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IMPACTO DE LA MANCHA URBANA EN LA IDENTIDAD DE LOS 

HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN MIGUEL TOPILEJO 

INTRODUCCIÓN 

Los pueblos originarios son aquellos que descienden de poblaciones que habitan 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que a la fecha 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

siendo la conciencia de su identidad indígena.1 

Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la 

sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, 

político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la 

discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Por ello, es necesario 

construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales 

como a los que adquieren como miembros de una comunidad: el disfrute pleno 

de sus derechos. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este 

derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. La libre determinación es el único camino 

para que los problemas que enfrentan las comunidades se resuelvan desde la 

visión de las propias comunidades.2 

Para México en particular, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, es 

de enorme importancia: primero, por el hecho evidente de que hay una presencia 

tan grande y diversidad tan rica y de pueblos, etnias y comunidades; segundo, 

por razones históricas y el trágico legado de la opresión de los pueblos indígenas 

que no fue reparado de manera adecuada; tercero, por la preocupación sobre el 

modelo actual de desarrollo que resulta en concesiones por proyectos 

extractivos y otros en territorios indígenas muchas sin consulta o consentimiento 

de ellos, lo que lleva a un gran riesgo de una conflictividad social, daños al 

medioambiente y desplazamiento interno.3 

                                                             
1 Disponible en: https://mxcity.mx/2018/12/los-pueblos-originarios-de-la-ciudad-de-mexico/ 2018 
2 CNDH, “Derechos humanos de los pueblos indígenas en México” 2015 
3 Tauli-Corpuz, V. “Los derechos de los pueblos indígenas en México: una mirada desde los organismos 

del sistema de naciones unidas” 2014 
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El pueblo originario que seleccioné para mi trabajo terminal fue San Miguel 

Topilejo porque se encuentra al sur de la Ciudad de México y, aunque es rural, 

está en el límite de la metrópoli y por lo tanto está conectado a ella, tiene 

tradiciones de un pueblo y por ende identidad del mismo. Aunque se está 

acoplando a modificaciones hacia sus tradiciones. 

El objetivo general es reconocer el impacto de la mancha urbana en la identidad 

de los habitantes de San Miguel Topilejo como pueblo originario de la Ciudad de 

México, para lograrlo se realizaron entrevistas y encuestas con los nativos y 

“habitantes  nuevos”4 de diferentes edades para conocer la importancia que le 

dan a su identidad como pueblo (tradiciones, costumbres, ritualidad) y si creen 

que esta identidad se ha ido transformando o no con la urbanización y con las 

personas que han llegado a vivir ahí. 

La investigación se divide en cinco apartados, en el primero se da un panorama 

histórico de San Miguel Topilejo y cómo se encuentra construido tanto social, 

cultural y económicamente. El segundo apartado desarrolla la identidad que 

tienen como pueblo originario, la historia de dos de sus fiestas más grandes: la 

de San Miguel Arcángel Topilejo y la Feria del Elote y, por último; en este 

apartado: la historia de su Parroquia, así como la relación con su identidad y 

fragmentos de la entrevista con el Sacerdote de la misma. En el tercer apartado 

se explica la urbanización y nueva ruralidad en San Miguel Topilejo con ayuda 

de los resultados obtenidos en la encuesta realizada. 

En el cuarto apartado, analicé las entrevistas realizadas a siete personas 

detallando las opiniones y sentimientos que tienen respecto a la identidad como 

habitantes de San Miguel Topilejo. En el quinto, y último apartado, daré una 

conclusión general sobre las entrevistas y encuesta realizadas tomando en 

cuenta toda la información previa. 

 

 

 

                                                             
4 Me refiero a “habitantes nuevos” como las personas que no nacieron en el pueblo originario o hijos de 

personas no originarios y que residen en San Miguel Topilejo. 
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1. HISTORIA DE SAN MIGUEL TOPILEJO 

Los pueblos asentados en las orillas de la Ciudad de México antes de la 

conquista española, y otros refundados durante la época colonial, se 

autodenominan originarios. De acuerdo con Lucía Álvarez, estos pueblos "se 

caracterizan en general por ser comunidades históricas, con una base territorial 

y con identidades culturales diferenciadas. Los más identificados se localizan en 

las delegaciones del sur y occidente de la Ciudad de México: Milpa Alta, Tláhuac, 

Xochimilco, Tlalpan, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, pero existe un 

número también importante de éstos asentados en otras Alcaldías: 

Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón, Iztapalapa e Iztacalco.5 

              Mapa donde se muestra la Alcaldía de Tlalpan y ubicación de San Miguel Topilejo6 

 

San Miguel Topilejo es uno de los pueblos originarios que se encuentra en la 

Alcaldía Tlalpan, la cual tiene una superficie de 305.52 Km² 7 que representa el 

20.5 % de la Ciudad de México, lo que la sitúa como la Alcaldía más grande de 

la Ciudad de México, por otro lado, también se le considera como una de las 

Alcaldías "agrícolas" de la capital. Su territorio está limitado por las elevaciones 

                                                             
5 Ortega, M. "Pueblos originarios, autoridades locales y autonomía al sur del Distrito Federal."2010 
6 Disponible en: https://www.google.com/search?biw=1093&bih=524&tbm=isch&sa=1&ei=U_vWXfq-

NNG8tQWd4prYCA&q=TOPILEJO+MAPA&oq=TOPILEJO+MAPA&gs_l=img.3.0i8i30l2.11054.12125...1328

3...0.0..0.145.630.0j5......0…1.gwswimg.......0j0i5i30j0i24.nOs4AnDuaP0&ved=0ahUKEwi6tNHjmfzlAhVRX

q0KHR2xBosQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=nmciZ7qUpnGh5M, 2019 
7 instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2012 
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de las Sierras de Chichinahutzin y del Ajusco, al sur se encuentra el Estado de 

Morelos, al este, oeste y norte está rodeado por la Ciudad de México. 

El pueblo cuenta con una extensión de 52 KM² por lo que su actividad en la 

agricultura y ganadería es bastante factible. Aunque luchan por la defensa de la 

tierra y los recursos naturales, su identidad gira alrededor de los ciclos de 

festejos y rituales que celebran año con año. 

Topilejo es un nombre de origen náhuatl que significa: "El que lleva el bastón de 

mando precioso". La misión evangelizadora llega a Topilejo bajo la dirección de 

fray Martin de Valencia, quien da inicio a la construcción de la iglesia en 1560. 

Otro origen del nombre de Topilejo viene del náhuatl topilan que significa ·lugar 

de la abundancia de los palos para bordones o lugar donde se encuentran las 

varas de la justicia. Las primeras familias datan de 1517, de la tribu acolhua. Es 

una población agrícola con características rurales cuyos principales productos 

son hortalizas, avena y maíz.  El maíz es sin duda la base de la alimentación en 

México y en otros países de América Latina, la parte de las tierras de cultivo que 

aún conserva San Miguel Topilejo están dedicadas a la producción del mismo, 

la relación que tiene el maíz  con la población del pueblo es que es un producto 

vital que también tiene su fiesta y lleva por nombre: “Feria del Elote” que se 

realiza a mediados de septiembre cuando los frutos de la milpa están en su 

punto, los productores, miembros de Representación Comunal y Ejidal se reúnen 

y organizan este evento para exponer sus productos durante tres días. 

Las áreas rurales de los márgenes de la Ciudad de México se han visto divididas 

en dos procesos que han contribuido a su transformación: la incorporación de 

actividades ligadas al sector servicio o comercio a su repertorio económico, 

relegando cada vez más a las actividades agrícolas, y la acentuación del proceso 

de metropolización, es decir, la llegada de nuevos habitantes, entradas de 

servicios y comercios y una conexión más fluida con la capital a través de 

caminos y carreteras. En estos procesos de transformación las características 

de lo “rural” van diluyéndose y entremezclándose generándose un nuevo 

paisaje.8 El paisaje se puede definir como “un producto social, como resultado 

de una transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural 

                                                             
8 Brenner, N.  “Tesis sobre la urbanización planetaria” 2013  
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de una sociedad en un espacio determinado”, estos cambios son resultado de la 

transformación de los paisajes originales, modificados por la sociedad, 

convirtiéndolos de naturales en culturales, y en centros de designificación y de 

símbolos, que expresan pensamientos, ideas y emociones de muy diversos 

tipos.9 

Topilejo está rodeado de cerros, siendo los más importantes Tetequilo, 

Cuahutzin, Oyameyo, Cerro Pelado, Chichinahutzin y Cruz del Márques. Los 

cerros tienen una importancia muy especial para los habitantes de Topilejo, quizá 

esto se deba a la relación estrecha que aún tiene este pueblo con la naturaleza; 

y son una especie de adoración manifestada por medio de ritos y mitos que giran 

a su alrededor. Estas creencias y ritos son supervivencias de tradiciones 

prehispánicas.10 

La estructura económica se divide principalmente en tres dimensiones: 

1. El bosque o áreas forestales donde principalmente se realizan actividades 

asociadas a la extracción de recursos naturales (tierra, madera, hongos, 

lana, etc.) y su posterior comercialización. 

2. Las actividades agrícola-ganaderas que se llevan a cabo tanto en el ejido 

como en las tierras comunales desforestadas. 

3. Servicios y comercio. 

La población económicamente activa es de 9689 personas (28% de la población 

total)  

De la población total activa, el 40% se dedica a la agricultura, 40% son obreros, 

comerciantes u otros oficios, el 10% se dedica a la ganadería y el resto trabaja 

por su cuenta como mecánicos o albañiles, entre otros. 

En la actualidad, San Miguel Topilejo cuenta con 9084 viviendas. De ellas, el 

98,97% cuentan con electricidad, el 30,00% tienen agua entubada, el 97,58% 

tiene excusado o sanitario, el 87,89% radio, el 96,14% televisión, el 72,69% 

refrigerador, el 64,10% lavadora, el 36,48% automóvil, el 22,46% una 

                                                             
9 López, L. y Ramírez, B.  “Pensar el espacio: región, paisaje, territorio y lugar en las ciencias sociales” 
2015 
10 Barrera, M. “La comida como una manifestación de reciprocidad en la fiesta patronal de San Miguel 
Topilejo” 2000 
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computadora personal, el 50,69% teléfono fijo, el 65,97% teléfono celular, y el 

12,94% Internet.11 

En este sentido, San Miguel Topilejo ha experimentado desde tiempo atrás un 

encuentro entre dos modelos económicos, que poseen su correlato con lo 

político y lo cultural, donde lógicas más “urbanas” o propiamente capitalistas se 

mezclaron con lógicas que se asocian comúnmente con lo “rural”, la producción 

de valores de uso o lo comunitario. Como consecuencia del largo proceso 

histórico y, en el último tiempo, de la agudización del capitalismo neoliberal y una 

reproducción cada vez más dependiente del mercado, sin embargo, las formas 

en que las actividades económicas son llevadas a cabo implican en la práctica 

la combinación de estas lógicas.   

La particularidad de este pueblo es que cuenta y conserva tierras bajo las dos 

formas de propiedad social heredadas de la revolución: ejidal que es la porción 

de tierra de uso público que no se labra y que permite establecer las eras o reunir 

los ganados. El ejido puede ser propiedad de un municipio o de un Estado, y 

comunal que es reconocida a los pueblos que pueden comprobar que las tierras 

que hoy ocupan les han pertenecido desde hace mucho tiempo atrás. Su 

característica principal es que además de contar con una porción de tierra para 

vivir y trabajar, cuentan con otras tierras que explotan entre toda la comunidad 

aportando trabajo solidario, y lo que se hace con ellas se decide en asambleas 

del pueblo. El régimen legal en la comunidad es el comisariado de bienes 

comunales y el estatuto comunal12; además cuenta con propiedad privada.  

Posee un ejido que fue dotado por el Estado en 1936 con una superficie total de 

1,040.59 hectáreas, con 382 beneficiarios.13 Las tierras comunales fueron 

reconocidas en 1976 con 10,365.28 hectáreas, actualmente después de 

expropiaciones y exclusiones solo quedan 9,950.51 hectáreas, en esta zona se 

cultiva avena forrajera, maíz, frijol, haba, calabaza, entre otros. A pesar de la 

creciente urbanización y aumento de la población en esta zona, se pretendió, 

resguardar la zona sur de la ciudad como un área natural por la cantidad y 

                                                             
11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2012 
12 Barragán, J. “Derecho agrario”, disponible en: https://mexico.leyderecho.org/propiedad-ejidal/, 2019 
13 Warman, A. “La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo”, disponible en: 

http://www.fao.org/3/j0415t/j0415t09.htm, 2019 
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diversidad de vegetación y fauna, y por ser una zona de recarga de agua y 

renovación del aire.14  

Se ha ido modificando el uso de suelo en este territorio, destinándolo 

principalmente para viviendas, de manera irregular, pero también para la 

instalación de pequeños comercios. La explosión en los últimos 25 años de los 

Asentamientos Irregulares, que es un lugar donde se establece una persona o 

una comunidad que no está dentro del margen de los reglamentos o las normas 

establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano y que se 

instalan ilegalmente15 en tierras agrícolas debido al desplazamiento de 

habitantes de la Ciudad de México a sus periferias en busca de terrenos 

accesibles y baratos, por ello las superficies que se dedicaban a las actividades 

agrícolas de temporal, han sufrido una disminución significativa. Las políticas 

neoliberales en materia agraria han dado como resultado la disminución a nivel 

nacional de la superficie cultivada y la depreciación del valor de los productos 

agrícolas por el ingreso de productos, sobre todo maíz y frijol desde los Estados 

Unidos,16 estos hechos transforman las formas históricas de organización de la 

producción rural y su identidad. 

San Miguel Topilejo ha sufrido un aumento demográfico, ya que en 1900 contaba 

con 13,870 habitantes y para el año 2000 contaba con 21,966 habitantes. 

Actualmente existe una población total de 34,603 habitantes, de los cuales 16921 

son hombres y 17682 mujeres.17 

Cuenta con líneas de autobuses urbanos y suburbanos que comunican con 

Huipulco y Xochimilco, además de contar con microbuses, taxis “piratas” y 

camiones de redilas que, además, se emplean en actividades productivas. Por 

otro lado, la pavimentación de la vía pública resulta irregular.  

En el sector salud, Topilejo cuenta con el derecho a la atención médica por parte 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero solo tienen acceso a ella 

                                                             
14 Administración pública del Distrito Federal, 2010. 

El 33% de las tierras agrícolas de la Ciudad de México se encuentran en Milpa Alta y le sigue Tlalpan con 

28%. 
15 “Asentamientos humanos irregulares” disponible en:    

file:///C:/Users/Hp/Downloads/ASENTAMIENTOSIRREG.pdf, 2019 
16 Escalante y Rendón, “Neoliberalismo a la mexicana: su Impacto sobre el Sector Agropecuario”,1988 
17 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2014 
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7104 habitantes de San Miguel Topilejo. Existe un programa gubernamental 

llamado “IMSS Oportunidades” el cual atiende a la población en extrema 

pobreza.  

El Seguro Popular cuenta con una unidad de Centro de Salud Comunitario, que 

trabaja solo en turno matutino de 8 am a 3 pm y un Hospital Materno Infantil que 

trabaja 24 horas. 

El pueblo originario cuenta con dos escuelas primarias, dos jardines de niños y 

la escuela técnica agropecuaria.   

Hay 1184 analfabetos de 15 y más años, 210 de los jóvenes entre 6 y 14 años 

no asisten a la escuela. 

De la población a partir de los 15 años 1195 no tienen ninguna escolaridad, 

7035 tienen una escolaridad incompleta, 5231 tienen una escolaridad básica y 

4208 cuentan con una educación post-básica. 

Un total de 1921 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han 

asistido a la escuela. 

En torno a los servicios públicos, la localidad cuenta con un abastecimiento 

regular de energía eléctrica; el problema radica en la disponibilidad de agua, ya 

que la mayor parte de la población obtiene el bien mediante hidrantes o en su 

defecto bajo la contratación de pipas. Estas condiciones se exacerban al 

considerar que ha habido ocasiones donde el bombeo de agua destinado a los 

ejidos consta de aguas negras, de igual forma el acarreo representa un gasto 

adicional para los hogares ya que se llega a pagar de entre 700 a 1,300 pesos 

por pipa. 

 

2. IDENTIDAD COMO PUEBLO EN SAN MIGUEL TOPILEJO 

Lo primero que se debe tomar en cuenta al analizar los pueblos de originarios de 

Tlalpan, es que no podemos hablar de una “cultura” ni de una “identidad urbana” 

como tal, dado que los espacios de la ciudad se configuran a partir de una 

diversidad étnica, social e histórica muy amplia, sin embargo, esta identidad 

puede ser adaptada o tomada por los habitantes y reconstruida por ellos mismos. 

Por ejemplo, los habitantes nuevos pueden adoptar o no esta identidad, ya que 
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muchas veces tienden a ser rechazados por los habitantes originarios y es 

cuando no se identifican con el pueblo originario. 

Esto obliga a considerar por lo menos dos ejes diferenciados en el análisis de lo 

urbano: los espacios que se constituyen por procesos migratorios vinculados al 

desarrollo industrial o de servicios fundamentalmente, y los espacios de tipo rural 

que han sido incorporados y urbanizados en años recientes, cuya estructura 

social estaba asociada a formas de vida campesina, aun cuando en la actualidad, 

y debido a diversos aspectos de orden económico, social, ecológico y 

tecnológico, esa definición de “rural” se esté modificando de manera importante, 

transformando esos espacios en zonas de prestadores de servicios y 

comerciantes, en donde la agricultura ha dejado de ser la actividad principal18 

Principalmente por los habitantes nuevos porque pueden trasformar los espacios 

y el paisaje ya que no utilizan la tierra solo para cultivar. 

Se define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones 

que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

siendo la conciencia de la identidad indígena el criterio fundamental para 

determinarlos como tales, es decir, que se auto adscriben.19 

El pueblo originario, a diferencia del barrio mágico, no es tan popular ni 

concurrido, y se caracteriza más por su valor histórico y de identidad cultural que 

lo define. Los pueblos originarios mantienen un sistema de gobierno propio 

elegido por tradiciones y costumbres, las cuales en su mayoría provienen de 

épocas prehispánicas, tales como Fiscal, Mayordomo y Sargento, que también 

se debe a la influencia de la Iglesia católica.20 

En el núcleo de la organización familiar es posible localizar al padre como jefe 

de familia y el principal proveedor de recursos. Asimismo, el promedio consta de 

seis integrantes, los miembros masculinos se centran en las actividades 

agrícolas mientras que las mujeres de las labores domésticas. Por ejemplo, de 

                                                             
18 Portal, M. “Práctica religiosa e identidad social entre los pueblos de Tlalpan”, 1994 
19 “Estos son los pueblos originarios de la Ciudad de México” disponible en: 
https://mxcity.mx/2018/12/los-pueblos-originarios-de-la-ciudad-de-mexico/, 2019 
20 idem 
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los habitantes entrevistados, solo en un caso el padre y la madre son 

proveedores de recursos y en los demás casos solo el padre aporta recursos 

económicos y la madre se dedica al hogar, mientras que los hijos estudian o en 

algunos casos los hijos ya tienen su propia familia. 

2.1 FIESTA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL TOPILEJO Y FERIA DEL ELOTE 

En San Miguel Topilejo son muchas las acciones que hacen posibles las fiestas 

religiosas y también es mucha la gente que participa. Para celebrar las fiestas 

del santo por lo menos el 80% de la gente que vive en la comunidad coopera 

económicamente, la gente respalda las tradiciones no dejando que se pierdan 

en la medida en que cada año hay personas que “sacan adelante las fiestas”21 

San Miguel Arcángel es el santo patrón de Topilejo, las fiestas a San Miguel 

Arcángel que se realizan son dos veces al año, una el 8 de mayo y otra el 29 de 

septiembre, las dos en su honor, la primera se podría decir que es por ser su 

santo y la segunda por ser su cumpleaños. 

Para poder realizar cualquier celebración se requiere de organización y sobre 

todo de quién organice, está constituido por todas las organizaciones en 

conjunto. El sistema de cargos de Topilejo, está constituido no sólo por las 

mayordomías, el cual está integrada por un grupo de personas que trabajan 

como equipo organizado, estructurado jerárquicamente y que su función es 

organizar y costear las fiestas religiosas de todo un año y cuidar las imágenes 

de la iglesia. La organización comienza activamente un año antes que los 

mayordomos empiecen su ciclo anual.22 

Cada cargo dentro de la organización tiene funciones, deberes y derechos 

específicos propios que se pueden apreciar en el desarrollo de la organización 

de las fiestas, existen cinco cargos: 

1. Fiscal: es el de mayor rango, dirige a los cargos subordinados 

(mayordomo y topil) es el que tiene la iniciativa de decir cómo se llevará 

a cabo la organización de la fiesta al santo patrón, es el que aporta más 

dinero, le corresponde la organización de algunos eventos como: “la visita 

                                                             
21 Barrera, M. “La comida como una manifestación de reciprocidad en la fiesta patronal de San Miguel 

Topilejo” 2000 
22 idem 



13 

 

al fiscal”, “la recolección” y otros. Para ser fiscal antes tuvo que haber sido 

mayordomo. 

2. Mayordomo: para ser mayordomo no necesita haber tenido otro cargo. Su 

función es la de apoyar al fiscal con trabajo para la organización de la 

fiesta, aporta menos cantidad de dinero. 

3. Topil: cada fiscal y mayordomo tiene que buscar un topil cuya función es 

la de ayudar en todo lo que se ofrezca a ello; es el de menor rango ya que 

cada topil obedece primero al que está respaldando, su aportación 

económica es mínima, anteriormente todos los gastos corrían por cuenta 

de la persona a quien le hacían el “favor” 

4. Representantes: antes debieron ser fiscales para poder ser 

representantes y gracias a la experiencia que tienen son como asesores. 

Cada mayordomo y fiscal tienen su propio representante para cuando sea 

necesario, los representantes hacen su aparición en las cuatro 

celebraciones llamadas “visita fiscal” 

5. Recolector: es la persona que ayuda a las mayordomías a recolectar 

dinero. Solo se obtiene este cargo si antes ha sido por lo menos 

mayordomo.23 

La Feria del Elote se organiza desde 1985 por parte de productores locales, pues 

Tlalpan tiene una antigua tradición de producción de maíz y se distingue por los 

cultivos de maíces 95 por ciento libres de transgénicos.24  

Esta feria tiene como fin promocionar los cultivos que se producen en la región 

y que ha permitido que se desarrollen importantes organizaciones de 

comercializadores de elote en el pueblo. 

Para proteger esta parte de la identidad de la Alcaldía, la administración de la 

alcaldesa Patricia Aceves Pastrana impulsó el programa “Apoyo Agropecuario 

Sustentable Tlalpan 2019”, en el cual se invirtieron 14 millones 177 mil 913 pesos 

                                                             
23 Barrera, M. “La comida como una manifestación de reciprocidad en la fiesta patronal de San Miguel 
Topilejo” 2000 
24 Universidad Nacional Autónoma de México, 2018 
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para otorgar 280 apoyos en su modalidad grupal y 470 en su modalidad 

individual a productores agropecuarios.25 

Cuenta con más 80 puestos donde la comunidad puede degustar esquites, 

tamales, gorditas, quesadillas, tlacoyos, sopes, flautas, pozole, atoles de dulce, 

chile atole, panquecitos, pasteles, gelatinas, entre una gran variedad de platillos 

preparados a base de maíz. 

Se han ido incorporando nuevas costumbres y modificando algunas reglas, 

prueba de los cambios que han sufrido estas celebraciones es el hecho de que 

ahora el sistema de cargos no sólo lo integran hombres sino también mujeres y 

éstas juegan un papel muy importante en la mayordomía, apoyan a los 

mayordomos y fiscal moralmente y con trabajo, en ellas recae la responsabilidad 

de preparar comida para cualquier celebración. 

 

2.2 PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL TOPILEJO  

La historia de una comunidad de construye a partir de los aspectos sociales 

políticos o religiosos, este último es muy importante en pueblos cono San Miguel 

Topilejo, comunidad fundada en la época prehispánica por los xochimilcas. 

... el santo patrono constituye siempre la base de la organización social y del 

consenso simbólico en cuanto que se le considera no sólo como el protector y el 

abogado local, sino como 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 “corazón 

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 portan como emblemas de su 

identidad26 

La figura del santo patrón representa, en síntesis, un punto de partida simbólico 

para la comunidad, un espacio cultural privilegiado históricamente, en el cual se 

                                                             
25 “Apoyo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019” disponible en: http://tlalpan.cdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/02/apoyo-al-desarrollo-agropecuario-sustentable-tlalpan-2019.pdf, 2019 
26 Giménez, G. “Cultura popular y religión en el Anáhuac” 1978 
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pone en juego diversas experiencias a partir de las cuales se contestan —de 

manera práctica— las interrogantes de quién soy y hacia dónde voy, premisas 

centrales de la identidad. A través del santo los habitantes de las comunidades 

ordenan distintos niveles de identidad, comenzando con una relación primordial, 

la relación del hombre con el mundo de lo sagrado. La manera como se ubica el 

hombre frente a la naturaleza y a lo sagrado forma parte de una cosmovisión, en 

donde se aprehende el universo a través de una serie de conceptos congruentes 

que se vinculan entre sí, formando una red de saberes que dan sentido al 

quehacer cotidiano. Este punto de partida primordial se construye y se ordena 

desde el pasado (prehispánico y colonial). 

Históricamente los territorios de los pueblos originarios de Tlalpan desde Santa 

Úrsula hasta San Miguel tuvieron una determinación incluso previa a la 

fundación de la gran Tenochtitlán ya eran pueblos con una identidad muy 

singular de ahí la nomenclatura de Topilejo, el bastón de mando prefería 

incluso una manera de ser muy aguerrida, era un lugar estratégico, de todas 

las rutas que venían del sur, hablando de Guerrero y hacia la zona de la 

península para el centro, para el lago. Entonces también fue determinante para 

la fundación de la ciudad a raíz de la gran Tenochtitlan el punto como de unión. 

(Sacerdote de la Parroquia de San Miguel Topilejo, 2019) 

Una característica interesante es que en Topilejo por primera vez implemento 

alrededor de la construcción religiosa un espacio para ser utilizado como 

cementerio, ya que antes se depositaban los cuerpos de los muertos en una 

esquina de las parcelas de siembra o bien en los patios de las casas, dato que 

se deduce de los restos humanos y tumbas prehispánicas que a lo largo del 

tiempo se han encontrado en diferentes puntos del poblado. 

Se tienen datos de que la edificación de la parroquia a San Miguel Arcángel en 

Topilejo inició en 1560 y que su atrio se levanta sobre lo que probablemente fue 

el teocalli, posteriormente su cúpula fue reformada a mediados del siglo XVII, en 

1912 se terminó la construcción de la torre y existía hasta 1927 una cruz atrial 

que desapareció años más tarde del lugar. 

La realidad del templo es que esta edificado sobre un teacal, es como un 

centro ceremonial y el cerro del tetelpil era un lugar de observación 
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astronómica y de algún modo estratégico para la guerra. Cuando llegan los 

primeros frayles al territorio desde el centro de la ciudad uno de ellos fue el que 

hizo la primera misión de evangelizar aquí y la manera como los franciscanos 

tenían de acoplar el evangelio y aculturarlo era a través de la asociación de sus 

figuras religiosas. Un guerreo celeste que tiene el mando. De alguna manera la 

visión de los nativos evangelizo al cristianismo, el guerrero, ahora es el que 

tiene el mando de las fuerzas celestiales y de alguna manera el lugar de 

observación se convierte en un lugar de vigilia esta es una visión que ha 

permeado de algún modo en la comunidad. (Sacerdote de la Parroquia de San 

Miguel Topilejo, 2019) 

En este mismo año el inmueble parroquial tenía un aspecto desolado y triste al 

exterior, pero al interior era un templo lleno de vida y arte reflejado en el 

magnífico retablo dorado barroco salomónico tallado en madera que tal vez 

provenga del siglo XVII, por las características estilísticas que posee, así como 

las innumerables pinturas y esculturas de gran valor histórico y religioso que 

poseía y en la cúpula que atesoraba a los cuatro evangelistas pintados en técnica 

al mural. 

En 1932 la parroquia de Topilejo dedicada a San Miguel Arcángel fue declarada 

monumento histórico de la Nación. Uno de los primeros cambios significativos 

fue la colocación de un reloj mecánico en la parte superior de la portada atrial en 

1940. Topilejo no contaba con casa parroquial: los sacerdotes que oficiaban en 

el lugar acudían únicamente los fines de semana o bien cuando eran requeridos 

para algún servicio religioso, fue en 1946 cuando se designó al sacerdote 

Hildelbrando Mendoza como primer párroco permanente en el pueblo. 

Otro cambio que se dio en el interior del templo fue el retiro del aplanado en 

muros y cúpula en la década de los sesenta. 

La historia oral de Topilejo menciona que en la época revolucionaria la parroquia 

fue escenario de la ejecución de varios originarios del pueblo que no aceptaron 

adherirse a las fuerzas zapatista y que fueron ahorcados en uno de los árboles 

que se encontraban a unos metros de la entrada del templo. Los habitantes 

recuerdan que fue una época difícil para la gente del lugar, ya que tenían miedo 

de que los revolucionarios entraran a su templo y los saquearan, cosa que por 
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fortuna no sucedió, gracias a que se tenía la costumbre entre los hombres del 

pueblo de que todas las noches sin excepción dos hombres adultos de la 

comunidad durmieran en su interior para cuidarlo.  

Actualmente cuenta con una sola torre con tres cuerpos y campanario, la fachada 

presenta un recubrimiento posterior a 1935 de cantera rosa en su interior consta 

de una sola nave con bóveda de cañón corrido con lunetos, tres entre ejes y 

presbiterio, mientras que en el crucero se eleva una cúpula octagonal y también 

cuenta con coro.   

…a lo largo de estos siglos el amor a San Miguel está referido al pueblo, 

nosotros somos el pueblo nosotros mandamos, la unión y en relación a la 

iglesia de algún modo ha sido como a veces el choque, por algunos testimonios 

de algunos sacerdotes, pero también, se enclaustran en una manera de ver su 

realidad y el mundo que no les hace abrirse a nada, y esto es un problema que 

yo me atrevería a decir que desde antes los mismo evangelizadores, ¿por qué 

San Miguel contra el demonio?,¿ por qué es la resistencia? (Sacerdote de la 

Parroquia de San Miguel Topilejo, 2019) 

La parroquia de San Miguel Topilejo es parte de la identidad propia de la 

comunidad, un templo que en sus cimientos resguarda vestigios de sus orígenes 

prehispánicos. En 2017 fue dañada por el sismo del 19 de septiembre y a finales 

de noviembre del 2019 comenzará su reconstrucción, esperando que esté 

terminada para las festividades de Semana Santa. 

 

3. URBANIZACIÓN Y NUEVA RURALIDAD EN SAN MIGUEL TOPILEJO 

La visión sociológica de la ruralidad, que surge en Europa y tiene un desarrollo 

más acabado en Estados Unidos a mediados del siglo XX, destaca, por un lado, 

la relación directa entre lo rural y lo agrícola y, por otro, ubica lo rural como una 

categoría residual en los albores de la industrialización. Al cambiar las exigencias 

que en América Latina el sector industrial hacía a lo rural, y considerando el 

regreso de la dinámica económica globalizadora que ha modificado la estructura 

productiva y su base material en los últimos treinta años, es necesario considerar 

también las nuevas exigencias y formas de vinculación entre ambos espacios. 
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La Nueva Ruralidad se propone el estudio precisamente de esa nueva relación 

y sus efectos en el territorio rural: efectos socioeconómicos de la emigración en 

las comunidades; pobreza; estrategias productivas; diversificación, gestión 

sustentable de recursos naturales y la adquisición de capacidades para la 

colocación de productos al mercado y movimientos sociales cuyo principal 

reclamo es la autonomía.27 

Las actividades en las sociedades rurales son mucho más complejas que las 

visiones de la producción agropecuaria, bajo el marco de la globalización del 

capital. La vida rural, tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, 

abriga ahora una diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan 

estrechamente las aldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad 

industrial. La nueva ruralidad provee una visión distinta del núcleo del sector 

rural, —las comunidades campesinas e indígenas—, donde están surgiendo 

nuevas modalidades económicas; ecológicas; auto-gestivas; auto-organizativas; 

y autonómicas de una gran cantidad de comunidades que actualmente 

presentan una combinación entre métodos tradicionales con innovaciones 

técnicas que posibilitan una mejora en sus términos de intercambio y, por tanto, 

un incremento en su nivel de vida.28 

En San Miguel Topilejo la mayoría de las personas encuestadas (gráfico 1) creen 

que las nuevas tecnologías, tanto para uso de agricultura, ganadería y uso 

personal, ayudan al desarrollo del pueblo ya que consideran que les facilita el 

trabajo a los agricultores, hay una mayor productividad, crean más empleos, se 

ahorra energía y se puede investigar más a fondo sobre la agricultura y 

ganadería.29 

Muy pocas personas consideran que las nuevas tecnologías no ayudan al 

desarrollo del pueblo porque acaban con el suelo o son muy costosas. 

 

                                                             
27 Rosas- Baños,” Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: Economía 

Ambiental y Economía Ecológica” 2013 
28 Llambí, L. “Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural 

latinoamericana”2007 
29 Respuestas rescatadas a partir de la encuesta realizada los días 14 y 16 de septiembre de 2019 
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“Los costos son muy altos en algunas maquinarias y hay invasión de las zonas 

agrícolas” (Comerciante, 42 años, 2019) 

 

“No, porque dañan más a la tierra” (Campesino, 50 años, 2019) 

 

 

Gráfico 130

            

 

La idea de que las comunidades rurales pierden sus características tradicionales 

en su contacto con el sistema capitalista resulta ser una visión demasiado 

simplista de un hecho que ha estado presente a lo largo del desenvolvimiento de 

los espacios rurales. Las comunidades siempre han tenido en diferentes grados 

la influencia de instituciones que procuran homogeneizar la ideología a su 

interior, pero la resistencia no puede interpretarse simplemente como rechazo31 

                                                             
30 Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas los días 14 y 16 de septiembre de 2019. 
31 Giménez, G. “Cultura, identidad y procesos de individualización”, 2010 
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En la siguiente gráfica (gráfico 2) se puede observar qué tanto creen los 

encuestados que afecta la urbanización en su identidad como pueblo originario, 

teniendo como resultado mayormente que afecta “siempre” y “generalmente”. 

Pude notar que tienen un cierto apego por sus costumbres y tradiciones y no es 

solo rechazo a la urbanización, sino que más bien están acostumbrados a vivir 

de cierto modo (rural) y a la mayoría de las personas no les gustaría vivir en 

zonas mayormente urbanizados o con mayores servicios como plazas 

comerciales, supermercados o bancos (gráfico 3) por cuestiones de tranquilidad, 

porque creen que no necesitan más servicios, por la contaminación o mayor 

inseguridad.32 

 

“No me gustan los centros comerciales” (Comerciante, 26 años, 2019) 

 

“No es la misma comodidad, tanto por la contaminación, la población y tal cual 

es mejor el campo” (Estudiante, 18 años, 2019) 

 

“Topilejo tiene muchas cosas para poder disfrutar” (Comerciante, 19 años, 

2019) 

 

“Esos lugares no tienen identidad y hay mucho tráfico” (Construcción, 41 años, 

2019) 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Respuestas rescatadas a partir de la encuesta realizada los días 14 y 16 de septiembre de 2019. 
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Gráfico 233 

 

Ahora bien, cuando Braudel habla de la distinción entre lo rural y lo urbano – que 

el plantea como algo casi inherente a la naturaleza humana-, observa que esta 

distinción vertical o temporal entre el momento cotidiano rutinario y el momento 

cotidiano de ruptura o de reactualización imaginaria del tiempo extraordinario 

también se proyecta sobre el eje horizontal o espacial.34 

El espacio de la reproducción social se organiza de acuerdo a la estructura del 

tiempo de la vida social; la estructuración de la temporalidad social se reproduce 

en el territorio de la sociedad. Podríamos decir entonces que la causa de la 

distinción entre lo rural y lo urbano radica en que el hombre adjudica a 

determinadas zonas de su territorio el predominio del tiempo rutinario y entrega 

el predominio del tiempo extraordinario a otras zonas o lugares del mismo.35 

 

                                                             
33 Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas los días 14 y 16 de septiembre de 2019. 

 
34 Bolívar, E. “Modelos elementales de oposición campo-ciudad, Anotaciones a partir de una lectura de 

Braudel y Marx”, 2013  
35 idem 
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Gráfico 336 

 
 
 

4. IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN EN LA IDENTIDAD DE LOS 

HABITANTES DE SAN MIGUEL TOPILEJO E IDENTIDAD DE “HABITANTES 
NUEVOS” Y HABITANTES ORIGINARIOS. 

Para recopilar la información que consideré necesaria utilicé el método de una 

entrevista semi-estructurada la cual consta de veinticinco preguntas 

estructuradas dividida en seis bloques , el primer bloque consta de cuatro 

preguntas, de las cuales tres fueron hechas solo a “habitantes nuevos”37 para 

explicar por qué decidieron vivir en San Miguel Topilejo y nos muestra el perfil 

del entrevistado junto con el segundo bloque que consta de tres preguntas para 

conocer la organización familiar del entrevistado, el tercer bloque consta de cinco 

preguntas que nos hablan del valor que le dan a San Miguel Topilejo y la 

percepción que tienen acerca de ser habitantes del mismo y cómo ha cambiado 

a través de los años , el cuarto bloque consta de cinco preguntas que nos 

                                                             
36 Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas los días 14 y 16 de septiembre de 2019. 

 
37 Me refiero a “habitantes nuevos” como las personas que no nacieron en el pueblo originario o hijos 

de personas no originarios y que residen en San Miguel Topilejo. 
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explican el significado que tiene la tierra de cultivo, las fiestas, tradiciones y 

costumbres respecto con su identidad y el aspecto religioso, el quinto bloque 

consta de cuatro preguntas que demuestran si al entrevistado le gustaría vivir en 

un lugar más urbanizado o que San Miguel Topilejo estuviera más urbanizado y 

la percepción que tienen de las personas que viven ahí, le sexto y último bloque 

consta de cuatro preguntas donde los encuestados nos explican la opinión que 

tienen acerca del transporte, salud, educación y seguridad en el pueblo 

originario. 

La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre 

el individuo y la sociedad”,38 al contrario de lo que sucede en San Miguel Topilejo 

con los habitantes nuevos que no son aceptados por los habitantes originarios y 

no tienen ese sentido de pertenencia a esa sociedad creando así una falta de 

identidad con el pueblo. 

El objetivo de las entrevistas fue analizar qué percepción tienen los habitantes 

de San Miguel Topilejo y la relación que tiene con su identidad como habitantes 

del mismo. Los principales identificadores que utilicé fueron las celebraciones 

que realizan año con año y San Miguel Arcángel (el santo que veneran) ya que 

tienen importancia para ellos porque es la representación como pueblo, sus 

costumbres y tradiciones, el impulso de su economía e identidad como celebrar 

la buena cosecha, dar a conocer los productos que se preparan en el pueblo y 

venderlos (fuente de trabajo), dar a conocer l actividad principal del pueblo que 

es agricultor así como también que el producto principal es el maíz.39  

Entrevisté a seis personas las cuales fueron divididas por género y por ser 

habitantes originarios o “habitantes nuevos”. Se puede destacar que fueron tres 

“habitantes nuevos”, dos hombres, Víctor y Francisco, los cuales llevan 45 años 

y 30 años viviendo ahí respectivamente y una mujer, Guadalupe con 42 años de 

residencia en el pueblo. Por otro lado, los habitantes originarios entrevistados 

fueron igualmente tres, dos hombres, Tomás y Aniceto, y una mujer, Lorena. 

Adicionalmente realicé una entrevista con el Sacerdote de la Parroquia de San 

Miguel Arcángel Topilejo, que, aunque lleva seis meses viviendo en el pueblo, 

                                                             
38 Berger, P. y Luckman, T. “La construcción social de la realidad”, 1988 
39 Respuestas rescatadas a partir de la encuesta realizada los días 14 y 16 de septiembre de 2019. 
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es un informante clave ya que sabe la historia de la comunidad y como se 

construye a partir de los aspectos sociales, políticos, económicos y religiosos.  

 

4.1 PERFIL DEL ENTREVISTADO Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

En este apartado el objetivo fue conocer las razones del por qué los 

entrevistados como “habitantes nuevos” decidieron vivir en San Miguel Topilejo 

y si se sentían habitantes del mismo, a que se dedican, junto con el segundo 

bloque que nos explica la organización familiar que tienen tanto los habitantes 

nuevos como los habitantes originarios. 

De los seis encuestados, los “habitantes nuevos” Víctor y Francisco, originarios 

de Puebla se dedican a la construcción y Guadalupe, originaria de San Francisco 

Tlalnepantla, se dedica al hogar, mientras que, de los tres habitantes originarios, 

Tomás se dedica a los materiales, Aniceto al campo y Lorena al hogar. 

Aunque dos de los entrevistados como “habitantes nuevos” llevan 45 años y 30 

años viviendo en el pueblo no se sienten habitantes de San Miguel Topilejo. 

Pues más que nada uno tiene los medios y la economía para poderse ir a otro 

lado a comprar, aquí es más barato todavía, que otros lados (Víctor 2019, 

“habitante nuevo”) 

En cambio, la entrevistada que lleva 42 años viviendo en San Miguel Topilejo si 

se siente habitante ya que a los 19 años de edad llegó a vivir ahí porque se casó 

con su esposo que es habitante originario. 

Con 42 años yo creo que si me siento habitante…Me gusta mucho, yo llegué 

en 1977, estaba muy tranquilo, salíamos, la gente muy buena gente, todos se 

conocían (Guadalupe 2019, “habitante nuevo”) 

En cuanto a la organización familiar los seis entrevistados tienen casi el mismo 

perfil ya que la familia está conformada por papá, mamá e hijos siendo la 

tradicional familia de pueblo donde la mamá se dedica al hogar y el papá a aporta 

económicamente a la casa, con excepción de una persona en donde las dos 

personas aportan económicamente. 
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Ambos aportamos económicamente, mi esposa trabaja…si le ayudo en algunas 

cosas, pero no en lavar, no en hacer comida, no en lavar trastes. Solamente le 

ayudo, digamos a tender camas y a barrer (Tomás 2019, “habitante nuevo”) 

 

4.2 IDENTIDAD Y PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DE SAN MIGUEL TOPILEJO 

En este bloque el objetivo fue identificar la percepción que tienen los habitantes 

de San Miguel Topilejo de como era antes y como es ahora, así como el 

significado que tiene ser habitantes del pueblo. 

Podemos notar que de los entrevistados que son originarios tienen un 

sentimiento de apropiación y cierto amor por el pueblo y sus raíces. Pero todos 

concuerdan en que ha cambiado debido al aumento de la población. 

Un pueblo estable, con problemas, pero ahí estamos viviendo…Antes era muy 

cambiado, había pocos habitantes, ahorita hay mucha más gente…ha 

cambiado mucho porque se ha acabado toda la agricultura, todos los campos 

libres, toda la producción de maíz, zanahoria, espinaca, rábano. (Tomás 2019, 

habitante originario) 

El ser habitante de Topilejo es un orgullo porque quiero conservar mis raíces 

de usos y costumbres…Topilejo antes era rural y ha cambiado mucho porque 

vemos que hoy la urbanización se ha desbordado, ha cambiado tanto la gente, 

como lo vehicular, la tecnología, las escuelas…hay mucha diferencia porque ha 

llegado mucha gente que ya no nos conocemos nosotros mismos. (Aniceto 

2019, habitante originario) 

Es el lugar donde vivo, antes no había tanta gente, no había tantas casas. 

(Lorena 2019, habitante originario) 

A diferencia de dos “habitantes nuevos” que no sienten empatía o crean algún 

significado por ser habitantes del pueblo, solo por las mejoras que han existido 

en cuanto al transporte, siendo la señora Guadalupe la única que siente esta 

apropiación por ser habitante del pueblo. 

Era un pueblo y sigue siendo pueblo y ha cambiado mucho, antes no había 

nada de modo de transporte. (Víctor 2019, “habitante nuevo”) 
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Hay más población, hay más movilidad en cuanto a transporte, ha crecido 

bastante. (Francisco 2019, “habitante nuevo”) 

Es un pueblo bonito, no tenía muchos habitantes, no había mucho transporte 

tampoco…ha cambiado mucho porque hay mucha gente, es muy poca gente la 

que es originaria de aquí. (Guadalupe 2019, “habitante nuevo”) 

En un sentido más general el Sacerdote considera el pueblo como trabajador, 

pero con una pérdida de identidad generacional. 

Pero la realidad es que es un pueblo trabajador, que sobrevalora de algún 

modo la religiosidad por qué que otra sana actividad recreativa tiene si no es el 

trabajo es el alcohol, pero si al alcohol le ponemos la fiesta justificamos, 

entonces ya es una posición maniática porque les estoy ofreciendo al santo, 

pero no. Las generaciones antiguas todavía tienen esta visión de respeto de 

identidad de verdadero trabajo de ofrendar lo trabajado en los dóndes para san 

Miguel, en las posadas, en los castillos, pero lo que son sus hijos los nietos ven 

artos también esa sobre religiosidad, dicen a pues si la banda y es pistear, 

tomar, es nuestra fiesta entonces es ese choque generacional. (Sacerdote de 

la Parroquia de San Miguel Topilejo, 2019) 

 

4.3 IDENTIDAD RESPECTO A LAS FIESTAS, TRADICIONES Y 

COSTUMBRES 

En este bloque se pretendió analizar la cercanía que tienen con las tres fiestas 

más grandes que celebran en el pueblo: la Fiesta de San Miguel Arcángel 

Topilejo, La Feria del Elote y Semana Santa, el sentido que le dan a las mismas 

y el significado que tiene la tierra de cultivo para ellos y en específico el maíz. 

Así como la opinión del Sacerdote que tiene acerca de estos temas desde que 

llegó a la Parroquia y su primer año en estas fiestas. 

Se puede apreciar que los seis entrevistados le dan gran valor a la tierra de 

cultivo y al maíz ya que lo toman como base de su alimento y un cultivo 

importante, sin importar si son hombres o mujeres o “habitantes nuevos” u 

originarios. 
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La tierra para mi es el significado de la vida, que Dios nos regala, porque de la 

tierra venimos y a la tierra volvemos…las fiestas son importantes porque nos 

da a saber los usos y costumbres que desde nuestros antepasados se llevaron 

a cabo, nomás que ahora, precisamente por el desarrollo se han desvirtuado lo 

que era antes los usos y costumbres…El maíz es tan lindo porque es el que 

nos da el pan, en este caso la tortilla y nos da origen de ser campesinos y 

cultivar el maíz que, desde nuestros aztecas, de eso hemos vivido todas las 

generaciones. (Aniceto 2019, habitante nuevo) 

Cuando bajo a las fiestas lo disfruto, juegos que no vi de niño y es lo que me 

llama la atención, el maíz es producción y alimenticio para el pueblo, para 

mucha gente que no es de aquí del pueblo (Tomás 2019, habitante originario) 

Se da todo lo que siembra uno, y es tierra para cultivo…las fiestas son 

costumbres que uno tiene y tradiciones del mismo pueblo, el católico siempre 

va a hacer fiestas, en relación al maíz es la feria del elote. (Francisco 2019,” 

habitante nuevo”) 

La tierra tiene mucho significado, ya no hay muchas, pero si siembran, todavía 

comemos verdura, elotes más frescos y comemos más sano…las fiestas antes 

me gustaban mucho, recién que llegué aquí, las fiestas, que el molito, que esto 

y el otro…el maíz es con el que se hacen las tortillas, comemos, que un elotito, 

un chileatole. (Guadalupe 2019, “habitante nuevo”) 

En si el maíz es muy importante, es la tortilla, es el maíz. (Lorena 2019, 

habitante originario) 

A pesar de que le dan gran valor a la tierra, a San Miguel y al maíz, pude notar 

que los seis encuestados no están muy familiarizados con el aspecto religioso o 

el por qué se festejan así, aunque saben que la fiesta de San Miguel Arcángel 

es en relación al santo o la feria del elote es por el maíz. No cuentan con basto 

conocimiento ya que solo lo celebran por ser grandes fiestas del pueblo y están 

acostumbrados a conmemorar esas fechas sin saber su verdadero significado. 

De que existen, existen leyendas, pero yo las desconozco (Tomás 2019, 

habitante originario) 
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Si existen porque desde antes los antepasados hacían homenaje historia, 

danzas, para celebrar la siembra, el cultivo de los campos. (Aniceto 2019, 

habitante originario) 

En relación al maíz es la feria del elote, el día de muertos también por que 

festejan el día de muertos (Víctor 2019, “habitante nuevo”) 

No que yo sepa no existen leyendas ni relación con lo religioso (Lorena 2019 

habitante originario) 

En cuanto a la opinión del Sacerdote nos explica que se han perdido estas 

tradiciones y lo ven sólo como fiestas de diversión y no para entregar su tributo 

al santo como antes se hacía, además de la falta de organización de los 

habitantes. 

…cuando llegamos nosotros aquí de qué manera lo observamos, la resistencia 

al orden, la resistencia a la limpieza, la resistencia entre lo sagrado y lo 

profano, ¿por qué la resistencia al orden? A ver lo de la calle lo del templo lo de 

la sacristía, este es un espacio sagrado, de culto de atención, empieza como 

que a captar pero aun así, esta es nuestra casa es nuestro templo, si pero está 

cerrado no se puede, bailamos siempre se ha hecho entiende no es la 

condición y en cuestión de limpieza el atrio carece de servicios sanitarios 

públicos, si para los fieles pero no para la cantidad y cuando son sus festejos 

se vuelven, festejos fuera del aula y cuando toda la gente viene es una nausea 

por la suciedad que entorna que ya alcoholizados, alebrestados pierden, 

entonces llegamos nosotros y les decimos este lugar no es basurero, 

preguntan por qué nos quitan nuestro espacio y les decimos que no que si es 

su espacio pero que lo utilicen para lo que es, en cuestión de lo profano y de lo 

espiritual, también piensan que por ser sus costumbres, se debe de hacer así 

pero se ha trastornado, una cosa es el baile al santo, la celebración al santo y 

otra cosa es perder quicio…( Sacerdote de la Parroquia de San Miguel 

Topilejo, 2019) 
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4.4 ¿URBANIZACIÓN, O NO?  

En este quinto bloque se da razón si los encuestados prefieren vivir en otra zona 

de la ciudad con mayores servicios, o si prefieren que hubiera más servicios en 

el pueblo como: bancos, centros comerciales, supermercados y centros de 

entretenimiento, así como también que percepción tienen de las personas que 

habitan este pueblo. 

A los seis entrevistados no les gustaría vivir en otra parte de la ciudad por 

cuestiones de smog, tráfico, mayor tranquilidad o comida fresca, pero a dos de 

ellos les gustaría que hubiera más servicios en el pueblo. 

No porque hay más problemas que estar aquí en San Miguel Topilejo (Tomás 

2019, habitante originario) 

No porque es mucho smog y aquí es mucho más tranquilo en esa cuestión 

(Lorena 2019, habitante originario) 

No porque aquí vivo mejor, vivo bien. En la ciudad se vive más a la carrera, vas 

al mercado y encuentras la verdura más oreada y aquí más fresco…Dentro del 

pueblo no me gustaría una plaza seria a las afueras, porque la gasolinera 

detiene mucho tráfico y las tiendas del 3B y Neto, ellos vienen de fuera y se 

llevan todo el dinero (Guadalupe 2019, “habitante nuevo”) 

No porque aquí nací, aquí he crecido, aquí me he desarrollado y veo que tengo 

todos los servicios no me hace falta ir a otra parte (Aniceto 2019, habitante 

originario) 

Si me gustaría que hubiera más servicios, pero a mí no me gustaría vivir en 

otro lado porque uno está acostumbrado al campo a mí me gusta mucho el 

campo (Víctor 2019, “habitante nuevo”) 

Lo que me gustaría es que los servicios que hay en otros lados los hubiera aquí 

(Francisco “habitante nuevo”) 

Se puede notar que solo dos de los entrevistados visitan las zonas más 

urbanizadas de la ciudad por trabajo, compras o diversión. 

Si visitamos la ciudad un poco, para ir por cosas por lo que nos hace falta de 

algún trabajo vamos hacia el centro (Francisco 2019, “habitante nuevo”) 
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Salir de compras al centro o voy a paseo a Villa Coapa, al cine (Guadalupe 

2019, “habitante nuevo”) 

En cuanto a la percepción que tienen los entrevistados de los habitantes de San 

Miguel Topilejo es dividida en dos partes ya que dos de ellos, “habitantes 

nuevos”, perciben a los habitantes originarios como egoístas al contrario de los 

habitantes originarios que consideran que las personas son unidas y se conocen 

entre sí, aunque coinciden en que los “habitantes nuevos” no son buenas 

personas.  

Las personas originarias de Topilejo, por usos y costumbres somos sociables, y 

hemos cambiado por la situación de que ha llegado mucha gente aquí a vivir y 

hemos a veces caído en los cambios para mal (Aniceto 2019 habitante 

originario.) 

Hay de todo tipo como gente tranquila, y uno como es de pueblo se da cuenta 

quien es de aquí y quien no (Lorena 2019, habitante originario). 

Muy buenas personas, conociendo a las personas que ya conoce uno y son 

originarias porque me he topado con personas que la verdad no conozco y 

hablan de uno. (Guadalupe 2019, “habitante nuevo”) 

En cuestión de ello para mí, son egoístas por que como uno no es de aquí o 

sea uno no es originario del pueblo te hacen a un lado porque, ellos como son 

nativos de aquí, si tú vas a poner un negocio ellos no te dejan, pero cuando 

ellos necesitan para las fiestas si te piden (Víctor 2019 “habitante nuevo”). 

Te cuestionan mucho cuando vas a pedir un papel por ejemplo para un médico 

ellos no te lo quieren dar te preguntan para que medico es o para que diputado, 

muchas cosas y luego ni siquiera te lo dan y si es molesto. Son egoístas, como 

ya se conocen entre ellos ya saben quiénes son los nativos y quiénes no. 

(Francisco 2019 “habitante nuevo”) 

Si bien el Sacerdote considera que los habitantes son trabajadores y unidos, 

también pude notar que él piensa que existe cierta resistencia a las personas 

que no son originarias y al cambio. 

El templo es el corazón de la comunidad, pero junto con el corazón religioso 

está el corazón económico y social, de alguna manera brillan por su ausencia 
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la cuestión cívica la subdelegación que está enfrente no hay esa verdadera 

determinación de autoridad de parte de ellos porque en cuestión de los 

comunales de aquellos que tienen el derecho de tierra, ellos determinan, de 

aquí que la apertura al hospital y  a los otros servicios necesarios, lo ven 

todavía con una visión mucho más madura, pero la gente de algún modo, dice 

es que aquí gano mi dinero mi trabajo porque me lo van a quitar este es mi 

pueblo, entonces todo el primer cuadro está hundido de comercio, no 

regularizado… (Sacerdote de la Parroquia de San Miguel Topilejo, 2019) 

 

4.5 OPINIÓN SOBRE EL TRANSPORTE, EDUCACIÓN, SALUD Y 

SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TOPILEJO. 

En el sexto y último bloque los entrevistados dan su opinión sobre cómo es el 

transporte, educación, salud y seguridad en el lugar que habitan y cómo perciben 

que han cambiado a través del tiempo 

En relación al transporte, los encuestados coinciden en que es de mala calidad 

y existe muy poco transporte para trasladarse o es muy tardado, incluyendo los 

taxis “piratas” que circulan en la zona. 

Si pasaba un camión subía a las 10 am y bajaba como a las 2 pm, y para ir al 

centro nos esperábamos hasta que pasara o subiera el mismo camión, pero 

ahora ya cambió hay más transporte que antes, aunque es malo (Víctor 2019, 

“habitante nuevo”) 

Las calles son muy pequeñas y pensaban que todas las vidas iban a estar en 

caballo (Francisco 2019, “habitante nuevo”) 

El transporte es muy poco porque si entra otra ruta se empiezan a pelear por 

que no quieren a otra ruta que no sean ellos...  (Guadalupe 2019 “habitante 

nuevo”) 

El transporte esta pésimo, ya sea del que va a Xochimilco o al Estadio Azteca, 

es lo mismo se van correteando a cada rato chocan o van bien despacio 

(Lorena 2019, habitante originario) 
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En cuanto a la educación pude notar que solo las dos entrevistadas mujeres 

tenían una opinión respecto a ello, ya que ellas se encargan de llevar a sus hijos 

a la escuela. 

Hay muy pocos maestros y hay veces que no van, está bastante deteriorada 

(Guadalupe 2019, “habitante nuevo”) 

La educación está bien (Lorena 2019, habitante originario) 

En relación a la salud pude notar que todos los entrevistados tenían 

conocimiento sobre el nuevo hospital que están construyendo, aunque no todos 

están de acuerdo con la construcción, principalmente por el tráfico o mala 

organización que pueda ocasionar. Y las opiniones son variadas en relación a la 

salud en general. 

El hospital pésimo servicio, el centro de salud lo mismo, con el nuevo hospital 

va a haber mucho relajo de carros la gente no respeta, y habrá puestos 

ambulantes, si meten orden estaría bien (Lorena 2019, habitante originario) 

Gracias a dios estamos bien y con el hospital que van a hacer ojalá que haya 

mejores servicios, aunque mucha gente no quiere porque afectaría al 

transporte y viviríamos más a la carrera (Guadalupe 2019, “habitante nuevo”) 

Tan solo una señora dice que te parece lo que están haciendo, pues va a 

entrar mucha gente que no es de aquí, eso es ser egoísta porque el mismo 

pueblo pide que cambie el hospital, porque no hay servicios que necesita la 

gente, no dejan que progrese el hospital o haya otros servicios (Francisco 

2019, “habitante nuevo”) 

Antes era pura medicina casera “hierbas” no había hospitales, si ha cambiado 

mucho (Víctor 2019, “habitante nuevo”) 

En el tema de seguridad, la mayoría de los entrevistados concuerdan en que 

antes el pueblo era más seguro que ahora y que ha cambiado mucho la 

seguridad en las celebraciones y son más peligrosas por lo que prefieren no ir a 

las fiestas. Aunque solo un habitante originario se siente completamente seguro. 

Tengo libertad, puedo andar desde las horas de la noche, el día, a cualquier 

hora. Me siento más seguro aquí (Tomás 2019, habitante originario) 
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Cuando toman mucho y comienzan a los fregadazos, se pone muy peligroso 

por eso ya no bajo a las fiestas y como llevo a mis hijos pos prefiero no bajar, 

porque están pequeños y si les llega a pasar algo por querer bajar a la fiesta 

pues prefiero mejor no ir para que mis hijos no corran riesgo. (Aniceto 2019, 

habitante originario) 

Hay más inseguridad, delincuencia y narcos, también ha cambiado de 10 años 

para acá…Cuando en semana santa queman los “toritos” se le acercan mucho 

a la gente y llega a haber heridos y se han ido perdiendo las fiestas como eran 

antes por las nuevas generaciones no había tanta bebida como hoy (Francisco 

2019 “habitante nuevo”) 

Antes yo salía de noche y ahora ya no porque ya hay delincuencia, mucha 

drogadicción, en la noche los niños raperos ya no se puede estar tranquila. 

(Guadalupe 2019, habitante originario) 

Si aquí en el pueblo tratan o violan a una mujer, lo matan son unidos es lo que 

tiene el pueblo, ahora hay más policía por que antes no los dejaban entrar, los 

quemaban, pero ahora si los dejan entrar, es un poco seguro todavía, como 

antes ya no antes si, por qué ha cambiado mucho, no se oía que andaban 

robando ni narcos y ahorita si ya (Víctor 2019, “habitante nuevo”) 

A criterio del Sacerdote en estos tres temas, está convencido que la solución es 

reorganizar la vía pública y a los habitantes para tener un orden en el pueblo y 

mejorar los servicios. 

Se pidió a la delegación y a la ciudad un modo se tuviera en vista este primer 

cuadro por que abrirse al hospital de algún modo también era un punto de visita 

por lo espiritual de los enfermos pero también la gente que venga de afuera, 

que vías de emergencia hay que vías de atención hay de salubridad, de 

alumbrar entonces pues es así la necesidad de reordenar este cuadro, se nos 

ha dicho que anteriormente se le ha hecho la propuesta de reorganizar 

comercio pero volvemos al punto, este es mi pueblo, porque alguien de a fuera 

me va a decir, hay una resistencia social, subjetiva porque al final, ellos mismos 

se verían favorecidos, lo que de alguna manera en estos meses se ha visto de 

provecho es de que la gente organizada, ha hecho vínculo con nosotros como 

iglesia, las celebraciones fuera de lo religioso fuera del primer cuadro, de 
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alguna manera quienes organizan deben de atender a las necesidades, 

entonces hay una esperanza en el hecho de que entiendan que se necesita 

reorganizar eso, esperemos ahora que con la preocupación del hospital y la 

reconstrucción del templo estos preparativos de la ciudad para por lo menos no 

estacionarse en lugares no establecidos, el colocar los comercios en lugar 

apropiado pues tenga una aceptación por su bien porque no es imponer algo 

por capricho es una necesidad, pero es ahí donde viene el conjunto de 

sociedad, iglesia, y de las autoridades que fuera de la instancia propia de la 

comunidad desde afuera pues se preocupa de algún modo.  (Sacerdote de la 

Parroquia de San Miguel Topilejo, 2019) 

 

5. CONCLUSIONES 

Los pueblos originarios tienen una serie de rasgos particulares como lo son el 

lenguaje, los usos y costumbres y por su puesto tradiciones. Si no fuera por los 

pueblos originarios, muchas tradiciones ya hubieran sido olvidadas, y que, por 

otro lado, dejan ver las necesidades y derechos diferenciados al resto de la 

población. Estas diferencias con visible en la pobreza y/o marginación que se 

traduce en rezago educativo, desempleo y problemas de salud.40 

San Miguel Topilejo es un pueblo originario lleno de culturas y tradiciones que 

con el paso del tiempo han sido modificadas por diferentes situaciones como la 

llegada de “nuevos habitantes” o el querer tomar las fiestas como motivo para 

ingerir bebidas alcohólicas.  

La discusión central de esta investigación es cómo afecta la urbanización a la 

identidad de los habitantes de este pueblo, tomando en cuenta que significado 

tiene para ellos ser habitantes del mismo y que son parte de la Ciudad de México. 

Basándome en la información recopilada puedo concluir que a la mayoría de los 

habitantes de San Miguel Topilejo no les gustaría vivir en una zona más 

urbanizada ya que la definen como una “Ciudad” con mucho smog, tráfico y 

mucho caos y le dan mucho valor a la tierra de cultivo y al maíz en específico, 

                                                             
40 Disponible en: https://mxcity.mx/2018/12/los-pueblos-originarios-de-la-ciudad-de-mexico/, 2018 
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porque es la base de su comida, aunque no cultiven o se dediquen a otra 

actividad. 

Otro dato importante es que un problema que los habitantes originarios detectan 

es que ha llegado mucha gente “nueva” a vivir ahí o incluso solo a los festejos y 

esto ocasiona la alteración de su identidad y tranquilidad, lo manifiestan en que 

prefieren no ir a las fiestas por la inseguridad que esto ocasiona o en que hay 

muchas nuevas construcciones para vivienda. 

Siguiendo las entrevistas realizadas a “habitantes nuevos” se puede notar que 

dos entrevistados no se sienten habitantes del pueblo a pesar de tener bastantes 

años viviendo ahí, pude notar una distinción entre estos últimos y una “habitante 

nueva” que se casó con un habitante originario y si se siente parte de San Miguel 

Topilejo, tomando en cuenta esto, puedo concluir que tienen mayor aceptación 

las mujeres que llegan a vivir al pueblo por contraer matrimonio con un habitante 

originario. 

A nivel general todos los entrevistados tienen opiniones similares en cuanto al 

trasporte y seguridad de la zona, coinciden en que es poco eficiente y mala, 

respectivamente.  

Con esto se puede notar que San Miguel Topilejo es un pueblo con identidad 

basada en sus costumbres, tradiciones, fiestas, tierra de cultivo y la urbanización 

afecta esta identidad, transformándola. 
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