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1. Contexto del trabajo de campo 

El presente trabajo tiene su origen en un proyecto de investigaci6n amplio titulado 

“Sistema de Cargos e Identidad en los  pueblos del Sur de la Ciudad de M e d a ” ,  

desarrollado durante el periodo 1994-1995 del Departamento de  Antropolog’ia Social de 

l a  Universidad  Autbnoma MetropoIitana-Iztapalapa. El  propbsito fundamental del 

estudio consistió en indagar sobre las características particulares que presentan los 

pueblos de las delegaciones Tlalpan y Milpa Alta en el h b i t o  de lo religioso, en 

especial  la instituci6n social denominada Sistema de Cargos. 

La eleccibn de la  zona de estudio fue de manera libre, por lo que cada alumno escogi6 

-previo a varios recorridos de reconocimiento- la delegaci6n y la localidad de su 

preferencia. En mi caso, opt6 por realizar la investigación en la cabecera delegacional 

de Milpa Alta, las razones iniciales de esta decisibn tenian que ver mhs con cuestiones 

simples: primero, la mayoría de mis compafieros decidieron estudiar los pueblos de 

Tlalpan; segundo en las visitas que hice al poblado me pareci6 notable que la Villa de 

Milpa Alta era la  localidad m& grande de la  regidn y alU estaban ubicadas las 

principales  autoridades politicas y eclesiásticas; y por Último, fue sugerente el gran 

número de fiestas religiosas que las personas mencionaban en conversaciones casuales. 

Fueron dm etapas del trabajo de campo cada una con una duraci6n de tres meses: la 

Primera comprendi6 el  lapso de enero a abril de 1994 y la segunda de octubre del 
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mismo año a enero de 1995. Durante los dos periodos se reunieron una buena cantidad 

de datos  ernpfricos que facilitaron una mayor aproximacih a la comunidad. En la 

etapa inicial se aplicaron  algunos cuestionarios orientados hacia Ia obtencibn de 

información socioeconómica y aunque se consiguieron datos interesantes en efecto esta 

herramienta metodológica sirvió poco por la manera en que estaban formuladas las 

preguntas. Las personas de Milpa Alta no acceden de modo fácil a la intromisi6n de un 

extrai30, y mucho menos cuando se les cuestiona acerca de sus bienes eson6micos y 

materiales. E2 resultado de facto fue la construcción de una red de informantes clave y 

los contactos con habitantes del pueblo que laboraban en la delegación y con algunos 

mayordomos. 

En  la segunda fase abordamos el tema del sistema de cargos por medio de entrevistas a 

algunas autoridades mayordbmicas que en ese momento desempeñaban su cargo, se 

recogieron  los testimonios de las personas que anteriormente habían concluido  el 

nombramiento, así como  de algunos cronistas, ancianos, el phrroco y gente habitual 

que participa en las fiestas. AdemAs, se tuvo la oportunidad de asistir y tomar nota de 

diversas prácticas festivas que coincidían con nuestra presencia; por ejemplo, la 

celebracibn del día de muertos en el mes de noviembre, la fiesta de La Concepcih  de 

Maria  el Ocho de diciembre, y la peregrinacibn a Chalma en el Estado de México  del tres 

al diez de enero. 
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11. Selecci6n y delimitaci6n del tema 

Considero  necesario mencionar que después de concluir la segunda phctica formulk el 

trabajo que quería desarrollar. &te consisti6 en estudiar Ias fiestas de 10s santos 

patrones de cuatro barrios:! Santa Martha, San Mateo, La Concepci6n y ia Santa Cruz, 

distribuidas en secciones conocidas como primera, segwlda, tercera y cuarta, 

respectivamente. Dichas celebraciones no coincidieron con las fechas en las que 

estuvimos en el lugar, por lo tanto fue necesario hacer un seguimiento posterior que no 

correspondía al plan acadkmico de la universidad. Durante varios años he asistido de 

manera ocasional a la comunidad (el último fue el año 2000) logrando recopilar datos 

importantes para la investigacibn. La información se obtuvo utilizando las siguientes 

herramientas:  observación participante, entrevista abiertas, pláticas informales y 

recursos fotogrhfkos. Los criterios que sustentaron la elección de los barrios y sus 

festividades patronales son: 

Las cuatro unidades territoriales poseen una identidad histórica por ser l o s  barrios 

hdadores del pueblo, situacibn que l e s  otorga un mayor status en la  comunidad. 

SUS fiestas patronales en conjunto forman el principal referente identitaria y de 

persistencia cultural de la comunidad. 



La participacih de sus habitantes en el sistema festivo religioso del pueblo muestra 

determinados  patrones  de la jerarquía social, econ6mica y sagrada. 

Por Wtimo, hay una ausencia de trabajos antropológicos sobre el sistema de fiestas en 

Villa Milpa Alta; los materiales disponibles contienen informacibn muy general de 10s 

pueblos de la delegacibn d s  m a l  y tradicional del Distrito Federal.2 

111. Justificacibn del tema 

Es innegable que hoy en día las sociedades del mundo moderno se ven inmersas en el 

sorprendente avance de la  tecnología -especialmente en lo que respecta a la 

informaci6n y a las comunicaciones- y en un modelo económico de libre mercado. 

La ciudad de México entendida como *centro de decisibn, comunicación e innovación 

tecnol6gxa y cultural, m& que de concentracibn industrial y de economías de 

aglomeración” (Nimjn; 1998:37) presenta una serie de fenómenos y problemAticas que 

la  convierten en un espacio sociodernográfko pluri6tnico y multicultural, donde 

conviven las nxis diversas formas de experimentar y vivir la realidad. En este contexto 

de heterogeneidad nos preguntamos ¿hay cabida para las expresiones culturales de 

tipo tradicional en la modernidad? nuestra respuesta es afirmativa, teniendo como 

ejemplo latente la religiosidad popular organizada y puesta en prBctica a traves del 

sistema de cargos en los 54 pueblos que forman un perímetro tradicional del Distrito 

* Por ejemplo, hay diversas publicaciones de rnonografias sin fechas, editadas por el desaparecido Departamento 
del Distrito Federal, pero su contenido es deficiente. 
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Federal. 

La importancia que adquieren estos fen6menos culturales, en mi opini6n, est& en el 

hecho mfsmo de que existen, se reproducen y permanecen en un medio urbano 

atravesado por un fuerte proceso de transicih demográfica, politica, cultural y 

socioecon6mica, y tambikn  a pesar de los proyectos  occidentales de aculturaci6n y 

homogeneización en todas las esferas de la vida humana. Por otro lado, es necesario 

resaltar la deficiencia que ha presentado l a  disciplina antropolbgica en su corta 

mirada hacia  el análisis de las formas de organizaci6n comunitarias como el sistema 

de  cargos en sociedades "modernas" urbanas, pues existe una abundante litera- 

sobre el terna en zonas indlgenas.3 Es fundamental un mayor  compromiso de los 

antropdogos para investigar las distintas manifestaciones de la religiosidad popular 

urbana, 10 cual nos conduce a un conocimiento m& amplio sobre la forma en que se 

co-trzryen 1% identidades en las grandes urbes, como es el caso de la ciudad de 

pcféxico. 

W .  El planteamiento del problema y la hipótesis 

Como he venido acotando, el  tema principal de este trabajo es el sistema de fiestas en 

Villa  MiIpa  Alta pueblo urbano-mal y cabecera de los once pueblos que componen la 

delegación Milpa Alta en el Distrito  Federal. Dos preguntas &an esta investigación: 

' Véase los trabajos de investigadores como Carram, Cancian, Cámara. Medina, Sepúheda, entre Mros 
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ic6mo explicar  la  persistencia del sistema de cargos O mayordoda en una de las 

ciudades mas grandes del mundo donde predominan fuertes procesos de cambios 

sociales,  politicos,  económicos y culturales? y iquk mecanismos intervienen en la 

construcción de las identidades baniales en Vil la Milpa  Alta?  Considero, como 

hip6tesis operativa, que en el sistema festivo se observan más fhcilmente los procesos 

de identidad, ya que  en 61 los habitantes  de Milpa Alta tienen su mhximo nivel de 

identificacih al compartir un universo simb6lico y prácticas rituales comunitarias 

que les  permite mantener UM cohesi6n al interior de su espacio y al mismo tiempo 

señalar sus diferencias ante los demás. Aunado a esto, un punto nodal es la extensa 

organización de los diferentes grupos que participan en el proceso festivo, pues existe 

una firme "red de múltiples alianzas" colectivas que facilitan la  recreacibn de la fiesta 

tradicional. 

Desde mi perspectiva, han sido equivocadas las tesis que afirman o pregonan la  

declinacibn de algunas fiestas  religiosas  tradicionales o la desaparición de formas de 

vida de origen indígena. Parafraseando a Garcia Canclini (1989) " del lado popular hay 

que preocuparse menos por lo que se extingue  que por lo que se transforma" y en 

particular difiero de los argumentos de un trabajo  sociolbgico,  realizado  en fechas 

relativamente recientes, que advierte tres elementos de cambio en la  población de 

Milpa Alta: 1) SU participacih directa en la  producción  económica 2) SUS relaciones 

comerciales con el resto del país y 3) La penetraci6n de las instituciones del sistema 

capitalista en sus comunidades. 
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MOS factores, pasada la etapa revo~ucionaria, influyeron intensamente en  Milpa  Alta 
para el  cambio, ya que sus habitantes salieron, en números cada vez mayor, a la ciudad 
de México a trabajar, vender su produccibn, adquirir bienes, estudiar en escuelas de 
nivel superior, etc. Por su parte, la urbe introdujo con facilidad sus elementos de 
rnodenizaci6n,  formas de vida e instituciones en la comunidad. A la fecha pocas son 
las manifestaciones de, las viejas culturas que es posible observar en la vida social de 
Milpa Alta, pues los cambios que ha experimentado han sido tan grandes que s610 se 
puede hablar de rasgos tradicionales propensos a desaparecer.” 4 (Martinez Ruvalcaba; 
1987:8) 

Evidentemente dichos cambios son acertados, pen, en contraparte a esta visidn un 

culturas -que hoy llamamos populares- aunque han experimentado cambios 

profundos conservan una “matriz cultural” que permite a los individuos resignificar 

los usos y d sentido de los elementos ajenos e incorporarlos a su entorno sin que 

necesariamente desaparezca o se transforme el conjunto de su cultura. 

En los pueblos campesinos mestizos, incluso en aquellos donde cambib la Iengua y se 
abandono la indumentaria tradicional, subsisten rasgos de  “la cultura material, las 
actividades productivas, las pautas de consumo, la organizaci61-1 familiar y comunal, las 
prácticas médicas y culinarias y gran parte del universo simbblico” (Boníil Batalla 
citado en Candini; 198g:231) 

Este enfoque es pertinente para la zona de Milpa  Alta con su red de doce pueblos, 

porque se trata de comunidades que comparten una serie de elementos en común de 

raíces mesoamericanas distintas a sus vecinos de Xochimilco y Tlahuac. Entre estos 

atributos culturales se cuentan: el idioma r d h u a t l ,  la actividad agr’cola, la 



organizaci6n por barrios, las relaciones de parentesco, las rituales de matrimonio y 

muerte, pero sobre todo un sistema de relaciones sociales que se sustenta en la 

religiosidad popular expresada  en las fiestas tradicionales que son el principal 

mecanismo de intercambio real y simb6lico de los miembros de una comunidad con 

otra. Es decir, las fiestas religiosas populares son el núcleo vertebral  a partir del cual 

los milpantenses recrean su propia historia y su cultura. Se saben portadores de UM 

herencia cultural indocristiana que mantienen viva a  trav6s  de la memoria  colectiva,  la 

tradici6n oral y su ciclo  festivo,  referentes de  identidad  que los distingue del resto de 

la poblaci6n citadina. 

Actualmente  Milpa  Alta se localiza  a una distancia aproximada de treinta kil6metros 

del centro de la metrópoli. Esto  indica una proximidad en t bn inos  geográficos, sin 

embargo,  tal  cercanía es relativa si tomamos en cuenta los dos congestionados 

caminos de acceso y el insufkiente transporte p1ib2ico.s Dichos factores han 

dificultado el contacto con las formas de vida “urbanoides”, y no quiero decir que 

estemos ante  una comunidad aislada,  pero sí ante importantes fronteras simb&as y 

culturales. De hecho sería imposible entender la  existencia  de  los  pueblos de origen 

indígena en la ciudad, sin considerar las relaciones que han mantenido  con  la  misma 

a lo largo de la historia. 

El tiempo que se ocupa en el traslado en transpone público desde el centro de la ciudad a la cabecera 
delegacional y viceversa es de dos horas aproximadamente. 
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El trabajo  que aqui presento se  compone  de cuatro capítulos orientados a argwnentar 

mi hipótesis acerca de  que el sistema festivo es el ej, de  organización social más 

importante de Ia comunidad de Vdla  Milpa Alta y d principal mecanismo de cohesión 

social y de resistencia cultural frente  a los cambios generados por los procesos de 

modemizacih que definen a las grandes ciudades contemporbeas. 

En el primer capftulo trato de acercarme a lo que se ha escrito sobre el sistema de 

cargos y el fen6meno de la  identidad, con  el prop6sito de exponer l o s  elementos 

conceptuales  para caracterizar el sistema de cargos en el  espacio urbano. En el 

segundo apartado expongo la actual estructura social de Vida Milpa Alta para de esta 

manera poder entender porquk a pesar de los importantes cambios nacionales y 

locales que est6 experimentando se considera todavía una localidad rural o un 

"pueblo"  del Distrito Federal. En el tercer capítulo se describe la  mayordomía, 

principal estructura de organización  religiosa del pueblo a travks de la cual se 

mantienen las relaciones sociales de los habitantes a varios niveles: banid, familiar y 

comunalmente; asimismo expongo algunos elementos de tipo ideológico que influ3.en 

en la participación de las personas en el cargo  mayordómico. 
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Finalmente,  en el cuarto capítulo se describe y analiza  la función y organización de las 

fiestas patronales de los cuatro barrios que seleccionb para el trabajo. El objetivo es 

mostrar etnográficamente el carkter cambiante de &as pficticas Mrid’y explicar 

c6mo se construye a partir de las relaciones  sociales y sagradas una extensa red de 

intercambios y de  participacibn  colectiva que  son la base primordial en la que se apoya 

la reproducci6n de un sistema festivo tradicional y por lo tanto de la identidad. 

Quiero agradecer  de la manera m& sincera a las personas que intervinieron en el 

desarrollo y la conclusi6n de este trabajo. Su inter& por el mismo se hizo visible con 

sus diferentes aportaciones, todas  de gran valor para mejorar la  forma y el contenido 

del texto. En el terreno académico recibi el apoyo y los comentarios siempre 

sugerentes del Doctor  Robinson  Scott, director titular de l a  investigacibn; de igual 

forma, lo hizo el maestro Ricardo Falomir a quien le doy las gracias por su inter& en 

recuperar la informacibn y sobre todo por su trato fmternal que inyecta dosis de 

entusiasmo y motivación; a ki profesora Patricia Mena le debo un reconocimiento por 

la paciencia de leer mis primeros borradores; y por W h o ,  -no por merecer menos 

importancia- agradezco a mi querida compañera, amiga y maestra Carmen Perez 

Carnacho, quien sigui6 las distintas etapas del trabajo, sus comentarios junto con los 

de su compañero fueron fundamentales. 
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Por otra parte, expreso especialmente mi gratitud a los habitantes de Villa  Milpa  Alta 

por haber compartido conmigo su tiempo y sus conocimientos.  Gracias al señor 

Artemio  Solís, extraordinario cronista del  pueblo; a Jorge Robles por sus atenciones y 

colaboración; y al sacerdote Ancirt5.s &&vez que me abrió las puertas de su oficina 

cuantas veces fue necesario. A todos l e s  correspondo cumpliendo el compromiso de 

ofrecer resultados. 
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CAPITULO I 

SISTEMA DE CARGOS E IDENTIDAD 

Una de las cuestiones mhs  polémicas sobre el sistema de cargos en  la  antropologia 

mexicana actual es la  estigmatización que se le  ha dado corno  una estructura exclusiva 

de las comunidades indígenas en la mesoamerica contemporhea. Como ejemplo en el 

prólogo de un texto reciente el investigador Andrés Medina comenta9 “La fiesta 

mexicana  sólo es posible en la tradicibn rural por la  existencia de una estructura 

organizativa que  esta en el meollo mismo de la comunidad, el sistema de cargos, y en 

la que se articulan de una manera compleja y original los procesos socioeconómícos, 

políticos, religiosos y étnicos que constituyen a la comunidad tradicional, pero 

principalmente la india, de raiz mesoamericana”. Por otra parte, las  afirmaciones del 

antrop6logo Leif Korsbaek no dejan de ser  inquietantes:  “En cuanto a la existencia del 

sistema de cargos en condiciones urbanas C..) no he sido capaz de  encontrar un 

sistema de cargos en un contexto totalmente urbano, ni en el trabajo antropo-1ó@co de 

Oscar Lewis, ni en otros trabajos de  la ya relativamente bien desarrollada antropologia 

urbana. La razón es, creo, que el contexto urbano no presenta las condiciones propias 

para el desarrollo y la persistencia del sistema de cargos”  (Korsbaek; 1996:57). En este 

sentido, el presente trabajo pretende evidenciar la existencia de dicho fenómeno 

6 Me refiero a Ia obra de kif Korsbaek, Introducción al sistema de Cargos, UEM. htésicu, 1996. 
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cultural en un contexto semi-urbano  -por  supuesto con sus respectivas 

peculiaridades- y específicamente en Villa Milpa Alta  pueblo que se  localiza  al sureste 

de la ciudad  de México.7 

Sin duda  dentro de  la tradición antropológica  el sistema de  cargos  es un campo rico 

en  datos etnográficos y aportaciones teóricas  con diversas perspectivas. Al respecto 

sabemos que los iniciadores en el estudio del terna fueron notables personalidades 

norteamericanas a partir de los afios treintas y las d6cadas  posteriores, sin olvidar por 

supuesto la  valiosa contribucih  de investigadores mexicanos. Entre los principales 

exponentes anglosajones se reconocen los trabajos de Tax8 (1937), Wolf (1957-1959), 

Nash  (1955, 1958, 1961) y Cancian (1965, 1967); en la  escuela  mexicana son 

importantes  los trabajos de Pozas, Villa Rojas (1945), Cámara ( l ~ g ) ,  Carrasco  (1961) 

y Aguirre Beltrh (1967. Sin embargo, la mayor parte de sus investigaciones se 

realizaron en los estados del sureste de México, en especial en Chiapas. Asimismo sus 

análisis se centraron en tres categorías fundamentales: l a  económica, la política y la 

religiosa. Revisemos brevemente las ideas principales de estos esquemas de 

explicación del sistema de cargos. 

* Se reconoce que la importancia del trabajo de Sol Tax radica en que fue el primero en introducir el estudio del 
sistema de cargos en la antropologa de  Mesoamérica. 

17 



En el aspecto econbmico la interpretación que  se tiene del sistema de cargos es que 

cumple la función de nivelador  de la riqueza, es decir, que impide la acumulación  del 

capital y el monopolio de la riqueza por medio de su redistribución dentro de la 

comunidad. Wolf y Nash  son los más claros representantes de esta vertiente. El 

primero describe el sistema de cargos en general: ‘este sistema religioso (...) aseguraba 

que se mantuviera el  equilibrio  económico de la comunidad. La participación de los 

gastos de orden religioso  absorbía anualmente cantidades considerables de 

mercancías y dinero. Al liquidar los excedentes, transforma a los hombres ricos en 

pobres en el sentido material, pero  les concede una experiencia  sagrada; y al nivelar las 

diferencias de riqueza impide el crecimiento de las diferencias de clase basadas en  la 

riqueza” (Wolf; 1979:194) En tanto Nash, en su obra La or;ganliacún politics en 

Guatemala, revela: =el funcionamiento del sistema de cargos  sirve  como  mecanismo 

nivelador, en términos de riqueza y como un canal para los modos socialmente 

controlados de ostentación personal. Gastando los ingresos y los recursos de los 

individuos y de la comunidad, la jerarquía impide que una familia cualquiera acumule 

mucho dinero o mucha propiedad.  Esta demanda cornunitaria de la riqueza  personal, 

en combinación con el sistema de herencia, el  bajo  nivel de tecnología y las tierras 

marginales prohibe que se desarrolle una clase de personas ricas” (Nash; 1958:69). 
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Quien  critica estas posiciones es Cancian (1965) al determinar que si la estratificación 

económica  se  justifica,  no  desorganiza. La función  de la jerarquía cí\rico-religiosa es 

justificar  las  diferencias  de  riqueza, no eliminarlas. ”( ...) en  términos  de  relaciones 

internas de  la  comunidad, la jerarquía realiza una estratificación de la  población y en 

un número  de  casos  esto no es un nivelador  económico  efectivo sino sólo  una manera 

de  hacer  pública y aceptable de que la  diferenciación  existe en la comunidad” (Cancian 

citado en Korsbaek; 1996:213). 

Gonzalo  Aguirre  Beltrán  en su obra seminal Regones de Rehgo se manifiesta  a  favor 

de la  teoría  niveladora,  pero  agrega una idea  nueva.  Señala que  las comunidades no 

pretenden tener homogeneidad  económica, sino conservar un sistema de intercambio 

distributivo. “La función redistributiva actúa como  mecanismo  nivelador  al  canalizar 

el uso de los excedentes  conforme  a patrones de ostentación  socialmente  controlados; 

obliga a  las  familias  a  consumir sus recursos y sus ingresos en actos  ceremoniales que 

benefician  a  la  colectividad y, al hacerlo aleja  la  posibilidad  de que  una familia  pueda 

tener, de acumular dinero o propiedades con  fines de formación de capital. {...} El 

consumo de grandes cantidades de bienes y servicios en el sistema  de  cargos, 

especialmente  por los ricos, reduce considerablemente la envidia  original en la 

desigual  posesión de los recursos, El sistema  de  cargos  suaviza  esa  envida  de modo 

efectivo  permitiendo, y de hecho exigiendo, que el rico  contribuya más a  cambio de 

prestigio y de estima  social”  (Aguirre  Beltrán; 1973:20). 
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En el 6mbito poltico la funcibn que se le atribuye al sistema de cargos  es un elemento 

de control y jerarquia social  al interior  de las comunidades, es decir, en las relaciones 

de poder.  Desde su nombre mismo denota su carácter politico, - la jerarquía politico- 

religiosa,  la jerarquía cívico política, la jerarquía de  autoridad- etcétera. WOK e x p b  

su enfoque sobre la funciún política  del sistema: “ L a  comunidad posee un sistema de 

poder que abarca a todos los miembros masculinos de la comunidad y que hace que la 

adquisición de poder sea una disposicibn colectin más que un asunto  de status 

individualmente  adquirido” (Wolf; 1979:195) Por su  parte, Nash  expresa: ‘La jerarquía 

es el mecanismo a través del cual se tabula la opinión comunitaria y los principales 

deciden las actividades en reuniones abiertas y juntos  con los oficiales de la jerarquía, 

utilizando los recursos comunales y el personal local”. (Nash; 1958:68). Desde  la 

iiptica  política  el sistema de cargos es visto como una institucibn demdt i ca .  Aguirre 

Beltrán opina sobre el papel que desempefia  la  democracia en las comunidades 

indígenas: “Si por democracia entendemos (...) un sistema político que suministra 

oportunidades institucionalizadas para el  cambio de los dirigentes gubernamentales y 

un mecanismo social que permite a la  mayoría de la poblacibn influir sobre las 

decisiones rnhs importantes,  mediante la  elecci6n entre contendientes para los cargos 

políticos:  la comunidad indígena debería ser catalogada como una democracia en 

cuanto concierne a su gobierno interno” (Aguirre  Beltrim; 1973:197). 
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Esta interpretación democ&.ica es expresada ademhs por Carrasco: ‘Se puede 

caracterizar como un tipo de democracia donde todos los oficios están al alcance de 

todos los hombres y donde el resultado del funcionamiento del sistema de escalafbn es 

que todos, en  turno, comparten las responsabilidades de gobierno” (Carra~~o: 

1979:323). 

Los mayores alcances que tiene el sistema de cargos es  sin  duda en el aspecto religioso, 

pues  en la mayor parte de los trabajos analíticos realizados se señala a la institucibn 

como  el eje central de organización y de integración de la comunidad; a la  vez que 

actúa como principal mecanismo de defensa en sus relaciones hacia el exterior. 

Aguirre Beltrán opina: ”los integrantes de una comunidad organizan su vida en torno 

a una serie de cargos escalonados que constituyen la jerarqufa del poder” (Aguirre 

Bel&; 1973:192) y ‘el sistema de cargos, que compone la estructura de poder en la 

comunidad indígena, es  básico para la existencia y la continuidad de la cultura 

tradicional” (Ibidem: 198). En cuanto a esta interpretación Wolf apunta: ‘Este 

sistema de poder es frecuentemente articulado con un sistema religioso o una serie de 

sistemas religiosos interrelacionados. El sistema político como un todo tiende a definir 

las fronteras  de la comunidad” y “la membresia de la comunidad es tarnbib mostrada 

por medio de la participaci6n en los rituales religiosos que se celebran en la 

comunidad” Wolf; 195733) Aguirre Beltsin enfatiza: “Uno de los  rasgos más 

importantes  de la estructura política  religiosa de la comunidad 

comprensivo. Todos los miembros adultos del pueblo o 
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incumbents o como  pasados, son parte integrante de la jerarquía del  poder. En 

consecuencia, un comunero  realmente lo es sblo en la medida en que tenga  derecho a 

participar y de ficto participe,  en el gobierno  del grupo" (Aguirre J3elb-h; 1973:  199). 

En tanto, como medio de  defensa de la comunidad hacia el  exterior el sistema de 

cargos se explica así: 'La jerarquía es el eslabón entre la comunidad y las instituciones 

supra-locales con las que los miembros de la comunidad tienen que tratar. Actúa como 

intermediaria entre la comunidad y la nacibn, por un lado y, por otro entre la 

cosmovisión y la  religión  locales y la  Iglesia  Cat6lica ( Nash; 1958:69). 

Finalmente un tema que hasta hoy continua siendo discutible -y con más fuerza a 

partir del levantamiento  Zapatista en Mtkico  del año 1994 en adelante- es el supuesto 

de que el sistema de cargos y en general Ias formas de organizaci6n  tradicionales se 

oponen al cambio social y cultural. Sobre este punto W a r a  y Wolf explican: 

"Teóricamente las organizaciones  religiosas y políticas tienen como su meta principal 

el mantenimiento de un orden social ya establecido"  (Cámara; 195~146) y 'La 

estructura corporativa prohfe la  movilización  de capital y riqueza dentro de la 

comunidad en tkrminos del mundo exterior que utiliza  la  riqueza capitalistamente, 

amortiguando de esta manera  el  impacto de la principal apertura que existe  para que 

surjan nuevas tensiones dentro de la comunidad, acelerando asi su desintegración" 

(wolf; 195?:%), y la  necesidad de mantener las relaciones sociales en equilibrio para 

no alterar el estado de la comunidad corporativa  es internalinda  en el  individuo en la 

forma de un esfuerzo  consciente por respetar los papeles tradicionales que en el 
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pasado  lograron exitosamente mantener el mismo estado". Wolf citado en George 

Dalton; 1967::512). 

Más recientemente -a mediados de Los años noventa- surgieron nuevos e interesantes 

planteamientos sobre el tema, entre ellos  se encuentra la propuesta  de  Portal quien 

afirma la existencia de un .&tema de cargos urban@ argumentando que a partir de 

esta estructura organizativa y su relación  con l a  cosmovisión  podemos entender la 

construcción de la identidadlo de las comunidades urban.o/rurales del  Distrito  Federal. 

MAS adelante abordaremos el  problema  acerca de tipificar como urbano al sistema de 

cargos. 

Hasta aquí hemos examinado someramente lo que se ha  escrito  acerca  del típico 

sistema de cargos en comunidades indígenas tradicionales. Esta relación nos es útil 

para tener un punto de partida que nos posibilite  caracterizar  dicha estructura social 

en el entorno que nos ocupa:  el urbano y así  explicar sus relaciones  con otros procesos 

sociales  como es el de la identidad. Pero  ¿Qué importancia tiene  el  sistema de cargos 

en una ciudad urbana "moderna"? ¿Qué características particulares  reviste este 

sistema en la urbe? ¿Qué función desempeña y cómo se mantiene  vigente un sistema 

de  fiestas populares religiosas -que son la expresión más tangible  del sistema de 

9 Portal Ariosa, Maria Ana. Ciudadanos  desde  el pueblo, Identidad  urbana y religiosidad p y l a r  en San Andres 
Totoltepec, Tlalpan, .iiéxjco, D.F., CONAtCULT& México, 1997. 

10 Existe una corriente de investigadores  que profündizan sobre esta línea de explicación. Véase el texto de bhana 
Broda y Felix: Bhez (coord.). Cosmolisión. rituaf e identidad de [os pueblos indigenas de :tíéxico, FCE. México, 
2001. 
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cargos- en un contexto en continua transformación? Intentaremos responder estas 

preguntas a lo largo del trabajo. 

Retornando a la idea de plantear un sirtema de cargas u r h o ,  ¿qué criterios se le 

atribuyen para conceptuarlo como  tal?  Creo que la  principal  consideraci6n que hace el 

tema controversial es que comúnmente se ha nombrado a l  Sistema de Cargos como 

una “jerarquía cívico-religiosa”,  Cancian  explica: 

La jerarquía cívico-religiosa ‘consiste en una escala” de cargos que desempeñan 
durante un año los hombres de la comunidad. L o s  cargos se gradúan de dos maneras: 
primero, según el orden de servicio, debiendo  un  hombre servir en el primer nivel antes 
de ser elegible para servir en el  segundo nivel, y a s í  sucesivamente; segundo, la 
autoridad  se  concentra en los niveles altos, formando  una  jerarquia de poder asi como 
una de servicio (....) La jerarquía  usualmente incluye cargos tanto en los aspectos civiles 
o políticos como en l o s  religiosos o ceremoniales, de l a  comunidad. (Cancian; 
1967:284) 

En mi investigacibn en Villa Milpa  Alta  la situación que encontré es diferente a lo 

señalado por el autor. La estructura social11 de organización religiosa tradicional más 

significativa la representan grupos denominados mayordomias o sociedades12 los 

cuales se  encargan s610 de patrocinar, organizar y celebrar  el culto pagano-religioso al 

santo titular de barrio y otras imágenes  del calendario catblico.  En este caso el 

nombramiento del cargo de mayordomo no implica curnph con una serie de 

obligaciones jerárquicas que ocupa gran parte de la vida de los hombres en las 

*’ Estos tkrminos son ntilizados de manera indistinta por los pobladores. En otro capítulo pfundmué sobre este 
asunto. 



comunidades indigenas. Por otro lado, el cargo de mayordomo no tiene ninguna 

vinculación con las decisiones políticas de la comunidad -cuya autoridad XIAS 

inmediata en este caso es l a  Delegación- su poder se circunscribe a las cuestiones 

relacionadas con la celebraci6n patronal y el mantenimiento de la  iglesia. A 

continuación sintetizó los aspectos básicos de hs mayordomías de Villa Milpa Alta, 

mostrando sus diferencias y similitudes con el sistema de cargos indígena. 

Aspectos Diferentes 

__L_ _I 

No es una estructura jerárquica piramidal 

Los mayordomos no tienen poder  en otros ámbitos 
de la comunidad 

Los sacerdotes y la autoridad política local no tienen 
influencia en  las decisiones de las mayordomias. 

No es un c a r g o  individual. es colectivo. 
Las mayordomías son organizaciones  'modernas',  en 
el sentido de su composición interna. Están 
organizadas de manera 'democrática"  en mesas 
di rectivas. 

No es un cargo  exclusivo  de los hombres, tamkén lo 
pueden tener mujeres viudas  acompañadas  por sus 
hijos. 

No hay sanciones coercitivas formales para quien no 
3cepta el cargo. Más bien las  sanciones  se  atribuyen 
3 los seres sobrenaturales. 
~.l_-_"""..-.-..l.".-.*"..D-̂ -.-"..."-.-~" ...... - .I..._..."._."..._. "" 

Aspectos Comunes 

La vida ritua.l de le comunidad se organiza sobre la 
mayordomía y el culto al santo patrón 
Los mayordomos patrocinan, organizan y celebran la 
fiesta del santo y cuidan de la iglesia. 

El cargo implica un fuerte gasto  económico y una 
responsabilidad  social y sagrada. 

La duración del cargo es de un a h .  

Las principals motivaciones  para  tener d cargo tienen 
que  ver con lo religioso y con el prestigio  social 
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Como podernos obsenar, el determinar hasta donde ( 3 s  o deja  de ser ‘urbano” el 

sistema de cargos no es una cuesti6n fhcil de analizar. ]a prioridad, al menos en  este 

trabajo, e6 explicar la importancia que adquiere como estructura organizativa de UM 

comunidad mestiza semi-urbana de origen mesoamericano, que lejos de ser una 

comunidad “corporativa cerrada” como las que en su tiempo describib Wolf, hoy est4 

incorporada a la gran urbe de la ciudad de Mtkico; y constituye el eje de reproduccibn 

de identidades locales que se sostienen a pesar o como consecuencia de los pn>cesos 

de modernizadbn en que los actores es* insertos. Concordamos con Garda Canclini 

cuando señala que actualmente las ciudades ya no pueden ser pensadas S610 desde la 

oposición frente a lo d sino que se deben mirar como espacios en donde se dan 

procesos simultheos de interconexibn de diversas culturas. 

Muchos estudios urbanos reconocen ahora como  el  agente  económico tnhs dinámico 
no a la  industrialiici6n sino a los procesos informacionales y financieros.  Este cambio 
está llevando a reconceptualizar las funciones  de las grandes ciudades. En la medida en 
que lo característico de la econamia presente  no es tanto el pasaje de la agrkuhm a la 
industria y de &a a los servicios, sino de la interaccibn  constante  entre la agricultura, 
industria y servicios, con base a procesos de información (tanta en la tecnologia  corno 
en la gestión y la mmercializa&n), las grandes ciudades son el nudo  en que se rdizan 
estos movimientos.  En  una economía intensamente transnaciodizada, las principales 
hreas metropolitanas son  los  escenarios  que  conectan entre sf a las economías de 
diversas sociedades. (Garcia  Canctíni, 1994:26) 
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En este marco que  nos describe el analista de las sociedades contempox’heas, las 

mayordomías citadinas ocupan un l u g a r  fundamental, pues no son remanentes de una 

cultura rural, sino que hoy son una parte  fundamental de la vida organizativa de una 

comunidad que se ha ido adaptando a fuertes cambios y ha resistido ante la  influencia 

de diversos factores externos que alteran su cultura particular originando UM forma 

moderna de entender el mundo. 

La identidad y el sistema de fiestas 

Ahora bien, ¿cuál es la relacibn entre el  cargo de mayordomías y el tema de la 

identidad? Indudablemente, la fiesta religiosa tradicional es el espacio en el que se 

vinculan estos dos fenómenos culturales, La fiesta como  práctica ritual colectiva 

abarca diversos fenbmenos sociales entre ellos el  de la identidad. Este  concepto 

comparte UM gran cantidad de definiciones y aplicaciones.  Desde  el punto de vista 

antropológico impera el sentido social del  t6rmino, es decir, se entiende como  el 

elemento que esta presente en la forma en  que los miembros de un grupo cualquiera 

que sea, se definen y son definidos por los “otros” con las que existe  interacción. 

La identidad C...) es una construccih sociocultural  (un  patrón)  que a su vez es 
resultado  de un sinnúmero de procesos identificatorios y diferenciatorios,  en los que 
bkicarnente  se delimita  imaginariamente dos territorios: “lo propio” y “lo ajeno”; “lo 
semejante”  versus “lo diferente”; “el nosotros”  frente ;al “ustedes” ; “lo mío y Io nuestro” 
versus ”lo tuyo y lo de  ustedes”. (Tappan Merino; 1992:85) 
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Como grupo social, la comunidad de villa Milpa Ata fundamenta su identidad a partir 

de las redes de relaciones mutuas que se establecen entre sus habitantes con otros 

del sistema festivo: 

E3 concepto de identidad dude a un fenbmeno general. Da cuenta del proces~ mediante 
el cual los individuos o los grupos sociaIes se definen a. sf mismos, al mismo tiempo que 
se diferencian de otros individuos o grupos socides con quienes LW ha establecido 
algtín tipo de interacdbn. Una de las primeras caracterfsticas que deben destacarse es 
que toda identidad individual o colectiva, es una identidad social, pues se genera, se 
desarrolla, se manifiesta y cobra relevancia sblo en un marco de relaciones sociales. 
Wweroa; 1 9 9 4 : ~ )  

Anteriormente,  mencione que la intencidn central en este trabajo es demostrar que las 

fiestas patronales son el principal  mecanismo  a partir del cual se construye la identMad 

barrial de la comunidad  de Villa Milpa Alta. ¿Pero quf5 elementos contiene fa festividad que 

nos permite  hacer esta afirmacibn?  Actuairnente {as feStas patronales  de barrio 

constituyen la prdctica m& evidente  de  rihralizack5n  sincretica en dicha  localidad. En ellas 

observamos un origen  prehisptinico  que se m o d W  con e l  contacto de la cultura espafida, 

pero que los indígenas  adaptaron según su propia  concepcidn del mundo festivo pagano. 

Así Gibson describe la fiesta en la época colonial: 

Las fiestas eran  ocasiones de ceremonias  públicas, Con servicios eclesiAstiws, 
procesiones, comida y bebida, danzas, decoraciones florales, fuegos de artificio, trajes y 
música.  Combinaban  elementos de ritos  cristianos con formas tradicionales de ritual 
indigena, y de numerosas maneras reconciiiaban los mundos  cristiano-espaiid e 
indfgena-pagano. Del lado  del  cristianismo  se  contaban las fiestas especificas del 
calendario y el culta  cristiano que se celebraba  en ellas. Del lado indígena  estaban los 
trajes, l a s  danzas y rnhscaras, los despliegues  públicos y el sentido de participación 
especial en funciones  colectivas. (Gibson, 1 9 9 1 : ~ )  
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Hoy en día en las  fiestas  patronales  de Villa  Milpa Alta identificamos actos y rituales 

como los descritos por Gibson y más que “remanentes” 10 “sobrevivenuas”  del  pasado, 

el sistema  festivo  constituye una forma mas de  vivir  e  incorporarse a la 

contemporaneidad. A mi parecer, uno de los factores que  han permitido la persistencia 

en e2 tiempo de las  fiestas  tradicionales  religiosas  es  la  participación de los grupos 

familiares,  vecinales y parentelas que contribuyen  a la asociación y ayuda  directa y 

conducen a una unión de individualidades  bajo un mism.0  objetivo común.13 

Coincido  en que una  de las funciones  fundamentales de la  fiesta pagano- religiosa es la 

reafhnación de la  cohesión  social, pera también  representa un campo de confrontaci6n 

de las diferentes  identificaciones  sociales de los  individuos y de los  grupos. Por ejemplo, 

ser  de x barrio o pueblo,  tener  cierto status  econ6rico y social,  pertenecer  a tal 

generxión o género sexual,  etcétera. 

Para la sociedad en su conjunto, (...) la fiesta es  un  recurso  para su reproduccih, al 
mismo tiempo  que  ésta e.s un producto social en el que se manifiestan  diversos grupos 

clases sociales. La fiesta conduce a l a  cohesión local y regional al igual que es parte de 
In campo de conflictos  politicos y tensiones sociales. ]Los conflictos  son marcados en el 

gmpo porque ahí se suscitan sentimientos, motivaciones, actitudes y contenidos de 
sentido a partir  de  estar involucrados familiar, barrial o comunalmente; debido a que  la 
realidad y la identidad de sus miembros se edifica en  buena medida en el ceremonial - 
Sue implica una interacción permeada  por afectos y’ actitudes emocionales- que con 
frecuencia lleva a relaciones que suscitan odios, en\,+dias, enemistades, rivalidades y 
rPplllsiones. (Lameiras, 1990:52) 

~ ~~ ~. 

l 3  Más adelmte mostraré la emma organización colectisa y comunitaria que inteniene en las fiestas. 
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Hasta donde l@ percibir durante mis visitas a las celebraciones  barríales, en &as se 

diluyen los conflictos  de  tipo pol.ítico.14 Las diferencias mhs preponderantes entre los 

grupos locales tienen que ver con cuestiones de prestigio y competencia individual y 

colectiva que se hacen m6s visibles  en las prhcticas  festivils.fi En este 

sentido, retorno la siguiente  definición de la fiesta  religiosa  popular: 

La festividad es la manera de proyectar una visión propia del mundo. Es todo un 
espacio de reelaboración sirnbdica, que involucra a la estructura social en su  conjunto, 
y que además, permite hacer una lectura del tipo de n:laciones econbmicas, políticas y 
socides que viven los grupos participantes (Rodríguez; 1992:14). 

Además,  paralelos a la fiesta existen otros elementos clulturales que han perfilado el 

pasado y la actual cotidianidad de la cabecera y los pueblos  de Milpa Alta. En el 

capitulo que sigue  expongo los diferentes b b i t o s  de organizaci6n en los que se 

insertan hoy los habitantes de Villa Milpa Alta: el trabajo, las relaciones de poder y la 

religiosidad popular principalmente. 

-~ ~ "" 

14 Aquí me refiero a las preferencias o militancias partidistas inhyiduales. 

l 5  En el siguiente capitdo profundizart!  sobre este asunto. 



C A P I T U L O  I1 

Contexto Social: Un acercamiento etnográfico a la Milpa Aka 

contemporánea 

I. MILPA ALTA: La delegacibn 

La delegación  política de Milpa  Alta o Mdacachtepec .Momozco que significa, ‘&u 

rodeado  de cerros” tiene una población de 81, 102 habitantes distribuidos en sus once 

pueblos y en  la  villa o cabecera que lleva  el mismo nombre.16 Los pueblos son: San 

Antonio Tecomitl, San Francisco  Tecoxpa, San Je:rónimo  Miacatlán,  San Juan 

Tepenahuac, San  Agustin  Ohtenco, Santa Ana Tlacotemco, San Lorenzo Tlacoyucan, 

San Pedro  Atocpan,  San  Pablo  Oztotepec, San Bartololm6  Xicomulco y San  Salvador 

Cuauhtenco.  (ver  mapa 1) Comprende una superf‘icie de 288.41 km*, que corresponde 

al 19.2% del  total del Distrito Federal y de la cual 17 ‘ k m *  es zona urbana, 159 k m 2  

comunal, 7 k m 2  ejidal y 96 km* pequeña propiedad; siendo la segunda delegación de 

mayor  extensión después de Tlalpan. 

Fuente:  Conteo de Poblacicin y Vivienda, México. INEGI. 1995. Un dato socio-estadístico interesante  que se 
observa en esta delegacidn es su mínimo incremento poblacional. por ejemplo de 1990 a 1995 tuvo una tasa de 
crecimiento de 4.38 que representa un 0.5%. el  más bajo de todo el Distrito Federal. 
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Se localiza al sureste del Distrito Federal y limita al poniente con  la  delegación wpm, 

al norte con Xochímilco y Tlahuhc, al oriente con los municipios de Chdco, Tenango 

del Aire y Juchitepec en el Estado de M&co p al sur con los pueblos de *pantla Y 

Tepoztlan en el Estado de Morelos. Existen dos das  de acceso para llegar a Milpa Alta: 

por el oriente  de la ciudad a través de la  avenida  Tlahuac-Tulyehualco y por el sur 

sobre la carretera federal  Xwhimilco-Oaxtepec. En ambas rutas se puede apreciar WI 

espléndido panorama de l a  orografia del  lugar y del valle de M6xico. Se impone la 

presencia del legendario vol& Teuhtli y la sierra  del Clzichixuutzin. 

La organizaci6n social de todos los poblados de la deltwci6n tiene su sustento  en la 

religiosidad popular expresada en un gran número de celebraciones rituales dedicadas 

principalmente a las imágenes del santoral católico.17 Fstas pxádcas san pmducto de m 

p ~ ~ ~ ~ ~ ~ e n l a c o I t u r a m ~ ~ q u e ~ ~ t e f u e ~ ~  por 

estaba fern 

p o r u n a E 3 r a n M I . i e d a d d e ~ ~ ~ a ~ q u e s e l e r ~ ~ ~ d e c o m e r a  

~ ~ d e ~ ~ ~ ~ l ~ ~ r ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~ u o ~ , a ~ ~ ~  

s e k s m ~ c . u l t m m u y r i ~ ~ C o n l a a ~ ó n  h&&ddígaafbesuj&ah 

prohibcih de ciertos ritos, dando paso a la idolatria de los  santos pertenecientes a la 

iglesia cristiana. 

hcolonizadores~kElUni”d0delos” - , .  

17 Se tienen regimadas 69 celebraciones en los  once pueblos y ia &;era de la delegación con M totaI de 724 
días de fiesta durante el ado, por lo que hay un dxho popular generabxfo entre los pobiadores que dice: “En 
Milpa Alta h q  más fiestas que días del ah. ”  
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La población de Milpa  Alta no fue la excepción  en este periodo cob iador ,  el trabajo 

que realizaron los frailes franciscanos en la transformación de la  estr-uctura  social Y 

religiosa de sus pueblos lo observamos en la actualidad en el ámbito cotidiano y en 10s 

diferentes rituales festivos. 

Por otra parte, pero de igual importancia es la  vida productiva en las localidades de la 

delegación. Las personas intervienen activamente en  el  mercado  comercial a travks de 

su alta producción de nopal, mole y barbacoa, tanto a rlivel  nacional  como al interior 

de la ciudad cercana. A partir  de la dkada de los dios cincuentas en Milpa  Alta 

comienzan a suscitarse una serie de notables transfornnaciones  socioeconómicas. En 

aquellos tiempos las principales fuentes de ingresos de  sus habitantes era  la siembra 

de maíz y fríjol aunado a la extracción de pulque. b t a s  actividades  se vieron 

quebrantadas debido a varios factores: la tierra dejo de  ser provechosa  utilizándose la  

escasa producción sólo para el autoconsumo; además, se incrementó de  modo rápido 

el comercio y los servicios p6blicos permitiendo a la  delegación  mayor  acceso a los 

diversos campos laborales.  Adicional a esto, la constntcción de carreteras facilit6 la 

conexión entre los diferentes pueblos con la  cabecera, con las poblaciones cercanas y 

con el centro de la ciudad de México. Al verse memada ].a siembra de granos  cíclicos y 

la plantación de mapeyes algunos habitantes iniciaron una nueva labor agrícola:  el 

Cultivo del  nopal. A partir  de aquel momento se convirti6 en la actividad  econbmica 

más importante  de la  zona. Hoy en  día la  delegación  Milpa  Alta se caracteriza por SU 

alto nivel de producci6n nopalera. Anualmente se cosechan de 511,000 a 1’277,500 
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toneladas en una superficie de 7,000 hectheas. Un 60% de  las  familias dependen de 

esta verdura cactácea y un 40% se  dedica  a la producción y comercialización de la 

misma.’*  Existen cinco agrupaciones formales funcionando en la Central  de  Abastos y 

otras se localizan en el  mercado  de la  Merced. Los pueblos de mayor  producción y 

comercialización nopalera son: Villa  Milpa  Alta, San Francisco  Tecoxpa, San Lorenzo 

“lacoyucan,  San Jerónimo Miacatlan  y  San Juan  Tepnahuac. En el resto de las 

localidades los pobladores combinan el trabajo agrícola  con otras ocupaciones 

(empleados, choferes,  profesores,  etcktera) o bien,  se dedican a actividades 

comerciales  especializadas, tal es el  caso de San Pedro Atocpan  cuyo  ingreso principal 

se deriva de la producción y venta de mole. 

Desde el punto  de vista  político-administrativo,  Milpa Alta se convirtió en  una 

delegación  a partir de 1928, cuando mediante la  ley orghica del  Distrito Federal 

desaparecieron los municipios y se crearon doce delegaciones, entre las que 

encontraba Milpa  Alta.19 La autoridad local actualmente est6 representada por un Jefe 

Delegacional en  conjunto con sus respectivos funcionarios públicos  encargados de 

atender las siguientes Breas que conforman  la estructura orgánica de la  Delegación: 

Coordinación de Ventanilla onica, Coordinación de Comunicación S o d ;  

Subdelegación Jurídica y de Gobierno,  Subdelegaci6n de Obras y Senicios Urbanos, 

Datos  obtenidos  de Ia Unión Agrícola Reg~onal de Productores de Nopal de Milpa Alta y del D.F. 

’’ En 1971 durante  el mandato del  Presidente  Luis Echeverría, el Distrito Federal Sumó nuevas mMcaciones 
legales debido al crecimiento de la poblacih, aumentando a dieciséis el número de delegaciones. 



Subdelegación de Participación Ciudadana, Subdelegación de Desarrollo  Social, 

Subdelegación de Administración; Subdirección de Auditoria Financiera, 

Subdirección de Auditoria Operacional; Jefaturas de Unidad Departamental de 

Auditoria de Administración de Recursos, Jefatura  de Auditoria  Operacional y 

Jefatura de Quejas y Denuncias.2O 

La vida  política en la delegación -y en general en toda la entidad federativa- e s a  

presentando importantes cambios originados a partir  de las reformas políticas del 

Distrito  Federal las cuales abrieron una nueva forma de participación de la sociedad 

en los asuntos públicos. En la ciudad, 1997 fue un año que marcó  la historia de sus 

habitantes, por primera vez &tos tuvieron la oportunidad de elegir a su gobernante 

local y el resultado fue impactante, la ciudadanía destituyó del  poder al partido oficial 

(PRI) que hasta ese momento controlaba la  vida de los capitalinos, dando paso a un 

gobierno identificado con  la corriente política de la izquierda mexicana  (PRD). De 

igual manera sucedió en el plano nacional, las e1ecc:iones para Presidente de la 

República en el año 2000 fueron un fenómeno que sacudió a todos  los  niveles de la 

sociedad.  Después de más de setenta  años el Partido Revolucionario Institucional fue 

derrotado legítimamente en las urnas,  por  un  “partido de oposición”. 

M, Esta estructura se conform6 a partir de 1997 y se mantiene bigente a la fecha. 
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En ese mismo  proceso  tambikn  fue  novedosa la elección de delegados  políticos  por 10s 

propios lugareños de cada demarcación.21 En el año 2000 los resultados en  Milpa  Alta 

fueron favorables  para una mujer candidata del Partido de la  Revoluci6n 

Democrática.= 

11. VILLA MILPA ALTA: El pueblo 

Antecedentes 

La importancia de Villa  Milpa  Alta  como  Cabecera de la  delegación se remonta a la 

ctpoca de la  Colonia.  Una cabeza o cabecera  era capital secular o eclesihstica.  Una ciudad 

podía ser la  cabeza de un distrito que incluyera una o ]más villas y a la  vez una villa 

podía ser la cabeza de un distrito que comprendiera cierto número de pueblos. 

Alrededor de la  cabecera se aglutinaban aldeas o lugares que recibieron el nombre de 

sujetas. Las subdivisiones de los pueblos indígenas fueron llamadas WOS si estaban 

en relación con sus cabeceras y estancia si estaban ubicadas a cierta distancia de  ellas. 

La organización de los barrios en este período tenía una importancia político- 

administrativa, por lo que los españoles hicieron una clasificaci6n de las cabeceras en 

donde las principales comunidades estaban gobernadas; por jefes indígenas llamados 

t’atoani y cuya unidad básica  seguía siendo el calpulli. 

21 Durante décadas el Regente de la Ciudad quien era designado  &rectamente por el  titular del Ejecutivo- 
nombraba de manera unilateral a los delegados políticos. 

Este mismo partido político gan6 en otras nueve  delegaciones del D.F., las siete restantes quedaron  en manos 
del Partido Acción  Nacional. 
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UM cabecera, por tanto, se identificaba como la capital donde habia un 
gobernante indigena local que llevaba  el título de tlatoani. Miis específicamente, 
el tkrmino cabecera  significaba  la serie de barrios que comprendía  esta capital, 
siendo cada  calpulli dentro de la jurisdiccih del thtoani  un sujeto (bani0 o 
estancia) de esa  cabecera.  (Gibson,  1991:37) UM doctrina consistía  en un pueblo 
principal llamado cabecera (o cabeza) de doctrina, donde estaban localizadas la 
iglesia y la residencia  clerical y un núcleo de pueblos alrededor  llamados visitas" 
(Gibson, 1991:106-107). 

Hasta antes del  siglo =?I Milpa  Alta estuvo subordinada a la cabecera-sujeto de 

Xochimilco,  con  la fbndaci6n de nuevas cabeceras de doctrina en Tecomitl y la misma 

Milpa  Alta desapareci6 su condición de dependencia Tanbien Atocpan que era  visita 

de Milpa  Alta, se convirtib en otra cabecera de doctrina a :fines  del  siglo XVIII. 

Este es el contexto histbrico que enmarca a la Villa de Milpa  Alta como cabecera 

delegacional y desde el  cual  podemos analizar sus condiciones  actuales.  Pero Lqu6 

características específicas presenta Villa  Milpa Alta para considerarla actualmente 

como un "pueblo"? y Lcbmo se mezclan sus formas tradicionales con  el  proceso global 

de la modernizacih y urbanización? 

Características ffsicas 

Hasta 1990 Villa Milpa  Alta tenía una población de 13,347 habitantes, de los cuales 

11,697 se registraron como nativos  del lugar y 1,394 como fuereños.23 Esta localidad en 

particular se caracteriza por ser la sede de los poderes políticos,  comerciales y 

eclesiásticos  de la zona. La distribuci6n física del pueblo se divide en un centro o cuadro 

Fuente:  Censo de Poblaci& y Vivienda , México, INEGI, 1990. 
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principal en donde se localizan 1 0 s  principales edificios  del  gobierno  local, asf como 

diversas oficinas de servicio público y un sector del  comercio  estable. Otros inmuebles 

que destacan son la Parroquia de la Asuncibn de María, construida en el siglo XVI, y 

capilla de la Vieen  de Guadalupe; un Colegio de Bachilleres,  una  biblioteca pública y 

un museo regional; así corno el mercado fijo del  pueblo. Alrededor del ^centro" se 

encuentran repartidas las siete subdivisiones territoriales llamadas barrios, las cuales 

&van el nombre de un santo de la iglesia catblica con sus respectivas capillas.24 

Tradicionalmente se reconoce a cuatro de d o s  como los más importantes porque son 

10s fundadores del lugar, SOR los que tienen mayor poblacibn y extemibn geOgr¿%ca y 

por SU fuerte participación en la  vida ceremonial de la  comunidad. Los barrios son: 

Santa Martha (primera seccih), San Mateo (segunda sección), La Concepción (tercera 

sM6n) y Santa Cruz (cuarta sección); los tres restantes son unidades mbs pequeñas 

 noci cid as como: Los hgeles ,  La Luz y San Agustín.'~ (Ver  mapa 2) Algunos barrios se 

han extendido debido al crecimiento demográfico formando nuevas colonias, entre las 

que identificamos a la San Miguel y Loma Bonita.26 

24 La disUibucibn física del poblado es muy parecida a las &scripclones que híaeron Redfield y Lewis de 
TepoztEan, Morelos. 

zs Estos barrios formaban parte del barno de La Concepción No fue posible precisar la fecha en que se separamn 
hay diferentes versiones del hecho. El -or Artemio Solís cronista del pueblo menciono el a h  de 1767 como la 
fecha en que cinco famifias recibieron el estandarte de La Luz, por lo que le construyeran a la imagen su propia 
capilla. 

38 



Las calles  del  poblado comparten la peculiaridad de estar en posición  inclinada debido a 

la irregularidad del suelo, en su mayoría están pavimentadas y unas pc>cas conservan  el 

estilo rústico empedrado. Todos los barrios tienen los servicios basicos de agua, luz, 

drenaje y líneas telefbnicas. Las casas habitacibn cuentan con  amplios patios que  son 

utilizados para la crianza de animales dornbticos como gallinas,  cerdos y guajolotes. Y 

en su interior todas cuentan con televisi6n y radio estos son los principales medios 

informativos a los que las personas recurren diariamente.27  Predominan las 

construcciones de dos niveles  con fachadas de concreto, ladrillo o piedra negra, 

algunas  tienen una arquitectura más elaborada con modernos disefios y materiales de 

alto costo como cristales, maderas de pino, cedro, etcktera.  Sin  embargo, se observa 

una notable diferencia con las casas ubicadas a las orillas del pueblo, o en los nuevos 

asentamientos  donde los componentes primarios son Wnas, pisos de tierra y no 

cuentan con  servicio de drenaje. En parte esto es consecuencia de la expansión urbana 

que en la  delegacibn  Milpa Alta ha sido un fenómeno controlado a través de dos 

mecanismos: el primero  es el rechazo de los habitantes  a la creaci6n  de conjuntos 

habitacionales; el segundo se refiere a las reglas de inclusión que ellos mismos 

establecen; por ejemplo, en los barrios predomina el sistema de viviendas propias,  la 

27 Esto lo pude constatar a través de un pequeílo muestreo que realicé aplicando cuestionarios y en m i s  posteriores 
tisitas a Merentes familias con las que be mantenido contacto. Un dato curioso que bmbitn arrojó esta 
herramienta metodol6gica fue que en uno de cada diez hogares se cwata con una computadora. 
Adem& llama la  atención el minim0 niunero de puestos de periódicos en la local~W. los  Mos de mayor venta 
son las  que antienen información ordinaria y las revistas comerciales. 
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renta de casas es poco usual y restrictiva pues generalmente se autoriza con la 

recomendacibn de una persona del lugar. También es común el hecho que  para 

comprar, vender o ceder un terreno se debe tener cierta ‘membresía de antigüedad‘, es 

decir, s610 las personas  que llevan años viviendo en Milpa Alta y que formaron sus 

familias y sus bienes pueden heredar &tos a sus descendientes. Un caso de excepcibn 

es la colonia San Marcos que se ubica en  territorio del bani0 San Mateo. Surgib a 

finales de los años cincuentas, y las personas que lo habitan emigraron de varios 

estados de la república en busca  de  empleo, encontrando en Milpa Alta la oportunidad 

para desempeñarse como peones en las nopaleras y en otros oficios. La mayoria llegó de 

Humantla, estado de Tlaxcala, aunque también hay personas de Oaxaca, Estado de 

Mhico,  Hidalgo y Veracruz. Sin embargo, a pesar de la  relativa antigüedad de esta 

colonia la población originaria nunca ha integrado a los avecindados en su  sistema 

festivo religioso. Por lo que sus habitantes construyeron su propia  capilla para albergar 

al santo  patrbn que los representa. 

40 



Servicios urbanos bhsicos 2 2 5 8 2 7  

E2 entorno urbano que se observa en el  puebIo est$ compuesto por diversos servicios 

públicos de los  gobiernos federal y local. hi, la educaci6n basica y de  nivel medio 

superior se imparte en instituciones del sistema educativo oficial.  Según  la historia que 

cuentan IQS pobladores a principios del siglo veinte en Villa Milpa se construyb la 

primera escuela de gabierno federal de nivel primaria. Un testimonio narra lo siguiente: 

“Por el año  de 1908 entré  a la escuela llamada Concepción  Arenai de Milpa  Alta [que 
estaba en una casa del  pueblo]. AIí vivían en el primer piso el director y el inspector. 
Abrían temprano la escuela. Cuando yo comencé a estudiar los maestros llegaban allá a 
Milpa  Alta como a  las nueve o nueve y media de la mañana. Poco tiempo despuirs se 
decidi6 que, ya que este plantel era grande, se l e s  arreglaran  cuartos  donde  pudieran 
vivir. Cada uno tenfa su cuarto. Los niiios de primer  año, segundo, tercero y cuarto s610 
aprendian a contar y cantar. Los de quinto y sexto  estudiábamos en libros y si eran niñas 
se les ensañaba  a cortar, bordar ropa bonita en l a  máquina. También nos enseñaban  a 
dibujar  en papel. Nuestros maestros también  nos  enseñaban a hacer pan”. (Horcasitas, 
1968:35-37) 

Por otro lada, la prestación del transporte público se realiza a travks de microbuses y 

combis; por camiones del gobierno del Distrito Federal y por taxis de particulares. Su 

desplazamiento es hacia los demAs pueblos de b zona, así como a las delegaciones de 

Tlahuác y Xochimilco.  Para el traslado al centro de la ciudad el servicio es escaso, s610 

hay una  ruta a la estacidn del metro Taxque5.a (en el sur) y otra a la Central de Abastos 

(al oriente del Distrito Federal). 
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En cuanto a los servicios  de asistencia m6clic.a encontrb que es deficiente el nlimero de 

instituciones pfiblicas  para la atención a la salud. La población local y de los pueblos 

cercanos demandan la creacibn de mhs clínicas y hospitales, porque en la demarcacibn 

s610 cuentan con un Hospital  General que se encuentra  en la cabecera de1egacionaI.S 

Asociaciones polfticas vigentes 

Los partidos políticos mhs representativos en la  localidad  son:  el Partido de la 

Revoluci6n  Demwriitica (PRD), el Partido Revolucionario Instituciod (PRI),w el 

Partido Acci6n  Nacional (PAN) y en menor trascendencia el Partido del Trabajo (PT). 

Otro grupo de deter cívico-político de gran importancia en toda la demarcacibn es la 

Representaci6n de Comuneros que pertenece a la "Confederacih de Tos nueve pueblos 

de Milpa  Alta" y cuya oficina central se encuentra en la cabecera. Histbricamente ésta 

es una organizaci6n de comunidades co-propietarias de la tierra que ha intervenido en 

distintas luchas por la defensa de la zona de bosques y montes que en la delegacidn 

ocupa una extensibn de 27,000 hecthreas de las cuales Villa Milpa Alta posee 358.69 de 

las mismas lo que representa aproximadamente el 2% del  total  de la demarcacibn. La 

vida de los comuneros de Milpa Alta ha  estado muy  ligada  a los movimientos agrarios 

28 Algo que me llamb la atención es que en la actual Milpa Alta sigue bigente la práctica de la medicina tradicional como 
&emativa de cuxackjn. Como en otras &eas r u r a l e s  se continua con el uso de hi& medicinales y la consulta a huesaw, 
~ ~ ~ y p a r t a a s . A s i b m b i r S n s e ~ e l b a i r o & t ~ a z c a l l  sobretodoparalasmujeresdesp&sdeiparto. 

En la cabecera se asientan dos agrupaciones fiW a este partdo político: una es la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y el Frente Nacional de Organizaciones Campesinas ( F N O C ) .  
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nacionales. Sin duda, el m& representativo en la  región fue el que encabezb Emifiano 

Zapata en el periodo revolucionario de Mhico. En 1911 Zapata se sum6 a la  Revolución 

en el estado de Morelos, iniciando la lucha por la restitución de las tierras que habian 

sido arrebatadas a los pueblos. A fines  del mismo afilo, k g 6  Zapata a Milpa  Alta con un 

importante contingente de campesinos armados y en poco tiempo logró integrar a los 

diferentes pueblos en sus filas, instalándose un campamento revolucionario en la 

cabecera de la delegaci6n. En 1914, ingresaron a la ciudad de M6xico las tropas 

carrancistas. El zapatismo se fue retirando del Distrito Federal  hacia  el sur, 

quedandose Milpa  Alta a disposici6n del ejercito norteño que entraron al pueblo el 12 

de  febrero de 1916. 

Como toda la zona era un reducto  zapatista muy importante  entre la capital y el estado 
de Morelos, era necesario terminar con 61; en ese mismo año  sobrevino la desaparicih 
de l a  comunidad porque todos sus habitantes  tuvieron que salir impelidos por la presión 
carrancista y las luchas de  los  contendientes. El movimiento revolucionario empuj6 a la 
poblaci6n rural a buscar seguridad en  las hreas urbanas y de ese modo la ciudad de 
México se constituyó en el principal centro  de refugio de la  pobIaci6n campesina. Milpa 
quedo despoblada y su gente emigr6 a Xochimilco, a pueblos de Morelos y del estado de 
México, pero principalmente al centro  de la reptiblica. El regreso de los milpaltenses a 
su pueblo se produjo en 1919. (Martfnez Ruvalcaba; 1987:21) 



Sin duda esta  conflictiva  etapa histbrica es la m h  signScativa para los habitantes de los 

pueblos de Milpa Alta, sobre todo los ancianos hacen una constante referencia a su 

participacibn -directa o indirecta.- en el movimiento. Cabe señalar que el 19 de junio de 

1gW se ratificij en San Pablo Oztotepec (pueblo de la delegaci6n) el  Plan  de Ayala. 

En algunos estudios sobre el  tema  de la problemhtica agraria se afirma que este es uno 

de los campos donde se  puede analizar más claramente el proceso de cambio en la 

sociedad de Milpa Alta al verse enfrentados dos modos de produccih diferentes y que 

además sucede en comunidades tan cercanas a la gran Ciudad de M6xico que se han 

visto envueltas en el  fen6meno de la urbanizaci6n. Sin embargo, vernos que 

paradbjicamente por su cercanía a la urbe moderna, Milpa Alta ha preservado las viejas 

formas de organizaci6n socioeconómica adaptándose a las formas  organizacionales de 

los pueblos de origen campesino de Wlpa Alta. 

Mientras la mayoría de las  comunidades en el país füefon expropiadas y perdieron su 
capacidad de aglutinamiento, se dispersaron, fueron descentralizadas de sus originales 
cabeceras y perdieron su antigua capacidad autárquica, en Milpa Alta, en cambio, la 
d o t a c h  sucesiva de tierras no S 6 1 0  conservó la estructura original de ese modo de 
produccibn,  sino que el desarrollo del capitalismo fue en  cierta forma refonando su 
capacidad aglutinante,  centralizadora,  de  autonomía y cornpactes que sirvieron 
posteriormente en el siglo MI de base para la reorganizacibn de los pueblos en UM 
Confederacibn.(Eguiluz; s / f : a )  
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Trabajo y Produccibn 

Actualmente la  mayoria  de los habitantes de la cabecera  delegacional son agricultores, 

la principalmente cultivan el nopal, producto que sustituyó la siembra  del  maíz,  del 

frijol y del maguey. Dependiendo de la cantidad de cosecha  del nopal se clasifica  a los 

productores en pequeños, medianos y grandes. Los de menor produmi6n venden el 

nopal en los tianguis,  en  el mercado del pueblo y en mercados  públicos  cercanos como 

el de Xochimilco;  los segundos abastecen a los principales centros de distribuci6n del 

Distrito Federal, por ejemplo,  la  Central de Abastos, La Merced y el mercado de 

Jamaica; los últímos se han extendido a mercados nacionales e internacionales, la 

mercancfa se distribuye a Tijuana, Chihuahua, Guadalajara, Gtlerrero,  Nuevo  León, 

Puebla y el Estado de M6xíco; en Estado Unidos se exporta a ciudades como Los 

Ángeles, Chicago y San Antonio. Por esta raziin la  Villa de Milpa  Atta se considera como 

el pueblo de mayor produccibn y comercializaciiin  del  nopal. A diario durante las 

primeras horas de la madrugada se  interrumpe la calma  con el corstante ruido de los 

camiones de carga que se alistan para partir al centro del Distrito Federal.  En diferentes 

puntos del pueblo inicia una evidente movilización de los hombres y las mujeres que 

preparan el acomodo  del nopal en cestos cilíndricos para su venta a los compradores 

que posteriormente se trasladarán a  los centros de distribución de la  ciudad. De igual 

modo los comerciantes de otros productos alimenticios como  la  barbacoa y las camitas 

salen a  realizar sus labores tanto  en mercados fijos como en plazas  informales. Las 

personas que se dedican  a la  compra o crianza de borregos y cerdos IDS adquieren de 
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lugares circunvecinos y son sacrificados en el rastro de del  pueblo. En el  caso de los 

corderos su carne se prepara para  venderla  en forma de barbacoa; el cerdo se 

aprovecha para extraer la carne y sus derit-ados como  la manteca, los embutidos y el 

chicharrón. Estos productos se comercializan en los diferentes mercados de la ciudad 

siendo una fuente  de ingresos redituable. Por SU parte, el pequeño comercio del 

poblado est5 integrado por los negocios estables integrados en una gran variedad de 

rubros que comienzan sus actividades horas mAs tarde. 

Otro sector productivo importante es el de los servicios  públicos  el cual se divide en 

tres Areas: el transporte colectivo ocupado por personas de lugares aledaños; los 

empleados que laboran en las oficinas  del  gobierno  delegacional y la población 

asalariada compuesta por obreros, profesionistas, empleados y profesores que por lo 

general trabajan fuera de la comunidad. (ver cuadro 2) 



Cuadro 2 

Características Económicas de la Población de Milpa  Aha según su 
ocupacih principal 1990. 

Pob. Económicamente Activa  Ocupada 4135 

Pob. Econ6micamente Activa  Desocupada 
Pob. de 12 años y más estudiante 
Pob. de 12 años y más dedicada al hogar 
Pob. Ocupada en el Sector Secundario 
Pob. Ocupada en el Sector Terciario 
Pob. Ocupada como Empleado u Obrero 
Pob. Ocupada como Jornalero o Peón 
Pob. Trabajadora por  cuanta propia 
Pob. Ocupada con menos  de 1 s.m. mensual de ingreso 

28 

18-9 

2 8 3 7  

3 9 7  

2 5 1 7  

1783 

47'3 

1523 

151: 

Pob. Ocupada con más  de 1 y hasta 2 s.m. mensual de  ingreso 
Pobl. Oeupada con más de 2 y hasta 5 s.m. mensual de ingreso 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1990. INEGI. 
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La organización social y la identidad barrial 

En términos  geográficos  los barrios de Milpa  Alta  (localidad) son las unidades 

territoriales que integran el  poblado y cuyo  origen  se remonta a los  llamados  calpullis 

de la época prehispánica. Pero más allá  de un lugar fisico  el barrio representa un 

espacio cultural en el que se hace  manifiesta  la identidad de sus habitantes quienes 

afirman su sentido de pertenencia por nacimiento o por residencia;  por sus rrlaciones 

familiares y por un sistema de  valores  ideológicos y prácticas religiosas que SE apoyan 

en el  catolicismo  ortodoxo. Estas características de la cultura barrial distingue a dichos 

asentamientos de otros lugares que existen en la ciudad. Durante el  tiempo que, estuve 

en contacto  con  la  población de la cabecera pude darme cuenta que hay  varios  niveles 



de distinción entre sus miembros. Uno  es al interior  de los barrios, otro es  en  relacibn 

con los pueblos vecinos de la  misma  delegaci6n y el  último  con las delegaciones 

colindantes. Respecto  al primer nivel encontré que hay una clara  diferenciación de  los 

barrios originada por la posición  económica y el prestigio social que cada uno mantiene. 

A s í  pues existe sobre todo una división entre "ricos" y ypobresy, sin descartar otras 

oposiciones como: nativos/fuereños, católicos/no católicos, jóvenes/mayores y 

simpatizantes de diferentes partidos políticos.  Un aspecto que logré  identificar es el 

vinculo que guarda el aspecto económico  con  la  vida  festiva  del  pueblo. Por ejemplo es 

del conocimiento de la población  la  "rivalidad" entre dos barrios (Santa Martha y San 

Mateo),  reconocidos como los de mayor recursos monetarios.  Cada año los 

mayordomos buscan destacar su fiesta, incluyendo novedosos elementos seculares. En 

1995 observ6  en Santa Martha varias actividades que fueron muy  llamativas para los 

asistentes y motivo de orgullo de sus patrocinadores. Una  comisión de j6venes del 

barrio organizaron para la inauguración de la festividad el ritual del encendido del 

fuego  nuevo, montaron una exposición de objetos tradicionales de la cultura de Milpa 

Alta y reunieron a algunos ancianos del barrio -mujeres y hombres- para que 

públicamente narraran sus propias historias acerca de cómo recordaban la  vida del 

pueblo. Todo esto fue planeado -según un informante organizador- con el objetivo de 

"no perder las tradiciones y las rakes  de la gente de Milpa  Alta" . Sin  embargo, en mi 

opinión lo que aquí resulta interesante es  la necesidad de reactivar un conjunto de 

referentes culturales a través de los cuales se pretende mostrar la identidad del barrio y 
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de la comunidad, entre ellos: el mito de un origen comim, la historia  oral, la memoria 

colectiva, la ritualidad y ciertos sentimientos subjetivos. 

El origen de esta competencia  social tiene un fundamento -en  parte- en las actividades 

productivas que ambos barrios desarrollan. Anteriormente las familias  de Santa 

Martha eran conocidas por su oficio de panaderos, pen, hoy en día se dedican a l a  

comercialización del nopal (cuyas ganancias monetarias son altas). Por su parte las 

familias de San Mateo tradicionalmente se han ocupado en la preparación y venta de 

barbacaa, actividad que representa una magnífica fuente de ingresos que utilizan para 

adquirir diversos bienes materiales (casas, autos, camionetas), y para gastarlos en las 

fiestas familiares (bodas y quince años) y en los  eventos  religiosos, por lo cual el resto 

de la comunidad identifica a los miembros del barrio como ‘los ricos”. Un cronista 

local  relata como era la distribuci6n de actividades económicas de los cuatro barrios 

tradicionales: 

Aquí en Villa Milpa Alta l a s  actividades de cada barrio tienen su origen en  la época 
prehíspánica. Los de Santa Martha  se dedicaban a la elaboracibn de panetes de  maíz, los 
hacían de figuras humanas, se les 11amaba í7axmlmmaca, por eso ahora se les dice los 
pulmón  rayado; en San  Mateo eran los que se encargaban de salar la carne, l e s  llamaban 
los chiteros porque vendían carne  de  chito; en el barrio de la Concepción se  dedicaban  a 
la explotación del bosque: al corte  de leiia y todos los derivados de la madera; el barrio 
de Santa Cruz se ocupaba hnicamente  de la  explotación  del zamtón,  extraian la raiz para 
elaborar sus escobas y otros artefactos de fibra. (información del seiior Artemio Solís, 
habitante del barrio de La Concepción, Villa  Milpa  Alta) 30 

Si bien los cuatro barrios principales se han chferenciado en sus ocupaciones. hoy en día en todos se practica 
el cultivo y la venta  del nopal aunque en distintas escalas de produccibn. 
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Tomando en consideración lo anterior podemos concluir que i'illa Milpa  Alta es una 

comunidad claramente estratificada, pero curiosamente no dividida y enfrentada en 

relación con la diferenciación  social y econ6mica que presenta (nótese el argumento de 

Cancian). For lo menos en lo que toca a los terrenos de la  religi6n y la polltica son 

ámbitos que no se mezclan al interior de los barrios. Por el contrario el punto  de 

convergencia de la comunidad barríal está en las prácticas festivas  religiosas que son el 

principal mecanismo de unidad local. 

Pero no sólo en el h b i t o  económico se observa  el  conflicto.  También  los aspectos 

culturales están siendo modificados  debido a la influencia de factores externos 

manejados principalmente por los medios de información. Prevalece l a  tendencia a 

adoptar elementos de la cultura moderna que en ciertos espacios crean  un amkiente 

de  tensión entre los miembros de la comunidad. Por ejemplo, las nuevas generac:ones 

de jóvenes prefieren divertirse en los  bailes que incluyen aparatos tecnol6,:jcos 

sofisticados, o lo que ahora llaman 'sonidos", anteriormente las personas asist, m a 

los bailes con orquestas o conjuntos musicales.31  Del mismo modo hoy la vestir! tnta 

de la juventud se rige  en  base a los modelos de consumo comercial 10 cual  rompe con 

la forma en que antaño lo  hacía  la gente: las mujeres usaban rebozo y delantal en tsnto 

los hombres acostumbraban vestir con botas y sombrero (aunque todavía  es  posible 

3' La  preferencia por la  música y el baile moderno ha  tenido un ma)-or auge durante la última d é c a d a .  Un dato 
notable es la  ausencia  de cines, bares. discotecas, Centros comerciales y restaurantes  de  cadenas  extranjeras  en  la 
demarcación. Esta situación  genera  la molilización especialmente de los jóvenes- hacia delegaciones cercanas 
como Xochi~nilco y Tlahuac para buscar diversión y entretenimiento. 
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observar a personas con este estilo). btas diferencias generacionales también 

repercuten en la organizacih festiva tradicional generando algunas confrontaciones; 

pues tales contrastes dificultan los acuerdos en el tipo de eventos o actividades 

seculares que se quiere integrar a la fiesta del barrio o del pueblo. 

Ahora bien,  el segundo nivel de distincibn entre los habitantes de V~lla Milpa Alta y los 

demás pueblos de la  delegación tiene que ver  con una identidad histórica que la 

reconoce como cabecera jurídico-administrativa; como sede  eclesibtica y como el 

principal abastecedor comercial de la  regibn. Es común escuchar que los vecinos de las 

otras localidades se refieran a las personas de Fvlilpa Alta con frases como: “los de 

Milpa  Alta (cabecera) son  gente muy trabajadora”, “en Milpa Alta esta el puro oro 

verde” 3 o ‘la gente de Milpa Ata si  hace sus fiestas en grande”. Aqd observamos 

una vez mAs que los  ejes de identificacibn y de diferenciación esan basados en la 

economfa y en el sistema festivo. 

Por íiltimo, el tercer nivel y el más general es el de la confrontación  con las 

delegaciones colindantes y el centro de  la  ciudad. La apropiacibn y significacih  que 

hacen los habitantes de la comunidad del espacio y del tiempo determina su 

adscripci6n  culturaL De allí que expresen ideas como:  “allá en el centro” “se casó con 

alguien de  la ciudad” “la gente de aquí es diferente a la del centro” etcktera. 

32 Metáfora que utilizan cuando h a b l a n  del nopal. 
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Podemos  afirmar  que  todo grupo social construye y se apropia del tiempo y el espacio, 
modificándolo y construyhdose a sí mismo  en el proceso a  partir  de un capital cultural 
determinado. En este contexto, es importante  que el entorno de  un grupo se analice no 
M ~ O  un 'exenario" en donde transitan  las  identidades sociales, sino como parte de la 
identidad misma expresada y significada a partir del espacio circundante. El 
ordenamiento espacial es entonces,  necesariamente, un ordenamiento simbólico, pues 
trasciende la reiaci6n material entre el hombre y la naturaleza y se convierte en parte 
de los referentes culturaies de1 grupo. (Portal; 197:75-*) 

En la localidad predomina la religión  católica,  el 96% de la poblacih es afín a esta 

ideología y una  muestra visible es su alto número de iglesias, En total suman nueve, la 

iglesia principal y mhs grande es la parroquia  de la Asunción de María. Las capillas 

son  recintos más pequeños, e s h  distribuidas en cada uno de los barrios y son de su 

propiedad. El nombre de cada  iglesia se relaciona  con  el santo patrbn  que se encuentra 

en el altar central. Durante  las mañanas todas las iglesias  permanecen  cerradas, por las 

tardes algunas tienen actividades. A veces los mayordomos del barrio ponen música 

que  se escucha a los alrededores. Frecuentemente se pueden presenciar en hs calles 

pequeñas procesiones guiadas por un mayordomo y su estandarte, acompañado de un 

grupo de  personas  que llevan flores, incienso, veladoras y cohetes. El sonido de &tos es 

una  señal inconfundible que anuncia alguna celebración  religiosa. 

El sistema de fiestas pagano-religiosas  del pueblo representa un amplío niunen, de 

festejos vinculados al mundo de lo sagrado con sus correspondientes cultos. 

Encontramos los dedicados a Jesucristo en sus distintas representaciones; a la  imagen 

del Niño Dios y a la Viien de Guadalupe.  Asimismo se venera a los santos  patrones  del 
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calendario católico que encabezan a cada uno de los siete barrios que componen la 

cabecera: Santa Martha, San Mako, La Purísima Concepci6n, La Santa Cruz, h s  

h g e k s ,  La Luz y San mstin. Tambikn se conmemora a 10s Santos que estan en el 

interior de la parroquia del lugar: Jose, Santa Ana, La Inmacdada Concepci6n, 

Santa Magdalena, San Juan y San L&~o.  Otras ceremonias importantes son, el 

miercoles de ceniza  -acto litiugico previo a la Semana santa- ,  el Santo Jubileo, el Corpus 

Christi, los fieles difuntos en el mes de noviembre; y las posadas en diciembre. Además 

son significativas las imAgenes peregrinas que visitan distintos santuarios, tal es el caso 

del Señor de Chalmas3 y el Señor  del  Sacromonte,  el Señor de Ixcatepec, el M o r  de 1% 

Misericordias y la Virgen de Guadalupe.34 

En el siguiente capítulo presento las peculiaridades que envuelve a las mayordomías, 

con la intenci6n  de demostrar que esta instancia representa el referente simbdlico de 

organización tradicional colectiva rn4s sigruficativa en la comunidad de la cabecera, 

pues  trasciende el espacio y el tiempo sagrado, así como las relaciones familiars,  

parentales y vecinales. 

34 En ovo capítulo  presento el calendario festivo completo. 
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C A P I T U L O  III 

El conjunto de  seres divinos que conforman  el  mosaico sagrado de la comunidad 

milpaltense está constituido por imágenes provenientes del catolicismo y a los cuales 

durante el transcurso del año se les  brindan diversos  festejos.  Podemos mencionar en 

orden tradicional de jerarquía santoral cristiana, los dedicados a Dios en sus distintas 

representaciones de Jesucristo: El Sagrado Corazón de  Jesús (El Divino  Salvador, El 

Señor de Santo  Entierro y El Señor de Jerusalén).35 También se honra a la Santa Cruz, 

el Niño Dios,  la festividad  del Corpus Christi y el  Santo Jubileo. De igual forma, la 

Virgen  Maria es un símbolo  de gran significación para los habitantes, manifestada 

principalmente a trads de l a  Virgen de Guadalupe, La Inmaculada Concepción y la 

Virgen de la  Asunci6n. Adembs, en el  panteón religioso se considera la veneración a los 

santos patrones del calendario cristiano  que encabezan a cada uno de los banios que 

componen  la  villa: Santa Martha, San Mateo, La Purísima Concepción, Nuestra Señora 

de los  Ángeles,  Nuestra  Señora de la Luz y San  Agustín.  Asimismo, se conmemora a 

35 Estás imágenes permanecen en la parroquia de la AsunciAn y protagonizan l o s  actos de Semana Santa. Cada 
UM tiene su propia mayordomia organizada en un grupo que forma UM generadh, p r  ejemplo, una generación 
de diez dos está integrada por diez matrimonios los cuales se turnan el cargo cada año. Cuando el g ~ p  finaha 
el cargo lo pasan a otro grupo previamente constituido. De igual forma funcionan todas las mayordomias de las 
imágenes parroquiales. 
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los santos que se encuentran en la  parroquia  del  lugar: San Jod ,  Santa Ana, La 

Inmaculada Concepcih, la  virgen de Dolores,  Santa  Magdalena, San Juan y San Lázaro. 

Por otra parte, son de vital  importancia las peregrinaciones a santuarios  de entidades 

vecinas, tal es el caso del  Señor  de Chalma (Chalma) y el Señor del  Sacromonte, 

(Amecameca) en el  colindante estado de México; el Señor de Ixcatepec (hcatepec)  en 

el estado de Morelos; y la Virgen de Guadalupe en la Basílica  del mismo n o r n h  en el 

Distrito  Federal.  Además, se efectúan  peregrinajes intepobkionde, es decir, visitas 

a pueblos  circunvecinos;  por  ejemplo, la  imagen  del Señor de las  Misericordias acude al 

pueblo de San Pedro  Atocpan en Milpa  Alta y a la delegacih Xochimilco. 

Cada imagen  sagrada  tiene una pequeña  réplica que se lleva a  las  festividades  de otros 

banios o pueblos. Los santos originales que se  encwentran en los  altares centrales de 

las capillas nunca se sacan del  templo ya que  por su tamaño no son fitciles de trashadar 

a la vez que se les protege  para  preservarlas en buen estado. Tambih las divinidades 

están plasmadas en estandartes que acompañan  a los mayordomos en las  procesiones 

que se  realizan al interior del pueblo y en las peregrinaciones. En las  fiestas de barrio, el 

estandarte que llega a visitar y el anfitribn se unen en un acto  simb6lico  de  bienvenida. 

Algunos emblemas datan del siglo pasado -según sus fechas  impresas-,  las  familias que 

los  poseen asumen l a  responsabilidad  de resguardarlos y pasarlos a las nuevas 

generaciones lo que asegura una larga  particípaci6n de sus miembros en la vida 

ceremonial. 
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El origen  del  Sistema de Cargos se remonta a las cofiadías que la Iglesia  Católica 

estableció en la Nueva España para apoyar el trabajo de  evangelización. La cofradía era 

un grupo de personas que se unían en tomo a la  devoción de un santo para fortalecer la 

propia fe y para ayudarse entre sí, no sólo en lo espiritual sino también en lo material. 

En el  siglo XVI existían varios tipos de cofradías  con diferentes prop6sitos: 

a) La cofradia sacramental o simplemente religiosa que agrupaba a gentes de posiciones 
desahogadas con  el  fin de rendir culto a un santo y sin fines de previsión; b) Las 
cofradias de  naturales que agrupaban a los forasteros de una misma  región o territorio, 
tenían como fin ayudar a los coterráneos menesterosos; c) Las cofradías de extranjeros; 
d) Las cofradías religioso-benéficas;  e)Las cofiadas gremiales; f) Las cofradias o 
hermandades de socorro (Sepúlveda, 1~4:19-20). 

El  objetivo de las cofradías  religiosas o sacramentales era propagar el culto al 

Santísimo, así  como  la  organización de procesiones y actos  solemnes; las cofradías 

religioso-  benéficas se encargaban de aportar una determinada cantidad de dinero, 

ademhs  visitaban y auxiliaban  a los enfermos. “Sin embargo el fin principal fue hacer 

frente a los gastos de  las numerosas festividades  religiosas: la del santo patrono de la 

cofradía, la del santo patrono del  pueblo,  la de los tres jueves:  Santo,  Ascención y 

Corpus;  a las celebraciones de la Semana Santa, la Natividad, la Epifanía,  el  Carnaval y 

las de un gran número de santo menores” (Sepúlveda: 1974321); y la cofradía  gremial 

“era una sociedad o asociación  civil de socorro mutuo, organizada y constituida a la 

sombra de la  Iglesia, compuesta de artesanos de un mismo oficio aglutinados en torno a 

la figura de un santo patrón” (Martinez Ruvalcaba; 1987:58). 
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La primera cofradía en la Nueva España se i n s t a d  en 1519, llamada la Limpia 

Concepci6n de Nuestra Señora, por órdenes de HernAn Cort4.s quien fue miembro 

fundador. En el siglo xc?II las cofradías eran de distintos tamaños y grados de 

complejidad. Las habla de dos tip: 1) las propiamente oficiales o desiasticas 

constituidas por una hermandad o asociacibn de miembros de la parroquia. Era una 

organización de seguridad eclesi6stica, financiera, sostenida por remuneraciones 

regulares (de sus miembros)  que cubrían misas y remisión  de 10s pecados y que 

contribuían con dinero para el pago de los funerales de sus asociados; 2) y las no 

oficiales, que no eran estrictamente cofradías, pues sus ingresos se provenían de las 

tierras agricolas y no de las cooperaciones de sus participantes. Este último ejemplo de 

cofradía  es la que se ha denominado cofradía de indios. ‘Cada una era administrada por 

un m a ~ ~ r d o m o  indígena que dirigía  el cultivo y las finanzas. Las t i ems eran ‘tierras de 

santos” y se entendia que pertenecian a las imágenes de los santos. Las hagenes en 

esta concepcih no eran representaciones inanimadas sino los  posesores  reales” 

(Gibson, 1992:132). El paso de la  cofradía  española a la  mayordomía  indfgena significb 

la integración de elementos de ambas tradiciones pero, reinterpretados desde las 

costumbres indígenas. 

59 



La cofradía representa, en su mayoria,  una respuesta tardia al cristianismo. NO fue el 
producto del primer período de actividad misionera. Aunque algunas cofradías indigenas 
se fundaron en el siglo WI, los años de mayor vigor fueron los posteriores a 1600. A 
fines del siglo XVII vanos cientos de  ellas existían en el valle y las pruebas sugieren que 
por lo menos en algunos pueblos todos o casi todos los habitantes de la comunidad eran 
miembros. Las cofradías ofrecían a sus miembros una seguridad espiritual y un sentido 
de identidad colectiva que faltaba por lo demfts  en la vida indígena del siglo XVfI 
(Gibson, 1992:130). 

En la  cofradía  de  los indígenas colaboraba la mayor parte de la  comunidad,  la  fiesta  era 

organizada según las propias  tradiciones y bta se consider6 un trabajo que se 

incorporó al sistema de los servicios colectivos. La figura del santo patrón ocup6 un 

lugar muy importante; se le consideró como en la antigiiedad padre y madre del pueblo, 

patr6n y patrona de las tierras  comunales y los indígenas no escatimaban en recursos 

para festejarlo. A pesar de que las cofradías  representaban  grandes  beneficios 

materiales  para la Iglesia y el clero,  la imposición en sf es insuficiente  para explicar su 

desarrollo. La cohdía era una instituci6n fuerte, que sobrevivía a sus miembros, lo 

que pudo provocar una sensaci6n  de  estabilidad en  una población altamente reducida y 

que sufría importantes dificultades-  Durante el proceso evangelizador inicial epidemias, 

despojos de tierras y trabajos forzados. 

Para bs indígenas la cofradía apareció como una institución aceptable para los blancos, 
pero no blanca, y en cierta medida antiblanca. Para el clero, la cofradía indigena era una 
medida para asegurar un ingreso eclesiástico regular partiendo de una población 
reducida.  Son especialmente interesantes las finanzas de los gobiernos indígenas en las 
ciudades, con sus cajas de comunidad basadas en tributos y en las finanzas de las 
cofradías con sus fondos basados en l o s  pagos mensdes  de los miembros. Los gastos de 
l a s  tesorerías de l o s  pueblos y los gastos de cofradías tenían muchos puntos de 
semejanza en los siglos XVfI Y XVIII, ya que unos y otros incluían  pagos al dera, 
mantenimiento de funciones eclesiásticas especiales, cuidado de las ceremonias 
eclesihsticas. Las cajas de comunidad y las cofradías se dividían así la obligación 



indígena de asegurar a la iglesia. Es probable que l a s  cofradías se desarrollan cuando 
menos en parte, porque las tesorerías seculares de los pueblos eran incapaces entonces 
de aportan sin ayuda los fondos que requería la iglesia.  Para una poblacibn indígena 
cristianizada o parcialmente cristianizada, la cofradía ofrecia una organizad6n comunal 
en  una Cpoca en que las comunidades tradicionales, los pueblos, suMan grandes 
pkrdidas de poblacibn y el ataque de los españoles. Por eso el auge de las cofradías puede 
ser considerado en cierta  medida como una respuesta o alternativa a la decadencia de los 
pueblos. (Gibson, 1992:1&$) 

en las comunidades indígenas continuaron clandestinamente con la modalidad de 

mayordomías, . e n  donde los mayordomos se convirtieron en los patrocinadores 

individuales de las fiestas, aunque sin desligarse completamente del clero. De este 

modo, los indígenas se apropiaron  del culto cristiano y sus creencias. 

La in€urrnaci6n que se tiene acerca del arigen de las mayordomías en la cabecera 

delegacional registra que a principias del siglo XX y mAs precisamente durante l o s  

&os treintas exist ian las mayordomías de los santos patrones de los banios de Viia 

Milpa Alta, de los santos parroquiales y de las imágenes peregrinas. EI elemento c m í h  

que las identificaba como tal,  era que una  sola  persona pagaba los gastos de la fiesta del 

santo titular, principalmente lo que cwernía a la comida y h bebida que ofrecia a las 

personas que acompañaban  en la ceremonia. Sin embargo,  para estas mismas fechas se 

presenta una reestructuración en  las  mayordomias, pues cmelilzaron a transformarse 

en sociedades. Para sustituir la mayordomía de banio, se pensó en Ia creación de una 

sociedad con una  mesa directiva, un número de miembros y una delimitación de 

obligaciones para todos y cada uno de ellos. AI respecto, un informante señah: 'En un 
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principio  era un s610 mayordomo,  por ahí de los años treintas pero eran menores 10s 

compromisos. Yo me  acuerdo en 1942 mi cuñado fue mayordomo, entraba mucha gente 

a corner  por eso se repartieron los  gastos y ahora ya son sociedades” (fragmento de 

entrevista al señor Marcos Jiménez, habitante del barrio San Agustín: 1998). 

En efecto,  hoy en día algunas  mayordomías  del santo patr6n del barrio se designan 

oficialmente  como suciedades por el amplio número  de  ISO OMS que integran la 

agrupacibn y por la manera en que se distribuyen los gastos y las actividades que 

implica  el  carg0.36 Las primeras sociedades que se constituyeron en los barrios fueron 

la de San  Mateo  (1937),  la de Santa Cruz (1938), la de Santa Martha (1943) y la de La 

Concepcibn  (1946). 

111. Organizacibn actual de las mayordomías barriales 

Estructura y funciones primarias 

Las mayordomías o sociedades de barrio son grupos de carácter  religioso  cuya función 

primordial es organizar anualmente la festividad en  honor al santo patrono y cuidar de 

la seguridad y el mantenimiento de la capilla.  Cada una  de las  agrupaciones barriales 

establece una distribución de responsabilidades coordinadas jerárquicamente por una 

mesa directiva que dirige un presidente, seguido de un secretario, un tesorero y vocales; 

Es el caso de los barrios de Santa Martha y La Concepcibn. En el primero la sociedad e& conformada por 
veinticinco matrimonios en total son cincuenta personas. En el segundo la ”Sociedad Pro 8 de diciembre” la 
constituyen  veinte matrimonios. 

62 



de manera interna ’los miembros  del grupo acuerdan la designacibn de cada 

funcionario. Durante el  tiempo que permanecen en el cargo los mayordomos O socios 

tienen la autoridad de decidir acerca de los  cambios y remodelaciones del  inmueble y 

sus respectivos santos, entre las  frecuentes estAn los cambios en los pisos, la 

reparacih de las paredes y fachada, la construccih  de kioscos en los atrios para los 

músicos que tocan el día de la  festividad,  etcbtera. Los gastos que implican estas 

actividades son cubiertos por todos los miembros de la agmpacih quienes establecen 

una detenninada cuota que puede  ser  entregada en un solo pago o en varias partes para 

no afectar  la economia del  mayordomo.37 Para la distribucih de tareas las 

mayordom’as se organizan en matrimonios, es decir,  cada pareja tiene  asignada las 

responsabilidades por semana. Así ,  los Abados o domingos acuden a limpiar et recinto 

y poner flores frescas en los altares. A la  pareja en huno se le  entregan las llaves 10 cual 

implica que deben abrir la iglesia para cualquier evento que requieran los vecinos del 

barrio: bautizos, primeras comuniones, bodas, quince años y misas de difunto. Los 

objetos existentes en las capillas se controlan en una líbreta que está en poder de los 

mayordomos vigentes, al final  del  cargo se entrega a los nuevos  miembros y se hace un 

inventario. En algunos barrios kts mayordomos llevan un registro escrito y confidencial 

de las personas que tomarim el cargo en  los pr6ximos años. 

3’ Por ejemplo, la Sociedad dek Barrio de La Concepón en eí p-kxio 2OC02w1 acordó la cantidad  de cinco mil 
pesos F a  la construcci6n del kiosco que se pretende est6 terminado en &ciedre cuando terminen su gestión. 
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En lo que concierne a las obligaciones que tienen los mayordomos  con  el santo patrono 

sobresalen las siguientes: asistir con la imagen a las  ceremonias  que  se  llevan  a cabo 

dentro o fuera  del  pueblo  según  el  calendario  festivo  del  barrio y a otras que sean 

invitados de modo ocasional; organizar mensualmente una misa  en  honor al santo y 

cambiar su vestimenta;3* aportar cierta cantidad de dinero en efectivo para los gastos de 

la fiesta  del barrio, que  incluye  básicamente bandas de  mhica, mariachi, flores y 

cohetes. Para las ofrendas que llevan  a los barrios vecinos o pueblos aledaños con los 

que tienen compndm*as,39 algunas mayordomías se encargan  directamente de 

recaudar las cuotas monetarias entre los vecinos. En otros casos  existen grupos que 

participan de manera  conjunta con los  mayordomos para realim esta  actividad.@ 

En todas las labores del mayordomo es importante el apoyo de otras personas 

empezando  por la esposa quien desempeña un rol determinante. Las mujeres en la 

pr6ctica son las protagonistas de los rituales cotidianos y festivos, por ejemplo, son ]as 

responsables de preparar los alimentos  el  &a de la fiesta patronal, construyen sus 

propias redes de colaboración  con sus vecinas,  comadres y amigas para dividir las 

tareas; se encargan  de limpiar la iglesia y sus pertenencias, asi como mantenerla 

abierta todas las tardes; y acompañan al esposo en los actos centrales de la celebración 

38 Esta actividad la realizan únit-mente mujer= si la imagen es del sexo femenino. En el caso de la Santa Cruz 
por tratarse de Jesucristo el cambio de ropa la hacen los hombres. 

El acto de la  correspondencia se explicará más adelante. 

Estos papos tienen el nombre de poseros y su función principal es recaudar las cooperaciones del barrio. En el ?o 

capítulo sobre las fiestas patronales se detallará su organización. 



En lo que se refiere  a los requisitos y normas que rigen el ingreso a las mayordomias, 

es un sistema algo  'rígido* o tradicional  porque S610 lo pueden tener aqueuos 

matrimonios  casados  por la  iglesia.41 Esta valoracibn, en mi opinión,  tiene  que ver con 

los dogmas  de  la  religión  catblica, pues es mal visto que las  parejas vivan en  uni6n  libre. 

Algunas personas  entrevistadas  sobre  todo las mujeres opinan que "para  servirle al 

santo es necesario  cumplir  con los sacramentos que dicta  la  iglesia".  Por otra parte, 

también es importante el patrbn  de  pertenencia al barrio, las personas  que  desean  el 

cargo deben ser originarias o residentes  con antigüedad en el lugar, es decir, que 

habiten de manera permanente en el barrio y que sus descendientes hayan nacido en 

Milpa  Alta. 

El ciclo del  cargo es rotativo  generalmente  el  cambio de integrantes es anual.42 Cuando 

los mayordomos terminan su periodo se realiza un acto  religioso formal para  legitimar 

la  transacción, se trata de un ritual  conocido  como  la coronación. Este  es  el momento 

simbólico en que se  eúnen los  mayordomos entrantes y salientes en la  capilla  del barrio 

para  escuchar una misa oficiada  por  el  sacerdote local quien coloca  al  finalizar  el acto 

E-CO una corona de espinas  en las cabezas  de los mayordomos entrantes 43 y otra de 

49 Sin embargo, en los dtimos años observé que en algunas mayordomías se está flexibilizando la regla, pues hay 
parejas que no están casadas por la  iglesia y tienen el cargo. Tal situación provoca c o n k t o  entre los miembros del 
grupa por l a s  diferentes opiniones que tienen al respecto. Otro caso de excepón para tener el cargo son los 
hombres o mujeres viudos 

La sociedad del barrio Santa Martha es In única excepci6n porque el cargo dura cinco aiios. 

Las ~ ~ ~ S O M S  interpretan este símbolo como la cruz que Jesucristo cargo en su penitencia. 43 
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flores a los que finalizan  el -o, estos  objetos representan "lo pesado del 

comprvmI'on y 'Ya mompensa por haber cumpfido )I respectivamente. El ritual se 

celebra en la iglesia  del pueblo si se trata de  mayordomías parroquiales o bien en las 

capillas si es  del santo patr6n  del bania Usualmente  la mronacibn se realiza a los ocho 

días de la fiesta patronal y después de la homilía los mayordomos regalan galletas en el 

atrio para agradecer a las personas que acompañaron en la  ceremonia. 

Sobre las motivaciones para incorporarse al cargo de mayordomo 

Q proceso de reclutamiento para ingresar al cargo de mayordomo es un fenómeno muy 

interesante. Por un lado, encontré que una de las formas de asegurar la participacibn de 

las ~ ~ ~ S O M S  es a través de la distribucibn del  cargo en las principales calles del banio, 

es decir,  cada año se hace un seguimiento por casa convocando a sus miembros para 

que asuman el  compromiso, Otra forma es por medio de la invitaci6n personal que 

hacen los mayordomos pr6ximos  a retirarse hacia sus vecinos, amigos o familiares ; y 

una última es por propia  iniciativa  de los interesados en ocupar el cargo. De estas 

modalidades depende el número de integrantes de cada agrupación.& Suele suceder 

que las personas no acepten en el  momento que son convocadas y prolonguen su 

participación para años  posteriores,  los motivos &S frecuentes son la  escasez de 

En el barrio santa Martha el número de miembros es permanente,  cada cinco &os veintidnco 
parejas recibe e1 cargo. En La Conceyci6n la sociedad esW constituida por akdedor de veinte 
matrimonios, cinco por cada und de las cuatro calles del barrio. En Santa Cruz el nhntero es variabfe 
pues la constitucibn de la mayordomfa  depende  de tas modalidades dos y tres que mencion6. 
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recursos  económicos, la falta de tiempo disponible o la pertenencia a una religi6n 

diferente.45  Sobre este punto, lo que llam6 mi atención es que aunque se puede 

posponer la incorporaci6n al cargo, u n u n a  deben negarse a servirle al santo” pues se 

corre el riesgo de tener una “sanción divid” En las entrevistas que realid mis 

informantes  respondieron de manera categórica a la pregunta sobre ¿ q d  pasa si 

alguien no acepta el  cargo? 

‘No, eso no se puede  hacer. Nunca debes de negarte cuando se trata  de cosas de Dios, no 
te debes de negar porque siempre te pasa algo. Como el hermano de mi suegra no quiso 
ser mayordomo y le pasaron muchas cosas, perdió el trabajo. Mi suegra al contrario si ha 
sido mayordoma  varias  veces. Ha tenido varias imágenes, fue  mayordoma de Santa 
‘Martita” y ahora tiene una imagen de Semana Santa y siempre le va bien. Ella no se fija 
en lo que va a gastar compra las mejores flores, compra tela bonita para la ropa de la 
imagen aunque tenga que  poner  de su dinero’’ (entrevista realizada a la señora 
Guadalupe Jimhez, Barrio Santa Cruz, Villa  Milpa Alta:1998). 

Y aún cuando las personas no tengan las condiciones  econbmicas necesarias para 

responder al compromiso, este no es motivo que justifique la negacidn  de  servir a la 

imagen.  Incluso se piensa que al hacer un ‘sacrificio extra” hay  una  respuesta miis 

favorable de parte del santo para con sus patrocinadores. 

Aqui presentó los testimonios de varias personas que fueron  entrevistadas por 

separado. 

45 Según la opinion  de un mayordomo esta situad611 se ha observado en los últimos tiempos en el 
bamo de San Maleo con el aumento de los Testigos de Jehov6 . Sin embargo, durarte los años que he 
asistido a la comunidad me he percatado que tal conppgaci6n no tiene una presencia imporknte. 
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recursos  económicos, la falta de tiempo  disponible o la  pertenencia a UM rebgi6n 

diferente.45  Sobre este punto, lo que llam6 mi atencibn es que aunque se puede 

posponer  la  incorporacibn al cargo, ununa  deben negarse a servirle al santo” pues se 

corre  el  riesgo de tener wna ‘sancih di vi^". En las entrevistas que realid mis 

informantes  respondieron de rnanera categbrica a la pregunta sobre iquk pasa si 

alguien no acepta el cargo? 

‘No, eso no se puede hacer. Nunca debes de negarte cuando se trata de m a s  de Dios, 110 
te debes de  negar porque siempre  te pasa algo. Como el hermano de mi suegra no  quiso 
ser mayordomo y le pasaron muchas cosas, perdió el trabajo. Mi suegra al contrario si ha 
sido mayordoma varias veces. Ha  te.nido varias imágenes, fue  mayordoma de Santa 
‘Martita” y ahora tiene una imagen de Semana Santa y siempre le va bien. Ella  no se fija 
en lo que va a gastar compra las mejores  flores, compra tela bonita para la  ropa de la 
imagen aunque tenga que poner de su dinero“ (entrevista realizada a la señora 
Guadalupe Jiménez, Barrio Santa Cruz, Villa  Milpa Alta3998). 

Y aún cuando las personas no tengan las condiciones  económicas  necesarias para 

responder al compromiso, este no es motivo que justifique la negacibn de servir a la 

imagen.  Incluso se piensa que a l  hacer un ‘‘sacrificio extra” hay una respuesta m& 

favorable de parte del santo para con sus patrocinadores. 

Aquí presentó los testimonios de vanas personas que fueron  entrevistadas por 

separado. 

- 

45 Según la opini6n de un mayordomo esta situaadn se ha observado en los últimos tiempos en el 
barrio de San Mateo con el aumento de los Testigos de Jehovd . Sin embargo, durarte l o s  años que he 
asistido a la comunidad me he percatado que tal conppgaci6n no tiene una presencia importante. 
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1. 'Cuando yo tuve el  cargo no teníamos dinero -mi esposo y yo- pero aceptamos. 
61 two que vender un terreno y los cerdos  que  teniamos. Yo no sk como pen, el 
dinero sali6 para los gastos, muchas personas nos apoyaron.  Incluso el ' ' ~ "  
día de la fiesta  todavfa un sefior vino a  regalarme un puerco vivo, como ya todo 
estaba listo me  que  quede  con  el animal y despub lo vendí. Por eso yo pienso 
que cuando  aceptas sin dudarlo, ni renegar hasta tienes mb de lo que gastas. 
Nosotros tuvimos m& mucho m& despuks  de que fuimos mayordomos." 

2. "A mi me  invit6 mi vecina y le dije que lo iba a consultar con mi esposo porque 
kl era quien iba a dar para los gastos si acepthbamos.  Cuando lleg6 mi esposo le 
platiqu4 y dijo que si que no nos  podíamos  negar. kl no tenía  trabajo lo habfan 
despedido, es comerciante.  Entonces como sabe el oficio de herreria hizo algunos 
trabajos y de ahi sali6 para los gastos. Aunque uno no tenga dinero debe aceptar 
por que el dinero sale, q u i h  sabe como pero sale para cumplirle al santo" 
(entrevista realizada a la señora Geargina Jiménez, Barrio Santa Cruz, Villa Milpa 
Alta: 2001). 

3. '"ire en lo  personal, yo vine y me  ofrecí,  a mi no me heron a ver, poque yo 
tuve  enfermo a mi esposo muchos años; pero en uno de esos meses yo tuve un 
sueño en donde el Cristo me fue a pedir que yo lo cuidara porque estaba 
enfermito, entonces yo le  decía que no podia porque tenia a mi esposo enfermo y 
éI insistía en que yo lo cuidara. Por eso yo después desperté y le dije a mi esposo 
lo que habla  soñado; Wb&n fui y se lo platiquk a otra  persona y me dijo el 
Cristo ha de querer que tú lo cuides algo ha de tener el Señor. Entonces yo vine y 
le dije a  los  mayordomos saben qu6, yo quiero ser mayordoma y me aceptaron, 
pero en un lapso de cuatro meses mi esposo falle&, eso fue en agosto y para 
septiembre nos íbamos a  coronar.  Entonces los mayordomos me  fueron a ver 
para  saber  si yo iba a cumplir o ya no por la muerte de mi esposo y les  dije que sí 
iba a cumplir con  los que habíamos prometido. Fijese que corno estuvo  el sueño 
que cuando yo ya estaba  coronada y nos entregaron  la  iglesia, nos vinieron  a ver 
porque el Cristo en realidad  tenía una rotura en el pecho y en un t a lh  de su pie" 
(entrevista  a  la  señora Ma. Celia Martinez, originaria del barrio  de  Santa CNZ, 
1999). 
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Estos relatos nos permiten entender que las  motivaciones de los sujetos para aceptar el 

cargo tienen una clara  vinculación con el mundo de lo sagrado. Existe  la  idea de un 

compromiso con Dios por todos los favores que les otorga y la manera de mostrar el 

agradecimiento es a través del senicio al santo y el integro cumplimiento  el día de  su 

conmemoración. A s í  se asegura dicen- la tranqui3ídad espiritual, el bienestar de la 

salud y la prosperidad econbmica de la familia,. En este sentido coincido con el 

argumento de Portal: 

La expresión de lo sagrado fundamenta ontológicamente la  existencia humana. Por ello, 
la fiesta es el tiempo privilegiado de la reciprocidad y el intercambio con lo sagrado y 
asegura la permanencia del grupo sobre la tierra. En la medida en que los dioses son los 
“dueños del mundo”, de l a  solidaria relación que establezcan hombres y deidades 
dependerá la  posibilidad de reproducción humana. (Portal: 1997:182) 

La figura del santo patrón sintetiza ese sistema de valoraciones  morales  e ideol6gms 

que constituyen la identidad de los pobladores, el eíhus en términos de Geertz 

(1996:118). Pero  además, representa el  eje que organiza  la  práctica religiosa popular y 

las relaciones sociales dentro de las mayordomías, y entre los grupos con las que 

interactúan. La interpretación que Giménez hace del santo patrón es muy clara: 

El santo patrón constituye siempre la base de la organización socid y del consenso 
simbólico en cuanto que se le considera no sólo como e1 protector y el abogado local, 
sino como el centro  de la convergencia de  todas las relaciones  sociales,  principio vital de 
la comunidad y elemento clave de su identidad. Como los “dioses abogados” del pasado 
prehispánico, el santo patrón es el Gcorazón del pueblo” y resume en sí mismo su 
identidad histórica, su realidad presente y su destino. Por eso cuando el pueblo emigra o 
se desplaza de cualquier modo,  carga siempre sus patrones a cuestas y los porta como 
emblemas de su identidad (Giménez, 1978:148) 
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Ahora bien, por otra parte socialmente  la  participación en el cargo se relaciona con la 

cuestión del prestigio mediante el patrocinio de las fiestas, Corno lo  mencion6 Carrasco 

(1961), el prestigio era parte de la culturas prehisphica y colonid, y hoy en día para 

los mayordomos en Milpa Alta tiene un  lugar importante durante y despub del -o. 

En todos  los  momentos  de las ceremonias públicas tratan de cuidar la imagen que van 

a dar ante los demis,  se comphcen al ampliar sus relaciones sociales con sus vecinos y 

tener cierto  reconocimiento  cuando ya han pasado a formar parte nuevamente de la 

comunidad. Un mayordomo mment6 sobre esto: 

"Es una cosa bonita porque hasta la gente  te ve diferente,  como te relacionas con muchas 
personas te invitan a sus fiestas. Y uno también se siente bien cuando ves que cumpliste 
con lo que te tocaba, cuando ves que la gente se va satisfecha de tu fiesta. Por ejemplo a 
m€ me invitaron a una fiesta después de que fui mayordomo y ahí el señor de la casa 
pidió un aplauso para nosotros, la gente te trata bien" (fragmento de entrevista realizada 
al señor Félix Laurrabaquio, originario dei barrio Santa Martha, Villa Milpa Alta, 1999). 

De la misma manera en la fiesta patronal se pone en juego d prestigio social y el status 

econ6mico que mantiene cada barrio ante los demb y aunque en las ceremonias has 

salvas o promesas presentan los mismos recursos en sus ofrendas: flores, música, 

bailes, las diferencias se hacen visibles en la cantidad y la calidad de lo que se 

presenta. Los barrios Santa Martha y San Mateo hist6ricamente  sostienen una 

constante competencia  por ser reconocidos como los mejores, para lograrlo se 

preocupan par cuidar los detalles de su participación, compran las flores mhs vistosas, 

contratan varios grupos de baile  famosos y costosos,  ofrecen importantes cantidades de 

dinero al  santo como limosna; incluso el arreglo y la  decoración de sus capillas son 



muestras  visibles  de sus ventajas econ6micas. 

Las mayordodas y su relacidn con otras instituciones 

Un rasgo importante de las mayordomías de la cabecera  delegacional es su autonomia 

respecto de las autoridades políticas y eclesihticas del  pueblo.  Su  relacibn  con las 

primeras gira en torna a la  solicitud  de  apoyos  logisticos  indispensables  para  la  fiesta: 

lonas, equipo  de luz, sonido, mano de obra, etcétera. En tanto, la  relacibn con el 

sacerdote  local  se  limita  a los servicios religiosos que celebra  la  Iglesia  Catblica: m i s a s ,  

bautizos,  confirmaciones, primeras comuniones y bodas. Ambas autoridades  no  poseen 

la  facultad  de  interferir en las decisiones  de  los  mayordomos. En el  poblado son 

conocidas las historias de los sacerdotes  que han sido srpulsados por los habitantes al 

intentar transformar o eliminar las celebraciones  religiosas  por considerarlas 

innecesarias y ostentosas. 

‘Aquí en Villa Milpa  Alta  la gente  se f i ja mucho en cómo es el padre.  Antes de1 
padre  que est& ahora, había otro que siempre criticaba  en las misas los gastos 
que  se  hacen en las  fiestas, decía que para qu6 tanto cohete, tanta comida, que en 
lugar de  llevar nuestras imágenes  del Niño Dios deberíamos de llevar niños de 
verdad. Tambih se quejaba de que le dieran la limosna con  cambio  decía que se 
tardaba  mucho en contar el  dinero. La gente si se enojb y un día  no  recuerdo en 
que fiesta  llegb tarde y los mayordomos ya lo estaban esperando,  cuando entró le 
pusieron una cachetada y toda la  gente que estaba ahí los apoyo empezaron a 
gritar “hay que darle pamba entre todos” y siempre si se fue. Algunas  veces 
tarnbih la gente hace muchos rumores sobre los padres, pero mientras 41 no se 
meta con nuestras costumbres no pasa nada. El padre que est5 ahora, al 
contrario a impulsado m& la fe cat6lica y respeta nuestras fiestas”  (entrevista  a 
GiIberto Jiménez, residente del barrio de la Concepción,  Vdla Milpa Alb:1998). 

71 



En un caso mks reciente (1999) el  jefe  delegacional se opuso a la realizaa6n del 

Carnaval, evento  tradicional  que se realiza despuh de la Semana Sa11ta.4~ LOS 

habitantes de la cabecera y de Santa Ana  Talcotenco  mostraron su inconformidad por 

medio  de míti~es y plantones alrededor de V i  Milpa Alta y afuera del edificio 

delegacional.  Finalmente el delegado  present6 su renuncia a las autoridades del 

gobierno  central del D.F. Estos hechos indican d poder y la fuem que adquiere la 

organización religiosa en momentos  especiales en los que se ve amenazada la tradici6n 

y la unidad social de los habitantes. 

La mayordomia  y el parentesco: un ejemplo de permanencia y cambio 

Uno de los  argumentos que he sostenidd en este trabajo es que la persistencia y la 

continuidad del tradicio~l sistema de cargos o la mayordoda en Villa Milpa Alta tiene 

su sustento en las relaciones de parentesco,  a través de btas podemos ver que la 

construcción de la  identidad barrid es un proceso dinimico en el que resulta de gran 

importancia el sentido de  pertenencia a un espacio detenninado en base a  patrones de 

nacimiento,  matrimonio y de  residencia. Estos factores  influyen  en la continuidad y a 

veces también en la ruptura de formas de  participacibn  local  en el barrio  debido  a la 

movilidad  territorial que generan las relaciones de matrimonio (ver  genealogía). 

Sobre este hecho sirlo tengo la infomci6n general.  Directamente  presencie las protestas de los habitantes de 
santa Ana Tlacotenco y los operativos de los policías de Segundad Pública (&raoadem) quienes raguardaron 
varios dias el edificio de Mien#, en Villa Milpa Alta. La cuest& & sorprendente es que et delegado es 
originano de Milpa Alta y ha escrito diversos artículos sobre la historia y las tradiciones de la regibn. Seria 
interesante, creo- conocer su versión al respecto. 
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Nuestra muestra genealogíca  es sugerente, ya que se  trata de un tronco familiar 

originario de La Concepción, uno  de los barrios tradicionales de  la cabecera; y que  en 

algún tiempo de su historia abarcó territorialmente los barrios de San  Agustin, Los 

Ángeles y La Luz. Al darse la separación de La Concepción, se constituyeron en tres 

unidades  distintas  e independientes y los habitantes  quedaron divididos físicamente, 

pero continuaron relacionándose a través de las uniones maritales. 
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SIMBOLOGIA 

Q = @  matrimonios endogámicos, del mismo barrio, con 
residencia virilocal y mayordomos. 

A matrimonios con  exogamia  local: la pareja es de  otro barrio. 

H 

A = @  matrimonios con  exogamia  local:  la pareja es de  otro 
pueblo de la delegación. 

m matrimonios con exogamia extranjera: la  pareja es del A = @ centro  de la ciudad de México. 

.II matrimonio con  exogamia extranjera: la  pareja es  de  otra Q = @ delegación. 

L matrimonio con  exogamia extranjera: la pareja es  de  otro estado A = @ del país. 

A*:@ matrimonio exogámico que reside en el barrio 

A = @  matrimonio exogámico que reside fuera del barrio. 
c c  /x\ = @ matrimonio exogámico que ha  tenido el cargo de mayordomo. 
F(C A @ matrimonio exogámico que  no ha  tenido el  cargo de mayordomo. 

S solteros 

yu .- niños 

4 
6 - L  0 sin  datos 
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Tabla 1 

PERFIL DE ENDOGAMLA Y EXOGAMIA DE BARRIO, SEGON LA GENEAL~C~A MUESTRA 

WEUADELA - 
7 

17.5 I 40 

100 

Tabla 2 

PERRL DEL PATRON DE RESIDENCIA SEGUN LAS RBLACIONES POST MATRIMONIALES DE 

ENDOGAMIAY EXOGAMLA DE B M O  
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% 40.0 96 I 40.0 

A 

HOHBRESQuesE 

6 

15.0 

2 

5.0 

Tabla 4 

PERFIL DEL CARGO DE MAYORDOMO EN BASE A LAS RLfLAClONES DE ENDOCAMIA Y 

EXOGAMIA DE BARRIO 
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La infomaci6n que analizamos en la  genealogía nos muestra datos  sugerentes. Vemos 

que dentro las 40 parejas que conforman  el  total de matrimonios, hay un notable 

predominio de endogamia en relación  con  el  barrio;  además,  desde la perspectiva de la 

exogamia  local,  observamos un alto número  de parejas en  donde  el  compañero (a) 

pertenece a  los  barrios  vecinos;  por  lo  tanto,  si englobamos las relaciones endogámicas 

en cuanto a la  cabecera  delegacional  se  refiere, (barrio local y barrios vecinos) tenemos 

un total de 77.5%; el 22.5% restante corresponde a matrimonios exoghicos en los 

que observamos que sólo un 5% es  local, se trata de personas que se unieron con 

originarios de  otros  pueblos  de la  misma  delegaci6n y un 17.5% con individuos 

procedentes de delegaciones cercanas como  Xwhimilco y Tlhhuac (2 casos); del centro 

de la  ciudad (3 casos) y de otros estados del país (2 casos) (ver  tabla I). 

Junto a la  endogamia  local  vemos que una segunda unidad de  análisis importante es el 

patrón de  residencia. El 80% del  total  de parejas presenta una propensión de 

residencia de tipo virilocal,  la  muestra  exhibe que todas las  parejas  endogámicas se 

establecieron dentro del rnisrno barrio (40%), siendo las mujeres las que se mudaron a 

las casas de los maridos; de las parejas  exogámicas  se  señala que el 40% de las mujeres 

se trasladaron al barrio,  pueblo o delegación del cbnyuge (16 casos);  el 15% de los 

hombres que se casaron  con mujeres de fuera  emigraron del barrio; el indice más bajo 

es del 5% y lo representan los hombres que se mudaron a vivir a l  barrio de  origen de la 

esposa (ver tablas I1 y HI). 



Muy vinculadas al patr6n de  residencia están las mayordodas que en Villa Milpa Alta 

son instancias un tanto ''cen;ldas" en el sentido de que sólo 10s habitantes originarios 

del barrio pueden recibir el cargo. En  la tabla N observamos que la primera y segun& 

generación de EGO, tuvieron el cargo de mayordomos 40%; sin embargo,  tambikn es 

notable que en las siguientes  generaciones se modificó el  tipo  de  relaci6n 

matrimonial, lo cual redujo la participación en  el barrio , sobre todo por la movilidad 

de las mujeres y los hombres que se mudaron a vivir al lugar de origen  del c6nyuge. 

El resultado que podemos apreciar es que ninguna de las 20 parejas (47.5%) 

exogámicas que salieron del barrio fueron mayordomos. fJnicamente el 12.5% que  se 

quedo a residir en el barrio tuvo alguna vez el cargo. No obstante, hay que remarcar lo 

siguiente: la movilidad  provoca  la pérdida de participación mayordómica al interior 

del barrio, pero no  en el barrio de la pareja con la que se contrajo la unión marital, 

pues una vez establecidos, ya sea un hombre o una mujer en un barrio distinto pasan 

a formar parte del sistema de  cargos de dicho barrio. Por lo tanto, el matrimonio es 

uno de los canales que garantiza la continuidad de la  vida  ceremonial en los barrios de 

la comunidad. 

A propósito del tema, en  el siguiente capítulo hablaremos del  sistema  de fiestas 

barriales en Villa Milpa  Alta, su an8lisis nos permit54 comprender la importancia y la 

trascendencia que tiene dicha  práctica  simbólica en la vida  social de los  pobladores y 

SU relación  con  el sistema de  cargos. 



C A P I T U L O  IV 

h s  fiestas patronales en los barrios de Villa Milpa Alta 

En este capítulo pretendo describir y analizar el elemento medula de la presente 

investigación: la fiesta  patronal de barrio, actividad ritual pagano-religiosa  que  implica 

una extensa  organización  ceremonial, y cuya  eficacia se apoya en un sistema de 

símbolos y de relaciones  sociales.  Esta  breve enunciación utiliza  dos  conceptos  bhsicos: 

ritual y símbolo.  Ambos términos son importantes para explicar la relación que hay 

entre el acto festivo y la construcción de la identidad barrial. Dentro  de  la tradicih 

antropológica destacan dos vertientes que se han encargado del  análisis  del  ritual. Por 

un lado, la corriente de  Durkheim,  Radcliffe-Brown y Malinowski atribuyen al ritual 

una función social, es decir,  lo consideran como un mecanismo  de integración, 

solidaridad y cohesión  de  las comunidades, o bien, como generador de catarsis 

emocionales, individuales y colectivas, que sinan como  válvulas  de escape 

momentáneas de las tensiones  sociales; por otra parte, el  pensamiento  de Leach, Geertz 

y Turner  en referencia  a una concepción semiótica del ritual, que opera -según su 

enfoque- como una fuente reproductora y revitalizadora de significados y significantes. 

Coincido  con Díaz cuando sefiala que los dos  argumentos  no son  explicaciones aisladas, 

sino  que por el contrario mantienen una estrecha vinculación: 
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No obstante la idea  del desplazamiento (de la funci6n al significado)  exige un matiz, ya 
que quienes subrayaron la funci6n del ritual no despreciaron su cadcter expresivo, y 
cuantos privilegiaron su naturaleza enfbticamente simbblica no  dejaron  de dotarle, como 
sus antecesores, de alguna  funcibn social. En realidad, ni 16gica ni hist6ricamente la 
aprehensión de los rituales por su funcibn o por su significacibn amforman estrategias 
analkicas exduyentes; antes bien, nos es dabie encontrar una  nutable simbiosis, en este 
ámbito  de estudio, entre una y otra v&n. @iaz; 2000:60) 

Considerando lo anterior como el tel6n de fondo del escenario gencric0 del ritual, para 

l o s  fines de este trabajo Auge (1995) afirma que adoptemos la propuesta que define al 

ritual como un dispositivo con  finalidad simb6Eca que construye  identidades relativas a 

través de alteridades mediadoras. La nwi6n ‘relativo” aplicada a la identidad la utiliza 

como “relativo a”: pues dice siempre hay una referencia geo&ca, social o moral, en 

relaci6n con la cual se define la identidad; adeds, las identidades son relativas a ese 

‘algo” y se afirman a t ravh de las alteridades que trascienden. 

Pero esta “trascendencia” y la  mediación de las alteridades que la permiten s610 son 
posibles porque se reconoce que la alteridad es relativa a aquello que la define (el sexo, la 
edad,  la  posici6n ewni>mica, la religi6n, el color de la piei), pero no relativa a aquello 
que la trasciende (la naci6n) puesto que por e1 contrario, es la primera relatividad, 
reconocida y simbolizada como tal, l a  que permite esta trascendencia” (Auge 1995:88- 
89). 

En nuestro caso tratamos de  definir la identidad en  torno a la fiesta religiosa de barrio 

la cual constituye un fenómeno sugerente que puede andimrse localmente  en dos 

niveles: el pueblo y el barrio. Dentro del primer nivel lo que pudimos observar es que la 

fiesta barrial representa un amplio y complejo campo de relaciones sagadas entre los 

santos y entre los sujetos que tienen a su cargo una imagen. Esto lleva implícito un 

sistema de  intercambios y reciprocidades  del que hablar4 más adelante. En el segundo 

nivel encontramos que las celebraciones guardan un &cter muy l d s t a  dentro de la 
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misma comunidad. Sobre esto me explico: para los habitantes en  general resulta 

importante el sentido de  pertenencia  a %u barrio” ya sea porque son nativos, o porque 

residen permanentemente en él. A s í ,  por  ejemplo, un matrimonio en donde sus 

miembros son originarios de un mismo  barrio, pero que se trasladan  a vivir a otro, 

deciden sólo participar en algún cargo ~~l ig ioso  relacionado con SU santo paMn y 

preferentemente asisten a su respectiva  festividad  barrid.47  Una  situacibn distinta se 

presenta cuando se trata de una pareja que escoge el patrbn de residencia post 

matrimonial tipo virilocal. En este caso, la espasa pierde el  “liderazgo” religioso en SU 

barrio original; pues su identidad se traslada y tiene el  reconocimiento social en el 

lugar al que pertenece su cónyuge. Por lo tanto las agrupaciones  encargadas de la 

celebracibn  festiva  (mayordomías) son asociaciones que podriamos considerar 

cenadas, porque e s h  conformadas ficamente por personas del barrio que se 

identifican  con  la  imagen que los  representa. 

57 Sin embargo, está  posición 110 los exenta  de  contribuir  con sus cuotas para la fiesta del bamo donde habitan. 
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Ahora  bien, introducihdonos a la fiesta patrond corno  espacio  simb6fico y 

comenzaré  señalando que es un ciclo religioso anual de t i p  católico y se realiza de 

acuerdo con su santoral.  Su  principal funci6n, como veremos,  no  sólo es la veneraci6n 

al santo, tambien  juega un papel fundamental en el proceso  identitario de los distintos 

actores que  intemíenen en ella. Obviamente dentro del sistema  de sírnbolo~ el miis 

representativo o dominante en thninos de Turner es la figura del santo patr6n 

‘protector y benefactor  del barrio”. En tono  al mismo  aparece un conjunto de 

pdcticas sacras y cívicas que poseen UM importante sigruhcación, según la  experiencia 

ritual de quienes participan  en ellas. En los actos de corte sagrado se observan las 

danzas, la música, las flores,  los  cohetes, la misa, las bendiciones, las procesiones y los 

rosarios; por otra parte, los de tipo  pagano tienen que ver con las  reuniones en las 

comilonas, los bailes populares y los distintos eventos Iúdicos, culturales y comerciales 

(ferias) que cada año se  incluyen  con el objetivo  de  renovar  el  interés  de  los asistentes y 

el prestigio de los organizadores. 

Esta visi6n  general  de  la  ceremonia  festiva nos remite a  considerar el anidisis que hace 

A. Cohen acerca de la forma y la funcibn en el simbolismo, y quien  plantea una cuestión 

centd:  “Un cambio de forma  simbblica no ocasiona un cambio  de función simbólica, 

porque la  misma función puede  lograrse con nuevas formas. Igualmente, una 

continuidad de  forma  simbólica no necesita ocasionar automáticarnente una 

continuidad de función  simbólica, pues la misma forma  puede cumplir nuevas 

funciones.” (1979:61) 
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En este sentido, entiendo que en las festividades patronales de Villa  Milpa Alta se 

pueden elaborar las anteriores posibilidades.  Según mi apreciaci611, por supuesto 

resultado del trabajo de campo, la fiesta (forma simbblica) muestra en apariencia un 

orden tradicional; sin embargo, en esta continuidad vemos que paulatinamente hay 

una incorporación de nuevas formas (gn~pos de música, especthlos y objetos) de 

estilo ”moderno”  que intervienen de manera paralela para un mismo  fin:  celebrar  la 

fiesta  del barrio, y la fiesta  al  verse pemeada por dichos elementos adquiere diferentes 

funciones. Del lado sagrado el propósito a  cumplir es el culto religioso al santo patrono, 

pero del lado secular hay una variedad más amplia de intereses individuales y 

colectivos. Por ejemplo, los bailes populares que se llevan a cabo durante las noches son 

un espacio de encuentro de los jóvenes en donde se hace visible una ruptura con el 

concepto de lo religioso; además de bailar, consumen bebidas  alcohólicas y es 

importante señalarlo, acuden con el  objetivo de “encontrar” una pareja,  es  decir de 

relacionarse con una persona del sexo opuesto. Quiere decir que la fiesta es 

multidimensional: lo  sacro, la parentela, sexualidad discreta, revent611 para  algunos. De 

la misma manera sucede con las personas o familias que asisten a las casas donde se 

ofrecen los alimentos los días de la  fiesta, pues hay “entrada libre” y se atiende a cuanto 

vecino o extraño llegué a comer.  Sobre esto algunos habitantes  opinan que “hay que 

aprovechar la  comida gratis para ahorrar en el  gasto‘.  Ofrezco simples  menciones para 

recalcar que el momento festivo se utiliza con diferentes propósitos, lo  cual  rebasa  la 

apreciación que se ha  hecho del ritual como “ventana” a  través de la cual es posible 
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descubrir significados  que,  a  primera vista, pueden resultar ilegibles para un 

observador ajeno a la cultura  que se está investigando.@ 

I. La fiesta y el sistema de reciprocidad 

La fiesta patronal es el  momento donde se articula un intercambio entre los seres 

divinos y sus bienes materiales que en esencia poseen un d o r  simbólico para los 

creyentes. En Villa Milpa  Alta &e intercambio se nombra cornpundencia y lo realiza 

grupos de personas de determinado barrio o pueblo que la comunidad reconoce como 

salvas o promesas. La funcibn  de dichas agrupaciones es acudir a felicitar al santo 

patr6n festejado con sus respectivos  regalos,  referidos en las h i l a s  ofrendas. 

Las promesas o salvas son las personas que  vienen a felicitar al santo y le traen regalos 
en las correspondencias; los estandartes se abrazan; así nosotros vamos a otro barrio el 
día de su fiesta y tambiCn llevamos ofrenda, arreglos florales, mariachi, etcétera 
(entrevista con la Señora Concepción Cruz, mayordoma del Barrio  Santa Cruz, Villa 
Milpa Alta, 1994). 

Es importante precisar  nuestra percepcih sobre los t6rminos señalados. La salva, 

remite  a pensar en el  conjunto de individuos que se organizan al interior del barrio o del 

pueblo y que se desplazan desde sus puntos de residencia para asistir a  felicitar en su 

cumpleaños al santo, a la virgen o al cristo. Mientras que la  promesa, es el 

cumplimiento sagrado de ofrecer bienes materiales y económicos en favor de la deidad 

(flores, dinero, mfisica, danzas y cohetes) a travks del ejercicio de l a  cornspondencia, 

48 Por supuesto que tal enfi iue es válido, sblo que &e es útil para anali7ar algunos aspectos del ritual y que 
definitivamente no SOR )os hitos. 
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que  se  refiere  a  la visita recíproca y obligatoria del grupo social a  determinada imagen 

sagrada, y en la que hace visible  la  competencia y el  conflicto entre barrios. Por ejemplo, 

es una situaei6n común que el "Danio A" proporcione el grupo de mrisica al '%ani0 Bu, 

por lo tanto, éste "barrio B" ten& el compromiso  de retribuir con un grupo musical 

de  igual o superior calidad,  cuando  se  celebre  la  fiesta  patronal  del ''barrio A=. La gente 

expresa que el acto de corresponder es algo voluntario; sin embargo, en el  caso citado, 

observamos que aparte de ser obligatorio,  se valoran las características  de lo  que se 

devuelve. En este sentido coincidimos  con  Mauss, cuando señala que el intercambio de 

dunes se hacen bajo la forma de regalos, los cuales en teoría son 'voluntarios"; sin 

embargo, en la realidad estos  se  hacen y se devuelven de manera  obligatoria. Por lo cual, 

a estos  regalos les nombra prestaciones, y lo que encierra este mecanismo de 

intercambio,  es sobretodo su carácter de transaccih; ya que su característica principal 

es que se obliga  a  devolver  el  regalo que se redbib. Mauss h a  a esta institucih 

sistema de prestaciones totdm (1979:160). Otra caracterfstíca que aporta el mismo 

autor es que los dones que se intercambian,  ademhs de  ser obligatorios son 

permanentes, y "sin otra contraprestación que el estado de derecho que los  produce" 

(ibid:164),  es  decir,  la  acción es válida ya que forma parte de 1% nomas comunitarias. 
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Este intercambio de regalos,  tambiCn tiene como rasgo fundamental, el que quien 

participa de este sistema, adquiere honor y prestigio, ya que a d e d s  al honrar a los 

hombres,  se honra tambih a los  dioses. 

Uno de los primeros grupos de seres con quienes los hombres tuvieron que contratar ya 
que, por definición existían  [obligaciones] para contratar mn ellos, son los esplritus de 
los muertos y los dioses. De hecho, son ellos los autknticos propietarios de las msas y los 
bienes de este mundo. Es con  ellos con quien es más necesario cambiar y m& peligroso 
no  llevar a cabo cambios.  (ibid:lT;j) 

Es evidente que en el  intercambio  no  solo entran en juego los seres humanos, sino 

además participan las divinidades, por lo que l o s  regalos simb6licos presentados en la 

ohnda, juegan un papel importante, pues son reguladores del orden de h carnunidad- 

Es decir,  es  necesario  satisfacer al santo el día de su fiesta. Lo que se obsequia debe 

garantizar el buen desarrollo de la celebración y la tranquilidad de los donadores, y de 

no ser así, el ser etéreo mostrará su disgusto, “castigando” con una desgracia natural; 

afectando la vida  familiar o el bienestar  general de l a  colectividad. 

Este acto de reciprocidad  que conforma la mmda49 es (....) el elemento central para el 
funcionamiento del sistema religioso. Con  ella se establece el contrato de l o s  individuos 
con la divinidad, y las relaciones que de allí surgen son el elemento por medio del cual el 
sistema religioso en su conjunto se, desarrolla y se renueva constantemente. Tiene, como 
todo acto de intercambio, un sentido utilitarista, y aunque Io que se intercambien no 
sean sólo objetos de valor mercantiles, en el centro de ello se encuentran bienes 
altamente preciados: Dios, la virgen y los santos dan bienestar, salud, etc., y los 
hombres su esfuerzo y sacrificio, las penalidades fisicas y con  mucha  frecuencia, fuertes 
sumas  de  dinero  para costear los gastas  que implica cumplir con una  manda Eiguema, 
1994: 253). 

49 La manda es equivalente a lo que estamos manejando como currespondencia. Figueroa en su trabajo 
sobre los Yaquis y los Mayos expone h manda como el sistema a m r  del cual se establecen la 
comunicación y e1 intercambio recíproco con la divinidad. 



11. Organizacih interna de las fiestas patronales 

a) Tiempos n'tuaies 

Las fiestas dedicadas en honor al santo patrbn de barrio son tiempos rituales que se 

repiten anualmente según  el calendario católico;  así año tras año, el  festejo a los santos 

titulares esta marcado por el día que les  corresponde. La celebracih patronal se realiza 

fmnalmente  durante cuatro días en los que se desarrollan diversas actividades. De 

modo tradicional el orden que se sigue es el  siguiente: la vispera, el día principal o 

solemne,  la tornafiesta, y la  octava.  (ver cuadro 2) 

La v&pera representa la apertura de la celebración religiosa y el momento inicial de 

encuentro entre los hombres y sus divinidades. El sacerdote del  pueblo oficia una misa 

en  la  capilla  del barrio, en donde se  reúnen los primeros grupos o dm que llegan a 

saludar al santo  patrón con sus ofrendas: flores, música, dinero en efectivo,  etcétera. El 

día siguiente es el principal, pues es el cumpleaños del santo. Desde las primeras horas 

de  la madrugada la imagen es "despertada" con las tradicionales "Mañanitas" 

interpretadas por un mariachi y un grupo de señoritas formado por mujeres solteras 

del barrio. Cuando el mariachi finaliza su intervención, las jóvenes invitan a las 

personas que acompañaron en el  acto al domicilio de una de ellas  para desayunar 

tamales y atole. Mientras tanto, a lo largo del amanecer siguen entrando grupos de 

mujeres de otros barrios para felicitar a la  imagen y entregarle sus flores.  Horas mas 

tarde, alrededor del mediodía  comienzan a llegar las sdvas, -en las que casi siempre 

predominan las mujeres- con las que el barrio anfitrión tiene correspondencia, es decir, 
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con esos grupos que de  manera recíproca se visita anualmente y los cuales w a n  

diferentes presentes materiales y simb6licos: limosna, flc~res, música, cohetes,  incienso, 

veladoras y gfobos. Por su parte la  imagen patrona luce sus mejores vestimentas que 

previamente le han colocado las esposas o las hijas - solteras- de los mayordomos, si se 

trata de una deidad femenina; o bien,  si es una figura masculina la ropa es puesta por 

los señores mayordomos. En este ritual 

la opinibn de las mujeres es determinante, sus argumentos señalan que “debe ser asi 

porque si no la virgen no se deja cambiar se  pone muy pesada” o ‘el Cristo no lo 

pueden cambiar las mujeres es una falta de respeto es como si a una le cambiara la ropa 

un hombre”. 

La capilla es decorada en su interior con varios arreglos de flores En el atrio es común 

observar adornos colgantes de plbtíco picado que elaboran personas de la comunidad. 

En alpnos barrios es tradicional  colocar una portada en la entrada principal con el 

nombre del barrio o cierta frase  religiosa; los materiales que utilizan para su 

elaboración son las semillas y las flores  de pkistico o naturales. A veces la portada 

forma parte de la ofrenda, o bien, es un elemento más que los mayordomos deciden 

incluir en la fiesta. 



Cerca del mediodía  la  vida  del banio se inserta en un tiempo y un espacio distintos, se 

rompe  con la cotidianidad, es una  fiesta muy “familiar”, sólo del barrio. El  estallído  de 

los cohetes es una señal  inconfundible que se difunde por toda la comunidad. Las 

salvas anuncian por este medio su salida desde su respectiva capilla, luego siguen 

durante el recorrido por las calles y finalmente sueltan sus descargas al llegar al lugar 

sagrado que los recibe  con  el constante resonar de  las  campanas. 

b) Elementos tradialbndks que internenen en la fiesta 

La fiesta  se  mueve en dos planos:  el que incluye todos los actos solemnes, y otro que se 

refiere  al ámbito secular. En  el primero  encontramos una serie de actos cuya funcibn 

principal es legitimar la practica festiva: las misas, la bendici6n de objetos, las 

procesiones y las danzas. En cuanto a la misa este es el culto edesihstico mas 

importante dentro del momento festivo,  significa  el punto de encuentro de los hombres 

con  lo sobrenatural. ‘{ ...) ningún creyente  podría  imaginar una fiesta o las procesiones 

sin la  misa. Esta puede  no  generar el mayor entusiasmo o la mayor asistencia, pero 

legitima  religiosamente y da fundamento a todo cuanto se hace. En  este  sentido es el 

acto sancionador” (Grimes, 1981: 64). 
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No obstante, como  ya mencioné,  existe  total autonomía de las mayordomias para la 

organizacibn de la  fiesta con respecto al sacerdote dd  pueblo. El se  limita a la pdctica 

del sermón religioso y  a  ofrecer  el  sacramento  del bautizo y la  primera comuni611, muy 

frecuentes en los días de fiesta.  Durante la investigación  observamos que las misas miis 

concurridas son las que se celebran el día principal, a  ellas  acuden en un n h e r o  m& 

alto señoras jbvenes, ancianas, solteras y niiias. 
El desempeño  del  gknero femenino es h d a m e n t d  en todas hs actividades que implica 

la fiesta. Las mujeres se encargan de confeccionar y vestir al s a n t o ;  de comprar los 

ingredientes para los alimentos; se reúnen en grupos para preparar y cocinar fa comida 

que brindan a los asistentes; realizan  la  limpieza  de la capilla; acuden a las reuniones de 

la  mayordomía en caso de que el esposo no pueda asistir. El día de fa fiesta las mujeres 

soiteras son responsables de 'despertar" al santo con el tradicional canto de las 

Mm-at2zlas en la capilla; durante las procesiones sostienen el andamio en el que se 

traslada la  imagen y cargan l a  ofrenda:  charola  con dinero, arreglos flordes, incienso  y 

pktalos en canastas con pétalos de flor que riegan en el camino; tambih las nibs llevan 

globos. Otro componente significativo de la fiesta son las danzas que se  ofrecen  a la 

deidad en su día. tos danzantes arriban a pie por las calles  de la  comunidad y cuando 

llegan a la  iglesia se colocan en el exterior de la capilla para ejecutar sus bailes por varias 

horas, unos de raiz prehisphnica y otros de influencia  española. Las danzas m& 

comunes en  Villa Milpa  Alta son: las pastoras,  las  aztecas, los concheros, los moros y 

cristianos y los arrieros. Esta práctica ritual constituye para los pobladores un 
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reencuentro con SU pasado,  pues es un referente cultural que  los liga a  los recuerdos 

que tienen sobre  c6mo  era la fiesta.9 

La música  también forma parte  de los rituales  religiosos.. Se observa la participaci6n de 

bandas de música  de  viento  que anualmente visitan a los barrios de Milpa  Alta, y que 

intervienen durante los tres días  de la festividad rebosa:  la  víspera,  el  dia  solemne y la 

tornafiesta, tocando sus melodías en el atrio de la capilla  para honrar al santo patr6n. 

Los estados de  la  República desde donde se desplazan  son:  el  Estado de México, 

Michoacán,  Morelos y Guanajuato. De igual  modo, es importante  la  presencia de los 

mariachis que  se  presentan  acompañando la pmesibm de las salvas  para cantar a la 

imagen; y el grupo de señoritas de cada barrio que regalan las Mtuianitas al santo. 

Actualmente, el  momento  de  la fiesta se aprovecha como espacio  comercial  en donde 

los  vendedores encuentran una fuente de ingresos temporal, Es común observar  la 

utilización de medios tecnol6gicos Ymodernosw; hay personas de la  localidad o de 

pueblos  vecinos que se dedican a filmar  con &maras de video el desarrollo de la fiesta, 

así  como  fotógrafos que de antemano conocen  perfectamente  las  fechas  a las que deben 

acudir para recoger las mejores  imiigenes y después venderlas.  También durante las 

misas los comerciantes  de  dulces  venden su mercancía  en el atrio de la capilla y m á s  

50 Frecuentemente los ancianos relatan el uso del teponaxtle y la chirimia en l a s  fiestas del barno. Hoy 
en día  estos instnunentos musicales se slguen tocando en algunas ldanzas que se ofrecen m Vda Mlpa 
Alta .  
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tarde en las casas donde se invita a las salvas a comer. En las calles que rodean a la 

iglesia se instalan puestos ambulantes for5neos con diferentes productos; tambien hay 

juegos mecánicos y de azar. Aunado a  estas nuevas formas de experimentar la 

celebraci6n festiva está la incorporacibn de eventos cívicos: exposiciones culturales,  

obras de teatro, bailes regionales, jaripeos y grupos musicales que amenizan los bailes 

populares por las noches. 
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111. Deseripcih de las fiestas patronales de cuatro barrios 

A continuaci6n  describo  el desarrollo de las fiestas titulares de Santa Martha, San 

Mateo, La Concepcih y Santa Cruz, de acuerdo al orden en los tiempos y en las 

actividades que se sigue de un modo tradicional. Creo que 10 más importante es 

sefíalar los aspectos  específicos que presenta la organizacibn  mayordómica  de cada uno 

de los  barrios. Por ejemplo,  cada  segmento  ha  establecido su propia red de 

interacciones  sociales  con otros grupos al interior de la comunidad y hacia fuera de 

ellas Por otro lado,  resulta interesante observar cómo algunos barrios se han adaptado 

a los cambios  econ6micos, reinventando sus propias formas de distribución de los 

gastos y de  captación  de recursos monetarios  para hacer la carga  menos  pesada y a s í  

mantener vigente  la prktica festiva. Deseo subrayar que el trabajo etnogridico que 

presento es resultado de mis observaciones directas en el momento en que se 

desarrollaban los diferentes actos rituales sagrados y seculares. 

Me  permit4 incluir  la  descripción de las capillas porque me parece que estos  espacios 

son referentes de identidad en los que se puede ver  el, gran número de  imágenes del 

catolicismo  a las que se les celebra  el culto, y por lo que se habla de una constante  vida 

ceremonial  en los barrios; por otra parte, la  decoracibn de los  templos  también refleja  el 

prestigio y la  competencia  social entre los habitantes de cada segmento barrial. 



Barrio Santa Martha: primera secci6n 

Ea barrio de Santa Martha se  distingue de los d e d s  por su identidad  hist6rica. En un 

lugar llamado Santa Martazulco  se construy6 la primera Ennita el 29 de julio de 1529. 

Posteriormente el oratorio  fue sustituido cuando se inici6 la obra  del  templo de la 

Asunción en 1532. Por  este motivo  el barrio de Santa Martha se conoce como la 

primera secci6n de la  localidad lo cual  ubica a sus habitantes con una mayor jerarqufa 

y status social en los distintos ámbitos, sobre todo en el  religioso.9 

La capilla 

La iglesia del barrio es un edificio de estructura colonial construida en dos niveles. En 

su fachada destacan dos torres y al centro un reloj que fue comprado en 1925. Su atrio 

es un extenso patio con  &boles, bancas y un cuarto que sirve  de  cocina  para los 

mayordomos que acuden los fines de semana a limpiar h capilla. El interior está 

totalmente ornamentado en oro, en sus paredes se exhiben  pinturas,  cuadros y vitrales 

que  expresan distintos momentos  de la vida de Cristo y de la Vlrgen de GuadaIupe. En 

el altar principal se distingue la santa patrona representada en  un antiguo cuadro. A 

los costados  se encuentran las  imágenes de San Pedro, y San Andrés.% La figura de 

52 En &stintos  actos religiosos relevantes  pude observar que la imagen de Santa Martha encabeza  el conjunto de 
figuras sagradas que acorn- al contingente de personas. Por ejemplo, en la pere5nación ai santuario de 
Chalma y en  la procesih que se celebra  con motivo de la fiesta titular del pueblo. 

s3 Estas dos exulturas están taliadas sabre troncos de madera, por la  parte posterior se encuentran huecas. No se 
sabe con  precisión el lugar y la fecha de procedencia. hay quienes dicen que las trajeron de Cuba.  Actualmente 
presentan rasgos de gran deterioro por lo que se encuentran  resguardadas en la sacristia de la capilla. 
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Barrio Santa Martha: primera secci6n 

Ed barrio de  Santa  Martha se distingue de los d e d s  por su identidad histórica. En un 

lugar llamado Santa Martazulco se construyó la primera Ermita el 29 de julio de 1529. 

Posteriormente el  oratorio  fue sustituido cuando se inici6 la obra del templo de la 

Asunción en 1532. Por este motivo  el barrio de Santa Martha se conoce como la 

primera secci6n de la  localidad lo cual  ubica a sus habitantes con una mayor jerarqufa 

y status social en los distintos ámbitos, sobre todo en el religiosa.- 

La capilla 

La iglesia  del barrio es un edificio de estructura colonial construida en dos niveles. En 

su fachada destacan dos torres y al centro un reloj que  iue comprado en 1925. Su atrio 

es un extenso patio con  arboles, bancas y un cuarto  que sirve de cocina para los 

mayordomos que acuden los fines de semana a limpiar la capilla. EI interior está 

totalmente ornamentado en oro, en sus paredes se exhiben pinturas, cuadros y vitrales 

que expresan distintos momentos de la vida de Cristo y de la Virgen de Guadalupe. En 

el  altar principal se distingue la santa patrona representada en un antiguo cuadro. A 

los costados se encuentran las imágenes de San Pedro y San Andrés.a La figura de 

52 En distintos actos religiosos relevantes pude  &mar que la imagen ck: Santa Martha encabeza el conjunto de 
figuras sagradas que acornpatIan al contingente de personas. Por ejemplo. en la peregrinaclcin al santuario de 
ChaIma y en la procesih que se c e l e b r a  con motivo de Ia fiesta titular del pu&lo. 

53 Estas dos esculturas están talladas sobre troncos de  madera. por la parte posterior se encuentran huecas. No se 
sabe con precisión el lugar p la fecha de procedencia. hap quienes & a n  que las trajeron de Cuba. Actualmente 
presentan rasgos de gran deterioro por lo que se encuentran resguardadas en la sacristia de la capilla. 
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Santa Martha es una imagen diminuta protegida en su nicho. Tambith habitan en 

iglesia las figwas religiosas de San Francisco, San Antonio, Cristo en la CruzP la 

Virgen María, San J& y el Niño Dios. Un objeto importante dentro de la capilla es un 

púlpito de madera en forma circular que se localiza en u.no de los extremos del templo; 

anteriormente desde este sitio se oficiaban los sermones, ahora ya no se utiliza. En la 

parte superior de la iglesia se conserva un 6rgmo musical elaborado en madera de 

grandes dimensiones y de incalculable valor, actualmente no se toca en las ceremonias. 

Anexo a la capilla est5 la sacristia, un cuarto pequeño con un pequeño altar de h Vqen 

de Guadalupe; aquí se guarda la vestimenta del sacerdote así como los documentos  que 

la sociedad maneja. 

La mayordomía 

La imagen de Santa Martha se venera el 29 de julio. Esta fecha es la principal festividad 

en el banio. Anualmente las  agrupaciones cívico- religiosas y los vecinos se preparan 

para la organizacih y la ejecuci6n de la fiesta patronal. En Santa Martha el grupo 

encargado de celebrar a la santa patrona y del  cuidado de la capilla se autonombra 

sociedad, la cual se conforma por una generación de veinticinco  matrimonios casados 

por la iglesia requisito obliigatorio para poder tornar el cargo. La sociedad se estructura 

por medio de una mesa directiva constituida por un presidente, un secretario y un 

54 EI &o de ~e~rarristo IO hace exclusivamente un h0dil.e Men so l t e ro .  
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tesorero. Cada año cinco parejas encabezadas por LEI Mayom desempeñan sus 

responsabilidades, cuidar el estado general de la capilla,  cambiar las flores y hacer  la 

limpieza; estas tareas de mantenimiento las realizan cada uno de los matrimonios 

semanalmente. M ,  tambikn deben efectuar las festividades que  involucran  a la imagen 

y organizar la  fiesta  del barrio que es la actividad que requiere de una aportacidn 

econdmica más elevada y una mayor disponibilidad de tiempo. 

Para  la  celebracibn de la fiesta  principal los socios se encargan de contratar y pagar 

varios senicios: la banda  de música de viento que tocad durante tres días; las misas 

que celebrar5  el sacerdote durante la  fiesta; el servicio de los  coheteros; la alimentacibn 

y posada de la banda musica1 (consiste en proporcionar el  desayuno, la comida y la 

cena--esta labor es individual y la  ofrece  alguno de los  socios en funci6n); los juegos 

pirotknicos, las lonas que cubren el atrio, los  arreglos florales; y tambikn,  cobran a los 

puestos ambulantes. Además, se ocupan de  pagar una misa los días 29 de cada mes en 

favor de la santa. 

El  Mayor es el representante de las cinco parejas en un allo. Se considera que su responsabilidad es m& 
grande porque 61 debe tomar la iniciativa de organización de las &stintas acti\idades. 
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Por otro lado, los socios están comprometidos a celebrar  varias  ceremonias durante el 

transcurso del año. Por ejemplo,  organizan  una misa el día primero de enero para 

recibir el aiio nuevo; el 6 de  enero rezan rosarios y preparan atole y tamales;  el 2 de 

febrero en honor al Niño Dios hacen una procesión por las calles del barrio y sacan 

algunas imágenes que hay en la  capilla; el 30 de abril festejan al Niño Dios 

organizando eventos para  los niños del barrio; en el  mes de julio participan en el 

jubileo; y en diciembre sacan en procesibn a las imhgenes  de  San Jos6 y la  Virgen 

María  hacia  el  domicilio de las personas que se comprometen a organizar las nuebre 

posadas del barrio. 

UM responsabilidad mas de las cinco parejas durante el año que comparten  el cargo 

es el recibimiento de la imagen de  Santa Martha en sus h.ogares.  En fechas  específicas la 

santa visita  la casa de cada una  de las cinco  parejas de socios. Ahí solo las señoras y 

las jóvenes cambian la vestimenta de la  imagen  para que est4 “presentable” en el  ever: to 

al que va a acudir. Las fechas en las que sale durante su ciclo anual son: 13 de agosto [la 

preparan  en la casa  del  socio que le tocan sus responsabilidades en la semana para iu  

visita a la parroquia el día 14 para el festejo de  la  Virgen de la Asunción);  el 30 de 

diciembre (para recibir el año nuevo); en junio para el Corpus  Christi; el 8 de julio para 

el  Jubileo (la llevan a la parroquia); y el 27 de julio (la arreglan  para que 1ux;:a 

magnífica en su cumpleaños). La visita de la santa es un motivo  de  celebración para los 

socios por lo que ofrecen una misa a la  divinidad antes de la salida de su capilla, 

preparan comida y ofrecen  vino a los acompañantes, echan  fuegos  artificiales y 
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contratan un conjunto musical. Los gastos corren a cargo de la pareja  visitada.  Un 

rasgo particular de esta sociedad es que el grupo no es responsable  de  organizar las 

promesas que su barrio lleva a los otros barrios en las ll;unadas  correspondencias.  Esta 

acción la prepara el grupo de los posems del que se hablara m& adelante. 

El cambio  del  cargo en Santa Martha se efectúa cuando las veinticinco  parejas finalizan 

su trabajo, es decir, despuh de cinco años9 El ritual tradicional se conoce  como la 

cumnacih, acto simMlico en el que se  recibe a los nuevos socios y se despide a los 

salientes se celebra en la  capilla el día 29 o 30 de julio. 

La elecci6n de las personas que integrarán el  nuevo grupo de socios es un proceso muy 

ritualizado. Por principio, la invitación  la hacen las cinco parejas que concluyeron su 

cargo. Con un año de anticipación  cada una de  éstas acude a la  casa de algún amigo, 

vecino o familiar, en su visita portan una estampa de papel con la imagen de Santa 

Martha. Si la invitación es aceptada,  los anfitriones se quedan con  el  retrato, y días 

despub los  socios  vuelven a la casa  de  los futuros socios llevando una botella de vino 

para celebrar; truenan algunos  cohetes  como  aviso de que en  esa  casa  hay una nueva 

familia que participara en el cargo, Esta manera de invitación es muy particular del 

bani0 ,en  ning;m otro se hace de igual forma. No hay una fecha  exacta que señale el 

origen de esta practica,  pero  los testimonios orales nos permiten tener alguna idea. 

56 La sociedad que colabo1-6 en esta inveaigación cubrid el período 1994 - 1999 
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Hace treinta  años fui mayordomo, le serví a Santa Martha. Un día encontre en la calle a 
un señor y le  pedí  una estampa con la imagen de Santa Martha que traía y me  dice: - 
pero primero fíjate lo que lleva atrás - , eran las invitaciones ... como le digo, antes salían 
a invitar a los nuevos, dice: - lee lo que tiene atrh - , y me dice, - ¿todavía la quieres? -, le 
digo - si, si  la quiero -, - ¿pero le vas a servir?. - Tenia yo como veinte años, contaba con  
mis animales, mis terrenos, magueyes, antes no había nopales, eran magueyes había 
mucho pulque. - Bueno  allá te vamos a invitar - y fueron. Mi pap& 1 0 s  recibi6 no quería, 
dice -no, yo ya le se", ya estoy grande, ya no trabajo, ahora trabaja 'mijo", - pues 
llame  a su hijo a ver si é1 quiere -, pero como yo  ya  me  habfa adelantado, mi pap& me file 
a  llamar,  y me  dijo: - no  vas a poder hijo es mucho gasto, mucha responsabilidad -. Mi 
paph ya tenia más de setenta años (entrevista realizada al señor Adalberto, originario del 
barrio  Santa  Martha, 1996). 

Una  vez que ya se cuenta con las personas que tomar6n el cargo durante los pr6ximos 

cinco años, se realiza  una mika de jumento  en la  capilla  el día primero de enero del 

último año de actividades de los salientes. 

En cuanto a las cantidades de dinero invertidas por la  sociedad de Santa Martha no es 

posible tener un dato preciso; sin embargo, se calcula que en un año el grupo de cinco 

socios han  aportado cerca de trescientos sesenta y cinco mil pesos para la  realizaci6n de 

las distintas celebraciones.57 

S1 cifra mencionada por un socio de la capilla de Santa Martha en 1998 
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Grupos que participan en la fiesta del barrio 

En la  fiesta de Santa  Martha intenienen varias  agrupaciones  responsables de 

las actividades  sagradas y seculares que se realizan dunnte los ocho días. Una de  ellas 

es el grupo de jbvenes  -sobre todo de mujeres - que cantan las maiianitas el 29 de 

en h madrugada  a la santa patrona. Con meses de anticipaci6n  recolectan  la 

cooperaci6n de los vecinos  para  pagar el mariachi que los acompañad; si no reúnen el 

dinero el grupo aporta lo faltante. Anteriormente, la ap1paci6n estaba  conformado S610 

por las señoritas del banio, ahora tambih lo integran varones. Las señoritas tienen en 

sus casas el estandarte de Santa Martha,  cada  quince días el  emblema  cambia  de hogar 

y le rezan rosarios. También hay un grupo de voluntarios compuesto  por j6venes 

encargados de llevar UM banda de música  de  viento  a la  cual le brindan las asistencias o 

buscan a  alguien que los  apoye  con  este  favor. Un grupo mas  que  participa en la fiesta 

religiosa  y que desempeña un papel importante es el de los  llamados pusems quienes 

tienen la obligación de dar  la asistencia el  &a  de  la fiesta  a las promesas  con las que el 

barrio de  Santa  Martha se corresponde. La designacih de los poseros se hace por 

grupos de cuatro parejas en las calles que conforman el banio. En un orden de 

direccibn sur a norte en cada una de las calles se asigna  el cargo a cuatro personas. 

Entonces, el  día  principal  cada una de las  salvas es conducida a los distintos 

domicilios. De manera permanente anualmente se recibe en la  calle Sonora al barrio de 

San Mateo, en la M6xico a la  salva  de La Concepcibn, en la  calle  Chiapas  al barrio de 

Santa Cruz y en la  Nayarit  al pueblo de San Pedro  Atocpan. Los principales  platillos de 
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comida que se ofrecen consisten de arroz, carnitas de cerdo,  barbacoa,  nopales en 

varias presentaciones,  tamales  de  frijol y haba, mole,  refresco y vino. 

La agrupación de los poseros se rige por una mesa  directiva con su respectivo 

presidente, secretario y  tesorero. Su h c i h  principal es preparar las promesas o salvas 

que llevan a los barrios y pueblos  con los que tengan correspondencia. La asociaci6n se 

compone de  veinte matrimonios que deben estar casados por la  iglesia. El cargo de 

posero se desempeña durante un año cambiando el  pcxler en alguno de los días de la 

fiesta patronal 

Uno de los compromisos m& costosos para los poseros es la  fiesta  del 15 de agosto, 

porque los gastos de la promesa que ofrecen son mayores. En su visita  a  la V i e n  de la 

Asunción entregan espléndidos arreglos florales, música, cohetes y limosna; luego en la 

clausura de la festividad  acompañan  a  la  virgen en la  procesión y nuevamente ofkecen 

regalos. Tambih visitan los pueblos de  San Pedro Attxpan para la celebración de la 

imagen del Señor de las Misericordias en el mes de mayo; y a San Pablo  Oztotepec en 

junio. Todas sus ofrendas están compuestas por limosna, flores,  incienso, cohetes, 

globos y banda de  música o mariachi. El dinero  que se utiliza  para la compra de estos 

regalos se recauda en las calles  del barrio; el tesorero del grupo tiene la responsabilidad 

de entregar el  efectivo reunido. 



Por otro lado, en la fiesta de la patrona tambih participm p p m  de carácter  civil; por 

ejemplo, el G m p  culrural integrado por habitantes originarios del barrio que 

organizan la apertura de la fiesta con el encendido  del fuego nuevo y convoca a los 

ancianos del barrio para que participen con sus testimonios orales. 

Un grupo mas es el que contrata el especthculo de toms para el jaripeo. Recientemente 

se han incluido en la  celebraci6n  personas de Tepoztlán:, estado de Morelos, que ahora 

residen en el barrio y de manera voluntaria e s t h  colakmando  con la donaci6n de un 

jaripeo el día 30 de julio. Los habitantes de  Santa  Martha  corresponden  llevando su 

promesa  con limosna, flores y música a aquella entidad el día de su celebración. 

Durante  los &as de la  fiesta en Santa Martha son insustituibles los bailes masivos con 

música  moderna que rompen  con la ritualidad  sagrada. 

La fiesta patronal 

La fiesta  del barrio se desarrolla  los dias 28,29 y 30 de julio, y el 5 de agosto. El 27 de 

julio Santa Martha es trasladada a la  casa del mayordomo que le toca su semana; antes 

de d r  de la capilla  se realiza una  misa. Ahí se aloja durante la noche, y es en la 

mañana de hs vísperas (28 de julio) cuando únicamente la mayordoma y algunas 

j6venes  solteras (pueden ser las hijas) cambian  a la santa para  regresarla  a  la  iglesia. La 

imagen  debe estar preparada  para el inicio de las actieidades en su capilla. Entre las 

doce y una de la  tarde hace su arribo alguna salva con la que el barrio de Santa Martha 

tiene  correspondencia. En el camino hacia la iglesia los cohetes,  las señoras 
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cargan las flores, 10s hombres los estandartes y el mariachi toca sus piezas musicales. 

DespuCs  en la entrada principal  de l a  capilla  se  realiza el tradicional  recibimiento  con 

los estandartes, la  gente entra al recinto para despuks  celebrar la misa de vfsperas. Al 

tkmino  de &a, la comitiva se dirige  la  casa  de algún posero que brindarA los alimentos. 

El día principal (29 de julio) las  calles que rodean fa iglesia se observan ocupadas por 

los juegos m d i c o s ,  los puestos de pan (provenientes de otros estados),  alimentos, 

dulces; ropa y artesanias. Durante las primeras horas de fa madrugada se cantan las 

mañanitas a la santa patrona, interpretadas por un mariachi  -comúnmente de 

renombre- que toca en el atrio de la capilla. La gente acompaña escuchando las 

canciones y otras entran a orar al templo. Por su parte, las señoritas  del barrio tambib 

entran a despertar a la santa con su grupo de música y las flores que ofrecen como 

regalo. Al terminar su actuaci6n se dirigen  a  la  casa de alguna  de eRas para desayunar 

tamales y  atole. Antes del mediodía, en la capilla se presentan los niños para celebrar el 

sacramento de la primera  comunión. Cerca de las  doce da comienzo  el  movimiento de 

personas que llegan  a  la  iglesia;  algunas  se introducen a rezar, otras merodean en el 

patio y contemplan  a las dos bandas de música de viento  que  tocan  de manera 

alternada. Ya como a la una  de  la tarde se percl’be el estruendo de l os  cohetes que  avisan 

la llegada de alguna salva. Cuando el grupo de feligreses por fin llega se  posesiona en la 

entrada de la  capilla  esperando que salgan a  recibirlos.  Mientras tanto, el presidente de 

los poseros se prepara  con  el estandarte de santa Martha y su esposa carga el 

incensario. Una vez ya preparados se presentan ante sus invitados y se saludan 
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uniendo los estandartes, se dicen palabras de bienvenida  y es hasta entonces mando la 

salva entra al atrio y a la capilla;  el  mariachi  toca, los cohetes  se  lanzan al aire, los niños 

agitan sus globos siempre  de color blanco y azul, las mujeres  cargan sus flores, el 

sahumerio y la charola  de  la limosna. Entran y saludan a la patrona con  la  entonaci6n 

del mariachi, los demás  acomodan  bajo el altar bs  regalos. Por su parte, el pasem que 

recibi6 la limosna de la  promesa  entrega el dinero al socio  encargado de esa  semana. La 

capilla se observa  muy  concurrida, pues se celebrar6 la misa mayor.  Por la falta de 

espacio el resto de las  personas aguardan en el atrio el acto  litúrgico. Hombres, 

mujeres, niños, ancianos, vendedores de dulces, de globos, de nieve, los coheteros, 

danzantes y hasta algunos payasos,  todos se congregan en la celebraci6n  a la  Virgen. 

Luego de concluir  la misa la  gente  pasa a persignarse ante la imagen de Santa Martha y 

las señoras socias les obsequian una flor como muestra de  agradecimiento. A la salida 

los asistentes son conducidos al domicilio de los psm- que olkcerkn la  comida, en el 

trayecto suena la banda de  música,  el  mariachi, y siguen tronando los cohetes. 

En el transcurso de este día los cinco matrimonios vigentes  son  responsables de atender 

todas las necesidades que se presenten, por lo que se organizan alternhdose en turnos 

de seis horas o como  ellos  lo  llaman  en guardias 
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Et siguiente día es la tornafiesta, se realiza una homilia y se recibe al resto de hs salvas, 

nuevamente  se les invita a la casa de algún posero  a degustar los alimentos. Pasados 

ocho días, específicamente  el  cinco de agosto, se hace la ceremonia de la octava que 

consiste en una misa al mediodía. Antes de empezar el serm6n las esposas de algunos 

socios estitn atentas para lo que se requiera; despub t.oman m lugares a l  frente del 

altar para escuchar la misa.  En  el atrio de la capilla un grupo de danzantes ejecuta sus 

bailes. Después, todos los asistentes son invitados a la casa de uno de los socios; ahi los 

cianzantes y en general los acompañantes son agasajados con comida y bebida. 

Tabla 5 
CORRESPONDENCIAS DEL BARRIO SANTA MARTHA 

,MES BARRIO QT_TE VISITA PUEBLO Q L ?  VISITA 

mayo 

junio 
septiembre 
diciembre 

Santa Cruz San Pedro Atocpan, Milpa Alta. 

San Pablo Oztotepec, Milpa Aha. 
San Mateo 

La Concepción 
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Barrio San Mateo: segunda secci6n 

La capilla 

El templo dedicado a  San  Mateo  refleja la bonanza  económica  que hay en esta sección 

del pueblo. La capilla es un pequeño recinto totalmente ornamentado en oro, la parte 

superior  se compone de tres bóvedas  con su respectivo  candil; ahí mismo est5 un 

espacio para la persona que toca  el  órgano, que aún funciona. En la  decoración de las 

paredes se observan vitrales  con diferentes pasajes de Iba vida de Cristo.  Además, se 

exhiben algunos cuadros religiosos en relieve. El altar principal contiene el nicho del 

apóstol San Mateo, sentado en una silla,  con una vestimenta muy adornada. La 

principal característica del santo, es una pluma de oro que porta en una mano. Sobre la 

vida de San Mateo se relata  que: “...fue uno de los  doce  apóstoles de Jesús y el primero 

de los cuatro evangelistas;  era  publicano y abandonó su oficio cuando Jesús le dijo 

“sígueme”; es el patrono de los banqueros”. 

La parte  superior del altar muestra una figura de Jesús crucificado. En los lados 

laterales hay dos amplios cuadros, uno tiene la representacih de la  virgen de 

Guadalupe y otro que no fue identificado.  También están las esculturas de  Cristo  Rey, 

la  Virgen  del Rosario y  San Marcos; éste último siempre permanece junto al santo 

patrón; según se sabe, él tambih: “...fue uno de los doce  apóstoles de Cristo, y el 

segundo  de los cuatro evangelistas;  se  le  invoca  como  abogado  de  las tempestades“. Los 

mayordomos conmemoran a éstas imhgenes sagradas el  día  asignado en el calendario, 

el festejo consiste en la  celebración  de una misa, exceptuando a la virgen  del  Rosario, 
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pues a ella le rezan todos los dfas del  mes de octubre en la capilla. 

La mayordomía 

El grupo de mayordomos  encargados  del barrio San Mateo se ordena en una mesa 

directiva conformada  por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. El cargo 

es de un  año y el nfimero de sus integrantes es variable.* Según  la  opini6n de 

mayordomos pasados en los liltimos años se ha tenido que Wbilizar la adscripci6n al 

cargo por la disminución en el número de personas que acceden a aceptarlo y esto lo 

atribuyen al incremento de familias conversas, los Testigos de Jehod (denominacibn 

religiosa asentada en este barrio). 

En San Matea el cargo lo asumen anualmente las familias que viven en una misma calle 

del  barrio. Hay un seguimiento por casa para estar al tanto de las personas que les 

comesponde su turno. De esa misma calle se eligen  en una asamblea a las comisiones 

que dadin las asistencias - desayuno,  comida y cena - los días  de la fiesta  patronal. 

Las responsabilidades de los mayordomos durante  su ciclo  son recaudar la coopemcibn 

monetaria de los vecinos para los gastos de las ofrendas  que  llevan en correspondencia 

a los otros lugares:  flores,  limosna, música y cohetes, así. como  para  la fiesta patronal y 

las remodelaciones de la  capilla. La organización de la promesa que lleva  el barrio a la  

fiesta del  pueblo, el 15 de agosto  recae en una comisión de señoritas que se encarga de 

58 Por ejemplo,  en el periodo 19993- 1994 la rnaFoniomia estuvo integrada por 16 mayordomos quienes 
entregaron el cargo a cinco personas  para el ciclo 1994-1995. La generaci6n de 1997-1998 se form6 íinimente 
pot cuatro personas. 
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la ofrenda; otro grupo se  ocupa  de contratar la banda  de música,  procedente  del estado 

de Michoacb. Los mayordomos  contribuyen prestando la imagen  del santo patr6n y los 

estandartes para acompañar a la virgen de la Asunción en  'los días de su festejo en el mes de 

agosto. 

La fiesta patronal 

La fi&a del barrio San Mateo  inicia el día 20 de septiembre.3 Muy temprano se 

presenta la  bmda de música proveniente de otra entidad, por ejemplo, Santa Catarina 

del Monte, estado de M6xico. En el transcurso de la mkiana arriban las promesas del 

banio de la Concepcih y de Santa Cruz. Al mediodía se celebra la  misa de vísperas, a 

fas afueras  de la capilla  toca  la banda hasta entrada la noche. El 21 de septiembre es el 

día del festejo principal, y por la madmgada la  comisi6:n de señoritas del barrio y una 

banda de música cantan y tocan las mañanitas a San Mateo en su capilla Durante la 

mañana llegan las promesas del estado de Morelos,  especificamente de 10s poblados de 

Yautepec,  Amatlán y San Andrh de la Cal. Cada promesa se presenta con sus 

respectivos estandartes y ofrendas compuestas por dinero, flores,  incienso, cohete y 

grupo de música.  Tambibn se recibe  la  salva del barrio Santa Martha y a los pueblos de 

Milpa  Alta: San Pedro Atocpan con su estandarte del Señor de las Misericordias y a 

59 Los detalles de esta tiesta corresponden  al festejo de 1997. Sin embarbQ, podemos afirmar que la Eorma y el 
contenido son los mismos que observamos ea &os anteriores. 
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San Lorenzo  Tlacoyucan  con su emblema  de La Santísima Trinidad. Por su parte 10s 

grupos de danzantes se acomodan  en  diferentes puntos del  patio  para ejecutar SUS 

bailes; los mAs comunes son la danza de los Concheros y la de Moros y Cristianos. Las 

salvas o promesas se anuncian por medio de los cohetes, el  mariachi y ba~da  de 

viento. Los mayordomos anfitriones preparan los estandartes de San Mateo para 

recibir a una por una, las seiioras  alistan el sahumerio. La bienvenida se da en la 

entrada del  atrio, los estandartes del santo anfitri6n y del santo recitln negado 

simbólicamente  se saludan; los mayordomos con sus respectivas esposas intercambian 

algunas h s e s  y se  abrazan. Pasando las doce horas se convoca a la misa solemne que 

generalmente la imparte el  sacerdote  local, en ciertas  ocasiones - dependiendo de la 

organización de la mayordomía - la homilía la dirige un obispo o tres sacerdotes a esto 

lo Uaman misa de tres ministzvs Cuando  concluye  el acto cada salva se dispone a 

comer en las casas de los vecinos  del  barrio que darán la asistencia. Por la tarde, en el 

atrio amenizan  varios grupos musicales; en la noche se queman castillos y fuegos 

pirotkcnicos;  además, se realiza un  baile popular que ofrece  alguno de los barrios 

visitantes. Este  día  el altar de San Mateo se rodea  de vistosos arreglos florales, canastas 

con fruta, veladoras, incienso y lo acompañan los estandartes de  Santa Martha, La Santa 

C m ,  el Niño Dios, Santa María  Magdalena  {imagen de A,Inatlán, Morelos),  el  Señor  del 

Sacromonte (imagen que siempre tiene su mayordomía en este barrio y su santuario en 

hecarneca, estado de México), el Señor de las h4kericcdias y La Santisima "h.i&d. 

El 22 de septiembre es la "tornafiesta",  se  realiza una misa  para  recibir  a  las promesas 
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de Los Ángeles y La LUZ. Al anochecer  nuevamente se hace  el  baile  popular que 

proporcionan  los otros barrios y pueblos. 

En 10s siguientes días  se lleva a  cabo el ritual  de  la  coronacibn,  para  lo  cual se hace 

una misa y al finalizar el  acto litúrgico los  nuevos  mayordomos  esperan  a las personas 

que salen de la  iglesia  para  obsequiar  galletas  y  dulces.  Posteriormente solicitan la misa 

de octava para la  clausura  del 28 de septiembre; &e día ofrecen algún evento  musical 

con wpo de banda para  bailar,  mariachi o artistas que amenizan en el atrio de la 

capilla. La mayordomía  de  San  Mateo  tiene un total de diez  correspondencias  con los 

barrios y pueblos.  Especialmente tienen una antigua y estrecha relaci6n  con tres 

pueblos  del estado de Morelos:  Yautepec,@  Amatlhn y San An&& de la  Cal. 

60 En la sacristía de la capilla existe un testimonio escrito de aniversario, con la leyenda: “1 943- 1 %8 bodas de 
plata de Yautepec y Milpa Alta”. 
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Tabla 6 

........................................... "".....I ~ .... ̂ ....__.... ~ "_.____...." "_" _._. .....-......-........ - .........I_ ......_._...U .... . ..... . .....I.. .................................. 
MES BARRIO QUE VISITA PUEBLO QUE VISITA 

- .  

enero Yautepec, Estado de Morelos. 
mayo Santa Cruz San Pedro Atocpan, Milpa Alta. 

De La Luz 
julio Santa Martha 
agosto De ~ o s h g e l e s  San Lorenu, Tlamyucan, Milpa Alta. 
noviembre Amartlán Estado de Mordos. 

San And& de la Cal, Estado de 
Morelos. 

diciembre La Concepci6n 

Barrio de La Concepci6n: tercera secci6n 

Al interior de  esta  sección  se desarrolla una profunda vida religiosa. Existen diversos 

grupos, y familias  encargadas  del culto a distintas divinidades particulares. Las 

relaciones sociales  establecidas a partir del  parentesco son muy importantes en el 

barrio. Existen familias  reconocidas con una extensa red de descendientes que 

participan de manera constante en las prácticas religiosas. Tambib en el barrio se 

encuentran dos  comisiones de mujeres que intervienen en la fiesta del pueblo,  el 15 de 

agosto,  llamadas octaveras y catorceEas. 
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La fachada principal del recinto  dedicado a la virgen de la Purísima Concepcíh, se 

distingue por la construcción  en c ~ ~ ~ s  y una puerta en forma de arco con  una frase 

en latín: Tota  Mchra Est Maria”; en la  parte superior se distinguen dos torres, en una 

se exhibe un reloj y en l a  otra UM campana. En la parte centra1 de la construcci6n 

sobresale una cúpula. La decoraci6n interna de la iglesia es de oro; el altar principal 

contiene un cuadro píct6rico de la Patrona; tambib hay una escultura de San Miguel 

Arcángel; y en las paredes están plasmadas varias pinturas representativas de la 

iconografia cristiana, entre ellas, La figura de la Virgen. de Guadalupe, La muerte de 

San Josk, La Muerte  de la V i e n  Maria y Las bodas de Cana. Acerca de la historia de la 

capilla encontramos que: 

De acuerdo  a los datos obtenidos se conoce que la ermita fue construida por los 
frailes franciscanos, t a t  vez por indicacibn de Fray AIonsa de Escalona, quien ambo a 
la Nueva  Espaila en 1531 y se destad r%idamente por dominar la lengua náhuati y 
por gobernar diversos  conventos  franciscanos. (.. .) Primero fue de madera hacia 1577, 
reconstruyéndose en  piedra  despu4s  de 1596. [. .. J siempre realizado por el ingenio 
arquitectónico de sus constructores dd calpulti d d  Cuahurnecatl en el paraje de 
Xaxahuenco. Destacan la grandeza y sobriedad de 1;s ermita de 1598 a 1900. Se sabe 
que existieron en su interior ocho retablos e im&enes de la Virgen de b Purísima 
lnmaculada Concepción. Así como varias pinturas de distintos  pinceles, de qran  valor 
de los que todavía se conservan  algunos con leyenda en náhual! como el Códice de 
la Virgen de la Asunción (Informacih proporcionada por Artemio Solías, cronista y 
habitante det bamo de La  Concepción, 1996). 
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La construcción de la  capilla actual es un trabajo de los  vecinos  del barrio de La 

Concepción que se organizaron de 1900 a 1960 en la "Sociedad Pro 8 de  Diciembre". SU 

fachada tiene cuatro columnas de estilo  dórico,  con una inscripci6n en latin, dos 

torres, una mayor y otra con un reloj y campana. De manufactura posterior cuenta con 

muros almenados.  Se  conoce que  hubo  una gran huerta en el atrio, hoy  convertido en 

gran espacio donde se congrega  la  población en su liturgia religiosa, como se hiciera 

desde que  sólo  era la ermita de "Xaxahuenco". 

La imagen de la  Virgen que se encuentra actualmente en el altar mayor  de  la  capilla fue 

elaborada por orden de Fray Josepe  en 1767 y costeado por un mayordomo habitual 

Don Fernando de Homotitla y Doña  María Matima. En el  lienzo  aparece la  Virgen de la 

lnmacualada Concepción de María, en un cielo resplandeciente con su corona  de oro y 

querubines que la acompañan. 

La mayordomía 

El grupo de mayordomos de La Concepción  se autodenomina sociedad, y la integran 

veinte matrimonios del barrio. Su organización interna se  maneja a través  de una mesa 

directiva.  El  cargo  de socio lo toman los  vecinos  del barrio que viven  en  las cuatro calles 

principales. Anualmente los mayordomos que van a terminar su ciclo invitan de las 

casas de las cinco calles que componen la  sección. 
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Los socios son los encargados  de  realizar anualmente el t:umpleaños  de la santa patrona 

el día ocho de diciembre. Los miembros  del grupo tienen la responsabilidad de cuidar la 

capilla; hacer la limpieza y cambiar las flores,  para ello, cada uno de los matrimonios 

acude los sabados y domingos.  Asimismo, deben pagar una misa en honor a la santa el 

día ocho de cada  mes. Otra obligación es la  organización de las promesas  que visitarán a 

los otros barrios el día de  su festejo. Un mes antes de la fecha a celebrar,  los  socios se 

ocupan  de recaudar la  cooperación de los vecinos  del barrio para adquirir los bienes de 

la ofrenda. Las relaciones sociales y sagrada que tiene el barrio son:  con Santa Cruz, 

Santa Martha, La Luz y San  Mateo;  así también, con los pueblos San Pedro Atocpan y 

San  Jerónimo Miacatlan en Milpa  Alta. 

Cuando los mayordomos finalizan  el  cargo,  la  sociedad  entrega un inventario y las 

llaves a los  nuevos  responsables; esto lo hacen dentro del  período  de la fiesta patronal. 

El día 31 de diciembre a la medianoche, ambas sociedades -pasadas y recientes- se 

reúnen  en la  capilla y en  un acto simbólico  reciben el año nuevo.  Como si fueran 

peregrinos, los socios entrantes se presentan en el atrio de la  capilla y ahí con  la puerta 

cerrada los ex socios, en el interior de la  capilla  los esperan. Cuando suenan las  doce 

campanadas, se abre la puerta, los nuevos entran, se dan un abrazo  de  bienvenida y 

comparten la cena de fin de año. Aunque de manera fornlal, el cambio  del  cargo se hace 

con el acto de la coronación, pero, los mayordomos  consideran  que a partir del 

primero de enero inician sus compromisos  como representantes del  barrio en las 

actividades religiosas. 
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Los socios de la  capilla no intervienen directamente en la fiesta del  pueblo el gj de 

agosto. Son tres grupos del  barrio,  los que por tratficibn estan comprometidos a 

responder en dicha  festividad.  Uno de ellos es el de mujeres llamadas ca tum-q  se 

nombran así porque entran a regalar flores y ceras el &a '14 de agosto. Otra agrupaci6n, 

es la de las Oebvems, que tarnbiCn son mujeres encargadas de llevar flores, banda y 

cohetes el día 22 de agosto c u d 0  se celebra la actava dl? la fiesta. Por últímo, existe un 

grupo de seiíores responsables de contratar a la banda de mhica que se presenta los 

tres primeros días de la  celebraci6n a la virgen de la h x 5 6 n .  

La fiesta del barrio 

Anualmente el día ocho de  diciembre se celebra el cumpleaÍios de la Purisima 

Inmaculada Concepci6n. La fiesta  solemne inicia el día uno de diciembre con 

procesiones  que se realizan durante nueve días en honor a la Virgen María. El día siete, 

es la víspera, entre las  doce y una de la tarde comienza  el repique de las campanas 

convocando a la misa. Antes de dar comienzo al acto li'túrgíco llegan las promesas de 

algunos barrios con su ofrenda. El presidente de la sociedad junto con su esposa y otros 

compaiieros,  salen a recibir a sus invitados con el estandarte de la Purísima 

Concepción. En la puerta principal  del atrio se desarrolla el saludo de bienvenida, los 

músicos suspenden sus melodías, los mayordomos intercambian un corto diitlogo y el 

sacerdote bendice a todos los asistentes; es entonces cuando la multitud se introduce a 

colocar sus regalos a los pies de la Patrona. Por  la  noche, l o s  j6venes del barrio 
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disfrutan del baile popular amenizado  por varios grupos musicales. 

El día  del festejo mayor se percibe  gran  movimiento tm las calles  del barrio y en la 

capilla. Los m i o s  adoman con flores de  plástico  el acceso principal y la entrada a la 

iglesia. En Ia d e  se instalan unos cuantos puestos piara vender  comida, juguetes y 

artesanías, sin Mtar los juegos  mecánicos. Algunos comerciantes son de la  demarcación 

y otros son de pueblos  circunvecinos.  Cerca  del medic& se escuchan a lo lejos las 

primeras promesas que vienen tronando sus cohetes anunciando su arribo. Así, a lo 

largo de la tarde se presentan las salvas - la &S concurrida es la de San Pedro Atocpan 

con su ofrenda de regalos. El recibimiento es igual que el día anterior. Tambibn, forman 

parte importante de la  celebración  los danzantes que año con año asisten para ejecutar 

la danza Azteca. Ellos  hacen su entrada por  la  carretera die Santa Ana Tlacotenco y bajan 

por una calle del  barrio. El grupo lo conforman hombres y mujeres  de edades 

indistintas, niños, adultos,  ancianos,  que portan un vestuario de  colores  llamativos con 

lentejuelas; sobre su cabeza adornan plumas y en los pies suenan los cascabeles.. 

Cuando  llegan a la iglesia se colocan en el atrio y desde ahí ofrecen sus bailes a l a  

patrona. Los elementos que utilizan para la  danza son e:l incienso y los teponaxtles que 

marcan el ritmo de su ejecución.  Ese  día  también, un grupo de  mcsicos  integrado  por 

hombres que tocan instrumentos de viento  dedican sus melodías a la  santa  festejada. 

En el interior de l a  iglesia  la  imagen  de La Concepción es acompañada  por los diferentes 

estandartes y nichos que llegaron  a  visitarla:  Santa Martha, San Mateo,  Santa Cruz, La 

Señora de La Luz y La Señora de Los Ángeles y El Señor de las Misericordias. 
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Además, se encuentra rodeada de flores, globos, velatioras,  cirios y todos  aquellos 

regalos que recibió  de las promesas. Alrededor de l;a una de la tarde se hace la 

tradicional misa; durante los sesenta minutos que dura el sermbn, el  espacio  sagrado se 

colma de feligreses. Despu4s las personas de cada barrio se reparten para conducirse a 

las diferentes casas que con anterioridad se preparanm para dar la asistencia. Los 

platillos  gastronómicos  que mas se acostumbra servir son: arroz, camitas, ensalada de 

nopales,  tamales  de frijol y haba; refresco,  aguas  de hta y bebidas  alcoh6licas. 

El dia 9 de diciembre  se  lleva  a  cabo  la  tornafiesta, en :la  capilla  siguen  llegando otras 

promesas;  generalmente  en esta fecha acude  el  pueblo dle San Jerbnimo Miacatlh Por 

otro lado, inicia  el  especthculo  nombrado  jaripeo que dura tres días. Un grvpo de 

jóvenes  del barrio -hombres - son los encargados  de! organizar el  evento.  Ellos se 

preparan seis meses antes,  recaudando  recursos  económicos  de  los  vecinos para pagar 

el alquiler de los toros  que contratan del  estado de Morelos;  tambikn  pagan  el sedcio 

de una banda de música y la  actuaeibn de artistas popdares famosos. También buscan 

a las personas que apoyarán  con las asistencias para la banda de música que toca 

durante los jaripeos. 
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La octava marca el final de la fiesta, el  día 15 de diciembre se hace la coronación de los 

nuevos  socios, en  una misa en donde se legitima  el  cambio  de  poder.  Por  el lado de lo 

profano, se hacen eventos artísticos y bailes nocturnos masivos  con agrupaciones 

musicales contratadas por la sociedad de mayordomos y por los barrios o pueblos que 

ofrecen COMO parte de la  promesa un grupo para  bailar. 

Tabla 7 

CORRESPONDENCIAS  DEL BARRIO DB LA CONCBPCI6N 

MES BARRIO QUE VISITA PUEBLO QUE VISITA 
............................................................................................... ........ _._ ._....._..... ~ ........I.."........~.".."~...~ .. .......... - ....-.............I...... -.----...--.-...-. 

mayo  Santa Cruz San Pedro Atocpan, Milpa Alta. 

julio  Santa Martha 

De La Luz 

septiembre  San Mateo San Jerónimo Miacatlan, Milpa Alta. 

Barrio Santa Cruz: cuarta sección 

La capilla 

La iglesia de Santa Cruz es un espacio  muy pequeño ;sin atrio. En su altar central 

sobresale una imagen de gran tamaño de Jesucristo c~ucificado. En las paredes que 

rodean el recinto hay algunas pinturas con  escenas de la  vida  de Jesús, como  la  Última 

Cena, La Piedad, La Oración  del Huerto y Jesús con  Magldalena. Según la fecha impresa 

en el exterior de la  capilla, el inmueble data de la segunda mitad del  siglo XVIII. 
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Igual que en las demiis  capillas,  la imagen del altar mayor nunca se mueve de SU lugar 

por lo que aquí tambib hay una pequeña &plica de Jesucristo resguardado en su 

nicho; &te es el Cristo que  sale de la capilla,  exclusivamente para visitar a los otros 

barrios con los que tienen  correspondencia durante la Semana Santa, en el Jubileo y en 

las ceremonias del 15 de agosto. 

La mayordomía 

La mayordomía de Santa Cruz est6 integrada por un número reducido de 

matrirnonios61.  El cargo se tiene durante un año, en el cual  cada  mayordomo, junto con 

su esposa, tiene el compromiso de asistir semanalmente a la capilla el &a &bad0 para 

mantenerla Iimpia y poner  flores nuevas. La mayordomía debe organizar la  fiesta  del 

barrio, piden apoyo a los vecinos  para brindar las asistencias a las salvas y a los grupos 

de danzantes. Otro compromiso es l a  organización y aportación  econ6mica para la 

promesa que llevan a la Parroquia el 15 de agosto. El proceso de eleccibn de los 

miembros es diferente a los demh barrios. Aquí no se xa.liza la  invitacibn  por ca l les ,  

ni salen a buscar a los sustitutos, sino que se convoca de manera  pública anunciando 

por medio del  nlicrófono de la  capiIla, o bien, por  inscripción  directa de las personas 

que desean el cargo.  En  Santa Cruz los mayordomos  se  coronan  cada año el 14 de 

septiembre durante la  celebración  de  la  Exaltacidn  de la Santa Cruz, no en la octava de 

Para eJemplificar en 1994 la mayordomia estaba integrada por cuatro matrimonies. En los  &os 1996 y 1 !B9 
respectivamente el cargo Io tulieron seis matrimonios. 
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su fiesta patronal  como  lo  hace  el resto de los barrios. 

La fiesta patronal 

El día tres de mayo  en  M4xico se celebra a la Santa auz. Por tal motivo en el barrio 

dan inicio las actividades  religiosas un día antes, en la víspera. Al med ida  se recibe a 

la banda de  música ck ica  originaria de Texcoco, estado de MQdco, la cual  hace la 

apertura colocAndose  en  el exterior de la capilla y al atardecer se oficia una misa. 

Despuh, los  actos  del día principal  comienzan en la madrugada; la comisih de 

señoritas del barrio se presenta con un mariachi en la capilla para cantar las rnañmi?~ 

al Cristo% Al amanecer la banda de música  también  hace  presencia  para entonar 

nuevamente &a cancibn  popular.  Posteriormente, a las ocho de la mañana el 

sacerdote celebra  la primera misa de mañanitas. Despub de las doce del día se 

acostumbra esperar a  los danzantes, comúnmente  llegan  de San Martín Ocoyoacac, 

estado de M6xico. Las danzas que  se presentan con m& frecuencia durante la 

celebración son: l a  de los arrieros, los  santiagueros,  la danza azteca o el  baile de las 

pastoras. En  el transcurso  de  la  mañana truenan los cohetes, pero es antes de la 

ceremonia religiosa  cuando  se  intensifica el sonido, al mismo tiempo que suenan las 

campanas, y es a la una de la tarde cuando se  realiza la misa  mayor o solemne. La 

gente que acude se aglutina  en  el interior de la pequeña capilla y en la calle debida a 

62 Los vecinos del barrio cooperan económicamente con las seÍioritas para pagar e1 senicio del mariacb. 

123 



que  no  se tiene un atrio. En las  bancas que se encuentran afuera de la iglesia es común 

ver personas ya mayores  conversando. Luego, comienzan a acercarse  las promesas de 

San Agustín, La Concepci6n y Santa  Martha. Entre la multitud que espera se escucha 

decir: iahi viene la salva! y es que su presencia se hace pública cuando a lo lejos se 

escucha el estruendo de  cohetes y un mariachi interpretando una Serie de canciones. 

Cada una de las salvas o promesas se presenta con el estandarte de su santo patr6n. Al 

llegar se detienen en la puerta  de  la capilla, los estandartes se saludan y los 

mayordomos se abrazan y se dan verbalmente la bienvenida;  la  gente entra a la iglesia y 

deposita sus ofrendas:  arreglos florales y charobas de dinero. La negada  de los tres 

barrios  se extiende & o rnenos de dos a tres horas. Al terminar su visita cada salva es 

dirigida al  domicilio de algún vecino de  Santa Cruz que aceptb dar de corner a las 

promesas. Otras personas brindan hospedaje y alimentación a los  danzantes y a los 

músicos durante su estancia en el  festejo. Por tradición los desayunos, las comidas y las 

cenas consisten  en  guisados  de arroz, mole, tamales de frijoI, ensalada de nopales y 

carnitas; así como atole,  refresco,  agua de fruta, vino, cerveza y en  contadas  ocasiones, 

pulque. El día  siguiente,  es  la  tornafiesta, que inicia  con  una  misa de acción  de  gracias, 

Despub del mediodia  llegan las salvas  del  barrio San Mate0 y del  pueblo San Jerónimo 

Miacatlan. 



Para clausurar  el  festejo, el diez de mayo se realiza una misa a petici6n  del grupo de 

mayordomos.  Aparte por la tarde y noche se efectúan actividades artísticas organizadas 

por las autoridades de l a  delegaci6n para festejar a las m,adres en su dia. Por último, los 

mayordomos se encargan  del  baile popular nocturno. Antes y durante la fiesta del 

barrio, los habitantes muestran una ruptura en su dinamica cotidiana. Se hace 

evidente la  movilización de los preparativos, las calles son adornadas con tiras de 

plástico y focos de colores.  Un elemento que utilizan para identificar el barrio, es una 

portada en  forma de arco,  cada año es diferente y la instalan en la  calle de acceso a la 

iglesia.  Afuera de la  misma  toca la banda de música y se colocan los puestos 

ambulantes que venden  diversos productos; tambih se ponen  los juegos mechicos y 

de azar. Quizá la algarabía se perciba más fácilmente clue en otros barrios porque la 

sección y la capilla son espacios que están muy cerca de la zona central del  poblado. 

Tabla 8 
CORRESPONDENCIAS DEL BARRIO DE !SANTA CRUZ 

MES BARRIO QUE VISITA PUEBLO QUE VISITA 
............................_.........~..I.._....................~................._.._._.....~........~..~.........................~....... I ....... ~ -............ I ....... -... "I ..... ___ ........................................... - ..... 

julio Santa  Martha 
agosto 

septiembre 
diciembre 

San Agustín 
San hlateo San Jerónimo Miacatlan, Milpa Alta 

La Concepción 



Resumiendo, las fiestas baniales son un campo de arfisis multidimensiod Sin 

embargo, para la perspectiva de la antropología adquiere importancia como ejes de 

identidad local en el  contexto  de  la modernidad que contrasta con la vida festiva 

tradicional del pueblo de Villa Milpa  Alta. incorporacibn de nuevos  contenidos en la 

festividad ha  modificado el sentido cultural del mento, sin embargo,  como vimos a lo 

largo  del  capítulo,  la fiesta se sostiene en base a una fuerte organización comunitaria y 

a un poderoso sistema ideológico que garantiza la continuidad y la permanencia de la 

religiosidad  popular. 
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CUADRO 4 

CALENDARIO DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS MÁS IMPORTANTES EN VILLA MILPA 
ALTA 

MES DIA CELEBRACION RELIGIOSA 

Enero 

Febrero 

Mano-Abril 
Mano-Abril 

Mayo 

,Junio 

Julio 

AsoSto 

Septrembre 

Diciembre 

Peregrinación a Chalima, Estado de México 

Peregrinación a la &silica de Guadalupe  en  el Distrito 
Federal. 
Festejo en honor al niño Dios (La Candelaria) 

Peregrinación a Amwameca, Estado de México. 

Semana Santa + 
Carna\al+ 
Santo patrono de La Santa (3” 

Santa patrona de La Luz 

Peregrinación a Ixcatepec, Estado de Morelos. 
Santo Jubileo + 

Corpus Christi + 

Santa patrona de Santa Martha 
Santa patrona de Los Ángeles 

Santa patrona del pueMo: La Asunción 

Santo patrono de San Agustin 
Exaltación de l a  Santa Cruz 

Santo patrono de San Mateo 
La Purísima  Concepción 

Virgen de Guadalupe ++ 

Posada  nacidefias +t + 

Nochebuena y na\id.ad +++ 
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* Fechas \ariables 

+ Estas celebraciones no  son organizadas bajo el patrocinio de las ma>.ordomias. 

++ Existen dos mayordomias importantes de la \?Gen de Guadalup: una imagen es de peregrinación 
y la otra es un cuadro pid6rico que se encuentra en la paroquia de l a  .buncihn. Aparte está la imagen 
de la capilla que lleva su nombre. 

+++ En estas festividades  decembrinas haj- participación  de l o s  ma?-ordomos; por ejemplo, en  cada 
barrio se organizan las posadas En nabidad hay actilidades de los encargada del  niño Dios, 5; el fin de 
año algnnas  mayordomías  organizan  fiestas y reuniones en sus capillas para cenar en grupo. 

CUADRO 5 

CALENDARIO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LOS BARRIOS DE VILLA 
MILPA ALTA 

MES D L4 SAhTO PATR6N FESTEJADO BARRIO 
Mayo 3 

* 

Julio 29 

2 

Agosto 
27 

14 
Septiembre 

21 

Diciembre 8 

La Santa C m  

La Señora de La Luz 

Santa  Martha 

La Seiíora de los h g e l e s  

San Agustin 

La Exaltación de la Santa Cruz 

San Mateo 

La Purísima Concepcibn 

Santa Cruz 

La LUZ 

Santa .I.iartha 

LOS Angeles 

San Agrlstin 

Santa C n ~ z  

San hlateo 

La Concepción 

* Fecha \.anable 
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CUADRO 6 

CALENDARIO DE m y  IM&EXES DE PEREGRINACI~N 

M ES DL4 IMAGÉN RELIGIOSA S,WlTARIO QUE VISITL4 

Enero 3 al 10 Señor  de  Chalma Chalma,  Estado de ?;Iéxico 

13 i'irgen de  Guadalupe Basilica de  Guadalupe,  Distrito 
Federal 

Febrero variable Señor del Sacromonte .\mecamrca,  Estado  de hIéxico 

variable Señor  de  Tepalxingo Tepalxingo,  Estado  de  Morelos 

Mayo  variable Señor  de  Ixcatepec Ixcatepec.  Estado de Morelos 

variable Señor de las Misericoridias  San  Pedro  Atocpan y Xochimilco 

nota: un dato  interesante es la residencia tradicional de las imágenes peregrinas en los barrios de Villa 
Milpa Alta. Por ejenylo, el Sacromonte es resguardado por los xecinos del barrio San  Mateo,  el Señor 
de Ixcatepec por los de La Concepción >- el de las Misericordias comílnnlente se ubica  en Santa 
Martha. 

CUADRO 7 

CALENDARIO DE IMAGENES PARROQULALES 

19 de  marzo  San ,Jo& Jlayordomía 

abril" El señor  de  ,Jenlsalén y el Slayordomía 
Señor Del Santo  Entierro 

6 de  agosto El Divino Salvador  hlayordomia 

8 de diciembre"" La Tnmaculada  Mayordomía 
Concepción 

12 de  diciembre Virgen de  Guadalupe Mayordon-,~a 

* Fecha  variable 
**ES otra  mayordomía  distinta a la  del santo  patrón del barrio. 
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CUADRO 6 

CALENDARIO DE LAS IKAGENES DE  PEREGRINACI~N 

M ES D LA IMAGÉN RELIGIOSA S,4?INTUXRIO QUE VISITL\ 

Enero 3 al 10 Señor  de  Chalma Chalma, Estado  de México 

13 \'irgen de  Guadalupe Basilica de  Guadalupe,  Distrito 
Federal 

Febrero  variable Señor de! Sacromonte ~mecameca ,  Estado  de México 

variable Señor  de Tepalxingo Tepalxingo.  Estado  de  Morelos 

Mayo variable Señor  de  hcatepec Ixcatepec,  Estado  de  Morelos 

variable  Señor  de las ILlisericoridias San  Pedro Atocpan y Nochimilco 

nota:  un dato  interesante es la residencia tradicional  de las imágenes peregrinas en los barrios de iilla 
Xlilpa  Alta. Por ejemplo, el Sacromonte  es  resguardado  por los wcinos del barrio San Mateo. el Señor 
de Ixcatepec por los de La Concepción y el de las Misericordias comílnmente se ubica en Santa 
Martha. 

CUADRO 7 

CALENDARIO DE IMAGENES PARFLOQUIALES 

19 de  marzo  San ,José ILIayordomía 

abril" El señor  de  ,Jerusalén y el Jlayordomía 
Señor Del Santo  Entierro 

6 de agosto El Divino Salvador  \,layordomía 

8 de  diciembre"" La Inmaculada  JIa)-ordomía 
Concepción 

12 de  diciembre \'irgen de Guadalupe  Mayordomía 
111 _II_ """"""x ..I..I_."._.x,̂ "̂.xx ~ 

* Fecha  variable 
**ES otra mayordomía  distinta a la del santo  patrón del barrio. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigacidn  hemos  expuesto un fenómeno social de corte -0s 

en la  delegacidn politica de Milpa ata demarcaci6n que a l  igual que otras delegaciones 

como Xochimikco, W u a c ,  Tlalpan, Cuajimalpa, Ma,gddena COntreras y ÁlvarO 

Obregdn forma parte de la franja rural del sur-poniente del  Distrito Federal. En 

part idar  nuestro inter& estuvo enfocado en tratar de entender y explicar la 

importancia que adquiere hoy en día la continuidad y la permanencia de la fiesta 

patrond  en los barrios de V i a  Milpa Alta pueblo calxcera de la delegaci6n. Esta 

localidad se distingue en dos campos bAsicos: el comercial y el de la religiosidad 

popular. En relación al primero encontramos que es el pueblo de mayar produccibn 

de nopal, verdura cactácea que a lo  largo  de los aiios ha adquirido una gran demanda 

en el mercado  comercial por lo que los productores h a n i  extendido sus ventas tanto a 

nivel de la entidad como en el resto del país y en algunas ciudades de los Estados 

Unidos. De igual modo sobresale por la elabomcibn  de  carne que las ~ ~ ~ S O M S  

preparan en forma de bwbacua y que distribuyen en distintos puntos comerciales de 

la metr6poli  capitalina. 
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En torno al segundo  campo  evidentemente  el sistema festivo religioso cobra una 

mayor relevancia si consideramos que se  ubica dentro de la enorme diversidad 

cultural que presenta la ciudad  de México señalada conno la mAs grande  del mundo y 

en el marco  de  una  sociedad que experimenta de manera constante fuertes cambios 

políticos y socioecon6micos propios de la realidad conte:rnporá.nea. 

Desde esta  perspectiva es que la festividad  religiosa con su correspondiente estructura 

organizativa de tipo tradicional, llamada  sistema de cargos o mayordomía, ha 

resultado un tema  que  desafía  a la modernidad urbana. Corno hemos  revisado a travks 

de los distintos capítulos la comunidad  local que investil;amos y en general los pueblos 

de Milpa Alta cuentan  con ciertos recursos culturales que se manifiestan 

principalmente en su vida ceremonial y en sus relaciones de parentesco. Ambos 

ámbitos f o m n  un complejo de  símbolos ks cuales tienen según Cohen (1979) tres 

funciones básicas: son cognoscitivos, en cuanto que dirigen la atencitrn  de los 

hombres selectivamente  hacia  ciertos  fines; son afectivos,  en cuanto que nunca son 

emocionalmente  neutros;  siempre  afectan  emociones y sentimientos; son 

intenciondes, en cuanto que impulsan a  los hombres a  actuar.  Estas  cara&xísticas 

dice el autor determinan el poder  de los sfrnbolos, que pueden  clasificarse en orden 

del menos eficaz, un simple "signo", al mas eficaz, un "simbolo dominante". 
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Para nosotros la  actividad ritual y las redes de parentesco  constituyen el núcko 

vertebral a partir del cual tratamos de explicar cbmo se construyen y se transforman 

las diferentes identidades de un grupo social. Aquí hablamos en particular de la 

identidad barrial, una expresibn que utilizamos para refmixnos a un proceso en el cual 

bterviene un contexto  hist6rico determinado, una estructum de  orgaaizaci6n social 

tradicional y un conjunto de pr6cticas rituales vinculadas al campo de lo sagrado. Al 

respecto encontramos que en la  fiesta patronal de bimio se despliega un amplio 

sistema  de  relaciones  sociales y simbólicas que si bien funcionan como elementos de 

cohesibn  y solidaridad tambikn expresan un contenidlo de contrastes y diferencias 

importantes.  Coincidimos  con Aug4 (1995) cuando menciona que  en toda  práctica 

ritual  existe la tensibn entre alteridad e identidad. ,Según su apreciacibn, en la 

celebracih ritual no se andan todas las diferencias dentro de los participantes, sino 

que, eventualmente, se anulan las relativas  a  la alteridad del sexo, de la  edad, etcétera. 

En este sentido, la festividad de barrio es en tkrminos  del autor un "rituaI de 

inversión" en el que las diferencias se presentan, se imitan, pero no se borran. 

Ahora bien,  cómo se logra entonces la  persistencia y ]la continuidad  de  tal  práctica 

cdtwal. Por un lado, mi opinión es que la fiesta barrial se sostiene y no  desaparece - 

como algunos  investigadores afirman - gracias  a un d i d o  dispositivo simbófico, es 

decir,  por un lado, esta la figura del santo p a k h  (símbolo dominante) el cual se 

relaciona  con un sistema ideokjgico apoyado  en el catolicf smo ortodo~o; por otro, 

tamb.ién es significativo el papel que desempeña la mayordomía,  principal  aparato de 
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organización cuya fum36n es patrocinar y desarrollar el culto al santo y por medio  del 

cual se establecen las redes  de  intercambio  local y regional. Por su parte, 10s 

habitantes de cada bani0 exhiben ritualmente su sentido de solidarídad y defensa de 

su espacio. Los mayordomos forman parte del “personal” del ritual y constituyen en sí 

mismos símbolos  rituales que aparecen como los intcmediarios entre barrio y lo 

sagrado. Del mismo modo, es fundamental la participadh de distintas agrupaciones 

tradicionales de car6cter  secular que colaboran para el  objetivo  central: mantener el 

sentido de la fiesta,  la  misma  corno vimos representa actualmente el mecanismo mAs 

importante de  cohesión, unidad e  identidad de los miem.bros de un barrio, no obstante 

las distintas motivaciones que puedan mover  a  los actores que intervienen en ella y 

los  problemas  a  los que se enfrentan los  organizadores piara su realizacibn. 

Por últirno, tennino afirmando que la celebración patronal en V i  Milpa  Alta es en el 

aspecto social un momento  de ruptura con  la  cotidianidiad  del banio, si consideramos 

que la vida de sus habitantes  está  absorbida por el trabajo; a la  vez que f u n c i o ~  como 

campo para la acumulación y negociación  de  prestigio para quienes  se  encargan de su 

organización; en otro sentido, la  fiesta  vista  como  actividad  ritual  contiene una gran 

variedad de matices  (ideológicos, culturales, econhicos y simbólicos); aquí 

intentamos demostrar que l a  cuntinuidad de la cultura CIe los habitantes  de Milpa  Alta 

incorporada a  los  procesos de cambio  se  apoya en UTI sistema de simbolos  cuyas 

formas y significados  se diversifican, creando diferentes alteridades e identidades 

sociales que  son componentes fundamentales para la reproduccih y la  vigencia de la 
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actual fiesta patronal, un acto ritual pagano/religioso y nnoderno/tradicional. 
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7. ANEXOS 



ANEXO 1 

Información  General  de los tres barrios más pequeños  de Villa  Milpa  Alta 

Una cuestión que queda pendiente por trabajar es  la integración de los tres barrios 

que no abarcamos en esta investigación al sistema festivo barrial de \Wa  Milpa  Alta. 

No obstante, aqul presento la etnografía  recabada que es insuficiente, pero no menos 

importante. 

En los anteriores capítulos mencioné que los barrios de  San Agustin, Los hgeles  y La 

Luz pertenecieron al barrio tradicional de La Concepció:n. Fuentes no precisas señalan 

que tal separación tuvo que ver  con  conflictos entre mayordomos (versión que  falta 

corroborar). Los habitantes de estas unidades territoriales son en su mayoría 

originarias de la localidad, por lo que no podemos hablar de barrios avecindados. El 

resto de la c0munidt.d señala sobre todo al barrio San .&ustin como  el  mhs “pobre”, 

refieren que  no  son a,:ricultores de nopal, sino son com.erciantes,  empleados, obreros 

y desempeñan diferentes oficios. 

En cuanto a su vida  ceremonial registramos que sus respectivas fiestas patronales no 

son tan llamativas, ni I,.>gran el poder de convocatoria que tienen los cuatro barrios 

originales. Las ofrendas que presentan en las corres,Dondencias son austeras (en 

comparación con las demis), y si atendemos la información que nos  ofrecen  las tablas 

del  capitulo 4, vemos que con  los barrios originales só:lo llegan a tener relación con 
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uno o dos  de ellos. La participación de los tres la  obse:rvamos  en  la  fiesta  del pueblo 

(15 de agosto), a la cual llevan ofrendas a la virgen de la  Asunción. En el caso del 

barrio  de La Luz, éste sobresale en Semana Santa, pues ah.í se realizan varios actos 

correspondientes a tal celebración. 

Resulta un reto sugerente indagar sobre las percepciones de las personas de estos 

barrios, en  su relación con el resto de los demás barrios; y de qué manera impacta tal 

estratificación de clases. También es interesante a n a l i z a r  qué mecanismos han 

utilizado para incorporarse al sistema festivo y cómo han logrado  la permanencia de 

su fiestas patronales. 



ANEXO 2 

Fotografías de las fiestas  patronales y los barrilos de W l a  Milpa Alta 

Hoja 1: Vista de la  portada y de la entrada principal de la  capilla  del barrio Santa 
C W .  
Ancianos del barrio esperando la  llegada de las salva. 
Arribo de la sdva, con su respectiva  ofrenda. 
Arribo  del grupo de danzantes. 

Hoja 2: Interior  de la capilla de San Mateo  con  el santo patrón en el altar y en 
su nicho. 
Entrada  de una correspondencia 
Saludo de bienvenida entre el estandarte anfitrión y el  visitante. 
Templete adaptado para la banda de música de viento. 

Hoja 3: Entrada principal de la  capilla  del barrio de la  Concepción. 
Altar principal en el interior del  templo. 
La salva espera en  el atrio el momento de ingresar a saludar a la  
imagen festejada. 
Ritual de danzantes que ofrecen en honor ;a la santa patrona. 








