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Prologo 

A lo largo de los años, la romería de la Virgen de Zapo-

pan ha representado un momento crucial para los habi-

tantes de Guadalajara, al punto de que forma parte de la 

identidad de la ciudad. 

En los meses de mayo a octubre, diversas calles se trans-

forman en ruta de peregrinación para la imagen de la 

Virgen María. Los feligreses de las diversas diócesis ce-

lebrarán la llegada de la Virgen con tapetes de diferentes 

materiales y arcos de flores; por las noches, las luces se 

iluminarán con los fuegos artificiales. 

Cada año en el amanecer del día12 de octubre, la ciudad 

de Guadalajara cambia su actividad diaria, para acompa-

ñar el peregrinaje de la pequeña esfinge de regreso a su 

santuario en Zapopan. Cientos de personas caminan el 

trayecto que dista entre la Catedral Metropolitana de 

Guadalajara y la basílica de Zapopan, al igual los grupos 
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de danzantes que rememoran el pasado indígena de la 

tierra evangelizada por la imagen mariana. 

Este libro tiene como objetivo difundir una tradición ta-

patía que ha trascendido al grado de alcanzar el recono-

cimiento como patrimonio de la humanidad, debido a la 

manifestación cultural que representa para la ciudad de 

Guadalajara. 

El libro está compuesto por seis capítulos; en el primero 

se ofrece una reseña de lo que es el turismo religioso, y 

en el segundo se analiza el peregrinaje como fenómeno. 

En el capítulo tres y los subsiguientes se dedica a estu-

diar la romería, los orígenes del santuario de Zapopan, la 

devoción a esta imagen, la peregrinación en la actualidad 

y el proceso de declaración de la romería como patrimo-

nio de la humanidad. 

Enero 2020 
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Los elementos religiosos y espirituales 

como componentes del patrimonio inmate-

rial. 
A menudo cuando se habla de patrimonio, se olvida el 

aspecto religioso y espiritual. Esto se debe en parte, a 

que en la conferencia de Atenea de 1931, donde surge lo 

que se conoce como Carta de Atenas, se planteó la conser-

vación de los monumentos históricos nacionales, tenien-

do como principal interés los datos técnicos, históricos y 

arquitectónicos. 

Años más tarde, en el II congreso internacional de arqui-

tectos y técnicos de monumentos históricos, realizado en 

Venecia durante 1964, se emite la Carta internacional sobre 

la conservación y la restauración de monumentos y sitios, más 

conocida como Carta de Venecia, donde el interés se pone 

en el valor arquitectónico de un monumento, conjunto 

urbano o rural que dá testimonio de una civilización par-

ticular. Es decir, sigue predominando el valor arquitectó-
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nico (físico) sobre el valor social que representa el mo-

numento, conjunto urbano o rural. Esta idea permeó en la 

creación del Consejo Internacional de Monumentos y Si-

tios (ICOMOS)  

Es durante la convención de 2003 realizada por la 

UNESCO, que el aspecto social cobra relevancia en el pa-

trimonio. “El patrimonio cultural no termina en los mo-

numentos y las colecciones de objetos. También incluye 

las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 

como las tradiciones orales, las artes escénicas, las prác-

ticas sociales, los rituales, los eventos festivos, los cono-

cimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo o 

los conocimientos y técnicas para producir tradiciones 

artesanía.”(UNESCO, n.d.). Sin embargo, el patrimonio 

religioso continuaba relegado no obstante, muchos nom-

bramientos como patrimonio que UNESCO ha otorgado, 

tienen elementos que se fundamentan en ese aspecto. 
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Fue hasta el año de 2014, que el ICOMOS crea el Comité 

Científico Internacional sobre Lugares de Religión y Ri-

tuales (PRERICO), que se especializa en temas de patri-

monio religioso. 

Según Morinis (1992), la movilidad de la especie humana 

ha estado vinculada desde la antigüedad a viajes tanto 

religiosos, como de tipo espiritual. Se ha demostrado que 

se llevan a cabo viajes de personas a lugares considera-

dos por diferentes religiones o credos como sagrados, 

con la intención de adorar o postrarse ante sus deidades, 

así como la participación en las celebraciones religiosas, 

ya sean de carácter iniciático, de fertilización o purifica-

ción, entre otras. El deseo de visitar lugares místicos ha 

dado lugar a un mercado de turismo religioso, con el ob-

jetivo de fomentar la movilidad a diferentes espacios al-

rededor del mundo, conocidos por la atracción de pere-

grinos. Además, la mayoría de los profesionales del tu-

rismo cultural se centran en la cultura de las fiestas y ce-
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lebraciones que son reconocidas como monumentos his-

tóricos o religiosos. 

“El mercado mundial del turismo religioso es uno de 

los segmentos turísticos más importantes. En 2018, 

se estima que un tercio de los 1.400 millones de lle-

gadas de turistas internacionales viajaron con fines 

religiosos. Esto significa que se realizaron aproxi-

madamente 450 millones de viajes internacionales 

con fines religiosos. La popularidad del turismo re-

ligioso no puede subestimarse, ya que incluso el 

25 % de los viajeros están interesados en este tipo de 

turismo. 

Para muchos países, el turismo religioso en torno a 

su patrimonio histórico y religioso es una parte re-

levante de su mercado turístico total. Arabia Saudi-

ta, por ejemplo, recibió 13 millones de turistas reli-

giosos en 2019, y se espera que duplique esta canti-

dad a 30 millones de visitantes para 2030. En el es-

tado de Gujarat, en India, casi el 36  % de todas las 
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visitas turísticas son turistas espirituales. El merca-

do del turismo religioso en Brasil es uno de los seg-

mentos turísticos más grandes del país, estimado en 

14 000 millones de euros generados por 20 millones 

de viajes.” (CBI; Molgo, 2020) 

Antecedentes 

La convención de Venecia ratificó la obligación de con-

servar los monumentos y áreas patrimoniales que simbo-

lizan parte del histórico y de la memoria de “la humani-

dad, que cada día toma conciencia de la unidad de los 

valores humanos, los considera como un patrimonio co-

mún, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce 

solidariamente responsable de su salvaguarda.” (“Carta 

Internacional Sobre La Conservación y La Restauración 

de Monumentos y Sitios,” 1964, p. 1). La importancia del 

patrimonio religioso es fundamental, ya que no solo es 

un lugar donde se experimentan experiencias culturales y 

creativas en una sociedad. Por ello, la misma carta men-

ciona un poco más adelante en el artículo 5. 
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“La conservación de monumentos siempre resulta 

favorecida por su dedicación a una función útil a la 

sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable, 

pero no puede alterar la ordenación o decoración de 

los edificios. Dentro de estos límites es donde se 

debe concebir y autorizar los acondicionamientos 

e x i g i d o s p o r l a e v o l u c i ó n d e l o s u s o s y 

costumbres” (“Carta Internacional Sobre La Conser-

vación y La Restauración de Monumentos y Sitios,” 

1964, p. 2). 

“Entonces ¿Por qué es tan valioso el Patrimonio Cul-

tural Material? Seguramente la respuesta inmediata 

radica en la valoración cultural de cientos o miles de 

años de existencia desde su construcción o elabora-

ción, sin embargo, al valor en realidad proviene di-

rectamente del trabajo humano, que con su fuerza se 

lo otorga a todo lo que toca, a pesar de incluso, de 

ser sometido a extenuantes jornadas de trabajo que 

en la mayor parte de los casos le devengó lo mínimo 
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indispensable para vivir él mismo. De esta forma, 

apilar rocas o construir una pirámide, tallar una ta-

blilla o construir un rascacielos….entrañan el mismo 

proceso de fuerza de trabajo que indistintamente le 

otorga valor a los bienes.” (Montes Mata & Monroy 

Ortiz, 2021) 

Desde 1978, año en el que se declaró Patrimonio de la 

Humanidad a la Catedral alemana de Aquisgrán y a las 

Iglesias excavadas en la roca de Lalibela en Etiopía, se 

han declarado patrimonio numerosos edificios de corte 

religioso. Hasta 2021, un total de setenta y cinco sitios 

mas han sido reconocidos como patrimonio en diferentes 

países del mundo. 

Al evaluar la distribución geográfica de los edificios reli-

giosos declarados patrimonio mundial por la Unesco, se-

senta y ocho se encuentran en Europa, lo que demuestra 

la riqueza artística y cultural que poseen las edificacio-

nes religiosas en el caso de Europa. Los países que po-

seen el mayor número de edificaciones religiosas decla-
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radas como patrimonio Unesco son: Alemania con nueve, 

España con ocho y Francia con seis; Latinoamérica cuenta 

con cuatro, Asia Pacífico con tres, mientras que  África y 

los Estados Árabes con uno cada cual. En el anexo 1 se 

puede consultar la lista nombramientos. 

Hasta 2008, Unesco concedió el primer distintivo de pa-

trimonio inmaterial como parte del patrimonio mundial. 

A pesar de ello, los primeros acordes en relación con el 

asunto fueron alcanzados mediante la reunión de París 

de 2003, que estableció lo siguiente: 

“la importancia que reviste el patrimonio cultural 

inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante 

del desarrollo sostenible, como se destaca en la Re-

comendación de la Unesco sobre la salvaguardia de 

la cultura tradicional y popular de 1989, así como en 

la Declaración Universal de la Unesco sobre la Di-

versidad Cultural de 2001 y en la Declaración de Es-

tambul de 2002, aprobada por la Tercera Mesa Re-

donda de ministros de Cultura, Considerando la 
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profunda interdependencia que existe entre el pa-

trimonio cultural inmaterial y el patrimonio mate-

rial cultural y natural” (UNESCO, n.d.) 

Debido a la perspectiva de los valores culturales, Lati-

noamérica, África y Asia Pacífico se han convertido en un 

lugar más representativo en el panorama del patrimonio 

mundial, ya que son regiones con diversas tradiciones 

que siguen siendo relevantes después de varios siglos y 

representan una gran variedad de culturas. Este tipo de 

imágenes, características de estos lugares, al igual que la 

arquitectura religiosa que fue reconocida como Patrimo-

nio de la Humanidad, se convirtieron en una gran atrac-

ción para el turismo cultural, especialmente para los afi-

cionados del New Age. 

“Lo que hace diferente al mercado del turismo de la 

Nueva Era es que los habitantes de la Nueva Era re-

curren y experimentan con una amplia variedad de 

cosmovisiones, rituales y prácticas religiosas, espiri-
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tuales e indígenas dentro de un creciente mercado 

espiritual” (Olsen & Timothy, 2021) 

La preservación del patrimonio cultural ha permitido la 

aparición de una amplia variedad de productos culturas, 

lo que ha contribuido a la creación de un amplio merca-

do de consumidores culturales dispuestos a viajar para 

visitar los lugares que se han declarado monumentos cul-

turales, lo que ha permitido la identificación de nuevos y 

relevantes en el mundo. La utilización de elementos mís-

ticos religiosos ha generado una demanda entre los turis-

tas religiosos (Norman, 2011, 2012; Norman & Pokorny, 

2017), así como entre los turistas culturales que buscan 

experiencias místicas . 

El fenómeno de patrimonializar sitios místicos o religio-

sos ha provocado el desarrollo de lo que se denomina tu-

rismo religioso, segmento que ya no solo es de interés de 

los miembros de las diferentes religiones y credos exis-

tentes, sino que también se ha convertido en el deseo de 

los viajeros interesados en conocer y vivir experiencias 
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únicas  (Hughes et al., 2013; Jackson & Hudman, 1995; 

Wiltshier, 2014). Por esta razón, la Organización Mundial 

de Turismo (OMT) se vio obligada a llevar a cabo eventos 

en los que se reflexionara sobre el cambio de paradigma 

que está experimentando el turismo religioso (OMT, 

2007) 

De acuerdo con MacCannell (1976) el interés de los ope-

radores turísticos internacionales por el turismo religioso 

ha provocado problemas para la conservación del patri-

monio inmaterial, debido a que enfrenta políticas cultu-

rales que pretenden cosificarlo, así como al desequilibrio 

sociocultural, debido a que sí pierde todas sus propieda-

des históricas, anularía el sentido con que surge la tradi-

ción, para darle un nuevo uso puramente turístico y mer-

cantilista. 

“El fenómeno relativamente reciente del Patrimonio 

Mundial, que disocia los sitios de importancia local 

y los recontextualiza como lugares de “valor univer-

sal” para toda la humanidad, se ha convertido en 
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destinos de especial importancia (OMT 2015: 26). Al 

mismo tiempo sacralizados (MacCannell, 1976, pp. 

43–45) y heredados (Harrison 2013: 79-84), también 

se suele considerar que son hipersignificativos, que 

movilizan no solo a millones de viajeros por año, 

sino también a ideas, imaginarios y recursos finan-

cieros y económicos, recursos intelectuales con fines 

de preservación. (Di Giovine 2009a)” (di Giovine, 

2021) traducción propia del autor. 

Debido a la frecuencia de conflictos entre el patrimonio y 

el turismo, la Organización Mundial del Turismo llevó a 

cabo una reunión en Siem Reap, Cambodia, con el propó-

sito de establecer puntos de concordancia entre ambas 

partes. Se estableció en la Declaración de Siem Reap So-

bre Turismo y Cultura que el patrimonio es de gran rele-

vancia en la atracción de turistas; por su parte, el turis-

mo cultural permite a los viajeros el asimilar o reconocer 

la historia de los sitios visitados, permitiéndoles com-

prender que cada cultura es diferente, en sus tradiciones 

22



y comportamiento de la vida diaria, lo cual nos ayuda a 

aceptar lo que nos es diferente. 

En la Declaración de Siem Reap Sobre Turismo y Cultura 

se acordó: 

“2. Promover y proteger el patrimonio cultural:  

2.1. Promoviendo actividades turísticas que contri-

buyan a sensibilizar al público y generar apoyo en 

relación con la protección y la conservación del pa-

trimonio cultural, en particular transmitiendo las 

características y los valores del patrimonio por con-

ducto de la cadena de experiencias turísticas;  

2.2. Teniendo en cuenta las aspiraciones de las co-

munidades receptoras en cuanto a la determinación 

y g e s t i ó n d e l u s o d e l a c u l t u r a m a t e r i a l e 

inmaterial;” (“Declaración de Siem Reap Sobre Tu-

rismo y Cultura: Por Un Nuevo Modelo de Asocia-

ción,” 2015, p. 15) 

A fin de ilustrar el interés que genera el patrimonio reli-

gioso en el turismo europeo, tan solo a manera de ejem-
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plo, se pueden citar entre los lugares más visitados por 

los turistas, la Catedral de Notre Dame, incorporada en 

la lista de patrimonio en 1991 y la Basílica del Sagrado 

Corazón. La Abadía de Westminster declarada patrimo-

nio en 1987, la Catedral alemana de Colonia, que recibió 

en 1996 el distintivo UNESCO. También forma parte de 

esta lista de sitios patrimonio con alta visita de turistas 

la Basílica de la Sagrada Familia, la Catedral de Sevilla, 

la Mezquita-Catedral de Córdoba y la Catedral de San-

tiago de Compostela. 
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Turismo religioso 
El turismo religioso hace referencia a los viajes realiza-

dos con la finalidad visitar sitios a los que se les atribuye 

poseer un vínculo de mayor proximidad con lo divino 

(Lois-González & Lopez, 2012). La primordial caracterís-

tica de cualquier espacio considerado como sagrado, es el 

ser un espacio físico con un punto geográfico determina-

do. Para los fieles, ese sitio en particular, representa un 

espacio que conecta el mundo terrenal con el divino (E. 

A. Morinis, 1992). Por este motivo, los primeros estudios 

acerca del turismo religioso lo consideraron un símil de 

las peregrinaciones, y por lo tanto una de la manifesta-

ciones más antiguas de viajes de las que se tiene conoci-

miento. Sin embargo, autores como Cohen (1992a) y 

Turnbull (1992) ha hecho énfasis en que existen claras di-

ferencias entre el turismo y el peregrinaje. 

Aun cuando la historia de las religiones ha estudiado las  

peregrinaciones desde hace mucho tiempo, el estudios 
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sistemático y científico de los viajes religiosos en al ám-

bito turístico es reciente. Por este motivo es necesario el 

análisis formal de diferentes aspectos que lo integran, tal  

como lo mencionan Timothy & Olsen, (2006) al referirse 

al hecho de que este tipo de turismo, tiene un conexión 

directa en muchas ocasiones con la identidad de una co-

munidad, por su misticismo, debido a que se basa en la 

actividad religiosa o espiritual que desarrolla una o va-

rias poblaciones. Asimismo, la espiritualidad generada 

por el new age, a dado apertura a una oferta espiritual 

diversa que se ofrece como un producto de consumo a 

disposición del nuevo consumidor religioso-espiritual.  

Los primeros trabajos acerca del turismo religioso, tienen 

su origen en el artículo de Turner (1973) The Center out 

There: Pilgrim’s Goal; donde realiza una profunda investi-

gación sobre el peregrinaje, haciendo énfasis en dos de 

sus características: su función de rito de iniciación, y de 

expresión de relaciones sociales. 
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Hoy día se presentan fenómenos similares a los peregri-

najes, pero estos no corresponden al orden religioso, se 

trata de lugares de alta fascinación por parte de turistas 

debido a sus características, ya sea cultural, natural o 

ambas, así como sitios conmemorativos de guerras o es-

pacios deportivos (Reader & Walter, 2001). En conse-

cuencia, Preston (1992) presenta una comparación entre 

los peregrinajes tradicionales y los viajes de tipo cultu-

ral. La argumentación presentada como una opción para 

la peregrinación, al igual que el turismo religioso, consi-

derara la ruta por la que circulan las personas, sus con-

cepciones y representaciones, las experiencias vividas y 

el dinero que reciben. Estos elementos diferencian, para 

él, una peregrinación de un viaje de turismo religioso. 

El artículo Toward a sociology of international tourism, pu-

blicado por Cohen (1972) plantea una primigenia clasifi-

cación que buscaba diferenciar distintas clases de turis-

tas. La primer categoría que plantea es el turismo de ma-

sas, el cual se caracteriza por los paquetes turísticos pre 
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organizados, en los que los visitantes recorren los prin-

cipales lugares de interés de una localidad generalmente 

abordo de un autobús, que incluye un guía responsable 

del recorrido turístico. La segundo categoría es el turis-

mo no organizado, que se realiza por de deseo de viajar 

de una persona, pero sin recurrir todo el tiempo a los re-

corridos empaquetados. La diferencia de este con el tu-

rismo de masas, es que el turista cuenta con cierto grado 

de control sobre los recorridos que realiza. 

La tercer categoría de turista que propone es lo que de-

nomina explorador.Este criterio se refiere a aquellos que 

disfrutan de alojarse en hoteles y desplazarse en trans-

porte de buena categoría, sin embargo, no acuden con 

empresas especialistas en la comercialización de paque-

tes turísticos para planificar su viaje. Finalmente, está el 

vagabundo, quien se lanza a la aventura para conocer lu-

gares, pero sin ningún criterio de exigencia en el trans-

porte u hospedaje. 
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Años después, Cohen (1979) publicó A Phenomenology of 

Tourist Experiences, con una clasificación complementaria 

a la publicada en 1972. Los nuevos conceptos son: a) tu-

rismo de recreo, se refiere a quien busca escapar de las 

presiones del día a día; b) turismo de distracción, son los 

viajeros en busca salir de la uniformidad de la rutina co-

tidiana, y c) turismo existencial, donde el viajero va con 

la intensión de vivir experiencias que le enriquezcan su 

existencia, de manera particular si son auténticas. Auto-

res como Shen (2011) y MacCannell (1973) de igual mane-

ra, en sus trabajos se refieren a la relevancia de vivir ex-

periencias por parte del turista. 

La industria turística ha reconocido el potencial de las 

rutas religiosas, como por ejemplo la ruta de peregrina-

ción a Santiago de Compostela; “la utilización del hecho 

religioso es una constante a lo largo de la historia, que 

subsistirá, no importa bajo qué tipo de espiritualidad ni 

de qué sistema económico” (Esteve Secall, 2001, p. 1). 
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Un viajero espiritual va buscando lugares para encon-

trarse a sí mismo, no se trata solo de un recorrido de 

auto-purificación; sus expectativas son las en gran medi-

da las mismas de cualquier turista, por esta razón, desea 

disfrutar de una serie de servicios que le permitan tener 

una estancia cómoda y generar recuerdos positivos del 

lugar. Por ello, su expectativa no se centra tan solo en 

aspectos religiosos, sino que desea también disfrutar de 

atractivos con carácter artístico, histórico, cultural, social 

y comercial (Martínez Cárdenas & Mínguez García, 

2014).  

En consecuencia, el turismo religioso se ofrece como una 

modalidad turística en un ambiente cada vez más tecnifi-

cado y agnóstico, lo que representa un reencuentro con 

las deidades, y el medio ambiente, buscando una manera 

perfecta de convivencia de fiesta y religión.(Mariscal Ga-

leano, 2007). 

En los productos turísticos surgidos de corte religioso, la 

motivación producto de la fe de los creyentes es impor-
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tante, sin embargo, muchos visitantes acuden por razo-

nes puramente laicas considerando estos productos parte 

del turismo cultural. Es por ello, que muchos espacios 

sacros se han convertido en sitios de coincidencia de via-

jeros motivados por el deseo de vivir experiencias de ca-

rácter religioso, como es una peregrinación, de igual ma-

nera, el disfrute y la valoración del lugar como espacio 

en sí mismo, así como su significado cultural. De esta 

manera, un gran número de personas que se movía por la 

curiosidad por lo sagrado, han convertido los sitios sa-

grados tradicionales en espacios turísticos.. 

La tradición por celebrar fiestas tanto en honor a las 

principales imágenes de cada templo católico, ya sea una 

virgen o un santo patrono, se extendió con los años a 

todo el territorio mexicano. Algunas fiestas incluso han 

logrado dar renombre a diversas poblaciones por lo vis-

toso de las celebraciones, que incluyen fuegos artificia-

les, ferias populares y danzas, romerías entre otras mani-

festaciones por parte de los fieles. Todo este conjunto de 
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piedad popular han generado un enorme patrimonio in-

material, en virtud de la variedad de formas en que el 

pueblo de México expresa su fe en estas celebraciones; 

esto entre otras muchas manifestaciones culturales de los 

mexicanos, a lo que André Breton se refiriera el surrea-

lismo mexicano. 

“México, mal despertado de su pasado mitológico, 

sigue evolucionando bajo la protección de Xochipi-

lli, dios de las flores y de la poesía lírica, y de 

Coatlicue, diosa de la tierra y de la muerte violenta, 

[…] Este poder de conciliación de la vida y la muer-

te es sin lugar a dudas el principal atractivo de que 

dispone México. A este respecto mantiene abierto un 

registro inagotable de sensaciones, desde las más 

benignas, hasta las más insidiosas.” (Bellinghausen, 

2017, p. s/n).  

La tradicional llevada de la Virgen de Zapopan es parte 

de una serie de festividades mexicanas donde se entre 

mezclan la herencia española y las tradiciones originarias 
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de América. Durante su celebración se reúnen 36,000 

danzantes (Saavedra Ponce, 2017) para acompañarla en 

su regreso al santuario donde tiene su residencia, ade-

más de los danzantes, también peregrina uno y medio 

millones de romeros (Bareño Domínguez, 2017). 

A la basílica de Zapopan acuden por cientos los peregri-

nos provenientes especialmente de la región sur de Méxi-

co durante de todo el año. En el peregrinar que lleva a 

cabo en distintos templos de la zona metropolitana de 

Guadalajara, la celebración tiene un sentido más local. Es 

durante la romería del 12 de octubre cuando los danzan-

tes procedentes de diversas zonas del centro de México 

acuden para rendirle culto. El Ayuntamiento de Zapopan 

declaró patrimonio inmaterial del municipio a la romería 

de la Virgen de la Expectación, en reconocimiento a la 

antigüedad, valor cultural y devoción que representa 

para los residentes de dicha población. La patrimoniali-

zación, además de la preservación, pretendía crear un 

producto turístico religioso reconocido internacional-
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mente, que dé identidad a la villa zapopana mediante la 

obtención del sello distintivo UNESCO. 
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Peregrinar  
El peregrinar de los pueblos es casi tan antiguo como la 

historia de la humanidad. En la actualidad se siguen rea-

lizando por diferentes credos religiosos.Una de las más 

reconocidas a nivel internacional es la hach (peregrina-

ción) realizada por los musulmanes rumbo a La Meca  

Por su parte, los fieles católicos realizan diferentes pere-

grinaciones a distintos santuarios en fechas particulares, 

para celebrar la imagen venerada en ese lugar. Esta tra-

dición peregrina católica la encontramos en el Antiguo 

Testamento donde se puede leer el viaje a Canaán em-

prendido por Abraham para atender el llamado de Dios; 

o el peregrinar realizado por pueblo judío en su huída de 

Egipto para buscar la tierra que les fue prometida.  

Los trabajos de Martínez Marín, (1972) y Kubler, (1984), 

muestran como las culturas Mesoamericanas también rea-

lizaron peregrinaciones en sus orígenes. Para estos pue-

blos acudir a sitios considerados sagrados por ellos, era 
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común. Ese fue una de los diversos motivos en que los 

evangelizadores ibéricos encontraron similitudes entre 

las tradiciones indígenas y la religión católica, permi-

tiéndoles , crear un sincretismo entre ambas creencias. Lo 

que permitió la preservación del peregrinaje y lo promo-

vió como una manifestación de piedad popular que se 

mantiene vigente hasta nuestros días.  

“los propios misioneros, en un momento dado, sa-

brán incorporar muchas de estas costumbres prehis-

pánicas en el mundo de la piedad popular católica; 

un caso notable de esta acción fue la asimilación de 

las danzas indígenas en las fiestas católicas, danzas 

que podían celebrarse en los atrios de las iglesias, y 

que modifican su misma concepción: ya no se girará 

hacia la derecha en honor del sol, sino de Cristo, y el 

giro a la izquierda ya no será en honor de la luna, 

sino de la virgen María” (Nájera Espinoza, 2006, p. 

14).  
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Estas danzas permanecen vigentes en nuestros días en 

todos los festejos que se llevan a cabo en las fiestas pa-

tronales de los templos católicos en todo México. La dan-

za fue un medio mediante el cual los pueblos originarios 

preservaron en parte su el imaginario de su cultura, al 

ocultarla bajo una manifestación dancística dentro de re-

ligión que les fue impuesta. 

“La sobrevivencia de esta manifestación religiosa es 

un fenómeno especial que ha llegado a nuestros días 

gracias a la visión de los antiguos danzantes, quie-

nes supieron readaptarla formalmente al catolicis-

mo, tomando los elementos que les eran comunes, 

cambiando el nombre de las antiguas divinidades y 

las letras de los cantos, pero tratando siempre de 

mantener las etapas del ritual y sus objetivos [Zava-

la, 1990:8].” (de la Torre Castellanos, 2012, p. 146)  

Participar en una peregrinación no es algo que ocurra por 

azar o casualidad, conlleva un significado de intimidad  

y profunda fe para quien lo realiza; no se trata de un via-
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je ordinario, lo que le diferencia de lo que se denomina 

turismo de negocios o turismo de ocio. El peregrinaje 

implica un sentido ascético para el romero, lo cual repre-

senta un tiempo de metamorfosis en el que, acorde avan-

za, se el mundo profano se empieza a alejar, buscando 

llegar a un lugar sagrado. Peregrinar es el trámite reque-

rido para acceder a lo divino. Así pues, un sendero que 

para la mayor parte de la gente no tiene un significado 

particular, en el momento de realizar una peregrinación, 

adquiere un nuevo significado (Cosgrove & Daniels, 

1988). 

A través del caminar el peregrino pretende alcanzar un 

alejamiento del mal. El peregrino va purificando el alma 

a través del caminar. Es por este motivo que unos pere-

grinos se imponen sacrificios corporales, siendo algunos  

altamente lastimosos a manera de purificarse de la culpa 

que consideran tener por sus acciones pasadas, y que el 

cansancio y esfuerzo de recorrer el trayecto de peregri-

nación no es suficiente para alcanzar su limpiar (Croatto, 
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2002; Hejduk, 2010). A través de estas acciones, limpia su 

espíritu para el momento que arribe al santuario y esté 

frente a la divinidad. 

Los evangelizadores al construir capillas y templos para 

la celebración del culto católico, permitieron de manera 

consciente o no, el controlar el territorio conquistado. A 

diferencia de lo realizado en Europa, donde la reparti-

ción en los templos de reliquias consideradas sagradas, 

permitió el atraer un cúmulo de fieles dispuestos a cono-

cerlas y adorarlas, para los habitantes originarios ameri-

canos, dichas reliquias no eran parte de su imaginario 

devocional, motivo por el cual no representaban un sig-

nificante para ellos. 

Ante esta dificultad, lo evangelizadores buscaron una al-

ternativa para generar el interés de los habitantes en la 

nueva religión, una de las alternativas que encontraron 

fue vincular la devoción que poseían a deidades femeni-

nas, sustituyéndolas por imágenes del rito católico (Qui-

roz Malca, 2000; Rodríguez-Shadow & Campos Rodrí-
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guez, 2010). Esta acción realizada para evangelizar a las 

masas originarias, dió como resultado una devoción a la 

Virgen de María entre los indios conversos. Creándose 

una geografía de santuarios marianos sobre todo en el 

territorio de la Nueva Galicia, correspondiente al occi-

dente de Mexico 

“La cultura medieval se sirvió del culto que, a través 

de sus distintas expresiones (celebraciones o pro-

ducciones artísticas), facilitó marcar en la memoria 

elementos culturales o ritos, además de crear un au-

téntico espacio sagrado, enriquecido con ciudades, 

catedrales, ermitas, puentes y fuentes santas (Raffes-

tin, 1980). Toda la edad media fue una época de pro-

liferación de cultos (Caló Mariani, 2009) que, por un 

lado, eran representativos de un lugar y, por otro 

lado, se «movían» a lo largo de las rutas de peregri-

nación. Entre ellos, el culto a las reliquias adquirió 

un papel central, en cuanto ayudó a la iglesia a im-

poner sus nuevas lógicas territoriales «a través de y 
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para su poder» (López, 2011). Como consecuencia, la 

Europa Occidental se vio constelada de lugares san-

tos donde venerar algo (cierto o inventado)” (Lois-

González & Lopez, 2012, p. 463)  

De esta manera surgen santuarios en espacios que ante-

riormente habían sido sitios veneración para las pobla-

ciones indígenas, uno de los ejemplos más claros es el 

santuario de Chalma. El templo fue construido permi-

tiendo el acceso a la cueva donde se celebraban ceremo-

nias indígenas; los evangelizadores mantuvieron el espa-

cio sagrado indígena, pero sustituyeron sus imágenes 

(ídolos para los frailes católicos) por un Cristo. Sin em-

bargo, mantuvieron la costumbre indígena de ingresar 

danzando en el templo.  

Otro sitio que vive un proceso similar, fue el cerro del 

Tepeyac, espacios donde se construyó el santuario ma-

riano más visitado en al actualidad, la basílica de Guada-

lupe. Este hechos se repitió en otros muchos lugares. De 

este modo, las poblaciones indígenas empezaron a contar 
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con sus propios templos, donde se dejaron imágenes de 

pequeñas vírgenes, en su mayoría elaboradas con masa 

de maíz. 
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El santuario de Zapopan 
El ansia de conquista en busca de riquezas, principal-

mente de metales preciosos por parte de Hernán Cortés y 

el grupo militares que le acompañan, no concluyó con la 

conquista del reino de Tenochtitlán. Un ejercito al mando 

de Nuño de Guzmán inicia una nueva aventura saliendo 

con rumbo a los territorios todavía no conquistados, que 

se ubicaban mas al poniente de Tenochtitlán.  

Fray Antonio Tello en sus crónicas documenta que el 

desarrollo de la empresa llevada a cabo por Nuño de 

Guzmán, la cual no fue sencilla ni benévola con las po-

blaciones que fue encontrando a lo largo de su camino. 

Ya dominado el nuevo territorio, se pidió el permiso real 

para se reconociera como un reino independiente al de la 

Nueva España.  

“Agradó tanto a D. Nuño de Guzmán esta florentí-

sima provincia, que la nombró Castilla la Nueva de 

la Mayor España; pero pidiendo al Sr. Carlos V que 
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lo confirmase, no quiso S. M., sino que mandó que 

toda su conquista se nombrase la Nueva Galicia, [...] 

y que fundase una ciudad intitulada Compostela y 

Santiago de Xalisco, a la cual concedía todas las li-

bertades, fueros y privilegios que tiene y goza la de 

la Galicia antigua” (García Icazbalceta, 1999, p. s/n). 

A partir del procedimiento establecido por Carlos V, la 

nueva provincia se denominaba Nueva Galicia y fue fun-

dada en el año 1950 con el fin de establecer una ciudad 

de Compostela como su primer capital.  

“vino D. Nuño de Guzmán, año de quinientos trein-

ta, y metió en su conquista a los pueblos de Ahua-

catlan y Xalisco; puso en Tepic, [...] una como plaza 

de armas, por ser la puerta para todo lo conquista-

do: hizo casas entre Tepic y Xalisco, [...] y vivieron 

en ellas el primer obispo de la Galicia, D. Pedro 

Gómez Maraver, y el primer religioso que hubo allí, 

Fr. Bernardo de Olmos: fundó adelante en Castlan, 
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como quien viene para el Sur, la ciudad de Compos-

tela” (García Icazbalceta, 1999, p. s/n) 

Así se da inicio por parte de las órdenes mendicantes la 

evangelización de los pobladores de la Nueva Galicia;. 

para ello, de manera preponderante se apoyan en el uso 

de pequeñas imágenes de caña de maíz alusivas a la Vir-

gen en sus diferentes advocaciones. 

“en México se encuentran algunas de las más impor-

tantes imágenes de María, las cuales han inspirado 

el fervor de los feligreses, desde el inicio de la época 

colonial. Ejemplos de ello son la Virgen de Zapopan 

y de San Juan de los Lagos, donde la primera data 

de 1541 y la segunda de 1642; Nuestra Señora de los 

Remedios, de 1574; la Virgen del Roble, de 1592; y 

Nuestra Señora de Talpa de 1644” (Rodríguez-Sha-

dow & Campos Rodríguez, 2010). 

No obstante, debido al embate de los indígenas, la capi-

tal de la Nueva Galicia fue modificada en diversas oca-

siones hasta establecer su verdadero lugar en la ciudad 
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de Guadalajara, fundándose inicialmente como Villa de 

Guadalajara y posteriormente como ciudad con un escu-

do de armas otorgado por Carlos V.  

A pesar de que el poder administrativo y religioso de la 

Nueva Galicia se trasladó al área de México, la localidad 

ganó prestigio debido a que era la salida natural al 

océano Pacífico y, por consiguiente, a las Islas Filipinas, 

propiedad entonces también de España, y además por al-

bergar las minas más ricas del territorio mexicano, aun-

que su grandeza minera solo fue reconocida años p̀oste-

riores a su conquista.  

“determinó Chirinos volverse; y aunque tomó pose-

sión por el rey de Castilla y D. Nuño de Guzmán, 

pero fue haciendo burla y riéndose de la gran con-

quista de su general, como no sabía que en aquel lu-

gar se encontraba tan gran tesoro, que al siglo de su 

descubrimiento lleva dados al rey de sólo sus quin-

tos, veintinueve millones.” (García Icazbalceta, 1999, 

p. s/n).  
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El santuario zapopano, aparece ya referido en los escritos 

“Origen de los dos célebres santuarios de la Nueva Gali-

cia, Obispado de Guadalajara en la América Septentrio-

nal” del jesuita Francisco de Florencia cuando describe 

las abundancias del territorio conquistado por Nuño de 

Guzmán y la fundación del pueblo de Zapopan. 

“Es abundante de Trigo de las Indias, que llaman 

Maíz, y del de Castilla, que es el mejor de. la Nueva-

España, de carnes de Baca y Carnero, aves de todo 

género, pescado de mar y rio, y lo que más es de 

plata y oro, porque las mejores, y más ricas minas 

estan en el Reyno de Guadalaxara, como Zacatecas-, 

Sembrérete y el Saltillo, el Parral, Sonora y los Fray-

les , el Rosario, Oxtotipac , y otras muchas que lo 

enriquecen á él, y á toda la Nueva España. Parece 

que en todo le echo Dios su bendición, así en lo 

temporal, como en lo espiritual. Pero si tiene a MA-

RIA como le puede faltar felicidad alguna para su 

dicha, pues ella es nuestra buena fortuna! Y sí tiene 
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estas dos Sagradas Imágenes, la de Tzapopan y la de 

S. Juan”.  

“Dos leguas poco más o menos de Guadalaxara está 

el Pueblo de Tzapopan, [...] se fundó el año de 1541, 

de los Indios encomendados, que en Xaloztitlan te-

nía Nicolás de Bobadilla su encomendero, por tener-

los más cerca de Guadalaxara. Y en fu fundación el 

V. O Fr. Antonio de Segobia, Religioso de S. Francis-

co, que fue el primer Ministro, á quien debió fu Ch-

ristiandad y Fe este Pueblo; juntamente lo fundo en 

piedad y devoción a la Santísima Virgen [...]  

La Advocación de ella, es de la Expectación, ó de la 

O, cuya fiesta celébrala 18 dé Diciembre, y es propia 

del Orden Seraphica, de donde era el V. Fr. Antonio. 

Es de talla poco menos de bara y media de alto, dé 

hermosa proporción, y talle bien formado.” (Floren-

cia Francisco de, 1706, p. s/n).  

La creación de esta parroquia se debe al establecimiento 

de un cinturón de protección en la ciudad de Guadalaja-
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ra, que está compuesto por tres poblaciones. Las pobla-

ciones de Tlajomulco, Tonalá y Zapopan se encuentran 

situados en una zona elevada que alcanza los 1.500 me-

tros de altura (Calvo & Zamudio,1992). 

“Se trata del cinturón indígena de la ciudad, que 

está lejos de tener la atonía que se atribuye a las co-

munidades indígenas posteriores a la conquista. [...]. 

En Tlajomulco, la villa más grande de Nueva Gali-

cia, según Arregui, "dicen que hay algunos indios 

ricos y dos o tres que tienen a tres o cuatro mil pe-

sos" gracias a la actividad textil. Tonalá se encuentra 

más dentro de la órbita de la ciudad, pero la pro-

ducción de una cerámica de alta calidad le asegura 

una holgura innegable. En cuanto a Zapopan, donde 

se explota la madera, pronto habrá de dedicarse a 

una actividad más lucrativa, la de las peregrinacio-

nes a Nuestra Señora de Zapopan” (Calvo & Zamu-

dio, 1992, p. 581).  
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La cantidad de pobladores con que contaba tanto Zapo-

pan, como en Tlajomulco, eras elevadas, puesto que se 

estima que la primera alcanzaba los 1,325 habitantes, 

mientras que la segunda estaba cercana a los 3,000. En la 

actualidad, estas poblaciones antaño indígenas se han 

transformado en municipios independientes, sin embar-

go, el crecimiento urbano ha generado que se integren 

con la ciudad de Guadalajara para conformar lo que se ha 

denominado Zona Metropolitana de Guadalajara. 
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El surgimiento de la devoción a la Virgen 

de Zapopan  
En 1641, Diego de Herrera, cura de la parroquia de Za-

popan, inició la tarea de documentar los milagros atri-

buidos a la virgen, para lo que entrevistó a los testigos 

que pudo localizar para obtener su testimonio acerca de 

los hechos imputados a la imagen mariana. En 1649, du-

rante una visita a Zapopan, el obispo Ruiz Colmenero 

atestigua personalmente la veneración que la población 

sentía hacia la virgen. No obstante, el proceso para reco-

nocer oficialmente los milagros de la Virgen de Zapopan, 

no comienza en años posteriores. 

Los milagros de la imagen zapopana llegaron a ser popu-

lares entre la población de la ciudad de Guadalajara, sin 

embargo, fue a causa de una tragedia que aconteció en 

esta ciudad en el año de 1734, cuando fuertes lluvias la 

azotaron, provocando inundaciones, lo que propició en-

fermedades entre sus habitantes, que se toma la decisión 
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de pedir la intersección divina mediante la visita de la 

Virgen de Zapopan a la población tapatía. Una vez que la 

imagen visitó la ciudad, las inundaciones disminuyeron y 

las enfermedades empezaron a desaparecer, por lo cual 

“los cabildos eclesiástico y civil, la Audiencia y la gober-

nación del reino, encabezados por el obispo, declaran pa-

trona y protectora de la ciudad episcopal, a Ntra. Sra. de 

Zapopan; el pueblo de Dios le dará entonces un nuevo 

t í t u l o : “ P a t r o n a c o n t r a r a y o s , t e m p e s t a d e s y 

epidemias” (Arquidiócesis de Guadalajara, n.d., p. s/n). 

A partir de la distinción otorgada a la Virgen de Zapo-

pan, se inicia un peregrinaje anual en la ciudad durante 

el periodo de lluvias que realiza la imagen por los dife-

rentes templos de Guadalajara. De este modo, la virgen 

llegaba a la población tapatía durante el mes de junio y 

permanecía en ella, hasta el día doce de octubre, cuando 

regresaba a su santuario acompañada de una multitud de 

personas. Durante todo este tiempo en la ciudad de Gua-
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dalajara, peregrinaba de iglesia en iglesia, donde era re-

cibida con una fiesta por los fieles de esa comunidad. 

La romería celebrada en el año de 1734 con la asistencia 

de treinta mil personas es considera como la iniciadora 

de las ya tradicionales peregrinaciones de cada 12 de oc-

tubre que acompañaban a la Virgen en su regreso desde 

la Catedral metropolitana de Guadalajara hasta el san-

tuario de Zapopan (González Escoto, 2015) 

La pandemia de COVID-19 alteró la peregrinación, en los 

años 2020 y 2021. Antes de este hecho inusual, el ayun-

tamiento de Zapopan había declaro que en la romería 

participaban doscientas cuarenta y cinco agrupaciones 

organizadas variando el número de personas que las in-

tegraban. El número de romeros estimado que para los 

años que van de 2008 a 2022 que acompañaron a la Vir-

gen se detalla en el cuadro a continuación: 
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Tabla 1 

Peregrinos que participan en la romería de la Virgen de 

Zapopan 

Fuente: (Martínez Cárdenas & Carvajal Camet, 2021) 

Año Número estimado de visitantes
2022 2,400,000
2021 1,500,000
2020 1,300,000
2019 1,800,000
2018 2,000,000
2017 1,800,000
2016 1,800,000
2015 1,500,000
2014 2,500,000
2013 2,500,000
2012 2,500,000
2011 1,000,000
2010 1,800,000
2009 1,500,000
2008 1,800,000
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La peregrinación en la actualidad 
El recorrido inicia en mayo debido a la gran cantidad de 

templos con que cuenta la ciudad de Guadalajara, dado 

su crecimiento territorial, por lo que el tiempo de estadía 

de la imagen en cada uno de ellos va de unas horas a un 

día. Dado que la mayoría de la población tapatía está 

muy devota a esta imagen, la comunidad que la recibe, 

incluso si es por unas pocas horas, siente un gran orgullo 

en ese momento. 

Tabla 2 

Templos que visita la Virgen de Zapopan

2022 2023

Mes Templos visi-
tados Decanatos Templos visi-

tados Decanatos

Mayo 18 3 17 4

Junio 39 7 37 8

Julio 42 6 41 6

Agosto 25 4 34 5

Septiembre 44 5 37 7
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Fuente: elaboración propia 

Templos que visita la Virgen de Zapopan en Guadalajara 

en 2023 y 2022 

Octubre 11 2 10 2

179 27 176 32
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Fuente: elaboración propia



Templos que visita la Virgen de Zapopan en Guadalajara 

solo en un año. 

2023 (verde) 2022 (rojo) 
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Fuente: elaboración propia



Templos que no visita la Virgen de Zapopan en Guadala-

jara 
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Fuente: elaboración propia



Templos que visita la Virgen de Zapopan en Tlaquepaque 

en 2023 y 2022 
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Fuente: elaboración propia



Templos que visita la Virgen de Zapopan en Tlaquepaque 

solo en un año. 

2023 (verde) 2022 (rojo) 
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Fuente: elaboración propia



Templos que no visita la Virgen de Zapopan en Tlaque-

paque 
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Fuente: elaboración propia



Templos que visita la Virgen de Zapopan en Tonalá en 

2023 y 2022 
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Fuente: elaboración propia



Templos que visita la Virgen de Zapopan en Tonalá solo 

en un año. 

2023 (verde) 2022 (rojo) 
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Fuente: elaboración propia



Templos que no visita la Virgen de Zapopan en Tonalá 
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Fuente: elaboración propia



Templos que visita la Virgen de Zapopan en Zapopan en 

2023 y 2022 
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Fuente: elaboración propia



Templos que visita la Virgen de Zapopan en Zapopan 

solo en un año. 

2023 (verde) 2022 (rojo) 
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Fuente: elaboración propia



Templos que no visita la Virgen de Zapopan en Zapopan 

La última parada en el recorrido anual de la virgen por la 

ciudad de Guadalajara es siempre la Catedral. El 11 de 

octubre se celebra una liturgia al aire libre en la expla-
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Fuente: elaboración propia



nada de la Plaza Tapatía conocida como “Misa del patro-

cinio”, en la que se renueva el patrocinio otorgado a la 

Virgen sobre la Arquidiócesis de Guadalajara por Juan 

Pablo II en 1989. Al concluir esta ceremonia, la imagen 

regresa al interior del edificio catedralicio donde pernoc-

ta, ya que el día 12 de octubre a las cinco de la mañana se 

oficia en la Catedral una misa de despedida, al concluir 

esta, aproximadamente a las 6 de la mañana se inicia el 

viaje que le llevará de regreso a la Basílica de Zapopan, 

lugar donde reside la mayor parte del año. 

La romería comienza incluso antes de que la imagen sal-

ga del templo catedralicio; el contingente de personas 

empieza a caminar por la ruta que será recorrida poste-

riormente por la imagen de la virgen. Este comienzo se 

produce de manera natural por los peregrinos que desean 

recibirla al momento de su llegada a la Basílica de Zapo-

pan. 

La procesión en su segmento organizado está encabezada 

por diversas agrupaciones de danzantes, ya que conside-
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ran a la Virgen de Zapopan su “patrona”. En 2017, el 

número de personas que participaron en estas danzas y 

rindieron tributo a la Virgen a través de sus bailes as-

cendió a 36,200 (Saavedra Ponce, 2017). Una vez que los 

danzantes llegan al templo en Zapopan, continúan bai-

lando y permanecen haciéndolo en sus alrededores hasta 

el día siguiente 13 de octubre, en que se celebra el día del 

danzante. 

Una particularidad que presenta esta romería, dado que 

se trata de un itinerario completamente urbano, ya que se 

lleva a cabo a lo largo de varias avenidas de la ciudad, es 

que un gran número de peregrinos realizan el trayecto 

descalzo. Este fenómeno se produce con mayor frecuen-

cia en el caso de las mujeres, quienes a menudo acuden 

acompañadas de sus bebés para presentárselos a la vir-

gen y agradecerle el haber tenido un parto exitoso. 

Figura 1 y 2 
Notas periodísticas sobre la romería 2022 

Fuente: El Informador, diario independiente 
FECHAS IMPORTANTES A TENERSE EN CUENTA  
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Con el atractivo de ofrecerle el 2% de interés 
mensual de lo que invirtiera, Sofía comenzó a 
entregar dinero a la empresa Asesores Jurídi-
cos Profesionales (AJP) en abril pasado. Fue-
ron 550 mil pesos por los cuales recibía 11 mil 
cada mes. Pero dejaron de pagarle y se consu-
mó el fraude. 

Hasta el último corte del pasado 19 de sep-
tiembre, la Fiscalía de Jalisco confirmó mil 163 
denuncias presentadas por las víctimas de la 
inmobiliaria AJP que no se demuestran en las 
denuncias del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP). 

En este año, Jalisco reporta un promedio 
de 700 fraudes al mes. Sin embargo, a pesar de 
las denuncias presentadas ante el Ministerio 
Público en agosto pasado, cuando se dieron a 
conocer los delitos cometidos por esa compa-
ñía, el SNSP apenas registró 792 carpetas de 
investigación, lo que evidencia un subregistro 
de la Fiscalía General del Estado. 

El pasado 26 de septiembre se solicitó a la 
Fiscalía estatal una actualización para cono-
cer el corte oficial de denuncias y el monto al 
cual ascienden las afectaciones. También se 
pidió conocer por qué la cifra no coincide con 
la estadística del Secretariado Ejecutivo del 
SNSP, así como lo confiscado a los bienes in-
cautados relacionados con Luis Oswaldo Es-
pinoza Marín, fallecido dueño de AJP. Ayer se 
volvió a insistir. Hasta el cierre de esta edición 
no hubo respuesta.  

En agosto pasado también se documentó 
otro fraude masivo en Jalisco, similar al de AJP. 
Decenas de víctimas acudieron al Congreso de 
Jalisco para pedir ayuda.  

Gonzalo Rioles, uno de los afectados, di-
jo que la empresa Green Oceans Inc. los invi-
tó a invertir y les daba 20% de interés mensual. 

Uno de los perjudicados comentó: “So-
mos un promedio de 800. Algunos han presen-
tado denuncias”.

Las denuncias de las víctimas de 

las empresas AJP y Green Oceans 

Inc. no se reflejan en la estadística 

oficial de agosto 

Termina plazo para 
regularizar “anexos”; 
suman 14 clausuras
El plazo para que los centros de rehabilitación 
que se ubican en Jalisco se regularicen se cum-
plió ayer.  

Este ultimátum fue puesto el 11 de agos-
to pasado por el gobernador de Jalisco, luego 
de que el 25 de julio anterior hombres arma-
dos ingresaron a un “anexo” de La Cofradía, 
en Tlaquepaque, y mataron a cinco hombres y 
una mujer.  

Ante esta situación, el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque comenzó con la supervisión en 
55 espacios y señaló que clausuró 14.  

La Dirección de Padrón y Licencias de 
Tlaquepaque indicó que los demás sitios fun-
cionan de manera regular y cuentan con el pro-
tocolo completo.  

El resto de los municipios no ha informa-
do sobre las medidas que llevaron a cabo.  

Este medio publicó que el Censo Estatal 
de Establecimientos de Atención Residencial 
de Adicciones 2021 reportó 390 lugares espe-
cializados en la atención de esta problemática 
en el Estado. Sin embargo, hace dos meses só-
lo 15 contaban con todas las certificaciones.  

Los “anexos” deben estar certificados, 
cumplir con aviso de funcionamiento, registro 
como institución especializada, programa de 
trabajo aprobado ante la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic), personal ca-
pacitado e instalaciones apropiadas.  

Ricardo Peláez reconoce  
fracaso y se va de Chivas
Tras su eliminación en el Repe-
chaje, que le impidió seguir pe-
leando por el título del torneo 
Apertura, Chivas anunció ayer la 
salida del director deportivo Ri-
cardo Peláez, quien estaba por 
cumplir tres años en el cargo. 

Con el ex jugador en la direc-
ción deportiva, el Rebaño fue eli-
minado en tres Repechajes y nun-
ca calificó dentro de los primeros 
cuatro puestos de la tabla gene-
ral. “Tiene que haber un cambio 
de rumbo. Mover tres o cuatro ju-
gadores y el entrenador no bas-
ta”, dijo Peláez en su despedida.  

“Hubo muchas fallas mías, 
de todas las partes. Yo llegué y 
prometí muchas cosas. No me 
arrepiento”.  

Previo a su comparecencia, 
el propio club le dio las gracias y 
no precisó cuándo dará a conocer 
al reemplazo. 

“Hablé de títulos y campeo-
natos y nos acercamos, pero no lo 
logramos. Esta es la realidad de 
Chivas, nos mantuvimos entre 
zona de Repechaje y una Semifi-
nal. La persona que me venga a 
sustituir tendrá ese reto”, mani-
festó Peláez, quien también de-

claró que antes de su llegada el 
Rebaño tenía tres torneos sin 
avanzar a Liguilla. 

La gestión de Peláez estuvo 
marcada por las polémicas, entre 
ellas las constantes indisciplinas 
de jugadores, que en su momen-
to costaron la baja de cuatro ele-
mentos, además de las cuestiona-
bles decisiones para nombrar 
entrenadores.  

En el paso del ex goleador, 
fueron cuatro los hombres encar-
gados del banquillo rojiblanco.

X�Página 8

De forma ininterrumpida, la Ro-
mería de la Virgen de Zapopan 
llega hoy a su edición 288. En es-
tos casi tres siglos ha tenido cam-
bios en su recorrido e incluso en 
el día en que se realiza.  

El vocero de la Arquidiócesis 
de Guadalajara, Antonio Gutié-
rrez Montaño, recordó que la ce-
lebración comenzó en 1734 como 
un acto de agradecimiento y para 
solicitar la intercesión de “La Pa-
cificadora” ante las tormentas 
que azotaban a la ciudad. 

“Durante algún tiempo, 
prácticamente cada año, cambia-
ba de fecha. Fue por diferentes 
circunstancias: en algunas oca-
siones porque había guerra o se 
tenía que hacer un recorrido más 
corto o diferente. También algu-
nos obispos prefirieron ponerla 
como una fiesta más cercana a di-
ciembre”, explicó. 

Fue en 1952 cuando se insti-
tuyó el 12 de octubre como el día 
de la Romería; anterior a esa fe-
cha se celebraba el segundo do-
mingo de octubre y previamente 
el 5 de octubre. 

En el libro “La Romería de 

Zapopan, patrimonio cultural in-
tangible”, el padre Armando 
González Escoto documentó que 
el recorrido comenzaba en Gua-
dalajara alrededor de las 04:00 
horas.  

La ruta se desarrollaba por el 
camino antiguo de Zoquipan du-
rante más de tres horas. Desde su 
inicio atrajo a los comerciantes. 

Hoy retomará su más recien-
te derrotero por Alcalde, Juárez-
Vallarta y Américas hasta la Basí-
lica de Zapopan. Se esperan 
hasta dos millones de personas 
luego de que no se permitió la 
asistencia por la emergencia sa-
nitaria que causó el COVID-19. 
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SE DESPIDE. Ricardo Peláez recibió la oportunidad de decir adiós y de responder ante los señalamientos sobre su fallida 

gestión como director deportivo del Club Guadalajara. Su mejor resultado en Chivas fue una serie Semifinal en 2020.

EL INFORMADOR • C. ZEPEDA

RECORRIDO. Ayer se llevó a cabo la Misa de Patrocinio en la explanada del Ins-

tituto Cultural Cabañas. De ahí la Virgen de Zapopan regresó a la Catedral.

Romería de la Virgen de Zapopan 
celebra 288 años de historia y fe 
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Fraudes masivos exhiben 
subregistro en la Fiscalía
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A sangre y fuego 

 

W RUBÉN  MARTÍN 

Doble desaparición  

 

 

W JAIME BARRERA Odas y poemas para negar el ca$h 

W JONATHAN LOMELÍ Peña apoyó más a los pobres que AMLO 

W RAYMUNDO RIVA PALACIO ¿Nos espían los rusos?

PANORAMA

Disminuye 

expectativa 

económica 

de México
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TRADICIÓN. REGRESO A LA NORMALIDAD  

Esperan a dos millones de 
asistentes a la Romería

El evento regresa a celebrarse de 

forma presencial tras dos 

ediciones virtuales 

Aguardan más feligreses que los 

1.8 millones registrados en 2019, 

antes de la pandemia

Luego de dos años con restricciones a la asis-
tencia de feligreses debido a la contingencia 
sanitaria por la pandemia de COVID-19, la 
Romería de la Virgen de Zapopan vuelve a la 
normalidad para recibir a los feligreses que la 
acompañan en el regreso a su Basílica. Auto-
ridades estatales y municipales calcularon 
que habrá una asistencia de más de dos millo-
nes de personas con el regreso a la presencia-
lidad en la edición 288 de la Romería, tras dos 
años de ediciones virtuales. En la Romería del 
año 2019, previa a la pandemia, se registraron 
1.8 millones de feligreses que acudieron al re-
corrido. 

“Durante 288 años la pandemia no ha si-
do el único problema u obstáculo que se ha en-
frentado, hubo otro tipo de situaciones que la 
han afectado de una manera u otra, pero siem-
pre se restablece, pensamos que la pandemia 
es un paréntesis y que va a continuar con la 

INICIO DE JORNADA. La Virgen de Zapopan a su llegada a la Catedral Metropolitana de Guadalajara.

EL INFORMADOR • A. NAVARRO

convocatoria y trascendencia social que ha te-
nido”, expuso el padre Armando González Es-
coto. En las Romerías virtuales de los años 
2020 y 2021 sólo participaron miembros de la 
Arquidiócesis, funcionarios públicos de Gua-
dalajara y Zapopan, no se emitieron permisos 
para la instalación de puestos, ni juegos mecá-
nicos. Tampoco se conmemoró el Día del Dan-
zante. 

“Se afectó el ánimo de los fieles, aunque 
fueron Romerías no abiertas al público, la gen-
te estaba ansiosa por saber y ver por dónde iba 
a pasar la imagen. Creo que ahora habrá un 

gran número de asistentes, pero esperamos 
que se haga con responsabilidad porque la 
pandemia no se ha ido del todo y todavía hay 
riesgos”, subrayó el vocero de la Arquidióce-
sis de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Monta-
ño. Por su parte, Fabián Acosta Rico, integran-
te del Centro de Estudios de Religión y 
Sociedad (CERyS), expuso que el confina-
miento obligó a que los religiosos tomaran 
precauciones y tuvo que diferirse hacia los me-
dios y nuevas tecnologías de la información. 
“El creyente promedio tuvo que seguir las mi-
sas virtuales, incluida la llevada de la Virgen”.

NUMERALIA

3 estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero 

permanecerán cerradas hasta que pase 

el contingente: Plaza Patria, Mercado del 

Mar y Zapopan Centro. 

 

4 ambulancias de Servicios de Salud de Za-

popan para atender emergencias. 

 

10 rutas de transporte público desviarán 

sus trayectos:  C135, C73 (15), C84 

(631), C85 (631A), C72 (170B), T16B (275-F 

Nextipac), T16B-C06 (24A La Magdalena), 

T16B-C07 (24A Vistas), T16B-C08 (24A La 

Piedrera) y T08 (634). 

 

7,000 servidores públicos desplega-

dos para atender el evento. 

 

26,500 danzantes. 

Francisco Robles Ortega, arzobispo 

de Guadalajara.

En esta conmemoración 
de la Virgen María de 

Zapopan cultivemos entre 
nosotros la paz que Dios 
nos dio

EN EL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS 

  EL INFORMADOR • A. NAVARRO

La Misa de Patrocinio, el primer 

evento de la Romería de la Virgen 

de Zapopan, realizada en la ex-

planada del Instituto Cultural Ca-

bañas, convocó a más de cinco 

mil fieles, según un conteo del 

Arzobispado de Guadalajara.

Realizan la 

Misa de 

Patrocinio 

LO QUE DEBES SABER

M�En Zapopan, la venta de bebidas alcohólicas 

únicamente estará permitida en bares y res-

taurantes. Quedó restringida su venta en 

tiendas de conveniencia y autoservicio en el 

perímetro que comprende Periférico, Aveni-

da Acueducto y Avenida Patria. La limitación 

estará vigente hasta la medianoche de hoy. 

M�La Línea 3 del Tren Ligero tendrá cierres tem-

porales; en la estación Guadalajara Centro el 

ingreso por Plaza de Armas permanecerá ce-

rrado hasta el paso del contingente, por lo 

que la entrada y la salida se permitirá por la 

estación Plaza Universidad de la Línea 2. 

M�Por otro lado, las rutas alternas recomenda-

das son: Calzada Independencia, Revolución, 

Avenida La Paz, Avenida Niños Héroes, Cir-

cunvalación Agustín Yáñez, Avenida López 

Mateos y Avenida Acueducto.

Venta de alcohol y movilidad
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Por evitar cubrebocas, multan a 1,573 camioneros
Las sanciones que aplica la Setran 

por no utilizar la mascarilla o no 

desinfectar las unidades llegan 

hasta los 13 mil 032 pesos 

DEPORTE

EL INFORMADOR • F. ATILANO

Protesta impide “toma” 

de Muñoz Ledo; Delgado 

urge a agilizar encuesta

PRESENCIA. Desde temprano, decenas de romeros se apersonaron detrás de las vallas para observar el recorrido de la Vir-

gen de Zapopan hacia la Basílica, que este año no fue multitudinario debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. 

“El operador traía cubrebocas, pero tenía des-

cubierta la nariz y la boca. Y durante el trayec-

to se dio el tiempo de contestar una llamada 

mientras conducía y sin usar el manos libres”, 

denunció Francisco García, quien el pasado 

miércoles abordó una unidad de la ruta 622, en 

Manuel Acuña y Terranova. 

Por no usar la mascarilla o no portarla de 

manera correcta, y porque los camiones no es-

tán sanitizados, desde el pasado 22 de junio a 

la fecha, elementos de la Secretaría de Trans-

porte (Setran) han infraccionado a mil 573 

conductores del transporte público y 274 de-

rroteros, informó la dependencia estatal vía 

Transparencia. 
Isaías Ramírez Ortiz, director de Supervi-

sión al Transporte, destacó que el operativo 

consiste “básicamente en que cada ruta tiene 

que sanitizar sus unidades entre las vueltas, 

porque tenemos mucha gente que usa el trans-

porte público”.  
Puntualizó que las infracciones van de 

uno a 150 salarios mínimos (hasta 13 mil 032 

pesos de sanción económica). 

Desde el 22 de junio, el uso de cubrebocas 

es obligatorio en el transporte público para 

prevenir contagios por el COVID-19. Sin em-

bargo, muchos de los conductores y usuarios 

se niegan a utilizarlo o colocárselo de forma 

adecuada.  
Francisco García, usuario de la 622, 

acentuó que durante el recorrido observó 

también que tres niños en brazos no llevaban 

esta protección. 

La Setran reportó que durante la pande-

mia también han sido apercibidos 15 mil 088 

pasajeros y mil 890 operadores. A los prime-

ros se les pide que desciendan de las unidades 

o se les niega el acceso, por lo que se han ge-

nerado conflictos o enfrentamientos.  

El pasado 27 de agosto, el conductor de 

una unidad alimentadora del Macrobús fue 

agredido a golpes por un usuario, a quien le pi-

dió utilizar la mascarilla.  

Otra medida que se implementó en agos-

to pasado, pero que la mayoría de los choferes 

incumple, es el uso de la careta. Lo anterior, 

pese a que los camiones son de los espacios 

con mayor concentración de personas y, por lo 

tanto, representan un foco de infección.

Afirman que Proepa 

indaga invasión de 

lago con escombro
La Secretaría de Medio Ambien-

te y Desarrollo Territorial (Sema-

det) afirmó que la Procuraduría 

Estatal de Protección al Ambien-

te (Proepa) ya investiga a los par-

ticulares que han aprovechado 

los últimos meses de la pandemia  

para invadir con escombro el La-

go de Chapala con el fin de au-

mentar sus predios.   

Josué Díaz, director de Pla-

neación, Ordenamiento Territo-

rial y Gestión Urbana de la Sema-

det, acentuó que la disposición de 

este material está regulada a ni-

vel estatal.  
Agregó que el asunto debe 

ser revisado por la Federación.  

A pesar de que este medio ha 

ventilado estas acciones, las irre-

gularidades continúan.  

El pasado 5 de octubre se dio 

a conocer que por lo menos hay 

ocho terrenos de Chapala y Joco-

tepec que colindan con el lago 

donde se llevan a cabo estas prác-

ticas que también han sido docu-

mentadas por las alcaldías. 

Fieles piden a “La Generala” por fin 

de pandemia; se cuelan para verla

Aunque las autoridades blinda-

ron los alrededores de la Catedral 

Metropolitana y las avenidas por 

las cuales se realizó el recorrido 

de la Virgen de Zapopan hacia la 

Basílica, centenas de fieles se co-

laron para verla. 

Debido a la contingencia sa-

nitaria por el nuevo coronavirus, 

la Romería de este año fue virtual 

y no se dio a conocer con antici-

pación la ruta que seguiría “La 

Generala”.  
Desde antes de las 06:00 ho-

ras, decenas de personas espera-

ron en el cruce de Avenida Juárez 

y Paseo Alcalde para ver pasar a 

“La Pacificadora”. 

Sandra rezó con su familia 

detrás de las vallas que colocaron 

con el fin de que las personas no 

se acercaran. 
“Pedimos por todas las per-

sonas que han perdido la vida a 

causa del coronavirus y que han 

perdido sus trabajos. Le pedimos 

para que termine ya la pande-

mia”, expresó. 
Adriana, quien participa en 

el evento religioso desde hace 30 

años, llegó temprano con un niño 

Jesús vestido de danzante.  

“Se siente mucha tristeza 

que este año no haya Romería co-

mo la conocemos. Aunque no po-

damos caminar con ella, la va-

mos a acompañar con sana 

distancia para pedirle por las per-

sonas que ya no están con noso-

tros a causa de la pandemia y pa-

ra que termine pronto todo esto”. 

Marilú, del colectivo “Danza 

Guadalupana”, coincidió en que 

sus plegarias eran para que la Vir-

gen “mande mucha salud por la 

contingencia”. 
La caravana pasó también 

por las avenidas Federalismo y 

Ávila Camacho, para finalmente 

llegar a la explanada de la Basíli-

ca de Zapopan, donde se celebró 

la misa de bienvenida presidida 

por el cardenal de Guadalajara, 

Francisco Robles Ortega.  

Las autoridades reportaron 

saldo blanco y reconocieron a los 

habitantes que acataron las dis-

posiciones de este año. X�Página dos-A

X�Página cuatro-A

Tras una manifestación feminista en la sede de 

Morena, Porfirio Muñoz Ledo canceló la toma 

de protesta que anunció al ungirse como diri-

gente de ese partido. Las mujeres denunciaron 

presuntos acosos por parte del legislador. 

“Iba a rendir protesta como presidente le-

gítimo del partido. Sucede que fue tomada la 

sede en un asalto violento provocado por el 

candidato al que derroté”, señaló. 

Mario Delgado urgió al Instituto Nacional 

Electoral (INE) a que agilice la tercera encues-

ta que definirá quién encabezará Morena. 

“Es fundamental agilizar el proceso de de-

sempate y salvaguardar la integridad del mis-

mo, evitando más controversias”, expuso. 

Hoy se dará a conocer la fecha. 

X�Página cinco-A
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DIFERENTES 

TEQUILAS

En Jalisco hay dos re-

giones que producen 

tequila y el experto Ra-

fa Hernández nos 

cuenta las diferencias

VIDEO 

https://bit.ly/33Q115Q

PECULIAR 

LUCHA

Recolectores de basu-

ra se viralizan al hacer 

una rutina de lucha li-

bre durante un des-

canso de sus labores

VIDEO 

https://bit.ly/2SLpfYR

X�Página nueve-A

El Tri se mide 

a Argelia

Alejandro Speitzer, 
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TAXISTAS TRADICIONALES EXIGEN 

APRETAR REVISIÓN DE PLATAFORMAS

MANIFESTACIÓN. Más de 100 taxistas protestaron afuera del Palacio de Gobierno y del Po-

der Legislativo para exigir que aumente la supervisión a las empresas de redes de transporte. 

Aseguraron que se extendieron a Tepatitlán, Zapotlanejo, Ocotlán, La Barca y Jamay, donde 

no tienen permisos. Afirmaron que prestan servicio colectivo en camionetas de 12 y 15 pasa-

jeros. Jesús Salazar, vocero del Movimiento Nacional Taxista, dijo que “no están cumpliendo 

con la regulación”. También destacaron que los mototaxis son una competencia desleal.
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Aniversario del Patronato sobre el Estado libre y sobe-
rano de Jalisco  

19 de enero de 1922  
Patrona Provincia Franciscana de los Stos. Francisco y 

Santiago en México  

18 de Enero de 1921  
Coronación Pontificia  

26 de Enero 1979  
Visita de SS. Juan Pablo II  

Octubre de 1989  
Patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara  

12 de Julio 2009  
Reina del Lago de Chapala 

82



 

83



Procesos de reconocimiento como patri-

monio de la humanidad.  
El camino para conseguir el reconocimiento de la Unesco, 

comenzó en 2016, cuando el Ayuntamiento de Zapopan 

declaró Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio de 

Zapopan a la peregrinación que la Virgen de la O realiza 

en la zona metropolitana de Guadalajara entre los meses 

de mayo y octubre, bajo el nombre de “La Romería, Ciclo 

Ritual de la Llevada de La Virgen de Zapopan”. El argu-

mento para darle ese reconocimiento fue su antigüedad, 

así como el significado que tiene para la sociedad tapa-

tía, además de todo el componente cultural que involu-

cra, puesto que participan alrededor de trece mil danzan-

tes. En cada lugar al que llega la imagen durante el reco-

rrido, siempre hay un grupo de danzantes que la recibe. 

La mayoría de ellos, los acompaña el 12 de octubre en su 

peregrinación desde la catedral de Guadalajara hasta la 

basílica de Zapopan. 
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Una vez cumplidos los requisitos establecidos por la 

Unesco, se presentó el expediente para su evaluación por 

parte del Comité Intergubernamental para la Salvaguar-

dia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La evaluación se 

llevó a cabo en la reunión que tuvo lugar en Port Louis 

(República de Mauricio) del 26 de noviembre al 01 de di-

ciembre de 2018. En ella, se consideró que reunía los re-

quisitos necesarios para ser considerada como patrimo-

nio intangible de la humanidad, por lo que se le incluyó 

bajo la inscripción 13.COM 10.b.26, sin embargo, solo en 

2019 pudo realizarse de manera tradicional para hacer 

honor a su nombramiento Unesco, puesto que, a partir de 

2020, ha tenido que modificarse debido a la pandemia de 

COVID-19. Se prosigue con la celebración de la misa del 

patrocinio, pero con una asistencia muy reducida de per-

sonas. La imagen de la virgen realiza su recorrido tradi-

cional, sin embargo, se ha pedido a la población y a los 

danzantes no acompañarla para evitar riesgos de salud, 

por lo que se ha realizado una gran cobertura por medios 
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televisivos, radiofónicos y digitales para que las perso-

nas puedan seguir el recorrido de la imagen desde su 

casa. 

Aunque los cambios que se han producido en los últimos 

años, la romería de la Virgen de Zapopan, es un ejemplo 

de la mezcla de creencias religiosas que se dio en el pro-

ceso de evangelización que llevaron a cabo los frailes es-

pañoles que arribaron a tierras mexicanas durante la 

época de la colonia española.  
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DICTAMEN Y PROPUESTA DE COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 
Exp. 93/16. Se autoriza declarar Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Municipio de Zapopan, Jalisco, “La Romería, 
Ciclo Ritual de la Llevada de La Virgen de Zapopan”. 
Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 07 de 
julio de 2016. 
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SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

Thirteenth session 
Port Louis, Republic of Mauritius 
26 November to 1 December 2018 

DECISIONS 
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2. Decides that, from the information included in the file, the nomination satisfies the following 
criteria for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity: 
R.1: As part of contemporary culture in Malaysia, Dondang Sayang promotes 

communication between performers and their audience both within local communities 
and among different ethnic groups in Malaysia. Through the performance of Dondang 
Sayang, the musical, vocal and poetic capacity deriving from a long-lasting tradition 
has been continuously developed. The content of the element reflects the social reality 
of individual communities, fostering interaction between its members and strengthening 
relationships. 

R.2: The inscription of Dondang Sayang would highlight the use and importance of regional 
languages and dialects and promote respect for them, since they serve as vehicles of 
the spontaneous composition of Dondang Sayang poetry. As the element embodies the 
principal values of tolerance, empathy, sharing and harmony in society, its promotion 
would foster dialogue among different communities and lead to more opportunities to 
meet at festivals and other events. 

R.3: The safeguarding measures are in line with the specificities of Dondang Sayang and 
would help reinforce its already strong position in the cultural tradition of Malay society. 
They aim at promoting and disseminating the element, with regular performances and 
training activities as core measures. The proposed activities are firmly connected with 
those of governmental organizations and cultural institutions, the initiators and planners 
of the safeguarding measures as well as their main implementers and supervisors. The 
local communities and practitioners participated in the planning process during focus 
group discussions and will be the principal beneficiaries of the safeguarding activities. 

R.4: The decision to nominate Dondang Sayang followed a series of local and national 
public meetings, seminars, discussions and requests. The communities, groups and 
individuals concerned participated in preparing the file by providing information and 
audiovisual materials, and partook in consultation sessions and workshops. 
Practitioners and other relevant stakeholders provided their free, prior and informed 
consent to the nomination in a standardized form. 

R.5: In 2007, the element was included in the National Heritage Register, maintained by the 
Department of National Heritage under the Ministry of Tourism and Culture of Malaysia. 
The inventory is updated according to new information obtained by experts, the media 
or individuals. 

3. Inscribes Dondang Sayang on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity; 

4. Reminds the State Party that updating is an important part of the inventorying process and 
invites it to include detailed information in its next periodic report on the implementation of 
the Convention at the national level on how the National Heritage Register has been drawn 
up and regularly updated with the active participation of the communities, groups and non-
governmental organizations concerned, in accordance with Articles 11 and 12 of the 
Convention. 

DECISION 13.COM 10.b.26 

The Committee 
1. Takes note that Mexico has nominated La Romería (the pilgrimage): ritual cycle of ‘La 

llevada’ (the carrying) of the Virgin of Zapopan (No. 01400) for inscription on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: 
The annual celebration of La Romería on 12 October, honouring the image of the Virgin of 
Zapopan, is a tradition that dates back to 1734. The day marks the final phase of the annual 
ritual cycle popularly known as ‘The Carrying of the Virgin’, which begins in May and 
encompasses many community and liturgical activities. The cycle ends with the return 
journey to the Basilica, in Zapopan. More than two million people take part, and one of the 
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main features of the festivity is the huge presence and participation of different native dancer 
groups. The carrying (“La Llevada”) and the activities derived from the ritual cycle 
encompass a mass public demonstration in which the streets and public spaces become a 
ritual festival for the community, featuring different artistic expressions of collective 
collaboration. Throughout the year, the planning of the activities depends on the interaction 
of different communities, helping them to renew and reinforce their social ties. Thanks to the 
community’s support for the practice year after year, La Romería is considered as one of the 
most popular and strongly rooted traditions in west Mexico. Through organized civil and 
ecclesiastical groups, the community of bearers and practitioners has ensured the survival of 
this cultural manifestation. 

2. Decides that, from the information included in the file, the nomination satisfies the following 
criteria for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity: 
R.1: La Romería is a ceremonial practice that merges official Catholic rituals with popular 

religious expressions and a large cycle of festive events involving native dance groups 
of different origins and backgrounds. It is transmitted in several traditional ways, 
depending on the roles of the participants. La Romería involves many communities, for 
whom it is a symbol of devotion, continuity and cultural identity. The spirit of the 
element encompasses solidarity, dialogue and respect for diversity. 

R.2: The element connects Zapopan and Guadalajara cities, establishes a relationship 
between them, their communities, and migrants from Zapopan abroad, and serves as a 
good example of mutual respect, cooperation and shared cultural values. Because of 
the wide range of communities and cultural expressions involved, the element 
promotes cultural diversity and human creativity and respect for them. The file 
demonstrates that the inscription of La Romería could help spread a better 
understanding of intangible cultural heritage in Mexico and beyond its borders, 
especially in relation to its role as a major factor of social cohesion. 

R.3: The social validity of the ritual tradition, its deep-rootedness and the number of 
organizations involved ensure its viability. La Romería was declared Intangible Cultural 
Heritage by the Municipality of Zapopan, which was an important step in its 
safeguarding and for maintaining its ceremonial and communal foundations. Several 
threats were identified, to which the proposed safeguarding measures offer a suitable 
response. A special committee was established to implement and monitor the 
safeguarding activities, consisting of representatives of all the groups involved, 
including the government and practitioners. 

R.4: The communities concerned actively participated in the preparation of the nomination 
file, including through academic research as respondents. They also participated in 
workshops during which the safeguarding measures were discussed, providing 
important information and showing their consent for this initiative and their commitment 
to continuing to safeguard and transmit the practice. The representatives of different 
groups and communities of practitioners gave their written consent for the nomination. 

R.5: La Romería has been included in The National Inventory of the Intangible Cultural 
Heritage of Mexico since 2008 under the name of ‘Three Marian Sanctuaries of Jalisco 
and Their Pilgrimages’. The inventory is at a transitional stage now; a new updating 
mechanism is being developed by the governmental authorities. The element was 
identified and inventoried in partnership with the communities concerned. 

3. Inscribes La Romería (the pilgrimage): ritual cycle of ‘La llevada’ (the carrying) of the 
Virgin of Zapopan on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity; 

4. Commends the State Party for submitting a large number of expressions of consent but 
reminds it that consent letters should not take the form of standardized declarations and 
should rather reflect the diversity of the practitioners and other stakeholders concerned in the 
form of personalized expressions of consent; 

5. Further reminds the State Party that updating is an important part of the inventorying process 
and invites it to include detailed information in its next periodic report on the implementation 
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of the Convention at the national level on how the National Inventory of the Intangible 
Cultural Heritage of Mexico is regularly updated with the active participation of the 
communities, groups and non-governmental organizations concerned, in accordance with 
Articles 11 and 12 of the Convention. 

DECISION 13.COM 10.b.27 

The Committee 
1. Takes note that Oman has nominated Horse and camel Ardhah (No. 01359) for inscription 

on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: 
Horse and camel Ardhah is practised across many regions of Oman. On Alardhah day 
(meaning the ‘day of the festival’ in Arabic), people gather around the racecourse to watch 
shows by horse and camel riders that reflect Omani people’s skill in dealing with and taming 
the animals. Traditional arts (such as the reciting of traditional poems) also accompany the 
demonstrations. Alardhah starts with a display of traditional acts, such as horses and camels 
lying down, riding standing up, joining hands with another rider at great speed, and other 
similar actions. This is followed by a display of horses and camels draped with decorative 
clothing and beautiful silver sets. Alardhah is associated with many social occasions in 
Omani society, such as religious and national celebrations. The practice is an integral part of 
the society’s culture in rural and urban areas and reflects great skill as well as people’s 
devotion to the care of animals. Alardhah involves both men and women and is an 
opportunity for traditional bands and craftspeople to display their talents. At the community 
level, Omanis organize Alardhah on various social occasions, which involve young people. 
Civil organizations also play a key role in transferring the related skills, and horse groups at 
the university teach students equestrian skills and how to perform Alardhah. 

2. Decides that, from the information included in the file, the nomination satisfies the following 
criteria for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity: 
R.1: The nomination file clearly demonstrates that the traditional horse and camel riding 

Alardhah is a social and cultural activity in rural and urban areas in most provinces of 
Oman. The element is practised on festive occasions or for receiving guests and 
expressing joy. It is a source of pride in Omani society, embodying a message of 
respect and peace. 

R.2: The file demonstrates that the inscription of the element would raise the visibility of 
intangible cultural heritage associated with horses and camels worldwide, underline the 
importance of respecting animal rights and demonstrate the syncretism with other 
aspects of traditional culture, including traditional arts, songs or dances. It would 
provide new opportunities for exchanging knowledge and experience among various 
Alardhah practitioners and encourage the creation of more schools directed at 
transmitting intangible cultural heritage. Cultural diversity and human creativity would 
be promoted by highlighting the relationship between human beings and animals and 
creative ways of dealing with them. 

R.3: A coherent, diverse set of safeguarding measures is proposed, which covers several 
activities aimed at strengthening the transmission of Alardhah, its promotion and 
related scientific research and documentation. The viability of the element is ensured 
by the practitioners themselves through the transmission of knowledge from parents to 
their offspring and in training schools, while the engagement of many governmental 
organizations ensures financial and institutional support. 

R.4: The nomination of Alardhah was initiated by the practitioners and civil society. The file 
clearly demonstrates the active and continuous involvement of the community in its 
preparation. Each aspect of the element was carefully studied on-site with the 
participation of trainers, horse and camel riders and other experts. An online forum 
allowed for broad discussions about the nomination and supplemented a series of 
working meetings by practitioners and the committee drafting the file. The wide range 
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rar Patrimonio Cultural Inmaterial del Mu-
nicipio de Zapopan, Jalisco, “La Romería, 
Ciclo Ritual de la Llevada de La Virgen de 
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