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Introducción

En diciembre 1531 sucedieron las apariciones de la Virgen María de Guadalupe, 
de acuerdo con la obra del siglo xvi, titulada Nican Mopohua; fue entonces 

cuando quedó plasmada su imagen en la tilma del indígena Juan Diego Cuauht-
latoatzin, y como petición, la Virgen solicitó que se le construyera un templo en 
el Tepeyac, para su veneración y resguardo de su sagrada imagen. En el presente 
no hay día que no lleguen docenas de peregrinaciones, ni actividad humana que no 
tenga una peregrinación a este santuario de Guadalupe; en cada se vislumbra el 
gran mosaico cultural, social, histórico y muestras de fe de diferentes partes de 
nuestro país. 

En esta mirada se resalta la existencia de peregrinaciones de pueblos que pertene-
cen al territorio de la Ciudad de México; suceden en el mes de noviembre y tienen su 
origen a mediados del siglo xviii, dentro del contexto de la Fiesta de los “Naturales” en 
la Insigne y Real Colegiata de Guadalupe, hoy basílica de Guadalupe. 

Los pueblos que mantienen esta práctica de peregrinar son los siguientes: San An-
drés Tetepilco, Iztacalco, San Juanico Nextipac, Azcapotzalco, Iztapalapa, Culhuacán, 
Magdalena Mixiuhca y San Juan de Aragón. En noviembre de 2022, el artista visual 
Ricardo García y yo profundizamos en el tema. La participación de Ricardo consistió en 
la observación participante al acompañar a los pueblos en su peregrinar y, por lo tanto, 
en el registro fotográfico, así como, con pláticas informales. A la par de ello, consulté 
fuentes bibliográficas, hemerográficas y trabajo de archivo para conocer el origen, as-
pectos, cambios, adaptaciones, continuidad y desarrollo de esas peregrinaciones. 
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De la Fiesta de la Natividad a la fiesta de los Naturales 
Durante el siglo xvi la fiesta de Guadalupe era el 8 de septiembre, día en que se 
celebraba a todas las imágenes de la Virgen María que no tuviesen señalado un día 
especial aprobado por la autoridad pontificia.1 Es precisamente en ese día que la Iglesia 
católica celebra la Natividad de la Virgen María, como lo menciona el bachiller Miguel 
Sánchez en su obra Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe de 1648; 
el día principal era celebrado por parte de los españoles y la octava2 por los naturales. 
Tiempo después se cambió la fiesta a octubre y para 1677, por la grandeza de esta 
fiesta, el arzobispo de México fray Payo de Rivera concede indulgencias3 el 5 de no-
viembre. En esta fiesta acudían españoles e indios; sin embargo, el jesuita Francisco de 
Florencia, para 1688, ya hablaba de la fiesta principal de los naturales o de los indios.4 

Se fijó una fecha para la fiesta que hacían los naturales: el domingo anterior al 
primero de Adviento5 (últimos días de noviembre). Esa fiesta fue muy concurrida, 
tanto que para el 18 de noviembre de 1755 el cabildo hubo de revisar la solicitud de los 
indios de Iztacalco para que se les asignara una misa propia y se predicara el sermón 
en mexicano en el contexto de esta fiesta. Fue el lunes 15 de noviembre de 1757 que se 
le asignó la celebración de Iztacalco; posteriormente, se le asignó en martes a un barrio 
de Santiago Tlatelolco; para 1768 se agregó en miércoles la fiesta de los naturales de 
Azcapotzalco; en 1780 se agregó la de los naturales de San Agustín de las Cuevas (Tlal-
pan), y para 1792, los de la Magdalena (Contreras), celebrándose el primer domingo 
de Adviento.6 

El título propio de la fiesta y calendarización se mantuvo hasta la década de 1970, 
con base en la revisión de los periódicos del siglo xix como: La Voz de México, La Patria, 
El Correo Español, El País,7 entre otros, y en las revistas editadas por la Basílica de Gua-
dalupe llamadas: El Boletín de Nuestra Señora de Guadalupe y La Voz Guadalupana.8 

Al correr del tiempo se integraron más pueblos para la celebración de la festi-
vidad; se trató de: Iztapalapa, San Andrés Tetepilco o de la Ladrillera, San Simón 
Ticumac o de la Ladrillera, San Juanico Nextipac, Nativitas, La Resurrección, San Fe-
lipito, Magdalena (de estos últimos cuatro pueblos no se menciona sus ubicaciones), 
San Juan de Aragón y Culhuacán, y para inicios del siglo XX se integra el pueblo de 
Magdalena Mixiuhca.

La devoción a Santa María de Guadalupe continúa 
Se desconocen los motivos por los cuales ya no continuaron con su participación al-
gunos pueblos u ocurrió la integración de otros. En la actualidad lo pueblos que man-

1 El papa Clemente IX aprobó, en 1667, que se celebrara a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. 
2 Fiesta o conmemoración que la iglesia católica celebra con un espacio de ocho días. 
3 Perdonar las culpas así como conceder gracias.
4 Gustavo Watson Marrón, El templo que unió a Nueva España, Historia del Santuario y Colegiata de Gua-
dalupe, extramuros de México, en el siglo xviii (México: Miguel Ángel Porrúa, 2012), 152-155. 
5 En la Iglesia católica es el tiempo litúrgico de preparación para la Navidad; inicia 4 domingos anteriores 
al 25 de diciembre. 
6 Watson, El templo…, 592-593.
7 Se pueden consultar en el acervo de la Hemeroteca Nacional Digital de México https://hndm.iib.unam.
mx/index.php/es/. 
8 Acervo de la Biblioteca Lorenzo Boturini, de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. 
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tienen su peregrinación en noviembre son: San Andrés Tetepilco (primer sábado), 
Iztacalco (primer lunes), San Juanico Nextipac (segundo martes), Azcapotzalco (el se-
gundo miércoles), Iztapalapa (último jueves), Culhuacán (último viernes), Magdalena 
Mixiuhca (último sábado) y San Juan de Aragón (último lunes). 

Para que se lleven a cabo estas peregrinaciones, los pueblos se organizan mediante 
el sistema de mayordomías y con lo que se observó hay elementos que están presen-
tes en todas sus demás fiestas religiosas; sin embargo, cada pueblo se caracteriza en 
ofrendar a la Virgen algo diferente de lo presentado por los demás. Por mencionar, lo 
que caracteriza a cada uno: los carros alegóricos del pueblo de San Juanico Nextipac, 
en la cual los niños se personifican de la Virgen, Juan Diego, angelitos y de fray Juan de 
Zumárraga. Las portadas de flor natural al interior y exterior de la basílica y el festón 
del pueblo de Iztapalapa. El “Resplandor” del pueblo de Magdalena Mixiuhca. El Pue-
blo de San Juan de Aragón se caracteriza por llevar las escoltas9 que participan de la 
representación de la Batalla de Puebla de 1862. Los pueblos de San Andrés Tetepilco e 
Iztacalco, por llevar música de chirimía.

1. Pancarta de la Peregrinación del Pueblo de San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, que dice: San Andrés 
Tetepilco. Abre la gloria rindiendo homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe. Fotografía: Ricardo García, 
5 de noviembre de 2022.

9 Conjunto de personas que resguardan en señal de honra o reverencia algo o una persona; en este caso, 
la bandera de México. 
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2. Nicho de la Mayordomía de la Virgen “Grande” del Pueblo de Iztacalco.  
Fotografía: Ricardo García, 7 de noviembre de 2022.

3. Carro alegórico del Pueblo de San Juanico Nextipac, Iztapalapa.  
Fotografía: Ricardo García, 8 de noviembre de 2022. 

4. Peregrinación de Azcapotzalco; en la pancarta mencionan datos como:  
La Fiesta de los Naturales de Azcapotzalco, Aniv. 490 (1532-2022).  
Fotografía: Ricardo García, 9 de noviembre de 2022.
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5. Portada realizada por la Sociedad Florera del medio Pueblo de Axomulco  
de Iztapalapa. Fotografía: Ricardo García, 24 de noviembre de 2022. 

6. Imágenes de la Virgen de Guadalupe del Pueblo de San Francisco Culhuacán.  
Fotografía: Ricardo García, 25 de noviembre de 2022.

7. El resplandor del Pueblo de Magdalena Mixihuca, alcaldía Venustiano Carranza. 
Fotografía: Ricardo García, 27 de noviembre de 2022.
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8. Fecha de 1908 año en el que se registra la peregrinación del Pueblo  
de Magdalena Mixihuca, alcaldía Venustiano Carranza.  
Fotografía: Ricardo García, 27 de noviembre de 2022.

9. Saliendo del Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero,  
en peregrinación a la Basílica de Guadalupe.  
Fotografía: Ricardo García, 8 de noviembre de 2022.

10. Quema de cohetes en la peregrinación de Azcapotzalco.  
Fotografía: Ricardo García, 5 de noviembre de 2022.
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11. Cambios de mayordomías de la Virgen de Guadalupe del Pueblo de Iztacalco.  
Fotografía: Ricardo García, 8 de noviembre de 2022.

12. Banda de viento en la peregrinación del Pueblo de San Juan de Aragón,  
alcaldía Gustavo A. Madero. Fotografía: Ricardo García, 24 de noviembre de 2022.

13. Cera escamada de la mayordomía del mismo nombre del Pueblo de Iztapalapa.  
Fotografía: Ricardo García, 25 de noviembre de 2022. 


