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INTRODUCCIÓN   

Las festividades religiosas católicas han tenido gran impacto histórico, cultural y 

económico en la sociedad mexicana, a través del tiempo han permitido importantes 

implicaciones en la vida del ser humano, desde sus inicios han sido celebraciones 

que tienen una organización colectiva, participaciones activas de todos los 

integrantes de una comunidad, localidad o grupo, esto con el objetivo de obtener 

beneficios, a través de las fiestas la población que se involuca participa en las 

actividades religiosas, culturales  y económicas, dando un sentido de identidad y 

pertenencia a toda la comunidad. En México ser parte de estas fiestas ha sido algo 

que inconscientemente se ha formado como una situación de compromiso social y 

comunitario, por ejemplo, cuando se solicita la participación económica a las familias 

para la fiesta del Santo patrono y en caso de no participar trae consecuencias, por 

ejemplo, se hace acreedor a un castigo social, un rechazo y en algunos casos se 

llega a limitar el acceso a los servicios públicos como el agua, cómo es el caso de 

San Bartolomé Atlatlahuca.  

La investigación sobre la religiosidad popular en México tiene un sustento 

documental, por ello se retomaron los siguientes trabajos ¿Quiénes son aquí los 

dioses verdaderos? Religiosidad indígena y hagiografías populares de Jorge Baez 

(2013), quien identificó la historicidad y la función de la religiosidad popular y su 

función, afirma que “Las ideologías religiosas deben entenderse como 

manifestaciones peculiares del ser social en la conciencia de los hombres” (2013: 

42) 

Otro texto es el de Alma Mancilla Sánchez (2001) Religiosidad Popular e identidad 

en San Jerónimo Acazulco” ésta investigación tiene un enfoque antropológico, a 

través de sus categorías de análisis permitió conocer la importancia de la religión 

como aspecto fundamental en la identidad de una comunidad, posteriormente se 

encuentra la Tesis de licenciatura en Antropología Social titulada 

“Religiosidad popular, identidad y fiesta: la celebración del Divino Señor de Ayuxi en 

Santo Domingo Yanhuitlán, Mixteca Alta, Oaxaca; México” escrita por Donají Reyes 

http://sistemabibliotecario.uaemex.mx/janium-bin/sumario.pl?Id=20211028173419
http://sistemabibliotecario.uaemex.mx/janium-bin/sumario.pl?Id=20211028173419
http://sistemabibliotecario.uaemex.mx/janium-bin/sumario.pl?Id=20211028173419
http://sistemabibliotecario.uaemex.mx/janium-bin/sumario.pl?Id=20211028173419
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Espinosa (2004), a diferencia de la primera en ésta se considera investigar a la fiesta 

religiosa y a la fiesta en México. 

También se encuentra la tesis de Licenciatura “Uso de plantas medicinales en San 

Andrés Cuexcontitlán” escrita por Catalina Soriano Reyes (2006), su contenido 

permitió identificar el panorama geográfico, político y económico del lugar de 

estudio. 

Por otro lado existe una compilación de textos del Colegio de México, se trata del 

volumen XXX, número extraordinario, 2012, específicamente el estudio de Roberto 

Blancarte (2012) “Religión y sociología, cuatro décadas alrededor del concepto 

secularización”, da un panorama general sobre la religión en el mundo, retoma 

obras y conceptos de Luckmann, Max Weber entre otros, junto con la enunciación 

de los modelos teóricos bajo los cuales ha sido estudiado este fenómeno, también 

se encuentra el trabajo de Julio Boltvinik (2012) “Treinta **años de medición de la 

pobreza en México. Una mirada desde Coplamar”, se basa principalmente en los 

aspectos que se deben tener en cuenta cuando se trata de medir la pobreza; 

educación, vivienda y sus servicios, salud, medición de índices geográficos de 

marginación, la medición de ingresos, las percepciones de la población sobre lo 

necesario y la medición cuantitativa a través de índices de línea de pobreza (LP) y 

sobre necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

Siguiendo ésta línea se encuentra el trabajo de Fernando Cortés (2012) que lleva 

por nombre “Desigualdad económica en México: enfoques conceptuales y 

tendencias empíricas”, aquí da a conocer la distribución de ingresos en América 

Latina junto con el pensamiento económico estándar, de manera específica enuncia 

la persistencia de la desigualdad y cómo se ha visualizado en México, los datos que 

sustentan su trabajo son cuantitativos, lo que permite tener un panorama general 

sobre la desigualdad económica en México.  

Por último, se encuentra la obra de Orlandina de Oliveira y Brígida García (2012) 

“Familia y trabajo: un recorrido por las diversas perspectivas de análisis”, es una 

investigación bastante útil que, enmarca las estrategias de sobrevivencia o de 

reproducción y la participación económica familiar, junto con la perspectiva de 

http://sistemabibliotecario.uaemex.mx/janium-bin/sumario.pl?Id=20211028173419


5 
 

género y la desinstitucionalización familiar, menciona la precariedad laboral, la 

vulnerabilidad social y a la familia, trabajo y políticas públicas.    

Para el quehacer antropológico y el estudio que ésta disciplina hace de la cultura, 

se contemplan aspectos ideológicos, económicos y políticos, dentro de las 

estructuras conformadas por estos elementos permea también la religión, fenómeno 

que se analizará en las familias en situación de pobreza, como menciona en el 

artículo “Con los pobres hasta el fondo el pensamiento teológico de Rafael Tello” 

(2000), existe una relación entre la sociedad y la conformación de esferas religiosas, 

en este caso son entes que deben estar juntos para que exista una y la otra, y así 

llevar a la preservación de ésta, Fernández explica que: “la cultura le da una 

modalidad encarnada a los valores universales del pueblo de Dios y así lo multiplica 

en el espacio y en el tiempo, sin agotarlo jamás…". (Fernández, 2000:188) 

En esta investigación se analiza la influencia que tiene la pobreza y la religión, con 

el eje principal que los ejecuta, el ser humano, en este caso como parte fundamental 

de la familia.  

Se consideró para este trabajo además de tomar en cuenta las creencias y 

manifestaciones religiosas; la condición económica de las familias ya que son 

factores que influyen en la relación del grupo social y en las conductas de la 

sociedad, por ello son importantes estudiarlas, de ellas se pueden desprender 

diversos problemas ideológicos, culturales, económicos, políticos y sociales, este 

trabajo buscó desarrollar una investigación a partir del planteamiento con la 

siguiente pregunta central:  

¿Cómo se vive la religiosidad popular entre las familias que se encuentran en 

situación de pobreza? 

A través de esta investigación se planteó como objetivo general analizar la relación 

entre la religiosidad popular y las familias en situación de pobreza en la comunidad 

de San Andrés Cuexcontitlán, específicamente en la festividad de Semana Santa.  

Al realizar esta tesis los objetivos específicos se centraron en: 
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Identificar de qué manera la religión católica contribuye a sobrellevar la pobreza en 

las familias. 

Identificar las prácticas religiosas y su función social en la vida cotidiana de los 

feligreses.  

Desarrollar el marco teórico conceptual de la antropología estructural y del 

funcionalismo.  

Desarrollar la etnografía de San Andrés Cuexcontitlán y destacar las celebraciones 

religiosas. 

Describir en particular la Semana Santa, así como la estructura y función de las 

mayordomías en torno a la celebración.  

Analizar e interpretar antropológicamente la relación entre el catolicismo y la 

situación de pobreza de los feligreses.  

Las categorías de análisis que se retoman para este trabajo de tesis son; 

religiosidad popular, etnografía de San Andrés Cuexcontitlán, pobreza, familia y 

festividad de Semana Santa, es importante mencionar que dentro de ella se busca 

investigar y definir el uso social de la religión católica, entre las familias, para 

comprender la cuestión ideológica como influyente en el actuar de los individuos.  

Posteriormente a manera de hipótesis se planteó que: 

Las condiciones económicas, educativas, territoriales y sociales de las familias en 

situaciones de pobreza y la falta de desarrollo en esa comunidad generan una 

mayor participación en las fiestas religiosas generando múltiples relaciones y 

vivencias de su religiosidad, así su ideología y creencias dan un sentimiento de 

pertenencia y consuelo en momentos difíciles (económicos, salud, desempleo) a 

partir de sus peticiones y devocionales. 

Ejemplo de ello es la preocupación que experimentan las familias ante la 

inestabilidad económica, situación que lo trasladan a las peticiones que se hacen 

directamente en la iglesia durante la celebración de la misa.   
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Por ende, se plantea a la religiosidad como una característica socio cultural del ser 

humano, cuando se observa desde una perspectiva antropológica se conocen 

aquellos parámetros bajo los cuales puede ser estudiada; ideología, creencias, 

prácticas culturales, manifestaciones religiosas, todas ellas como influyentes de la 

cultura. 

Específicamente el tema que aborda esta tesis es de suma importancia para las 

ciencias sociales, considerando que los símbolos, el rito y prácticas de la religión 

forman parte de la conducta de un ser humano, propio de este tema también se 

incluye el estatus social de las familias que forman parte del catolicismo; todos estos 

aspectos se han observado en estudios antropológicos urbanos, económicos y 

religiosos.  

Metodología teórica y de campo 

Este trabajo de investigación se basó en los métodos y técnicas utilizadas en el 

modelo estructural-funcionalista, propuesto por Radcliffe-Brown, ya que este 

permitió estudiar las diversas variables culturales como una unidad y describirlas a 

partir de sus individuos y las relaciones sociales que tanto de manera colectiva e 

individual construyen.  

Esta corriente teórica de la antropología social surgida en el Reino Unido tiene como 

postulado esencial la idea de que una cultura debe estudiarse tal cual es, es 

importante la interacción entre los diferentes elementos e instituciones de una 

sociedad. Dichos planteamientos proporcionaron las bases para analizar 

teóricamente los resultados del trabajo etnográfico. 

La investigación de trabajo de campo se basó en el método etnográfico, el cual 

permite describir y analizar una sociedad, su aportación es fundamental, ya que dio 

paso al sustento de la parte teórico-metodológica a partir de la aplicación de 

entrevistas, encuestas, historias de vida, las cuales ayudaron a obtener datos 

fundamentales para conocer el modo de vida, las acciones que cada integrante 

desempeña en la festividad de Semana Santa y la influencia que esta tiene en el 

modo de actuar y de administrar su economía.  
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El trabajo de campo se realizó durante la primera semana de abril del 2022, con el 

fin de realizar un recorrido y conocer el espacio geográfico, posteriormente se llevó 

a cabo durante la semana del 09 al 17 de abril de 2022, en la que se realiza la 

festividad de Semana Santa, durante el transcurso de estos días se realizó la 

recaudación final de información documental y la aplicación de entrevistas.  

Se realizó observación participante, a través de la cual se obtuvo información 

sustancial de las formas de organización social en torno a la festividad, planificación, 

estructura y desarrollo de la Semana Santa. Los datos generales obtenidos fueron 

a través de la aplicación de 15 encuestas a feligreses, y 8 entrevistas a familias 

propias de la comunidad y 6 entrevistas a autoridades locales y/o con un cargo 

religioso. 

Las encuestas se aplicaron con el fin de solicitar información de determinados 

miembros de la localidad que son parte de las autoridades eclesiásticas y civiles, 

quienes voluntariamente dieron la información, que en antropología se les denomina 

“informantes”.  

Se recurrió a la observación participante durante la festividad de Semana Santa, 

esta herramienta se utilizó como la principal fuente de información, de igual manera 

aportó datos sobre la religiosidad popular de las familias entrevistadas de San 

Andrés Cuexcontitlán.   

A través del mapeo y descripción geográfica, económica, social y cultural de la 

comunidad se identificó parte de la distribución económica, es decir, los empleos en 

los que laboran las personas que participan en la festividad de Semana Santa, como 

son los delegados, mayordomos y feligreses, estos elementos ayudan a sustentar 

la parte informativa de las entrevistas y encuestas. 

La tesis se divide en cuatro capítulos, el  primer capítulo, titulado Marco Teórico y 

Conceptual, engloba los antecedentes, los principales postulados y conceptos de la 

teoría estructural funcionalista, esta corriente metodológica se escogió para 

sustentar el trabajo etnográfico principalmente porqué cada variable del estudio 

forma una estructura importante dentro de la sociedad que se centra además en la 
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función que tienen algunos elementos a través de sus acciones dentro de un 

contexto especifico, a su vez se desarrolló un contexto teórico de las categorías de 

análisis; la familia, la cual se aborda como una institución, el marco histórico-

geográfico de la Pobreza que aporta un panorama general de los lugares que 

presentan condiciones de pobreza en el Estado de México, específicamente, de 

aquellos que se localizan con el municipio de Toluca. 

En el segundo capítulo; Etnografía de San Andrés Cuexcontitlán se desarrolla la 

información representativa del lugar, su organización social y celebraciones 

religiosas.  

En el tercer capítulo; Semana Santa en San Andrés Cuexcontitlán a partir de la 

investigación de campo se describe la organización laica, política y económica de 

las personas durante el desarrollo de la fiesta y  posteriormente se dan a conocer 

las características de la Semana Santa y su organización la finalidad de escoger 

esta fiesta fue porqué en la religión católica es la celebración principal, por su 

temporalidad y su forma de manifestarse permite que se tenga un acercamiento 

claro de lo que durante esa semana sucede,  finalmente en el cuarto capítulo: La 

religiosidad popular en Semana Santa de San Andrés Cuexcontitlán, se presenta 

un análisis con una mirada antropológica de las relaciones sociales, la solidaridad y 

reciprocidad de la comunidad para el desarrollo de la Semana Santa y su 

importancia cultural. Finalmente se dan a conocer las conclusiones y resultados de 

la investigación y la bibliografía.  
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CAPÍTULO I  

EL ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO SU 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 La antropología y la perspectiva estructural funcionalista  

La antropología como ciencia social ha permitido tener un estudio detallado sobre 

la sociedad, como las tradiciones y costumbres de los grupos tanto étnicos, como 
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de aquellos que no se identifican como tal, las prácticas medicinales y esotéricas, 

el desarrollo de los movimientos y luchas sociales, las aperturas de los espacios 

laborales y de las industrias, los restos arqueológicos y su relación con el desarrollo 

del ser humano, la importancia de la lengua en la transmisión de la historia, entre 

otros, se ha indagado individual o colectivamente, incluso de estos se han 

desprendido categorías como la actividad económica, la religión que practican, o 

algún fenómeno cultural.  

Está disciplina permite un acercamiento a la cultura, en ella las cuestiones 

simbólicas y tradicionales son muy importantes, al igual que la transmisión oral, 

estos elementos sirven para poder obtener información y analizar resultados 

concretos, a partir de ello se comprende de qué manera han perpetuado hasta 

nuestros días. 

Evans Pritchard afirma que “las sociedades humanas son sistemas naturales en los 

cuales todas las partes son interdependientes, cada una sirve a un complejo de 

relaciones necesarias” (Evans Pritchard en Bohannan y Glazer: 1993: 429) este 

complejo da como consecuencia la institucionalización de ciertos aspectos, creando 

así estructuras que cumplen con un objetivo en la sociedad, algunos buscan 

mantener el orden a través de las leyes e incluso se puede hablar de aquellos que 

su función se enfoca en la parte cognitiva y espiritual, todas ellas cumplen un rol en 

el colectivo, por ende, estudiar mediante qué mecanismos han funcionado y qué 

consecuencias han obtenido es parte fundamental de la antropología.  

La principal propuesta de Radcliffe-Brown; radica en que la cultura responde a “las 

necesidades sociales e individuales, las cuales se satisfacen a través de las 

instituciones, de tal forma que el grupo y el individuo dependen del desarrollo del 

conjunto material que en esencia es una adición a la naturaleza humana” Barragán 

S. y Lerma G. (2013), por lo tanto, Radcliffe-Brown concluye que “el grupo es quien 

finalmente impone sus impedimentos y oportunidades, sugiere ideas y restricciones 

y dicta los valores”. Sostiene que, si los individuos y los grupos sociales tienen las 

visiones del mundo y los saberes concretos, a ellos hay que enfocar la mirada 

antropológica, a partir de esto se pueden incluir nuevos modos de actuar y de 
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pensar, ya que a través de los años y de los fenómenos que se van innovando; 

vuelven al ser humano un ser cambiante, actualizar los estudios antropológicos es 

fundamental para poder entender de qué manera cambian e influyen en las futuras 

generaciones.  

Al tener un conocimiento amplio de las variantes de cada sociedad, como se 

menciona anteriormente se puede contrastar e incluso entender por qué solo 

funciona en determinado tiempo o lugar, Evans Pritchard (1950) menciona que al 

estudiar una sociedad aumenta el entendimiento de las estructuras sociales, lo que 

permite realizar una tipología de formas y de ello poder determinar las 

características únicas y esenciales, como un ente social tiene cambios 

constantemente también es necesario conocer las razones de sus variaciones. 

(Evans Pritchard, en Bohannan y Glazer; 1993: 432) 

A partir de este conocimiento previo sobre la ciencia antropológica y la estructura 

social se logró formalizar la relevancia del estudio, pero también el papel del 

antropólogo como parte de una investigación que se basa en el funcionamiento de 

la sociedad ya que al ser un actor activo y conocer los saberes tradicionales y 

culturales bajo los que se ha guiado su familia debe ponderar la objetividad en las 

investigaciones sociales.  

Los saberes colectivos o actividades realizadas no pueden ser entendidas solo 

como parte de una estructura, sino también como una resistencia que existe, por 

ejemplo, las actividades realizadas en alguna festividad, pueden sostener que solo 

se realizan en contraposición de algún otro sistema religioso, o la medicina 

tradicional en diversas ocasiones no se comprende como una tradición sino como 

un modo de acción para no asistir al médico, debido a la distancia, desconfianza o 

cuestiones económicas.  

Por lo tanto, es importante conocer de qué manera las personas pueden entender 

su acciones, pero también comprender que éstas cumplen una función, en el caso 

de la medicina tradicional podría ser la preservación del conocimiento familiar, por 

ende al obtener datos también es necesario el número de entrevistas o 

cuestionarios aplicados, para entender si es una razón individual o colectiva y a que 
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escala, la segunda contraparte de este fenómeno es que éstas acciones y 

actividades pueden cambiar dependiendo de las circunstancias políticas, de salud 

e incluso religiosas que existan en ese momento, por ende no se puede hablar de 

una generalidad específica en ese espacio geográfico, sino que continuamente es 

necesario contextualizar que ha pasado antes, durante y un acercamiento a lo que 

pudiera suscitarse en un futuro, y de esta manera podremos observar que factores 

a ellos les han permitido mantener sus costumbres independientemente de las 

variantes que puedan cambiar.  

1.2 Antecedentes del Estructural funcionalismo 

 

En este capítulo, se explicará cómo surge la conceptualización de estructuras y 

funciones dentro de la vida del ser humano; esto con el objetivo de tener una línea 

histórica del modelo Estructural Funcionalista, como primer acercamiento se 

encuentra el trabajo de Saussure “constituye un aporte decisivo para la fundación 

de la lingüística moderna, ya que introduce el “método estructural” en el campo de 

los fenómenos lingüísticos” (Restrepo 2016:49). 

 

Ferdinand de Saussure hizo importantes aclaraciones en cuestión de términos, por 

ejemplo, la distinción entre semiología y  la lingüística, la primera la concibe como 

una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social y formalizo 

a la lingüística como una ciencia a través de la diferenciación entre los actos del 

habla y la lengua, junto con el significado en contraposición del significante junto 

con el uso del signo lingüístico, éstas variantes de estudios dieron como resultado 

la siguiente afirmación “la lingüística estructural y la fonología se convertirían en la 

base paradigmática para el estructuralismo en una gran variedad de formas” 

(Restrepo 2016: 53).  

 

Los estudios de Saussure influyeron en el estudio de Levi Strauss, quien partió del 

lenguaje como objeto de estudio, este parámetro fue tan importante en las 

investigaciones ya que dependiendo de él se podían modificar o adecuar las 



14 
 

estructuras sociales, para poder llevar a cabo dichos estudios se basó en premisas 

importantes que fundamentaban al estructuralismo, éstas consistían en “la idea de 

sistema, la relación entre sincronía y diacronía, y la concepción de que las leyes 

lingüísticas conciernen a un nivel inconsciente del espíritu” (Restrepo 201:54) bajo 

estos elementos se guiaba ya que este autor afirmaba que la parte inconsciente del 

ser humano podía condicionar ciertas actividades que cumplían cierta función, pero 

que solo podía ser comprendidas y expresadas a través del lenguaje, de la escucha 

activa del habla, ya que para él esto era algo inherente al ser humano.  

 

También se necesitaba comprender bajo su medio de expresión, ya que no en todas 

las estructuras se puede entender sus funciones a partir de la observación directa 

o indirecta, si no la investigación debe anhelar a un panorama en donde pueda 

comprender con la escucha, el entendimiento, la participación y observación, por lo 

tanto se reitera lo que diversos antropólogos han argumentado en el trabajo de 

campo, el periodo de estudio debe ser exhaustivo, debe comprender todas sus 

variantes de estudio, para que en los resultados se pueda dar una justificación y 

argumentación del actuar del ser humano. 

 

Posteriormente el autor sostenía que existían medios de comunicación que podían 

permitir el sustento de una estructura, ejemplo de ello es el grupo de comunicación 

que a lo largo de la historia se ha formado entre los grupos de mujeres, es decir, 

ellas han podido entenderlo, ya sea a través de gestos, sonidos o palabras, también 

el lenguaje que una madre genera con su hijo antes de que él pueda comunicarse 

con palabras, esto permite que exista una cooperación y apoyo que sustente  la 

parte emocional, económico o estructural de la familia. 

 

De igual manera Radcliffe Brown (1952) en Bohannan, P. and Glazer, M., 1993: 321 

menciona que “la existencia de comunidades lingüísticas y sus tamaños son 

características de estructura social”, junto con ello se explica que existen 

determinadas variables en una comunidad lingüística que se pueden estudiar, las 

cuales son la expansión de la lengua, la unificación de un número de comunidades 
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lingüísticas, de esto se explica que el lenguaje puede formar un sistema, y este 

puede dar como consecuencias diversas leyes, acciones y formas estructurales que 

determinan específicamente a una sociedad, por ejemplo, en las conquistas, el 

lenguaje se usó como un medio de dominación, cambiando así su vida política, 

económica, social y cultural.  

 

Al describir la estructura social, junto con el funcionalismo se encuentra Bronislaw 

Malinowski y Radcliffe Brown, quienes fueron los fundadores del segundo concepto; 

el funcionalismo, este último autor (1995) menciona que debe ser entendida como 

un conjunto de deberes y derechos en que se funda la organización de una 

sociedad, dicho autor se interesó por las generalizaciones de los acontecimientos 

sociales más que por lo que ocurría a los individuos.  

 

A través de las influencias de Durkheim y Malinowski, el trabajo de Radcliffe Brown 

señaló que la estructura puede definirse “como una serie de relaciones entre 

entidades y la función como la contribución de una actividad parcial hacia las 

unidades esenciales” (Radcliffe-Brown, 1952:205), se entiende que, ante estos dos 

aspectos del modelo teórico, no puede existir una sin la otra, existe un fuerte lazo 

entre ambas que permite poder realizar un estudio extensivo de los grupos sociales.  

La corriente funcionalista tiene diversos postulados que argumentan la importancia 

del modelo, entre ellas se encuentra “que todos los componentes de una cultura o 

sociedad existen debido a que tienen una función determinada” (Restrepo, 

2016:29), este autor sostiene que la función debe ser caracterizada como algo 

natural o incluso obligatoria de las sociedades o culturas, retomando que las 

relaciones humanas son cambiantes, no siempre se permanece en el mismo grupo, 

ni se cumple con una función y en algunas ocasiones esta se puede perder, cuando 

se habla de una funcionalidad se puede entender como algo compartido, un saber 

colectivo, algo o alguien que puede ayudar al otro, y es necesario mencionar que 

hay conocimiento individual, que con el paso del tiempo se va perdiendo porqué 

nunca se transmitió al otro, y por ende, pierde la función que anteriormente podía 

tener, por otra parte, hay grupos sociales que tienen relaciones de parentesco 
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monógamas; no permiten el acceso a individuos de otro grupo, con el paso del 

tiempo hay una restricción del conocimiento, no se acepta pero tampoco se 

comparte con alguien más.  

 

Así que, las funciones no solo son una cualidad de existencia, a lo largo de los años 

se puede volver una característica de la persona o del grupo, pero no de manera 

totalitaria, es  decir, un individuo o grupo puede asumir más funciones, aunque para 

este trabajo, no solo podemos determinar una definición para esta variable, por ello 

también es entendida para poder “interpretarse como el papel que desempeña una 

institución en la promoción de la cohesión social y en la persistencia del modo de 

vida o una cultura dados en un medio ambiente determinado” (Kaberry 1974: 98 en 

Restrepo, 2016: 30), esta autora incluye algo fundamental, el medio ambiente, y así 

como  este aspecto, existen otros más de los que pueden influenciar de manera 

directa o indirecta en el trabajo de este concepto. El medio ambiente ha sido un 

fenómeno que sufre cambios constantes, y que tiene consecuencias diversas para 

determinada zona geográfica pero que con el paso del tiempo, se vuelven 

dominantes para todos los individuos, por ejemplo, el cambio climático, estas 

transformaciones no son de un día para otro; el uso de la bici en lugar del uso de 

los automóviles, estos últimos no han perdido su función como medio de transporte 

para el humano, como consecuencia se puede hablar de una menor producción de 

vehículos, como consecuencia de su disminución en el mercado, y a un largo plazo, 

se puede perder, este solo ha sido un ejemplo del impacto que tiene la naturaleza 

en el ser humano, pero también cuando un individuo llega a modificar algún trabajo, 

evitar algún consumo o innovar un objeto puede cambiar a largo plazo las acciones 

colectivas de un grupo social. 

 

Restrepo, 2016, hace una diferenciación entre Radcliffe-Brown y Malinowski 

refiriéndose al concepto de función, menciona que Radcliffe-Brown no habla de 

necesidades sino de condiciones necesarias de existencia. La definición sugerida 

por Radcliffe-Brown es la siguiente: “función es la contribución que una actividad 

parcial hace a la actividad total de la que forma parte” (Radcliffe-Brown 1974: 228 
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en Restrepo, 2016), de ello podemos entender que un individuo siempre aportará a 

su entorno, la disponibilidad y el trabajo que desempeñe serán vitales para que un 

grupo pueda seguir en su línea cotidiana. Sería importante cuestionarse y poder 

vislumbrar las consecuencias a mayor escala que resulten de un cambio radical en 

la vida de un individuo, incluso cuando esto se observa se valora y agradece el 

esfuerzo del otro.  

 

1.3 El estructural funcionalismo y su objeto de estudio  

Todos los modelos teóricos se centran en un objeto o fenómeno para su análisis, 

este debe ser entendido como aquella variable de la cual va a depender toda la 

información obtenida, por ello, es importante saber que el nombre de la corriente 

muchas veces va a concluir cuál es este estudio, por ejemplo, en este trabajo son 

las funciones de las estructuras.  

Este esquema bajo el cual se puede realizar una investigación debe constar con 

una parte teórica y práctica, para poder comprender cómo se pueden emplear los 

conceptos en la vida real de las personas.   

 

Bohannan y Glazer (1993:319) afirman que "el ser humano como persona es un 

complejo de relaciones sociales" aquí se haya la importancia de poder estudiar a 

las personas y por ende los grupos que ellos formen a través de este modelo teórico, 

la división de actividades es semejante a lo que se denomina como división social 

del trabajo, por lo tanto se debe conocer también por qué medios se puede estudiar 

y observar las funciones de una unidad social, siguiendo la misma línea de autores; 

Bohannan y Glazer (1993:323) argumentan que "la forma de una estructura social 

debe describirse por los modelos de conducta a los que se ajustan los individuos y 

grupos en sus relaciones mutuas", por ende a partir de las acciones y 

funcionalidades de cada individuo se puede comprender la parte cognitiva de un 

grupo.  

Esta parte cognitiva puede sufrir cambios constantes a partir de las relaciones con 

el otro, ya que, al estar insertado en un colectivo o grupo social, las influencias son 
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parte fundamental de las interacciones, así que las investigaciones de este modelo 

teórico se deben procurar ser constantes, permitiendo obtener la clave del cambio 

en las funciones de una estructura.  

 

“Las culturas o sociedades eran consideradas como un fenómeno del mundo 

natural, que podía ser objeto de recolección para posteriormente establecer 

estudios comparativos de forma objetiva y a partir de la inducción que se pretendía 

llevaría a establecer leyes de la misma forma que se hacía en una ciencia como la 

física” (Stocking 1987 en Restrepo 2016:34), aquí se incluye una variable de estudio 

obtenida como resultado del uso del estructural funcionalismo, los estudios 

comparativos se han utilizado como método para sintetizar el análisis de la 

información, resulta de manera más concreta poder visualizar las diferencias y 

similitudes entre los grupos sociales que solo realizar una redacción general de 

estos.  

 

Los argumentos teóricos permiten explicar por qué razones una institución social 

sigue funcionando, se basan principalmente en la duración de diferentes estructuras 

ya que así pueden seguir existiendo funciones sociales tanto generales como 

específicas como generales, por ejemplo, la transmisión de los conocimientos por 

generaciones, la expansión del mercado y las redes sociales. 

Con el paso del tiempo esto permite un mayor  o menor fortalecimiento en la 

estructura social del grupo ya que da como consecuencia un reordenamiento de las 

relaciones sociales, siendo éstas el objeto de estudio del Estructural funcionalismo 

las expresiones culturales pueden modificarse ya que las personas tienden a migrar 

a otros espacios geográficos, este fenómeno ha dado como resultado que las 

costumbres populares sean entendidas como prácticas en riesgo de desaparecer 

sin dejar huella en la vida histórica del ser humano.  

1.4 Planteamientos teóricos del estructural funcionalismo   
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El estructural funcionalismo, un modelo teórico que permite observar a las 

estructuras sociales como una unidad en la cual se encuentran distintas funciones, 

y que por lo tanto todas ellas están conectadas, en un ámbito social y familiar, se 

enfoca en comprender la integración y función de cada integrante como parte de un 

grupo, esto es de uno de los principales aportes a esta corriente teórica; Lévi 

Strauss, menciona que “las estructuras no son manifestaciones concretas de la 

realidad; son modelos cognitivos de la realidad” (Bohannan, P. and Glazer, M., 

1993: 439).  Dentro de la teoría de la alianza, Strauss “recalca la importancia del 

matrimonio en la sociedad como algo opuesto a la importancia de la descendencia.  

El  postulado básico radica en que  el  intercambio  de las  mujeres  entre  los  grupos  

de  hombres  de  una  sociedad,  tiene  como resultado,  una  mayor  solidaridad  

social  y una mayor oportunidad de sobrevivir para todos miembros de una 

sociedad” Olazábal, H. (2007) este elemento del grupo social solo es uno de los 

distintos componentes que pueden integrar a una estructura, para ese trabajo le 

permitió que la familia y el lenguaje se volvieran parte de los trabajos antropológicos, 

por ende, el estudio de las variantes de un grupo social pueden desprender lazos 

de convivencia que den como consecuencia la expansión del colectivo y de saberes, 

al incluir nuevos integrantes también se proporcionan nuevas funciones y 

dependiendo de si las cumplen o no se puede determinar su permanencia, este 

sentido de identidad es de suma importancia por poder perpetuar conocimientos, 

tradiciones o culturas populares, ya que al sentirse parte de él, permiten también 

que pueda ser transmitido a futuras generaciones.  

Los elementos fundamentales de la estructura se encuentran en una investigación 

(Gurvitch, 1968 en Diccionario de sociología. 2008: 413) plantea en su trabajo que 

“la estructura social es un “equilibrio precario” de tales elementos, sostenidos por 

modelos, símbolos, papeles, valores e ideas”, el equilibrio al que se refiere lo 

simboliza como algo que puede desaparecer en cualquier momento, puede sufrir 

cambios que le permitan nuevas adaptaciones ya que esta es una cualidad del ser 

humano, desde las argumentaciones de distintos autores se puede afirmar que las 

estructuras sociales son dinámicas, pueden cambiar incluso de un momento a otro, 

referente a las relaciones entre los participantes, ejemplo de ello es la familia; los 
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hijos pueden tener complicidad entre ellos o pueden ser enemigos, de ello se 

desprende la afirmación de Bohannan y Glazer (1993:319)  "mientras que la 

estructura real cambia de este modo, la forma estructural general puede 

permanecer relativamente constante durante un período más largo o más corto" de 

ello también resulta la existencia de una continuidad en sus actividades, la red 

colectiva que existe en cada estructura, todo esto es tan importante para poder 

cumplir con la función que ejercen como actor social. Y los cambios que pueden 

resultar de esta intercomunicación más allá de poder visualizarlo como una 

consecuencia que pueda desfavorecer a la sociedad se ha entendido en diversas 

ocasiones como un nuevo fenómeno de estudio.  

Delgado Cantú (2007) designa a la estructura social como “un conjunto de 

elementos solidarios entre sí, [en los que] cada elemento está relacionado con los 

demás y con la totalidad”, en el caso del lenguaje, permite comunicar ideas, 

emociones y deseos por medio del sistema de símbolos producidos de manera 

deliberada, para el caso de la religión, el ritual, que refiere a los actos prescritos y 

formales que tienen lugar en el culto religioso 

Los rituales tienen por objeto expresar y producir fines concretos; son motivados por 

el deseo de obtener alguna forma de satisfacción, cuando se habla de un ritual 

religioso se comprende que sucede para poder cumplir con algo o ante alguien; una 

divinidad, en ocasiones se realizan con el fin de dar legalidad a tu fe mediante 

signos, por ejemplo la participación en las festividades y en las acciones que en ella 

se realiza, es importante mencionar que siempre está premeditado quienes serán 

los organizadores, se puede hablar de una temporalidad de años o meses pero 

siempre se debe conocer quién va fungir esa tarea en la próxima ocasión por qué 

se debe tener un cierto grado económico, un trabajo en alguna instancia 

gubernamental, ser la persona con mayor edad del lugar por qué se considera que 

es quien posee las conocimientos más importantes, entre otros, de estos aspectos 

también son importantes para poder entender sus funciones, así conoceríamos la 

razón de su elección y la tarea que deben cumplir, quizá debe ser en cuestión 

monetaria, de sabiduría o de figura autoritaria y por lo tanto de respeto.  
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Un argumento que podría llevar a la problematización del concepto es que “Las 

estructuras son invisibles, pero constituyen los mecanismos de organización que 

subyacen a las prácticas observables y a los pensamientos explícitos.” (Rastrepo, 

2016: 57) al nombrarlo como algo que no se puede observar deja en tela de juicio 

como es que se puede investigar algo que nadie visualiza, , esta afirmación se 

refiere a que las estructuras sociales son más profundas de lo que podemos percibir 

de manera general, éstas se pueden ver implícitas en acciones que para algunos 

pueden llamar sencillas o pequeñas, que al poder estudiar la funcionalidad de esta 

hay que ir más allá de lo observable; esto a través del cuestionamiento directo con 

quien forma parte de una estructura, conocer la percepción de cada individuo puede 

permitir comprender lo que Godelier (en Barragán S. y Lerma G 2013: 80) menciona 

como “infraestructura, superestructura, relaciones de producción y fuerza 

productiva, explica las formas en que se organizan los individuos para obtener los 

medios de subsistencia” al hablar de medios de subsistencia se pueden ver 

inmersos distintos conceptos económicos y políticos, o tal es el caso de la 

comunicación, ordenamiento y constitución para poder recabar elementos como el 

alimento, este tipo de organizaciones te pueden permitir saber por qué ciertas 

personas solo tienen ese papel, por ejemplo, en un sembradío solo participan 

individuos de un sexo especifico y las actividades que se les otorgan muchas veces 

depende de su edad, por ende se  habla de las categorías de análisis y empleo que 

una solo actividad de una estructura puede desprender, así que no te puedes limitar 

solo a lo que observar si no a conocer porqué hasta el día de hoy se lleva de esa 

manera o si sufrió cambios conocer las razones de estos.  

Asimismo, es relevante mencionar que de acuerdo con Barragán S. y Lerma G. 

(2013) se sustituyó el término “necesidades” por “condiciones necesarias de 

existencia” a su vez determinaron que la vida de un organismo se concibe como el 

funcionamiento de su estructura y que la función es la parte que representa la 

contribución a la vida del organismo como totalidad. 
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1.5 Conceptos teóricos  

1.5.1 Religiosidad popular  

La religiosidad popular ha sido un eje fundamental en el desarrollo de las familias 

de San Andrés Cuexcontitlán, al realizar un acercamiento a la parte teórica de este 

fenómeno nos encontramos el ejercicio que realiza Reyes E., 2004, hacer una 

separación de ambas palabras, retomando definiciones de cada una, por lo que es 

importante explicarlo de esta manera. 

Almanza Muñoz, J., Monroy Puente, M. Bimbela, A.& Holland, J. C. (1999) (citando 

en Fuentes, L. del C., 2018) definen a la religiosidad como la experiencia espiritual 

que manifiesta conductas de una determinada religión formal mediante unas 

creencias, prácticas y rituales específicos. Ahora bien, la cuestión popular enmarca 

aspectos que dan sentido a la vida colectiva e incluso aquellos que pertenecen a la 

cuestión histórica y que han trascendido hasta el día de hoy, por ello Bejar 1979:45 

(citado en Reyes E., 2004), sostiene que la palabra popular designa “todo lo que se 

refiere al pueblo como el conjunto de habitantes de un estado, aquello que trata de 

las costumbres arraigadas de un pueblo y se transmite de generación en 

generación” haciendo alusión al conocimiento y las costumbres resultantes de la 

experiencia directa del individuo y su hábitat. Y la religión hace referencia al conjunto 

de creencias y devociones que se tiene por algo o alguien supremo, sin interferir en 

las practicas que cada religión desarrolle, se entiende como el cumulo de 

devociones que se experimentan a través de la fe.  

Es por lo que se designa a la religiosidad popular a todas aquellas prácticas 

religiosas que pertenecen al pueblo y que las manifiestan a través de actividades 

que tienen un sentido colectivo, de ello se desprenden los diferentes escenarios que 

dan paso a las costumbres y tradiciones de un pueblo, Báez-Jorge, F., 2015, explica 

la relación que existen entre lo que denomina como “escenarios fantásticos” y el 

contexto en donde se desarrolla alguna festividad religiosa, afirma lo siguiente: 

 

“tienen en común con los contextos geográficos, históricos y sociales establecido 

en las hagiografías difundidas por la institución eclesiástica. Animados por las 
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dinámicas propias del imaginario colectivo, estos relatos innovan episodios 

míticos, recrean sucesos de la microhistoria comunitaria, establecen la 

naturaleza de las identidades étnicas y son referentes sustantivos de la praxis 

ritual” 

 

Por lo tanto se establece que las prácticas religiosas dentro del pueblo ejercen un 

sentido histórico, que enriquece sus tradiciones, costumbres e identidad, la 

religiosidad popular enmarca prácticas como las peregrinaciones, bodas, fiestas 

patronales y  refiriendo exactamente a este trabajo, en la festividad de Semana 

Santa se realizan las actividades que son propias de la comunidad que se fundaron 

a partir de los recursos con los que cuentan y de elementos históricos que con el 

tiempo se han ido forjando (la vigilia, el paseo del señor de Ramos, el viacrucis, la 

adoración en silencio, las siete palabras, el sábado de resurrección), de igual 

manera Báez menciona que la religiosidad popular sostiene lealtades, identifica 

alteridades y también propicia la cohesión comunitaria a partir de una dimensión 

pasa buscando expresarla en dinámicas del presente. 

Estas practicas religiosas permiten fomentar la cohesión social, permitiendo el 

sentido colectivo.  

 

1.5.2 La familia como una institución  

“Las instituciones son el tipo de estructuras que más importan en la esfera social: 

ellas constituyen el tejido de la vida social.” (Hodgson, 2011: 22) 

 

“Las instituciones limitan y al mismo tiempo permiten el comportamiento” Hodgson, 

2011: 22, las reglas que se forman a partir de cada institución dan paso a un correcto 

desarrollo del ser humano, es decir, se llama institución a toda la organización 

donde existe un derecho y una obligación, a través de esto buscan la armonización 

entre la convivencia, y a partir de ello se dan las estructuras sociales, cuando se 

forman los roles o actividades que desempeña cada persona para un correcto 

funcionamiento. Cuando se forma parte de una institución se van adaptando a los 

mismos modos de actuar, comparten ideas, valores, prácticas, buscando un 
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comportamiento aceptable para la sociedad, a través de ello se perpetúan todas las 

variables antes mencionadas.  

 

Por ende una familia es una institución, dentro de ella cada integrante tiene 

obligaciones y tiene derechos, derechos que buscan ser respetados a través de los 

propios padres, progenitores o educadores, las obligaciones y roles que cada uno 

desempeña son reconocidos a través de tareas que se proponen dentro de la 

institución y de acuerdo a sus necesidades, “pensar al rol como un conjunto 

organizado de conductas y si toda conducta es una respuesta adaptativa del 

individuo, inferimos que el rol es una investidura sin la que el sujeto no podría 

concebirse” ( Garber, 2006: 181) 

 

A pesar de que el concepto de la familia es conocido universalmente, cada una de 

ella cambian en su estructura, de acuerdo al contexto donde se hayan desarrollado, 

así es como se determina que participantes deben tener un empleo, quienes 

asistirán a la escuela, si se añaden miembros que no tengan algún lazo 

consanguíneo y cuáles serán sus actividades por realizar, cada familia tiene una 

estructura diferente, pero un mismo fin social, el promover el bienestar del individuo.  

 

“las instituciones dependen al mismo tiempo de las actividades de los individuos y 

las restringen y moldean, con esta retroalimentación positiva las instituciones 

cuentan con unas características fuertes de auto–reforzamiento y auto–

perpetuación” Hodgson, 2011:24 , en el caso de la familia, se traslada a la cuestión 

generacional, por ejemplo, las familias que se dedican a sólo una actividad laboral 

por años y es transmitida las nuevas generaciones refuerzan esos vínculos entre 

ellos, aunando a esto  se pueden añadir y/o quitar patrones o acciones dentro del 

mismo, no siempre puede ser de manera benéfica para la familia; las familias que 

no han tenido acceso a ningún tipo de educación en algunos casos les puede limitar 

el acceso a las futuras generaciones.  
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La familia como institución ha sido un eje fundamental en los estudios 

antropológicos, esta tiene diferentes estructuras, es decir, los miembros de todas 

las familias tanto en número como en función son diversos, incluso en la unión, no 

sólo se centra ellos lazos consanguíneos, por el contrario también forma parte de 

ella, aquellas personas que como individuos se sienten protegidos, amados y 

felices, posteriormente se especificarán los tipos de familia y sus características por 

ejemplo, existen las que están basadas en los lazos de relación del matrimonio, 

descendencia o adopción, todas ellas constituidas por padres no necesariamente 

casados. 

Los individuos se constituyen en familia por qué necesitan cubrirlas tanto en la etapa 

de infancia y adolescencia, como en la vida adulta. Todos los modelos familiares 

satisfacen estabilidad psíquica, emocional y socialización. (Rondon, 2011) 

Es importante postular lo fundamental que es la familia dentro de la sociedad, siendo 

esta un grupo básico dentro del colectivo, donde se busca promover los valores, las 

cuestiones ideológicas y expresiones de cada individuo dentro de ella. 

Tras ser una institución que se ha formado desde los inicios del ser humano, tiene 

como consecuencia un sentido histórico y cultural, siendo la base fundamental de 

todas las sociedades, pues a través de éstas se heredan oficios, tradiciones, 

historias, valores, e intereses. 

“La familia, entonces, tiene la virtud de endoculturizar y cuidar a sus miembros, 

mediante los lazos de parentesco (consanguíneos, afines, o ficticios)” (Gutiérrez 

Capulín, R., Díaz Otero, K. y Román Reyes, R., 2016: 222) 

1.5.3 Pobreza  

 

Spicker (1999), desde su consideración como una necesidad. Se entiende a la 

pobreza como carencia de bienes o servicios materiales. La población “necesita” 

cosas tales como comida, vestido, combustible o techo. De esta variante se puede 

observar como un patrón de privaciones. 

La Organización Internacional del Trabajo considera que “al nivel más básico, 

individuos y familias son considerados pobres cuando su nivel de vida, medido en 
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términos de ingreso o consumo, está por debajo de un estándar específico” (OIT, 

1995: 6). 

Dicho concepto se guio tras la conceptualización de Benjamin Rowntree (1901) el 

sostiene que la pobreza se configura cuando el total de ingresos disponibles no 

satisfacen el mínimo necesario para la subsistencia. 

Esta idea inspiró la creación por el Banco Mundial de la línea de pobreza, o umbral 

de pobreza, que es “el costo monetario de un nivel de bienestar de referencia para 

una persona dada, en un momento y un lugar dados”. En 2015, el Banco clasifica 

como pobre una persona que vive con menos de una cantidad monetaria al día. 

Para el CONEVAL, una familia de cuatro personas se encuentra actualmente en 

situación de pobreza por ingresos si su ingreso mensual es inferior a $11,290.80. 

Esta cifra es muy superior al salario mínimo actual, que equivale a $2,401.2 

mensuales. 

Los elementos constitutivos del concepto pobreza se han ido modificando a través 

del tiempo, de acuerdo a los fenómenos que se presentan en cada sociedad; los 

ingresos económicos que perciben cambian de acuerdo al valor de su moneda y del 

trabajo que desempeñen, de los apoyos que reciban por parte de los gobiernos o 

de las autoridades que los guíen, por ende, se muestran definiciones que engloban 

parámetros útiles para medir la pobreza.  

En 2021 el CONEVAL dio a conocer las cifras de la Medición multidimensional de 

la pobreza  bajo los criterios Normativos y Técnicos; el primero responde a las 

reformas incorporadas en la legislación nacional concernientes a la medición de 

pobreza efectuadas desde el 2008 y el segundo; busca una revisión constante de 

los indicadores vigentes; actualizar los patrones de consumo de los hogares, los 

aportes nutricionales y calóricos de los alimentos, así como los componentes de la 

canasta alimentaria y no alimentaria. (CONEVAL, 2021) 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social los criterios para medir la 

pobreza establecidos a nivel nacional y estatal son (CONEVAL, 2018): 
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 Ingreso corriente per cápita; para este son datos que constantemente son 

actualizados por el INEGI en la ENIGH 

 Rezago educativo promedio en el hogar; de acuerdo a las estimaciones del 

2020 de acuerdo al criterio Normativo; es obligatorio la asistencia escolar 

hasta la educación media superior.    

 Acceso a los servicios de salud.  

 Acceso a la seguridad social; entra dentro de un criterio Técnico, y engloba 

todas las prestaciones, seguros, incapacidades laborales que se le puedan 

proporcionar al trabajador 

 Calidad y espacios de la vivienda.   

 Acceso a los servicios básicos en la vivienda.  

 Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; busca asegurar desde la 

normatividad una alimentación correcta midiendo las cantidades 

nutrimentales y la calidad que corresponde a cada alimento  

 Grado de cohesión social. 

 Grado de accesibilidad a carretera pavimentada; este indicador normativo se 

incluye para observar a la pobreza desde un contexto territorial del lugar  

Pobreza es la situación que presenta una persona que tiene al menos una carencia 

social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere 

para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018). 

Y pobreza extrema es tener tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice 

de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de pobreza 

extrema por ingresos. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan 

bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría 

adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018). 

De acuerdo con el INEGI a Toluca el Porcentaje de población de 12 años y más 

económicamente activa ocupada del 2015 al 2020 fue 97.5% del 100%, durante 5 

años aumentó 2.1% manteniendo una constante, demostrando que desde la niñez; 
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etapa donde de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social se debe asistir a 

la escuela de manera obligatoria, no se realiza de manera adecuada.  

A continuación, se muestran mapas y estadísticas generales y particulares sobre la 

situación de pobreza:  

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS - ENIGH 2008 - 2014 y el 

MEC 2016 y 2018 del MCS - ENIGH. 
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra 

del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la 

continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 

2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y 

Vivienda 2020, INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA EN 

2020 
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Estos cuadros son indicadores de parámetros bajo los cuales se ha medido la 

pobreza en San Andrés Cuexcontitlán, se puntualizó los elementos bajo los cuales 

se considera un lugar, comunidad o familia en situación de pobreza, considerando 

que para ella también hay niveles; desde una carencia social hasta una pobreza 

extrema.  
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CAPÍTULO II 

 

ETNOGRAFÍA DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN   
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2. Ubicación y características fisiográficas de San Andrés Cuexcontitlán 

 

La localidad de San Andrés Cuexcontitlán está ubicada a seis kilómetros al norte de 

Toluca de Lerdo capital del Estado de México. Su colindancia al norte es con el 

Municipio de Otzolotepec, al sur con San Cristóbal Huichochitlán, al oriente con San 

Mateo Otzacatipan y los ejidos de San Cristóbal Huichochitlán, al poniente con San 

Pablo Autopan.1 

Está dividido en ocho barrios y estos en secciones (el nombre que corresponde a 

algunas secciones tiene un sentido religioso); 

1. San Andrés (Sección Uno)  

2. La Natividad (Sección Dos)  

3.  Santa Rosa (Sección Tres)  

4. La concepción (Sección cuatro)  

5. San Diego de los Padres (Sección Cinco A y Cinco B)  

6. Jicaltepec y la Loma (Sección Seis)  

7. La Y y La Revolución (Sección Siete)  

8. La Providencia (Sección Loma, una parte de la sección siete)  

 

A continuación, se presenta el mapa de referencia geográfica específicamente de 

la localidad y sus secciones, con la finalidad de mostrar gráficamente su distribución 

y tener un punto de visión más amplio respecto a esto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Datos obtenidos a través de  mapas digitales disponibles en plataformas, Google Maps e INEGI  



33 
 

 

Mapa de la localidad de San Andrés Cuexcontitlán 

2 

En él se muestran las secciones en las que se divide la comunidad y sus 

colindancias.  

                                            
2 Mapa obtenido de la página del Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 
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De manera estadística y de acuerdo a los datos del 2010 el total de habitantes de 

San Andrés Cuexcontitlán según el INEGI  era de 18,005, de ahí se desprende el 

último informe detallado por localidad anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago 

Social y económico; los indicadores de rezago social y económico en los que se 

refirió a San Andrés Cuexcontitlán fueron los siguientes; referente a la población de 

15 años y más con educación básica fue de 6,037,otro indicador fue la población 

sin derechohabiencia a servicios de salud con un total de 7, 585 habitantes, dando 

un total de 13, 622 personas que carecen de los dos principales recursos que indica 

el CONEVAL, para un buen desarrollo personal. 

 

En cuanto a infraestructura los indicadores que tomaron fueron las viviendas que no 

disponen de drenaje; 442, viviendas con piso de tierra; 354, viviendas que no 

disponen de energía eléctrica; 34, viviendas que no disponen de excusado; 255.  

 

Los servicios e infraestructura con los que cuenta la comunidad y las condiciones 

en las que se hallaron, según información proporcionada por el Delgado   Pedro “N” 

(2022) comenta que la comunidad se encuentra en situaciones desfavorables en 

cuanto a la infraestructura, ejemplo de ello son las calles que no han sido 

pavimentadas, siendo éstas un 60% del total de las calles, incluso las que se 

denominan como principales ya que conectan con otras localidades, todo esto 

argumenta que es derivado de la falta de atención por parte de las autoridades 

municipales y estatales. 

 

Durante el trabajo de campo (abril, 2022) se observó que los servicios de luz, 

drenaje y pavimentación de calles son de las principales cosas que carece San 

Andrés Cuexcontitlán, al igual que el servicio de salud, ya que solo cuenta con una 

unidad médica que durante ese periodo no funcionaba.  

Un ejemplo de esto es la avenida Benito Juárez, ahí se pudo observar un río de 

aguas negras que pasa por toda la calle, en la misma parte se ubican casas que no 

cuentan con una infraestructura fija, con bardas de palos de madera y/o tabiques, 

algunas de ellas no cuentan con electricidad su apoyo inmediato es con velas. 
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Referente al servicio de agua potable para la distribución cuentan con tres pozos 

que pertenecen al municipio por ello mensualmente deben pagar una cuota por este 

recurso, uno de los principales pozos en la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán 

se perforó en 1970, del cual obtenían la principal fuente de agua, después de 52 

años éste se agotó y se comenzó a construir otro ubicado en la parte trasera de la 

Parroquia de San Andrés Cuexcontitlán en la calle Cristóbal Colón, la maquinaria 

necesaria se ha adquirido con las aportaciones de los habitantes, éstas han sido de 

manera voluntaria, es decir, no hay un monto específico. 

 

El delegado comentó que en 2020 y 2022, al realizarse la feria patronal que se 

celebra en enero dedicada a San Andrés Cuexcontitlán, la cual tiene una duración 

de hasta una semana, afirma qué se cobró a   cada comerciante un aproximado de 

$1,000.00 todo esto varía dependiendo de los días que estén colocados y del 

producto, por ejemplo, a los responsables de los juegos mecánicos se les cobra 

$300,000.000, dando un total aproximado cada año de $650,000.000, de ello se 

dividió lo obtenido en 50% para la delegación y 50% para la el templo, el 

administrador de este dinero fue el sacerdote, en cuestión a la delegación ellos 

ocuparon el dinero para realizar un salón de usos múltiples y el resto a la perforación 

de la tierra y a la maquinaria, esta división entre ambos espacios se hizo de común 

acuerdo. El encargado de autorizar la realización de la feria anual es el presidente 

municipal, posteriormente el delegado es quien lo comunica a los fiscales y al 

sacerdote.  

 

Áreas de recreación 

Cuenta con cinco unidades deportivas; el mirador campo de futbol, campo San 

Andrés, campo de futbol rápido, alameda norte, campo “el rincón”, un panteón 

municipal; el cual cobra $1,500 el espacio por fosa, el delegado comentó que al 

inicio de la pandemia el costo subió a $2,800 por persona, quienes administran el 

dinero que se obtiene son los fiscales y ellos se han encargado de dividir junto con 

el sacerdote. 
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Educación  

Cuenta con una escuela primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, una escuela 

secundaria técnica industrial y comercial no. 69 “General Vicente Guerrero”, una 

preparatoria oficial número 93, éstas se ubican dentro de San Andrés ya que existen 

más instituciones educativas, solo qué éstas pertenecen a otras localidades. Y dos 

bibliotecas, la primera se ubica debajo de la oficina del delgado, está a cargo del 

municipio, y la segunda es la biblioteca pública Otomitl, se encuentra dentro del 

campo de fútbol ubicado en la parte trasera de la parroquia, ambas en la calle 

“Miguel Hidalgo y Costilla”. 

 

Servicios  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 3 existen 

3740 servicios de drenaje a lo largo de toda la localidad. 

3 MAPA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Principales actividades económicas 

Las actividades económicas de la localidad se centran en comercios de resina, los 

vendedores de peluches y calzado, durante el trayecto se pueden observar grandes 

                                            
3 Mapa Obtenido en la pagina oficial del INEGI, 2023 
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y pequeños locales dedicados a la venta de mayoreo y menudeo de estos 

productos.  

Los lunes de cada semana son el punto de venta más grande en San Andrés 

Cuexcontitlán, en comparación a los tianguis de San Cristóbal Huichochitlán, San 

Pablo Autopan y Jicaltepec, esto por qué San Andrés Cuexcontitlán se ha convertido 

en un lugar céntrico, al que se tiene fácil acceso de los alrededores, se hace un 

tianguis a lo largo de las principales calles del centro, como se muestra en el 

siguiente gráfico, tomando como punto de referencia la parroquia principal de San 

Andrés Cuexcontitlán que es el circulo amarillo. 

Este es el recorrido donde se ubican diferentes puestos, por ejemplo, ropa de 

segunda mano y nueva, venta de animales, verdura y fruta, comida, abarrotes junto 

con semillas y plásticos, entre otras cosas. 

MAPA REPRESENTATIVO DE LAS CALLES DEL TIANGUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vendedores del mercado provienen de diferentes municipios, ejemplo Temoaya 

y Toluca, la mayoría de ellos sólo lo consideran como un día más de ventas ya que 

el resto de la semana comercializa en otro espacio, por lo que algunos habitantes 



38 
 

de ahí comentan que la inseguridad se incrementa con la llegada de personas que 

no logran identificar, por ejemplo, al terminar el mercado se han ubicado a personas 

que asaltan recurrentemente a los habitantes de San Andrés Cuexcontitlán, quienes 

mencionan no conocer a las personas que los asaltaron, incluso argumentando que 

tienen otro “acento”, mismos que ven caminando entre el tianguis. 

Los tianguis locales construyen cotidianamente la posibilidad de generar otras 

formas de interacción y vinculación a partir de procesos económicos, políticos y 

culturales. Estos espacios alternos a la economía institucionalizada de intercambio 

se fortalecen en función de su capacidad para articular diferentes sectores de la 

sociedad, permitiendo la generación de espacios para intercambiar diversos bienes 

y servicios (Gómez, 2007; Nelson, 2010). 

Es importante considerar la diferencia entre un mercado y un tianguis, el primero 

tiene un espacio geográfico especifico, un lugar, días y horarios específicos que no 

son modificados, en contra parte, en un tianguis los productos tienen mayor 

variación dependiendo del vendedor que asista, de las condiciones climáticas que 

se presenten, o si existe algún evento importante se puede prestar para añadir un 

día más de venta.  

Pobreza  

La Secretaría de Desarrollo Social en 2015 argumentó que en Toluca las zonas en 

condición de pobreza, marginación y desigualdad han sido La Teresona, El barrio 

de Zopilocalco, el Seminario, Santa Ana y San Andrés Cuexcontitlán. 

Referente al boletín CIEPS “Principales resultados de la Medición Multidimensional 

de la Pobreza a nivel mundial, 2020” publicado en enero 2022, Toluca se encuentra 

en el tercer municipio con mayor población en condición de pobreza, con una 

población de 511,347 siendo una participación del 51.8% total de ella. Y a nivel 

estatal ocupa el cuarto lugar con una población de 106 mil 930.  

De acuerdo con las gráficas del INEGI del Sistema de información geográfica de 

pobreza, 2020, se muestra a San Andrés Cuexcontitlán, en pobreza por localidad 

urbana (2020) en parámetros del 60 al 80%, teniendo como total un 100%, en 
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población en situación de pobreza del 40 al 60% con la misma totalidad, en 

población con ingresos inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos 20 al 30% 

con el límite de un 98% y en vulnerabilidad por ingresos 8 al 14% con un límite del 

24%.  

De acuerdo con AD Noticias, diciembre 2021, Toluca se ha posicionado en el cuarto 

lugar a nivel nacional como el municipio con pobreza extrema, según datos del 

Coneval 2019, refiere que las comunidades con mayor rezago económico y 

estructural del municipio se ubican, en las zonas norte y noreste de este San 

Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan las cuales 

se han caracterizado por la violencia e inseguridad que las asola. 

Respecto a la información sociodemográfica del municipio de Toluca de acuerdo a 

ITER de localidades del censo de población y vivienda 2020, INEGI, publicado en 

abril 2021; la localidad 0062, San Andrés Cuexcontitlán representa el 2.00% del total 

de la población con 49.32% de hombres y 50.68% de mujeres. Su densidad de 

población es de 38 habitantes por hectárea. 

Refieren que la población económicamente activa por género es del 37% población 

femenina de 12 años y más, y del 63% población masculina de 12 años y más.  

En características sociales el 59% es población casada, 33% en población soltera 

y en 8% población separada.  

En características educativas el 8% es de población de 15 años y más sin 

escolaridad, 41% con población de 18 años y más con educación postbásica y el 

51% de población con escolaridad básica. 

En servicios en la vivienda con una escala del 0 al 100 el agua entubada es de 79%, 

drenaje 87%, servicio sanitario 82%, Enérgica eléctrica de 89%, tinaco 55% y 

cisterna o alibaje 22%. 

Referente al porcentaje del 0 al 100 de disponibilidad de bienes por vivencia son; 

celular 76%, refrigerador 56%, lavadora 31%, Internet 23%, televisión de paga 13%, 

computadora/ laptop/ tablet 16%, línea telefónica fija 11% y motocicleta 8%.  
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2.1.2. Organización política 

 

 La delegación de San Andrés cuexcontitlán cuenta con una oficina principal 

ubicada en la avenida Miguel Hidalgo y Costilla , la autoridad que se encuentra aquí 

es el primer delegado Pedro Juan “N”, su administración fue durante el 2019 a 2022 

comentó que el cambio se realiza cada tres años y su función es como delegado 

auxiliar del presidente municipal, ya que a través de él se gestionan las necesidades 

del pueblo, es decir, solicitan los recursos económicos y de servicios públicos para 

la comunidad, por ejemplo la pavimentación de las calles, la construcción de 

espacios públicos, al igual existen los “sub delegados” son dos, quienes se 

encargan de gestionar de manera directa los problemas que se susciten dentro de 

la población, altercados sociales, entre otros. 

 

MAPA DE LA UBICACIÓN DE LA DELEGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

comisaría ejidal, está ubicada debajo de la oficina del delegado, en la calle Miguel 

Hidalgo y Costilla, su principal función es la administración y orden de los ejidos y 

de cuestiones agrarias, se integra por un presidente, secretario y tesorero, personas 

que han sido escogidas por la comunidad.  
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2.2. Religión católica y mandatos conductuales 

 

Por otra parte, hay una presencia importante de uno de los movimientos dentro del 

cristianismo; los evangélicos, en la localidad se ubican veinte templos, en 

comparación con la religión católica que cuenta con ocho templos, es decir un 25% 

siendo el 75% los templos evangélicos4, distribuidos a lo largo del municipio, cuando 

se habla de distribución se hace referencia al territorio geográfico donde están 

ubicados. Esto influye de manera directa en la celebración de Semana Santa con la 

participación de los habitantes siendo esta semana la única en la que asisten a la 

parroquia, y observando desde la explanada del kiosco las actividades sin tener 

participación directa.  

 

San Andrés Cuexcontitlán cuenta con un templo principal que lleva por 

denominación el nombre de la localidad se ubica en las calles Cristóbal Colón, José 

María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, la estructura del templo 

se construyó con las aportaciones de los fiscales, grupos litúrgicos o mayordomos, 

cuando se termina su período de servicio donan una parte de construcción al 

templo, por ejemplo, una banca, la remodelación del jardín, como se muestra en la 

imagen, así es como se ha ido formando a lo largo del tiempo, esto se hace con un 

sentido colectivo de identidad,  es decir, poder dejar algo físico a la comunidad que 

identifique su servicio durante un periodo específico. 

                                            
4 Estos datos se obtuvieron a través del mapeo en plataformas digitales, ya que no se cuenta con 
un registro actual de los templos religiosos qué existen en San Andrés Cuexcontitlán 
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Fuente: Fotografía de Recuerdos en la iglesia de San Andrés Cuexcontitlán, trabajo 

de campo, abril 2022. 

 

En la imagen se muestra una placa como ejemplo de las aportaciones de los 

servidores de la iglesia, se coloca la fecha de su construcción, grupo que lo colocó, 

el barrio o localidad a la que pertenecen y posteriormente los nombres completos 

de quienes aportaron económicamente para su construcción.  

 

La distribución del templo es la siguiente; al entrar por la puerta principal donde se 

encuentra el kiosco ubicado en la calle Solidaridad, siguiendo al oeste se encuentra 

una capilla de adoración al Santísimo Sacramento, ahí se reparten los horarios, para 

que cada grupo se dedique a acompañar al Santísimo durante la hora santa, por la 

parte trasera de ésta da paso a un jardín y a la oficina del sacerdote junto con la de 

la secretaría, a un costado, se ubica la casa del párroco, posteriormente, del lado 

derecho de la parroquia, una estructura de dos pisos, en la parte superior se 

encuentran los salones que se prestan a actividades religiosas y, en la parte inferior, 

la sacristía y preparación del grupo litúrgico que asistirá esa misa, junto con la cocina 

y el área donde se resguardan la intendencia, hacia el noreste se localiza la capilla 

abierta, un espacio que como su nombre lo dice no contiene bardas ni puertas que 

lo cierren en su totalidad, solo el templo y detrás de este, los salones de catecismo 
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La iglesia como institución tiene una estructura y esta a su vez tiene roles 

específicos para cumplir ciertas actividades que logren un buen funcionamiento, se 

forma principalmente por el párroco quien la representa, en la comunidad el 

sacerdote tiene once años en el cargo, posteriormente es la administración; lugar 

donde tienen como fin lograr el correcto manejo de los recursos económicos que se 

perciben de acuerdo a las cuotas que se establecen por sacramento, pagos por 

fosas, divisiones monetarias por fiestas patronales y diezmos, ya sea para 

remodelaciones, limpiezas propias del lugar y decoración del templo. 

 

Siguiendo esta línea organizativa se encuentran los grupos litúrgicos, quienes se 

encargan de la participación en las misas y actividades propias de la parroquia, por 

ejemplo las catequistas, los monaguillos, los grupos de música, todos ellos se van 

incorporando de manera continua ya que así como entran también hay quienes se 

retiran por diversas cuestiones, no cumplen con un periodo especifico de servicio, 

la organización interna que tienen solo corresponde a las tareas que deben hacer 

durante la misa, sin embargo quien determina como se debe adornar, actuar, y 

participar es el sacerdote, su vestimenta es de color negro con blanco, los distintivos 

que usan se limitan a pañuelos de colores, los cuales solo se utilizan en fechas 

importantes para la comunidad, ejemplo el color amarillo se utiliza en Semana 

Santa, algunos de los participantes de este grupo también tienen otros cargos, por 

ejemplo los formadores de catecismo, junto con los fiscales, a su vez existen 

aquellos que se dedican a la enseñanza y formación de los acólitos de la iglesia. 

2.2 Celebraciones religiosas 

 

Las principales celebraciones religiosas respecto a San Andrés Cuexcontitlán, cada 

una de ellas se compone de diversos rituales y aspectos que son de suma 

importancia visualizar para posteriormente entender la influencia que tienen en la 

vida cotidiana de la comunidad.  
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CALENDARIO DE FIESTAS RELIGIOSAS EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN  

FECHA  FESTIVIDAD  EN QUE CONSISTE  

01 de 

enero  

Cambio de mayordomías  Se realiza una misa y 

convivencia con el fin de 

celebrar y agradecer el término 

de su servicio y el inicio para los 

nuevos mayordomos, en otro 

apartado se explica las 

requisiciones para participar o 

ser integrante.  

06 de 

enero  

Epifanía 

De acuerdo con el Dicasterio para 

la comunicación, el cual se 

encarga de difundir el Magisterio 

del Papa e informar sobre las 

actividades de la Santa Sede y de 

la Iglesia en el mundo; Epifanía 

quiere decir manifestación de 

Jesús a todos los pueblos, 

representados hoy por los 

Magos, que llegaron a Belén 

desde Oriente para rendir 

homenaje al Rey de los judíos, 

cuyo nacimiento habían conocido 

por la aparición de una nueva 

estrella en el cielo, a su llegada 

presentaron Oro, Incienso y 

Mirra.  

Este día se celebra a los “Reyes 

Magos”, culturalmente lo 

conocemos como un día 

dedicado a los niños, 

específicamente donde se 

regala algún juguete o presente, 

se parte la rosca que contiene 

niños dios representados en 

figuras de plástico, 

políticamente depende del 

diputado o diputada a cargo de 

la localidad, de acuerdo con la 

información en trabajo de 

campo, estas figuras políticas 

asisten a regalar pelotas y 

dulces. 
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11 de 

enero  

Fiesta patronal de San Andrés  

San Andrés Apóstol es el santo 

de la parroquia de San Andrés 

Cuexcontitlán, Andrés fue uno de 

los 12 apóstoles que seguían a 

Jesús. Respecto a su familia fue 

hermano de Simón, llamado 

Pedro, e hijo de un pescador 

llamado Jonás, fue discípulo de 

San Juan el Bautista 

Es importante mencionar que la 

celebración oficial es el 30 de 

noviembre, se celebra hasta el 

mes de enero porque, a inicios 

del siglo pasado, los hacendados 

permitieron a los pobladores 

celebrar a su santo patrono hasta 

enero para no interrumpir las 

labores. 

Esta consiste con una 

celebración espiritual que 

comienza en un recorrido que 

con anterioridad se iniciaba 

desde la plaza de los mártires, 

en el centro de Toluca, hasta la 

parroquia de San Andrés, 

debido a la pandemia, esto se 

ha modificado 

significativamente, por lo que 

dependiendo del estado de 

salud establecen un punto de 

reunión, durante el recorrido se 

observa a las secciones de la 

comunidad con colores 

distintivos, principalmente se 

distinguen los hombres de la 

tercera edad cargando toritos, 

imágenes propias de cada 

barrio, ciriales, incensario, 

arreglos florales, pergaminos de 

iglesias o grupos católicos que 

los acompañan, incluso de 

grupos de fútbol, en ocasiones 

llevan banda, algún coro musical 

o grupo de baile, cualquier 

persona puede participar en 

este recorrido, la imaginación 

para los disfraces, vestimenta y 

adornos. Posteriormente es la 

celebración de la misa, 
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finalizando esta, se pueden 

observar ya colocados los 

puestos de venta, y durante 

estos días de festejo se realizan 

bailes, reuniones, convivencias. 

  

2 de 

febrero 

Candelaria (presentación del 

Niño Jesús en el templo) 

En esta celebración se recuerda 

la presentación de Jesús en el 

Templo. Es tradición llevar un 

niño Dios, o alguna imagen 

propia a la fiesta, a su vez se 

acompaña de velas simbolizando 

la luz que Jesús trajo a todo el 

mundo. De aquí viene el nombre 

de la Fiesta de las candelas o el 

Día de La Candelaria. 

Las prácticas de esta 

celebración se remontan al 6 de 

enero, al cortar la rosca de 

reyes, culturalmente se ha 

designado qué la persona a la 

qué le salga un muñeco de 

plástico al momento de cortarla 

será el responsable de compartir 

tamales el día 2 de enero 

Cuarenta 

días antes 

de 

Semana 

Santa 

Miércoles de Ceniza 

Es el rito principal para la 

preparación de la cuaresma en el 

calendario litúrgico católico. Se 

celebra cuarenta días antes del 

inicio de Semana Santa, es decir, 

del Domingo de Ramos. También 

se considera como día de ayuno 

y abstinencia. 

Durante el Miércoles de Ceniza, 

el creyente recibe una cruz en la 

frente con las cenizas obtenidas 

al quemar las palmas utilizadas 

previamente en el Domingo de 

Ramos, está práctica la realiza 

los ministros de la parroquia o el 

sacerdote, lo acompañan de 

pequeñas frases; "Recuerda 

que eres polvo y al polvo 

volverás" hace referencia a la 
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mortalidad y la necesidad de 

arrepentimiento y humildad. 

"Arrepiéntete y cree en el 

Evangelio", este llamado al 

arrepentimiento y la fe subraya 

la invitación a la conversión y la 

reflexión espiritual durante la 

Cuaresma. 

Esta fecha 

cambia de 

acuerdo al 

calendari

o litúrgico  

 

Semana Santa  

Durante esta celebración se 

conmemora los últimos días de 

vida de Jesús, desde la entrada a 

Jerusalén hasta su crucifixión y 

resurrección, para esto se inicia 

con la pascua que significa 

tiempo de preparación, por 

ejemplo, el miércoles de Ceniza, 

en el capítulo 3 se abordará con 

detalle cada día de esta 

celebración, así como su 

significado y representación.  

 

 

60 días 

posterior 

al 

domingo 

de 

resurrecci

ón  

Corpus Cristi  

Esta festividad de la religión 

católica se sitúa entre las más 

importantes de esta, debido a que 

se conmemora el cuerpo y la 

sangre de Jesucristo, es decir, 

cuando se convierte en Hostia, es 

Popularmente se celebra 

asistiendo a misa y llevando 

consigo a los animales que se 

tengan en casa, sin importar la 

especie, anterior a la pandemia 

de COVID-19 se realizaba un 

paseo donde al inicio de este se 

llevaba el Santísimo, se 
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una festividad que no cuenta con 

un día exacto cada año para su 

celebración, esto, debido a que 

“La Fiesta del Corpus estaba 

ubicada en el calendario litúrgico 

el jueves siguiente a la Octava de 

Pentecostés y, a partir de 1990, 

trasladada por la jerarquía 

eclesiástica española al domingo 

siguiente al de la Santísima 

Trinidad” Montero , P. (2012), es 

decir, 60 días después del 

Domingo de resurrección 

celebrado en Semana Santa 

adornaban las calles a su paso y 

detrás las personas junto con 

sus animales en forma de 

procesión,  principalmente se 

llevan mulas y caballos 

acompañados de fruta o pan, 

como símbolo de regalo por 

parte de los católicos al 

reconocer a Jesús como parte 

del Sacramento Eucarístico  

Cincuenta 

días 

después 

de la 

pascua  

Pentecostés 

En esta fiesta se celebra la 

llegada del espíritu santo a los 

apóstoles, litúrgicamente se 

celebra cincuenta días después 

de la pascua, según la narración 

bíblica, durante Pentecostés, los 

discípulos estaban reunidos en 

Jerusalén cuando el Espíritu 

Santo descendió sobre ellos en 

forma de “lenguas de fuego”. 

En esta celebración comienza 

con pláticas religiosas, con el 

objetivo de preparar a la 

comunidad, explicarles lo qué 

sucedió en Pentecostés, 

adentrarlos en la velada, 

continúa con la celebración 

litúrgica y finalmente la 

adoración al santísimo, está 

festividad se caracteriza por la 

manera en la que se desarrollan 

los rituales, bíblicamente se 

describe qué comenzaron 

hablar en diferentes idiomas y a 

tener manifestaciones, 

popularmente se han realizado 
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las mismas prácticas con el fin 

de experimentar físicamente los 

dones del espíritu santo, 

simboliza también el 

acompañamiento de Jesús en la 

vida cristiana de los feligreses. 

01 de 

noviembr

e 

Fiesta de todos los santos  

celebrada el 1 de noviembre, es 

una festividad importante en la 

tradición cristiana que honra a 

todos los santos, conocidos y 

desconocidos, rinde homenaje a 

todos aquellos que han 

alcanzado la santidad y están en 

la presencia de Dios, incluso 

aquellos que no tienen un día 

específico en el calendario 

litúrgico. 

La Fiesta de Todos los Santos 

enfatiza la conexión entre los 

vivos y los difuntos, 

reconociendo a los santos como 

intercesores y ejemplos de vida 

cristiana. La festividad destaca 

la comunión de todos los fieles, 

tanto en la Tierra como en el 

Cielo, subrayando la unidad de 

la Iglesia en su totalidad. 

 

02 de 

noviembr

e  

Día de los Difuntos  

Recuerda a los cristianos 

bautizados. En concreto, la 

Iglesia cree que este grupo de 

fallecidos se encuentra en el 

Purgatorio, al morir con culpa de 

pecados menores en sus almas. 

Por ello, la finalidad de esta fecha 

es la dedicación a la oración por 

parte de los fieles por todas las 

almas que han acabado su vida 

En la conmemoración de todos 

los fieles difuntos, se puede 

ganar una indulgencia plenaria 

para el alma de un ser querido, 

familiar o amigo. 

El Papa Francisco explicó el 30 

de octubre de 2013 que así 

como los santos interceden ante 

Dios por nosotros, podemos 

rogar al Señor por las almas del 

purgatorio. 

https://argentina.as.com/argentina/2021/11/01/actualidad/1635779476_810618.html
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terrenal y aún permanecen en 

estado de purificación. De esta 

manera, la jornada del 2 de 

noviembre se dedica a la oración 

para que los fieles difuntos de la 

Iglesia purgante acaben esta 

etapa y alcancen la presencia de 

Dios. 

“Todos los bautizados en la 

tierra, las almas del Purgatorio y 

todos los beatos que están ya en 

el Paraíso forman una única 

gran Familia. Esta comunión 

entre tierra y cielo se realiza 

sobre todo en la oración de 

intercesión” 

12 de 

diciembre  

Virgen María  

El 12 de diciembre se ha 

postulado como una de las 

celebraciones religiosas más 

grandes de México, esta se 

remonta a 1531 año en el que la 

Virgen María se presentó en el 

Tepeyac a San Juan Diego.  

Ha sido tan importante debido a 

la veneración que se tiene a la 

Virgen María, ya que la religión 

católica afirma que tiene un papel 

de intercesora, es decir, cualquier 

plegaria u oración que se haga 

mediante ella llegará a Jesús.  

Ha sido una fiesta que se 

celebra principalmente con la 

celebración de la misa, en ella 

se llevan arreglos florales para 

ofrecer a la Virgen María y al 

finalizar la misa se cantan las 

mañanitas, alrededor y en el 

kiosco se colocan cada año 

puestos ambulantes de comida, 

plantas, y juguetes. En algunas 

ocasiones se celebra con 

mariachi o bailes, 

principalmente en los trabajos 

se ha colocado como un día 

inhábil, en este se realiza un 

convivio dentro del lugar de 

trabajo.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación etnográfica (2022-2023)  
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Las fiestas litúrgicas son importantes en la vida de la Iglesia y de los cristianos por 

varias razones: 

1. Celebración de la Fe: Permiten a los feligreses conmemorar y celebrar 

eventos clave de la vida de Jesús, María y los santos, así como aspectos 

fundamentales de la fe cristiana; la Resurrección, la Encarnación y la llegada 

del Espíritu Santo. 

2. Renovación Espiritual: Ofrecen oportunidades para la reflexión, la oración 

y la renovación espiritual, ayudando a los creyentes a profundizar su relación 

con Dios y a vivir su fe de manera más consciente. 

3. Unión Comunitaria: Fomentan la unidad y la identidad dentro de la 

comunidad cristiana, creando momentos para la congregación y la 

celebración compartida, lo que fortalece el sentido de pertenencia y 

comunidad, así mismo crea lazos que en ocasiones trascienden al mundo 

laboral, cultural y social. 

4. Transmisión de Tradición: Preservan y transmiten las tradiciones y 

enseñanzas de la Iglesia a lo largo de las generaciones, ayudando a educar 

a los fieles y mantener vivas las prácticas y creencias cristianas. 

5. Inspiración Moral y Espiritual: Sirven como recordatorios de valores y 

enseñanzas cristianas, inspirando a los creyentes a vivir de acuerdo con los 

principios de amor, caridad y justicia que se celebran en cada fiesta. 

En el caso de San Andrés Cuexcontitlán las fiestas litúrgicas son momentos clave 

que permiten a los cristianos celebrar su fe, buscando a través de estas prácticas 

ser el soporte de la comunidad cristiana, la importancia de ellas radica también en 

la organización qué tienen, las funciones qué a cada uno le competen para que se 

puedan llevar a cabo, un grupo importante dentro de la comunidad son las 



52 
 

mayordomías; ellos permiten organizar e informar a la comunidad facilitando así su 

participación. 

Este cuadro muestra la devoción a los santos y a fechas importantes qué 

corresponden a la religión católica, todo ello es importante en muchas tradiciones 

religiosas por varias razones clave: 

Intercesión: Los fieles creen que los santos, al haber vivido vidas ejemplares, 

pueden interceder ante Dios en su favor. Esta intercesión es vista como una forma 

de obtener ayuda divina o guía en la vida cotidiana. Punto medular del porqué en 

algunas fiestas o para algunos santos existe mayor devoción que para otros.  

Ejemplos de Virtud: Los santos son considerados modelos de virtudes y conducta 

ética. Su vida y acciones sirven como ejemplos para los creyentes, inspirándolos a 

seguir un camino de rectitud y espiritualidad. Ejemplo de ello, es qué de acuerdo al 

calendario litúrgico la iglesia ha establecido fechas especificas para cada santo, en 

las homilías vertidas durante la misa, estos personajes son de suma importancia 

para explicar bajo que acciones se deben guiar.   

Fortalecimiento de la Fe: La devoción a los santos puede fortalecer la fe individual 

y comunitaria al proporcionar figuras tangibles y accesibles a quienes los fieles 

pueden recurrir en momentos de necesidad. 

Sentido de Pertenencia: La veneración de santos específicos a menudo está 

vinculada a tradiciones y culturas locales, lo que refuerza el sentido de identidad y 

pertenencia dentro de una comunidad religiosa, por ejemplo la fiesta del mes de 

octubre en San Francisco Tlalcilalcalpan en honor a San Francisco de Asis. 

Rituales y Tradiciones: La devoción a los santos enriquece la vida religiosa a través 

de rituales, festividades y prácticas que permiten a los fieles expresar su fe y 

conectarse con lo divino en formas concretas. 
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CAPÍTULO III 

 

SEMANA SANTA EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN   
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3.1 Estructura y función de las mayordomías 

 

A partir de las entrevistas y el trabajo de campo a continuación se describe la 

organización, la función y características religiosas, culturales y sociales de la 

Semana Santa a través de las mayordomías.  

Las mayordomías se han establecido entre las partes medulares de la religión 

católica específicamente de las representaciones populares, ellos se encargan de 

las organizaciones en cada festividad religiosa. 

Las mayordomías son una forma de organización en la que una persona, conocida 

como mayordomo, asume la responsabilidad de organizar y financiar eventos o 

actividades religiosas, especialmente en el contexto de las festividades y 

celebraciones locales. En muchas culturas, especialmente en el ámbito católico, las 

mayordomías juegan un papel crucial en la vida comunitaria y religiosa. 

 

Entre las funciones, objetivos y tareas que les corresponden, son:  

 

Organización y 

responsabilidad 

Financiamiento Preservación de 

Tradiciones 

Participación 

Comunitaria 

El mayordomo o 

mayordoma 

organiza y 

supervisa todos los 

aspectos de la 

celebración, desde 

la planificación de 

las actividades 

hasta la gestión de 

los recursos 

necesarios. 

Los 

mayordomos 

suelen asumir 

parte del costo 

de las 

festividades o 

eventos, 

recaudando 

fondos y 

administrando 

los gastos para 

garantizar que 

la celebración 

Las mayordomías 

ayudan a 

preservar y 

transmitir las 

tradiciones 

culturales y 

religiosas a través 

de la organización 

y ejecución de 

eventos 

tradicionales. 

 

La figura del 

mayordomo suele ser 

un miembro 

respetado de la 

comunidad que 

asume el rol con un 

gran sentido de 

responsabilidad y 

devoción, 

fomentando la 

participación activa y 

el sentido de 

pertenencia entre los 
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se lleve a cabo 

sin 

contratiempos. 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

En resumen, las mayordomías son fundamentales para la organización de eventos 

religiosos y festividades, contribuyendo a la cohesión social y a la preservación de 

las tradiciones comunitarias. 

 

Temporalidad y elección  

 

En San Andrés Cuexcontitlán el cargo de mayordomo (a) se cambian cada año,  

este se realiza en el mes de enero, por lo tanto, el periodo de servicio es del 1 de 

enero al 31 de diciembre, no obstante, la fiesta de San Andrés Cuexcontitlán que 

se celebra aproximadamente el 6 de Enero en adelante, corresponde únicamente a 

los mayordomos que ya salieron, ya que al ingresar en ese mismo mes, la nueva 

mayordomía no cuenta con fondos monetarios y conocimientos fundamentales para 

llevarla a cabo, lo que se establece como el cierre y el inicio de su servicio. 

Esta práctica sirve como un acto simbólico de despedida por parte de la 

mayordomía que culmina su servicio, pero también de contribuir a la formación y 

enseñanza de los nuevos mayordomos.   

Un rasgo distintivo es que la elección es entre ellos, no existe ningún requisito 

establecido, solo se establece un acuerdo comunal de elegir a quien esté casado 

por la iglesia o solteros/solteras, pero con un empleo fijo para solventar los gastos 

  

Organización  

 

Existen 17 mayordomías en total para organizar la festividad de Semana Santa y 

las fiestas religiosas de San Andrés Cuexcontitlán, cada una lleva el nombre de una 

sección;  
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Recordando que cada sección tiene subdivisiones y éstas también se incluyen en 

las 17 mayordomías.  

Por cada sección son 3 a 4 mayordomos, cada uno de ellos se distinguen por 

colores, los hombres deben usar la camisa del color que corresponde a su sección 

y las mujeres se colocan una enahua sobrepuesta a la falda de color negra, algunas 

de éstas se bordan o se estampan con imágenes religiosas, es decir, cada 

mayordomía se distingue por diferentes colores (rojo, azul, morado, entre otros), 

entre los mayordomos se llaman entre sí “compadrito o comadrita” resaltando el 

lazo que los une como partícipes de las festividades religiosas.  

 

Funciones 

 

La función de cada mayordomía se encarga de los gastos del santo que tengan en 

su sección, pero es compromiso de todos asistir a las demás festividades. A esto 

se añaden la responsabilidad económica de solventar los gastos de la organización 

San Andrés  

Sección cuatro  

La concepción  Santa Rosa  

Sección tres  Sección dos  

La natividad  Sección uno  

Sección cinco 

B 

Sección cinco 

A 

San Diego de los 

Padres  

Jicaltepec y 

la loma  

Sección seis  

La Y y La revolución  

Sección siete  

Sección loma; una parte 

de la sección siete  

La providencia   
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de la fiesta patronal, cada uno se caracteriza por la implementación de mariachis, 

arreglos florales y repartiendo los alimentos. 

También se encuentran los grupos de personas voluntarias que con anterioridad 

han participado en las mayordomías, ellos apoyan con la limpieza de la parroquia, 

salones, casa del sacerdote y jardín, así mismo se encargan de mantener limpia la 

vestimenta del sacerdote, también ayudan a la preparación de los alimentos, estos 

grupos no cuentan con un distintivo ni nombre particular, ya que se forman de 

manera voluntaria. 

Los mayordomos recorren la comunidad para realizar la invitación a la comunidad 

para quien guste esa semana apoyar y para solicitar el apoyo económico y/o en 

especie, el apoyo es voluntario, las personas que ayudaban a través de pláticas 

informales durante el trabajo de campo (2022) comentaban que se hacía como una 

acción servicial para Dios como pago por todos los méritos recibidos, ya que era un 

gusto poder atender las necesidades del sacerdote, servidor de Dios.   

   

3.2 Preparativos de la Semana Santa  

 

Los preparativos para la Semana Santa comienza con la cuaresma, de acuerdo con 

el entrevistado Pbro.Dr.Santiago Ruíz Maya (2023), esta es un tiempo de 

preparación para la celebración de la pascua, y la pascua es la celebración central 

de la fe cristiana por qué es celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo, que 

es lo que le da sentido a la fe cristiana, se busca tener una preparación espiritual 

para que la vivencia de esta celebración sea con mayor profundidad.  

El contexto histórico de la pascua cristiana tiene su raíz en la pascua judía; los judíos 

celebraban la pascua como recuerdo de la liberación de la esclavitud que ellos 

sufrieron en Egipto, pascua significa paso; el paso de Dios que viene a liberarlos y 

eso lo conmemoraban anualmente ofreciendo un cabrito por familia, de él se 

alimentaban, previamente se preparaba con un rito que presidia el padre de familia. 

En ese contexto de la pascua judía es que tiene lugar la muerte y la resurrección de 
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Cristo, por eso él es considerado como el cordero inmolado o sacrificado para liberar 

de la esclavitud y la muerte al hombre. 

La fecha cambia porqué los judíos la celebraban el plenilunio del equinoccio de 

primavera, sin importar la fecha que fuera. Esto significa la primera luna llena de la 

primavera, en torno a esta se celebraba la pascua, y en la comunidad cristiana sobre 

todo en el occidente en Roma (porqué en el Oriente medio es donde nace la Iglesia 

ahí se siguió celebrando como la pascua judía; la misma fecha del plenilunio del 

equinoccio de primavera) pero en Occidente se dejó la fiesta para el domingo 

siguiente del plenilunio del equinoccio de primavera. 

Semana Santa se le suele llamar a toda la Semana es decir de Lunes a Domingo, 

pero esta solo es el triduo pascual: jueves, viernes y sábado, el jueves es el día 

anterior a la muerte de Jesús lo que comúnmente se llama la última cena donde se 

despide de sus discípulos, momento en  el que él va a rezar al huerto de los olivos, 

es apresado y se lleva a la casa del sumo sacerdote donde es juzgado, al día 

siguiente que es viernes Santo lo llevan con la autoridad roma Pilato, donde 

consiguen que de la sentencia de muerte por eso del pretorio de Pilato lo sacan 

para llevarlo a crucificar y el muere alrededor de las tres de la tarde, y el sábado en 

la víspera del domingo se celebra la resurrección que es cuando lo van a buscar y 

el sepulcro ya se encuentra vacío por eso en sentido estricto es el triduo pascual 

celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo.  

En la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán su preparación comienza todos los 

viernes de Cuaresma, como se mencionó, esta fecha cambia cada año, en estos 

días se hace un viacrucis en las capillas de las 7 secciones, el último se realiza el 

viernes santo que corresponde al recorrido del panteón a la iglesia, dicho punto de 

partida se eligió porqué para ellos simboliza el lugar al que al igual que Jesús todos 

llegaremos un día, y el punto de llegada es el lugar sagrado dónde se acompaña en 

oración el sufrimiento de la crucifixión de Jesús, este viacrucis se describe de 

manera específica en el apartado del Viernes Santo. 
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Domingo de Ramos;  

Este día se puede denominar el preámbulo de la fiesta para la comunidad de San 

Andrés Cuexcontitlán, en este se hace una reunión por la mañana en todas las 

capillas de cada sección para adornar con globos rojos y blancos. 

Para poder entender mejor la importancia de la colorimetría durante esta festividad 

se tiene en cuenta lo que comenta el Pbro.Dr.Santiago Ruíz Maya (2023) durante 

la entrevista, los colores litúrgicos siempre tienen un significado, en este caso:  

 

El blanco se utiliza en sentido festivo, de alegría, de gozo, por ello en la 

resurrección se utiliza este color, en las grandes solemnidades se usa el 

blanco por la alegría que estamos festejando.  

El rojo se utiliza para conmemorar un martirio, por eso el día de la muerte de 

Jesucristo se utiliza, simboliza la sangre que derrama o el sacrificio de los 

mártires que fueron sacrificados por dar testimonio de su fe.  

El morado siempre es en sentido penitencial, es decir, se acerca al 

sacramento de la penitencia; la reconciliación, la confesión, el ponerse en 

paz con Dios, se utiliza en la cuaresma y en el adviento, el cual tiene un 

sentido penitencial debido a que hay que reconciliarse con Dios para celebrar 

el nacimiento del hijo de Dios, y en la cuaresma hay que reconciliarse con 

Dios para celebrar la pascua de nuestro Señor Jesucristo. 

El verde es de esperanza, se utiliza en el tiempo ordinario, en el año litúrgico 

hay tiempos fuertes que son la navidad y la pascua, hay tiempos de 

preparación para esos tiempos fuertes, que son el adviento y la cuaresma, 

hay solemnidades, por ejemplo, el sagrado corazón de Jesús, pentecostés, 

entre otras, y luego hay tiempo ordinario, es decir, no hay una fiesta grande 

o fuerte, ahí es donde se utiliza este color, es tiempo de esperanza, de 

paciencia, de espera a la llegada de los frutos. 
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Procesión del señor de ramos;  

Las actividades en la comunidad continúan con la realización de una procesión 

durante la mañana, los mayordomos del señor de ramos son quienes organizan y 

llevan cantos arriba de un tractor, el recorrido se hace en las calles de San Andrés 

Cuexcontitlán hasta llegar a la misa de las doce, durante el camino las personas se 

van sumando las cuales lo acompañan con palmas, campanas y cantos católicos, 

esto simboliza el paseo que se relata en la Biblia, más adelante se describe con 

detenimiento, es importante para la comunidad vivir de la manera más 

representativa estos eventos de la Semana Santa.  

Al llegar a la iglesia se tiene acceso por la parte del salón ubicado al costado de la 

parroquia, en la parte inferior del altar se colocan las figuras del señor de los ramos, 

imágenes, objetos y palmas por bendecir, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de: Noemí Gómez Castañeda, decoración del señor de ramos, abril 2022 
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A partir de la observación registramos que la venta de palmas corresponde 

principalmente a las mujeres quienes provienen del municipio de Temoaya, mujeres 

indígenas, se distinguen por solo comunicar el precio en español, pero su 

conversación en su lengua materna, algo distintivo es que las personas que 

compran mayor número de palmas aproximadamente de 7 a 10 piezas junto con 

veladoras; son quienes designan sus únicos recursos económicos del día para esa 

adquisición.  

Es así como el 90% del total de los asistentes llevan palmas para bendecir, como lo 

comentaba el Pbro.Dr.Santiago Ruíz Maya (2023) en el texto bíblico dice que a la 

entrada de Jesús a Jerusalén había personas utilizando los ramos de olivo 

batiéndose como símbolo de bienvenida calurosa a Cristo reconociéndolo como hijo 

de Dios, la expresión utilizada en el texto bíblico es Hosanna al hijo de David que 

viene en el nombre del señor al mismo tiempo que batían los ramos de olivo.  

Hosanna significa por favor sálvanos, hijo de David, reconocerlo mesías porqué las 

profecías decían que el mesías tendría que venir de la descendencia de David. Por 

lo tanto, la adaptación de las palmas que actualmente se usan ha sido meramente 

humana, ya que es más fácil adquirirlas.  

 

La misa dominical comienza de la manera habitual, la colecta que se realiza durante 

esta festividad tiene mayores aportes económicos debido al número de personas 

que asisten, incluso las personas mencionan en su oraciones y peticiones que dan 

ese donativo ya que Dios se los va a multiplicar, son un aproximado de 20 personas 

quienes pasan a recolectar a lo largo de los pasillos el dinero, algo que también se 

observó es que aunque no comulguen o permanezcan desde un inicio al final de la 

misa el signo de dar su diezmo resulta casi obligatorio.  

 

Al finalizar la celebración religiosa el sacerdote comenta que la palma bendita puede 

resguardarse y quemar una parte de ella en alguna enfermedad, adversidad, o 

problema, y como consecuencia obtendrán un resultado beneficioso, por lo que 

aumenta la compra de palmas sólo de este domingo de Ramos, el ejemplo que dio 

fue “Cuando la mujer no quiera hacer de comer queman un pedacito de palma”. Se 
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observó que la familia asiste sólo las mujeres, por cada 10 mujeres asiste un 

hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de: Noemí Gómez Castañeda, palmas el domingo de ramos, abril 2022 

La mayoría de la población asiste a la misa de Domingo de Ramos la cual funge 

como acontecimiento para atraer personas, momento que aprovechan los 

vendedores, al exterior de la iglesia se encuentran negocios de comida (quesadillas, 

frituras) artículos como bisutería, plantas, juguetes y dulcerías, así que al finalizar la 

misa se intercambian saludos y se comparte la comida entre los asistentes, en su 

mayoría se escucha que se dicen “compadres” aún no teniendo ningún lazo de 

compadrazgo. 

 

La semana continua de manera cotidiana, todos siguen sus actividades habituales, 

resaltando que en estos días disminuye el consumo de carne, de acuerdo con seis 

personas de nueve encuestadas dentro de la celebración, comentan que evitan 

comer carne roja, algunas de ellas basan su alimentación principalmente en 

pescado y verduras, una persona comentó que esto lo hace durante todo el año, ya 

que en ocasiones no le alcanza el dinero para poder comprar carne, por lo que no 

se le dificulta hacer este tipo de alimentación durante esta semana.  
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Vigilia 

En este sentido es importante saber que es el ayuno y lo que implica, religiosamente 

y retomando la entrevista con el sacerdote Santiago (2023) el ayuno es una práctica 

judía, una práctica del espíritu religioso, tenía un sentido de mortificación, la cual 

estaba unida al arrepentimiento, al deseo de cambio, era ofrecer un sacrificio para 

que la divinidad tuviera misericordia y compasión. Tiene un significado de 

abstinencia, de frenar un poco, ya no seguir con los excesos y mortificar el cuerpo 

como una expresión de reconocer la culpa y querer cambiar.  

Los cristianos asumieron esa práctica judía con un nuevo sentido, lo dice Jesús en 

el libro de San Mateo cuando ustedes ayunen lávense y perfúmense para que no 

noten que están ayunando más que su padre que está en los cielos, es decir, no se 

trata de prácticas externas tiene que ser algo interno, por lo tanto significa ese 

cambio en el corazón, a veces se comete el ayuno judío, y se quiere hacer prácticas 

externas, por ejemplo no voy a comer chocolate o no voy a fumar pero seguir siendo 

las mismas personas de siempre y el sentido real se debe cambiar al reconocer que 

no tienes las actitudes correctas, al saber que no estás haciendo las cosas bien.  

Al final no es lo que te prives de comer, que sí, te ayuda, pero no se trata de 

consumir carne o no, sino de privarte de las cosas que haces que sabes que no 

están bien, tratando de cambiar, de corregir, de ello lo que se menciona en el 

Antiguo Testamento ayunas y das de bofetadas, ese no es el ayuno que yo quiero, 

el que quiero es que des de comer al hambriento, de beber al sediento. 

Antes se obligaba a ayunar todos los viernes de la cuaresma, miércoles de ceniza 

y viernes santo, era ayuno de abstinencia, ayuno es no comer o comer poco y 

abstinencia es no comer carne u otra cosa, ahora solo se obliga el ayuno y la 

abstinencia dos días: el miércoles de ceniza y el viernes santo, y a las personas que 

tienen de 60 años en adelante ya no es obligatorio. Hay normas en la iglesia, dentro 

de éstas se estableció el ayuno, anteriormente tenía un sentido estricto, ahora 

incluso se puede cambiar por hacer una obra buena. (Pbro.Dr.Santiago Ruíz Maya, 

junio 2023) 
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3.3. Celebración de Semana Santa  

 

Jueves Santo, abril, 2022 

 

Religiosamente se celebra lo que llaman católicamente como la institución de la 

eucaristía y sacerdotal y el mandamiento del amor.  

Es decir, la cena de despedida de Jesús con sus amigos los apóstoles es la 

anticipación de su pasión, es decir, la cena de pascua, la que celebraban los judíos; 

en la que se comían hiervas amargas recordando la amargura que pasaron en 

Egipto, tomaban una copa de vino, en ese contexto de la pascua es cuando Jesús 

toma el pan y dice Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes y toma el cáliz con 

el vino y dice Esta es mi sangre que se derrama por ustedes, él está hablando de 

su pasión y les está diciendo que va a morir pero es por ellos, por todos, para el 

perdón de sus pecados está anticipando lo que pasar el viernes santo, es decir, su 

sacrificio, por eso es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y al final les 

dice hagan esto en memoria mía, el memorial no es un simple recuerdo de lo que 

aconteció del pasado, sino hacer presente aquí y ahora ese acontecimiento. Así se 

celebra la Eucaristía, porqué cuando nosotros lo hacemos aquí y ahora celebramos 

el sacrificio de Cristo.  (Pbro.Dr.Santiago Ruíz Maya, 2023)  

Esta se programa a las 17:00 hrs, a esta hora se tocan las campanas para poder 

anunciar a la población que las actividades están a punto de empezar, sin embargo, 

hasta las 18:00 horas es cuando se inicia la celebración, desde antes se deben 

tapar todas las imágenes religiosas con una tela morada, en símbolo de luto, cada 

capilla de cada sección también realiza esta acción, actividad que hacen los 

mayordomos y fiscales.  

En la parte inferior del altar los mayordomos colocan seis canastos de diferentes 

tamaños llenos de pan con el fin de ser bendecidos y en símbolo de la última cena 

de los apóstoles con Jesús posteriormente se reparten a la comunidad, también se 

coloca un estandarte con la leyenda del grupo de adoración nocturna, quienes se 

dedican a todo lo relacionado con el santísimo y la eucarística, esto se hace como 

símbolo de acompañamiento y distinción de su presencia, ya que en esta 
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celebración se trata de acompañar y meditar la última cena de Jesús antes de ser 

crucificado  

Dentro del salón donde se llevan a cabo las celebraciones religiosas se encuentran 

todas las mayordomías distinguidas por colores, estos no simbolizan algo en 

específico más que ser distintivo entre ellos, el templo está adornado con palmas a 

los lados y flores blancas lo demás es color Morado. 

Se acomodan un total de 572 sillas a lo largo del salón, sin embargo, el aforo de las 

personas es menor en comparación al Domingo de Ramos, esto se debe a que 

sigue siendo un horario laboral para las personas.  

 

Se observó que el principal número de asistentes son mujeres, siendo el 70%5 de 

asistencia por parte de ellas, de diferentes edades y lugares, también se caracteriza 

por la participación de personas enfermas o con alguna discapacidad motriz junto 

con los ancianos. La señora María del Rosario "N" comenta que, en estos días a 

pesar de ser practicante de la fe católica, no le gusta asistir a la Parroquia ya que 

se ha vuelto una fiesta pagana, en donde los hombres se dedican a beber fuera de 

la iglesia o en cualquier calle, por lo que evita poner en riesgo a sus tres hijas y a 

ella misma, ella cree que esto sucede porqué son días festivos, por lo que a en 

algunos trabajos dan estos días de descanso.  

 

La celebración de la misa se lleva a cabo de la misma forma que cada Domingo, es 

decir, sin ningún rito extra, al inicio de ella comenta que se debe cantar el Gloria 

como símbolo de alegría acompañada de las campanas de la Capilla, como símbolo 

de inicio del triduo pascual, ya que no se tocarán hasta el Sábado de Gloria, también 

en las peticiones pide que las oraciones sean para las personas enfermas y 

ancianos de la comunidad, para que se sientan acompañados y que su sufrimiento 

ayude para el perdón de los pecados de las demás personas.  

Durante la homilía el sacerdote Juan Reyes “N” mencionó que “la razón social del 

ser humano es la eucaristía, por lo que es importante la asistencia a las misas 

                                            
5 Dato obtenido a través de un recuento durante ese día en trabajo de campo, fueron 354 mujeres 

de un total de 506 asistentes  
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dominicales, siendo este el fundamento de la existencia humana religiosa” 

(Entrevista, 2022), a su vez afirmó que Dios acepta a cualquier persona en la misa;  

pecadores, pobres, enfermos, ancianos o cualquier otra persona, debido al amor 

tan grande que este tiene hacia las personas, siendo esto la mayor expresión de 

amor hacia las personas aún mayor al que cualquier otro individuo puede expresar 

y sentir. Hizo referencias a algunas parábolas y acciones que se redactan en la 

biblia, con el fin de aumentar el sentido colectivo de la relación entre Dios y las 

personas, y que sólo con asistir a la iglesia se puede reafirmar este sentimiento a 

través de la eucaristía.  

También mencionó durante la homilía que “los sacerdotes pueden cometer errores 

y pecados, por lo tanto, cualquier equivocación puede ser justificado a través de 

esta afirmación, mencionando que no puede ser criticado ya que nadie es perfecto, 

ni tampoco se puede juzgar sin antes haber ofrecido alguna oración o necesidad 

por el párroco”, afirmó que él tiene la obligación de orar por las personas, por lo 

tanto, en lugar de pensar en sacar al sacerdote primero debe orar.  

 

Al finalizar la misa se hace un recorrido con el santísimo de la Capilla abierta al 

templo, se va sonando la matraca junto con cantos acompañan la procesión; 

 

Fotografía de: Noemí Gómez Castañeda, procesión del santísimo, abril 2022 
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Al llegar a la parroquia, ubicada a un costado del salón, ya se encuentra el lugar 

adornado, con arreglos florales, velas, tela color amarillo y blanco, como se muestra 

en la siguiente fotografía con el fin de que al centro y de manera elevada la 

eucaristía quede en esa parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de: Noemí Gómez Castañeda, urna para el santísimo, abril 2022 

 

Después de colocarlo las personas se comienzan a retirar y en la parte externa de 

la iglesia hay mayordomos repartiendo pan y atole, esto se divide entre secciones 

junto con los fiscales, por lo que cada año le toca a una diferente, esta adoración 

acompañada de oraciones y cantos se hace hasta las 23:00 hrs.  

La acción de repartir comida ha dado un significado colectivo para las reuniones 

entre las personas, también en ese momento las principales personas que se 

acercan son aquellas que se encuentran en situación de pobreza, comentando que 

este es un alimento que se pueden ahorrar en gastar, y llevan panes y vasos que 

servirían para poder alimentarse los días próximos o a su demás familia 

 

Viernes Santo  

Este día se comienza con el viacrucis, siguiendo la explicación del Pbro.Dr.Santiago 

Ruíz Maya (2023) es el recuerdo de los distintos momentos del camino de Jesús 

hacia su crucifixión, viacrucis; vía es camino; el camino de la cruz, el camino que 
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Jesús recorrió hasta llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue crucificado, 

por ello se van recordando distintas escenas. 

No es obligatorio que se haga una representación del Viacrucis, a la gente le gusta 

porqué es parte de la religiosidad popular. Y la religiosidad popular como sacerdotes 

no se puede quitar, pero si purificarla por qué es lo que sostiene la fe del pueblo, se 

los quitas y se caen.  

Su inicio es a las 8:00 horas, el punto de reunión y partida es el panteón municipal 

de San Andrés Cuexcontitlán, ahí se ubica la primer estación, el sacerdote y el grupo 

de Liturgia junto con el equipo de audio, también hay dos cruces de madera de 

aproximadamente dos metros y medio, éstas serán cargadas por los feligreses 

durante el camino, sobre la Calle Cristóbal Colón se hace el recorrido, de cinco a 

diez metros se ubica una estación por casa, esto comenta el padre que se hizo a 

través de una invitación para que cada dueño de la casa aceptará cada año adornar 

ese espacio conmemorativo a la estación que le sea asignada, todas son cubiertas 

con tela morada y adornos del mismo color, a lo largo del paseo se van uniendo las 

personas, algunas los ven desde sus ventanas, a pesar de estar en silla de ruedas,  

tener alguna discapacidad motriz o limitación asisten, la última estación es dentro 

de la iglesia, en este punto la población que acompaña es de dos mil personas 

aproximadamente, y cada capilla como representación carga una cruz de diferente 

tamaño, ya que al llegar se colocan todos en el altar y con una oración final, el 

sacerdote despide a las persona. 

Fuera de la iglesia se encuentran puestos de comida (tacos, quesadillas, mariscos), 

siendo el punto principal de consumo para todos aquellos que asistieron al viacrucis, 

quienes llevan algún alimento para compartir son los mayordomos y entre ellos se 

juntan para poder comer. 

 

Las siete palabras  

A las 17:00 horas se hace una meditación de las siete palabras significativas que 

se dijeron durante la pasión de Cristo, el sacerdote hace una meditación sobre la 

palabra y posteriormente una reflexión de la vida cotidiana en relación a esta, un 
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padre nuestro y posteriormente un canto, la asistencia a esta celebración es un 

aforo de doscientas sesenta y siete personas, el templo se adornan con una de las 

cruces de dos metros y medio colocando una tela blanca alrededor de ella en 

símbolo de luto, junto con árboles a su alrededor. 

 

Se continúa con la misa y después de las lecturas se hace la adoración a la cruz, 

esta consiste en bajar la cruz y colocarla en el suelo, dos personas se colocan de 

rodillas a sus costados para limpiar con un pañuelo mientras las personas van 

pasando y besan una parte de la cruz, respecto a esto el Pbro.Dr.Santiago Ruíz 

Maya (2023) afirma que no es tanto adorar la cruz, sino adorar a Cristo en la cruz, 

adorar significa entregar todo nuestro ser a la otra persona,  es una forma de 

agradecimiento por el sacrificio, por eso se dice Cruz de Cristo; demos gracias a 

Dios y enseguida pasan a darle un beso pensando en el que murió en esa cruz para 

nuestra salvación, mientras depositan su colecta en las partes externas, esta es la 

colecta de la caridad o colecta de la santa cruz, todo lo que se recolecta se manda 

a los lugares santos, Se considera tierra santa al lugar donde Jesús nació; el pueblo 

de Israel, recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto entonces 

Yahvé dijo el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí ve a liberar a mi pueblo y 

Moisés fue al liberarlos, que tuvo que caminar en el desierto con la promesa que 

Dios les daría; darles una tierra que manara leche y miel, por eso ellos caminan 

hasta llegar a la tierra prometida, como Dios se las dio, Dios es Santo, por eso esa 

tierra es santa, aproximadamente da un total de dos mil quinientos pesos mexicanos 

por canasto, son dos canastos, de la recolección. 

Los mayordomos de la virgen María y fiscales se encargan de traer al santísimo, se 

da la comunión y después la procesión del silencio, esta consiste en hacer un paseo 

por la parte externa de la capilla, como su nombre lo dice, el recorrido debe ser en 

completo silencio, solo con veladoras encendidas, en la parte de enfrente se 

encuentra la imagen de Jesús muerto, esos mismos mayordomos traen la imagen 

de la Virgen que tienen en su capilla y la colocan en la parte trasera de quienes van 

cargando la imagen de Jesús símbolo de compañía y luto. 
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3.3.1 Sábado de resurrección, cierre de la celebración  

 

Sábado santo  

El templo se debe adornar y cubrir con una tela blanca para que al momento de la 

resurrección de Dios se pueda abrir y dar paso al templo, posteriormente a las 21:00 

horas se reúnen las personas en la Capilla abierta, esta se encuentra 

completamente oscuro, ninguna luz es prendida y se debe guardar silencio mientras 

el padre bendice y hace la oración correspondiente para prender el cirio.  

Se prende el cirio más grande, los mayordomos son quienes deben prender su 

veladora y compartirla con la comunidad como signo de que todos comparten la 

misma fe, ya que todos tienen sus veladoras prendidas acompañadas de flores 

blancas como símbolo de la resurrección de Jesús, el sacerdote hace un recorrido 

hasta el centro de las escaleras que llevan al templo en ese momento entona un 

canto memorable a este día. 

Después se leen siete lecturas e himnos, estás son un recorrido de la biblia, desde 

la creación hasta el fin del antiguo testamento, terminando esto se sigue la 

celebración de la resurrección de Jesús, se encienden las luces, tocan las 

campanas de la iglesia al mismo que tiempo que suenan cuetes y abren la tela que 

tapa el altar para encontrar el templo color blanco adornado con flores y luces y en 

el centro a Jesús resucitado, todo esto se hace como símbolo de la alegría y del 

entusiasmo como comunidad católica ante este acontecimiento  

Al finalizar la homilía se lleva a cabo la toma de sotana de diecisiete  acólitos de 

distintas edades, esta acción se hizo en esta fecha por ser una fiesta 

conmemorativa, existe un coordinador que se encarga de preparar a los niños 

durante distinto número de meses, para que ese día hagan una promulgación de fe 

y compromiso como futuros acólitos, al finalizar el sacerdote retoma una reflexión 

sobre  Santo Narciso6  que se festeja el día trece de agosto ese mismo día menciona 

que será la próxima recepción de sotana por lo que hace una exhortación a traer a 

                                            
6 San Narciso según las entrevistas realizó milagros importantes, por ejemplo, cuando los diáconos 

no tenían aceite para las lámparas la víspera de la Pascua, San Narciso pidió que trajesen agua, 
se puso en oración y después mandó que la pusieran en las lámparas, así fue como lo hicieron y el 
agua se transformó en aceite (abril 2022).  
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los niños discapacitados para que junto con los monaguillos y el sacerdote puedan 

hacer alguna acción de caridad hacia ellos. 

 

Para finalizar el domingo siguiente al sábado santo se celebra la misa dominical, y 

todavía, se perciben las emociones que embargan el lugar como la felicidad y la 

alegría de la resurrección del día anterior, los adornos seguirán colocados en el 

lugar, hasta que las flores se marchitan y entonces los mayordomos las retirarán.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN SEMANA SANTA  

 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN   
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4.1 Familia, religión y pobreza 

 

Éstas tres categorías se eligieron como eje fundamental para analizar la relación 

entre ellas y la variable de pobreza. En antropología la familia se ha considerado 

una institución importante en la sociedad y forma parte fundamental de la estructura 

de dicha sociedad. En este caso de estudio la familia y sus múltiples relaciones 

sociales permite la participación en las mayordomías y es a través de la 

organización social que cada integrante de la familia se involucra en los preparativos 

y desarrollo de la Semana Santa en San Andrés Cuexcontitlán, recordemos que 

estas familias se caracterizan por su condición económica –pobreza– y su devoción 

hacia su Dios. 

Especificando la participación que tienen dentro de la fiesta es necesario retomar lo 

que se describió en el tercer capítulo, las personas que tienen un cargo religioso 

son elegidas principalmente desde su condición económica, esto asegura que se 

puedan cumplir las actividades que se designan durante el periodo del cargo, para 

el caso de las familias que no cuentan con el mismo nivel económico o recursos 

suficientes entonces prestan sus servicios previo a la festividad, durante y después, 

por ejemplo participan en la preparación de la comida que se ofrecerá durante los 

diferentes festejos, o también participan realizando el aseo en la capilla, en la 

colocación de los adornos florales del templo, etc., estas tipo de familias 

generalmente dan únicamente el diezmo en la misa dominical, y siempre buscan 

ayudar todo el tiempo que pueden a la congregación y al lugar.  

Así mismo estas familias qué no pueden dar un aporte económico para la 

preparación de las fiestas religiosas, ellos apoyan en la recolección qué se hace 

durante la adoración de la cruz o durante las celebraciones eucarísticas, ésta forma 

de participar es para ellos muy significativo, ya qué están dando un poco de lo que 

Dios les ha permitido.  

Desde una perspectiva antropológica esto simboliza una cuestión respecto a sus 

creencias, sentimientos y agradecimiento a su Dios, considerando que no es sólo 

una cuestión monetaria, si no que es a través de la fe y espiritualidad qué cada uno 
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de ellos experimenta, ya que pueden sentir consuelo y fortaleza. Por lo tanto el no 

contar con el nivel socioeconómico necesario para participar en los cargos de las 

mayordomías no ha impedido qué todas las personas y familias puedan involucrarse 

y participar en las diferentes actividades de la Semana Santa, sin embargo sí hay 

ciertas limitantes qué impiden a las personas qué su vivencia y experiencia religiosa 

pueda ser igual, por ejemplo, ellos no pueden consumir alimentos fuera de la iglesia, 

tampoco pueden llevar flores o incluso ellos buscan la palma para el domingo de 

ramos lo más barata posible, enfatizando qué para ellos “simboliza un protector para 

los días siguientes”. Estas limitantes económicas también afectan de alguna manera 

en la convivencia y reuniones con las comunidades aledañas que llegan a la 

festividad.  

Es importante mencionar que no todas las familias desempeñan el mismo papel 

dentro de la iglesia, es decir, cada individuo que asiste tiene una función diferente, 

ya sea como asistente, observador o como participante directo en las actividades 

eclesiásticas.  

Cuando se habla de religión se conoce que existen templos, parroquias, estos 

espacios tienen como objetivo incluir a toda la comunidad y no rechazar a nadie, 

incluso se observa que hacen colectas (monetarias y en especie pueden ser 

alimentos) junto con diversas actividades entre ellas está funcionando la 

denominada “colecta de la caridad” en la cual recolectan víveres, visitan y apoyan 

a las personas con mayor rezago económico, incluso si eso proviene de una familia 

que también tiene carencias, pero desde la religión que profesan es un acto de 

amor.  

Ahora bien, en las fiestas religiosas se puede cuestionar cómo pueden participar 

dichas familias si el dinero es un elemento medular para que se pueda llevar a cabo 

estas prácticas, en el caso de San Andrés Cuexcontitlán tienen diversos espacios y 

formas en los que se puede participar y apoyar, por ejemplo, las personas pueden 

asistir y ayudar a preparar alimentos, realizar la limpieza, estas personas no reciben 

ninguna retribución económica por realizar dichas las tareas.  
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El trabajo de campo se realizó durante el mes de abril del 2022 y se aplicaron 

diversas entrevistas informales y los comentarios con relación a éstas personas, se 

vertían en relación a las cosas que ellas realizan por y para la iglesia, había quienes 

afirmaban que “le daban un sentido de agradecimiento a Dios por todas las cosas 

que habían recibido en su familia”, en el momento en el que sólo se encontraban 

mujeres y sus hijos sirviendo afirmaban que; “lo ofrecían para la conversión 

completa de los demás integrantes de su familia hacia Dios” (Entrevista informal, 

abril: 2022). 

El significado que tiene para la iglesia el papel de estas familias es importante, ya 

que a través de su apoyo y colaboración demuestran que tienen un compromiso 

para con la comunidad y la iglesia, regalando cosas, otorgando alimentos gratuitos 

y en algunos casos hasta disponer de un espacio donde vivir, es decir, son el 

cimiento de la iglesia, aquellos que pueden expresar de manera material y tangible 

con acciones que vienen desde el profundo amor que Dios les ha enseñado. 

En general para la iglesia católica la familia tiene un papel importante y un gran peso 

como punto medular en la fe cristiana, partiendo desde el inicio de la familia hay un 

ritual muy importante dentro del catolicismo; el sacramento del matrimonio, lo que 

resalta la importancia de las relaciones familiares como sagradas y divinas, pero 

también es el núcleo donde comienzan a formarse lazos sociales. 

Como consiguiente la familia juega un papel crucial en la educación religiosa de los 

niños, enseñándoles la fe, la moral y las tradiciones católicas ya que esta ha sido 

considerada la primera comunidad en la que se vive la fe. Es un lugar donde se 

enseñan y se transmiten los valores cristianos. De ello se desprende qué los padres 

busquen una buena educación religiosa para sus hijos y poder incluir a toda su 

familia al servicio de Dios. 

A través de la participación en estas fiestas las familias buscan y proporcionan un 

entorno de apoyo emocional y espiritual, ayudando a sus miembros a crecer en la 

fe y a enfrentar las dificultades, ya sea problemas económicos, sociales, culturales 

o de cualquier otro tipo, se ha inculcado qué a través de la fe todos los problemas 

que puedan presentarse pueden llegar a tener solución mediante la devoción. En 
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conjunto, la familia es un pilar esencial para la práctica y la transmisión de la fe 

católica. 

4.2 Vivir la Religión Popular  

 

Las vivencias que experimentan las personas a través de la religión es fundamental 

en su vida diaria, cuando se habla de religión se engloba demasiados aspectos 

como la fe, en ella es donde se ubica la parte medular de la creencia, esto no es 

solo un movimiento, es una manera de vivir, de ello se desprende que un ser 

humano se guía bajo los modelos en los que cree, sea de manera espiritual o no, el 

ser parte de un movimiento religioso, el tener una creencia da una identidad; un 

sentido de pertenencia. 

La relación entre la religión y el orden social es lo que desde la antropología se ha 

buscado explicar, principalmente el rito, práctica que tiene la función de buscar el 

sentir, experimentar lo que como individuo se cree, éste se puede realizar de 

diferentes maneras y todo ello depende de la religión de la que se hable. 

De manera particular la religión católica ha sido caracterizada por su representación 

popular de las creencias, por ejemplo, las fiestas patronales, fechas importantes 

que se logran identificar en la Biblia, entre otras. 

Dentro de la religión católica y cristiana se encuentran diferentes movimientos; hay 

quienes para ellos no es necesario cuestiones externas y lo hacen desde el silencio 

y la meditación, también se ubican quienes para éstas fiestas o celebraciones no 

necesitan imágenes físicas de santos, incluso hay quienes con alabanzas y cantos 

experimentan lo que ellos profesan como amor a Dios, pero por el contrario y en su 

mayoría están las personas que pertenecen a la Renovación Carismática, expresión 

religiosa que ha definido sus creencias en algo que pueden ver, mover, participar y 

celebrar, aquellas que realizan fiestas patronales, fiestas religiosas que se vuelven 

festividades grandes; desde un punto de los días festejados, del espacio territorial, 

de las actividades que se hagan (ferias, peregrinaciones), porqué para ellos es 

importante hacer parte de esto a toda la comunidad como lo hacía Dios. 
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Ahora, estas festividades tienen una estructura y un orden para poder llevarse a 

cabo, determinan qué grupos o personas pueden realizar ciertas tareas, sin ellas 

esto no podría ser posible, el papel que cada uno desempeña logra formar una 

estructura, la cual da paso a cada ritual experimentado. 

Retomando a Bejar (1979), sostiene que la palabra popular designa “todo lo que se 

refiere al pueblo como el conjunto de habitantes de un estado, aquello que trata de 

las costumbres arraigadas de un pueblo y se transmite de generación en 

generación” (Bejar, 1979:45). Es decir, la vivencia de la religión popular se refiere a 

la experiencia del individuo en un suceso religioso colectivo, experimentando la 

práctica popular con la colectividad. En este punto observamos cómo la comunidad 

logra tener una organización diferente en cada festividad, la preparación y 

participación de cada uno tiene una relación con la disposición de tiempo, dinero, y 

recursos materiales como las flores, los adornos, entre otros. 

La religiosidad popular debe ser considera como una manifestación auténtica de la 

fe en las comunidades, puntualizando qué a través de sus ritos ha sido un vehículo 

de resistencia cultural y espiritual, que refleja las experiencias, luchas y vivencias 

del lugar, proporciona perspectivas diferentes de cómo la comunidad se organiza, 

vive y experimenta la vida social. 

Las prácticas o las vivencias de la religión popular surgen de la vida cotidiana y está 

profundamente arraigada en la cultura local, expresando creencias y tradiciones 

propias, es donde las festividades y rituales fortalecen la cohesión social. 

“A pesar de estar relacionada con las prácticas católicas, la religiosidad popular 

refrenda su autonomía frente a la institución eclesiástica, ya que el compromiso de 

la organización de las actividades tanto festivas como religiosas es responsabilidad 

de los miembros de la comunidad. Las mayordomías (estructuras vinculadas al 

sistema de cargos), y en algunos casos también los comités de feria, asumen la 

planeación y administración de los eventos” (Benitez, 2012: 01).  

Estas manifestaciones también pueden surgir de la desconexión entre la religión y 

las necesidades espirituales del pueblo, es decir, en algunas iglesias las prácticas 
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religiosas que se tienen conciernen en su totalidad al sacerdote y a los grupos que 

le ayuden a organizarlas, no siempre se realizan actividades donde la comunidad y 

el sacerdote estén de acuerdo, ya sea por cuestiones personales, económicas, 

sociales o incluso religiosas es decir ir de acuerdo a lo escrito en la biblia. 

La religiosidad popular puede ofrecer un sentido de pertenencia que la 

institucionalidad no siempre proporciona, así en contextos de opresión y pobreza, 

la religiosidad popular se convierte en una fuente de esperanza y resistencia, 

ayudando a las personas a enfrentar sus realidades cotidianas. 

Así desde la antropología es importante resaltar, reconocer y valorar la religiosidad 

popular como una expresión legítima de la fe, la cual enriquece la experiencia 

religiosa, ya que ésta fortalece la identidad cultural a través de  lugares y momentos 

en los que las personas comienzan a identificarse y a sentirse parte del lugar o 

también mediante la participación en los  rituales y festividades reflejan las creencias 

y valores de las comunidades, actuando como un medio de expresión y resistencia. 

4.3 Estructura y función de la Semana Santa  

 

La estructura de la Semana Santa en el lugar de estudio se compone de las 

siguientes partes; Domingo de ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo 

esta celebración específicamente debe tener una preparación de acuerdo a los 

ciclos litúrgicos, recordemos que estos son tres; A (se realizan las celebraciones 

litúrgicas en torno a los textos evangélicos del Evangelio de Mateo), B (textos 

evangélicos del Evangelio de Marcos) y C (textos evangélicos del Evangelio de 

Lucas). Cada ciclo contiene los tres tiempos litúrgicos: Navidad, Pascua y Durante 

el Año, algunas fechas cambian cada año, la fecha cambia porqué los judíos 

celebraban la pascua en el plenilunio del equinoccio de primavera, sin importar la 

fecha que fuera, las preparaciones deben ser las mismas, para esto se conforman 

las mayordomías, quienes se cambian cada año, este se realiza en el mes de enero, 

un rasgo distintivo es que se escoge a quien este casado por la iglesia o 

solteros/solteras, pero con un empleo fijo para solventar los gastos.  
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Existen 17 mayordomías cada uno de ellos se distinguen por colores, cada una se 

encarga de los gastos del santo que tengan en su sección, pero es un compromiso 

de todos asistir a las demás festividades. A esto se añaden la responsabilidad 

económica de solventar los gastos de la organización de la fiesta patronal, cada una 

se caracteriza por la contratación de un grupo de mariachis, comprar la flor para los 

arreglos florales, y preparar la comida y repartirla el día de la fiesta.  

Los mayordomos recorren la comunidad para realizar la invitación a toda la 

comunidad para quien guste apoyar esa semana y para solicitar el apoyo económico 

y/o en especie, todos ellos son encargados de realizar las tareas y delegar aquellas 

que sean necesarias, junto con el Sacerdote encargado de la comunidad. 

La función de la fiesta de Semana Santa es entorno a la participación de la 

comunidad, al ser una fiesta que se lleva a cabo durante una semana y en cada día 

se tiene una celebración con un fin distinto y específico, permite que a lo largo de 

esos días y a través de sus distintas actividades, las personas puedan participar en 

cada una de ellas, esta festividad principalmente muestra la vida, muerte y 

resurrección de Jesús, es durante estos días que se explica cómo se puede 

experimentar la vida de una persona religiosa, es tiempo de arrepentimiento y de 

cambio, pero también de esperanza, la cual se obtiene para los días posteriores y 

en el momento de la muerte de cada uno. 

Es decir, esta fiesta muestra la importancia de realizar aquellas prácticas populares, 

para poder reforzar la identidad de su comunidad, San Andrés Cuexcontitlán se ha 

caracterizado por dos celebraciones religiosas muy importantes; la fiesta de su 

santo patrono y la Semana Santa, como se mencionó anteriormente esta fiesta 

antes del 2019 permitía un recorrido del centro de Toluca a la iglesia parroquial de 

San Andrés Cuexcontitlán, esto refiere que es una comunidad que acepta personas 

de otros municipios, dando paso a los diferentes lazos de compadrazgo, de 

comercio y lazos colectivos que se vayan forjando a través de estos días. 

Específicamente la Semana Santa tiene un sentido de penitencia, de 

arrepentimiento de aquellas malas acciones, si conectamos esta idea con el espacio 

geográfico donde se desarrolla, que ha sido caracterizado por ser una zona donde 
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se comenten mayores actos delictivos, se puede entender por qué las personas 

buscan asistir a esta festividad, buscando la indulgencia a aquellos actos que no 

son propios de una correcta conducta. Esta sería una de las diversas razones del 

porqué en ciertos espacios tiene mayor importancia para las personas esta fiesta, a 

pesar de que se celebra en todo México. 

Precisamente de las variables de pobreza, familia, Semana Santa en la comunidad 

de San Andrés Cuexcontitlán, existe una relación bastante amplia, en general, todos 

feligreses que se involucran en la organización y en la participación como oyentes 

activos son las familias. El hecho de haber elegido la Semana Santa como la 

principal fiesta determinada por la iglesia católica, fue justo para observar durante 

todo ese tiempo, como era que las familias se organizan para experimentar  el 

núcleo de su fe, por ende, se observó a las mayordomías, a la organización 

eclesiástica y a los feligreses, porqué todos  tienen un papel fundamental; el 

sacerdote  tiene como tarea seguir promoviendo y aumentar la asistencia de 

personas a sus celebraciones, pero para ello debe de involucrarlos y hacerlos parte 

de todo el proceso,  por  lo tanto delega tareas, organiza y funge como el principal 

eje dentro de la estructura, y a través del discurso empleado en la celebración 

eucarística lo dedica a los asistentes, es ahí donde realiza comparativas de lo que 

se escucha de las lecturas bíblicas y de qué manera pueden trasladarlo a la vida 

diaria. 

Posteriormente se observó como cada familia cambia sus actividades diarias 

durante esta semana, concluyendo así lo que se denominó anteriormente como 

mandato conductual, no sólo la iglesia determina de qué manera se debe actuar 

correctamente o que actividades son propias de un católico, sino que 

específicamente durante la Semana Santa se consumen ciertos alimentos para 

guardar la vigilia, algunas familias sólo trabajan unas horas, incluso algunos no 

asisten a la escuela, esto refleja y demuestra que la semana santa es considerada 

una celebración muy importante, en la comunidad y también a nivel nacional ya que 

para la sociedad católica en México es parte de su identidad religiosa, el modo de 

vida cambia completamente para las personas.  
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La pobreza ha sido una variable de atención y análisis para diversos estudios, en 

este caso esta íntimamente relacionada con la cuestión cultural y religiosa, se 

observa que las personas católicas determinan que cantidad monetaria es 

importante para diversas situaciones, aquí se explica que además de las 

aportaciones económicas por parte de los feligreses, se puede participar y asistir a 

la celebración con diversas actividades que requieren de mucho tiempo en 

diferentes espacios en los que las familias apoyan en los preparativos, durante y el 

final de la celebración. 

De manera reflexiva, la iglesia en el lugar de estudio se ha encargo de incluir a todas 

las personas sin importar los recursos económicos con los que cuenten, sin 

embargo no lo hacen de la misma manera; cuando se habla de las personas que se 

encuentran en pobreza extrema,  se refieren y actúan con ellos como aquella tarea 

divina encomendada por Dios, espacio donde tienen como objetivo nunca 

abandonarles y ayudarles de diferentes maneras, en contra parte a las personas 

que tienen un menor rezago económico, son a quienes escogen realizar tareas en 

que requieren contar con tiempo disponible durante toda la semana santa, ellos 

dedican su esfuerzo a los trabajos de limpieza y son alimentadas a través de 

donaciones que los mayordomos recolectan en el tianguis, y esto se logra mediante 

los insumos que los vendedores buscan donar a la iglesia, es ahí donde se observa 

como la estructura general que es la  iglesia católica, y la estructura real puede ir 

variando de  quienes se encuentren a cargo y  quien quiera disponer su tiempo o su 

trabajo, se concluye que todos los participantes cumplen una función para que la 

celebración se pueda desarrollar, a lo largo de la historia religiosa se ha demostrado 

que a través de las devociones y búsqueda de pertenencia existen los grupos de 

individuos que participan dentro de estas estructuras permitiendo qué siempre se 

cuente con el apoyo de la comunidad para la organización y el desarrollo de las 

fiestas.. 

4.4 Relaciones comunitarias, identidad y cultura 
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A través de las fiestas religiosas se van creando vínculos sociales, relaciones que  

van desarrollando y conformando esa identidad entre los grupos humanos,  es decir 

son momentos en la celebración en la que se generan situaciones  donde se los 

lazos de compadrazgo se fortalecen, por ejemplo  en el matrimonio los padrinos se 

van formando entre familia y amigos de la misma comunidad, o bien en los casos 

donde son de otra comunidad se van fomentando y creando nuevas relaciones de 

compadrazgo,  aspectos fundamentales para cultura e identidad del lugar.  

El individualismo ha sido un comportamiento del hombre que no siempre ha 

funcionado de manera correcta, para poder formar, guiar o crear algo se va a ocupar 

del otro, de uno o más compañeros que impulsen esos pensamientos, por eso, 

siempre se van a guiar en buscar al otro con los aspectos que los puedan unir, 

aquellos donde convivan y se apoyen concuerden de la mejor manera. 

El sentido de pertenencia de un individuo en cualquier aspecto va más allá de las 

acciones que pueda generar, se habla también de una cuestión cognitiva, de 

aquellos aspectos que lo conforman y lo hacen desarrollarse de mejor manera, el 

relacionarse sanamente con otros individuos generar un estado de plenitud, en esta 

cuestión específicamente de la religión católica, a través de los mandatos 

conductuales permiten que el ser humano al formar parte de una comunidad o grupo 

religioso puede desarrollarse en orden incluso de sentir emociones únicas. 

La identidad cultural busca el reconocimiento de pertenencia a un grupo o 

comunidad específica, lo cual le da la  oportunidad de sentirse parte de un lugar o 

un grupo y al participar se desarrolla a través del tiempo con un sentido de 

pertenencia a algo distinto y único, puede ser un grupo o una comunidad por 

tiempos definidos. Por ejemplo en las escuelas, están los grupos de baile, algún 

deporte, incluso un grupo dentro de la iglesia, todos ellos tienen una función, formar 

a un ser humano con una identidad propia, y se reunirán con aquellos que tengan 

los mismos ideales, gustos o pasiones, lo que al final de la línea va conformando 

grupos culturales y sociales con ideas, pensamientos y acciones similares, ahí es 

donde el ser humano se siente pleno creando así un ambiente sano.  
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La identidad ha proporcionado a las personas un sentido de pertenencia, ayudando 

a mantener y transmitir tradiciones costumbres y valores generacionales, todo esto 

ha asegurado una continuidad dentro de la cultura. Contribuyendo a la diversidad 

qué existe en el mundo o centrándolo a un solo país, todo esto enriquece las 

interacciones culturales.  

La formación de la identidad se permite a través de los vínculos o círculos donde un 

individuo se desarrolle, es ahí donde la familia funge como principal actor para que 

cada ser humano busque las cosas, valores, pasiones o gustos con los que se 

identifique, para que esto suceda de manera adecuada se inicia brindado un espacio 

de respeto, en el caso de la religión, no debe ser un parámetro a imponerse, por 

ende, en algunas familias los integrantes pueden practicar diversas religiones, no 

obstante, los valores que les han inculcado sus protectores o progenitores les 

permiten identificarse como parte de esa familia.  

Aquí se introduce el proceso de socialización, en el caso de esta tesis, la fiesta de 

Semana Santa permite que se creen lazos y  espacios donde las personas 

encuentran a otras personas, en las que coinciden en la edad, las ideas, trabajos o 

gustos, y puedan relacionarse con aquellos que tengan los mismos intereses.  

“El individuo, por tanto y a causa de su herencia biológica, nace con los elementos 

constitutivos de la identidad étnica y cultural y, en consecuencia, con los rasgos 

fenotípicos y las cualidades psicológicas que reproducen las esencias culturales del 

pueblo al que pertenecen. Así, al descansar en un sentimiento innato de 

pertenencia, la identidad aparece como una condición inmanente del individuo, algo 

que lo define de manera estable y definitiva”, aunque se hable de algo concluyente 

o “impuesto” los aspectos que conforman una identidad pueden ir cambiando, el 

hecho de que el ser humano sea un ser cambiante le permite modificar todo aquello 

con lo que se identifica, por ejemplo, los gustos que se adquieren de niño, no son 

los mismos que en la adolescencia ni serán iguales a los que se identifique en la 

adultez, se tienen bases y bajo esos aspectos se van guiando, sin embargo, no 

existe una premisa definitiva que especifique cual y de que manera un individuo 

puede asumir una identidad.  
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La identidad es el núcleo principal de una cultura, es y será las maneras en las que 

otros puedan identificarlas, buscarlas o compararlas, es imposible pensar a un 

individuo que no sea parte de una cultura, de un proceso de des culturalización, 

porqué cuando el ser humano se va desarrollando, va absorbiendo todos los 

aspectos que lo forman como adulto, y todo ello es parte de un núcleo cultural 

especifico.    

“sin el concepto de identidad no se podría explicar la menor interacción social, 

porque todo proceso de interacción implica, entre otras cosas, que los interlocutores 

implicados se reconozcan recíprocamente mediante la puesta en relieve de alguna 

dimensión pertinente de su identidad” (Giménez, 2011:6)   

La cultura ha sido la guía de los estudios antropológicos, a esa la conforman muchas 

variables de la vida del ser humano, también se ve modificada continuamente por 

los aspectos en los que los seres vivos se van desarrollando, la cultura identifica, 

da un nombre y un sentido a una comunidad, es bajo la cual se guían las siguientes 

generaciones. 

La identidad cultural y la cohesión social están estrechamente relacionadas, 

algunos de los aspectos bajo los cuales ambos son influyentes, son;  

 Sentido de pertenencia: Una identidad cultural compartida fomenta un 

sentido de pertenencia entre los miembros de un grupo, lo que fortalece los 

lazos sociales y el apoyo mutuo. 

 Valores y tradiciones comunes: se proporciona un conjunto de valores y 

tradiciones que unen a las personas, facilitando la comunicación y la 

colaboración en la comunidad. 

 Identidad compartida: La identificación con ciertos parámetros culturales en 

común promueve la solidaridad y el compromiso hacia la comunidad, lo que 

ayuda a construir una sociedad más cohesionada. 

 Resiliencia comunitaria: En tiempos de crisis, una fuerte identidad tradicional 

puede ser un recurso que fortalezca la cohesión social, permitiendo a las 

comunidades enfrentar desafíos juntas. 



85 
 

Todos estos aspectos muestran a grandes rasgos la importancia e influencia que 

tiene una sola fiesta respecto a un solo grupo; la familia, como influyentes dentro de 

la sociedad, considerando el aspecto que distingue su participación; la pobreza.  
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la investigación antropológica realizada sobre la Semana Santa 

en San Andrés Cuexcontitlán son los siguientes: 

A partir del trabajo etnográfico se logró contestar la pregunta inicial de la 

investigación, en la que los datos mostraron que las familias en situación de pobreza 

de San Andrés Cuexcontitlán celebran y participan en la fiesta de Semana Santa a 

través de diferentes expresiones populares y actividades diversas no 

necesariamente monetarias, y con dichas actividades las familias en esta condición 

fortalecen el sentido de pertenencia y su fe católica,  la cual busca a través de éstas 

celebraciones generar trabajo en comunidad y tener un mayor acercamiento a la 

religión católica a través del trabajo de la iglesia con la población del lugar. 

El objetivo de la investigación se cumplió ya que el trabajo muestra como existe una 

relación estrecha entre las familias que se encuentran en situación de pobreza y la 

religiosidad popular, ya que es muy importante para la población poder participar en 

todas las actividades y durante toda la Semana Santa, lo cual tiene un peso 

relevante en la fe católica de todo feligrés. 

Resultado de esto, la hipótesis se pudo comprobar ya que las condiciones de las 

familias en situación de pobreza que se estudiaron y a falta del poco o nulo 

desarrollo en la comunidad tanto a nivel educativo como económico, generan una 

mayor participación por parte de las personas en condición de pobreza en las fiestas 

religiosas como es el caso de la Semana Santa, generando múltiples relaciones de 

compadrazgo y sociales además de las vivencias y experiencias de su religiosidad 

popular, es así que su ideología y con ello sus creencias da un sentido de 

pertenencia y consuelo.  

Las vivencias y experiencias que tienen las familias en situación de pobreza a partir 

de la festividad de Semana Santa se rigen en consideración de las manifestaciones 

populares de la religión, es decir, al dar inicio a la Semana Santa son participes de 

todas las actividades que se realizan, no solo ponen en pausa sus trabajos y 
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deberes cotidianos por hacer, sino que algunos de ellos se limitan en consumir 

algunos alimentos como la carne roja de manera más rigurosa en esta fiesta, como 

lo es el ayuno. 

A través de discursos vertidos durante las celebraciones litúrgicas se fomentan 

aquellas ideas de siempre apoyar a la iglesia como forma de agradecimiento; para 

con Dios y con el sacerdote por las acciones que realiza para la comunidad, las 

personas y familias que viven en situación de pobreza han sido el cimiento de la 

iglesia, el apoyar al prójimo ha sido una acción de caridad enseñada por Jesús, es 

donde de manera tangible se puede demostrar lo que la iglesia tiene para darle a la 

comunidad. 

He de advertir que las desigualdades humanas y empobrecimiento son diferentes, 

aunque ambos guardan una relación directa. Las desigualdades establecen 

diferencias sociales (de estatus o clase social o diferencias étnicas, religiosas), 

(Checa, F. 1995), a partir de las diferencias sociales se mantienen las diferencias 

religiosas, y en San Andrés Cuexcontitlán se marcan desde la distinción que sólo 

las personas solteras, casadas y con un trabajo fijo pueden ser mayordomos o 

mayordomas y fiscales, porqué aunque su cargo tenga como fin el ayudar y cumplir 

con las actividades religiosas también se basan en el aporte monetario que hacen 

voluntariamente para que todas éstas fiestas puedan cumplirse, a esta premisa se 

retoma lo que Radcliffe-Brown (1952) concluye que “el grupo es quien finalmente 

impone sus impedimentos y oportunidades, sugiere ideas y restricciones y dicta los 

valores”. 

Siguiendo esta premisa teórica se afirma que el modelo estructural funcionalista, 

permitió resaltar la importancia de la estructura social y su función en la celebración 

de las fiestas religiosas en el que el grupo en específico puede tener, no solo a nivel 

comunidad, en este caso sería el la sociedad católica  que celebra la Semana Santa, 

así también las funciones que cada persona o grupo tiene, a partir de las 

mayordomías, fiscales, por otro lado  el sacerdote que realizan una serie de pasos 

para que esto se pueda llevar a cabo como los feligreses que a través de sus 

diversas participaciones fomentan la religiosidad popular. 
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Los rasgos económicos más característicos de la cultura de la pobreza son la lucha 

constante por la supervivencia, el subempleo, el paro, bajos salarios, una variedad 

de empleos no cualificados, trabajos de niños, ausencia de ahorro (...), falta de 

reservas de alimentos en los hogares (...), empeñar objetos personales, recurrir a 

prestamistas que practican la usura (...), vestidos adquiridos a bajo precio. (Lewis, 

1968:17, citado en Checa, F., 1995: 6)  

Estos son solo algunos de los aspectos que a grandes rasgos se puede mencionar 

con los que luchan las personas en situación de pobreza, como consecuencia y al 

tener conocimiento de esto, se da respuesta al porqué en la comunidad basan toda 

su fe en la religión católica, y cómo les ayuda a sobrellevar todas las situaciones 

que se presentan, la cualidad del ser humano es buscar una solución ante un 

conflicto, sin embargo el consuelo espiritual forma parte de éstas soluciones 

prácticas que pueden tener día a día. 

Finalmente, la investigación etnográfica realizada sobre la celebración de la 

Semana Santa en Andrés Cuexcontitlán tiene la función de generar consolación y 

esperanza a la población en general y en particular a las familias en situación de 

pobreza y católicas, ya que todas sus dificultades a las que se enfrentan 

cotidianamente puedan ser sobrellevadas. Esta celebración es la segunda fiesta 

más importante de San Andrés Cuexcontitlán en comparación con la primera que 

corresponde a la fiesta patronal, durante la semana santa se genera un mayor 

aporte económico y se comparten los alimentos. 

El resultado final de la investigación se centra en la religiosidad popular como eje 

principal para fortalecer las estructuras a través de las relaciones sociales, de 

acuerdo al modelo teórico estructural funcionalista a partir de las practicas religiosas 

otorgan una capacidad para fortalecer la cohesión social, permitiendo regular el 

comportamiento de los individuos, así se logra mantener un equilibrio y 

funcionamiento de la sociedad.   
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