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Los bienes procesionales y el sistema de cargos 
de San Francisco Tepeyanco, Tlaxcala

Experiencias de campo de la sección restauración 
del Centro INAH Tlaxcala

L os bienes procesionales son objetos 
(esculturas, pinturas, custodias, estan-
dartes, etc.) depositarios de valores y 
símbolos, que se colocan o montan, 

en una anda u otro dispositivo para la movilidad 
durante las procesiones religiosas de una co-
munidad, ya sea para su fiesta patronal o la que 
indique su calendario de festividades. 

Desde la perspectiva de la sección restau-
ración del centro INAH Tlaxcala, los bienes mue-
bles y en concreto los procesionales dan vida y 
razón a un inmueble histórico, gracias a los valo-
res tangibles e intangibles contenidos, por ejem-
plo, la importancia de un objeto como ejemplar 
de su tecnología en un momento histórico, sím-
bolo de fe o que contribuye a la cohesión social 
a través de su representación (San Isidro, patrón 
de los campesinos). 

En la comunidad de San Francisco Tepe-
yanco, los bienes procesionales son elementos 
sobre los cuales se teje una estructura social 
como resultado de un complejo proceso his-
tórico donde aún permea una tradición nahua 
viva, que se aprecia en la lógica cultural de las 
acciones colectivas, de las prácticas rituales del 
amplio calendario festivo litúrgico-católico y del 
sistema de cargos (Bautista, 2020, pág. 1).

Tepeyanco es un municipio al sur del es-
tado de Tlaxcala, su cabecera es San Francisco 
Tepeyanco. En el centro de la localidad se erige 
la Parroquia de San Francisco de Asís y el ex-
convento Franciscano, el ayuntamiento y el par-
que municipal, por tanto, gran parte de la vida 
cotidiana transcurre en este primer cuadro.  

Claudia Jazziel Lumbreras Delgado

Interior San Francisco. Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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Interior San Francisco. Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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Para comprender a la comunidad actual y la 
gran diversidad de los bienes resguardados al inte-
rior de la Parroquia, es necesario remontarse has-
ta la época prehispánica, las evidencias sugieren 
la existencia de señoríos o altépetl  de diversa im-
portancia socioeconómica, política y autónomos 
formando una “Confederación tlaxcalteca” para per-
manecer independientes al dominio de los mexicas. 
Se reconoce a Tepeyanco como uno ellos por sus di-
mensiones y población (Fernández, 2004, págs. 2-3).

Por esto, a la llegada de los españoles a fin 
de sustituir la doctrina antigua por la cristiana, a Te-
peyanco se le confiere el título de cabecera de doc-
trina. En este sitio se edifica un convento en 1554 
(Charles, 1991, pág. 54), con el objetivo de evange-
lizar y controlar los pueblos indígenas de la región, 
no obstante, tras la llegada de Juan de Palafox y 
Mendoza, se obligó a los franciscanos a permane-
cer en sus conventos, por tanto, el clero secular sería 
encargado de administrar la cabecera de doctrina. 
(Fernández, 2004: 14- 15). 

Aunque hubo varios intentos del clero secular 
de alejar al clero regular de los indígenas como se 
pudo notar en 1725 tras la construcción de la parro-
quia (Archivo, 1795), los indígenas aún asistían con 
frecuencia al convento.  Este dato indica que ambos 
sitios seguían sirviendo al pueblo, por tanto, con el 
avance de los siglos es posible que, tanto en el tem-
plo como en el convento, continuara la manufactura 
de bienes para el culto, con ello, cada siglo imprimió 
su gusto y dejó evidencia de la influencia nobleza 
indígena sobre el clero como el retablo principal y 
uno del transepto, manufacturados por encargo de 
los caciques indígenas Francisco Aguayo y Francis-
co Hernández de Aguayo (Fernández 2004:116-123). 

Actualmente, existe evidencia material 
del traslado de retablos, pinturas y esculturas 
del exconvento a la parroquia desde el siglo 
XVIII hasta el siglo XIX, como elementos recor-
tados de los retablos, diversidad de temporali-
dad de bienes (siglo XVI-XIX) e inscripciones.

Si bien durante la época prehispánica y 
novohispana, San Francisco Tepeyanco tuvo 
una gran población, hoy tiene 3613 personas 
(INEGI, 2021) y el 84.2 % es católica (INEGI, 
2022). Los pobladores son principalmente 
comerciantes, profesionistas, obreros y cam-
pesinos, además se considera un área semi 
rural. En cuanto a la etnicidad de las personas 
el INEGI solo hace referencia al idioma y men-
ciona que el 1.18 %  de las personas habla una 
lengua indígena (INEGI, 2021), es decir este 
reducido número de personas podrían identifi-
carse como indígenas, sin embargo en la ac-
tualidad  los pobladores no se asumen como 
indígenas (Bautista, 2020, pág. 8), sino se ubi-
can así mismos hacia el lado mestizo, aunque 
en las prácticas culturales como el sistema de 
cargos  los iguala con comunidades que se 
identifican como indígenas (Robichaux, 2005), 
por esto, varios investigadores se han acerca-
do a San Francisco Tepeyanco con el objetivo 
de estudiarle.

Detalle de inscripción de donante indígena. 
Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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En palabras de la antropóloga Rosario 
Bautista la comunidad de San Francisco esta 
“arraigada en la memoria histórica y su trasmi-
sión depende de un complejo proceso formati-
vo permanente que contempla la observación, 
la práctica de múltiples rituales colectivos y de 
la tradición oral.” (Bautista, 2020) es decir, los 
pobladores de Tepeyanco, en pleno siglo XXI, 
conservan tradiciones y ritualidades de una es-
tructura filosófica de tradición mesoamericana 
náhuatl, apreciable a largo de su calendario de 
festividades (Bautista, 2020). 

Durante el trabajo de campo de los antro-
pólogos Rosario Bautista y Sergio Moctezuma 
pudieron identificar entre 45 (Moctezuma, 2013, 
pág. 80) y 46 fiestas litúrgico-católicas anuales 
(Bautista, 2020, pág. 45), las cuales: 

“han sido y siguen sujetas a cambios e in-
novaciones colectivas, sustentadas bajo una in-
tensa y compleja organización social doméstica 
y comunitaria —sistema de cargos—. El proceso 
formativo permite la reproducción de un conjun-
to de tradiciones y ritualidades, los cuales 
son vehículos de transmisión de conoci-
miento y aprendizajes significativos en-
tre niños, jóvenes, adultos y ancianos de 
la comunidad”. (Bautista, 2020, pág. 45)

Por lo anterior referido, comprender el 
caso particular del sistema de cargos de San 
Francisco Tepeyanco permitirá tomar decisio-
nes de conservación “sin emitir juicios de valor 
respecto a las distintas prácticas o significados 
atribuidos a los objetos, sino buscar que, con 
las decisiones de intervención, puedan seguir 
existiendo todas las posibles interpretaciones y 
usos que distintos grupos sociales quieran dar-
le”. (Ortega, 2023, pág. 42)

En este sentido, quienes forman parte del 
sistema de cargos de San Francisco Tepeyanco, 
son los actores que identifican los bienes cultu-
rales relevantes y de significado cultural (Valerie, 
2023). A continuación, se describen los sistemas 
de cargos que toman decisiones sobre los bienes 
procesionales de la Parroquia de San Francisco Te-
peyanco, así mismo se identifican los bienes proce-
sionales sobre los cuales se soporta la transmisión 
del corpus histórico de conocimientos propios de 
tradición nahua (Bautista, 2020, pág. 45).

San Sebastián. Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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Sistema de 
cargos Cantidad Duración del cargo Forma de 

elección Responsabilidades

Fiscales 4 (2 lado norte, 2 
lado sur)

Anual (el cargo 
inicia en enero)

Votación a mano 
alzada (12 de 
diciembre)

Mantenimiento del monumento y 
responsables de 4 mayordomías 
“importantes”, recabar las “visitas”

Sacristanes 4 (2 lado norte, 2 
lado sur)

Anual (el cargo 
inicia en enero)

Votación a mano 
alzada (12 de 
diciembre)

Apoyar en el servicio litúrgico, 
son responsables del manejo de los 
bienes muebles y bienes asociados 
al monumento histórico de San 
Francisco

Mayordomos 45-46
Anual (El cargo 
depende del 
calendario litúrgico)

Votación a mano 
alzada

Responsables de llevar a cabo los 
festejos de las imágenes de la iglesia

Semanero 1 Semipermanente Nombrado por los 
fiscales

Apoya en el mantenimiento de la 
iglesia y apoya sacristanes y fiscales

El sistema de cargos

P ara los bienes procesionales hay que 
ahondar en la descripción del cargo 
de los sacristanes y mostrar la rela-
ción de estos con otros sistemas de 

cargos y el curso de la toma de decisiones so-
bre el patrimonio cultural de la Parroquia de San 
Francisco Tepeyanco.

En la tabla 1 se identifican las responsa-
bilidades y diferencias del sistema de cargos, 
tanto los fiscales, mayordomos y el semanero 
son descritos por Rosario Bautista (Bautista, 
2020) y Sergio Moctezuma (Moctezuma, 2013), 
aunque Bautista hace referencia a los sacrista-
nes ambos antropólogos no describen las res-
ponsabilidades y forma de llegar al cargo de los 
Sacristanes; tanto sus responsabilidades como 
su nombramiento han sido obtenidas por la sec-
ción restauración durante el trabajo de campo 
desde el año 2017 al 2023 en comunicación per-
sonal con los sacristanes, de las solicitudes diri-
gidas al INAH y de las acciones de seguimiento 
al resarcimiento de daños de los bienes;

Tabla 1 Comparativa del sistema de cargos de la Parroquia de San Francisco de Asís, Tepeyanco.
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Los Sacristanes

L os sacristanes son cuatro, apoyan con 
el servicio litúrgico durante las celebra-
ciones, y tienen a su cuidado y vigilancia 
los bienes muebles y bienes asociados 

al monumento histórico como esculturas, pintu-
ras de caballete, retablos y menaje litúrgico (no 
se incluyen portones, campanas, ni pintura deco-
rativa o argamasas). Son elegidos por votación a 
mano alzada el 12 de diciembre por medio de una 
terna que propone cada sacristán saliente, una 
vez elegidos, son avisados, ya sea por familiares 
o por los sacristanes salientes. Durante 15 días 
(primeras semanas de enero) se capacitan con 
los sacristanes salientes en cuanto al servicio 
que van a prestar.

Ellos son los responsables de recibir el 
inventario de bienes de la iglesia, mismo que se 
lleva a cabo a puerta cerrada, donde se invitan a 
personas mayores y ex sacristanes para dar fe 
sobre la autenticidad de los bienes, además los 
sacristanes salientes se aseguran de entregar el 
inventario que recibieron en el año anterior.

Una vez en el cargo, se organizan por turnos 
de una semana al mes, apoyados por los tres res-
tantes, si no puede estar presente o dependien-
do, un familiar los cubre. Durante el 
servicio que prestan apoyan a las 
mayordomías para identificar y 
alistar a las pinturas o escul-
turas que solicitan los ma-
yordomos, ya sea que las 
limpian, revisan que sean 
vestidas (por los mayor-
domos) y las colocan 
en las andas para salir a 
procesión.

Las mayordomias            
y su relacion con los 
bienes procesionales

L as mayordomías son festividades en 
torno a un Santo, en su mayoría son 
anuales, los mayordomos son elegidos 
en diferentes fechas, además existe un 

rango de mayordomías en las que unas son más 
importantes que otras y cada una de ellas tiene 
una relación con las imágenes de la iglesia (de-
finidas por la duración y el gasto que se hace en 
ellas) (Moctezuma, 2013), a su vez Bautista re-
fiere “que muchas de las tradiciones y de las ri-
tualidades de Tepeyanco, se encuentran todavía 
cobijadas por el calendario agrícola prehispánico, 
aunque los grupos domésticos ya no son eminen-
temente campesinos” (Bautista, 2020, pág. 46).

Los mayordomos son los encargados de 
organizar la festividad, quienes se encargarán de 
preparar la celebración de la mayordomía, que 
consta de procesiones, una misa, comidas y bebi-
das, músicos, comprar cohetes y arreglos florales 
para el interior de la iglesia, además el mayordo-
mo dará de comer a las personas que le ayudan 
y participan antes, durante y después de la fiesta.
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La elección del nuevo cargo 
se realiza al terminar la misa, el 
mayordomo saliente propone a tres 
candidatos, las personas votan por 
alguno y quien obtenga la mayoría 
será elegido, el entrante, ofrecerá 
ese mismo día, en su casa, galletas 
y bebidas a los asistentes y se le 
hará entrega una alcancía . El nue-
vo mayordomo cuenta con un año 
para preparar los festejos (ahorrará 
dinero para esta fiesta). La mayor-
domía en honor a un santo en espe-
cífico solo puede ser una vez en la 
vida de la persona, pero puede ser 
elegida para ocupar una mayordo-
mía a un santo diferente en los si-
guientes años. (Moctezuma, 2013, 
págs. 75-76).

En cuanto a las esculturas o 
pinturas, el mayordomo buscara a 
los cargadores “devotados”, si se 
trata de una representación femeni-
na serán mujeres y de una masculi-
na, serán hombres, quienes durante 
un año llevarán flores a la imagen; 
los días de la mayordomía, los de-
votados serán los encargados de 
cargar a las imágenes, además de 
acompañar con flores durante las 
procesiones, por otra parte, los ma-
yordomos serán los encargados de 
alistar el cambio de ropa de la ima-
gen en el caso de las esculturas de 
vestir o de colocar un arco de flo-
res alrededor de la pieza y si así lo 
desean, dar mantenimiento. Por úl-
timo, los mayordomos harán la so-
licitud a los sacristanes para alistar 
a los bienes procesionales para los 
festejos y procesiones.  

Los sacristanes                      
y su relacion con               

bienes procesionales

U na  vez que el mayordomo solicitó un bien 
procesional, los sacristanes acomodarán a la 
escultura o pintura en una anda, la montarán 
y fijarán, sin embargo, para asegurar que el 

bien se halle estable, reforzará el montaje con piola o hi-
los de algodón. Posteriormente para cubrir los amarres y 
el bien se vea “digno”, se colocará una especie de cubre 
base. Posteriormente durante el recorrido de las proce-
siones, el sacristán será el encargado de elegir a los car-
gueros (as) o devotados (as) (previamente invitados por 
los mayordomos) para cargar a la imagen procesional. Al 
respecto Hugo Flores sacristán el año 2023, refiere que 
la elección de cargadores es dispar en cuanto a estatura 
y condición física, lo que complica el traslado durante las 
procesiones, dado que algunos(as) no aguantan la car-
ga o el peso se distribuye de forma diferencial (Flores, 
2023), provocando inestabilidad durante el trayecto, de 
aquí la razón de los amarres del bien al anda.

Sacristanes alistando escultura. 
Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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La procesion

E sta comienza regularmente por las mañanas, el bien montado en una anda llevado por 
cargadores o cargadoras, hace un recorrido de la iglesia a la casa del mayordomo y 
luego de la casa del mayordomo a la iglesia para la celebración de la misa. Debido a la 
ubicación geográfica de la localidad de Tepeyanco, ubicada entre cerros, el recorrido 

suele llevarse en calles con pendientes, banda, cohetes y personas cargando flores.

Procesión San Francisco el molerito. Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado. 
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Los bienes 
procesionales

P or medio de las solicitudes ingresadas 
al centro INAH Tlaxcala por parte del 
párroco, fiscales y sacristanes (Sec-
ción Restauración, 2017-actual), se 

identificaron dos tipos de bienes procesionales, 
los cuales se clasificaron en A y B, los del tipo 
A, solo cumplen la función de la representación 
de acuerdo con su iconografía, y los del tipo B, 
son aquellos que cambian por otras advocacio-
nes o representaciones iconográficas; las A solo 
son veneradas por lo general un día, las del tipo 
B, varios días, llegan a cambiar de advocación e 
incluso de mayordomo. Esta clasificación permi-
te identificar, el uso de uso y la frecuencia de las 
piezas, lo que impacta directamente en la conser-
vación de sus bienes.

En total existen de 41 festejos a lo largo del 
año que son el resultado de la veneración de 30 
bienes muebles históricos a cargo de 27 mayor-
domos. De estos bienes, 9 imágenes cambian de 
advocación, función o mayordomo, de las cuales 
3 esculturas hacen cambio de 2 mayordomos y 1 
hace hasta 3, entre las 9 piezas se lleva a cabo 20 
celebraciones a la largo del año, y los 21 sobran-
tes el resto de las celebraciones. Respecto a las 
mayordomías en general 3 son las que tienen sus 
fechas movibles, estas dependen del Calendario 
Litúrgico Católico de modo que su fecha no está 
predefinida, respecto al festejo del primer lunes 
de mayo de Padre Jesús, responde la tradición de 
sacar a la imagen para rogar por lluvias (Bautista, 
2020) y el segundo sábado de mayo se lleva a San 
Francisco a visitar a la Virgen de Ocotlán, como 
parte las peregrinaciones que hacen las poblacio-
nes de Tlaxcala por tanto, sus salidas no estas 
sujeta al calendario litúrgico.

Procesión con toritos. 
Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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La proteccion de los bienes procesionales

PÁRROCO

FISCALES

SACRISTANES Y
MAYORDOMOS

POBLACIÓN EN
GENERAL

SEMANERO

RESPONSABILIDAD TOMA DE DESICIONES SIN RESPONSABILIDAD

En años recientes el INAH desde Coordinación 
de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) 
emitió lineamientos de conservación a nivel norma-
tivo, haciendo énfasis “en la comprensión y el res-
peto de valores, significados, usos, asociaciones y 
contexto, así como considerar los actores sociales 
vinculados con dicho patrimonio” (CNCPC, 2014).  
Aunque desde la práctica cotidiana de la institución 
y del punto de vista de varios restauradores, aun se 
tiene la premisa de que el patrimonio “está al centro 
de muchos grupos sociales independientes que in-
teractúan con y alrededor de él” (Ortega, 2023, pág. 
209), y su conservación depende de esta diversidad 
y no, del grupo social al que pertenece.

Por tanto, para lograr que la 
comunidad sea la verdadera dirigen-
te en la toma de decisiones a favor de 
su patrimonio, debe existir un trabajo 
interinstitucional e intercultural, es 
decir primero la comunidad, después, 
sus autoridades como las demás ins-
tancias relacionadas con el cuidado 
de su herencia, deberán trabajar con-
juntamente sobre ciertas metas co-
munes que no interfieran con el uso 
ritual y cotidiano de los bienes cultu-
rales (Schneider, 2014, pág. 17). 

D esde la perspectiva institucional y legal se indica que el responsable de la Parroquia 
de San Francisco Tepeyanco y de los bienes muebles y bienes asociados al monu-
mento histórico es la iglesia católica como la marca la Ley Federal Sobre Monumen-
tos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, a través del párroco quien cuenta 

con el nombramiento de la diócesis de Tlaxcala, en cambio, el sistema de cargos de San Francisco 
es el verdadero custodio del patrimonio, ellos son los que dan el significado cultural  y toman de-
cisiones sobre su protección.

Esquema 1. Diagrama de la parroquia de San Francisco desde la perfectiva de las instituciones.
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Lo anterior,  resalta la necesidad de lo-
grar la vinculación con la comunidad para que 
de forma efectiva tomen las decisiones que a 
ellos les corresponden, de manera que, si tene-
mos conciencia sobre la situación, una vez que 
se da el primer contacto INAH– comunidad 
o restaurador-comunidad, debemos resolver 
primero las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
lograr conjuntar la normativa de la ley y las ne-
cesidades de la comunidad?, ¿Como proteger 
los bienes respetando los costumbres y tradi-
ciones? , ¿cómo lograr mediar dichas prácticas 
con la legislación? ¿por qué es importante con-
servar para comunidad?

Procesión San Francisco. 
Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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Para resolver estos cuestionamientos se 
deberá comprender los procesos y mecanismos 
de interacción cultural con la materialidad, pero 
es tarea que atañe a especialistas con herramien-
tas antropológicas de investigación como la ob-
servación etnográfica y las entrevistas a profun-
didad para detectar los procesos de significación 
en el contexto estudiado (Macías, 2009, pág. 93). 
En cuanto a esto, la sección restauración utiliza 
la experiencia y aprendizaje empírico obtenido en 
campo, entendiendo que Tlaxcala tiene una diver-
sidad de prácticas culturales en torno a los usos, 

Decisiones de conservacion en torno al patrimonio

PATRIMONIO 
HISTORICO

SEMANERO

PÁRROCO

Si firma acciones 
autorizadas y

regularizaciones

PÁRROCO

No firma acciones 
irregulares asume
responsabilidad

FISCALESPOBLACIÓN EN GENERAL

SACRISTANES Y 
MAYORDOMOS

DECISIONES

costumbres y la compleja religiosidad de cada 
pueblo. El principal aprendizaje, ha sido reconocer 
que en conjunto con las autoridades civiles y re-
ligiosas conviven en las poblaciones los órganos 
denominados sistemas de cargos, quienes toman 
decisiones, incluso por encima de las autoridades 
civiles o religiosas , como se puede ver el caso 
de la localidad de San Francisco Tepeyanco en el 
siguiente esquema de responsabilidad y toma de 
decisiones se da cuenta de lo señalado:

Esquema 2. Diagrama de la toma de desiciones observada en la comunidad de San Francisco.
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En el caso de San Francisco Tepeyanco 
es notable que el patrimonio se halla al centro 
y tanto los sistemas de cargos como la pobla-
ción toman decisiones en torno a él, aunque 
en el esquema 1 y más cercano al seguimien-
to tradicional del INAH, donde el párroco es 
quien toma las decisiones y en él cae la res-
ponsabilidad, en el esquema de decisiones, 
estas son tomadas por el sistema de cargos, y 
pueden recaer en párroco pero siempre desde 
fuera, quien podrá negar su responsabilidad, 
no obstante, para la comunidad, esta situa-
ción no es transcendental, por lo que cons-
tantemente han tomado decisiones sobre sus 
bienes sin la anuencia del párroco. De ahí que 
muchos párrocos en situaciones similares 
prefieren no meterse, evadir la responsabili-
dad y dejar que la comunidad vaya sola.  

Por su parte, el INAH para todos los trá-
mites de conservación del monumento y bie-
nes muebles, solicita la anuencia del párroco, 
pero en los casos donde el párroco limita o 
evade su responsabilidad, deja a la comuni-
dad en una especie de limbo. Estas situacio-
nes y casos particulares como la complejidad 
social de Tepeyanco no están incluidas en la 
legislación, de modo que la sección restaura-
ción busca la mediación entre ambos actores, 
sobre todo privilegiando la significación del 
patrimonio para la comunidad.

En el canal del diálogo entablado con el sacris-
tán Hugo Flores en el año 2023, comentó que dotarle 
de información técnica del bien, le ha permitido to-
mar mejores decisiones para su conservación, inclu-
so mencionó, que los mayordomos que han sido par-
ticipes de esta, igualmente han logrado comprender 
otros valores contenidos en sus bienes devocionales, 
tal es el caso de la antigüedad y la manufactura de 
los bienes, finalmente solicitó que el canal de comu-
nicación sea continuo y de manera amigable para 
parte del INAH (Flores, 2023).

Trito. Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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Conclusiones

D urante el tiempo que permaneció 
cerrada la Parroquia de San Fran-
cisco Tepeyanco por la afectación 
del sismo del 19 de septiembre de 

2017, las imágenes procesionales, continuaron 
siendo parte de la dinámica ritual de la comuni-
dad, incluso a pesar de la pandemia COVID-19, 
de manera que este patrimonio nunca estuvo 
estático.

Los antropólogos Sergio Moctezuma y 
Rosario Bautista en el año 2013 y 2020 refirie-
ron su optimismo sobre la permanencia, evo-
lución y plasticidad de las prácticas culturales 
a través de las mayordomías. Sin embargo, las 
restricciones y el confinamiento derivados tan-
to del sismo como de la pandemia dieron como 
resultado que, en un plazo corto de tiempo, la 
pérdida de tres celebraciones de bienes proce-
sionales; desde el año 2020 se dejaron de soli-
citar la Virgen de Ocotlán, La Preciosa Sangre 
de Cristo y en 2023, la Virgen del Rosario. En 
la sección restauración se han detectado casos 
de otras comunidades, donde los bienes se de-
jaron de venerar y terminaron en bodega o en la 
quema para la ceniza de miércoles santo; perso-
nas mayores cuentan varias historias y llegan a 
remontarse a 40 o 50 años, en el caso de Tepe-
yanco tiene fue en el lapso de tres años.

Que la vida ritual continuara tras el sismo 
y pandemia a través de los bienes procesionales 
ayudó a mantener estas estructuras sociales en 
la comunidad de Tepeyanco, no obstante, sino 
se trabaja estrechamente con la comunidad 
y se cuida la forma en que se aborda la labor 
institucional, la pérdida de mayordomías podría 
continuar y con ellas, la devoción a sus bienes y 
quizás optimistas, terminen en bodegas o como 
parte de universo de santos sin devoción.

Páginas 16  y 17. Quema de matachines en honor a San Francisco. 
Fotografía: Claudia Jazziel Lumbreras Delgado.
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