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Introduccion

La celebracion del carnaval en la ciudad de Mexico constituye hoy
una rareza. Ello se debe entre otras cosas a su desarticulaci6n provo-
cada desdu la epoea eolonial debido a la persecuci6n y sanciones de
las que fue objeto.

Sin embargo, aun es posible observar que en diversos barrios y
pueblos antiguos de la capital la celebraci6n anual de esta fiesta con-
tinua reaiizandose en fechas variables durante los primeros meses de
cada ano, muchas veces con autonomia del calendario religioso.

La sola existencia del carnaval constituye una viva expresi6n de
la resistencia cultural de los barrios al paso de los siglos. Es a la vez
Una actividad que permitc ratificar alianzas y dotar de significado al
barrio como una unidad de residcncia distinla a otro tipo de asenta-
mientos urbanos.

En la ciudad dc Mexico existen una gran cantidad de barrios
tradicionales. Bstos se eneuentran ubicados fundamentalmente en el
sur y oricntc de la capital, aunque tambi6n se preservan algunos en el
ponicntc, fundamentalmente en las regioncs menos afectadas por la
urbanizacion y cl crecimiento industrial-

Los barrios tradicionales corresponden especialmente a los lu-
gares de ascntamicnto prchispanico de lo que fuera la cuenea de
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M6xico. En ello se puede observar que en mayor o en nienor medida
sus habitantes poseen una riea memoria historiea que muehas veces
se simboliza en lugares y objetos propios del espacio. Se tiene tam-
bi6n una noei6n aeerca del origen que suele reivindicarse desde un
pasado remoto o "tiempo base" [Gravano, 1989] sea mitico o real,
que permite a los habitantes de la entidad barriai compartir un senti-
do de autoadseripci6n y pertenencia ante una urbe an6nima y extra-
na.^

Estos barrios en su origen formaron parte de las instituciones
indias dotadas por los conquistadores. En el siglo XVti estas organi-
zaciones se denominaron Reptiblica de Yndios. En ellas se estabiliz6
el sistema de eargos eiviles y religiosos, cuya continuidad en el tiem-
po se observa en las actuates mayordomias con las que cuenta.

Se ha eonsiderado que los barrios fueron determinados por la
reeuperaei6n de la estruetura sociopolitica de los tenochea, el ealpu-
lli, el cual era integrado por grupos de parentescos.

Sefiala Bonfil [1988] que en la mayoria de los casos los espano-
les no intentaron reformar los sistemas de gobierno local de los pue-
blos menores. Por otro lado, los eonquistadores aprovecharian esta
estruetura e integrarian las mayordomias y sistemas de cargos como
una medida de lograr la evangelizaeidn de los indios con recursos
propios de 6stos (Bonfil, 1989].

La estruetura socioterritorial del calpulli despu^s seria deno-
minada "barrio" por los espaiioles, debido a las similitudes que esta
forma socioespacial guardaba con los barrios espaiioles. Es por ello
que ios barrios tradieionates de la ciudad de M6xico son distintos en
su origen a otro tipo de asentamientos urbanos. No obstante lo ante-
rior, es preeiso conocer la funcion actual de Ios barrios y la persist-
eneia de un conjunto de tradiciones culturales que expresan en la ac-
tualidad. Es decir, cabe preguntarse por qu^ en la 6poca moderna
los barrios tradicionales afianzan su identidad. Por qu6, a pesar de
ser Una rareza, la celebraei6n del carnaval continua.

El barrio y lo barrlal

Si bien lo barrios en su origen fueron definidos eomo entidades terri-
toriales y sociopoliticas de asentamiento y eontrol social dc la colo-
nia sobre los indigenas, es preeiso considerar que en la actualidad, el
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barrio como espacio esti subordinado al barrio como un ethos, con
capacidad ideol6gica para construir una identidad.

No exislcn lfmiles ffeicos en la ciudad de Mexico quc permitan
definir en d6ndc cmpicza y tcrmina un barrio. Tampoco se presen-
tan diferenciacioncs espaciales que posibiliten la distinci6n cntre un
barrio y otro, o enire el barrio y olros asentamicntos urbanos no ba-
rriales.

En el aspecto simb6Uco lo que cobra reievancia en la defini-
cii6n de los Hmites son establecidos de manera arbitraria por los pro-
pios habitantes del barrio.

En un estudio efecluado sobre la idenlidad barrial en Tepito,
Niv6n [1989] observa que los li'miles del barrio son variables depen-
diendo de los sectores socialcs de que se trate. Asi, para los poUticos
los limilcs son mucho mas amplios que para las personas quc sola-
mentc llcgan al barrio a dormir. En esta perspectiva, el barrio se de-
fine como un espacio de produeci6n simb6tica a partir de la unidad
de residencia sobre la cual se establecen procesos de identidad-alte-
ridad.

Gcneralmente los barrios tienen su denominaci6n a partir del
santo patr6n que se venera. La capilla o tcmpio puede considerarse
como el cenlro del barrio y como un eje de organizaci6n barrial. Las
mayordomi'as, sislemas de cargo, u otro tipo de agrupaciones, consti-
tuyen organizaciones socialcs que son algo mas que la organizaci6n
territorial de los vccinos.

Estc caso puede ser ejemplificado con lo analizado por Bonni
[1989] en Cholula. Los habitantes de los barrios choluitecas haci'an la
distici6n entrc los "hijos del barrio" y los "vecinos del barrio". Los
primeros eran aquellos procedentes de familias originarias del ba-
rrio, que adcm^s habEan participado por generaciones en cl sistema
de cargos de los barrios choluitecas. Los segundos, en cambio, com-
partian el territorio del barrio, i>cro no eran del barrio, es decir, no
ingresaban al sistema de dcrcchos y obligacioncs contraidas con la
comunidad a trav6s del sistema de eargos.

Dc aqui podemos haccr una distinci6n entre el barrio como es-
pacio fisico y cl barrio como espacio social de produccion simb6lica.
A csto ultimo lo denominamos como barrialy al introducir los clc-
mcntos dc valoraci6n que constituycn la barrialidad y la identidad
del barrio. "Aim en la m<is desintercsada descripci6n del barrio la
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gente introduce valores con los cuales se muestra que el barrio no es
meramente el espacio donde reside (...]" (Gravano, ibid].

En la ciudad de Mexico podemos cncontrar eicmentos o rasgos
que perteneccn al barrio, como los nuevos asentamientos que se in-
corporan en el caso de Cholula, pero que sin embargo no pertenece
a lo barrial.

Aqui defmimos lo barrial como ethos, entendiendo por ello los
aspectos morales de una determinada cultura, en tanto como ele-
mentos cognitivos y existcnciales. El ethos de un pueblo, "es el tono,
el carScter y la calidad dc su vida, su estilo moral y est6tico, la dispo-
sicion de su animo, se trata dc la actitud subyacente que un pueblo
tiene ante si mismo y ante el mundo que la vida refleja" (Gecrtz,
1987, p. 118].

En este sentido, es el ethos lo que da un caracter distintivo a los
barrios y a la barrialidad, la base de sustento dc la identidad. Enten-
demos por identidad "la manera como los pariicipantes de un grupo
siente como propios ciertas formas de acci6n, ciertos valorcs o ma-
ncras de dar significacidn a los componentes dc su cultura y cierto
afecto cxprcsado hacia ei pasado, prcscnte y futuro hisl6rico del gru-
po". [Bcjar, R., y Cappello, H., 1987]. Dicha identidad tambicn esta
dada por un proceso que tiene como referencia la alteridad, lo extra-
no. Bastidc (1976).

Hacia cl sureste de la ciudad de Mexico y en algunas pequcnas
localidades no urbanizadas del poniente se presentan una gran canti-
dad dc barrios tradicionales, cuyos asentamientos corresponden a
los que fueran los lugarcs de residencia indigcna dc la cuenca de
M6xico. A esta zona la denominaremos como como regidn cultural
tradicional, en oposici6n a aquellos asentamientos urbanos no tradi-
cionales y no barriales, integrados como tales a partir de la cuarta
decada dc cstc siglo.

Es frccucnte encontrar en esta region cultural la referencia que
hacen sus habitantes del pasado agricola y sistemas de produccion
chinampcra, misma quc continuo funcionando hasta hacc apenas
Unas dficadas. EI suroriente de la ciudad fue el principal abastecedor
de legumbres y fiores durante la colonia, funcion quc continuo en la
primera mitad de este siglo. Embarcadcros y canales sc constitui'an
en lugarcs dc navegaci6n y transporte de mercancias proccdentcs de
Xochimilco, Tlahuac, Milpa Alta, Texcoco y de Chaico [Anguiano,
s/f; Oehmichen y Leyva, 1990].
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Si bien esla partc de la ciudad ha sido la menos afectada por la
industrian?^ci6n, cl crccimicnto urbano no ha dejado de agredir a la
region cultural tradicional. Hacia la d^cada de los anos cuarenta los
canales fueron desaparecicndo como via de coniunicaei6n para dar
lugar al sistema de desagiie que iba requiriendo el crccimicnlo urba-
no. Con ello, la prtxlucci6n Chinampcra que proporeionaba el sus-
lento a gran cantidad de familia de la regi6n eultural tradicional que-
do reducida a pequenas zonas que hoy subsislen con grandes proble-
mas en Xoehimiico y TIAhuae.

La brutal urbanizaci6n ha representado un alto eosto social pa-
ra gran cantidad de las comunidades. El abandono de las actividades
agn'colas ocasionada [}or la p^rdida de terreno productivo, aunada a
la desecacion de los ullimos reduetos del lago trajo consigo una to-
tal modificacion de los habitos. La busqucda del trabajo asalariado,
la perdida del control en el proceso productivo y m ^ aiin, la modifi-
cacion de las dietas, son algunos de los sintomas de ello. En algunos
casos se reporto el incrcmento de la morbi-mortalidad infanlil debi-
do a la desnutricidn ocasionada p>or la modificacidn dietdtica, por s6-
lo senalar algunos de los efectos pt>cos conocidos [Anguiano, ibid\.

La urbanizaci6n tambi(in ha provocado la desarticulaci6n de la
regi6n cultural tradicional dc la ciudad de Mexico, aspecto que pue-
de ser explicado a trav^s de la ruptura de las redes soeiales integra-
das a las actividades de produccion y comercializacion agricola. Sin
embargo, hasta la fecha subsisten un conjunto de intercambios sim-
bolicos y rituales. Por otro lado, se observa un reforzamiento de las
idcntidades barriales, establecidas como una estrategia de resisten-
cia cultural.

En el primer caso nos referimos a los barrios tradicionales que,
sin tener una continuidad en el espacio territorial urbano, eontinuan
manteniendo un conjunto de intercambios culturales y simbolicos.
Entre otras cosas, nos referimos a los sistemas dc correspondencia
entre los barrios y poblaeiones de Xoehimiico, TIdhuac, Milpa Alta y
de Morelos, que se integran a eielos ceremoniales compartidos. De
igual forma, a las rclaciones que se generan dc acuerdo al calendario
festivo entre Cuajimalpa, San Pedro Chimalpa, San Lorenzo Acopil-
co y Contadero, de la delegaei6n Cuajimalpa, eon San Bartolo Ame-
yalco y Santa Rosa Xochia, de la delegacion Alvaro Obregon. Tam-
bicn participa el pueblo de Huixquiluean del estado de Mexico. Mas
haeia el oriente, y en una zona que apenas se cst^ urbanizando,
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los intercambios de los poblados de Amecameea, Chalco, Texcoco y
Cuautla. En estos intercambios tambi6n se eneuentran las relaciones
que se establecen a travds de las visitas a lugares sagrados [ver Gar-
ma, 1990; Rosalcs, 1990, y Anguiano, ibid].

En cl segundo caso nos referimos al reforzamiento y reafirma-
ci6n de la identidad local dc los barrios tradicionales. Ello se advier-
te en la construcci6n de nuevas alteridades sociales y la integraci6n
de nuevos elementos que les permiten a las comunidades diferenciar
lo propio de lo ajcno.

Es comun observar que en distintos barrios tradicionales se
presenta un fuerte rechazo a los habitantes de los nuevos asenta-
mientos. En ocasiones, estos vecinos son nombrados como "los desa-
rraigados", los "sin tradiciones", o simplcmcnte "los nuevos". Estos
son vistos por las comunidades barriales como portadores de los as-
pcctos ncgativos del entorno: la inseguridad, la violencia, los robos,
la drogadicci6n, son atribuidos a los etementos ajenos al barrio. Son
los nuevos habitantes de la ciudad quienes han transformado el me-
dio ambiente urbane hasta convertirlo en una zona de alto riesgo.

Al entrevistar a personas de distintos barrios tradicionales de
las delegaciones Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco, hemos podido
detectar la construccion de esta alternativa social, correspondiente a
una simbolizaci6n de la urbanizaci6n y los males que acarrea para las
comunidades tradicionales.

Por otra parte, unas personas que integran los nuevos nucleos
de pob]aci6n califican a los habitantes de los barrios tradicionales
como "muy conservadores" o "gente muy cerrada".

De lo anterior podemos deducir que existen proeesos de iden-
tidad urbana, que en e! caso de la regi6n cultural tradicional pode-
mos ubicar en dos niveles:

1. El primero se refiere a una idenlidad hislorica, marcado por
elementos o rasgos culturales antiguos que permanecen hasta la Te-
cha y se cxprcsan a trav6s de la organizacion social tradicional, tal
como el sistema dc cargos. Asi mismo, sc cuenta con una amplia me-
moria historiea asociada a lugares comunes en el espacio y sitios de
socializacion tradieionales. Es una idenlidad que se expresa a trav6s
dc un sistema ceremonial jerarquizado y ritualizado.

2. El surgimiento de nuevas identidades no jerarquiz^das ni ri-
tualizadas, que se expresa con la construccion dc una nueva alteri-
dad, cuyo sello cs la simbolizaci6n de la urbanizaci6n a trav^s dc los
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nuevos asentamientos. Ante estas nuevas alteridades, el arraigo al ba-
rrio es una medida de barriatidad.

Procesos de identidad en Los Reyes Culhuacan

Para ejemplificar los niveles de identidad urbana adquiridas en los
barrios tradicionales y su expresi6n hacia la urbanizacion tomaremos
el caso de Los Reyes Culhuc^n, poblaei6n situada en el costado po-
niente del Cerro de la Estrella, correspondiente a la delegaei6n Izta-
palapa, a un lado de lo que fuera anteriormente el Canal de Tulye-
hualco.

Un primer nivel de identidad esta mareado por una alteridad
hist6rica. Los Reyes fue el primer barrio que cont6 con una capilla,
la cual funciono durante varios aiios como ei 6nico sitio sagrado de
los dem^s barrios de Culhuacan. De ahi que conserve el nombre de
Culhuacan despu6s de el sus Santos Patrones "Los Reyes". Este ba-
rrio se distingue de los demas culhuacanes por ser el mas antiguo.

Otro nivel de identidad historiea esta dado a nivel regional.
Los eulhuacanenses se han distinguido del pueblo tradicional de lz-
tapaiapa, ei cual se encuentra situado en el costado nor-oriente del
Cerro de la Estrella, es decir, al otro lado del mismo cerro donde es-
ta asentado Los Reyes Culhuacan.

Se ha podido observar el empeiio puesto en la distincion entre
Iztapalapa y Culhuaean. En ambos, se representa la Pasion de Cris-
to, actividad que es mas antigua en Iztapalapa, pero que, segun ver-
sion de los culhuaeanenses, se encuentra muy comercializada; "no se
hace por devoci6n, sino por salir en televisi6n", dicen. La gente de
Cuihuactin ve en los jovenes el riesgo de abandonar ta devocion y la
fe durante la representaci6n de la Pasion. Indican que no quieren
eonvertirla en un espectaculo, "eomo el de Iztapalapa".

En ambos pueblos se venera al Senor de la Cuevita. Tanto los
iztapalapenses como Ios culbuacanenses tiene cada uno su Seiior de
la Cuevita, con la difereneia de que el de Culhuacan es un Santo visi-
tante que acude a todas las principals fiestas de los siete barrios.

En Iztapalapa la leyenda dice que la aparieion del Senor de la
Cuevita se dio a finales del siglo xvil. Personas procedentes de Etia,
Oaxaca, venian a pie cargando la estatua del Senor para restaurarla
en la ciudad de Mexico. Al llegar a unos arboles se pusieron a des-
cansar y se durmieron. Al despertar no encontraron a la "sagrada
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efigie". Lo buscaron arduamente y por Hn lo encontraron en una
cueva dc las grutas del Cerro de la Estrella. Cuando trataron dc pro-
scguir su camino y llevarse consigo al Senor, 6ste se cncontraba muy
pcgado, e incapaccs de movcrlo, sc organizt.ron para enderezarlo y,
ante varios inlentos, sc dieron cuenta dc quc estaba "enrai/-ado". Los
proccdenles dc Etia comprendicron la voluntad del Senor de que-
darse en esa poblacion [Sanchez Reyes, 1990].

Por su partc, las personas de Culhuacan afirman quc el Senor
del Calvario o "cl Calvarito" fue hallado por unos canteros quc lo
encontraron en una cucva de Culhuacan hace m^s de dos siglos. Esta
Hgura yaccnlc, hccha de corazon de cana, tampoco es originaria del
lugar. Cuenta la mcmoria popular quc cuando el Santo era llevado,
"la gente se qued6 a dcscansar en la cueva. Al querer retomar el ca-
mino, cl Santo sc puso muy pesado y no fue posible moverlo de ese
lugar, razon por la cual io dejaron abandonado" [Garcia, 1988|. En el
lugar dondc lo encontraron fue construida una capilla.

Es intcrcsantc obscrvar quc Culhuacan c Iztapalapa se encuen-
tran ubicados en los costados ponicntes y nor-oricntc del Ccrro de la
Estrella, respcctivamente. En ambas leycndas sc hacc referencia a
las cucvas dc cstc ccrro, en dondc fueron cncontrados sus rcspecti-
vos Santos. Ai parcccr, la alteridad quedo marcada al mcnos hacc
dos siglos.

Actualmente las personas de Culhuacan no asistcn a las Hestas
que se celebran en Iztapalapa; incluso en la rcprcscntacidn dc la Pa-
si6n dc Cristo los culhuacanenses decidieron haccr la suya propia. Se
manticnc una situaci6n dc rivalidad, no obstante que diversas fami-
lias antiguas manticncn lazos dc parcntescos con sus vecino.s dc Izta-
palapa. En cambio, acostumbran invitar a personas de TUhuac y
asistir a sus fcstividades.

Hasta hacc pocos anos, tantos los barrios dc Iztapalapa comos
los de Culhuacan, sc dcdicaban a la agricuUura chinampera. Hoy, cl
paisajc ha sido totalmcntc transformado. Dc las chinampas y la cace-
ri'a dc patos solo qucda cl rccuerdoy la organizaci6n social hcredada.

El carnaval cs una ocasion para manifestar el malcstar provo-
cado por la urbanizacion quc ha acabado cjidos y chinampas. Es un
malcstar quc sc rcprcscnta a manera dc farsa e irrumpc como un
momento dc manifestar la cohesi6n social del barrio y su ethos tradi-
cional.

170



HI camaval dc Culhuacdn

Cl camaval

En diversas partes de pafs se cclebra ano con ano el earnaval. Sus
formas, elementos y caracteres son multiples y diversos. Existe una
amplia pluralidad de maneras de celebrar el earnaval, dependiendo
dc los sectores sociales de que sc trate, sean mestizos o indtgena^.
TambitSn estan dcterminados regionalmente, segun lo demuestra Se-
villa [19851.

Se dcsconoce la fecha en que iniciaron las fiestas de earnaval
en la cuidad de Mexico. Lo que .sc .sabc de 61, es gracias a los docu-
mentos y testimonios que dan fe dc su prohibici6n.

Si bien el earnaval procede de una antigua tradicion del viejo
continentc, existen algunas versiones quc atribuycn al earnaval de
Mexico algunos elementos prehisp^nicos. De acuerdo a informes
orales recabados en Culhuae^n, y aquellos que rclata Sanchez Reyes
(ibid) y lo planteado por Gibson 11%7]. en Mexico tuvo cl ritual co-
mo anteeedentes de la 6poca prehisp^nica, una fiesta dc fertilidad, la
cual se fue modificando durante la colonia y tranformSndose en dan-
la de los Huchuenches. Esta se cfectuaba en las poblaeiones de Izta-
caleo, Iztapalapa y Mexicalcingo.

El earnaval empezo a ser combatido por los Poderes civilcs y
eclesidsticos de la Nueva Espafia a finales del siglo xvi y principios
del XVII. Ya desde 1679 el Santo Oficio habi'a emitido un cdicto que
prohibia a los seculares vestirse dc religiosos durante los carnavales.
En 1722 el ar/obispo de la ciudad emiti6 otro edicto donde "prohi-
Ma las mujeriles transformaeiones que en e.stas earncstolendas sucle
sugerir el dcmonio" [Viqueira, 1987). M5s adelante, en 1731, fue pu-
btieado un bando en donde se prohibia a los hombre vestirse de mu-
jeres so pena dc recibir 200 azotes y dos anos dc cSreel, si eran cspa-
noles, y 6 afios dc presidio, 200 azotes y 6 afios de obraje a los de
"eolor quebrado" (ibid).

Entre los motivos esgrimidos para tales eastigos se eneuentran
los des6rdenes masivos provocados por los partieipantes, asi como
las actividades paganas e idolatrica que eran atribuidas a los indios.
Lo cierto es que el earnaval encarna un fuerte potenciat de critiea so-
cial.

El earnaval es una Hesta de inversi6n del orden social que pre-
cede a las austeridades de la Cuaresma. Es un tiempo en que los ro-
les sociales y sexuales son intereambiados. Asi, los pobres se disfra-
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zan de rieos para ridieulizarlos; los hombres se visten de mujeres, y
con menor frecueneias, las mujeres de hombres; los seculares se vis-
ten de religiosos. Es el tiempo en que lo prohibido pasa a ser permi-
tido. Es ei momento en que los indios invadian la traza urbana reser-
vada para el goce y resideneia de los seetores privilegiados de las so-
ciedades novohispanas.

A eausa de las prohibiciones, el carnaval se vio eonfinado fuera
de la ciudad en los barrios indigenas alejados de la traza urbana. As(,
el carnaval continuo celebrandose en las regiones de Iztacalco, Izta-
palapa y Mexicalcingo. Posiblemente por ello se explica la perma-
nencia del carnaval en los barrios de eslas zonas tradicionales de la
ciudad, y su desaparicion e inexistencia en el Centro Historico.

Identidad y camaval en Los Reyes Culhuacan

Desde el domingo previo al miercoles de ceniza, a muy temprana ho-
ra, las cuadrillas se prcparan. Han estado desde el mes de enero en-
sayando las danzas espeeiales del earnaval. A las tres de la tarde, dos
euadrillas salen a las ealles, callejas y eallejones del barrio de Los
Reyes. Con ello dan inicio las fiestas del carnaval en el barrio.

Cada grupo est^ formado por 10 o 15 parejas de hombres, des-
tacando la partieipaci6n de ios "ehavos banda" del barrio. Las muje-
res no participan en las cuadrillas, pues afirman que "no hay mujer
que aguante bailar tanto".

La primera cuadrilla se denomino "del carnaval". En ella,
hombres disfrazados de mujeres bailan con olros hombres vestidos
de monstruos, trabajadores de limpiez^, charros, diablos y hasta un
Batman. A partir de este di'a y hasta el martes de carnaval esta cua-
drilla haee su recorrido por el barrio y lugares cireunvecinos. Por las
ealles van bailando acompaiiados por un grupo de musicos que inter-
pretan la musiea antigua aprendida de los abuclos del barrio. Bailan
con Ios pasos heredados por sus antcpasados, al ritmo de los violines
y guitarras. Los siguen en sus recorridos ninos y personas mayores
que suelen acompanarlos sin ser parte de la cuadrilla.

La otra cuadrilla es la del Palegande, que es acompanada por
su anciana y jorobada esposa eargada de un muncco que sJmula ser
un nino cubierto con un rebozo. El Palegande tambien se hace acom-
panar de varias parejas de hombres; la mitad vestidos de charros y la
otra mitad hombres disfrazados de guapas y seductoras mujeres de

172



El camaval dc Culhuacin

labio pintado, pcluca, tac6n y minifalda. Ellas son "las ninas" del Pa-
Icgande. Esta cuadrilla, al igual que la anterior, transita por el barrio
y lugares vecinos, acompanada en este caso por una banda dc musica
procedente de Tltihuac, que intcrprela danzones, valses, cumbias y
corridos. El Palcgande baila con su esposa y las "ninas" con los cha-
rros. La cuadrilla va de casa en casa y al grito dc "erria" tocan las
pucrtas de sus socios, es decir, de quienes han coopcrado en ocacio-
nes con cl carnaval. El Palcgande dice al casero: "f-Que bailc la ni-
na? En caso afirmativo, toda la cuadrilla baila frente a la casa, ya sea
un danz6n, un corrido o cualquicr olra pieza de moda. La duracidn
dc la pieza que bailan dcpcnde dc lo que pague el casero. Si la paga
es poca bailan una pieza corta; si la paga cs mayor, la pieza cs larga.
El dinero recaudado es para darto de coopcraci6n a los musicos.

La figura del Palegande posiblcmente sea una reminiscencia de
la "danza de los huehucnches" de origen prehispdnico, en donde los
J6vcnes indigcnas sc disfrazaban de viejos. Este tambi6n se asemcja
al "viejo" o "padre viejo" que se presenta en otras localidades del
pais duranlc la "ecrcmonia del ahorcado" [Sevilla, ibid].

Debido a que en cl carnaval de Los Reyes Culhuacan se for-
man dos cuadrlllas, cosa poco frecuentc, cabe destacar aqui cierta
composici6n de raracter estructural en cada una de ellas.

Dei camavai Del Palcgande
Mdsica tradicional de ongcn colonial Musica modcma y comcrcial
Disfraccs dc csiructura urbana Disfraccs dc "charro" iradicional

Se baila musiea antigua, pero con personajes modernos y pro-
piamenle urbanos. La figura de Batman, la del trabajador de limpie-
za del departamento de Distrito Federal, revcia la estructura urbana
reprcsentada con sus disfraces. En cambio. la cuadrilla del Pategan-
de baila musica actual o dc moda, pero los disfraccs parccen m^s
bien los dc una comparsa rural de campesinos, aunque las "ninas"
vistan a la mixla.

En ambos casos se retoman elementos tradicionales y moder-
nos, como una forma de integrar lo nuevo y lo ajeno, sin perder lo
ajeno, sin perder lo antiguo y lo propio.

Sc sabc que durante la colonia los huehuenchcs danzaban en el
carnaval, rcalizando el martes la "ecrcmonia del ahoreado", la cual
se realizaba despu^s de que se hacfa una parodia dc un juieio. Du-
rante £ste sc instalaba un presidium en donde cl "ahorcado" era acu-
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sado dc abusos dc autoridad. Su prohibici6n sc dcbi6 a los excesos
dc cn'tica y burla que la gente del pueblo hacfa dc sus gobernantes a
irav^ de csia ccremonia.

En varias paries de la republica y en algunos lugarcs del Distri-
to Federal se conlinua efectuando la "ceremonia del ahorcado". En
Los Reyes Culhuacan se preserva esta aneja tradtci6n con algunas
modifieaeioncs. En Culhuaein liene su versi6n propia.

Despues de que las dos cuadrillas pasaron Ires di'as bailando
por separado en las calles del barrio y en sus alrededorcs, se reuncn
por la noche del martes del carnaval en el Centro del Barrio. Atli ha
.sido instalado un templete, luces y cquipo de sonido por parte dc las
proplas pcrsonas del barrio. En csla ocasion, loda la gentc de la co-
munidad se encucnlra rcunida.

Antes dc iniciar el juicio, las cuadrillas bailan al riimo dc la
mOsica anligua, acompafiados dc violincs y guilarras. Actu seguido,
cl Palegande pasa al presidium y loma la palabra para rcfcrirsc a al-
gunas anomalias y problcmas vividos en el barrio. Indica, cuando asf
tKurre, cuales fucron la deficiencias dc los organizadorcs de las fies-
las durantc todo el ano; dcnuncia abusus dc auioridad. la falla de
coopcraci6n de los vecinos. Eslo se puedc decir porque la idenlidad
personal de quicn represenia at Palcgande es .sccrcta. Solamente al-
gunas personas del eomit^ organi/ador del carnaval saben de qui£n
se trala.

Casi siempre se sabe de qui6nes va hablar mal el Palcgande. Lo
que todo mundo sabe y es secreto a veces sale a la luz publica. De es-
la mancra, cl Palegandc se convierte en una figura que sanciona la
norma. Es una voz que expresa el ethos del barrio.

En scguida cl Palegandc disculc, se convicrlc en una espccie
de encarnacion dc! mal, pucs cl jucz lo acusa dc actos considerados
reprobables. A diferencia de lo anterior donde e! Palegande acusa a
personas conerelas que cometicron algunas faltas reales, en csla se-
gunda ctapa cl Palegande es ju/gado por cl pueblo en una parodia
en domic sc simboHzan lodos aquellos problcmas que la comunidad
barrial considcra eomo graves faltas.

En febrero de 1990 cl Palegandc fue aeusado dc vender terre-
nos cjidales, "tantos, que ya no <iucda ninguno por vender". Este he-
cho, asociado a la perdida dc terrenos cjidales a eausa de urbaniza-
ci6n que afccta a los culhuacanenses, podri'a ser reeibido eon bene-
pl^cito por otros sectores sociales urbanos dcmandantcs dc predios.

J74



F,l camaval dc Culhuac^n

Sin embargo, en cste caso, es motivo de casligo por parte de la co-
munidad barrial. El Palegande tambien fue acusado de rcgalarlc a
una guapa muchacha una casa quc seria utitizada como prostibulo.
Acto seguido, el Palegande rccibe los impactos dc las balas dispara-
dos de una pistoia del pueblo enardccido.

Dos anos antes el discurso del Palegande se rcfirio de una ma-
nera implicita al comportamicnto quc deben tcncr las mujeres dc ba-
frio. A sus "niiias" Ics indicaba "cuidcn a su mama y no me chillcn, ni
quc me fucra a morir! Ay, lan bucnas quc... (risas). Mira viejita rabo
verde, quc tc fuistcs con ese, quc mas da, la vida es asi..." Tambien se
rcfiri6 a los ninos yjovcnes: "Tu chamaco bueno para nada, cuarenta
hcctareas ticncs, mismas quc lus hcrmano.s te han dc quitar". Poco
tiempo dcspucs cl Palegande rccibio un balazo y en su agoni'a sehal6:
"...por politico me dieron chicharr6n, por malcta y lambiscon gan6
mi puesto y mi racion, si a ti tambien tc toca tu canton, pa todos
hay..." [CJarcia, ibid].

La semcjanza quc guarda estc acto ritual con la "ceremonia de
ahorcado" rcalizada por los indios y prohibida en 1780 es cnormc.
Mas aun si considoramos quc en otro.s anos cl Palegande era ahorca-
do, tal y como continuan hacicndo las comunidades barriales dc Izla-
palapa. Cambian tos instrumcntos de dar mucrte, no el contcnido dc
la ceremonia en si y su funcion.

En 1/tapaIapa sc celcbra el carnaval y sc lleva a cabo la cere-
monia del "luncs del ahorcado". Esta se cfcctua en el mcs de cncro.
Aquf los pcrsonajcs ccntralcs son cl Palegande, cl polici'a, cl jucz y la
Llorona. Todt) sc prcpara en una csquina del barrio al quc pcrtcnece
la cuadrilla. Los amigos y familiarcs participan levantando cl tcmplc-
tc dondc sc monta cl csccnario y la cucrda donde sera ahorcado cl
acusado. El jucz lee actos dclictivos comctidos por cl Palegande, po-
nicndo dc manificslo y en ridiculo a "los ricos dc la comunidad" a
quicncs sarcasticamcntc se Ics acusa de robo. Despucs dc cscuchar
las acusaciones, su esposa tambien lo acusa de abandono y de ser
goipcada por ct; cslos cargos haccn quc el jucz lo mandc a la horca,
no sin antes cumpliric un ultimo dcsco, pcrmiticndo quc cl scntcn-
ciado bailc un danzon de dcspcdida [Sanchez Reyes, ibid\.

Una vcz quc el Palegande en Culhuacan cs mucrto a balazos,
da Inicio cl bailc popular. En algunas casas han prcparado la comida
especial dc cstc dia, consistentc en tamales y llapiqucs. Estos ultimos
"antes sc hacian dc Iripa dc pato", cuando aun habian patos en esta
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parte dc ciudad. Ahora sc haccn de tripas de polio bien condimcnta-
das, con perejil y cnvucltos en hojas dc tamal, como en otras 6pocas.
Tambidn se acostumbraba ponerle a tos ttapiqucs y tamales un deli-
cioso "chile dc chinampa", espccic ya extinguida.

Conclusiones

Podemos afirmar que a Irav6s dc la figura del Palcgandc cl barrio cx-
prcsa su ethos, cs decir, una visi6n del mundo, dc la moral y de los
valorcs propios. Tambidn se reprcsenta cl conflicto vivido por sus ha-
bilantcs a causa dc la urbanizaci6n. En los casos antes schalados se
observa quc la venta dc lerreno cjidal, cl ejcrcicio de la prostiluci6n,
cl aduUerio, son valoracioncs dc carScter negativo que salen a rclucir
duranle la ccrcmonia. Ello proporciona a los habilantcs de la comu-
nidad barrial una mancra simbolica dc rcprcscntar aqucllo que no
desean para c! barrio.

La manera en que se reficrcn a "los ricos" y la manera en que
se amasaron su riqucza, a Irav6s del robo, asf como dc los politicos,
cs Una forma de expresar el malestar social a trav6s dc la farsa. Por
mcdio dc clla sc ejcrce la cn'tica social.

En la ciudad dc Mexico coexisten de mancra eonlradicloria,
scctores modcrnos y tradicionaics junto con divcrsos grupos dinicos
proccdcnics de migracioncs rural-urbanas, asf como ascntamicntos
tradicionaics. Por ello, scri'a crr6nco tratar de estableccr una "identi-
dad urbana", pucs adcmas hay diferenics maneras dc vivir la ciudad
y vivir en ella o en parte dc ella. Es prcciso, por (anto, hablar dc mul-
tiples idcntidades que sc van Hncando m ^ que por la igualdad, por
la altcridad. Dicha alteridad pucdc cstar dada a partir de unidades
dc rcsidcncia, filiacion ctnica, ocupaciones, etcetera.

El cstudio dc la idcntidades en el mcdio urbano aun est^ por
rcalizarsc, m^s aun tratdndose de la rcgi6n cultural tradicional, no
obstante los divcrsos aptirics quc se han realizado, pcro quc sin em-
bargo son escasos. En esta rcgi6n es prcciso considcrar que la per-
mancncia de la tradici6n es tambitn un proccso de resistcncia cultu-
ral a los proccsos dc urbanizaci6n. Modcrnidad quc para algunos se
convirtio en la panacea, pcro que sin embargo ha bcncficiado dc ma-
nera desiguai a distintos scctores quc tntcgran este pa(s. En la pcrs-
pectiva dc las identidadcs urbanas cs prcciso comprendcr los proce-
sos culturales y tambidn los urbanos. La barrialidad, o mSs bien, lo
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barrial de los barrios, puede tal vez explicarse como una forma de
concebir al mundo; m^s que un territorio, el barrio expresa un ethos,
el cual es una respuesta ante el "progreso" y la modernidad segrega-
dora, diferenciadora y excluyente.
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Notas y referencias bibliograficas

1. Las fechas de celebraeidn del carnaval en la ciudad de M6xico son
variables. En Culhuacan 6ste se celebra en la vispera de la
euaresma; en el pueblo de Iztapalapa se realiza invariablemente
durante cl mes de enero. En otras localidades se efectua durante
la euaresma, eomo en Santa Cruz Meyehuaico, en Iztapalapa. En
algunos casos las celebraciones del carnaval han sido calificadas
por la jerarqui'a cclesial como ritos paganos.

2. Es frecuente que las personas de los barrios tradicionales hagan una
referencia amplia a lo que "era antes" el barrio. Ese "antes" no
necesariamente sc estableee a partir de fechas o momentos
historicos caros y precisos. En la tradieion oral no se rcspeta la
temporalidad. En cl caso de Culhuacan, el "antes" retoma lantos
aspectos de la epoca preshispanica y el periodo colonial, hasta
la etapa dc Maximiliano de Habsburgo. Tambien se habla de ia
revolueion mexicana y de la produecion chinampera. A ese
"antes" lo denominamos, retomando a Gravano (ibid) eomo
"tiempo base". Este puede ser considerado eomo una referencia
a un pasado, mitico o real, que otorga a los habitantes de la
comunidad barrial una nocion acerea de su origen "diferente" y
distintivo.

3. En la encielopedia de Mexico (tomo 2, 1978) se describe al barrio
como una "subdivision de una ciudad, tambien easeri'o o poblado
agregado a ella. En el censo mexicano los barrios se eneuentran
a menudo como centros de poblacion independientes; tiene por
regla general su iglcsia propia, .su santo, sus fiestas y otras
caraeteristicas" (p. 62). En la misma eneielopedia encontramos
mas adelante lo referente al calpulli; "Puede enlenderse por
calpulli, segun sc conoci'a entre los pueblos nahuas del Mexico
prehispanico; 1 .Un grupo social intcgrado por parientcs, aliados
y amigos, de los que no hay refereneia a un antepasado comun,
pero al que algunos autores caraeterizan como clan ambilateral
de tendencias endogamicas. 2. Una organizacion politica que
conservo algunas de sus caraeteristicas despues de la
estructuracion estatal y 3. Un territorio dclcrminado dentro de
la division dc la eiudad, en cl que vivi'a aquci grupo e imperaba
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este regimen politico [...] Su organizaci6n interna permitia la
eonservaeion de la eultura y el numero de sus componentes haefa
posiblc una fdcil movilizaci6n" (p. 237).
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