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Introducción 

El objetivo de este trabajo terminal  es hacer un análisis de las tradiciones que se llevan 

a cabo en la alcaldía Milpa Alta ubicada al sur de la Ciudad de México y por lo tanto de 

la alcaldía más rural de la ciudad, por consiguiente conserva mucho entre sus pobladores 

sus usos y costumbres y sus tradiciones legendarias, como también dentro de la ciudad 

es catalogada como pueblo originario.  

Es el caso particular de la Mayordomía del Señor de Chalma con carácter religioso  el 

cual es una tradición que data de varios años desconociendo su fecha de inicio. De 

acuerdo a ello se llevará a cabo esta investigación  analizando  la disyuntiva entre la 

modernidad y tradición en la que hoy en día se encuentra dicha tradición, ya que ha ya 

que se ha transformado al paso de los años.  

Para el marco teórico apartado el cual sustentará  esta investigación se abordaron los 

siguientes conceptos claves: roles de género, solidaridad, voluntariado, obligaciones, 

organización y jerarquía, prestigio, reputación y competencia y las formas de dominación. 

Por consiguiente se llevará a cabo una descripción de la ubicación, los límites 

geográficos de la alcaldía y las características, sociales, religiosas, económicas, etc.  

Como también haciendo un reencuentro de la historia de la alcaldía Milpa Alta desde la 

época prehispánica hasta la Revolución Mexicana, incluyendo la poca información 

histórica de la Mayordomía del Señor de Chalma en Milpa Alta.  

Por lo tanto este análisis se abordará a partir de festividades de relevancia que se llevan 

a cabo en la mayordomía y también de las distintas dinámicas sociales que ejercen los 

individuos  dentro de estas festividades. Así mismo incluyendo anexos los cuales nos 

ayudarán a enriquecer esta investigación, es el caso de  las entrevistas que se realizaron 

a  los individuos que participan año con año en esta tradición, en donde nos  aporta un  

panorama más amplio a este análisis.  

Finalmente el propósito de este trabajo de investigación tiene como objetivo dar a 

conocer las tradiciones y los usos y costumbres  de los pueblos originarios de la Ciudad 

de México, como es el caso particular de la alcaldía Milpa Alta.
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1. Planteamiento del problema  

Desde hace años ha existido la presencia de las mayordomías católicas en la alcaldía 

de  Milpa Alta al sur de la Ciudad de México considerándola como una de las alcaldías 

que tiene el título de pueblo originario, caracterizándose por  conservar sus tradiciones y 

usos y costumbres, los cuales consisten en preservar los hábitos, formas de ser de los y 

modos, comportamientos de las personas originarias de la alcaldía. 

A pesar de que Milpa Alta es un pueblo originario se encuentra en una fuerte disyuntiva 

entre la tradición y la modernidad. Este fenómeno social se ha presentado en sus 

festividades como lo es la mayordomía del Señor de Chalma en Milpa ya que es la 

“mayordomía mayor” en donde se han manifestado cambios sociales significativos en los 

últimos años. Se ha generado controversia entre los milpaltenses comentado que poco 

a poco la mayordomía va perdiendo el interés entre los jóvenes para participar en ella, 

las personas adultas temen que en algún momento se pierda esta tradición. 

Como también se hace mención que la mayordomía se ha ido distorsionado, se dejan a 

un lado los valores del respeto, solidaridad, responsabilidad etc. que inculca esta 

tradición, hoy en día las personas solo buscan una competencia constante entre los 

mayordomos y calificando a los mayordomos de quien ha realizado mejor las festividades 

de la mayordomía. De igual manera la falta de respeto y responsabilidad que demuestran 

algunos mayordomos al tener este cargo. 

Considerando todos los aspectos mencionados que han modificado a la mayordomía 

trae consigo algunas distorsiones y modificaciones  ya que se rompe el tejido social y se 

desintegra poco a poco la cohesión social algo muy importante de los usos y costumbres 

de Milpa Alta. 

 

1.1 Pregunta de investigación 
¿Cómo la mayordomía del Señor de Chalma se sigue perpetuando aún con nuevas 

dinámicas sociales, demográficas y económicas? 
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1.2 Justificación 
La inquietud de este trabajo de investigación comienza por la importancia que tiene la 

mayordomía del Señor de Chalma  en la alcaldía de Milpa Alta siendo una de las alcaldías 

con un mayor índice de católicos en la Ciudad de México, impartiendo los datos 

cuantitativos pertinentes como también por la falta  de información que existe sobre este 

tema, ya que es muy poco trabajado en el ámbito de las Ciencias Sociales y en específico 

en la Sociología. Los trabajos y/o literatura existentes de este tema tienen una orientación 

hacia la descripción de las festividades más importantes que se realizan en la 

mayordomía del Señor de Chalma.  

Por lo tanto este trabajo de investigación se concentrará en el análisis sociológico de las 

diferentes dinámicas sociales que se llevan dentro de la mayordomía y por consiguiente 

de sus distintas festividades, en la cuales existen una serie de fenómenos sociales que 

han cobrado importancia por su transformación que se ha manifestado conforme a los 

años, estos cambios sociales y/o transformaciones se visibilizan en distintos aspectos, 

los cuales son;  1) la reproducción de los roles de género que ejercen los individuos en 

el  reparto y realización de sus tareas, 2) la solidaridad, voluntariado y obligaciones que 

tiene cada uno de los individuos de participar en la mayordomía, 3) la organización y 

jerarquía que existe dentro de la mayordomía, 4) Prestigio, reputación y competencia 

que  se ha presentado en los últimos años entre los individuos criticando a los 

mayordomos de quien realiza mejor las festividades, 5) finalmente la dominación, la cual 

ejercen los mayordomos para tener un control y organización adecuada para que las 

festividades se puedan llevar a cabo.   

Por consiguiente los aspectos mencionados son detonantes de los cambios y/o 

transformaciones que ha tenido que afrontar la mayordomía en los últimos años, viviendo 

esta disyuntiva entre tradición y modernidad, la cual ha desencadenado una distorsión y 

pérdida de la esencia  de la mayordomía.  

Hay que destacar que la cohesión social se ha preservado  inmersa en la modernidad la 

cual sigue dando fortaleza a esta tradición, esto es gracias a la solidaridad y voluntad de 

los individuos que participan año con año en esta tradición sin buscar nada a cambio.  
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Dicha cohesión social es uno de los factores por los cuales esta tradición legendaria les 

da a los milpaltenses una identidad propia, por lo tanto los participantes de esta 

mayordomía tratan de mantener la cohesión social  que se lleva a cabo, ya que es uno 

de los elementos.  

También hay que destacar la importancia del alcance de los resultados que nos arroje 

esta investigación, ya que esto servirá para que los miembros de la mayordomía puedan 

visualizar sus fortalezas que desempeñan en la mayordomía puedan visualizar sus 

fortalezas que desempeñan en la mayordomía y a su vez a la comunidad. 

  
1.3 Hipótesis  

● La transformación que se ha presentado en la mayordomía del Señor de Chalma 

es por la falta de respeto, responsabilidad, voluntad, solidaridad, desinterés y falta 

de fe de los milpaltenses. 

● Los cambios que se han desencadenado en la mayordomía es por las exigencias 

y contrastes que hace el pueblo, lo cual genera que la mayordomía se convierta 

en una competencia entre los mayordomos. 

● La disyuntiva que hoy en día vive la alcaldía de Milpa Alta entre la tradición y la 

modernidad es un factor por el cual la mayordomía esté perdiendo su cohesión 

social entre los jóvenes 

1.4 Objetivo general 
  
Analizar la evolución del proceso de la diferenciación social en la mayordomía del Señor 
de Chalma. 
 
1.4.1 Objetivos específicos 
  

● Describir la organización y la jerarquía social dentro de la mayordomía. 
● Explicar el juego de responsabilidades y obligaciones entre los voluntarios. 
● Diferenciar los roles de género que se llevan a cabo en las actividades de la   

mayordomía. 
● Analizar el prestigio y la competencia social al interior de la mayordomía. 



 

5 

2. Marco teórico 

2.1 Los roles género en las sociedades actuales 

Es importante comenzar el análisis de los roles de género, con el concepto de 

perspectiva de género, el cual nos da un panorama más amplio el cual nos permite 

entender mejor lo que son los roles de género, en donde se desglosan las actividades 

que realizan los hombre y mejore en la sociedad. 

“Permite analizar y comprender las características que definen a las 
mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus 
semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las 
posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de sus 
vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 
relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los 
conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras 
en que lo hacen” (Lagarde, 1996, p.15). 

 
Considerando las características anteriores, podemos determinar que el género se 

estudia y analiza desde la posibilidades esenciales de las mujeres y hombres, esto va 

orientado con sus actividades y relaciones sociales que realizan en su cotidianidad. 

Asimismo el género se ha establecido dentro de la sociedad como  
“Una  construcción simbólica y contiene el conjunto de atributos 
asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de características 
biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, 
jurídicas, políticas y culturales” (Lagarde, 1996, p.27).  
 

Por consiguiente los roles de género están presentes en la vida cotidiana de la vida social 

de los individuos, son fundamentales en una “sociedad tradicional” para la repartición de 

tareas que se llevan a cabo en las actividades cotidianas. Los roles de género son una 

construcción social que están presentes en toda estructura social e institución, en donde 

se desenvuelven los individuos. 

Los roles de género de las mujeres y los varones están definidos desde un plano 

simbólico, son construcciones culturales colectivas, igual que las jerarquías que 

determinan el lugar de cada persona dentro de la sociedad.  
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“Entendemos por género el conjunto de normas, prescripciones y 
representaciones culturales que dicta una sociedad sobre el 
comportamiento femenino o masculino” (Saldívar, 2005, p.60-61). 
 

Para ello se tiene tareas asignadas para ambos géneros, se les conceden distintas 

actividades de acuerdo a las reglas sociales establecidas. En el caso de las mujeres son 

las labores domésticas y del hombre es el papel de proveedor del hogar. 

Lo propio de la mujer es el trabajo doméstico, por ende en algunas ocasiones estas 

actividades son gratuitas y sin reconocimiento social. Por otro lado, a los hombres se les 

tiene una percepción diferente de las obligaciones que tienen que desempeñar. Sus 

actividades van orientadas al estatus social y reconocimiento, posibilitan la socialización, 

están dentro del mundo de la razón. Las actividades propias del hombre es el trabajo 

productivo y se le ve como una figura fuerte la cual tiene prohibido demostrar sus 

sentimientos. (Velasquez, 2010) 

Por lo tanto existe una diferencia entre lo que es el sexo de los individuodesde 

que nacen y el rol de género que ejercen dentro de la sociedad. 

 
“Mientras que el sexo es una categoría biológica, con el concepto de    
género se hace referencia a la construcción social del hecho de ser 
hombre o mujer, las expectativas y valores, la interrelación entre 
hombres y mujeres y las diferentes relaciones de poder y subordinación 
existentes entre ellos en una sociedad determinada” (Aguilar et al., 2013, 
p.209). 
 

En el caso de la autora Lagarde define al género desde la siguiente manera:  
 
“El género es la categoría correspondiente al orden sociocultural 
configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad a su vez 
definida y significada históricamente por el orden genérico. El género 
está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, 
en sus relaciones, en la política y en la cultura” (Lagarde, 1996, p. 26). 

 
Los roles de género aparte de ser una construcción social, considerando también que 

están definidos de acuerdo a un momento histórico. En las sociedades contemporáneas 

o posmodernas existe una gran polémica acerca del tema de los roles de género, con su 

controversia de reformación y reparto de tareas que se les ha asignado a hombres y 

mujeres. Esto se debe a los fuertes cambios sociales, económicos, científico-técnicos 
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que han ejercido un impacto en la cultura universal, con su expresión particular en los 

contextos sociales y momentos históricos específicos (Fernandez, 2001).  

Por consiguiente en la actualidad esta reformación de los roles de género se están 

disolviendo y algunas tareas asignadas a hombres y mujeres las pueden realizar ambos, 

pero aún existen algunos límites que se tienen que respetar los roles de género 

asignados, pero las sociedades posmodernas han cambiado este panorama tradicional 

de los roles de género. 

Pero en las comunidades rurales los  roles de género se llevan a cabo de una manera 

más tradicional esto se debe mucho a sus usos y costumbres, esto se puede visibilizar 

en su estilo de vida y por lo tanto en sus tradiciones que llevan a cabo en sus localidades.  

 
“La vida de mujeres y hombres en la sociedad rural está fuertemente 
definida de acuerdo a creencias y asunciones sobre qué significa ser 
hombre o mujer en el medio rural, y el rol de la mujer (todavía) lleva una 
carga implícita de qué expectativas tiene sobre ella la familia y la 
comunidad” (Baylina & Salamaña, 2006, p.106). 

 
Los roles de género en el ámbito religioso se definen con las creencias particulares de 

cada religión, ya que por medio de su ideología y sus creencias pueden influir en las  

costumbres y en la vida cotidiana de los individuos. 

Por lo tanto la autora Lagarde establece que 

“La concepción híbrida religiosa creacionista y científica natura lista es 
parte también de la identidad de género de cada quien. Así en el terreno 
de la concepción de mundo ocupado por el creacionismo, es preciso dar 
el paso a una concepción de lo humano como histórico frente a lo 
natural, y de lo genérico como una construcción que asigna a las 
personas y construye socialmente en ellas sobre la base de la 
especificidad sexual y de la diferencia sexual, los compor amientos de 
género. Los instintos deben abandonar las explicaciones sobre las 
motivaciones humanas y dar paso a la conformación bio-socio-psico-
cultural de los seres humanos y las seres humanas para encontrar en la 
construcción de la subjetividad en cada persona y en el pacto social y la 
norma, explicaciones más adecuadas” (Lagarde 1996, p. 26). 

 
Considerando las distintas definiciones de los roles de género, se puede determinar que 

independientemente de las disciplina que se estudie o del contexto histórico del que se 

esté estudiando y/o analizando, los roles de género siempre serán una construcción 
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social, ya que en la sociedad se establecen los roles de género para hombres y mujeres, 

en donde se hace respectivamente el reparto de tareas para ambos.  

Para los hombres las actividades están más orientadas para proveer las necesidades 

económicas de la familias, por otro lado las actividades de las mujeres están más 

orientadas en el hogar, incluyendo la crianza de los  niños.  

Hoy en día el reparto de tareas para los roles de género han cambiado, las mujeres se 

han introducido en el  campo laboral y por lo tanto han tenido una participación activa 

ante la sociedad y por otro lado los hombres tienen más participación y presencia en las 

tareas del hogar.     

2.2 Solidaridad, voluntariado, obligaciones, premios/castigos 

2.2.1Solidaridad 

La solidaridad es analizada por muchos autores, como también desde varías disciplinas 

y de acuerdo al autor o disciplina se le da una interpretación diferente al concepto de 

solidaridad. Por lo tanto es importante comenzar desde la terminología de la palabra 

solidaridad. 

“Procede de una expresión jurídica latina in solidum (in solidum cavire), 
nombre de una conocida figura del derecho, que designa la relación 
jurídica de una obligación, «gracias a la cual, la totalidad de la cosa 
puede ser demandada por cada uno de los acreedores a cualquiera de 
los deudores” (Amengual, 1993, p.136). 

 
Esta definición, el autor trata de decir que la solidaridad consiste en que cada uno de los 

individuos es responsable de todos como también de la unión colectiva, individualización 

personal, por la que el individuo no queda cubierto o absorbido por la masa colectiva, sin 

que por ello se merme la responsabilidad común.  De igual manera la solidaridad expresa 

al mismo tiempo dos causas fundamentales en los individuos 1) la unión o vinculación 

entre las personas y 2) la responsabilidad recíproca individual y personalizada respecto 

de cada uno y de todos en conjunto. (Amengual, 1993) 
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En resumen la solidaridad se refiere a los vínculos societarios, intersubjetivos entre los 

miembros de una sociedad; en último término la solidaridad cuida de la construcción de 

la sociedad, así mismo la solidaridad está vinculada con la fraternidad.  

Por otro lado Rorty considera la solidaridad desde otra perspectiva diferente, entablando 

dos conceptos los cuales nos ayuda a contrastar y entender más la solidaridad,  

“La solidaridad humana es comprendida como un sentimiento que es 
incompatible con la universalidad (sea de tipo religiosa o secular); se 
trata de un léxico último, el cual, al ser histórico y contingente, no remite 
a presupuestos filosóficos ni requiere de ninguna fundamentación 
filosófica última, por lo que, dado el caso, no hay ningún problema en 
que sea utilizado como un “poderoso elemento retórico”. (Rorty citado en 
Amengual, 1993, p.136) 

 

El sociólogo Habermas tiene otra perspectiva de lo se define como solidaridad, 

considerando que la solidaridad se arraiga en la reciprocidad generalizada de la 

interacción comunicativa. (Michelini, 1998) 

"En la experiencia de que uno ha de responder por el otro, porque todos, 
como compañeros, han de estar de la misma manera interesados en la 
integridad de su contexto vital común" (Habermas,1986, p. 311).  
 

La solidaridad es una acción social fundamental que ejercen los individuos entre ellos 

mismos, se menciona que la solidaridad es una acción natural misma de la persona 

humana, indicando que los individuos prefieren vivir acompañados porque el hombre es 

un ser social por naturaleza, no se pueden desprender de sus iguales, ni tampoco intentar 

desarrollar sus capacidades de manera independiente. (Moënne, 2010) 

De acuerdo a la definición general de la solidaridad existen varios autores que le dan una 

interpretación diferente al concepto de solidaridad, es el caso del Sociólogo  Émile 

Durkheim quien establece que la solidaridad social es un hecho social, debido a que los 

hechos sociales existen por sí mismos y los individuos deben aceptarlos y tenerlos en 

cuenta a la hora de actuar. Por lo tanto Durkheim en su obra llamada la División del 

Trabajo Social, dos conceptos con relación a la solidaridad las nombra como solidaridad 

mecánica y orgánica, cada una de ella tiene distintos enfoques sociales, la solidaridad 

mecánica están presentes en las sociedades menos complejas, se produce cuando se 

minimiza el individualismo y el individuo se subsume dentro de la colectividad. Por el 
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contrario, la solidaridad orgánica caracteriza las grandes sociedades industriales 

modernas, es producto de la exhaustiva división de trabajo que existe en las sociedades 

industriales, tendente a producir más diferencias que semejanzas. En este caso, la 

cohesión se logra gracias a la interdependencia económica. (Giddens & Sutton, 2008) 

Por otro lado, la solidaridad en el ámbito cristiano tiene sus bases en el Evangelio. Dios 

creador de todo lo existente, crea a los seres humanos, no para que estén solos sino 

para que tengan constante interacción los unos con los otros, esta relación crea vínculos 

de solidaridad. (Páez, 2013) 

La solidaridad en el ámbito religioso está más orientado a servir de manera altruista para 

ayudar al prójimo o a los más desamparados, ya que estas buenas acciones que realizan 

los individuos, de igual manera se retribuyen a Dios y los hace estar más cerca de él por 

la solidaridad que ejercen con los desamparados.  

 
“En la teología la solidaridad se define en un ámbito de comunidad de 
bienes, que comparten todo lo que tienen. Todo lo que poseen pertenece 
a la comunidad. por lo tanto los servicios de dispensario es decir se 
colabora con los más necesitados y las colectas que son recaudos que 
se hacen en la comunidad, ya sea para ayudar a los miembros del grupo 
u otros individuos. Como también es la perspectiva dogmática que toma 
la solidaridad como un principio, y constituye la unidad y el vínculo que 
se da entre los diferentes individuos y que los acerca a la comunión con 
Dios” (Páez, 2013, p.47). 

 

La solidaridad en los distintas disciplinas  llegan a un misma definición, en donde la 

solidaridad es un valor ejercido por los individuos, esto en el fin de ayudar a los demás 

de manera desinteresada, su objetivo es ejercer el bien común dentro de su comunidad, 

ya que también se ha catalogado a la solidaridad como una acción social natural de los 

individuos, debido a que los seres humanos son seres sociales, en donde  tenemos la 

capacidad de estar en grupo y el ser humano es  incapaz de ejercer sus acciones  y/o 

capacidades de manera independiente, siempre se realizan en conjunto y por un bien 

común. 
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2.2.2  Voluntariado  

El valor de solidaridad, esta relacionado con el concepto de voluntariado ya que son 

valores sociales de naturaleza que llevan consigo los seres humanos, por lo tanto “el 

voluntariado es una de las expresiones más genuinas de la colaboración humana, es 

trabajo por el otro, es el ejercicio libre, organizado y no remunerado. (Torrejón et al., 

2005)     

El término "voluntariado" es el más utilizado internacionalmente a la hora 
de referirse a personas que realizan actividades en forma voluntaria, no 
obligatoria, donde se supone que no existen demasiadas regulaciones 
ni exigencias, justamente por este carácter de voluntario” (Blesio & 
Mendoza, 2016, p. 167). 

El voluntariado puede se puede llevar a cabo de dos maneras las cuales son  por el 

esfuerzo físico o intelectual, pero independientemente de la manera que se ejerce sigue 

implicando un trabajo de dedicación y de total desempeño.  

Ser voluntario en cualquiera actividad se le considera una actividad ya que se le dedica 

tiempo y esfuerzo físico o intelectual, mucho de los trabajos de voluntariado se les dedica 

tiempo completo.  Como también ya se había mencionado el voluntariado es una forma 

diferente de ayuda ofrecida por personas que no tienen obligación de darla y que, 

normalmente, no conocen a nadie quien va a recibir el beneficio de su esfuerzo. Fomenta 

un espíritu comunitario y un deber cívico. (Galán & Cabrera, 2002) 

Para el sociólogo Töennies afirma que todas las relaciones sociales son creaciones de 

la voluntad humana, de la cual hay dos tipos: 1) La voluntad esencial o tendencia básica, 

institutiva, orgánica, que impulsa la actividad humana de manera innata y caracteriza la 

vida de los campesinos, de los artesanos, de las mujeres, de los jóvenes y de la gente 

común. 2) La voluntad arbitraria es la que produce una conducta deliberada, calculadora 

y finalista, que determina la actividad humana en relación al futuro y es propia de los 

hombres de negocios, de los científicos, de las personas investidas de autoridad y de los 

individuos de las clases superiores. (Töennies, citado en Gomezjara, 1967) 

De acuerdo a las características que tiene el voluntariado, también es importante 

mencionar la satisfacción que reciben al ejercer su trabajo en dichas actividades, muchas 

de estas se ejercen el voluntariado requieren una tarea donde la auto-expresión sea 
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posible. Una tarea de este tipo permite al voluntario desarrollar una serie de habilidades 

y destrezas, la cual es percibida como un reto y permite que la mejora sea visible.  (Galán 

& Cabrera, 2002) 

Finalmente el voluntariado es una acción que realizan los individuos para el bien común, 

sin tener una remuneración a cambio de su trabajo, como también la dedicación e 

inversión del tiempo que le designa los individuos al voluntariado, dentro de este acción 

pueden contraer una gran experiencia si los voluntariados lo practican con frecuencia. 

 2.2.3 Obligaciones  

Dentro de la sociedad y por lo tanto en las instituciones sociales existen obligaciones que 

tiene que cumplir los individuos, esto se establece muchas veces de acuerdo a su 

jerarquía en la institución que pertenecen o al rol social que llevan a cabo. Esto es con 

el fin de que cada individuo pueda realizar sus tareas que les correspondan. 

Por lo tanto varios autores toman el concepto de obligación desde varias perspectivas, 

considerando que las obligaciones comienzan desde que.  

“Las personas son medidas –jerarquizadas– en función del cumplimiento 
de obligaciones. Acumular capital moral es acumular legitimidad en una 
posición dentro de la jerarquía social. Interrogarse sobre las obligaciones 
que vinculan a las personas es interrogarse sobre las creencias 
profundas que ellas tienen sobre las posiciones de los agentes en la 
jerarquía social. Las obligaciones son vectores estratégicos de 
legitimación de status sociales” (Wilkis, 2014, p.172). 

 

De acuerdo a la jerarquización que poseen los individuos dentro de sus respectivas 

organizaciones se pueden reflejar sus virtudes que tienen. 

“A través de las obligaciones se hacen legibles las virtudes de las 
personas, y estas virtudes funcionan como poderes. En determinados 
territorios sociales estos poderes se entrelazan con la circulación de 
bienes, o mejor dicho, estos bienes no circulan sin estar acompañado 
del trabajo moral específico de imponer y cumplir las obligaciones” 
(Wilkis, 2014, p.172). 
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Por otro lado también consideran a las obligaciones desde distintas perspectivas como 

lo serían las voluntades que los individuos realizan en sus comunidades y a su vez esto 

va de la mano del hecho moral . 

“La obligación es precisamente aquella presión que experimenta mi 
voluntad, ejercida por el entendimiento que ha advertido un bien 
necesario, para mi bien total. El sentimiento de obligación es el de una 
atadura (una ligazón, una necesidad moral categórica) que deriva de la 
visión intelectual de un bien sustancial” (Ferrer, 1974, p.569). 

 
Las obligaciones son actividades y/o tareas establecidas para un bien individual o 

colectivo  y su finalidad es que se establezcan en las distintas estructuras sociales o 

instituciones para que los individuos puedan realizar sus distintas obligaciones de 

acuerdo a la jerarquía que ocupan en su grupo social al que pertenecen, para que así 

puedan  lograr  sus metas del grupo que pertenecen y tener por una satisfacción propia 

de acuerdo de las obligaciones que llevaron a cabo.  

2.3 Organización y jerarquía 
En una sociedad está conformada por instituciones sociales y  su vez estás tienen una 

organización interna la cual les permiten llegar a sus objetivos o metas que tienen 

establecidas, así mismo una organización genera una identidad con los individuos que 

conforman dicha organización. 

 

“Las organizaciones son entidades sociales coordinadas, que operan de 
manera deliberada para alcanzar metas específicas –tarea imposible de 
realizar por individuos que actuarán solos– a través de una estructura 
determinada”  ( Franklin et al., 2011, p.2). 

 

Más allá de que una organización su propósito sea alcanzar metas y objetivos en 

específico, también su finalidad de las organizaciones es la participación y el aprendizaje 

que adquieren los individuos es su organización a la que pertenecen. 

En las organizaciones todos conformamos comunidades de práctica 
como espacios compartidos de aprendizaje, donde colectivamente 
construimos significados e identidad. (Perlo, 2006, p. 103) 
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Por lo tanto las organizaciones son portadoras de distintas características de las cuales 

les da a sus participantes o individuos que forman parte, dichas características son los  

valores que se apropian independientemente del tipo de organización social, ya sean 

académicas, laborales, políticas, religiosas y familiares. 

“La identidad de los individuos se constituye sobre la base de valores, 

pautas de comportamientos, actitudes y costumbres de las 

organizaciones de las que forman parte” (Perlo, 2006, p. 101). 

Por consiguiente las organizaciones tiene un punto de partida con la comunicación factor 

fundamental para que las acciones en cooperación que tienen los individuos se puedan 

llevar a cabo y estas de igual manera nacen por una inquietud o necesidad de cumplir 

uno o más objetivos, el cual o los cuales sólo pueden lograrse mediante esfuerzos y 

acciones conjuntas de un grupo de personas, de tal forma que la colaboración colectiva 

supera las limitaciones individuales y logran cierto grado de efectividad a través de 

acciones convenidas y coordinadas con otros. Desde el momento que surge dicha idea, 

una inquietud o necesidad, y no es posible llevarla a cabo de manera individual entramos 

en el terreno de la comunicación para formar una organización. (Montoya, 2018) 

Por otro lado en una organización tiene un orden de acuerdo al puesto que tienen sus 

individuos que la conforman, por lo tanto debe de haber una jerarquía ya que esto ayuda 

a la distribución de tareas y tener una cabecera para que dirija y tenga una un control  

para que las actividades se lleven a cabo de manera adecuada y se puedan  lograr los 

objetivos de las organizaciones.  

“Organizar es el proceso que parte de la especialización y división del 

trabajo para agrupar y asignar funciones a unidades específicas, 

interrelacionadas por líneas de mando, comunicación y jerarquía, con el 

fin de contribuir al logro de los objetivos compartidos por un grupo de 

personas” ( Franklin et al., 2011, p.3). 

Así mismo en  una organización social están presentes las jerarquías ya que son 

fundamentales para la repartición de tareas, esta repartición o distribución muchas de 

las ocasiones son asignadas por la máxima autoridad y/o cabecera de la organización, 

para tener esta máxima autoridad es importante tener la experiencia suficiente para 
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poder manejar una organización de manera sabia, y así sucesivamente se le adjudican 

los distintos cargos o rangos a los demás individuos de la organización.  

   

“El concepto de jerarquía se usa como guía para clasificar por rango 

entidades u operaciones, y se ha dicho que la clasificación jerárquica 

constituye un poderoso método para ordenar la experiencia” (Esquivel & 

León, 1983, p.261).  

     

Al estar en la cúspide de la jerarquía social están  presentes otro tipos de conceptos 

como lo sería el poder y la dominación, los cuales ejercen el control a los inferiores 

rangos, ya que ellos dirigen la organización y se tienen que acatar a las órdenes  que 

mande la máxima autoridad.  

“Parte esencial de una jerarquía social se dan pues las relaciones de 
dominación, por un lado, y por el otro las representaciones que los 
actores hacen de sus diferencias, según las cuales se ubican en diversos 
rangos o estratos. Cada representación lleva consigo, de modo implícito 
a explícito, una valoración de cada rango” (Esquivel & León, 1983, 
p.265). 

Por lo tanto en toda organización social para que tenga una buena función esta debe 

ayudarse de la presencia de una jerarquía interna la cual le ayude  a dicha organización 

que fluya de manera correcta y las tareas sean asignadas a los distintos individuos de 

acuerdo al puesto jerárquico que tengan y la organización pueda llevarse a cabo de la 

mejor manera posible. 
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2.4 Prestigio, reputación y competencia 

5.4.1 Prestigio  

El concepto del prestigio puede estudiarse como una característica individual que tienen 

las personas y también puede  tener la característica de las posiciones sociales que 

tienen los individuos en cualquier institución social. 

Por lo tanto dentro de una sociedad habrá una lucha constante por el prestigio, la 

reputación y la competencia, independiente de la estructura social de la que se esté 

estudiando.  

“El prestigio cobra sentido por las acciones sociales que ejercen los 
individuos y por la comprensión de las relaciones íntimas que existen 
entre las actividades políticas, económicas, sociales y religiosas en la 
vida social. En todas ellas actúan factores prestigiosos y el prestigio se 
hace efectivo tanto a través de las instituciones sociales” (Boucek, 1957, 
p.81). 

 

Sin embargo para entender y analizar mejor el prestigio es importante mencionar los 

otros conceptos por los cuales se ve influenciada el prestigio, como lo sería el «poder» 

cuando se analizan palabras y frases tales como «autoridad», «sanción», «la majestad 

de la ley», «fuerza», «obediencia», «obligación», «sumisión» y «deber». (Boucek, 1957) 

Como se había mencionado anteriormente para ejercer el prestigio se tiene que hacer 

por medio de cualquier institución social esta debe ser de carácter formal o sin forma 

definida, pero tiene que operar con las siguientes características; en donde se produzca 

la obediencia y la conformidad de las normas sociales. 

Cualquier grupo o individuo trabaja para lograr que sus proyectos tengan el prestigio 

necesario al cumplimiento de los mismos y para que este prestigio tenga un órgano a 

través del cual el poder social se ejerza.  

Por consiguiente varios autores interpretan de diferente manera al prestigio, Gustave Le 

Bon consideró 

“Al prestigio como aquella clase de poder que el individuo ejerce a través 
de una obra o de una idea sobre el alma colectiva; y acentuó los aspectos 
irracionales del prestigio, mostrando que nos impide ver las cosas como 
realmente son” (Le Bon citado en Boucek, 1957, p.83). 
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Más aún, el prestigio ayuda a la constelación de las relaciones de poder, ya que ayuda 

a definir el status de los individuos y grupos de individuos comprendidos en la relación 

de dominación-sumisión, la cual a su vez  define el proceso de autoridad, poder, respeto. 

A grandes rasgos el prestigio no solamente se expresa o manifiesta por la dominación-

sumisión. El Prestigio también es, 

“el resultado de las valoraciones humanas acerca de aquellas situaciones en las 
que nos encontramos en todo momento; es una valoración más elevada de un 
individuo o de un fenómeno colectivo, en comparación con otros individuos o con 
valores colectivos; de esta valoración procede la tendencia a apreciar ciertos 
factores como prestigiosos y poseedores de autoridad” (Boucek, 1957, p.83). 

 

Por otro lado el prestigio también ha sido determinado por dos factores, por un 

reconocimiento económico o por un reconocimiento intelectual, en donde estos dos 

factores son distintos ya que los individuos pueden tener prestigio ante la sociedad por 

su capital económico o por su capital cultural.   

 
“El prestigio social es una vía de doble dirección. Por un lado, es la 
consecuencia de desarrollar una tarea, de ejercer un rol y suele llevar 
aparejado otra serie de atributos como el estatus, el poder, o el 
reconocimiento económico. Pero por otro lado, también puede 
entenderse como causa de un determinado modelo de cultura, de una 
escala de valores” (Sena, 2015). 

 

Es importante mencionar que los portadores del prestigio están limitados a situaciones 

específicas en las cuales los signos y símbolos están referidos a individuos particulares 

o a grupos.  

Los modos de expresión del valor de prestigio son orgánicos, psíquicos y sociales. Los 

factores orgánicos son: la edad, el sexo, temperamento, capacidad física y fuerza; los 

factores psíquicos son: conocimiento, sabiduría facultades y educación; los factores 

sociales están ejemplificados por el status social derivado de familias profundamente 

enraizadas o de la reputación familiar, del status racial y del status cualificado por grados 

académicos, títulos, etc. (Boucek, 1957) 
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Finalmente el prestigio social que buscan los individuos es para tener una buena 

reputación en la sociedad. Para los individuos tener prestigio es igual a tener poder y 

autorización, esto lo adquiere gracias a su experiencia en algún ámbito ya sea en su 

capital cultural, económico o social.         

2.4.2Competencia 

En todo grupo social existe una constante competencia, en donde los individuos que 

estén dentro de la competencia califican  quien realiza mejor sus actividades y por lo 

tanto tener un buen prestigio y reputación entre su comunidad o van por la búsqueda de 

alguna recompensa en específico. 

“La competencia se define también de acuerdo a diferentes perspectivas 
como lo sería la histórica, etimológica y semántica, las cuales establecen 
lo siguiente: 1) Perspectiva histórica se establece Llegar, ser capaz, 
tener la habilidad de conseguir algo, una cierta destreza, capacidad, 
permisión. 2) Perspectiva etimológica ir al encuentro una cosa de otra, 
responder, estar de acuerdo con, aspirar a algo, ser adecuado. 3) 
Perspectiva semántica aptitud, idoneidad, quien conoce cierta ciencia o 
materia, experto en la cosa que expresa” (López, 2016). 

 

Por otro lado, la definición de competencia o habilidad es la capacidad de hacer algo 

bien. La palabra abarca tanto la habilidad mental como la física (esto es, competencia 

implica comprensión o conocimiento), pero además también connota destreza o 

habilidad física. (López, 2016) 

Por consiguiente varios autores dan distintas definiciones de la competencia en caso del 

autor Perrenoud (2008)  

“Afirma que la competencia es una actuación integral que permite 
identificar, interpretar, argumentar, y resolver problemas del contexto con 
idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer, el saber 
conocer.” 
 

De acuerdo a Ferreiro y su perspectiva a la definición de competencia desde una mirada 

sociocultural por lo que plantea una nueva explicación de lo que son las competencias 

son 
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“Frmaciones psicológicas superiores que integran conocimientos de un 
área de desempeño, las habilidades de un tipo u otro, así como actitudes 
y valores consustanciales a la realización de una tarea en pos del logro 
de los objetivos planteados con buenos niveles de desempeño en un 
contexto socio cultural determinado” (Ferreiro, 2011, p.19). 
 

Para Pagès existen dos tipos de competencias las cuales las clasifica en competencia 

social y ciudadana, la competencia está definida por habilidades y actitudes lo cual ayuda 

para que los individuos puedan estar preparados para estar dentro de una competencia. 

Por lo tanto el autor desglosa las diferencias que hay en una competencia social y 

ciudadana. 

Dentro de la competencia social en el rubro de habilidades y actitudes existen 

las siguientes características:  

 
 
“Comunicarse de manera constructiva en distintos entornos, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza, sentir empatía, gestionar el estrés y la 
frustración y expresarlos de manera constructiva, distinguir la esfera 
profesional de la privada. Colaboración, seguridad en uno mismo y en la 
integridad, interés por el desarrollo socioeconómico, la comunicación 
intercultural, la diversidad de valores y el respeto a los demás, 
superación de prejuicios, compromiso” (Pagès, 2009, p.9). 
 

En el caso de la competencia ciudadana las habilidades y actitudes son distintas 

ya que estas tienen un distinto impacto y responsabilidad en el momento de ser 

parte de una competencia. 

Por consiguiente las características de las habilidades y actitudes son 

características son las siguientes:  

“Interactuar eficazmente en el ámbito público, manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afectan a la comunidad, 
reflexionar crítica y creativamente, participar constructivamente en las 
actividades de la comunidad, así como en la toma de decisiones. “pleno 
respeto a los individuos, sentido de pertenencia, participación en la toma 
de decisiones democrática, sentido de la responsabilidad y comprensión, 
y respeto de los valores compartidos, participación constructiva, apoyo a 
la diversidad, a la cohesión social y al desarrollo sostenible, voluntad de 
respetar los valores y la intimidad de los demás” (Pagès, 2009, p.9). 
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Finalmente las competencias son para que los individuos muestren sus habilidades y 

actitudes que tienen en distintas áreas, esto con el objetivo de valorar si son buenos en 

sus distintas habilidades o actitudes que demuestran y por lo tanto estos demuestran de 

ser capaces de poder realizar las actividades o situaciones que se presenten en su 

entorno en el que se desenvuelven. 

 

2.5 Las formas de dominación 

La dominación es una acción social, relación social duradera, estable y previsible que 

realizan los individuos, gracias a su buena posición jerárquica en la que se encuentran  

dentro de sus  instituciones, grupos, comunidades, etc. Debido a esa jerarquía se 

adjudican los individuos a tener el privilegio de ejercer el poder sobre los demás. 

Por lo tanto el análisis de este concepto se abordará desde la teoría de dominación del 

sociólogo Max Weber quien considera que la "dominación" es uno de los más 

importantes elementos de la acción comunitaria.  

Así que Weber establece que la dominación se entiende por  

“Un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta ("mandato") del 
"dominador" o de los "dominadores" influye sobre los actos de otros (del 
"dominado" o de los "dominados"), de tal suerte que en un grado 
socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados 
hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el 
contenido del mandato ("obediencia")” (Weber, 2002, 706). 
 

De acuerdo a dichas características que nos da Weber podemos determinar que la 

dominación por medio del poder se llega a aplicar la voluntad que ejercen los individuos 

por ambas partes del dominador y de los dominadores, ya que ambas partes ofrecen su 

voluntad de mandar y de obediencia. 

La dominación que ejercen los individuos también tienen una figura de autoridad, en 

donde se establece un sistema de normas, por consiguiente Weber conceptualiza de la 

siguiente manera la autoridad y normas, así mismo como los individuos acatan y siguen 

a ciertas figuras de autoridad. 
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“La "autoridad" de un poder de mando puede expresarse en un sistema 
de normas racionales estatuidas (pactadas u otorgadas), las cuales 
encuentran obediencia en tanto que normas generalmente obligatorias 
cuando las invoca "quien puede hacerlo" en virtud de esas normas” 
(Weber, 2002, 706). 
 

Por lo tanto, los conceptos que acompañan a la dominación, es la autoridad y las normas 

que se ejercen dentro la sociedad, esto se realiza o ejerce en función de una determinada 

justificación la cual avale dicha legitimidad, lo cual lleva a Max Weber desglosa a la 

dominación legítima en tres tipos, en dominación legal, tradicional y carismática, en 

donde cada una de estos tipos de dominación tienen sus propias características 

particulares.  

Comenzando con el tipo de dominación legal Max Weber determina que todo los 

individuos son iguales ante la ley y por lo tanto todos tienen que cumplirla, incluyendo los 

administradores del Estado y los ciudadanos. 

“La Dominación legal es virtud del estatuto. Su tipo más puro es la 
dominación burocrática. Su idea básica es: que cualquier derecho puede 
crearse y modificarse por medio de un estatuto sancionado 
correctamente en cuanto a la forma. La asociación dominante es elegida 
o nombrada, y ella misma y todas sus partes son servicios. Un servicio 
(parcial) heterónomo y heterocéfalo suele designarse como autoridad. El 
equipo administrativo consta de funcionarios nombrados por el señor, y 
los subordinados son miembros de la asociación ("ciudadanos", 
"camaradas")” (Weber, 2002, p. 707). 
 

La dominación tradicional establece Weber que su origen está en la historia, en lo 

sagrado de las tradiciones y en sus uso y costumbres, como también de sus normas 

establecidas, por lo tanto el líder cuando deja su cargo, su movimiento se puede disolver 

o por el contrario sus compañeros más allegados pueden dejar inmortalizadas todas sus 

enseñanzas o aportaciones que hizo su líder en su momento.  

Por otro lado, su poder que ejercen los líderes es limitado ya que ellos deben de regirse 

de acuerdo a las normas de los valores tradicionales.  
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“La Dominación tradicional es virtud de la creencia en la santidad de 
los ordenamientos y los poderes señoriales existentes desde siempre. 
Su tipo más puro es el del dominio patriarcal. La asociación de dominio 
es comunicación; el tipo del que ordena es el "señor'',. y los que 
obedecen son "súbditos" en tanto que el cuerpo administrativo lo forman 
los "servidores". Se obedece a la persona en virtud de su dignidad 
propia, santificada por la tradición: por fidelidad. El contenido de las 
órdenes está ligado por la tradición, cuya violación desconsiderada por 
parte del sefior pondría en entredicho la legitimidad de su propio dominio, 
basado exclusivamente en la santidad de aquéllas. En principio se 
considera imposible crear un nuevo derecho frente a las normas de la 
tradición. Por consiguiente esto tiene lugar, de hecho, por vía del 
"reconocimiento" de un estatuto como "válido desde siempre" (por 
"sabiduría")” (Weber, 2002,p. 708). 

 
 

La dominación carismática para Weber son las cualidades extraordinarias que tienen los 

individuos que ejercen la dominación o líderes de alguna institución social , este tipo de 

cualidades extraordinarias pueden ser visibles y apreciadas por los demás individuos por 

medio de la fuerza, santidad e inteligencia, estas cualidades se verán dependiendo al 

tipo de liderazgo que tenga en su cargo el individuo. Por lo tanto el perfil de autoridad 

que ejerce es gracias al carisma que tiene, si en dado caso pierde el carisma, de igual 

forma pierde la legitimidad de autoridad y por consiguiente la dominación. Muchas de las 

ocasiones los líderes carismáticos establecen sus propias decisiones.  

“La Dominación carismática en virtud de devoción afectiva a la 
persona del señor y a sus dotes sobrenaturales (carisma) y, en particular: 
facultades mágicas, revelaciones o heroísmo, poder intelectual u 
oratorio. Lo siempre nuevo, lo extracotidiano, lo nunca visto y la entrega 
emotiva que provocan constituyen aquí la fuente de la devoción 
personal. Sus tipos más puros son el dominio del profeta, del héroe 
guerrero y del gran demagogo. La asociación de dominio es la 
comunización en la comunidad o en el séquito. El tipo del que manda es 
el caudillo. El tipo del que obedece es el "apóstol". Se obedece 
exclusivamente al caudillo personalmente a causa de sus cualidades 
excepcionales, y no en virtud de su posición estatuida o de su dignidad 
tradicional” (Weber, 2002, p.711). 

 

La dominación es una acción social que ejercen los individuos dominantes  hacia los 

dominados, ellos son los portadores de encontrar la obediencias en el grupo que 
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pertenecen. La dominación es ejercida únicamente por los individuos que estén bien 

posicionados jerárquicamente en la institución que pertenezcan, lo cual esta posición les 

da oportunidad de tener el poder y por lo tanto ejercer la dominación a los demás 

individuos. Por consiguiente Weber establece que la dominación tiene tres formas de 

manifestarse en la sociedad: la legal, tradicional y  carismática, en donde cada una de 

ellas tiene sus particularidades de ejercerse. 

 

 

3. Marco metodológico 

Esta investigación se realizará con un enfoque cualitativo, el cual nos permitirá analizar 

profunda y adecuadamente todos los sucesos que se llevan a cabo en la mayordomía 

del Señor de Chalma en Milpa Alta. Estarán presentes otro tipo de metodologías como 

serían revisión de fuentes escritas como, artículos científicos en ciencias sociales, tesis, 

libros, etc., la observación del fenómeno, entrevistas semiestructuradas, análisis de 

material fotográfico de las festividades más relevantes de la mayordomía.  

Esto con el fin de poder realizar pertinentemente el análisis de la transformación social 

que ha tenido la mayordomía conforme a los últimos años. 

El método que se llevará a cabo en este trabajo de investigación será por la observación 

que he realizado conforme a los años y presenciar estas dinámicas sociales que se 

realizan en las distintas festividades. 

Por lo tanto la población que compone la mayordomía y la que será estudiada es variada 

ya que participan hombres y mujeres de todas las edades,  como también está la 

presencia de menores de edad. De acuerdo a ello se realizarán  entrevistas 

semiestructuradas las cuales se les aplicarán  los participantes activos y no activos la 

mayordomía, para ello se considerarán tres mayordomos de distintas generaciones las 

cuales nos ayudarán a contrastar la transformación que ha tenido la mayordomía. Por 

otro lado se entrevistaron alrededor de cinco personas que ayudan año con año en las 

festividades de la mayordomía, se han escogido a estas personas por la experiencia que 

han tenido participando.  
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Por consiguiente se elaboró  un guión de preguntas el cual nos ayudará a llevar a cabo 

las entrevista, pero a su vez nos da la libertad de preguntar otra serie de información que 

se va generando conforme a la entrevista. Esto nos  ayudará a tener una opinión general 

de lo que es la mayordomía del Señor de Chalma.  

La mayoría de esta recopilación de datos por parte de los participantes de la mayordomía 

se llevará a cabo dentro de una misa de calendario cotidiano que se realizará en la casa 

de los mayordomos del año 2022-2023, aprovechando esta reunión se hará la aplicación 

de entrevistas, al final de las actividades que se lleven a acabo.   

Toda la información obtenida como lo sería la revisión documental, las entrevistas y el 

material fotográfico serán analizados cualitativamente.  

En el caso de las entrevistas se hará la grabación con la autorización de los 

entrevistados,  manteniéndose en  el anonimato y confidencialidad en los datos y 

posteriormente se hará la  transcripción pertinente de cada una de ellas, la cual nos 

permitirá analizar e  identificar  las problemáticas más repetidas que mencionen  y 

asimismo  diferenciar las respuestas arrojadas de acuerdo a la edad de los entrevistados, 

cuánto tiempo llevan participando en la mayordomía, como ha sido su experiencia al 

participar en tradición, de que manera  sobrellevan los conflictos que se presentan en la 

mayordomía de acuerdo al interés, dominación, competencia y prestigio. Mencionado lo 

anterior  nos permitirá analizar cómo la mayordomía ha tenido esta transformación de 

acuerdo al tiempo  y por lo tanto ha generado esta disyuntiva entre la tradición y 

la  modernidad en la cual tienen que persistir para que la mayordomía pueda seguirse 

manteniendo y conservando. 

Para ello se ocupará una revisión documental, en donde se hará una ardua revisión 

literaria acerca del tema, como también de la búsqueda de los conceptos que nos 

permitirán, ayudarán a entender el contexto y la problemática que está presente en la 

mayordomía. 

La revisión literaria para los conceptos pertinentes se consultarán en distintos libros 

impresos, los cuales son consultados en la biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, como también la consulta de literatura en mi 

biblioteca personal.  
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Y la consulta de fuentes digitales,  para ello el principal buscador será Google 

Académico, en donde incluye distintas fuentes de artículos de ciencias sociales 

incluyendo Scielo, Redalyc, Dialnet, etc. los cuales se abordan dichos temas desde una 

postura de análisis crítico. 

Por consiguiente esta revisión literaria nos permitiría  contextualizar la problemática en 

la que se encuentra la mayordomía, con la revisión de distintas teorías y disciplinas que 

aborda los conceptos desde varias perspectivas las cuales nos sirven para tener un 

panorama más amplio para entender, estudiar y analizar mejor la problemática, los 

conceptos claves  son la reproducción de roles de genero, solidaridad, voluntariado, 

obligaciones, organización, jerarquía, prestigios de la buena reputación, competencia y 

dominación. Retomando dichos conceptos accede a  entender el porqué de las distintas 

dinámicas sociales que se llevan a cabo en la mayordomía. 

La exhibición de algunas fotografías nos ayudará a visualizar la dinámica social, que se 

lleva a cabo en la mayordomía, asimismo se puede observar dentro de la fotografía los 

distintos campos simbólicos que se llevan a cabo, también podemos apreciar los distintos 

rituales y observar los distintos significados sociales representan. 

Uno de los factores importantes también es que yo estudiante doceavo de la carrera 

de  sociología soy oriunda de la alcaldía de Milpa Alta lo cual me lleva a estar conectada 

a la mayordomía, esto gracias a mi familia ya que desde pequeña me han inculcado esta 

tradición de mi localidad, recuerdo que desde pequeñas mis papás me llevaban a la junta 

y rejunta a dejar nuestra limosna y  a traer nuestros respectivos  alimentos, como también 

ir en familia  al Santuario del Señor de Chalma el día seis de enero, fecha que le toca a 

ir al Santuario a  Milpa Alta.  También he participado en ocasiones especiales de la 

mayordomía, como dama (indita) de la Virgen peregrina de la Asunción de María, lo cual 

me ha inquietado realizar esta investigación, para conocer a profundidad esta tradición y 

también para conocer  mejor mi identidad, como milpaltense. 
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4. Marco contextual  

4.1 Ubicación geográfica y población del la 
alcaldía Milpa Alta 

Milpa Alta es una de las 16 alcaldías que se encuentra 

al sur de la Ciudad de México, considerándola la 

segunda alcaldía más grande de la ciudad después de 

Tlalpan.   

La alcaldía tiene una superficie total de 28,375 

hectáreas representa el 19.06 % de la superficie de la 

Ciudad de México su territorio completo está en Suelo 

de Conservación, tanto en el Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, como en el 

Programa General de Ordenamiento Ecológico. En la 

actualidad los Poblados Rurales ocupan el 6.17 % de 

la superficie total de la alcaldía(PDDU, 2011).                     

 

 

La zona habitada de la 

alcaldía está conformada 

por once pueblos y una 

cabecera donde se 

encuentra hoy en día la 

alcaldía y a su vez está 

dividida en siete barrios, 

los cuales son: Santa 

Martha, San Mateo, La 

Concepción, Santa Cruz, 

Los Angeles, San Agustín 

el Alto y La Luz.    

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-
Alcaldia-de-Milpa-Alta_fig1_376543373  
Consultado: 01/05/24 

Mapa 2 Barrios principales de Villa Milpa Alta 

Mapa  1 Ubicación de la alcaldía de Milpa Alta en la 
Ciudad de México  

Fuente  Elaboración propia 
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A los pueblos desde la época 

colonial se les   asignó un nombre 

de un Santo patrón y un topónimo 

en náhuatl que define las 

características del lugar, los cuales 

son los siguientes: Villa Milpa Alta, 

la cabecera delegacional, San 

Antonio Tecómitl, San Francisco 

Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, 

San Agustín Ohtenco, San Pedro 

Atocpan, San Pablo Oztotepec, San 

Bartolomé Xicomulco, San Salvador 

Cuauhtenco, San Lorenzo 

Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco 

y San Juan Tepenahuac, así como 

una serie de pequeñas colonias que 

han surgido en los últimos años.  

Los pueblos se localizan en la parte norte de  la delegación, colindando con 

Xochimilco. 

En los barrios y pueblos que conforman la alcaldía cuenta con una población 

de 152,685 habitantes (48.7% hombres y  51.3% mujeres) en su último sondeo del  INEGI 

del año 2020. (Gobierno de México, 2024) 

La alcaldía Milpa Alta se le considera una zona rural dentro de la Ciudad de México 

conservando su identidad cultural gracias a sus usos y costumbres, tradiciones y su 

preservación de su idioma Náhuatl. Hoy en día lo hablan 2,002 habitantes. Y por otro 

lado están los otros dos idiomas que más se hablan dentro de la alcaldía los cuales son 

el Otomí (428 habitantes) y Mazateco (393 habitantes), los cuales no son nativos de la 

alcaldía, pero están presentes por la inmigracion de la gente de otros estados que llega 

a la Ciudad de México y en específico en Milpa Alta. Considerando al número de 

Fuente: https://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v22n61/v22n61a11.pdf, 
Consultado: 01/05/24 

Mapa 2 1 Ubicación de los pueblos de la alcaldía de Milpa Alta 
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habitantes que hablan un idioma indigena solamente corresponde al 2.78% del total de 

la población de Milpa Alta. (Gobierno de México, 2024) 

Así mismo la religión que más profesan los individuos de la alcaldía es la católica. El 86 

% de la población de 5 años y más es practicante de la religión católica, el 4.7 % la 

evangélica y el 1.6 % restante practica otra religión, de acuerdo a los datos del Conteo 

de Población y Vivienda realizado por el INEGI en el año 2010. (SEDEMA, 2014) 

 

4.2 Barrios principales en Villa Milpa Alta  

Con respecto a los barrios de la cabecera de la alcaldía  Villa Milpa Alta es importante 

mencionar que el centro está conformado y delimitado con Barrios los cuales tienen el 

nombre de un Santo Patrono y así mismo tiene una capilla que les representa. 

Religiosamente tienen una jerarquía, la cual se desconoce de dónde proviene y cuáles 

son sus inicios, pero todos los oriundos de Milpa Alta tienen presentes estos datos. 

Curiosamente estos barrios también tiene una ocupación económica importante en la 

alcaldía, la mayoría de la población milpaltense es comerciante, pero en sus orígenes 

todos eran campesinos de la milpa, aprovechando las cosechas en temporadas de lluvias 

y también eran tlachiqueros. Paulatinamente los milpaltenses fueron dejando el oficio de 

campesinos o acompañándolo con otro oficio.  

Hoy en día en la actualidad  cada barrio tiene su propio oficio que los caracteriza, como 

también son la fuente económica más fuerte de la alcaldía, las cuales serán mencionadas 

en el siguiente cuadro.  
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Tabla 1. Las Jerarquías religiosas y económicas de los Barrios principales de 

Villa Milpa Alta  

Barrios  
Principales  

Jerarquía religiosa  Ocupación Económica  

 
 
 
 
 
 

1.- Barrio 
Santa  
Martha  

El Barrio de Santa Martha es el primer barrio que se 
encuentra en la lista de los barrios principales, esto 
se puede apreciar durante las procesiones religiosas 
que se realizan en la alcaldía, debido a que el barrio 
de Santa Martha con sus Virgen es el primero que se 
coloca en la procesión, como también en el primer día 
del Santo Jubileo baja sus cirios al Santuario de la 
Asunción de María, y de igual manera en la Fiesta 
Patronal de la Virgen de la Asunción de María es la 
primera que baja su promesa, el día 15 de agosto. 

Su principal actividad 
económica del barrio de Santa 
Martha es la elaboración de 
pan en específico de cocoles, 
ellos realizan sus ventas 
dentro de la alcaldía o se 
trasladan a los mercados de la 
Ciudad de México.  

 
 
 
 
 
 

2.- Barrio 
San Mateo  

El Barrio de San Mateo es el segundo barrio que se 
encuentra en la lista de los barrios principales, esto 
de igual manera se puede apreciar durante las 
procesiones religiosas que se realizan en la alcaldía, 
debido a que el barrio de San Mateo con su Santo es 
el segundo que se coloca en la procesión, como 
también en el Santo Jubileo baja el segundo día de 
Jubileo con sus cirios al Santuario de la Asunción de 
María, y de igual manera en la Fiesta Patronal de la 
Virgen de la Asunción de María baja su promesa el 
segundo día, el 16 de agosto. 

Su principal actividad 
económica del barrio de San 
Mateo es la carne, 
principalmente la elaboración 
de barbacoa de borrego y 
frituras derivadas del cerdo.  
La venta de barbacoa se 
realiza los fines de semana 
dentro de la alcaldía se 
encuentran sus puestos o de lo 
contrario sus puestos se 
encuentran en los mercados o 
tianguis de la Ciudad de 
México.  
En la venta de las frituras es la 
misma dinámica.  

 
 
 
 

 3.- Barrio La 
Concepción  

El Barrio de La Concepción  es el tercer barrio que se 
encuentra en la lista de los barrios principales, se 
puede apreciar durante las procesiones religiosas 
que se realizan en la alcaldía, debido a que el barrio 
de La Concepción con su Virgen es la tercera que se 
coloca en la procesión, como también en el Santo 
Jubileo que baja el tercer día Jubileo con sus cirios al 
Santuario de la Asunción de María. 

El barrio de La Concepción es 
único barrio que conservó su 
oficio de campesino, pero 
también tiene otros oficios de 
comerciantes.  
El barrio de La Concepción 
tiene algo particular debido a 
que sus habitantes hasta hoy 
en día son conservadores lo 
cual, su cambio de oficio se 
reflejó mucho después que los 
demás barrios. 

 
 
 
 
 

4.- Barrio de 

El Barrio de Santa Cruz es el último barrio que se 
encuentra en la lista de los barrios principales, se 
puede apreciar durante las procesiones religiosas 
que se realizan en la alcaldía, debido a que el barrio 
de Santa Cruz con su Santo es el cuarto que se 
coloca en la procesión, como también en el Santo 

Su principal actividad 
económica del barrio de Santa 
Cruz es la venta de nopales 
ellos realizan sus ventas 
dentro de la alcaldía en el 
centro de acopio de nopal, los 
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Santa Cruz  Jubileo baja el último día de Jubileo con sus cirios al 
Santuario de la Asunción de María.  

venden a los mercados de la 
Ciudad de México o inclusive 
hacen repartos de nopal a 
otros estados de la República. 

Nota: Tabla elaboración propia  

 
 

4.3 Antecedentes históricos de la alcaldía Milpa Alta 

Los orígenes de Milpa Alta se remontan al siglo XII, cuando los chichimecas se asentaron 

en la zona de lo que actualmente es Milpa Alta, y hacia 1440 fueron sometidos por los 

aztecas, constituyéndose entonces en los primeros poblados. (Farfán, 2008) 

Es importante señalar, el origen del nombre de la alcaldía Milpa Alta debido a que es una 

parte fundamental para entender el contexto social económico, religioso e histórico de la 

alcaldía. Por lo tanto hoy en día se considera que el nombre más antiguo de Milpa Alta 

es Malacachtepec Momoxco, dicho nombre es la designación que aparece en los títulos 

primordiales de la zona como “Malacatepequetitlan Momoxco”. 

“Generalmente el topónimo se ha traducido como “Lugar rodeado de 
cerros”, pero nuevas interpretaciones han encontrado otros significados: 
“El cerro malacatudo, en el momoxtle” o “Entre el cerro del malacate, en 
el momoxtle”, donde momoxtle se traduce como oratorio o altar” 
(Wacher, 2006,p.7).  

 
Existen muy pocos registros documentales de la fundación de Milpa Alta y de la  época 

prehispánica, pero lo único que se tienen registros, es gracias a los pocos códices que 

se pudieron conservar, gracias a ello se dice que en la época prehispánica Milpa Alta 

pertenecía al Señorío de Xochimilco, así mismo se sabía que Malacachtepec Momoxco 

pertenecía a la Triple Alianza, aunque también se desconoce cuál era su posición política 

en la que se encontraba.  

 
“En el Códice Azcatitlán, Historia de las Indias de la Nueva España y 
Tierra Firme de Fray Diego de Durán y en la Crónica Mexicayotl de 
Tezozomoc, Malacachtepec Momoxco aparece como aliada de 
Xochimilco en las diferentes batallas que los xochimilcas sostuvieron 
contra los mexicas, quienes finalmente los conquistaron” (Wacher, 2006, 
p.7). 
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Durante la época prehispánica la actual jurisdicción de Milpa Alta formó parte del altépetl 

Xochimilco, cuyos habitantes se asentaron en el sur del Valle de México después de un 

largo peregrinaje. Su vasta jurisdicción llegaba hasta Tochimilco (Ocopetlayuca), e 

incluía los pueblos de Tlayacapa, Nepopoalco y Totolapa en la sierra del actual estado 

de Morelos, además de Tlalpan y otras cabeceras y estancias sujetas a Chimalhuacán. 

Por el lodo de las conquistas los xochimilcas, al igual que los habitantes de La Milpa, 

fueron conquistados en distintos momentos: primero por los colhua, luego por los 

tepanecas en 1378 y más tarde por los mexicas durante el gobierno del buey tlahtoani 

Itzcoatl. (Pérez, 2012) 

En la época colonial Milpa Alta tienen más registros históricos de esa época y por lo tanto 

sufrió cambios significativos como todo el Valle de México, estos cambios se pudieron 

observar en los aspectos de población, tierras litigio y límites y evangelización. 

 
“Con la llegada de los españoles hacia 1519 a tierras mesoamericanas, 
los tlahtoque de la Triple Alianza y de los demás señoríos estaban lejos 
de suponer que esta conquista era de un orden diferente. Los 
xochimilcas pertenecían a uno de los altépetl más importante del sur del 
Valle de México, y aunque se opusieron a la invasión de los nuevos 
conquistadores, terminaron aliándose a los invasores y "se vinieron a 
ofrecer y dar por vasallos" del monarca español Carlos V” (Pérez, 2012). 

 

Por consiguiente cuando los conquistadores tienen dominada la provincia de Xochimilco 

pasó a manos de su encomendero, el conquistador Pedro de Alvarado, contaba con una 

población de aproximadamente 30000 tributarios. A lo largo del periodo colonial la 

población indígena no sólo de Milpa Alta sino también de toda la Nueva España sufrió 

un drástico descenso lo cual provocó que la población indigena tuviera cambios en el 

pueblo de Malacachtepec Momoxco, esta despoblación que sufrió  fue entre los años 

1778 y 1792, asimismo uno de los cambios más drásticos fue que  Milpa Alta contaba ya 

con población española, mestiza y de castas durante esos años. (Pérez. 2012) 

En el aspecto de tributo y trabajo en la época colonial se reformó todo el sistema de 

tributo y de trabajo dejando atrás los sistemas de trabajo de los indígenas.  
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Por lo tanto es importante mencionar que el dominio español sobre Malacachtepec 

Momoxco fue resultado de una negociación política, por la cual los momoxcas se 

sometieron a los españoles a cambio de conservar sus tierras. Por tal motivo los nahuas 

milpaltenses contribuyeron de diversas maneras al desarrollo de la economía 

novohispana, como también a la “modernización” de la ciudad, la cual consiste en la 

realización de obras públicas. Pagaron el tributo a las autoridades coloniales, el diezmo 

a las autoridades eclesiásticas y participaron en el sistema de repartimiento. 

 
“La Corona española impuso a los pueblos de indios novohispanos el 
pago de un tributo anual. Para eso tuvo que implementar un férreo 
control a través de una institución específica como fue el cabildo, que se 
encargó del registro de los tributarios, de la asignación del trabajo y de 
la recolección del tributo, ya sea en dinero, especie o trabajo, esto lo 
debían de pagar, ya sea a la Corona o a su encomendero, un peso y 
media fanega de maíz. Además, se estableció el servicio personal que 
era la cuota de trabajo que se debía otorgar a las autoridades 
novohispanas, civiles o eclesiásticas, para la realización de tareas de 
índole público, religioso o comunitario” (Pérez. 2012, p. 84). 
 

Por lo tanto estos cambios que surgieron en la periodo colonial, son importantes para 

Milpa Alta ya que, contribuyeron con la historia y características sociales que hoy en dia 

tiene Milpa Alta, en donde sus antepasados mostraban esta resistencia al cambio y 

realizaron sus negociaciones pertinentes para poder conservar sus tierras y por ende 

trabajarlas, comercializar y cambio de eso pagar sus respectivos impuestos a la Corona 

Española.  

Por otro lado es importante mencionar el proceso de evangelización que  se llevó a cabo 

en la época colonial en Milpa Alta,  este proceso se menciona que fue de manera lenta, 

ya que hubo una transición de religiosa de la prehispánica a la católica, la cual consistió 

en la sustitución de dioses; 

“La cruz de cristo sustituyó a los ídolos en manantiales, cuevas y cerros, 
pero a pesar de la embestida contra la religión prehispánica, los 
Xochimilcas, al igual que los habitantes de Milpa Alta y de otros lugares 
de la Nueva España, continuaron con la celebración de ritos y 
ceremonias a sus antiguos dioses. Este proceso de aculturación 
impregnó de manera creativa la vida de los pueblos de indios” (Pérez. 
2012, p.90). 
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Los primeros evangelistas llegaron en el año de 1524  a la cabecera del altépetl en 

Xochimilco y por lo tanto a Milpa Alta, fueron los franciscanos, los primeros Franciscanos 

que llegaron a evangelizar fueron Fray Pedro de Gante,  Fray Martín de Valencia y Fray 

Francisco Ximenes y su Santo de la región fue San Bernardino. Por otra parte, la 

evangelización de la población indigena de Milpa Alta estuvo a cargo de la orden de San 

Francisco de Asís. (Pérez. 2012) 

“Más tarde, hacia 1560 y debido a la gran extensión de tierra adscrita a 
esta doctrina, se creó una nueva en Milpa Alta y en el siglo XVII se 
formaron tres parroquias y poblaciones que forman parte de la actual 
delegación: Tecómitl, Atocpan y Milpa Alta” (Gibson, 1989: 112 citado en 
Wacher, 2006, p.7). 

 

De acuerdo a la parroquia principal de Milpa Alta en donde la santa patrona del pueblo 

es la Asuncion de María, se tiene el sincretismo característico de las dos religiones  pre 

hispánica y católica, ya que los momoxcas no olvidan su simbología con relación  a la 

naturaleza, para ellos la presencia del agua en su poblado es fundamental ya que es una 

recurso por el cual ellos viven en cuestión económica debido a que sus campos deben 

ser regados por la lluvia para que tengan una gran cosecha, y para ello se lo piden a la 

Virgen de la Asunción.        

“La Virgen de la Asunción que fue el símbolo para la evangelización, 
organiza y representa de manera condensada los recursos naturales y 
simbólicos que son básicos para la reproducción de este grupo nahua en 
el contexto de la dominación española. A partir de su presencia, los 
indígenas generan una síntesis entre las creencias religiosas 
prehispánicas y las del catolicismo impuesto. Ella se convierte en la 
proveedora de agua, líquido fundamental para cualquier ser vivo, pero 
de especial importancia para un pueblo agricultor. Además, con la 
fundación del pueblo y la adopción de su patronazgo, los indígenas 
adquieren el derecho a conservar sus tierras” (WACHER, 2006, p. 13). 

 

Esto queda en manifiesto en la leyenda siguiente: “LA VIRGEN DEL TULMIAC” 

 

“Ante la carencia de tan importante líquido, los frailes hicieron llamar a los 
naturales y a los que sabían voltear el agua para preguntarles si alguno 
tenía conocimiento de donde se encontraba el agua pero ninguno de los 
“viejos antiguos” sabía. Hasta que, uno de estos viejos, señaló a un “gentil 
hijo de los gentiles que [dijo] el sabra a donde aparecerá el agua”. 
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Antes de emprender la búsqueda del agua, el indio fue bautizado y recibió 
el nombre de Miguel Telles. Quizá, ya cansados por la infructuosa 
búsqueda, los frailes de San Francisco le dijeron a Miguel que si no 
encontraba el agua lo ahorcarían y lo entregaron a manos de la justicia que 
para ese entonces era representada por el gobernador don Esteban Osorio 
y el alcalde don Joaquín Sitlaltemon. 
 
Los naturales de La Milpa y los frailes, junto con el recién bautizado fueron 
recorriendo los cerros y parajes de la propiedad comunal, hasta que 
decidieron hacer unos jacales para que descansaran los “padres benditos” 
en el lugar denominado Tulmiac, es decir, en el lugar de los tules o de los 
muchos tules. A media noche, Miguel Telles se levantó, llamó al monte, y 
de él salió una “mujer muy linda”, a la que Miguel invitó a pasear a La Milpa 
y ella le contestó “que sí que ha de venir”. Entonces, la señora llamó a sus 
hermanos “y salió un león muy grande que se llama teguanatl” y “un pájaro 
grande que se llama totoatl” que son la fiera del agua y el pájaro del agua. 
Luego la “mujer linda” le dijo a Miguel Telles que deberían estudiar la tierra 
y hacer un jagüey en donde ella entrara “que allí hará salir el agua”. 
 
Con la obra ya terminada, un día en la mañana, un hombre vio en la orilla 
de dicho jagüey a una mujer que se estaba peinando y cuando iba 
acercándose para ver quien era, ella se metió dentro del jagüey. Pasó ese 
día y, a la medianoche, la “Señora linda” se le presentó al padre guardián 
y le pidió que dijera “una misa rezada a donde excavaron el jagüey” en 
honor a Nuestra Señora de la Asunción. Pero además, agregó, que 
deberían buscar en La Milpa el lugar para la construcción de la iglesia y 
desapareció. Tal como lo pidió la “señora” el padre guardián mandó este 
viernes a traer los ornamentos necesarios para hacer la ceremonia 
religiosa. 
 
La “señora linda”, de la que habla el relato, es descrita de la siguiente 
manera: “donde estaba parada [sic] la señora parecía luna y el cabello 
parecía de oro y plata”. Sin embargo, en el discurso todavía no se dice, de 
manera explícita, que la “señora linda” fuera la Virgen de la Asunción, si no 
que se le da un mayor peso simbólico a la representación de la luna y el 
cabello, elementos relacionados con la fertilidad, así como a la presencia 
de los seres animales relacionados con el agua” (Flores, 2012.  

 

Todos estos aspectos son determinantes para dar forma a la idiosincrasia de esta 

población y definen sus rasgos culturales que inciden en sus usos y costumbres que son 

necesarios para la identidad y el arraigo que estas personas demuestran en el aprecio y 

valor que le dan a su tierra en el contexto social. 
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En la época de la Revolución Mexicana Milpa Alta tuvo una participación fundamental 

con el movimiento zapatista, como también fue campo de batalla de diversos ejércitos 

revolucionarios. Zapata entró a la demarcación en 1911 y estableció un cuartel en el 

pueblo de San Pablo Oztotepec, lugar donde ratificó el Plan de Ayala en 1914.  

“Zapata al entrar en territorio milpaltenses convocó a todos su 

pobladores a unirse a la  lucha armada esto con el fin de obtener 

mejores salarios y tierras de cultivo, hecho que provocó que muchos lo 

siguieran” (Wacher, 2006, p.18).  

 

También una de las participaciones más relevantes de Milpa Alta en la Revolución fue 

que era un lugar de resguardo y de estrategias de lucha para los zapatistas, se relata 

que estos lugares de resguardo eran túneles en donde servían para resguardar a las 

mujeres o niños durante el campo de batalla, o también servían durante la batalla para 

acortar camino y así lugar a su punto de reunión,  de igual manera se relata que dichos 

túneles conectaban con la el Santuario de la Virgen de la Asunción de María, esto lo 

sentían como un símbolo de protección. 

Sin duda la época de Revolución en Milpa Alta fue uno de los tiempos más duros para 

los milpaltenses y a pesar que muchos personas en su mayoria hombres se quedaron 

en la lucha revolucionaria, también muchos de ellos se vieron obligados a migrar por el 

estadillo de la guerra a otras partes de la Ciudad de México o dirigirse hacia el estado de 

Morelos donde sobrevivieron trabajando como peones, empleados domésticos o 

comerciantes ambulantes.  (Wacher, 2006) 

“Por otro lado antes de que estallara el movimiento revolucionario la 

población milpaltense era de 16,268 habitantes, misma que decreció a 

10,029 en 1920, y fue hasta 1950 en que ésta se recuperó al llegar a 

18,212” (Torres, 1991, p.32 como se citó en Wacher, 2006).  

Finalmente con todos los acontecimientos históricos y el acervo cultural que tiene Milpa 

Alta hoy en día se destaca por ser un territorio habitado por población de origen nahua 

que reivindica su carácter de “pueblo originario”, así como por contar con una historia de 

lucha comunitaria por la tierra que le ha permitido conservar sus tierras comunales y una 
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gran área de bosque. Así mismo Milpa Alta se distingue por ser una alcaldía arraigada 

de sus tradiciones religiosas, las cuales les da una identidad propia a los milpaltenses, 

una de sus tradiciones de suma importancia para ellos es la mayordomía del Señor 

Chalma, en donde se ve puede ver la cohesión social y la identidad de los milpaltenses. 

(Medina, 1995, p.11 se citó en Acosta)  

4.4 Antecedentes históricos de la mayordomía del señor de chalma en Milpa Alta 

Los antecedentes históricos de la mayordomía del señor de chalma en Milpa Alta son 

inciertos ya que no existe la información suficiente desde que momentos exacto esta 

mayordomía empezó en Milpa Alta, ni tampoco se tiene la información certera del 

porqué o la razón de la mayordomía. 

Pero si se conoce el sistema de cargos de las mayordomías en Milpa Alta por lo tanto es 

importante mencionar cómo funciona la mayordomía del Señor de Chalma. 

“El sistema de cargos de Milpa Alta tiene una estructura más “tradicional” 

o tal vez más rígida, en la que las mayordomías son individuales y se 

accede al puesto de mayordomo sólo si se está casado. La transmisión 

de cargos está fuertemente vigilada y controlada por el mayordomo 

saliente, que asigna el cargo a su sucesor directamente” 

(Portal,1995,p.44). 

Esta dinámica de mayordomías también tiene otra característica peculiar en donde cada 

mayordomo tiene que seguir los siguientes requisitos. 

“Los mayordomos son los encargados de la organización de las 

celebraciones, los cuales recibían una corona de espinas en el momento 

de asumir el cargo y una de flores cuando lo finalizaban” (Wacher, 2007, 

p.17).    

Retomando el punto de la falta de información de la mayordomía es importante tener 

cuenta los relatos de las personas adultas que vivieron la revolución que la mayordomía 

ya existía en esa época y relatan que durante ese tiempo la todas las festividades de la 

mayordomía fueron suspendidas y los Santos (Señor de chalma y la Virgen peregrina de 
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la Asunción de María) fueron resguardadas dentro de las cueva que se mencionaron 

anteriormente del Santuario de las Asunción de María.  

De lo que únicamente se tiene información histórica de la mayordomía es acerca de la 

peregrinación que se lleva a cabo en la mayordomía, ya que las peregrinaciones tienen 

un antecedente de la época prehispánica y colonial.  

“Las evidencias arqueológicas permiten suponer que desde el Preclásico 
algunos pueblos indios que ocupaban el actual territorio nacional 
recorrían largos caminos para ofrendar a sus dioses y solicitarle bienes 
para la colectividad, reforzando además la relación de colaboración entre 
los hombres y las deidades para sostener el orden cósmico. Muchos de 
los lugares sagrados a los que se acudía tuvieron un carácter regional, 
ya que en las celebraciones participaban diferentes grupos étnicos 
procedentes de diversos lugares” (Wacher, 2007, 222).  
 

Asimismo los indígenas realizan estos largos recorridos como penitencia, estos 

recorridos en su mayoría se dirigen a santuarios que estaban ubicados en los cerros, 

ríos y cuevas, ya que en ellos se encontraban sus altares o centros ceremoniales en 

donde se les tenía que rendir tributo. 

“Estos recorridos que realizaban los pueblos indios se dirigían en su 
mayoría a santuarios en el área metropolitana del país en la época 
prehispánica dentro de la Cuenca de México visitaban el monte de 
Tláloc; la laguna de Pantitlán, en donde existía un remolino que recibía 
el nombre de Xiuhchimalco y que se conectaba con un respiradero de la 
laguna llamado Apazco; el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl; así como 
Tepeaca, que en la actualidad es la Villa de Guadalupe. Otros santuarios 
ubicados en el Estado de México que también fueron importantes por su 
posible carácter regional son el Nevado de Toluca y, en Malinalco, un 
lugar llamado Chalma en donde existían una cueva y un río” (Wacher, 
2007, 222).  
 

Posteriormente en la época  colonial los evangelistas no tomaban en cuenta la idea de 

los peregrinajes que acostumbraban hacer los pueblos indígenas, hacia sus dioses, pero 

tarde o temprano  los tuvieron que adaptar de acuerdo a la política de sustitución como 

método de evangelización, por lo tanto comenzaron con el trabajo de sustitucion de 

centros de culto.  

“La instalación de núcleos de actividad apostólica en los grandes centros 
de culto prehispánico, es probable que se reforzaran los recorridos que 
habitualmente hacían los indígenas a esos lugares, pero con un nuevo 
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significado, puesto que se trataba de incluirlos dentro del ritual católico” 
(Wacher, 2007). 

Hoy en día uno de los principales centros de captacion de peregrinos provenientes de la 

Ciudad de México es el santuario de Chalma, ubicado al poniente, en el Estado de 

México, en el municipio de Malinalco, en donde geograficamente el Santuario del Señor 

de Chalma esta ubicado entre cerros, con la presencia de un rio y en la epoca prehispnica 

su centro de adoracion eran cuevas, dichas caracteristicas son muy propias de la epoca 

prehispanica, las cuales en la actualidad esta presente este sincretismo de las dos 

religiones catolica y prehispanica. 

Por lo tanto la peregrinación que realiza Milpa Alta al santuario del Señor Chalma en el 

Estado de México se desconocen las fechas de cuándo comenzó esta tradición, pero se 

relata entre los abuelos que la peregrinación tuvo este origen  

“En general, la población sabe que los padres de sus abuelos ya iban al 
santuario, pero desconocen cuándo se inició este rito. En la zona existen 
algunos relatos que explican el origen de la peregrinación y que se 
relacionan con la presencia de un conjunto arquitectónico religioso 
denominado Chalmita. Éste se sitúa en una zona elevada y está 
compuesto por una iglesia construida en las últimas décadas del siglo 
pasado y dos capillas, de origen colonial, que se hallan en San Pablo 
Oztotepec (sobre la cueva), uno de los poblados milpaltenses” (Wacher, 
2007, p.230). 

 
Así mismo se relatan la opiniones de los nativos de acuerdo a este suceso para dar una 

explicación de lo que aconteció en dicho poblado y se piensa que dentro de la elevación 

sobre la que se asienta Chalmita 

“Existe una cueva por la que a veces corre agua, creencia que remite a 
tres elementos sagrados de la cosmovisión de los pueblos 
prehispánicos: el monte, el agua y la cueva. Además, con la construcción 
de la capilla se relacionan sucesos sobrenaturales. Al respecto, un 
habitante del poblado señaló: “Algunos dicen que esta iglesia no se 
construyó de manera natural” (Wacher, p.231, 2007), 
 

Al tener este panorama histórico de la peregrinación de la mayordomía del Señor de 

Chalma es importante mencionar, que hoy en día tiene una gran importancia en Milpa 

Alta , debido a que tiene un gran sentido identitario entre los milpaltenses, en donde el 

ritual del peregrinaje reproduce la cultura propia de Milpa Alta, la cual es muy importante 
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para la Ciudad de México, ya que es una de las tradiciones que prevalece con fuerza 

dentro de la ciudad.      

4.5 ¿En qué consiste una mayordomía religiosa en los pueblos originarios?   

En el caso particular de Milpa Alta  una alcaldía rural dentro de la Ciudad de México que 

aún conserva sus tradiciones y sus usos y costumbres.  

Una de las tradiciones que tiene Milpa Alta son las mayordomías, las cuales consisten 

que un matrimonio y ante la sociedad serán reconocidos y/o nombrados como 

mayordomos los cuales tendrán el cargo  y honor de tener en sus hogares durante un 

año a las imágenes sagradas. Es el caso particular de la mayordomía del Señor de 

Chalma, la cual es la más importante de la alcaldía,  entre los oriundos de Milpa Alta es 

nombrada como “la mayordomía mayor”  esta consiste en primera estancia en servirle al 

Señor y a la Madre como coloquialmente los nombran los milpaltenses a la imagen del 

Señor de Chalma y a la Virgen de la Asunción de Maria. Esta mayordomía tiene como 

objetivo en realizar las festividades que se tienen calendarizadas en la mayordomía, pero 

las festividades de suma importancia es el 1) recibimiento o cambio de mayordomo, 2) 

La junta, 3) La rejunta y 4) La peregrinación de dia y medio que se hace de Milpa Alta al 

Santuario del Señor Chalma en el Estado de México.  

Para tener este tipo de cargos de mayordomías se importante contar con varios 

requisitos, los mayordomos se tendrán que anotar en una libreta pero los individuos que 

quieran tener la mayordomía tendrán que estar “bien casados” o “bien solteros” como se 

les dice coloquialmente en el pueblo esto quiere decir que deben de estar casados por 

la iglesia, o por el contrario deben de ser solteros, pero aun así debe de estar la figura 

presente de hombre y mujer, por lo tanto el individuo  que se haya anotado debe de 

anotar a alguien de su familia de preferencia su madre o hermana en caso de que sea 

hombre o en el caso de sea mujer, su padre o hermano. Y en un caso especial que el 

individuo que se anote sea un menor de edad tendrá que llevar dos testigos los cuales 

reafirman y respaldan al menor de edad.  
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A su vez la mayordomía está organizada  por  grupos  de diez años en cada año un 

mayordomo tendrá el cargo, pero todos los mayordomos que conformen el grupo de diez 

tendrán que apoyar a sus otros compañeros mayordomos en su cargo.  

 

En el aspecto de los cocineros populares es importante mencionar que en el caso 

particular de los tamaleros, atoleros y moleros quienes son el mismo grupo de personas, 

su función en el pueblo es que también brindan sus servicios a cualquier festividad 

religiosa, como también en fiestas particulares como bodas, XV años y bautizo, siempre 

y cuando ellos sean invitados para que puedan realizar, atole y tamales principalmente, 

estas actividades de igual manera son de manera voluntaria por el grupo de cocineros 

populares como se hacen llamar ellos. 
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5. Capítulo 1 La mayordomía del Señor de Chalma aprueba del género  

De acuerdo a los conceptos y definiciones generales de los roles de género, es 

importante mencionar que también cada comunidad cuenta con distintas características  

de acuerdo a su contexto social  y cultura, en el caso particular de la alcaldía Milpa Alta 

que se considera una alcaldía rural  dentro de la ciudad  en donde aún  conserva sus 

tradiciones y usos y costumbres, también es una alcaldía que aún conserva los repartos 

de tareas de acuerdo a su género, pero de igual manera que en las zonas urbanas los 

roles de género se comienzan a mezclar entre hombres y mujeres,  pero en la alcaldía 

aún existe una pequeña resistencia al cambio, aún  tienen muy arraigado su rol que le 

corresponde a hombres y mujeres. 

 Por lo tanto estos comportamientos sociales que tienen los individuos  se ven presente 

en sus tradiciones. Es el caso de la mayordomía del Señor de Chalma en donde se puede 

visibilizar claramente los roles de género que ejercen sus individuos en donde hombres 

y mujeres tienen establecidas  sus tareas que tienen que  realizar en la mayordomía y 

por lo tanto  este reparto de tareas de acuerdo a los roles de género ayuda para que 

dichas actividades sean  complementarias y la participación de hombres y mujeres sea 

igual de importante.  

La participación de las mujeres en esta mayordomía es  primordial, existen grupos en 

donde tiene una participación  importante la cual es la realización de la comida para cada 

festividad que se lleva a cabo, la tradición dicta que ellas son las encargadas de realizar 

ciertos alimentos en grandes cantidades  como sería, el arroz y tamales   principalmente, 

por otra parte también se encargan en cuestiones íntimas de la Virgen peregrina de la 

Asunción de María  como cambiarla de ropa cada cierto tiempo, como también ser dama 

de la virgen en festivales importantes en donde la virgen tiene que salir de la casa del 

mayordomo en turno, las damas tienen que ser solteras en el pueblo y se les denomina 

señoritas y tienen que portar la vestimenta autóctona de  Milpa Alta su nombre es “indita”, 

en cual consiste en portar una blusa de manta bordada artesanalmente, chincuete (falda 

larga) y huaraches. Por otro lado también se encuentra la participación de los hombres 

la cual consiste también participar en  realizar los alimentos pero en el ámbito de la carne, 

ellos matan los animales si es el caso y de igual manera ellos son los responsables de 
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cocinarla junto con sazonar el  mole y ellos son los encargados de realizar el atole, dichos 

alimentos también se realizan en grandes cantidades. Así mismo tiene su participación 

íntima con él Señor de Chalma cambiando su vestimenta cada cierto tiempo, y también 

está la presencia de los cargadores quienes su tarea es de resguardar, cuidar y cargar 

a la virgen peregrina  en la peregrinación al Santuario del Señor de Chalma, como 

también cuidar de la virgen y sus damas en las procesiones que se realizan en Villa Milpa 

Alta.  

Este orden tradicional  de los roles de género que se llevan a cabo en la mayordomía 

han ido  cambiando en los últimos años, en donde la participación  de las mujeres 

comienza a visibilizarse en las actividades que realizan los hombres con respecto a la 

comida.  

Hoy en día las mujeres han logrado entrar para participar en la realización del atole y del 

mole, una actividad propia que realizan los hombres. Por lo  cual ha sido un reto para 

ellas poder entrar ahí, ya que han sufrido descriminación por ser mujeres y participar en  

actividades propias  de los hombres.   

De acuerdo a la descriminacion y dominación de los hombres en su grupo de cocineros 

al que pertenecen, se puede percibir un comportamiento de machismo y por lo tanto de 

la presencia del patriarcado en donde en dicho sistema se manifiestan las acciones de 

dominación y supremacía de los hombres que ejercen hacia las mujeres.  

Según Lagarde establece que el patriarcado es: 

“Un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación 
cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los 
hombres y de lo masculino sobre la interiorización previa de las mujeres 
y de lo femenino. Es asimismo un orden de dominio de unos hombres 
sobre otros y de enajenación entre las mujeres” (Lagarde,1997, p.52). 
 

Por otro lado las mayordomas entrevistadas tienen otra perspectiva diferente con 

respecto a los roles de género estableciendo que en el ámbito de los mayordomos no se 

aplica ya que comentan que las responsabilidades de los mayordomos fuera de sus 

responsabilidad de vestir a las imágenes, las actividades que realizan de acuerdo a  los 

mandos  de poder que ejercen sobre los otros grupos existentes en la mayordomía lo  

ejercen ambos el mayordomo y la mayordoma. 
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Por lo tanto la mayordoma Paulina de la generación 2022-2023 expresó lo siguiente de 

acuerdo al reparto de los roles: 

 
“Son diferentes cosas en las que vamos en conjunto, no hay 
exactamente un rol que le corresponde a cada quien.” 
 

De acuerdo a estas perspectivas que tienen los mayordomos con respecto a los roles de 

género, pero también es importante mencionar los cambios que sean presentado en los 

últimos  años en la mayordomía con la intervención de la participación de las mujeres en 

las actividades propias que realizan los hombres como es el caso de la realización del 

mole pero principalmente del atole, este cambio radical y repentino surge por el interés 

de aprender de cómo se realiza el atole en grandes cantidades por una mujer que lleva 

alrededor de 10 años participando activamente en las actividades de la mayordomía. 

Por lo tanto la informante Rosa Maria nos menciona lo siguiente: 

“La brecha de género que tu mencionas la fui abriendo yo, porque ahorita 
ya somos tres mujeres haciendo atole.” 
 

De acuerdo al interés en particular que tuvo solamente una persona en este caso mujer 

en formar parte en la organización del grupo de atoleros, ya que el encargado de este 

grupo le dio la oportunidad de participar y sin tener los prejuicios de sus demás 

compañeros y gracias a esta oportunidad que le dieron a la informante  le abrió las 

puertas a otras mujeres para que se acercaran a realizar atole. Claro que este cambio 

tuvo resistencia por parte de los hombres del grupo, ya que existe esta tradición patriarcal 

que sólo pueden participar los hombres en esta actividad, como también la desconfianza 

que se le tiene a las mujeres para que realicen las actividades pesadas, ya que en esta 

actividad se requiere de “la fuerza de los hombres”, para poder palear alrededor de 1200 

o 1400 litros de atole, pero nuestra informante nos comparte que si es posible que una 

mujer pueda hacer esta actividad.  

Así mismo este cambio de  la intervención de la mujeres en este grupo de atoleros va de 

la mano con otra  problemática que se está presentado en este  grupo. Nuestra 

informante nos relata que en los últimos años se muestra un desinterés por parte de las 

nuevas generaciones y principalmente de los hombres en participar en la realización de 
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mole y atole actividad que por tradición la realizan los hombres.  Por el contrario se 

muestra más el interés por parte de las mujeres en participar en esta nueva actividad en 

donde se han visibilizado con varios retos superados.  

“Ahorita con el Divino Maestro ya fuimos tres mujeres y yo creo de seguir 
así pues al ratito vamos a ser puras atoleras, porque ya los viejos 
desgraciadamente ya van de salida, y ya no hay hombres que quieran 
tener el cargo, si van y apoyan, pero que digan yo voy a entrar y yo dirijo 
no, no quieren.” 

Finalmente podemos decir que los roles de género en la mayordomía se encuentran en 

un cambio constante gracias al desinterés de los jóvenes en la participación y 

responsabilidad de esta tradición. Por lo tanto también se está desapareciendo esta 

tradición patriarcal que existe en algunos grupos de cocineros y hoy en día los roles de 

género que existían en cada grupo y organización se están homogeneizando teniendo la 

participación de hombres y mujeres.  

6. Capítulo 2 La solidaridad y voluntad al servicio del Señor de Chalma y a la 

Virgen de la Asunción de María  

 

En la mayordomía del Señor de Chalma existe una fuerte solidaridad y voluntariado por 

parte de los individuos que participan en las festividades que se llevan a cabo en esta 

tradición.  

Como se sabe la solidaridad es una acción natural de los seres humanos , ya que los 

seres humanos son seres sociales por naturaleza, lo cual los lleva a estar acompañados 

y a desarrollar sus habilidades dentro de su grupo o comunidad en la que pertenecen, a 

su vez la solidaridad hace referencia los vínculos societarios, intersubjetivos entre los 

individuos que conforman una sociedad y por lo tanto la solidaridad está vinculada con 

la fraternidad. 

Por lo tanto la solidaridad en la mayordomía del Señor Chalma es muy visible ya que los 

milpaltenses asisten con solidaridad a participar con esta tradición. Dicha solidaridad 

ejercida por los milpaltenses tiene una inclinación en el ámbito religioso para servir de 

manera altruista para ayudar y compartir a los más desamparados, por consiguiente 
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estas acciones se retribuyen a Dios en este caso sería al Señor de Chalma los 

milpaltenses los hace estar más cerca de él por ejercer esta solidaridad en las 

festividades que se llevan a cabo con la finalidad de ayudar a los desamparados 

ofreciéndoles de comer, ya que uno de los lemas de la mayordomía es que a “nadie se 

le niega un taco” (haciendo referencia que a nadie se le niega un plato de comida) ya 

que para eso se hace la comida para regalar para aquel que pida y lo requiera.  

De acuerdo al sociólogo Émile Durkheim con su clasificación de solidaridad  mecánica y 

orgánica, podríamos determinar que dentro de esta tradición de la mayordomía se realiza 

la solidaridad mecánica en donde las sociedades son menos complejas, el individualizo 

es nulo y por consiguiente el individuo se ve más involucrado y/o se subsume dentro de 

la colectividad o comunidad donde pertenecen.   

Es el caso de la mayordomía ya que los milpaltenses están involucrados en sus  usos y 

costumbres y por lo tanto de sus tradiciones que se realizan en su alcaldía.  

Por otro lado también está presente el voluntariado, uno de los valores sociales de 

naturaleza que llevan consigo los seres humanos  al igual que la solidaridad, por lo tanto 

el voluntariado que ejercen los milpaltenses en la mayordomía es de manera no 

remunerada, pero si le dedican tiempo completo cuando son las celebraciones de 

importancia de la mayordomía, y así mismo su esfuerzo que realizan es físico ya que  la 

actividades que se realizan en su mayoría son en realizar comida en grandes cantidades. 

En la mayordomía del señor de Chalma se realizan varias festividades a lo largo de todo 

un año organizadas y dirigidas por un matrimonio de mayordomos.  

Pero dentro de las festividades que se realizan en esta mayordomía hay dos en particular 

en las  cuales puede ser visible la solidaridad y voluntariado que realizan los individuos. 

1) La primera sería el recibimiento o cambio de mayordomos la cual se celebra el tercer 

domingo de mayo en donde se realizan grandes cantidades de comida, en donde los 

milpaltenses asisten ayudar de manera voluntaria y por convicción propia. Esta festividad 

tiene como objetivo de hacer el cambio al nuevo mayordomo que tendrá a las imágenes 

durante un año y realizará las festividades correspondientes.  2) Las  festividades de 

gran importancia son “la junta”  y “la rejunta, las cuales se llevan a cabo el tercer domingo 

de noviembre y el primer domingo de diciembre,  en donde es visible nuevamente la 



 

46 

solidaridad y voluntariado que realizan los milpaltenses, lo realizan por su Fe al Señor  

de Chalma y la Virgen de la Asunción de María. Dichas festividades son realizadas para 

recaudar fondos para solventar los gastos de  la peregrinación que se lleva a cabo el 03 

de enero hacia el Santuario del Señor de Chalma en el Estado de México. Por lo tanto 

todos los milpaltenses católicos dan su limosna y a cambio de eso les dan comida, en el 

caso de “la junta” les dan mole, arroz y tamales de frijol y en “la rejunta” les dan atole, y 

tamales de chile verde, rojos o de mole.  

Pero para la realización de todos estos alimentos se necesita la colaboración y 

participación de voluntarios que realicen los alimentos, para ello existe una organización 

por grupos de acuerdo al alimento que se va realizar.  

En cada grupo está conformado totalmente por voluntarios en donde pueden ingresar sin 

tener experiencia en las actividades que se van a realizar, ya que los mayores 

(encargados) de cada grupo de cocineros les explican la organización interna que tienen, 

como también les explican cómo se preparan los alimentos. Para ingresar solamente se 

necesita el interés y disposición de los voluntarios que ofrezcan sus manos para realizar 

los alimentos. 

Por consiguiente nuestra informante Rosa María  nos menciona lo siguiente 

 
“Yo creo que el amor y la Fe, porque con amor todo se puede y con la 
Fe mueves montañas porque imaginate si llegan nada más las manitas 
para ayudar de manera voluntaria, porque dejamos de trabajar, me 
cuento, dejamos de trabajar dos o tres días y brindamos ese tiempo para 
ir a apoyar, pues serian como una 3000 personas porque a lo mejor no 
estaremos ahí todas  juntas, pero hay quienes llegan dos o tres horas, 
unos llegan en la mañana, otros en la tarde o en la noche, entonces 
estamos rolando turnos, somos contaditos los que estamos ahí 
pegados.” 

 

Finalmente el voluntariado es una acción que realizan los individuos para el bien común, 

sin tener una remuneración a cambio de su trabajo, como también la dedicación e 

inversión del tiempo que le designa los individuos al voluntariado, dentro de este acción 

pueden contraer una gran experiencia si los voluntariados lo practican con frecuencia. 
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7. Capítulo 3  Dominación, competencia  y la lucha por el prestigio   

La dominación es una acción propia de los seres humanos, esto se debe por la 

jerarquización que tienen en la organización o grupo en el que pertenecen los individuos.   

Es el caso particular de la mayordomía del Señor de Chalma que es una organización 

cívico-religiosa en donde se  jerarquizan los puestos que ocupan cada individuos,   en  la 

cual se les asignan las tareas correspondientes en las festividades.  

De acuerdo a Portal establece lo siguiente con respecto al sistema de cargos de las 

mayordomías.  

“Los cargos se estructuran de forma jerarquizada y piramidal, pero varía 
la manera en que se nombran cada cargo, las funciones centrales que 
cumplen y el prestigio que se le otorga a cada uno de ellos. Esto depende 
del grupo étnico y la comunidad de la que se trate. Sin embargo, en todos 
los casos se encuentra una constante: el cargo de mayordomo.” (Portal, 
1996, p.29) 

 
Como se ha mencionado anteriormente en cada mayordomía tiene una estructura 

particular.  En la mayordomía del Señor de Chalma está organizada principalmente en 

grupo de cocineros populares, estos grupos son nombrados coloquialmente como 

tamaleros, moleros, atoleros y arroceras. Por lo tanto estos grupos de cocineros están 

organizados por jerarquía en donde existe una cabecera o como lo llaman en la 

mayordomía el “mayor” del grupo al que pertenecen (“mayor de los atoleros”)  el cual 
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dirige y supervisa lo que realizan los demás. Para poder llegar a esta cúspide de la 

jerarquía tienen que tener una larga trayectoria del grupo que son parte para que pueda 

ser el sucesor del grupo. Pero aun así nos los relata  que los mayores o encargados 

también realizan todo tipo de trabajo que se requiera.  

De acuerdo a estas características con respecto a las organizaciones y a las jerarquías 

se concluye que existe una dominación dentro de estos grupos sociales. Esto se puede 

ver en las acciones de los mayores como los nombran los participantes de la 

mayordomía.  

Pero también se tiene que tomar en cuenta la presencia de y participación de los 

mayordomos quienes tienen la responsabilidad de organizar y dirigir toda la mayordomía 

por el año que les corresponde, en donde de igual manera está presente la dominación 

por parte del mayordomo ya que tiene el poder de dirigir todos los grupos o pequeñas 

organizaciones internas que existen dentro de la mayordomía que se han mencionado 

anteriormente.  

Esta dominación que ejercen los mayordomos según Weber podríamos establecer que 

están presentes los tres tipos de dominación: la tradicional, carismática y legal.  

En el caso de esta mayordomía se puede considerar que los mayordomos ejercen los 

tres tipos de dominación, si los mayordomos logran poseer estos tipos se dominación en 

su cargo, se puede establecer entre el pueblo que está realizando de manera exitosa su 

mando. 

En la cuestión 1) legal se  puede visibilizar en los mandatos que ejercen los mayordomos 

durante su cargo, esto es debido a que tienen la autoridad en sus manos, en donde 

tienen que   dirigir las todas las festividades y actividades que se lleven a cabo, y por lo 

tanto  todas los demás individuos tienen que acatar las órdenes que proporcionen los 

mayordomos, este mando de poder se ve reflejado en las cantidades de comida que se 

van a realizar, esta decisión la toma el mayordomo de cuantas cantidades está dispuesto 

a dar, de acuerdo al rango de demanda que solicita la mayordomía y por lo tanto todas 

los demás grupos que conforma la mayordomía tienen que obedecer estas órdenes que 

vienen desde los mayordomos. 
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También si se llegara a presentar una problemática de gran magnitud el mayordomo 

tiene que solucionar el problema y poner orden al problema ocasionado.  

Aunque los mayordomos niegan estas acciones que ellos llegan a tener hacia los demás 

individuos comentado que todos los participantes son por igual y no existe “ninguna 

jerarquía” en la organización. 

Por otro lado en en aspecto  2) tradicional se ve visibilizados de acuerdo la tradición y  a 

los usos y costumbres que tiene esta mayordomía, ya que esta tradición data ya de varios 

años por lo tanto los estereotipos de las personas que participan en ella también se tienen 

que cumplir el patrón y/o las normas que se establece para que estas se sigan llevando 

a cabo. Pero  también hay que tener en cuenta que en este tipo de dominación el poder 

que ejercen los líderes en este caso serían los mayordomos es limitado ya que su 

mandato y su poder lo tienen en un lapso de tiempo en este caso es por un año, como 

también tiene que regirse de acuerdo a las normas establecidas y de los valores 

tradiciones, en donde nuestros informantes mayordomos nos menciona que uno de los 

valores principales es la responsabilidad porque en sus manos está el  cuidado de la las 

imágenes y el de las personas que participan ya que deben de cuidar que no suceda 

ningún accidente.  

Por lo tanto el mayordomo Isaac de la generación 2022-2023 menciona la importancia 

de su papel como mayordomo. 

“Tu como mayordomo tomás el papel de un tipo “líder" y pues tu también 
tienes que involucrarte en las actividades, para que la gente vea que tu 
también tienes que estar ahí, eso también contagia y de eso se trata de 
ayudarnos entre todos y sea menos pesado el compromiso.” 

Finalmente la 3) dominación carismática puede variar de acuerdo al tipo de mayordomos 

que tenga el cargo ya que no todos tienen las características propias de la dominación 

carismática, pero la característica que más se les atribuye es la santidad, ya que los 

individuos ven a los mayordomos como una figura de virtud y valentía para afrontar todas 

las adversidades en las que se tienen que enfrentar durante su cargo como mayordomos,  

también otro de los aspectos que se comparte con el carisma es que en  muchas de las 

ocasiones los líderes carismáticos establecen sus propias decisiones y es lo que pasa 
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con los mayordomos ya que ellos toman sus decisiones de las actividades dependido a 

sus posibilidades, pero siempre y cuando también conservando la tradición.  

Por otro lado, la competencia se entiende por recibir una calificación o aprobación de 

acuerdo al buen desempeño que se llevó a cabo en alguna actividad. En el caso de la 

mayordomía del  Señor de Chalma la competencia es un tema que está muy presente, 

ya que entre los mayordomos y las personas del pueblo realizan esta competencia 

constante en el sentido de que manera se realizó la  mayordomía calificando  las 

festividades y por lo tanto comienzan a contrastar y/o diferenciar entre los otros 

mayordomos, todas estas calificaciones y diferencias  provienen de las personas del 

pueblo.  

Por consiguiente  la competencia que existe entre los mayordomos se demuestra a partir 

de los comentarios que hacen de acuerdo a las cantidades de comida que realizaron 

durante su cargo, comparándolo con sus compañeros mayordomos de años anteriores, 

como también comentando de cuántas personas asistieron  en sus festividades y de 

cuánto apoyo recibieron por parte de las personas. 

Por lo tanto las competencia en la mayordomía se concentra principalmente en la 

cantidad en tanto de la comida que se realiza y de las personas que asisten, si de lo 

contrario, la mayordomía carece  de dichas características, recibirá demasiadas críticas 

por parte de las personas.  

De acuerdo a la competencia  y a los buenos comentarios vendrá el prestigio ya que   es 

algo predominante que surge en este tipo de cargo, este prestigio se gana de acuerdo al 

buen desempeño que dieron los mayordomos durante su cargo.  

 
“El prestigio no se relaciona directamente con la edad, sino con la 
capacidad de sacar adelante el evento d e manera satisfactoria, tanto 
para la comunidad como para el santo.” (Portal, 1996, p.37) 

 

El prestigio que reciba la mayordomía estará  presente siempre y cuando el mayordomo 

realizó las actividades de manera satisfactoria, este prestigio viene por la aprobación de 

la sociedad, ya que si las personas divulgan entre el pueblo que las festividades que se 

llevaron a cabo fueron exitosas en el sentido que la comida estaba rica, si se hizo  una 
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buena  cantidad  de comida y si dieron un buen trato a las personas, se puede catalogar 

entre el pueblo que la mayordomía fue exitosa y por lo tanto tuvo un buen prestigio. Como 

también le sirvieron de manera satisfactoria al Señor de Chalma y a la Virgen María.   

Pero los mayordomos entrevistados comentan que para ellos no es necesario tener un 

buen prestigio ante la sociedad, ya que para ellos lo principal es asistir a las imágenes y 

hacer lo que está en su alcance, como también darle un  buen trato a toda persona que 

asista a visitar a las imágenes, ya que ellos comentan que están al servicio del Señor y 

por lo tanto también del pueblo.  

Por lo tanto nuestra informante Paulina mayordoma de la generación 2022-2023 nos 

expresa lo siguiente: 

 
“Nuestra prioridad es que no le falte nada al señor, el prestigio para 
nosotros no nos interesa, muchos en la actualidad ya lo toman así. A 
muchos les gusta que le digan el “mayor” porque se sienten importantes.” 

 
 
Por lo tanto la dominación y el prestigio que tiene la mayordomía es dependiendo a las 

interpretaciones que dan los individuos tanto los mayordomos como los participante o los 

milpaltenses en general, esto depende de cada mayordomo si toma este cargo para que 

le de el prestigio ante la sociedad y dejando a un lado la importancia de la Fe y la 

responsabilidad que tiene este cargo como mayordomos, y también está la contra parte 

que lo hace por su Fe por la imágenes y por el   compromiso que tendrán con el Señor 

de Chalma y la Virgen de la Asunción, como también con la  toda las personas que van 

de manera voluntaria a apoyar en cada festividad que se realiza. Por lo tanto esta 

concepción que se tiene por la dominación y el prestigio es una cuestión interpretación 

de cada individuo.  
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8. Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo de investigación se llegó a la conclusión que  La mayordomía 

del Señor de Chalma  forma parte de la identidad de los milpaltenses y por lo tanto es 

una tradición característica de la alcaldía Milpa Alta, esto es gracias a sus 

particularidades que tiene dicha mayordomía una de ellas es que es la más grande de la 

alcaldía, tanto en volumen y cantidad de alimentos que se realizan y en la magnitud de 

milpaltenses que asisten a ella, gracias a su Fe que le tienen a las imágenes del Señor 

de Chalma y a la Virgen de la Asunción de María, pero a su vez esta Fe hacia las 

imágenes se crea una cohesión social entre los milpaltenses.  

Pero de acuerdo al análisis realizado se puede determinar que la disyuntiva que existe 

entre la tradición y modernidad por la cual está enfrentado la mayordomía, se debe 

principalmente por los cambios sociales enfocados por  la falta de responsabilidad que 

hoy en dia le tienen a la mayordomía esto por parte de los mayordomos y de los 

participantes o voluntarios en general. De igual forma se han presentado varios factores 

los cuales son los indicios de la transformación de la mayordomía los cuales son los roles 

de género ya que en los últimos años a tomado más presencia este tema debido a que 

las nuevas generación están haciendo este cambio de la tradición, hoy en día en los 

grupos donde solo era la participación de hombres, comienza a estar presentes las 

mujeres gracias a la inquietud e interés de participar de una voluntaria, esto también es 

gracias a las nuevas generaciones, haciendo a un lado la cultura del machismo,  a pesar 

de ser una comunidad rural que muchas veces están negados al cambio, en la actualidad 

esto está cambiando dando apertura a la participación de las mujeres. 

Lo cual se desencadena uno de los problemas que hoy en día está enfrentando la 

mayordomía es el desinterés que muestran los jóvenes milpaltenses en participar de 

manera voluntaria y de solidaridad en esta tradición, ya que a lo largo de esta  

investigación en el apartado de las entrevistas nuestros informantes nos mencionan que 

los participantes más activos son las personas adultas y de la tercera edad y  la falta de 

participación de los jóvenes es algo preocupante para la mayordomía ya que  temen que 

algún día se pierda esta tradición tan legendaria, porque en los grupos de cocineros 
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populares es cada vez menos el compromiso y responsabilidad que tienen los jóvenes a 

formar parte  y ser responsables de un grupo, como sería el caso que nos mencionan de 

los atoleros, que la participación de los hombres en este grupo ya es casi nula y de lo 

contrario las mujeres están predominando más en este  grupo. 

Por lo tanto se establece que estas problemáticas que está enfrentando esta tradición en 

el aspecto de la falta de voluntariado y participación de los jóvenes se debe a este 

desinterés y falta de conocimiento  por sus tradiciones, ya que los jóvenes muchas de 

las veces, les da pena o se son antipáticos a participar en este tipo de tradiciones. 

Por otro lado en el aspecto de la dominación y prestigio que se ejerce en la mayordomía 

de igual forma  es tomada en cuenta desde la perspectiva de los individuos, en el caso 

particular de los mayordomos algunos consideran que al ser la cabecera de su cargo, no 

les da un prestigio, ni dominación, ya que ellos mencionan que están para  servirle al 

Señor de Chalma y a la Virgen de la Asunción, como también de todo los individuos  que 

asisten a los eventos de la mayordomía. Para ellos el prestigio y el dominio no está 

presente, pero sí es cierto que los muchos  otros mayordomos si lo ven así, su finalidad 

es sentirse importantes y dominar a los demás individuos que van de manera voluntaria, 

por lo tanto esta problemática está dividida, lo cual esto conlleva entre la comunidad  que  

esta problemática ya está normalizada y no se de relevancia porque forma a ser parte 

de la cotidianidad de la tradición y muchas de las veces los individuos ya no se percatan 

de esta problemática. 

Finalmente esta tradición a pesar de las problemáticas y de las transformaciones que ha 

tenido la mayordomía en el transcurso de los años, aún mantiene su esencia de la cual 

es en primera instancia la Fe de los individuos, como también la identidad que les dé a 

los milpaltenses y por lo tanto la cohesión social que se lleva a cabo en esta tradición, 

ya que tiene la capacidad de reunir gran parte de la alcaldía de Milpa Alta en sus 

festividades que se realizan. Por lo tanto se puede concluir que esta tradición es capaz 

de sobrellevar la adversidad, como también de adaptarse de acuerdo al tiempo y de los 

nuevos contextos. 
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Anexos  
 
Tabla 2. Calendario anual de actividades de la mayordomía 
 
 

Día de la 
festividad  

Festividad a realizar  Motivos de y/o actividades a realizar  

 
 
 
 
 
 
 
Tercer domingo 
de mayo  

 
 
 
 
 
 
 
Cambio de mayordomía  

Esta festividad se realiza cada tercer domingo de mayo, 
se desconoce el motivo por el cual se estableció esta 
fecha. 
Pero en dicha festividad las actividades a realizar 
consisten en el cambio de mayordomo, en donde las 
imágenes (se hace referencia a los santos) se trasladan 
a la nueva casa del mayordomo, un día antes las 
imágenes salen de la casa del viejo mayordomo al 
Santuario de la Asunción de María para que 
posteriormente el domingo se lleve a cabo la misa de 
coronación y posteriormente se trasladan a la casa del 
mayordomo entrante y se pueda llevar a cabo el 
recibimiento, el cual consiste en dar de comer a las 
personas que acompañan, es una invitación abierta a 
todo el pueblo.  
Se realizan grandes cantidades de comida en donde 
existe una organización de cocineros populares, y se 
respetan los cargos y roles que tienen cada uno de 
ellos.  

Esta fecha se 
ajusta al 
calendario 
litúrgico  

Procesión de Corpus 
Christi  

En el día de Corpus Christi se lleva a cabo la misa y 
posteriormente se realiza la procesión con todos los 
barrios de Milpa Alta, en donde también es fundamental 
la presencia de la imagen de la Asunción de María 
(virgen peregrina) de la mayordomía del Señor de 
Chalma, en esta procesión asisten sus damas de la 
virgen, las cuales se visten con la vestimenta autóctona 
de Milpa Alta y comúnmente se le conoce como inditas, 
quienes son las que cargan el anda en donde va la 
virgen durante la procesión. 

Tercer domingo 
de junio 

Día del padre En el día del padre se lleva a cabo una pequeña 
celebración para festejar al Señor de Chalma, en donde 
se realizan tamales y atole para recibir mañanitas 
durante la madrugada que le llevan al Señor (todos los 
individuos se dirigen a la imagen de Chalma como el 
Señor como un acto de respeto a la imagen). 

13 Julio  Procesión del Santo 
Jubileo  

En Milpa Alta se celebra el Santo Jubileo el 13 de Julio 
en donde nuevamente es fundamental la presencia de 
la virgen peregrina y el protocolo es el mismo que se 
lleva a cabo en la procesión de Corpus Christi. 
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14, 15 y 22 de 
agosto  

Procesión de la octava 
de la fiesta patronal de 
la Asunción de María  

En la víspera de la fiesta patronal del 15 de agosto baja 
la virgen peregrina al Santuario de la Asunción de María 
para que pase ahí los 8 días de las fiestas patronales y 
por lo tanto es custodiada todos esos días por el 
mayordomo.  
Posteriormente el 22 de agosto el día de la octava de la 
fiesta se realiza la procesión más importante porque 
sale la Santa patrona del pueblo a visitar los 7 barrios 
Milpa Alta, y por lo tanto de nueva cuenta asiste la 
virgen peregrina con sus damas.  

8 de septiembre  Día de la Natividad  Es una celebración pequeña donde se le dan sus 
mañanitas (serenata) y misa por el nacimiento de la 
virgen. 

Primer domingo 
de noviembre 
(Pasando las 
festividades de 
Día muertos) 

Ida al monte por la 
recolección de leña  

En esta festividad se realiza en los montes de Milpa Alta 
con el motivo de ir a recoger la leña para todas las 
actividades del año relacionadas con la comida para la 
mayordomía. Esta festividad se celebra el primer 
domingo de noviembre pero esta leña va dirigida para 
el futuro mayordomo que recibirá en mayo, por lo tanto 
se podría decir que este festividad es su primer 
compromiso ya que el nuevo mayordomo recibe en su 
casa la leña que ocupará en su mayordomía y por lo 
tanto da de comer en su casa cuando le entregan la 
leña. 
Dicha actividad se lleva a cabo junto con la mayordomía 
del Leñerito el cual se encarga de ir al monte y repartir 
la leña a cada mayordomía de Milpa Alta pero para la 
mayordomía del Señor de Chalma es una de las más 
importantes ya que se bajan grandes cantidades de leña 
del monte, la cantidad consiste de 8 a 10 camiones 
llenos de leña. Esta actividad consiste en sólo limpiar el 
monte, así lo llaman las personas leñadoras que se 
encargan de dicha actividad solo cortan la leña de los 
árboles secos y caídos del monte no cortar ningún árbol 
vivo, por esa razón se le dice coloquialmente que 
solamente se va a limpiar el monte. Para ello también 
llevan al monte un estandarte del Señor de Chalma que 
solamente se ocupa para esa ocasión, en el cual 
estando en el monte los leñadores colocan sus 
instrumentos de trabajo como lo serían hachas, 
motosierras entre otros instrumentos enfrente del 
estandarte como un símbolo de que todo salga bien 
mientras están en sus horas de trabajo, y la 
mayordomía del Leñerito se encarga de la velada ya 
que suben en la tarde del sábado y se encargan de toda 
la comida en el monte. 

Tercer domingo 
de Noviembre  

La junta  Esta festividad se lleva a cabo el tercer domingo y lunes 
de noviembre, esto con la finalidad de recaudar fondos 
para la peregrinación al Santuario del Señor de Chalma 
en el Estado de México. Dicha festividad consiste en 
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realizar grandes cantidades de comida como sería: 
mole, arroz y tamales de frijol. En donde todo la 
localidad asiste y se anota con su limosna (cooperación) 
que va realizar de manera voluntaria  y a cambio se le 
otorgan sus alimentos.  
Como también en la realización de los alimentos existe 
una organización interna de personas voluntarias, las 
cuales asisten por su fe al señor y a la virgen, en donde 
cada persona tiene un rol en la elaboración de los 
alimentos, unos realizan el mole y la carne en su 
mayoría son hombres y en el arroz son mujeres como 
también en la realización de los tamales.  

Primer domingo 
de diciembre  

La rejunta  La rejunta se lleva a cabo el primer domingo y lunes de 
diciembre esto con la finalidad de recabar los fondos 
para la peregrinación, en donde previamente las 
personas ya habían anotado su donativo en la junta 
pero hasta la fecha se paga en efectivo. Y de nuevo 
preparan comida en donde se realizan tamales y atole, 
en donde también se respetan los roles de cada 
cocinero, en la elaboración del atole en su mayoría son 
hombres y en la elaboración de los tamales son las 
mujeres. 

Diciembre  La posada  En el mes de diciembre se hace una pasada tradicional 
en donde el mayordomo tiene la libertad de elegir su 
fecha para la celebración de su posada. 

1 de enero  Año Nuevo Los barrios del pueblo les llevan mañanitas con el 
motivo del recibimiento del año nuevo, y comienzan los 
preparativos para la peregrinación al Santuario del 
Señor de Chalma. 

3 de enero  Peregrinación a Chalma  En dicha festividad inicia en la madrugada del  3 enero, 
en donde los peregrinos empiezan su caminata hacia el 
santuario del Señor de Chalma en el Estado de México, 
ellos van con sus barrios o pueblos en donde 
pertenecen (donde viven) de la alcaldía, en donde cada 
barrio y pueblo se hace responsable de sus imágenes y 
peregrinos, les dan de comer, desayuno, comida y cena, 
esto con la ayuda de asistencias, como también buscan 
los recursos pertinentes como; carpas, luz, fogatas para 
que los peregrinos puedan descansar confortablemente 
en el monte. Como también la mayordomía mayor que 
aparte de encargarse de toda la logística de toda la 
peregrinación, consiguiendo los terrenos pertinentes 
con los ejidatarios de los montes del Estado de México, 
también se hace responsable de sus cargadores 
quienes llevan cargando a la virgen peregrina de la 
mayordomía y durante la caminata se realizan 
alabanzas características de la mayordomía.  
Llegan al Santuario el día 4 de enero aproximadamente 
a medio día donde se instalan en las hospederías del 
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Santuario.  
Toda la peregrinación permanece en Chalma una 
semana, en donde la festividad principal de la 
peregrinación del Señor de Chalma de Milpa Alta se 
festeja el 6 de enero, en donde se realiza misa en el 
santuario, terminando la misa se ofrece de comer y 
durante la tarde-noche se hace la quema de castillo. 
Posteriormente el día 9 de enero se alistan todos los 
peregrinos para el regreso a Milpa Alta. 

10 de enero  Regreso de la 
peregrinación  

Todos los peregrinos se alistan para salir el día 9 de 
enero del Santuario del Señor de Chalma 
despidiéndose a las 6:00 am se incorporan a su 
caminata en el monte y de nueva cuenta, cada barrio y 
pueblo se encarga de ofrecerles su desayuno, comida y 
cena a sus peregrinos. 
En el regreso de dicha peregrinación los que se 
encargan de toda la logística de la peregrinación, la cual 
consiste en ver los parajes en el monte para que los 
peregrinos puedan hacer sus respectivas comidas y 
descanso, como también se hacen cargo de las 
imágenes de la virgen de la Asunción de María 
peregrina y una Cruz de latón que representa al Señor 
de Chalma, son los nuevos mayordomos entrantes 
quienes reciben la mayordomía en mayo. 
Por lo tanto toda la peregrinación llega a Milpa Alta el 
día 10 de enero, llegan al Santuario de Milpa Alta se 
oficia misa y posteriormente los peregrinos junto con la 
mayordomía mayor se dirigen a sus respectivos barrios 
y pueblos, en caso de la mayordomía mayor regresan a 
la casa del viejo mayordomo con la las imágenes 
peregrinas y la gente que acompañó a la casa se les 
ofrece; cocoles y limas que trajeron del Santuario del 
Señor de Chalma. 

10 de mayo  Día de las madres  El día de la madres se hace una pequeña celebración 
con honor a la virgen (peregrina) de la Asunción de 
María, en donde los cargadores de la virgen le ofrecen 
mañanitas (serenata) en la madrugada del 10 de mayo 
en donde se les ofrece a la gente que llega atole y 
tamales. 
 
donde se realiza su misa a la virgen y posteriormente se 
ofrece una comida a todas las personas que asistieron 
a la misa. 
Y por lo tanto esta festividad es la última que realiza la 
mayordomía, ya que está a pocos días de cambiar la 
mayordomía.  
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Guión de preguntas para la entrevista de los participantes de la elaboración de 
alimentos  

1) ¿ Usted es originario de la alcaldía Milpa Alta? (En caso de no serlo ¿Cuántos 
años lleva viviendo en Milpa Alta?) 

2) ¿A qué se dedica? 
3) ¿Desde cuándo empezó su participación en la Mayordomía? 
4) ¿Qué lo motivó? 
5) ¿Cómo llegó usted a ocupar el puesto de ()? 
6) ¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades?  
7) ¿Qué virtudes tiene la jerarquía de los diferentes cargos? 
8) ¿Las mujeres pueden cumplir las mismas funciones que los hombres? ¿Ellas 

pueden ser solteras, madres solteras o divorciadas? 
9) ¿Qué diferencia una mayordomía de otra? 
10)  ¿Cuáles son las características de una mayordomía prestigiosa? 
11) ¿Considera que la mayordomía del Señor de Chalma da identidad y unión a los 

milpaltenses? 
 
Guión de Preguntas para los mayordomos 
 

1) ¿Cuál fue el motivo por el cual usted tomó la iniciativa de tomar este cargo muy 
importante de la mayordomía del Señor de Chalma? 

2) ¿Cuántos años previos a su cargo de mayordomo comenzó a prepararse para 
poder sacar adelante su compromiso? 

3) ¿Cuáles son sus obligaciones como mayordomo? 
4) ¿Cuáles son las obligaciones de su esposa? ¿de su familia? 
5) ¿Son muchos gastos? 
6) ¿De acuerdo a su experiencia considera que la mayordomía ha ido cambiando 

conforme a los años? 
7) ¿Cuando usted tuvo el cargo de mayordomo hace algunos años como era la 

dinámica de la mayordomía? 
8) ¿Existe una forma de competencia entre las mayordomías y los diferentes 

mayordomos? 
9) ¿El prestigio es algo importante para Usted? 
10) ¿Cuáles son las características de una mayordomía prestigiosa? 
11) ¿Considera que la mayordomía del Señor de Chalma da identidad y unión a los 

milpaltenses? 
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Entrevista 1 

La entrevista fue realizada a las 2:15 pm del día 28 de abril del 2024, en el Barrio de San 

Mateo de la alcaldía de Milpa Alta, en el domicilio particular de la mayordomía de la 

generación 2022-2023. Los entrevistados, Señora Martha de 70 años y Señor Pedro de 

75 ex mayordomos de la generación 1999-2000 son originarios de la alcaldía de Milpa 

Alta del barrio de los Ángeles, actualmente se encuentran casados.  

En las últimas tres preguntas intervino en la contestación  la siguiente entrevistada. 

  

V: Verónica   Las mayúsculas son las  iniciales de los entrevistados  

V: ¿ Usted es originario de la alcaldía Milpa Alta? (En caso de no serlo ¿Cuántos años 

lleva viviendo en Milpa Alta?) 

M: Si somos originarios de Milpa Alta 

V: ¿A qué se dedica? 

M: Actualmente soy ama de casa 

P: Pensionado  

V: ¿Cuando tuvieron el cargo de la mayordomía a que se dedicaban? 

M: Ama de casa y al campo. 

P: Al campo y fui chofer de la delegación.   

V:  ¿Desde cuándo empezó su participación en la Mayordomía? 

M: Empezamos a participar 12 años antes de que nos tocará tener la mayordomía.  

V: ¿Cuál fue el motivo por el cual usted tomó la iniciativa de tomar este cargo muy 

importante de la mayordomía del Señor de Chalma? 

M: Fueron nuestros hijos quienes nos impulsaron a tener esta devoción para pedir al 

Señor de Chalma al mayordomo que lo tenía hace 12 años. 
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V: ¿Cuántos años previos a su cargo de mayordomo comenzó a prepararse para poder 

sacar adelante su compromiso? 

M: Desde el momento que nos anotamos 12 años antes empezamos a comprar cosas. 

V: ¿Cuáles son sus obligaciones como mayordomo? 

M: Primero tener Fe, apoyar a toda la comunidad y estar al servicio del Señor. 

V: ¿Cuáles son las obligaciones de su familia? 

P: Nosotros como matrimonio dar el ejemplo y toda nuestra familia nos apoyará.  

V: ¿Cuáles son sus  responsabilidades como mayordomos?  

M: Nuestra responsabilidad es que la gente llegue bien de la peregrinación, también la 

imagen  (la Virgen peregrina), porque la virgen es del pueblo, ahora en esta época hemos 

visto que se sienten dueños de la virgen y eso no es así, la virgen es del pueblo, uno 

nada más está para servirle, uno presta su casa para que la Virgen y el Señor descansen 

y todos los que quieran entrar a visitarlos están abiertas las puertas, porque como diría 

mi esposo nuestra casa pasa a ser casa del Señor y aquí todos son bienvenidos, pobres, 

ricos, enfermos, tus amigos y enemigos, llega bastante gente a pedirle al Señor. De 

hecho en nuestro cargo llegó un señor su hija estaba enferma y llevó carne un puerco 

regalo para dar gracias que su hija había mejorado de salud.  

V: ¿Son muchos gastos? 

P: Son 14 gastos durante un año.  

Primero se tiene que ir a ver al mayordomo que tiene el cristo, irse a apuntar en la libreta 

y llevar dos testigos adultos, esos requisitos eran en ese tiempo. Se pedían los dos 

testigos porque el que se anotó era mi hijo y era menor de edad. 

V: ¿De acuerdo a su experiencia considera que la mayordomía ha ido cambiando 

conforme a los años? 
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P: Aumentan más los gastos económicos de la mayordomía en específico de los 

animales que se llegan a ocupar en las festividades, en nuestro cargo solo se hicieron 

cuatrocientos kilos de mole para la junta.  

V: ¿También ha cambiado de acuerdo a la comunidad ? 

M: Ha ido aumentando la gente para ayudar en las festividades.  

V: ¿Cuando usted tuvo el cargo de mayordomo hace algunos años como era la dinámica 

de la mayordomía? 

M: La dinámica sigue siendo la misma, solo han cambiado dos cosas Corpus y Jubileo 

antes se daba desayuno y se le colocaban flores al anda de la virgen se los arreglos se 

llamaban Xochipilli eran ramos que se ponían a los lados de la anda de la virgen en su 

mayoría eran gladiolas. 

V: ¿Existe una forma de competencia entre las mayordomías y los diferentes 

mayordomos? 

P: Anteriormente no, lo vivíamos como mucho respeto una mayordomía para nosotros 

era de mucho respeto, en la actualidad si como es una mayordomía grande muchos 

dicen yo sí puedo con esa mayordomía, ya no lo ven con tanto respeto, lo ven como 

negocio o yo si puedo traer un mejor grupo musical que los anteriores y comienza la 

competencia.  

V: ¿El prestigio es algo importante para Usted? 

M,M,P: Nuestra prioridad es que no le falte nada al señor, el prestigio para nosotros no 

nos interesa, muchos en la actualidad ya lo toman así. A muchos les gusta que le digan 

el “mayor” porque se sienten importantes.  

V: ¿Cuáles son las características de una mayordomía prestigiosa? 

M, M, P: Las características de la mayordomía son que es sobresaliente, porque son dos 

días de camino para la peregrinación, la gente le gusta, disfruta este peregrinaje, 

anteriormente iban con mucha devoción, porque yo vi unas fotografías que iban las 
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señoras con los cargando los  floreros de   gladiolas, las llevaban caminando desde aquí 

de Milpa Alta hasta Chalma, el burrito llevaba el metate, para cocinar allá, porque no 

había licuadora, se iban caminando con todas las cosas. Anteriormente el transporte eran 

burros ahí llevaban los costalitos de frijol, arroz y maíz. Mis abuelitos me cuentan que en 

las cubetas de metal siempre ponían el café para darle a todo aquel que pudiera su cafe. 

También los cargadores se encargan siempre  de llevar agua por si a alguien se le ofrecía 

a medio camino, no importaba quien fuera a nadie se le negaba el agua, hay gente que 

se acerca a la mayordomía mayor  nunca se les niega el pan y la sal.  

V: ¿Considera que la mayordomía del Señor de Chalma da identidad y unión a los 

milpaltenses? 

M,M,P: Si, porque es la mayordomía principal de Milpa Alta, es la mayordomía mayor, la 

mayoría de la gente la sigue, porque mucha gente disfruta de la mayordomía, le tiene Fe 

al Señor, van caminado desde aquí de Milpa Alta hasta allá a Chalma pidiendo, las 

necesidades que tengan a dar gracias, pedir por su salud, por su trabajo. 

Entrevista 2 

La entrevista fue realizada a las 2:45 pm del día 28 de abril del 2024, en el Barrio de San 

Mateo de la alcaldía de Milpa Alta, en el domicilio particular de la mayordomía de la 

generación 2022-2023. La entrevistada,  Mónica de 60 años  ex mayordoma de la 

generación 2001-2002, originaria  de la alcaldía de Milpa Alta del barrio de los Ángeles, 

actualmente su estado civil: viuda.  

No se le realizó las tres últimas preguntas a la entrevistada ya que había intervenido en 

la contestación de la anterior entrevista. 

V: ¿ Usted es originario de la alcaldía Milpa Alta? (En caso de no serlo ¿Cuántos años 

lleva viviendo en Milpa Alta?) 

M: Si soy  originaria de Milpa Alta  

V: ¿A qué se dedica? 
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M: En el tiempo que tuve la mayordomía era profesora, actualmente soy ama de casa. 

V:  ¿Desde cuándo empezó su participación en la Mayordomía? 

M: Empecé a participar  5 años atrás, antes de que nos tocará recibir  a la mayordomía.   

V: ¿Cuál fue el motivo por el cual usted tomó la iniciativa de tomar este cargo muy 

importante de la mayordomía del Señor de Chalma? 

M: El que tomó el cargo fue mi esposo, él se había anotado con su hermana, pero cuando 

nos casamos él me hizo el comentario, entonces unos siete años atrás, empezó a soñar 

al Señor, entonces nos acercamos con el mayordomo que tenía la mayordomía y nos 

dijo que la libreta de los mayordomos en lista se había perdido, así que dedujimos que 

por eso mi esposo soñaba al Señor, entonces nos anotamos otra vez en la libreta pero 

ahora como pareja, yo no conocía mucho del tema pero con mucho gusto yo apoyé a mi 

esposo. 

V:  ¿Cuántos años previos a su cargo de mayordomo comenzó a prepararse para poder 

sacar adelante su compromiso? 

M: Nos comenzamos a preparar cinco años antes. Nos empezamos a preparar con la 

compra de trastes, es algo que se ocupa mucho, en la compra de artículos que no se 

echaran a perder, ahorrar un poquito de dinero, porque el gasto más fuerte de la 

mayordomía siempre va a ser carne, porque la gente te apoya con arrocito, una caja de 

jitomates o aceite, ahorita en la actualidad ya donana más, en  aquel tiempo era muy 

escaso el apoyo dos o tres personas nos donaban, hoy en dia ya hay más personas que 

donan, en agradecimiento por algo que pidieron, porque tienen mucha fe o aman mucho 

al señor. 

V:  ¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades como mayordomo? 

M: Pues las obligaciones son ante todo como decía Don Pedrito tener bien al Señor, 

atenderlo, estar al pendiente de que tenga sus flores, sus veladoras, cuidarlo de la gente 
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que no lo  toque como sea, porque tiene muchísimos  años,  nos dijeron que tienen más 

de 350 años tiene las imágenes tenemos que tener precauciones y esas son nuestras 

obligaciones como mayordomos, también atender a la gente que viene  compartir con 

ellos el pan y sal para que nos brinden el apoyo con sus manos que es lo principal en la 

mayordomía. 

V:  ¿De acuerdo a su experiencia considera que la mayordomía ha ido cambiando 

conforme a los años? 

M: Si a ido cambiando en el tiempo que nosotros lo recibimos en el año 2001-2002 en la 

actualidad pues ya se incremento la preparación de los alimentos ya hay más gente que 

se ha unido por tradición, por costumbre, por amor al señor, por la fe que los une, se ha 

ido incrementando, ahorita se hace mucho arroz, casos de atole, muchos tambos de 

tamales, casos de mole. Hoy en día para  la junta se hace de mole 1000 kilos, cuando 

anteriormente yo en mi cargo hice 500 kilos, igual los tambos de tamales de  frijol en 

aquel tiempo hicimos 48 tambos y ahorita fueron 96, lo mismo para los tamales de chiles 

en aquel tiempo fueron igual 48 tambos, ahorita también incrementaron los tamales de 

chile pero no tengo la cifra exacta de cuántos son.  

V:  ¿Existe una forma de competencia entre las mayordomías y los diferentes 

mayordomos? 

M: Si muchos ya no lo toman con amor al Señor, ya todos lo toman como yo si puedo 

con el compromiso. 
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Entrevista 3 

La entrevista fue realizada a las 3:05 pm del día 28 de abril del 2024, en el Barrio de San 

Mateo de la alcaldía de Milpa Alta, en el domicilio particular de la mayordomía de la 

generación 2022-2023. Los entrevistados, Paulina 35 años  e Isaac 32 años hermanos y 

ex mayordomos de la generación 2022-2023 son originarios de la alcaldía de Milpa Alta 

del barrio de San Mateo. La entrevistada Paulina actualmente su estado civil se 

encuentra casada y el entrevistado Isaac  actualmente se encuentra soltero.  

V: ¿ Usted es originario de la alcaldía Milpa Alta? (En caso de no serlo ¿Cuántos años 

lleva viviendo en Milpa Alta?) 

P: Si  

I: Si  

V: ¿A qué se dedica? 

P: Me dedico al hogar.  

I: Soy empleado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en el 

área de relaciones  laborales. 

V:  ¿Desde cuándo empezó su participación en la Mayordomía? 

P: Fue desde que nuestros papás tuvieron la mayordomía, nos fuimos adentrando, 

viendo que era lo que se hacía, en mi caso acompañaba a mi mama  cuando iba a ayudar 

a la mayordomía.  

V:  ¿Cuál fue el motivo por el cual usted tomó la iniciativa de tomar este cargo muy 

importante de la mayordomía del Señor de Chalma? 
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I: Fue más iniciativa mía, por el mismo comentario que ya decía mi hermana, cuando mis 

papás tuvieron la mayordomía, a mi lo que me gusto mucho fue ver la unión familiar, yo 

nunca había visto a mi familia completa, ahí en la mayordomía ayudando, compartiendo 

momentos, risas, enojo,  de todo pero siempre estábamos juntos y me gusto mucho ver 

eso, generalmente nuestra familia se reúne en las fiestas, entonces tener esta 

mayordomía por un año y tener a todas la familias cerca era algo que me gustaba mucho, 

entonces de ahi me nacio la idea, de tener la iniciativa de tener la mayordomía y 

obviamente la Fe que siempre ha estado en la familia, siempre esos valores nos lo han 

inculcado nuestros papas desde pequeños, la religion catolica siempre a estado presente 

en mi familia, entonces se fueron sumando esas bases, dar la prioridad del estar en el 

cargo. Entonces más que nada fue esa motivación de la familia indirectamente y de la 

Fe, lo que me motivó para tener el cargo. 

V:  ¿Cuántos años previos a su cargo de mayordomo comenzó a prepararse para poder 

sacar adelante su compromiso? 

I: Prácticamente fue una generación antes, porque  la mayordomía se conforma de una 

generación de 10 familias, entonces prácticamente desde que empieza el primer 

mayordomo tu ya te tienes que estar preparando, porque ya tienes el compromiso, del 

primer compañero, entonces prácticamente tienes que comenzar a ahorrar desde antes 

desde 5 o 10 años antes de que te toque tu cargo porque pues pasan los años y todo 

incrementa de acuerdo a alimento bebida, insumos y entonces tienes que estarte 

preparando ante eso y a los cambios, si fue bastante tiempo el que nos preparamos, 

tanto económicamente, mentalmente y físicamente, porque también muchos dicen que 

no sabes en lo que te metes, es un cargo muy  fuerte, pero hasta que tu no lo vives en 

carne propia lo compruebas pero es parte del proceso y vas aprendiendo conforme a los 

años que se acerca tu mayordomía.  

V:  ¿Cuáles son sus obligaciones como mayordomos? ¿y de su familia? 

P: Prácticamente vamos en conjunto, no porque él sea hombre hace unas cosas y yo 

porque sea mujer hago otras, sino que en los dos conjunto vamos viendo que hace falta 



 

70 

para hacer la celebraciones, por ejemplos cuando son las procesiones, pues tenemos 

que ir preparados con lo que se va a ocupar, el arreglo del anda de la Virgen, el cambio 

de la Virgen, preparar la comida cuando regresemos, ir cuidando a la imagen cuando 

van caminando, ver a las muchachas si van bien cargando a la Virgen, son diferentes 

cosas en las que vamos en conjunto, no hay exactamente un rol que le corresponde a 

cada quien.  

I: Al fin de cuentas si se dividen las actividades, como dice mi hermana no se trata de 

que uno sea  hombre o mujer, simplemente es tratamos de ver con cuánta gente 

contamos y obviamente unos días se dedican a hacer comida, a lavar trastes  o hacer 

otras actividades, es más que nada en ponernos de acuerdo y repartirse las actividades. 

No es por que tu eres mujer te toca hacer esto y porque yo soy hombre me toca hacer 

esto o porque soy el mayordomo yo no hago nada tambien se vale y nada más mando, 

pero se supone que es participar todos, y tu como mayordomo tomás el papel de un tipo 

líder y pues tu tambien tienes que involucrarte en las actividades, para que la gente vea 

que tu también tienes que estar ahí, eso también contagia y de eso se trata de ayudarnos 

entre todos y sea menos pesado el compromiso.   

V:  ¿Existe una forma de competencia entre las mayordomías y los diferentes 

mayordomos? 

P: No es como tal una competencia, la misma gente lo ha hecho así, critican quien pone 

más  quien pone menos, pero nosotros hacemos lo que está a nuestras posibilidades, 

pero la gente es la que siempre es la que se inclina diciendo aquí dieron más aquí dieron 

menos o  aquí estuvo más buena la comida. Entonces no es que entre los compañeros 

compitamos, sino que la misma gente hace que empecemos a competir de quien hace 

más o menos, quien pone más dinero.  

V:  ¿El prestigio es algo importante para Usted? 

I: No, porque como te digo  cada mayordomo es diferente, cada mayordomo tiene una 

forma de pensar distinta, obviamente si uno tiene arrogancia, pues le se va a multiplicar 
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la arrogancia. Pero si uno tiene Fe, amor y respeto, pues va multiplicar las cosas buenas, 

entonces yo siento que no nos hace importantes ante la sociedad, si conoces a mucha 

gente, haces nuevos amigos, pero eso no significa que quieras agarrar ese tipo de rango, 

depende de ti, de tu actitud de como lo quieras tomar, si lo quieres ver de esa manera o 

no, porque al fin de cuentas eres tu el que va a representar al Señor de Chalma y a la 

Virgen de la Asunción durante un años a las demás personas.  

V: ¿Cuáles son las características de una mayordomía prestigiosa? 

I: Ahorita nosotros como jóvenes, lo vemos como una tradición de muchos años, que a 

lo mejor nosotros desde que tenemos memoria, conciencia lo vemos de una manera, 

obviamente si le preguntas a mi mama ella lo ve desde su manera hacia lo que vivió atrás 

igual que Don Pedrito lo cuenta como lo vivió a su manera. Entonces muchas cosas han 

cambiado, un ejemplo está en la peregrinación a Chalma y los preparativos previos como 

lo serían los eventos de  la junta y la rejunta, porque simplemente antes no se veía tanta 

cantidad como ahora, ya es muy abultado esto se volvió muy explosivo, si tomamos una 

estadística de tiempo atrás pues si va cambiando eran cantidades menos fuertes, esa 

podría ser una característica que estamos haciendo por acto de Fe que la mayordomía 

crezca en ese sentido, otra hacerla una mayordomía más pesada porque uno se siente 

con la presión de hacer mas omenos lo mismo o un poquito más con respecto al 

mayordomo anterior, entonces presionamos quieras o no a los que siguen porque pues 

como voy a hacer esto si ya hay más gente, ya crecio mas el pueblo esta podría ser otra 

característica. También hay partes negativas muchos jóvenes ya no se acercan a esto, 

si vemos durante todo el año en los eventos del día de la madre, del día del padre asisten 

personas ya mayores adultas las que estan ahi prepearando los alimentos y jovenes no 

se acercan son muy pocos los que se acercan, entonces se pierde esa Fe esa tradicion 

y en algun momento esperemos que no pase pronto pero en algun momento esto se va 

a acabar porque ya va a ser de masiado y de aqui a mañana no sabemos que va a pasar, 

pero pues si estamos tratando de hacer esto lo mas ameno posible, pero si es una 

presión social de alguna manera, alfin de cuatas tu haces lo que a ti mejor te convenga, 

lo que este a tus posibilidades y no pasa nada él unico que nos juzgar esta alla arriba, 
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mientras tu saques el compromiso de acuerdo a la tradición de acuerdo a las 

caracteristicas que ya te conte y mientras saques adelante los eventos más importantes 

como el dia del padre, la junta, la rejunta la peregrinación, creo que cumples con el perfil 

y las caratericitas para cumplir con la mayrdomía. los eventos de menor importancia 

como navidad o la posada, las puedes meter o no, de acuerdo a tus posibliidades. 

También el hecho de tener gente que te ayude, que tengas el apoyo de las personas 

adultas porque ellos te comparten la experiencia para poder avanzar, nosotros sin las 

personas que conocemos al dia de hoy en la mayordomía pues no avanzariamos en 

nada esa sería otra característica agarrarte de la experiencia de las demás personas que 

ya participado, no solo de los mayordomos, sino también de cocineros, atoleros, los del 

mole, los tamaleros de todas esas personas aprendes y tu vas cosechando tu granito de 

arena, para ir mejorando la mayordomía día  con día.  

V:  ¿Considera que la mayordomía del Señor de Chalma da identidad y unión a los 

milpaltenses? 

Si igual como lo dije hace rato la Fe en la imagen del Señor de Chalma y de la Virgen de 

la Asunción, si es muy importante para los católicos aquí en Milpa Alta, entonces yo creo 

si tu preguntas en cualquier familia católica, sobre la mayordomía claro que la conocen 

y también es una mayordomía muy bonita y a lo mejor te dicen jamas me meteria porque 

es algo muy pesado, pero si vamos a los cambios de mayordomía, vamos a la junta a la 

rejunta, vamos a Chalma, entonces yo como joven le inculcaron a mis hijos esa parte del 

catolicismo y la Fe, a mi en los personal me gusta mucho la mayordomía, me gusta 

mucho la mayordomía, me gusta muchos la imagen del  Señor de Chalma, de hecho yo 

podría vivir allá en Chalma, entonces siento que esa unión e identidad de los milpaltenses 

se ve reflejada en la mayordomía del Señor de Chalma que es la mayordomía mayor de 

aquí del pueblo. pero las personas jóvenes que ya no quieran participar, se ven 

simplemente en misa, vas a misa y no ves a muchos jóvenes y si los ves es porque a 

fuerza los llevaron sus papás, no es que participen, pero cuando uno tiene su Fe bien 

arraigada, es cuando te interesa mucho y quieres conocer más acerca de y eso es lo que 

va creciendo aquí la identidad del pueblo, también gracias a Dios somos un pueblo, 
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porque caminas hacia Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán ya no ves este tipo de 

tradiciones o si los hay ya estan muy escondidos o son festividades muy pequeñas, no 

son tan grandes como lo hacemos aquí, entonces la misma Fe es la que da identidad a 

la mayordomía y propicia que la gente siga uniéndose y a su vez siga creciendo la 

mayordomía poco a poco, por que todos los años ves gente nueva, yo de hecho le he 

contado de la mayordomía a gente de aquí originaria de Milpa Alta y no la conocen o 

nunca han asistido a las festividades, y he invitado diciéndole que vamos  hacer atole, 

se ven interesados asisten, les comienza a gustar, se involucran más y asi vas invitando 

a la gente y se comienzan a unir, entonces también uno va fortaleciendo esta identidad 

y a su vez que esto siga.  

 

Entrevista 4  

La entrevista fue realizada a las 5:30 pm del día 13 de mayo del 2024, en el Barrio de 

Santa Cruz de la alcaldía de Milpa Alta, en el domicilio particular de la Entrevistada Rosa 

Maria de 52 años, es originaria la alcaldía de Milpa Alta  del Barrio de los Ángeles y 

actualmente su estado civil es de unión libre. 

 

V: ¿ Usted es originario de la alcaldía Milpa Alta? (En caso de no serlo ¿Cuántos años 

lleva viviendo en Milpa Alta?) 

R: Sí soy originaria de aquí de Milpa Alta del Barrio de los Ángeles  

V: ¿A qué se dedica? 

R: Soy masajista terapeuta de profesión y por gusto atolera.  

V: ¿Desde cuándo empezó su participación en la Mayordomía? 

R: Desde hace 20 años, mi participación más activa es de 10 años para acá y de atolera 

comencé en el 2021 llevo 3 años.  
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V: ¿Qué lo motivó? 

R: Yo creo que más que motivación, muchas de las cosas las aprendemos de nuestros 

papás, mi papá era tamalero, mi mamá aunque sea va un rato a hacer tamalitos, 

entonces yo creo que fue eso, empecé a acercarme porque luego yo venía a la casa y 

no había nadie y me decía que estaban en la mayordomía haciendo tamales y pues ya 

me daban la dirección y  yo llegaba, entonces independientemente de la gente, de las 

malas caras porque también se da, este yo llegaba y ayudaba un rato, más que nada fue 

eso, de alguna manera es seguir con las tradiciones, porque si me gusto de ir ayudar y 

con eso fue con lo que empecé y poco a poco me fui involucrando.  

V: ¿Cómo llegó usted a ocupar el puesto de atolera y molera? 

R: Pues yo me acerque directamente a Gustavo quien es el mayor de ese grupo, aunque 

el me decia que ya había dado las gracias, porque si estuvo muy grave de salud le dio 

covid, inclusive estaba convaleciente y tenía que estar con mascarilla  antigás por el 

humo ahí con el mayordomo de la generación 2021-2022, el encargado que pusieron no 

dio el ancho,pues fue como debut y despedida y aún sigue como encargado Gustavo, 

entonces yo me acerque directamente con él y a la brava y a lo mexicano sabes que yo 

quiero  participar con ustedes, yo quiero ser atolera. 

V: ¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades?  

R: Ahí nadie es más y nadie es menos todos somo como una máquina que engrana a la 

perfección llegabamos si uno ya empezó a lavar el caso, el otro los peroles, las palas, 

las jarras, los botes, las mesas y si ya quien lave todos los utensilios que vamos a utilizar, 

pues ir preparando donde se va a colocar el caso, que esté en las condiciones para 

trabajar o ir lavando porque todo tiene que estar libre de grasa, hay que lavar mesas, hay 

que acondicionar el espacio donde vamos a trabajar, entonces cada quien agarra su 

tarea, no tenemos una tarea en especifica qué hacer, un dia me puede tocar lavar casos 

y a la siguiente me toca lavar las mesas o medir los ingredientes, entonces no tenemos 

tareas asignadas en específico, el único es el fogonero porque su única obligación es 
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acercar la leña al caso para que no le quede tan lejos y estar alimentos de fuego y esa 

es exclusivamente su tarea, de ahi en fuera todos participamos en todo, desde lavar el 

caso, palear el atole, acarrear leña y acarrear agua.  

V: ¿Qué virtudes tiene la jerarquía de los diferentes cargos? 

R: No creo que haya una jerarquía como tal, todos somos iguales, si hay un encargado, 

pero igual por su salud principalmente, él viene a terapia aquí conmigo y se las 

condiciones en las que está su cuerpo, este me ando peleando con todos para que no lo 

dejen cargar, quítenle eso a Gustavo, él entra igual no porque sea el encargado va ha 

estar sentado nada más, él también hace de todo, pero te vuelvo a repetir por cuestiones 

de salud, de mi parte si ando correteando a los muchachos para que me lo cuiden lo más 

que se pueda, aunque me dicen no ya está bien, pero no si Gustavo se nos desarma tu 

le vas a entrar al cargo yo no, disculpame pero yo no, y me dicen no si tienes razón, no 

es que le saquen pero es muchísima responsabilidad mucha, nos ha tocado que nos dan 

el agua con cloro imaginate si no se compone esa agua que te sepa tu atole con cloro, 

también nos han dado  el pinole bien quemado, de repente el chocolate no es el que se 

pide, entonces Gustavo tiene que hacer maravillas esa es la palabra la verdad, para que 

el  atole quede lo mejor posilbe. Y pues él es el que dirige, cuadra los tiempos, 

simplemente con los casos, los casas no son de él hasta donde tengo entendido hay 

casos de aqui del barrio de Santa Cruz y creo que los prestan para las mayordomías, 

pero si ya le ganara tiene que ir a ver gente que tenga casos los tiene que ir a ver hasta 

su casa, para pedir prestado el caso, para los casos de atole que les haga falta, entonces 

tiene que ver desde los encargados o mayordomos que piden el servicio y pues ya 

solicitar los casos, los utensilios porque no son ollitas porque son casos de 1200, 1400 y 

los dos chiquitos de 1000 litros. Y se hace depende de la mayordomía de acuerdo a lo 

que nos pidan, por ejemplo para la mayordomía mayor  son entre 20,000 y 30,000 litros,  

para un cargo más chiquito por ejemplo para el Divino Maestro hicimos 3500 litros fueron 

tres casos. Para la mayordomía del Señor de Chalma en cuestion de casos depende de 

cuantos se consigan, si coinciden con otras mayordomías su compromiso es menos, 

pero se ponen entre 6 y 7 casos de atole, pero se podría decir que es poco porque en si 
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son 8200 litros en la primer tanda y se termina esa tanda y es otra vez lavar y volver a 

hacer más atole, aquí ya pusimos la canela, el pinole en un caso  y  ya se acabo otro, y 

ya solo nos queda un caso, entonces si nos corretean porque no llega a ser suficiente, 

aunque se pusieran más casos también las manos cuentan mucho, no todos nos 

quedamos de principio a fin hay quienes llegan se quedan un ratito y ya se retiran a 

descansar o que les gusta la copita y aunque quieran ayudar ya no pueden, eso también 

ya estamos gestionando Gustavo y yo que nada de alcohol, yo sinceramente tengo ahí 

una botellas de colección porque vamos a hacer atole y nos dan una botella para tus 

muchachos, pero me la dan a mi para que los muchachos no tomen.  

V: ¿Las mujeres pueden cumplir las mismas funciones que los hombres?  

R: Si, porque en si el trabajo es pesado si podemos, pero sí podemos cumplir, me consta, 

lo he hecho por eso digo que si lo podemos cumplir, de hecho  creo que nadamas estaba 

esta niña del señor Don Lauro que era uno de los atoleros viejos que creo que iniciaron 

juntos él y Gustavo, pero siempre agarra su caso y no deja que nadie meta mano, 

únicamente permite que le ayuden su hija y sus nietos, pero la brecha de género que tu 

mencionas la fui abriendo yo, porque ahorita ya somos tres mujeres haciendo atole, la 

hija de éste señor  últimamente ya no ha ido, los dos nietos uno deplano no le gusta y ya 

no se ha presentado y nadamas es uno y va más obligado tarde o temprano el niño lo va 

a dejar de hacer porque está siendo obligado, hay otro niño que entró pero en el mole es 

hijo de uno de los compañeritos, este lo llevo y esta chiquito tendrá sus 11 o 12 años 

pero lo vi con unas ganas haciendo mole y dije ¡ya tenemos uno más! pero de niños solo 

hay dos prospectos pero de ahí en fuera, este estoy yo entre con todo, me vio mi ahijada 

y le dijo a su mama si esta señora puede yo también y le empezó a  entrar con todo, 

ahorita la ha estado llamando Gustavo porque está aprendiendo muy rapido tambien, 

entonces como le dije que yo no podía quedarme con el cargo está viendo futuro en ella, 

hay otra niña que se acercó el año pasado el 15 de Agosto y me dice, me deja moverle 

poquito y yo le dije poquito porque si te lo dejo y me lo pegas no sabes como me va, le 

estuve dando indicaciones, le agarro rapidisimo y me dice su papa ya tienes madrina del 

atole ahora resulta que ya tengo ahijada.  
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V: Pero yo creo que las mujeres al verte ahí ya se animan a participar, ¿no? Porque si 

ven a puros hombres pues llegan a cohibirse un poco y no se acercan. 

R: Sí totalmente, me ven y ya se acercan, de hecho cuando yo estaba entre puros 

hombres  Gustavo me decía no es que tu eres la reina de todos, tu te vas a quedar con 

el cargo, empezó como broma pero cuando ya me lo dijo directamente, le dije no sabes 

que no, porque esto es de carrera larga a mi me hace muchísimo daño desvelarme, le 

digo Dios es tan grande que me permite estar en la junta y la rejunta, pero en una ocasión  

si me puse muy mal,  y ahí si me saca cualquier cosa de su mochila, me dice ten hermana 

y no me deja sin comer, yo tambien ya aprendí, me llevo barritas o varios yogurt a lo 

mejor no les comparto a todos porque si somos muchos, pero por lo menos a Gustavo y 

Aturo que somos como muéganos les comparto y yo procuro estar sin comer. Pero si yo 

ya le dije no hermano a mi hace muchísimo daño desvelarme y más estar sin comer, 

entonces me cuidan, me cobijan y tambien me han dado esa libertad de invitar a las 

niñas, pues ahorita con el Divino Maestro ya fuimos tres mujeres y yo creo de seguir así 

pues al ratito vamos a ser puras atoleras, porque ya los viejos desgraciadamente ya van 

de salida, y ya no hay hombres que quieran tener el cargo, si van y apoyan, pero que 

digan yo voy a entrar y yo dirijo no, no quieren. Y ahorita la que va que vuela para 

encargada es mi ahijada se llama Zoe es de Ohtenco y si Dios me presta vida y fuerzas 

ahí estaré apoyandola,  y pues es un cambio muy radical, porque antes eran puros 

atoleros, inclusive un señor que se llama Don Toño está en contra que yo esté ahí,  Don 

Lauro por igual, más que Gustavo me cobija, me protege y Arturo igual, esta vez con el 

Divino Maestro este nos dio nuestros cargos y me dijo quiero que tu te responsabilices 

de este caso, me dice vienes tu ahijada y le digo si  y me tomé el atrevimiento de decirle 

a la otra niña entonces vienen dos niñas conmigo, me dice perfecto tu te encargas de 

ese caso con tus niñas, el primero es de Lauro y el tercero me lo va a hacer Jorge, 

después se integraron otros muchachos pero son de apoyo no se responsabilizan desde 

el principio al final, entonces solamente son de apoyo y nos fue como en feria, pero 

entregamos nuestro trabajo, porque estábamos en medio de la lluvia, en un momento yo 

vi que Don Toño y Lauro se acercaron a Gustavo y no se que le decian  pero si vi que se 
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molesto Gustavo,  yo creo que si estaban discutiendo porque estabamos puras  mujeres  

en ese caso, y dice Gustavo bueno compadre no quieres a las niñas, no quieres a mi 

hermanita, metete a hacerlo y le dice no es que yo no puedo, entonces para que peleas.  

V:  ¿Qué diferencia una mayordomía de otra? 

R: Pues la Mayordomía del Señor de Chalma es la más grande y por consecuencia son 

cantidades enormes a comparación de otras mayordomías, porque de ahí en fuera yo 

creo que la Fe, el respeto, el Amor con el que se les hace sus festividades a las demas 

imagenes yo creo que es la misma, la única diferencia  son las cantidades, porque te 

decía para el Señor de Chalma para la rejunta en atole son entre 20,000 a 30,000 litros 

a diferencia de otras mayordomías, como ahorita el Divino Maestro  es menos y pues 

también  obviamente es como puedan los encargados o mayordomos ahorita con  Divino 

Maestro fueron 3500 litros, pero hay quienes hacen 1000 litros, o como ahorita con el 

mayordomo mayor que va de salida me dijeron que para el día de las madres fueron 500 

litros de atole y yo dije que raro mínimo son 3000 litros, pero eso depende de cada 

mayordomo. Porque por ejemplo una Señora que vive por la calle Veracruz  pasando la 

federal ya casi llegando a San Lorenzo que hace como 4 o 5 años sacaron las mañanitas 

de San Agustín y me dijeron que hicieron 2500 litros de atole, pero subió tantísima gente  

que no hizo falta más,  y también esa parte eso cuenta mucho, aunque te prepares con 

poquito pero a lo mejor Dios sabe como estas, como das las cosas, pero si lo das con 

amor, con voluntad te rinde como no tienes una idea, un caso rindió para repartir en vaso 

y como en San Agustín acostumbran a llevar sus jarras el otro caso fue de puras jarras, 

si rindió muchísimo. 

V:  ¿Cuáles son las características de una mayordomía prestigiosa? 

R: Yo creo que el amor y la Fe, porque con amor todo se puede y con la Fe mueves 

montañas porque imaginate si llegan nadamas las manitas para ayudar de manera 

voluntaria, porque dejamos de trabajar, me cuento, dejamos de trabajar dos o tres días 

y brindamos ese tiempo para ir a apoyar, pues serias como una 3000 personas porque 

a lo mejor no estaremos ahí todas  juntas, pero hay quienes llegan dos o tres horas, unos 
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llegan en la mañana, otros en la tarde o en la noche, entonces estamos rolando turnos, 

somos contaditos los que estamos ahí pegados, por ejemplo Gustavo no bueno esta 

pegado literal una semana ahí y Arturo no se le despega y Don Lauro antes no se le 

despegaba pero ahorita con sus enfermedades ya no puede y  su hija se lo lleva, pero 

también cuando vivían la difunta  Doña Catita y Doña Domitila igual que Gustavo eran 

de carrera larga una semana se quedaban ahí eran las 12 de la noche y ellas 

acurrucadas con su rebozo en una silla dos o tres horas y se levantaban a poner las 

cacerolas porque ya tenían que poner el arroz, y todo esto se esta perdiendo.  

V:  ¿Considera que la mayordomía del Señor de Chalma da identidad y unión a los 

milpaltenses? 

R: Sí porque independientemente de que viva aquí o no vivan aquí muchos milpaltenses 

vienen desde donde estén, desde  el interior de la república, o mucha gente que se fue 

a vivir a otras alcaldías vienen, ahorita que estoy más cerquita que años atrás veo que 

vienen  de muchas alcaldías son originarios de aquí de Milpa Alta pero por alguna 

situación se fueron a vivir a otro lado y viven y siguen apoyando de mil maneras, entonces 

yo creo que si es algo que nos caracteriza, algo que nos identifica como milpaltenses, 

simplemente en Chalma ya llegaron los de Milpa Alta y suben los precios, ya llegaron los 

de Milpa Alta y van a dar de comer y todos los que tiene sus puestos alla en Chalma no 

se si sean originarios se dejan barrer con la mayordomía porque saben que no se les 

niega un plato, entonces eso nos caracteriza. Y solo para ir a Chalma nos preparamos 

de muchas maneras no solamente espiritualmente, sino económicamente porque 

sabemos a lo que vamos y vamos a gastar. 
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