la comunidad acercándola a las 

bibliotecas públicas, a sus acervos documentales y sus servicios. 

Se efectuaron varias búsquedas discriminadas que se realizaron con los siguientes 

criterios: por región geográfica, para determinar la cercanía y aproximación a la 

localidad de Santiago Tulyehualco; por años para tener la proximidad en cuanto al 

contexto histórico, por el uso de costumbres y festividades,  por situaciones 

ambientales tanto históricas como actuales, además del criterio de discriminación 

por pueblos aledaños y cercanos a Santiago Tulyehualco, tales como San José 

Tláhuac, San Luis Tlaxialtemalco, Santa María Nativitas, San Gregorio Atlapulco y 

por supuesto complementando con muchos de los estudios previamente efectuados 

a la zona específica de Xochimilco. 
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Con lo anterior, se puede comenzar a construir de varias vertientes, una historia 

más concisa y objetiva del proceso histórico, social y ambiental de Tulyehualco.  

Para dichos efectos, se consideraron materiales incluidos en esta bibliografía que 

no necesariamente hablan en todo su contenido específicamente de Tulyehualco, 

sino que, a manera de complemento, se incluyeron materiales que sirvieron de 

fundamento o bien, que son útiles para una lectura posterior. 

En su mayoría se optó por generalizar, sintetizar, discriminar y tomar  información 

sobre Santiago Tulyehualco de investigaciones y estudios elaborados sobre 

Xochimilco  y se tomó dicho criterio debido a que Santiago Tulyehualco aun hoy 

actualmente, es un pueblo subordinado a Xochimilco, situación que aconteció desde 

la fundación del pueblo.  

Las fuentes principales utilizadas fueron materiales monográficos, es decir libros, 

así como también catálogos, literatura gris  y materiales en línea los cuales estarán 

incluidos en la sección de bibliografía. 

Dentro de los parámetros metodológicos que se siguieron fueron:  

 Identificar y verificar: Esto es una comprobación de que los datos 

necesarios como autor, título y lugar de publicación le den veracidad a la 

información y sobre todo sustento. 

 Localizar: Se proporciona los datos suficientes para saber de dónde se 

puede localizar o consultar el documento 

 Seleccionar: De acuerdo al material, identificar la sección pertinente del 

material que contenga la información específica.  

 Analizar: Una vez seleccionado, se revisó a fondo aplicando los análisis 

correspondientes con los criterios de discriminación para determinar si el 

contenido del material era relevante y pertinente de incluir  

Los resultados que se obtuvieron siguiendo dichos parámetros metodológicos, 

fueron bastante positivos pues permitieron obtener datos más confiables y más 

específicos con relación a cada búsqueda realizada, además de que permitieron 
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localizar la ubicación de los materiales. La selección se elaboró analizando variables 

como situación geográfica, rango cronológico así como costumbres y tradiciones. 

 

3.4  Características de los registros  

 

Los registros se realizaron con base en las normas de la American Psychological 

Association (APA) 6ta edición en ingles y 3ª edición en español, principalmente 

apoyándose en el capítulo 7, puesto que como se mencionó en el capítulo 1 de esta 

investigación; dicho estilo se adecua a los estudios académicos relacionados con 

las humanidades y temas de carácter social. 

 Las reglas de estilo APA buscan criterios para la elección de palabras que 

disminuyan de la manera más efectiva las discriminaciones en el lenguaje y así 

también permitan agregar la información precisa y de manera amigable al usuario 

en los registros bibliográficos. Dicho estilo bibliográfico busca como objetivo 

principal, facilitar la localización de los materiales en las bibliotecas. 

Para ello se incluyen los siguientes elementos dentro del registro: 

- Número de registro 

- Mención de responsabilidad (Autor)  

- Año de publicación  

- Título de la obra 

- Clasificación  

- Ubicación o Localización física de la obra. 

- Resumen 
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3.5  Orden de la Bibliografía 

 

El orden que se tomará en cuenta en esta bibliografía será un orden de tipo 

alfabético  para el uso práctico y sencillo de aquel usuario que esté interesado en 

consultar las fuentes citadas y que no esté familiarizado con la historia del poblado  

(orden cronológico) y comience a incursionar en dichos temas; además de que la 

intención principal de esta investigación a manera de bibliografía es tratar de tener 

el mayor alcance posible y debido a ello emana un uso práctico  y generalizado. 
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3.6  Estructura de los registros  

Tal como se mencionó en el punto anterior, los registros cuentan con los siguientes 

elementos que a continuación se ejemplifican: 

 

N° de Registro 

Título de la obra 

Mención de Responsabilidad      Lugar de publicación  

Año 

5.  Luna de la Vega, H. (1991) Xochimilco: Acendrada Mexicanidad México : Instituto 

Politécnico Nacional  

F1386.4X63 L85    Ubicación: Biblioteca Central - UNAM  

Editorial  Tema: 

  Clasificación    Localización 

Tema       Resumen 

 

 

 

Este material es una compilación e investigación que se realizó a lo largo de treinta 

meses en el cual se analizó un gran número de materiales de todo tipo que le 

permitió al autor desarrollar una muy sustentable y firme historia de Xochimilco, sus 

pueblos y sus barrios, desde sus albores prehispánicos, pasando por la convulsa 

conquista española y la permanencia de la cultura española que derivo en la 

Independencia de México y en la gesta Revolucionaria. 

El autor, también nos da un acercamiento al desarrollo institucional que va desde 

1929 hasta 1982, el desarrollo integral de 1982 a 1988 y el desarrollo en la 

modernización de Xochimilco. 
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3.7  Bibliografía de la localidad de Santiago Tulyehualco, Xochimilco 

 

1. Acevedo, S. (2007). Xochimilco: su historia, sus leyendas. México : Editores   

Navarra  

F1386.4X63 A34     Ubicación: Biblioteca Central – UNAM  

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

Xochimilco (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

 

Resumen 

Dicho material enmarca a Xochimilco como un retrato vivo de las riquezas culturales 

y naturales que, provenientes del pasado, permanecen vigentes y constituyen un 

patrimonio que además de antiguo promueve las riquezas que se renuevan 

constantemente pero que, también, corren el riesgo de desaparecer.  

El libro nos menciona una propuesta de educación patrimonial para poder utilizarla 

como una herramienta fundamental para guiar y promover acciones orientadas a su 

conocimiento, rescate y preservación. 

El patrimonio cultural y natural que hace único a Xochimilco, lo revelan como una 

de las delegaciones de mayor tradición en la Ciudad de México. Es sin lugar a dudas 

la representación de un pasado que lucha por sobrevivir en un mundo globalizado, 

y que hoy se muestra disminuido por la depredación humana, el desconocimiento y 

desvalorización de sus costumbres y tradiciones y por la falta de amor a la tierra. 

Por ello, dicho material promueve la necesidad de promover el desarrollo de 

estrategias de educación patrimonial para los habitantes de esta región, 

principalmente la población infantil, promoviendo acciones educativas pertinentes 

que estén destinadas a preservar el patrimonio de nuestros ancestros, mediante el 

conocimiento, valoración y apropiación de nuestra cultura, lo cual engrandecerá y 

consolidará nuestra identidad como mexicanos. 
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2. Aciprensa (2017). Santiago, el Mayor Apóstol. México : Aciprensa . Recuperado  

de: https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2795/  

 

Ubicación: Aciprensa 

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia

-2795/ 

Tema: Santiago, el Mayor, Santo - Biografía 

Resumen 

Esta página contiene un compendio muy breve de la vida y biografía de Santiago 

Apóstol, así como las relaciones con otros santos y vírgenes católicos. Este material 

se decidió incluir dentro de esta bibliografía, pues dicho santo es el patrón de esta 

localidad y ello deriva en que se deba conocer antecedentes que le dan explicación 

y sustento a las costumbres y festividades. 

Anteriormente, antes de que a esta región se le “asignara” un santo patrono; dicha 

comunidad ya contaba con una organización y una historia basada en forma de 

procesos tanto de invasión como de permanencia, adaptabilidad y agricultura. Es 

por ello que para la llegada de los españoles a esta área, ya se tenía concentrado 

en un lugar tanto el poder económico como político de la región, cosa que sirvió 

bastante para que los españoles erigieran el templo a Santiago Apóstol en el centro 

del pueblo ya formado.  

Santiago Apóstol o también conocido como Santiago Mayor representaba el patrono 

de España y de su caballería ya que los españoles lo invocaban en momentos de 

grandes peligros. 

Precisamente fue en dichos lugares (Santiago Tulyehualco y Santiago 

Tepalcatlalpan), donde el ejército español enfrento las más duras batallas donde se 

cree que acudió a Santiago Mayor en su apoyo para vencer al enemigo, y donde al 

lugar conquistado se le asignaba el nombre del santo acompañando del nombre 

que le habían dado los nativos de la región.  

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2795/
https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2795/
https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2795/
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3. Beltrán, T. (1988). La desecación del lago (ciénaga) de Chalco. México : El  

Colegio Mexiquense, A.C. 

 

TC978.M62 C43      Ubicación: Colección Particular 

 

Tema: Restauración de lagos – Valle de México 

 Lago de Chalco 

 

Resumen  

 

Este material encamina por una documentada historia de los grandes lagos del 

antiguo valle de Anáhuac, sus usos, sus trasformaciones, sus dueños e incluso el 

proceso que llevo a su desecación y su perturbación natural. 

La modernización de la agricultura para impulsar la economía por parte del gobierno 

coincidió perfectamente con el interés y la ambición capitalista de algunos 

empresarios del siglo XIX. Un ejemplo de ello, fueron los hermanos Noriega Laso 

(Remigio Noriega Laso e Iñigo Noriega Laso); que bien apoyados del gobierno 

federal y de la falta de legislaciones que regularan el uso y restricción de aguas y 

suelos nacionales, incursionaron en varias actividades económicas relacionadas 

con la agricultura. Resultado de ello, para 1890 los hermanos Noriega adquieren la 

hacienda de Xico por una cantidad de $20,000.00 pesos solicitando con ello la 

petición y concesión para iniciar la desecación de la ciénaga de Chalco. 

 

Mediante el Decreto N° 17 del 6 de mayo de 1985 se celebra el contrato de 

desecación del Lago entre las Autoridades del Estado de México y la empresa 

encargada de realizar las obras. Las diversas obras que se realizaron para 

perpetuar la desecación, provocaron inundaciones en los terrenos de varios pueblos 

cercanos a la ribera del lago (Entre ellos incluido Tulyehualco), razón por la que la 

inconformidad de los pobladores fue inminente.  

 

 



 

66 
 

4. Bravo, C. (2012). Tulyehualco. Tierra de campeones: Historia del deporte en la    

comunidad. México : PAPO 

Ubicación: Colección particular  

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Deporte 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

Resumen 

 

Dicho material nos refleja una recopilación y una investigación sobre las aptitudes y 

logros deportivos de los pobladores y habitantes de Santiago Tulyehualco. 

El autor se encargó de imprimir, recopilar y difundir esta primera edición de una 

selección de fotografías, anécdotas y sobre todo reconocimientos deportivos de los 

familiares y los mismos deportistas que han encarnado el orgullo de pertenecer a 

dicha población y la representación deportiva que con los años ha generado la 

región.  

Cabe resaltar que afortunadamente Santiago Tulyehualco, ha sido cuna de 

deportistas de alto nivel competitivo y sobre todo de un empuje y fuerza que han 

dado “fama” y  popularidad a la región por destacar en el ámbito del Futbol, del 

frontón con mano, con raqueta y hasta trinquete, además de Basquetbol y Atletismo 

en donde el poblado también ha ganado variados trofeos, torneo y reconocimientos.  

Cabe resaltar que para la elaboración de dicho material, se recopilaron fotos que 

los mismos pobladores donaron y prestaron para la elaboración de dicho libro. 
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5. Burns S, E. (2011). Plan Hídrico de las subcuencas Amecameca, La Compañía  

 y Tláhuac-Xico. México : Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

HD1696.M63 A54      Ubicación: Colección Particular 

 

Tema: Administración de cuencas hidrográficas – Estado de México 

Cuencas hidrográficas - Estado de México 

Resumen 

 

Lo que se expone en este material es en esencia un Plan Hídrico que ha sido 

construido y consensado entre los principales actores de las Subcuencas 

Amecameca, La Compañía y Tláhuac Xico. 

Para la Introducción, del material se explica cómo se formó la Comisión de Cuenca 

y como dicha  Comisión elaboró su Plan Hídrico. Esta sección cierra con un breve 

resumen de las seis estrategias del Plan, así como los actores y proyectos 

requeridos para su ejecución. Siguen seis capítulos, presentando las estrategias del 

Plan Hídrico, junto con sus respectivos objetivos y proyectos. Cada capítulo cierra 

con una “Ruta Crítica” propuesta para la instrumentación de la estrategia, 

incluyendo un presupuesto por etapa y fuente de gestión. 

Los textos del Plan son complementados por “Hojas Explicativas” (resaltados con 

marcos verdes) para ilustrar y proveer información adicional sobre los principales 

conceptos y propuestas del Plan. La publicación concluye con una breve sección ll 

amado “Próximos Pasos”, seguido por una bibliografía, una lista de acrónimos, y, 

finalmente, la reimpresión de unas de las Car tas de Intención que han sentado las 

bases para la puesta en marcha del Plan. 

 

 

javascript:open_window(%22http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/F/QT3764DAXYV57AM8D1M88JA4A3NGR6P19MS8TNH8BK5HYHVD3K-53836?func=service&doc_number=001683185&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/F/QT3764DAXYV57AM8D1M88JA4A3NGR6P19MS8TNH8BK5HYHVD3K-53837?func=service&doc_number=001683185&line_number=0015&service_type=TAG%22);
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6. Caraballo C., P. (cord.) (2006). Xochimilco. Un proceso de gestión participativa.  

México : UNESCO Xochimilco  

 

N8932.X63 X63     Ubicación: Biblioteca Pública Quetzalcóatl 

 

Tema: Patrimonio cultural – Protección - Ciudad de México - Xochimilco  

 Xochimilco (Ciudad de México) - Descripción 

Resumen 

 

Este trabajo colaborativo pretende evidenciar y exaltar los cambios tan radicales 

que han tenido y han sufrido los recursos lacustres y naturales de la zona de 

Xochimilco desde los albores prehispánicos hasta la actualidad. 

Trata la problemática entre la percepción errónea que se tiene de Xochimilco, como 

un lugar de uso turístico con el icono inconfundible de la trajinera encargada de 

ensalzar el folklore y exotismo de aquella identidad prehispánica perdida y; por otro 

lado, el Xochimilco como patrimonio cultural y natural que lamentablemente 

comienza sufrir pérdidas irreversibles recién entrado el siglo XX.  

La dependencia del centro de la Ciudad de México con Xochimilco se ve estrechada 

con un tema más que esencial: El agua. Con ello se inicia el ambicioso proyecto de 

apoderarse de los manantiales del sur de la Ciudad de México, mientras que un 

sistema de bombeo y canalizaciones llevan dicha agua hasta el centro de la ciudad, 

provocando un impacto ambiental sin precedentes que comenzó, de a poco a 

acabar con los canales y los sistemas chinamperos que aún subsisten. 
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7. Cordero, R. (2006) Mitos y leyendas de Xochimilco. México : Ediciones  

Leyenda  

 

Ubicación: Colección Particular 

 

Tema: Leyendas mexicanas – Xochimilco (Ciudad de México) 

 

 

Resumen 

 

Este libro tan entrañable en el inconsciente colectivo de los habitantes de 

Xochimilco, de sus pueblos y de sus barrios circundantes; viene a revitalizar de 

alguna manera, las leyendas e historias fantásticas que le han dado identidad y 

folclore a esta parte de la ciudad. 

 

El libro tiene contenida una colección de leyendas y relatos que se encargan de  

retratar un Xochimilco que revela la valiosa capacidad imaginativa de sus 

habitantes, su estrecha relación entre el medio natural (el agua y la tierra), los 

medios de producción, subsistencia, economía y no menos importantes las 

respuestas que dieron a los eventos naturales y sucesos inexplicables. 

 

La gran capacidad creativa, rica en formas y colores de los habitantes de 

Xochimilco;  nos transportan a vivir con gran precisión sus historias de las cuales 

han sido sus propios actores y a su vez, nos permite conocer su visión y entender 

un poco la manera en cómo se desarrolla esta comunidad y al mismo tiempo, 

provocar que se contribuya con su preservación. 

El lenguaje de esta obra literaria es de tinte misterioso y hasta cierto punto mágico 

reflejando un Xochimilco lleno de historia y de buenas tradiciones y costumbres. 
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8. Cordero L.R., Gómez B. E., y Garcés J.M. (2003).Topónimos y glifos de los 14 

pueblos de Xochimilco. Disfruta Xochimilco ayer y hoy., Número 0, 

diciembre 2003 – enero 2004, 15-18 pp. 

 

Ubicación: Colección Particular  

 

Tema: Identidad colectiva – México – Xochimilco (Ciudad de México) 

  Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

  Nombres geográficos – Xochimilco  

 

Resumen 

 

Esta publicación periódica es una respuesta independiente y autónoma de parte de 

los habitantes de Xochimilco, en donde se parte de una visión incluyente y plural en 

donde se toma en cuenta promover las manifestaciones culturales y sociales de la 

comunidad de Xochimilco y así, de esa forma plasmar en cada una de las ediciones 

de dicha revista, las diferentes caras del Xochimilco actual y el contraste con su 

ancestral historia. 

 

Específicamente en este volumen se abordan temas como el arte, la ciencia, la 

ecología, la salud, el deporte y por su puesto el contexto histórico que nos ayuda a 

entender mejor, la vida cotidiana de este lugar y con ello poder formar una gama de 

posibilidades e ideas que contribuyan a descubrir la enorme riqueza aún existente 

en Xochimilco. 

 

El artículo “Topónimos y glifos de los 14 pueblos de Xochimilco”, nos habla 

específicamente de la relación entre la toponimia, su significado y la relación de los 

glifos xochilcas, con la cultural española. Contiene una breve y concisa explicación 

de la toponimia, los apodos con los que se les conocía a sus habitantes  y una breve 

explicación de la actividad cultural económica o patronal por la cual eran conocidos 

los diferentes grupos étnicos 
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9. Corona, P. (2012). Caminos de agua. México : Ediciones Tecolote 

972.5316 C67    Ubicación: Biblioteca Pública Vasconcelos 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

  Xochimilco (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

Resumen 

Este libro, a pesar de parecer estar enfocado a un público más bien infantil, la lectura 

de dicho material, pretende contar mediante un breve cuento, la historia y origen de 

la población de Xochimilco además de darle cierto contexto a uno de los fenómenos 

religiosos más arraigados y apreciados por los pobladores de dicho lugar; el 

“Niñopa”.1 Este material refleja muchos rasgos distintivos de Xochimilco y de su vida 

tanto antigua como cotidiana, tales como la gastronomía, las artesanías y la 

religiosidad con cierto toque de fantasía. 

Además de tener un lenguaje amigable y agradable para la lectura, nos enriquece 

bastante con algunos datos históricos que se encuentran en el apartado final del 

libro y del cual, el cuento encuentra sustento. Por ejemplo, nos explica que la figura 

icónica del Niñopa fue tallado en madera de un árbol llamado colorín por un 

franciscano anónimo, asistido por un indígena lugareño entre el siglo XVI y siglo 

XVII; además de que, desde 1995, en febrero de cada año, el mayordomo en turno 

lo lleva al taller de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural del INAH para 

su conservación y su restauración. 

La relación que tiene con la población de Santiago Tulyehualco es específicamente 

en la página n° 28 del material, donde contiene un apartado de cómo elaborar 

“Alegrías de amaranto” y en él, hacen referencia a Santiago Tulyehualco como lugar 

tradicional para conseguir semillas de Amaranto. 

                                                             
1 Niñopa es una imagen del Niño Jesús que se venera en Xochimilco y se trata de una escultura de madera 
realizada en el siglo XVI. Puede considerarse una de las imágenes de culto católico más antiguas de América. 
El Niñopa no tiene un templo sino que se encuentra bajo la custodia rotativa de las familias de los barrios de 
Xochimilco que fungen como sus mayordomos. Este ciclo comenzó apenas en el siglo XIX. Por la magnitud de 
sus festividades, el Niñopa es el centro de la vida religiosa de los barrios históricos de Xochimilco. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
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10.  Cristiani, B.C. (1997). Xochimilco, una identidad recreada. Universidad  

Autónoma Metropolitana : Unidad Xochimilco Recuperado de  

https://www.researchgate.net/publication/236795021_Xochimilco_una_id

entidad_recreada_review 

Ubicación: ResearchGate 

https://www.researchgate.net/publi

cation/236795021_Xochimilco_un

a_identidad_recreada_review 

 

Tema: Agricultura - Aspectos económicos – Xochimilco (Ciudad de México)  

Suelo agrícola – Xochimilco (Ciudad de México)  

 

Resumen 

  

Se expone las reflexiones y los análisis derivados de las investigaciones realizadas 

a las zonas rurales del Distrito Federal y el objetivo es reconocer la diversidad de 

actores que han generado la intersección entro lo rural y lo urbano, promovida por 

la expansión metropolitana, al absorber a sus viejos pueblos y circundantes pueblos 

vecinos  

Estos pueblos que se dedicaban en esencia a las actividades agropecuarias 

mantenían una sana vida comunitaria que de apoco comenzó a mermar debido a la 

llegada de nuevos pobladores provenientes del área metropolitana. 

 

La investigación propone una inclusión a base de proyectos que pretendan 

promover entre dichos habitantes, las particularidades históricas, sociales y 

tradicionales de la población de Santiago Tulyehualco  

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/236795021_Xochimilco_una_identidad_recreada_review
https://www.researchgate.net/publication/236795021_Xochimilco_una_identidad_recreada_review
https://www.researchgate.net/publication/236795021_Xochimilco_una_identidad_recreada_review
https://www.researchgate.net/publication/236795021_Xochimilco_una_identidad_recreada_review
https://www.researchgate.net/publication/236795021_Xochimilco_una_identidad_recreada_review
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11. Diario Oficial de la Federación. (1997) Programa Delegacional de Desarrollo  

Urbano de Tláhuac. México : SEGOB. Recuperado de  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882816&fecha=06/06/1

997 

Ubicación: Diario Oficial de la 

Federación 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=4882816&fecha=06/06/

1997 

 

Tema: Tláhuac (Ciudad de México) – Leyes y legislación  

 

Resumen 

 

Este material esta extraído del DOF ( Diario Oficial de la Federación) y es una 

revisión y actualización de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal en respuesta a la necesidad de adecuar los instrumentos de 

planeación en materia de uso de suelo a la dinámica social y económica del Distrito 

Federal; para que éstos sean congruentes con lo que establece la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal y otras normatividades en la materia. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano se constituye en un instrumento 

clave para orientar el proceso de desarrollo urbano en la Delegación Tláhuac, como 

expresión de la voluntad ciudadana para la transparente aplicación de los recursos 

públicos disponibles en un marco de acción coordinada para las distintas instancias 

a quienes corresponde operarlo, además se convierte en un factor fundamental para 

promover y estimular la participación de todos los agentes sociales interesados en 

mejorar la capacidad productiva del Distrito Federal y generar la elevación del nivel 

de vida de su población. 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882816&fecha=06/06/1997
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882816&fecha=06/06/1997
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882816&fecha=06/06/1997
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882816&fecha=06/06/1997
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882816&fecha=06/06/1997


 

74 
 

12. Espinosa, S. (1977). Vida y Obra Quirino Mendoza Cortes: 10-V-1865 – 10-XI-   

1957, en el vigésimo aniversario de su desaparición. México : Departamento 

del Distrito Federal. 

 

Ubicación: Colección Particular  

Tema: Mendoza Cortés, Quirino – Biografía 

 Valses mexicanos (Grabación musical) 

 

Resumen 

 

Este material, enmarca la vida y la obra de un personaje, que por demás es 

emblemático no solo para la comunidad de Santiago Tulyehualco, sino que 

también es una referencia obligada para el sentimiento de pertenencia mexicano. 

Esto debido a que a él se le atribuye el famoso y emblemático cántico popular 

“Cielo lindo”, y aunque muchos conocen sus estrofas y sus coros, la verdad es 

que muchos más desconocen por completo a su autor y por obvias razones 

tampoco su trayectoria. 

Quirino Mendoza y Cortés, nació precisamente en el poblado de Santiago 

Tulyehualco, jurisdicción de Xochimilco, el 10 de mayo de 1862 y dejó de existir 

el 9 de noviembre de 1957 a los 95 años de edad. 

Fueron sus padres, Policarpio Fidelfio Mendoza Ocampo y Juana Cortés de la 

Rosa.  

Terminó su carrera de maestro y ejerció el magisterio en pequeñas poblaciones, 

como Los Reyes, San Mateo Jalpa, Santiago Alcahualtepec y San Juan 

Ixtayopan. 

 

Para el año de 1977, el departamento del Distrito Federal le rindió un homenaje 

post morten. Fue entonces que sus restos mortales fueron exhumados y 

trasladados, del panteón de Tulyehualco, donde había sido sepultado, al lote de 

los Hombres Ilustres de Xochimilco que se encuentra en Xilotepec. 
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13. Farías J. (1984) Xochimilco en el tiempo. México : Departamento del Distrito  

Federal 

 

Ubicación: Colección Particular 

Tema: México – Historia – Siglo XIX 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 

Resumen 

El material da una semblanza histórica de la formación de la cultura Xochimilca, sus 

barrios y las poblaciones dependientes de ella.  Es un resumen detallado con los 

acontecimientos ocurridos desde los tiempos prehispánicos y las grandes 

migraciones desde Tula, hasta el paso por el valle de México y las distintas 

transiciones políticas y sociales provocadas. 

 

Con el trascurrir del tiempo y los distintos cambios políticos, Xochimilco se convirtió 

en una ciudad divida en tres parcialidades, que comprendían ya varios barrios y 

pueblos cada una; Tepetenchi (la orilla de las montañas, donde había pueblos y 

diminutos conglomerados humanos). Tecpan (Centro de la ciudad, barrios 

artesanos, zona comercial y de gobierno) y Olac (alrededores de la ciudad, donde 

había casas dispersas ocupadas por indios chinamperos) 

La base de la economía Xochimilca en un principio fue autosuficiente y basada en 

la agricultura aun con la conquista azteca e inclusive parte de la época virreinal y 

colonial aun sustentaban sus actividades en la agricultura, pero la inminencia del 

agotamiento de los recursos y el avance de la urbanidad propicio que de apoco las 

actividades tanto comerciales como sociales y políticas se modificaran en un 

entorno más urbano y en respuesta a un mundo cada vez más globalizado. 
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14. García, V, (2006). San Juan Ixtayopan: “En el corazón de la tierra blanca”.  México  

:Centro de Estudios Antropológicos, científicos, artísticos, tradicionales y 

lingüísticos “Ce-Acatl” : Gobierno del Distrito Federal, Dirección General de 

Equidad y de Desarrollo Social  

 

F1386.4S3536 S35     Ubicación: Biblioteca Central UNAM 

 

Tema: San Juan Ixtayopan (Ciudad de México) - Historia 

 San Juan Ixtayopan (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

 

Resumen 

 

Este material representa una importante labor de rescate cultural, de origen, 

costumbres y tradiciones del pueblo de San Juan Ixtayopan  

 

Dicho material sirve de referente para Santiago Tulyehualco, pues al ser el 

poblado vecino de San Juan Ixtayopan, se le menciona en reiteradas ocasiones 

como referente tanto geográfico como político y cultural. 

 

Se incluye una breve explicación de cómo se encontraban organizados y 

divididos los pueblos originarios, sus actividades religiosas y económicas 

además del rol que jugaban en la política cambiante desde el dominio Xochimilca 

hasta la Colonia Española. 

Se habla también del parque de “Los Olivos” el cual debe su nombre a los 

imponentes arboles de Olivo aún en pie, plantados desde la primera etapa de la 

conquista española por Juan Martin de Valencia, franciscano evangelizador. 

Contiene bastantes fotografías del antiguo paisaje y su paso al San Juan 

Ixtayopan contemporáneo. 
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15. Gomezcésar, I. (2010). Para que sepan los que aún no nacen: Construcción de  

la historia de Milpa Alta. México : Universidad Nacional Autónoma de 

México  

972. 5312 G65 Ubicación: Biblioteca Pública José 

Vasconcelos 

Tema: Milpa Alta (Ciudad de México) - Historia 

 Milpa Alta (Ciudad de México) - Condiciones sociales 

Resumen 

 

Es un libro contiene la visión de antropólogos e historiadores, pero también contiene 

el testimonio y aportaciones de los mismos pobladores de las regiones aledañas y 

cercanas a Milpa Alta. 

Lo que intenta dicho material es aglomerar y juntar la historia de los pueblos 

antiguos de origen nahua, que han formado sus propios cimientos de cultura e 

historia todo ello para simplemente subsistir y adaptarse a un mundo cambiante que 

parte desde el proceso de colonización, el cual trastoco profundamente su forma de 

vida, así como todos los procesos subsecuentes a dicho acontecimiento. 

El material no pretende enmarcar una historia absoluta y verídica, sino más bien 

poner sobre la mesa el cómo han acontecido los hechos y cómo han sido 

construidos a lo largo de los siglos además de los cambios han provocado en el 

ámbito social, cultural y sobre todo espiritual. 
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16. González G. C. (Ed.) (2015) Identidad y pertenencia: Fiestas Patronales en  

Xochimilco.  México : CONACULTA  

 

Ubicación: Colección Particular  

 

Tema: Identidad colectiva – México – Xochimilco (Ciudad de México) 

  Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 

Resumen 

 

La presente investigación se centra en la identificación de elementos y símbolos de 

los festejos a los santos y vírgenes de los 14 pueblos que conforman la demarcación 

de Xochimilco mismos que le dan identidad y pertenencia a los habitantes de dicho 

lugar. 

 

El proyecto nace como una aportación científica y social para el estudio, difusión, 

preservación y sensibilización de las nuevas generaciones, sobre la fortuna de 

pertenecer a estas comunidades que se identifican por un pasado ancestral. 

Este trabajo trata de dar una aportación muy aproximada a la conservación del 

pasado, presente y futuro de los pueblos originarios de la Ciudad de México  

 

La obra define, con ayuda de distintas fuentes históricas y bibliográficas, el 

significado y compromiso que conlleva la organización de estas fiestas y el esfuerzo 

no solo social sino monetario, histórico y cultural;  pues en ellas se abren ciclos y se 

integran a los miembros de cada pueblo como parte de una comunidad, que a su 

vez se identifica a partir de factores como el territorio, la organización festiva a través 

de mayordomías y fiscalías; su origen y sin duda, la veneración al santo patrón o 

virgen protectora. Es por ello que a través de las fiestas y convivencias comunales 

tradicionales, se pretende dar una preservación y un orgullo generalizado que se 

trasmita a las generaciones venideras tan carentes de identidad. 
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F1386 G623     Ubicación: Biblioteca Central – UNAM 

 

Tema: Tláhuac (Ciudad de México) - Historia 

  Tláhuac (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

 

 

Resumen 

 

Este libro hace una recopilación documental y muy completa de la participación que 

tuvo el actual Tláhuac en el proceso que va desde sus orígenes, hasta poco antes 

de la llegada de los europeos.  

Es una recopilación y en parte una interpretación del autor a la toponimia, a la 

jeroglífica, así como las actividades comerciales y agrícolas que se llevaban a cabo 

en dicha zona. La antigua Cuitláhuac era en su época de esplendor una isla del lago 

de Chalco a la que solo podía llegarse por dos vías,  de la cual una vía fundamental 

fue Santiago Tulyehualco.  

Tláhuac al ser una región tan cercana a Xochimilco y específicamente a Tulyehualco 

el material recopila bastante información que permite rescatar muchas de las 

distintas organizaciones sociales, económicas y religiosas de la zona sur del valle 

de México. 

Las relaciones que tuvieron los Tlahuicas con sus zonas circundantes y las tribus 

cercanas, se representan de manera consistente en dicho material y también se 

enmarcan las interpretaciones y actividades sociales, espirituales y agrícolas que 

llevaban a cabo la cultura Tlahuica.  
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Tema: México – Historia – Siglo XIX 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 

Resumen 

 

Este material invita a revalorar la historia local de ciudades, pueblos y barrios de  

Xochimilco en una etapa más contemporánea.  

La historia que abarca dicho material es en un periodo de 1810-1940. Dentro del 

cual se entremezclan y se confunden numerosos problemas políticos, económicos, 

sociales y hasta religiosos que de una u otra forma afectaron la vida cotidiana de 

los habitantes de Xochimilco.  

Desde la guerra de independencia hasta la revolución de 1910, desde las leyes de 

desamortización hasta la reforma agraria de los años treinta del siglo XX. Al pasar 

del centralismo al federalismo, o los sistemas monárquicos de Iturbide y Maximiliano 

hasta las dictaduras de Santa Anna y Porfirio Díaz. Lo mismo hubo invasiones 

extranjeras que guerras civiles.  

Fue una etapa caótica, pero también de cambios y reconstrucciones política y 

económica. En términos generales, este amplio periodo se puede caracterizar por 

la formación y consolidación del Estado nacional mexicano.  

 

Dicho material no pretende hacer una historia global sobre este pueblo cabecera, 

alcaldía, subdelegación, municipio, prefectura, distrito político o la delegación de 

Xochimilco, como se busca en sus volúmenes anteriores. Más bien lo que se busca, 

es una obra de difusión que pretende llamar la atención sobre la historia local y 

despertar el interés de los especialistas para desentrañar los múltiples problemas 

que padece y arrastra la zona de Xochimilco.  
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Arte y simbolismo cristianos - Xochimilco (Ciudad de México)  - Catálogos  

 

Resumen 

 

El catálogo Nacional de Monumentos Históricos Muebles de Xochimilco es una 

recopilación general del arte que estuvo presente y aún hoy actualmente sigue 

siendo parte importante para los nativos del lugar, sus monumentos religiosos y sus 

festividades. 

Esta investigación pretendía encontrar y documentar un número considerable de 

obras desconocidas extendidas por los distintos pueblos, capillas y parroquias tan 

poco visitadas por los estudiosos del arte. Primordialmente, dicho catalogo cumple 

con su función, al encontrar y documentar tantos bienes muebles de los que no se 

tiene conocimiento, pero también permite percatarse de que ya no se conserva la 

riqueza original que engrandeció a las capillas de los pueblos originarios de 

Xochimilco. 

 

Se consideró dentro de dicho catálogo los retablos de gran riqueza artesanal, las 

pinturas dentro de las capillas y parroquias, la escultura tan basta y por supuesto 

los bienes muebles y vestimentas de los santos. 

Para el caso de Santiago Tulyehualco se incluye el inventario completo de los 

bienes con los que cuentan la parroquia principal del poblado. Con un total de 45 

piezas inventariadas que va desde los retablos que datan del s. XVII hasta las 

vestimentas, altares y hasta el cáliz con el que se acostumbra dar la consagración 

de misa. 
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Tema: México – Historia – Siglo XIX 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 

Resumen 

Dicho artículo explica la realidad moderna de los pueblos originarios del sur de la 

ciudad de México. 

Se habla de la fiesta como un mecanismo importante para la resistencia cultural, ya 

que permite la recuperación de la memoria histórica, de los valores, las tradiciones 

y las formas de vida de la comunidad, mismas que constantemente se ven 

vulneradas por aquellas promovidas y en ocasiones impuestas por la lógica colonial, 

la seguida por la expansión física de la ciudad, la que adopta el proyecto 

modernizador y la que sigue el sistema capitalista actual. La religiosidad popular es 

una forma de resistencia en cuanto a que ha significado la permanencia de 

tradiciones de origen prehispánico, así como de las formas de organización 

comunitaria. Las prácticas culturales que se derivan de la fiesta como forma de 

reproducción cultural y de indentidad reflejan que la comunidad es más importante 

que el individuo. Lo anterior se hace patente cuando en otros ámbitos de la vida 

cotidiana, la cohesión no tiene tanto sentido y, por tanto, la organización social 

orientada a propósitos tales como el político o el productivo, no es tan elaborada, 

estructurada ni duradera, como lo es la de la fiesta. 

En el pueblo de San Gregorio Atlapulco, la celebración de su santo patrono es una 

forma de hacer perdurar las tradiciones centenarias.  
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166 

Ubicación: Colección Particular  

Tema: Indios de México - Historia 

 México - Historia. - Antropología 

 

Resumen 

 

La revista Mexicana de Estudios Antropológicos estuvo formada, editada y 

distribuida por la sociedad Mexicana de Antropología, la cual, mediante sus 

miembros buscaba reunir y publicar estudios e investigaciones de interés 

antropológico , reseñas bibliográficas, comunicaciones breves y reportes técnicos 

que contribuyan con el conocimiento y el continuo estudio de los aspectos sociales, 

culturales y religiosos de las culturas ancestrales mexicanas. 

 

Para el caso específico del artículo “Los petroglifos de los olivos, Ixtayopan, Distrito 

Federal”;  se pone a la mano información acerca de un grupo de petroglifos 

encontrados en el actual parque de Los Olivos, entre los poblados de San Juan 

Ixtayopan y Santiago Tulyehualco. 

 

Se presenta el estado de conservación de los petroglifos y las distintas amenazas 

tanto naturales como las provocadas por la acción humana y su desarrollo urbano. 
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Tema: Xochimilco (Ciudad de México) – Historia 

Xochimilco (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

 

Resumen 

 

Este libro, es parte de una investigación que se realizó a lo largo de treinta meses 

en el cual se puede apreciar el análisis de un gran número de materiales los cuales 

le permitieron al autor desarrollar una muy sustentable y firme historia de 

Xochimilco, sus pueblos y sus barrios, desde sus albores prehispánicos, pasando 

por la convulsa conquista española y la permanencia de la cultura española que 

derivo en la Independencia de México y en la gesta Revolucionaria. 

 

Mucha de la historia ancestral de Xochimilco, aún hoy perdura, gracias a la tradición 

oral, a las costumbres, las investigaciones académicas y por su puesto a su gente 

y a sus fiestas. En las diferentes fiestas típicas y en gran parte de la vida cotidiana 

de los lugareños, encontramos elementos culturales que han resistido los embates 

del colonialismo, de la modernidad y de la urbanización. 

 

El autor, también da un acercamiento al desarrollo institucional que va desde 1929 

hasta 1982, el desarrollo integral de 1982 a 1988 y el desarrollo en la modernización 

de Xochimilco. 
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  Unidades de producción – Tulyehualco (Ciudad de México) 

 Agroindustria rural - Xochimilco (Ciudad de México) 

 

Resumen 

 

El objetivo de este estudio de grado, fue caracterizar la unidad agroindustrial familiar 

(UAF) de la cadena de valor del amaranto, así como, sus estrategias sociales y 

productivas e identificas los factores que han definido la manera de llevar acabo la 

actividad agroindustrial en la UAF de Santiago Tulyehualco, Ciudad de México, 

México. La información se adquirió de 31 familias con la cadena de valor del 

amaranto, por medio de la aplicación la observación directa, observación 

participante, el diario de campo, encuesta y el cuestionario. La información obtenida 

básicamente fue sobre las características de la UAF y los procesos productivos del 

amaranto, como de sus redes sociales en sus procesos productivos como sus 

percepciones. El análisis y discusión se identificaron elementos de análisis que 

existen para entender el funcionamiento de la unidad agroindustrial familiar, sus 

características que determina sus propias necesidades en su ciclo de vida familiar, 

la organización, su activo de relaciones sociales y la misma innovación.  

Se concluyó que las unidades agroindustriales familiares no son iguales y por ende 

su producción es variada y diferente. Con este simple hecho se puede constatar 

que una de las actividades económicas con más fuerza y empuje sustentable en 

Santiago Tulyehualco; es el cultivo, la comercialización y la trasformación de la 

bendecida planta de amaranto. 
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 Residuos de drogas veterinarias -  Tulyehualco (Ciudad de México 

Resumen 

 

La toxocariasis es una parasitosis que afecta a los niños, en particular aquellos que 

juegan con tierra. Con el objetivo de identificar la presencia o incidencia de huevos 

de Toxocara spp. en parques de Tulyehualco, México, se realizó un análisis en 

muestras de suelos, heces depositadas en parques y muestras de heces de perros 

con propietario mediante un procedimiento de flotación sedimentación. Los 

resultados mostraron una elevada contaminación por Toxocara, encontrando una 

contaminación de 60,0% en las muestras del suelo colectadas en los parques, 

67,5% en heces colectadas en parques y 63,36 en heces de perros con propietarios. 

En los perros muestreados, no se encontraron diferencias por edad (P=0,27; 

menores de un año 65,47%; mayores de un año 55,55%), ni por sexo (¨P=0,5; 

hembras 55,55%; machos 63,45%). Se recomiendan algunas medidas para reducir 

la contaminación en suelos y disminuir la transmisión a la comunidad. 
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Tema: Aves – Xochimilco (Ciudad de México) – Publicaciones periódicas 

Resumen 

Este artículo se centra en una pequeña investigación con relación a las especies de 

aves endémicas de Xochimilco como una reminiscencia de la gran biodiversidad 

que encontraron los pueblos prehispánicos en el gran lago de la cuenca del valle de 

México, pues Xochimilco es un lugar donde muchas aves silvestres aún encuentran 

condiciones ambientales para alimentarse, reproducirse, descansar y refugiarse. 

Se han registrado 212 especies de aves silvestres, más otras cuatro muy recientes, 

lo que representa el 60 por ciento de todas las especies de aves conocidas del 

Distrito Federal. Las aves acuáticas más representativas son 17 especies de patos, 

11 de garzas, 27 de chorlos y playeros (también llamados chichicuilotes) y muchas 

especies de aves marinas que visitan la zona, como el pelícano blanco (Pelecanus 

erythrorhynchos), el cormorán oliváceo (Phalacrocorax brasilianus) y varias 

gaviotas y charranes. Xochimilco es un excelente lugar para observar aves. Para 

las acuáticas, principalmente en los sitios con agua abierta y en las zonas de 

inundación. Y para las terrestres, en las chinampas y campos de cultivo. 

Para la educación ambiental y el ecoturismo en base a la observación de aves, es 

indispensable conocer las especies y contar con binoculares y telescopio como 

instrumentos que faciliten la observación; también se sugiere llevar un registro de 

ellas en una libreta de campo y archivo de computadora. Y de ser posible, tener una 

cámara fotográfica para documentar gráficamente las especies 
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Ubicación: Colección particular 

Tema: Amarantos – Cultivo - México 

 Genética vegetal - México 

Resumen 

 

Esta investigación se divide en 6 secciones: 

La primera parte denominada Etnohistoria (De donde se toma dicho artículo),se 

presenta información sobre el uso de Amaranto en México en ceremonias 

prehispánicas, la manera en que a partir de la semilla se elaboraba el tzoalli para 

representar a sus dioses y luego era consumido por quienes asistían a las 

ceremonias. La segunda sección está integrada por información sobre Genética 

molecular. La tercera sección muestra temas de recursos genéticos en la que se 

exponen los avances en la recolección de germoplasma de especies cultivadas y 

parientes silvestres. La cuarta sección describe aspectos sobre mejoramiento de la 

planta para su cruzamiento artificial y selección genealógica para amaranto. La 

quinta sección trata sobre proteínas y propiedades funcionales y finalmente en 

última sección se trata la situación actual, rentabilidad y comercialización. 

 

Con respecto al artículo en cuestión, se dice que el amaranto (Amaranthus spp.) o 

huauhtli, en lengua náhuatl, se cultiva desde la época prehispánica, y debido a ello 

tenía gran importancia como alimento y como elemento simbólico en la cosmovisión 

mesoamericana, en este caso específico para Xochimilco y pueblos circundantes. 

Probablemente, estos productos se elaboraban de una manera similar a como en la 

actualidad se preparan los dulces de amaranto, tradicionalmente consumidos y 

conocidos como “alegría”. (Muy famosos en Santiago Tulyehualco). A pesar de que 

el amaranto ha perdido gran parte de su valor religioso, ahora sabemos que su valor 

nutricional único, contribuye a reubicarlo como recurso alimenticio. 
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Resumen 

Dicho artículo, se recuperó de una columna del periódico la Jornada del cual se  

corrobora la narración de los hechos ocurridos en el año de 1999 en la población de 

Tulyehualco con relación a los actos de delincuencia y crimen organizado que 

aquejo dicha población en aquella época. 

Se extrae una narración de la persona que lamentablemente fue confundida por un 

ladrón perteneciente a la banda de “Los Limones” del cual la población arremetió de 

manera violenta y sin dejar que la autoridad pudiera hacer algo para poder evitar las 

agresiones. 

Esta situación se suscitó debido a que la población estaba teniendo una ola de robos 

y allanamientos a sus hogares, situación que aunado a la poca eficacia por parte de 

las autoridades derivó en una inconformidad y frustración por parte de los 

pobladores que no trajo otra cosa que violencia y justicia llevada a cabo por la 

“propia mano” de los pobladores. El artículo es una remembranza de Alejandro 

Osorno Palma y sus narraciones hechas para el periódico de los horrores que fueron 

estar al borde de un linchamiento frente a una horda de pobladores descontentos y 

con sed de justicia y a la vez de venganza. 

 

Lamentablemente se puede notar que dicha persona no tenía ningún nexo con la 

delincuencia y a pesar de eso tuvo que pasar las violencias y golpes de parte de los 

pobladores de Santiago Tulyehualco.  
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Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Descripción  

 

Resumen 

 

Este libro es el resultado del Proyecto de investigación UNESCO – XOCHIMILCO 

(2004 – 2005) con el cual se pretende dar a conocer los diversos rostros del 

patrimonio cultural de Xochimilco; así como un análisis y una difusión de la situación 

actual de la zona desde un enfoque antropológico, sociológico, arquitectónico, 

urbano y de gestión. Para ello da un estudio completo y actual de Xochimilco y sus 

pueblos circunscritos a los alrededores, sus recursos y patrimonios naturales, 

arqueológicos e inmateriales de toda la región. 

 

La investigación plasmada en el libro integra de manera muy eficaz la información 

disponible sobre el patrimonio cultural, e incluso incorpora múltiples datos del 

patrimonio natural Xochimilco. La autora a partir de la definición de patrimonio 

cultural, y con la recuperación minuciosa de los elementos que lo conforman, 

establece los factores, interrelaciones, causas, características, agentes y políticas 

que se han aplicado o intentado aplicar en este importante aspecto de la vida 

cotidiana. Se debe subrayar que en momento alguno soslaya el contexto histórico 

de los procesos y hechos que refiere. Para su estudio, utiliza un extenso bagaje 

informativo y un amplio espectro de estrategias académicas tomadas de distintos  

campos del conocimiento, lo que le permite una innegable versatilidad y un sólido 

análisis, en el que los resultados cuentan con soportes firmes. 
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29. Perez, J. (2002) Xochimilco ayer I. México : Instituto Mora : Gobierno del   

Distrito Federal, Delegación Xochimilco. 

 

F1386.4 X6     Ubicación: Biblioteca Central – UNAM 

 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

 

Resumen 

 

Este libro hace un análisis del desarrollo de histórico de Xochimilco intentando 

descifrar el pasado con la intención de compartir y dar a conocer las enormes 

riquezas con las que cuenta esta demarcación y que además de ello, genere un 

sentimiento de protección y preservación. 

 

El libro estudia diversos aspectos de la histórica de Xochimilco desde sus orígenes 

prehispánicos, los cambios a partir de la llegada de los Xochimilcas a sur de la 

cuenca, la irrupción tepaneca y posteriormente la mexica, hechos que constituyen 

la primera parte de la historia de Xochimilco.  

Posteriormente, la conquista europea y el primer siglo colonial junto con los cambios 

en la distribución de los recursos de la zona, como el inicio de la marginación 
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30. Perez, J. (2002) Xochimilco ayer II. México : Instituto Mora : Gobierno del   

Distrito Federal, Delegación Xochimilco. 

 

F1386.4 X63 P47    Ubicación: Biblioteca Central – UNAM 

 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

 

Se trata de la continuación del volumen anterior (Xochimilco ayer I) y de manera agil 

trata de sintetizar los procesos tanto políticos, como sociales y económicos que 

marcaron la historia de Xochimilco durante los siglos XVII y XVIII. 

 

Delimitado el espacio y el periodo de estudio, se traza un esquema analítico 

elaborando un argumento crítico que examina los procesos históricos los cuales 

concretaron a Xochimilco no sólo en lo visible, sino en lo estructural.  

 

De esta manera, inicia con una reconstrucción del entorno natural y social que 

existían en el siglo XVII. Frente a esta descripción se deja ver un examen directo de 

la relación histórica entre sociedad y naturaleza; posteriormente, explica el impacto 

de la evangelización en la zona náhuatl del centro de México, en general, y en 

Xochimilco, en particular.  

 

En esta parte del libro se abre la discusión sobre el papel que desempeñaron los 

franciscanos en la conversión de los xochimilcas, en la delimitación de la jurisdicción 

religiosa y, sobre todo, en la imposición de cultos y festividades.  
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31. Perez E.C., J.G. (2012, 28 de mayo). Paisaje Chinampero La Jornada   

 Ecológica. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/05/28/eco-

c.html 

Ubicación: La Jornada Ecológica 

http://www.jornada.unam.mx/20

12/05/28/eco-c.html 

 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Descripción 

 

Resumen 

 

Dicho artículo contiene una crónica muy ávida de la experiencia de una nativo de la 

región del sur del ciudad de México, en donde además de entender la realidad actual 

del antiguo sistema lacustre de la cuenca del valle de México, entiende el gran 

cambio inminente que ha tenido la zona no solo ecológicamente hablando sino 

social y culturalmente. 

El autor escribe en carácter de cronista, la fortuna de disfrutar y de compartir con 

diferentes parientes, las chinampas de los barrios de Xochimilco, las de San Pedro 

Tláhuac, las de San Andrés Mixquic; también y las ya casi inexistentes chinampas 

de los pueblos de Santiago Tulyehualco, Santa Cruz Acalpixca y de San Nicolás 

Tetelco. 

Contiene una buena reflexión tanto historiográfica como ambiental y cultural pues 

nos muestra una comparación muy sutil del proceso de transformación que ha 

tenido y como lo han percibido tres generaciones de su familia. Otro punto de 

reflexión que nos trae dicha crónica, es el poco interés que lamentablemente tienen 

las autoridades en preservar y hacer un esfuerzo mayor por conservar no solo las 

tradiciones si no los medios naturales y étnicos de la región.   

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/28/eco-c.html
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94 
 

32.  Praxedis, J. (2006). La Administración de la fe: Cofradías de Xochimilco siglo  

XVIII. México : Delegación Xochimilco. 

F1386.4X63A53 Ubicación: Biblioteca Central 

UNAM 

Tema: Cofradías - Xochimilco (Ciudad de México) 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Vida religiosa y costumbres 

 
Resumen 

Este material, analiza de manera crítica el papel de las cofradías en esta región del 

Valle de México durante el siglo XVIII y sus antecedentes de siglos anteriores. Se 

analiza la organización de los pueblos indígenas y su dinámica de crecimiento. 

Se centra en los pueblos más al sur del antiguo lago de Xochimilco: San Juan 

Ixtayopan, Tételo, Mixquic, Chalco, Tulyehualco, y del cual un punto de estrecha 

relación con Santiago Tulyehualco, fue la introducción del olivo, pues fue 

fundamental en la historia de dicho poblado, además de la importancia económica 

que represento para la zona, este cultivo floreció y se extendió de manera 

importante por todo el valle.  

El material, contiene una narración de un documento con la siguiente referencia: 

(“Diligencias y vista de ojos (1748)”. AGNM, tierras, vol.2429, ex. , f.8v.), el cual 

describe pueblo por pueblo (desde Chalco – hasta el final del antiguo lago de 

Xochimilco) cómo estaba conformada la región teniendo en cuenta la Riviera del 

lago de Chalco y Xochimilco. Se menciona al pueblo de Tulyehualco como 

Tuyahualco en donde reafirman una vez más el albarradón que separaba los lagos 

de Xochimilco con el de Chalco. Para ese año (1748), en donde se reconoce unos 

vestigios de calzada antigua que pasa por medio de la laguna para dar con el pueblo 

de Tláhuac. Menciona la segregación económica y política que comenzaron a vivir 

pueblos que había sido anteriormente de importancia económica (Santa María 

Tepepan, San Antonio Tecomitl y Santiago Tulyehualco)-primeras separaciones 

políticas con Xochimilco. 
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33. Portillo, P. G. (2012). La microempresa de amaranto en Santiago Tulyehualco,  

D.F. (Tesis doctoral, Instituto Politécnico Nacional) Recuperado de  

http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/10511/1/60.pdf 

 

Ubicación: Repositorio DSpace 

http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/1

23456789/10511/1/60.pdf 

 

Tema: Agricultura - Aspectos económicos – Xochimilco (Ciudad de México)  

Suelo agrícola – Xochimilco (Ciudad de México) 

Resumen 

Esta investigación a manera de tesis es el producto de una investigación de campo 

en donde se ha tomado como referencia el estudio de la pequeña empresa tan 

representativa de la comunidad de Santiago Tulyehualco. 

El material aborda los temas más relevantes con relación a las herramientas, a los 

procesos y a la producción de dicha materia prima e intenta, a su vez, crear una 

conciencia y un llamado a la comunidad de Santiago Tulyehualco a no volcar ni a 

desistir de  sus actividades agrícolas puesto que dicha, actividad no solo representa 

gran parte de la economía de esta población sino que también representa la propia 

identidad social y cultural con la que cuenta este lugar.  

La investigación propone dos planes de trabajo consideran una organización 

mayormente industrial y a su vez establecer una empresa integradora que combine 

ambos modelos para aprovechar de una manera más eficiente la materia prima, el 

capital humano y la producción de la tierra. 

 

 

 

http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/10511/1/60.pdf
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34. Quiñónez, C. T. (2005) Chinampas y Chinamperos: Los horticultores de San  

Juan Tezompa (Tesis doctoral, Universidad  Iberoamericana) Recuperado 

de http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014615/014615.pdf 

 

Ubicación: Universidad 

Iberoamericana 

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014

615/014615.pdf 

Tema: Chinampas - Estado de México - Chalco - San Juan Tezompa 

 San Juan Tezompa (Chalco, Estado de México) - Vida social y costumbres 

Resumen  

 

Dicha tesis doctoral, aborda una amplia investigación que forma parte del Proyecto 

de Investigación “Etnología del campesinado de México”, que fue auspiciado por la 

Universidad Iberoamericana; en la cual se aborda el análisis antropológico del 

sistema chinampero en el pueblo de San Juan Tezompa, Municipio de Chalco en 

el actual Estado de México. (El cual geográficamente es muy cercano a Santiago 

Tulyehualco)  

En la investigación se aborda la historia, estructura, organización social y las 

relaciones de producción de los campesinos de la zona de Tezompa. Para ello, se 

tiene que valer de los acontecimientos y el desarrollo de los pueblos aledaños y 

cercanos al área geográfica de Tezompa (Dentro de los cuales se encuentra 

Santiago Tulyehualco.) 

Este material se enfoca al análisis de la hidro agricultura de la zona chinampera y 

los cambios que ha sufrido a través de los siglos. 

 

 

 

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014615/014615.pdf
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35. Ramírez Meza, B; Torres Carral, G; Muro Bowling, P; Muruaga Martínez, J; 

López Monroy, D; (2010). Los productores de amaranto en la Zona de  

Conservación Ecológica Teuhtli. Revista de Geografía Agrícola, 29 (4) 

57-69. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75721681005 

 

Ubicación: Redalyc.org 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?i

d=75721681005 

Tema: Agricultura - México 

 Ecología vegetal - México 

Resumen 

 

El presente artículo, surge de la investigación que se llevó a cabo mediante un 

enfoque agroecológico apoyado con la aplicación de cuestionarios y entrevistas de 

los nativos del lugar. El objetivo del trabajo fue analizar los procesos socioculturales 

de los productores de amaranto en la Zona de Conservación Ecológica Teuhtli, 

ubicada en Santiago Tulyehualco, delegación Xochimilco, en la Ciudad de México 

De sus resultados se desprende la conclusión de que los productores, por medio de 

la organización, han logrado preservar el cultivo y la variabilidad genética del 

amaranto, además algunas de sus tradiciones, identidad y entorno. 

Las áreas rurales de la Ciudad de México enfrentan graves problemas de erosión 

de suelos y contaminación del medio ambiente. Las comunidades agrícolas, 

mediante la gestión, persisten en la búsqueda de apoyo técnico y económico para 

salvaguardar la Zona de Conservación Ecológica Teuhtli, que mundialmente está 

reconocida como un reservorio de diversidad genética para el cultivo del amaranto 

(Amaranthus hypochondriacus). En donde la producción de su semilla es una 

actividad de gran importancia económica, social, cultural y ambiental. Entre los 

beneficios más importantes del amaranto están su relevante valor nutritivo (similar 

a la leche de vaca) y su alta rentabilidad, que permite a los productores una 

ganancia de más de 100% de la que obtendrían en una inversión de libre riesgo.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75721681005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75721681005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75721681005
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36. Ruiz, E. (2012). El patrimonio cultural y ambiental de Xochimilco en  

Riesgo (Tesis de maestría). Recuperada de 

http://bibdigital.flacso.edu.mx:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/25

49/Ruiz_E.pdf?sequence=1 

Ubicación: FLACSO México  

http://bibdigital.flacso.edu.mx:8080/

dspace/bitstream/handle/12345678

9/2549/Ruiz_E.pdf?sequence=1 

 

Tema: Deterioro Ambiental – Xochimilco (Ciudad de México) 

Patrimonio Cultural – Protección – Xochimilco (Ciudad de México) 

 

Resumen 

 

El presente trabajo realiza una comparación en un mismo territorio, El Área Natural 

Protegida de Xochimilco de dos Programas implementados. Uno formulado hacia el 

año de 1968 por el Gobierno de la Ciudad de México y le otro formulado hacia 2006 

por diversas instituciones coordinadas por la UNESCO, destinados a evitar el 

deterioro de una zona con un valor ambiental y cultural de suma importancia no solo 

para la ciudad de México, sino para el país entero.  

 

El objetivo de este trabajo es intentar explica por qué ninguno de los dos programas 

ha tenido la efectividad necesaria para detener el constante proceso de perdida de 

territorio con valor ambiental, la pérdida de biodiversidad y la imposibilidad de 

recuperar las condiciones que hacían posible tanto la existencia de la productividad 

chinampera como la extinción de las especies endémicas de la zona. 
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37. Stephen-Otto, E. (2006). Xochimilco hoy: una realidad insustentable. México  

:UNAM – Facultad de Ciencias Políticas 

 

 

SB319.3M6 S743     Ubicación: Biblioteca Central UNAM  

 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Condiciones ambientales 

Xochimilco (Ciudad de México) - Condiciones sociales 

 

Resumen 

 

El material correspondiente aborda un problema de suma importancia en la zona 

lacustre de Xochimilco el cual es la auto sustentabilidad qué, lamentablemente con 

el pasar de los años, de gobiernos y de la misma comunidad, ha perdido interés de 

preservar y sobre todo conservar los medios de producción chinampera y lacustre 

que la zona. 

 

La intención del presente texto es  ofrecer una o varias propuestas de 

sustentabilidad integral para la zona, de la cual se tiene que iniciar con una 

evaluación que permita conocer la precaria situación de los antiguos lagos y ahora 

reducidos a canales de Xochimilco. 

 

El material parte de una reflexión colectiva que busca preservar y hacer crecer las 

maneras de producción que se efectúan en las chinampas por ser de un alto nivel 

de eficiencia y a su vez, busca también, hacer de conocimiento general la historia 

tan rica con la que cuenta esta zona y las bondades que trae conservar dichos 

medios de producción y cultura. 
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38. Terrones, M. (2004). A la orilla del Agua: Política, urbanización y medio ambien 

te : Historia de Xochimilco en el siglo XX. México : Gobierno del  

D.F.,Delegación Xochimilco  

 

F1386.4X63 A53    Ubicación: Biblioteca Central – UNAM 

 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) – Historia – Siglo XX 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Condiciones ambientales – Historia – Siglo 

XX 

Resumen 

 

Es un compilado bastante completo que contiene 285 páginas, en donde a lo largo 

de ellas, se recopila la historia de Xochimilco en el siglo XX y qué cambios han traído 

al actual y contemporáneo Xochimilco. 

 

Este libro forma parte de este esfuerzo por devenir los grandes problemas que la 

trasformación urbana ha generado en este territorio. El material trata de generar una 

conciencia social y colectiva para hacer visible que el rescate de Xochimilco solo 

podrá lograrse con un conocimiento histórico, social, cultural y natural de la región 

tanto por parte de las autoridades locales y federales como de la misma población 

actual de Xochimilco 

 

Detalla muy gráficamente el “antes y después” de Xochimilco, tanto de sus calles, 

su arquitectura, así como de los ciudadanos y sus costumbres afirmando el despojo 

descarado por parte de las autoridades para saquear los recursos naturales; en 

específico el agua, para la cual se construyó un acueducto para entubar el agua de 

los manantiales de los pueblos originarios.  

 

Construido con concreto, tenía 29 km de Santa Cruz Acalpixca hasta la Condesa, 

en pocos años comenzó a quebrarse debidos a los hundimientos del terreno sobre 

el que se construyó. Simboliza el total despojo de los manantiales. 
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39. Torres, G. (2004). Barrenación del tallo de amaranto por Hypolixus  

truncatulus (Coleoptera: Curculionidae) y Amauromyza abnormalis 

(Diptera: Agromyzadae) Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-

17372004000100011 

Ubicación: Scielo 

http://www.scielo.org.mx/scielo.ph

p?script=sci_arttext&pid=S0065-

17372004000100011 

 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Cultivo de amaranto 

Xochimilco (Ciudad de México) - Condiciones ambientales 

 

Resumen 

 

Este material muestra la zona productora de amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus) en Santiago Tulyehualco en donde se ha observado daño por 

barrenación del tallo del amaranto, atribuido a larvas del curculiónido Hypolixus 

truncatulus.  

Con el propósito de conocer el efecto del cultivar y la densidad de siembra sobre la 

barrenación del tallo, se diseñó un experimento en el cual se probaron dos cultivares 

y dos densidades de siembra. Los resultados indican una infestación de 100% de las 

plantas muestreadas en ambos cultivares. Las larvas correspondieron a 

Hypolixus truncatulus y a Amauromyza abnormalis, ambas ya reportadas en el cultivo 

de amaranto.  

El número de larvas y el porcentaje de tallo barrenado no afectaron negativamente 

los parámetros de rendimiento en grano y producción de biomasa de las plantas de 

amaranto.  
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40. Torres, G; Castillo Juárez, H; Trinidad Santos, A; de León González, F;  

Reyna Trujillo, T; Escalante Estrada, A; (2006). Respuesta de genotipos de 

amaranto a densidades de población. Revista Fitotecnia Mexicana, 29(4) 

307-312. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61029405 

 

Ubicación: Redalyc.org 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?i

d=61029405 

Tema: Agricultura – Tulyehualco (Ciudad de México 

 Plantas - Cultivo – Tulyehualco (Ciudad de México) 

 

Resumen 

 

En este trabajo se evaluó el rendimiento de semilla, biomasa aérea, índice de 

cosecha, acame y reverdecimiento de dos cultivares de amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus L.) La llamada “Tulyehualco”, la cual su crecimiento es  tardío y 

alto”  y la  “Frondosa” que es de crecimiento precoz y de altura intermedia;  bajo dos 

densidades de población (62 500 y 375 000 plantas/ha).  

 

El trabajo se desarrolló en Tulyehualco, al sur de la Cuidad de México, mediante 

siembra directa. Se aplicó riego de auxilio al inicio del cultivo y fertilización con 

estiércol de bovino (equivalente a 50 kg de N ha-1).  

 

El estudio se llevó a cabo para determinar qué tipo de semilla determina mayor 

eficiencia tanto en crecimiento como en producción de las cuales se determinó que 

la “Frondosa” constituye una alternativa de producción, pues además de tener un 

buen rendimiento de semilla presentó valores más bajos de caída de la planta 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61029405
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61029405
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61029405
javascript:open_window(%22http://antar.biblioteca.uaem.mx:8991/F/3I6JGMSS8CJ5GVBXSV8KGQ5PL7PSTP3646TY63GBATQQFDHJYR-26818?func=service&doc_number=000055048&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://antar.biblioteca.uaem.mx:8991/F/3I6JGMSS8CJ5GVBXSV8KGQ5PL7PSTP3646TY63GBATQQFDHJYR-27474?func=service&doc_number=000055048&line_number=0016&service_type=TAG%22);


 

103 
 

41. Zepeda, J. (1979) Monografía del poblado de Santiago Tulyehualco Delegación  

de Xochimilco, D.F. México : Dirección General de Relaciones Públicas. 

 

F1386.4T/Z46     Ubicación: Colección Particular 

 

Tema: Xochimilco (Ciudad de México) - Historia 

 Xochimilco (Ciudad de México) - Vida social y costumbres 

 

Resumen 

 

Este libro habla específicamente del poblado de Santiago Tulyehualco con una 

visión que pretende considerar en toda la amplitud a la historia de dicho poblado 

comenzando desde sus orígenes prehispánicos, su paso por la colonia, la 

independencia, la revolución y su trasformación a la época contemporánea. Además 

de ello, debido a la formación profesional del autor como arquitecto, nos da una 

clara explicación del trazado urbano y las trasformaciones ocurridas al trascurrir el 

tiempo. 

Al parecer el objetivo específico de dicho material era lanzar una propuesta de 

restauración para el templo y el conjunto parroquial que datan de siglo XVI pues el 

autor detalla y planeta de manera muy completa su propuesta. También hace un 

recorrido breve por los personajes ilustres y deportistas de la localidad que han 

sobresalido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

3.8 Índices 

 

3.8.1 Índice por autor 

 

 
AUTOR 
 
 

N° DE 
REGISTRO 

 
PÁGINA 

A 
 

  

Acevedo, Santos 1 63 

Aciprensa 
 

2 64 

B 

 
  

Beltrán, Trinidad 
 

3 65 

Bravo, Carlos  
 

4 66 

Burns, Elena 
 

5 67 

C 
 

  

Carballo, Ciro 
 

6 68 

Cordero, Rodolfo 
 

7, 8 69,70 

Corona, Pascuala 
 

9 71 

Cristiani, Beatriz 
 

10 72 

D 
 

  

Diario Oficial de la Federación 
 

11 73 

E 
 

  

Espinosa, Sergio 
 

12 74 

   
 
 

  



 

105 
 

 
 
F   
 
Farías, José 
 

 
13 

 
75 

G 
 

  

García, Vicente 
 

14 76 

Gomezcésar, Iván 
 

15 77 

González, Cesar 
 

16 78 

González, Salomón 
 

17 79 

 
H 
 

  

Hernández, Hector 
 

18 80 

I 
 

  

Instituto Nacional de Antropología 
e Historia 
 

19 81 

L 
 
 

  

Landázuri, Gisela 
 

20 82 

López, Leonardo 
 

21 83 

Luna, Héctor 
 

22 84 

M 
 

  

Méndez, Clara 
 

23 85 

Mendoza, German 
 

24 86 

Meléndez, Alejandro 
 

25 87 

Morán, Sara 
 
 
 

26 88 



 

106 
 

 
P 
 

  

Palacios, Sandra 
 

27 89 

Peralta, Araceli 
 

28 90 

Pérez, Juan 
 

29, 30 91,92 

Pérez, José 
 

31 93 

Praxedis, Joaquín 
 

32 94 

Portillo, Graciela 
 

33 95 

Q 
 

  

Quiñonez, Columbia 
 

34 96 

R 
 

  

Ramírez, Beatriz 
 

35 97 

Ruiz, Ernesto 
 

36 98 

S 
 

  

Stephen-Otto, Erwin 
 

37 99 

T 
 

  

Terrones, María 
 

38 100 

Torres, Guadalupe  
 

39,40 101,102 

Z 
 

  

Zepeda, José 
 

41 103 

 

 

 

 



 

107 
 

 

3.8.2 Índice por título 

 
 
 
TÍTULO 
 

N° DE 
REGISTRO PÁGINA 

A  
 

 

 

 

 

Acendrada Mexicanidad 22 84 

A la orilla del Agua: Política, urbanización 
y medio ambiente: Historia de Xochimilco 
en el siglo XX 

38 100 

B   

Barrenación del tallo de amaranto por 
Hypolixus truncatulus (Coleoptera: 
Curculionidae) y Amauromyza 
abnormalis (Diptera: Agromyzadae) 

39 101 
C 
   
Caminos de agua 9 71 

Catálogo Nacional de Monumentos 
Históricos Muebles. Xochimilco 19 81 

Caracterización de la unidad 
agroindustrial familiar amarantera de 
Santiago Tulyehualco 23 85 

Contaminación por Toxocara spp. en 
parques de Tulyehualco 24 86 

Chinampas y Chinamperos: Los 
horticultores de San Juan Tezompa 
 34 96 
E 
   
El patrimonio cultural y ambiental de 
Xochimilco en riesgo 
 
 
 36 98 



 

108 
 

I 
   
Identidad y pertenencia: Fiestas 
Patronales en Xochimilco 
 16 78 
L 
   
La desecación del lago (ciénaga) de 
Chalco 3 65 

La Fiesta Patronal de San Gregorio 
Atlapulco, México. Espacio de 
reproducción cultural e identitaria 

20 82 

Los petroglifos de los olivos, Ixtayopan, 
Distrito Federal 21 83 

Las aves silvestres de Xochimilco: Una 
riqueza excepcional 25 87 

La Administración de la fe: Cofradías de 
Xochimilco siglo XVIII 

32 94 

La microempresa de amaranto en 
Santiago Tulyehualco, D.F. 33 95 

Los productores de amaranto en la Zona 
de Conservación Ecológica Teuhtli, 
 35 97 
M 
   
Mitos y leyendas de Xochimilco  7 69 
Monografía del poblado de Santiago 
Tulyehualco. Delegación de Xochimilco, 
D.F. 
 41 103 
P 
   
Plan Hídrico de las subcuencas 
Amecameca, La Compañía y Tláhuac-
Xico, 5 67 

Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Tláhuac 11 73 

 
  

Para que sepan los que aún no nacen: 
Construcción de la historia de Milpa Alta 

15 77 



 

109 
 

Paisaje Chinampero 
 31 93 

   

R   

Respuesta de genotipos de amaranto a 
densidades de población 

40 102 

S   
Santiago, el Mayor Apóstol 2 64 
San Juan Ixtayopan: “En el corazón de la 
tierra blanca” 
 14 76 

T   

Tulyehualco. Tierra de campeones: 
Historia del deporte en la comunidad 

4 66 

Topónimos y glifos de los 14 pueblos de 
Xochimilco 8 70 

Tláhuac prehispánico: comentarios y 
recopilación 17 79 

Tzoalli, de cuerpo de dioses a alegría de 
mortales 26 88 
Testimonios de un hombre cerca del 
linchamiento: Soñar con la ira en 
Tulyehualco 
 27 89 

V   

Vida y Obra Quirino Mendoza Cortés: 10-
V- 1865 – 10-XI-1957, en el vigésimo 
aniversario de su desaparición 

12 74 

X   

Xochimilco: su historia, sus leyendas 
1 63 

Xochimilco. Un proceso de gestión 
participativa 6 68 

Xochimilco, una identidad recreada 
10 72 

Xochimilco en el tiempo 
13 75 

Xochimilco ayer I 
29 91 



 

110 
 

Xochimilco ayer II 
30 92 

Xochimilco ayer III 18 80 

Xochimilco y su patrimonio cultural: 
memoria viva de un pueblo lacustre 

28 90 

Xochimilco hoy: una realidad 
insustentable 37 99 

 

 

3.9 Índice de temas 

 

              TEMA 
 

        N° DE REGISTRO         PÁGINA 

A 
 

 
 

Agricultura - Aspectos 
económicos – 
Xochimilco (Ciudad de 
México) 

 
 

10,33 
72,95 

Administración de 
cuencas hidrográficas 
– Estado de México 

5 

67 
Agroindustria rural - 
Xochimilco (Ciudad de 
México) 

 
23 

85 
Amarantos – Cultivo - 
México 

 
26 88 

Agricultura – 

Tulyehualco (Ciudad 

de México 

 
 
 

35,40 97,102 

Arte y simbolismo 
cristianos - Xochimilco 
(Ciudad de México)  - 
Catálogos  

 
 
 
 
 
 

19 81 
Aves – Xochimilco 
(Ciudad de México) – 

 
 87 

javascript:open_window(%22http://antar.biblioteca.uaem.mx:8991/F/3I6JGMSS8CJ5GVBXSV8KGQ5PL7PSTP3646TY63GBATQQFDHJYR-26818?func=service&doc_number=000055048&line_number=0015&service_type=TAG%22);


 

111 
 

Publicaciones 
periódica 

 
25 

 
 
C 
 

 

 
Chinampas - Estado 
de México - Chalco - 
San Juan Tezompa 

34 
96 

Cofradías - Xochimilco 

(Ciudad de México) 

 
 

32 94 
Ciudad de México - 
Historia 

22 
84 

Cuencas hidrográficas 
- Estado de México 

 
5 67 

  
 

D 
 

 
 

Deterioro Ambiental – 
Xochimilco (Ciudad de 
México) 

 
 

36 98 
  

 
E 

 
 

 
Ecología vegetal – 
México 

35 
97 

  
 

G 
 

 
 

Genética vegetal - 
México 

26 
88 

  
 

I 

 
 

 
Identidad colectiva – 

México – Xochimilco, 

(Ciudad de México) 

 
 
 

8,16 70,78 
Iglesias – Xochimilco 

(Ciudad de México) - 

Catálogos 

 
 
 

19 81 
Indios de México - 
Historia 

21 
83 



 

112 
 

  
 

L 
 

 
 

Lago de Chalco 3 65 
Leyendas mexicanas – 

Xochimilco (Ciudad de 

México) 

 
7 

69 
  

 
M  

 
 

 
Mendoza Cortes, 
Quirino – Biografía 

12 
74 

México – Historia – 
Siglo XIX 

 
13,18,20 75,80,82 

Milpa Alta (Ciudad de 

México) - Historia 

 
 
 

15 77 
Milpa Alta (Ciudad de 

México) - Condiciones 

sociales 

 
 
 
 

15 77 
   

N  
 

Nombres geográficos – 
Xochimilco 

 
8 70 

   
P 
 

 
 

Patrimonio cultural – 
Protección - Ciudad de 
México - Xochimilco 

 
 

6 68 
Patrimonio Cultural – 
Protección – 
Xochimilco (Ciudad de 
México) 

 
 

36 
98 

Plantas - Cultivo – 
Tulyehualco (Ciudad 
de México) 

 
40 

102 
 

 

 

 

 

javascript:open_window(%22http://antar.biblioteca.uaem.mx:8991/F/3I6JGMSS8CJ5GVBXSV8KGQ5PL7PSTP3646TY63GBATQQFDHJYR-27474?func=service&doc_number=000055048&line_number=0016&service_type=TAG%22);


 

113 
 

R 

 
 

 

Restauración de lagos 
- Valle de México 

 
3 65 

Residuos de drogas 
veterinarias – 
Tulyehualco (Ciudad 
de México) 

 
 
 

24 86 
Residuos de drogas 
veterinarias -  
Tulyehualco (Ciudad 
de México) 

 
 
 

24 86 

 
 

 
S 

 
 

 

Santiago, el Mayor, 
Santo - Biografía 

 
2 64 

Suelo agrícola – 
Xochimilco (Ciudad de 
México) 

 
 

10 72 
San Juan Ixtayopan 
(Ciudad de México) - 
Historia 

 
 

14 76 
San Juan Ixtayopan 
(Ciudad de México) - 
Vida social y 
costumbres 

 
 
 

14 76 
Suelo agrícola – 

Xochimilco (Ciudad de 

México) 

 
 
 

33 95 
San Juan Tezompa 
(Chalco, Estado de 
México) - Vida social y 
costumbres 

 
 
 

34 96 

 
 

 
T 
 

 
 

Tláhuac (Ciudad de 

México) - Vida social y 

costumbres 

 
 
 

17 79 



 

114 
 

Tláhuac (Ciudad de 

México) – Leyes y 

legislación 

 
 
 

11 73 

Tláhuac (Ciudad de 

México) - Historia 

 
 
 
 

17 79 
Tulyehualco (Ciudad 

de México) – Historia 

– Publicaciones 

periódicas 

 
 
 
 

27 

 
 

89 
 

 
 

 
U 

 
 

 
Unidades de 

producción – 

Xochimilco (Ciudad de 

México 

 

 
 
 
 
 

23 
85 

Unidades de 

producción – 

Tulyehualco (Ciudad 

de México) 

 
 
 
 
 

23 85 

 
 

 
V 
 

 
 

Valses mexicanos 
(grabación musical) 

 
12 74 

 
 

 

X  
 

Xochimilco (Ciudad de 
México) - Historia 

 
1,8,9,13,16,18,20,22 

28,29,30,41 

 
 

63,70,71,75,78, 
80, 82, 84, 90,92,103 

 



 

115 
 

Xochimilco (Ciudad de 
México) - Deporte 

 
 
 

4 66 

Xochimilco (Ciudad de 

México) – Descripción 

 
 
 

6,28,31 68, 90, 93 
Xochimilco (Ciudad de 

México) - Condiciones 

ambientales 

 
 
 

37,39 99,101 
Xochimilco (Ciudad de 

México) - Condiciones 

sociales 

 
 
 

37 99 

Xochimilco (Ciudad de 
México) – Historia – 
Siglo XX 

 
 

38 100 

Xochimilco (Ciudad de 
México) - Condiciones 
ambientales – Historia 
– Siglo XX 
 

 
 
 
 

38 100 
Xochimilco (Ciudad de 
México) - Cultivo de 
amaranto 

 
 

39 101 

Xochimilco (Ciudad de 

México) - Vida social y 

costumbres 

 
 
 
 

1,4,9,21,29,30,41 63,66,71,83,91,92,103 
Xochimilco (Ciudad de 

México) - Vida religiosa 

y costumbres 

 
 
 

32 94 
 

 

 

 



 

116 
 

3.10 Índice de Bibliotecas 

  

Biblioteca N° de 

Registros 

Dirección Contacto 

Biblioteca 

Central UNAM 

11 registros Dirección: Circuito Interior S/N, 

Ciudad Universitaria, Coyoacán, 

04510, CDMX 

Página de internet: 

http://bibliotecacentral.unam.

mx/ 

Biblioteca 

Guillermo 

Bonfil Batalla 

(ENAH) 

 

1 registro 

Dirección: Periférico Sur y Zapote 

s/n. Colonia Isidro Fabela, Tlalpan, 

14030, CDMX 

Página de internet: 

http://www.enah.edu.mx/inde

x.php/s-apo-aca/biblio-bonfil 

 

Biblioteca 

Quetzalcóatl 

 

2 registros 

Dirección: Guadalupe I. Ramírez 4, 

Xochimilco, El Rosario, 16070, 

CDMX 

 

Página de internet: 

http://sic.gob.mx/ficha.php?ta

ble=biblioteca&table_id=6843 

 

Biblioteca 

José 

Vasconcelos 

 

2 registros 

Dirección: Eje 1 Norte Mosqueta 

S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, 

06350, CDMX 

Página de internet: 

http://www.bibliotecavasconc

elos.gob.mx/ 

Colección 

Particular 

 

14 registros 

 

 

Dirección: Particular 

Diego Alberto Tapia 

Calnacasco  

Correo Electrónico: 

diegoclncso@hotmail.com 

 

http://bibliotecacentral.unam.mx/
http://bibliotecacentral.unam.mx/
http://www.enah.edu.mx/index.php/s-apo-aca/biblio-bonfil
http://www.enah.edu.mx/index.php/s-apo-aca/biblio-bonfil
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&table_id=6843
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=biblioteca&table_id=6843
http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/
http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/
mailto:diegoclncso@hotmail.com


 

117 
 

Índices de Cuadros e Ilustraciones  

 

CUADRO/FIGURA 
 
 

PAG. 

Cuadro 1. Personas originarias del poblado de Santiago 
Tulyehualco que simpatizaron en el movimiento revolucionario 
 

44 

Figura 1. Cuadro cronológico de la peregrinación Xochimilca 
 

31 

Figura 2. Albarradón que separó los lagos. (Xochimilco y Chalco) 
 

39 

Figura 2.1. Acercamiento de la zona que separa los lagos de 
Xochimilco y Chalco 
 

39 

Figura 3. Plano esquemático del poblado en trazado original 
 

46 

Figura 4. Expansión del poblado de Santiago Tulyehualco 
 

47 

Figura 5. Ubicación del primer mercado 48 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

Conclusiones 

 

Actualmente la población de Santiago Tulyehualco está pasando por una transición 

complicada entre la pertenencia de ser un pueblo originario con mucha cultura y 

tradiciones, a la apresurada y demandante vida moderna, llena de consumismo y 

desinformación. 

Muchas de las tradiciones adquiridas desde tiempos prehispánicos aún se 

conservan en diversos de los poblados circundantes de lo que alguna vez fue el 

gran imperio Xochimilca, además de ello, a pesar de la gran mancha urbana y huella 

ambiental que ha dejado el humano, se conservan varios de los medios naturales 

que embellecían y engalanaban toda la zona sur del antiguo valle de Anáhuac.  

Los pueblos y barrios del sur de la ciudad de México, aun guardan ese clamor 

prehispánico y de pueblo; sumado a las creencias y a las tradiciones aun celebradas 

y arraigadas a las formas de vida de la mayoría de sus pobladores. Estos aspectos 

son los que les dan cierta pertenencia a estos pueblos, aunque, tampoco podemos 

dejar desapercibido la enorme falta de identidad que sufren muchas de las nuevas 

generaciones que lamentablemente ya no empatan con estas formas de identidad 

y pertenencia.  

Santiago Tulyehualco es un ejemplo de estos pueblos y de los desafíos que 

actualmente sufren con respecto a la identidad y orgullo de pertenencia, es decir, 

es un pueblo que a pesar de la rica y enorme tradición que guarda su historia y 

cultura, muchos de estos mismos aspectos están en peligro de desaparecer simple 

y llanamente por falta de difusión y conocimiento para los mismos habitantes de la 

región. 

Por otro lado, esta bibliografía va a permitir que los interesados en conocer y ampliar 

sus conocimientos con respecto de la historia, de las costumbres, tradiciones y 
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festividades de Santiago Tulyehualco así como de muchos de los pueblos 

originarios de la zona sur de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que el objetivo de dicha bibliografía 

fue compilar en un solo documento aquellas referencias significativas que 

reforzaran los antecedentes históricos y culturales de Santiago Tulyehualco para lo 

cual dicho objetivo se cumplió  satisfactoriamente. 

Por lo general las bibliografías juegan el papel de un sencillo listado que ordena y 

pone a la mano la información consultada durante la elaboración de una 

investigación sin embargo, la importancia de dichos materiales es imperante pues 

para su elaboración se requiere dedicación, análisis y estudio; además de que su 

uso reside en la correcta recuperación de la información que ayude a compilar y 

consultar diversas temáticas y puntos de vista de variados autores. 

El mayor aporte de la bibliografía que representa a su vez a la Bibliotecología, es la 

increíble capacidad con la que puede manejar la interdisciplinariedad y conjugar 

herramientas útiles para la cooperación académica y de investigación. Las 

bibliografías amplían y generan una mayor expectativa dentro de las investigaciones 

científicas y académicas y con ello generan y provocan una mayor fiabilidad y una 

apertura de conocimiento mayor.  
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