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Introducción  

Diversas son las historias vinculadas a la fundación de Puebla, una ciudad fundada 

en 1535 a los pies del río San Francisco, cuyo cause nace desde la montaña 

conocida como Malintzi; en el limite del estado de Puebla y Tlaxcala, es ahí donde 

a los pies de la montaña y la caída del río San Francisco se estableció la comunidad 

indígena de La Resurrección. 

El origen de la comunidad se explica con la llegada de asentamientos cercanos a la 

zona de la Malinche, Matlalcueye o Malintzi; siendo la montaña el espacio 

geográfico que delimitaría Puebla con Tlaxcala, y en donde se localiza la formación 

de pueblos cercanos como San Miguel Canoa, San Pablo del Monte y La 

Resurrección, esta triada de pueblos pertenecerían al “señorío de Cholula y Tlaxcala 

los cuales se supone estarían de vigía para respetar las fronteras acordadas” 

(Torres, 2017: 03).  

 

La Resurrección, cuyo nombre se encuentra asociado al proceso de siembra y 

cosecha del maíz que coincide con la semana santa y el hecho religioso conocido 

como Resurrección de Jesucristo; es conocida como una de las principales 
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comunidades indígenas de Puebla que destaca por la elaboración y venta de 

tortillas, y memelas de maíz.  

 

La Resurrección, como señorío prehispánico a cargo de Cholula fue anterior a la 

colonia, a este asentamiento se le denominó tepetitla que significa “Entre cerros”, 

quedó encargada a los franciscanos hasta 1641 con la edificación de un templo.2  

Considerada como un asentamiento prehispánico, la junta auxiliar posee vestigios 

arqueológicos que se ubican en “Manzanilla o tres cerritos, sitio de mayores 

proporciones urbanas, con juegos de pelota y adoratorios que integran Amalucan, 

que era ´donde abundan las piedritas o promontorios´, hoy llamado La 

Resurrección” (Vergara, 2017: 29).  

 

En la Resurrección se cultivan variedades de maíz criollo, lo que permite no solo la 

producción de maíz para el autoconsumo, sino también la venta a partir de su 

transformación en la ciudad de Puebla; siendo estos elementos los que dan 

identidad a sus habitantes. Partiendo del principio de que “el proceso de los saberes 

es cotidiano, construido socialmente, donde participan los miembros más allegados 

al sujeto” (Girardo, 2015: 274), la Junta Auxiliar de la Resurrección se ha destacado 

por el aprovechamiento y uso de saberes locales que establecen la conexión entre 

la individualidad de cada miembro del grupo, el diálogo entre el saber y la práctica 

propia que fomenta la relación de identidad como comunidad y como individuo; sin 

que los habitantes de esta Junta Auxiliar pierdan su esencia, al tiempo que son 

elementos fundamentales en la construcción de identidad comunitaria que distingue 

la elaboración y venta de tortillas en la Angelópolis.  

 

La junta auxiliar está conformada por aproximadamente 14 colonias3 más el centro 

de la junta conocido de forma popular con el nombre de pueblo de la Resurrección, 

 
2 Así, en las faldas de la Malinche se iniciaba “la formación bajo alguna advocación católica con el 
objetivo de controlar no sólo la administración civil, sino también la vida sacramental y religiosa a 
través de sus emisarios franciscanos” (Torres, 2017: 03). 
3  La Resurrección, Resurrección norte, Dos de marzo, Cerro del Márquez, Tlilostoc, Ampliación 
Resurrección, 15 de septiembre, Noche buena, Bosques de los Ángeles, Jorge Obispo (actualmente 



 

 

para el caso de este estudio no se pretende un análisis de todo el territorio que 

conforma la junta en su conjunto, este material se enfoca en la comunidad de la 

Resurrección, entendiendo comunidad como el lugar4 en donde se reconstruye el 

dialogo por medio de intercambios del lenguaje, la cultura y por ende las tradiciones 

y saberes que permiten la generación de identidad.  

 

Dentro de la junta auxiliar se ubica la comunidad indígena de la Resurrección, es 

importante destacar que geográficamente se ubica de manera similar a un centro 

histórico, la comunidad cuenta con un templo principal con atrio, una plaza, y el 

edificio de la presidencia de la junta auxiliar5, La comisión nacional para los pueblos 

indígenas de México señala que existen 62 grupos etnolingüísticos en todo el país, 

en el caso de la comunidad indígena de la Resurrección la lengua de origen es el 

náhuatl. 

 

Con el cauce del río diversos saberes empezaron a nacer tal es el caso de la 

producción y venta de tortillas y memelas, en La Resurrección se cultivan 

variedades de maíz criollo, lo que permite no solo la producción de maíz para el 

autoconsumo, sino también la venta a partir de su transformación en la ciudad de 

Puebla; siendo estos elementos los que dan identidad a sus habitantes. Partiendo 

del principio de que “el proceso de los saberes es cotidiano, construido socialmente, 

donde participan los miembros más allegados al sujeto” (Girardo, 2015: 274), la 

Junta Auxiliar de la Resurrección se ha destacado por el aprovechamiento y uso de 

saberes locales que establecen la conexión entre la individualidad de cada miembro 

del grupo, el diálogo entre el saber y la práctica propia que fomenta la relación de 

identidad como comunidad y como individuo; sin que los habitantes de esta Junta 

 
adherida al grupo Antorcha Campesina), 6 de junio, Jardines de Resurrección, Los Encinos, Bosques 
de Santa Anita, Hacienda de Manzanilla. 
4 En el texto titulado “Los no Lugares” de Marc Augé, se hace referencia a la palabra Lugar; como el 
espacio en donde se dan las relaciones sociales, y es aquí en donde surge la identidad, es en este 
espacio en donde se crean sentimientos, arraigo, y por ende los saberes se transmiten. 
5 En la actualidad el edificio tiene un el titulo escrito de: Presidencia de la Junta Auxiliar de la 
Resurrección, comunidad indígena. Es decir, se definen como comunidad indígena al exterior, cabe 
mencionar que no todas las Juntas Auxiliares tienen este título solo colocan presidencia de… 



 

 

Auxiliar pierdan su esencia, al tiempo que son elementos fundamentales en la 

construcción de identidad comunitaria que distingue la elaboración y venta de 

tortillas en la Angelópolis.  

 

Actualmente existen dos hechos dignos de destacarse por un lado la lucha por la 

preservación dentro de la comunidad de 150 hectáreas, mismas que dicho por los 

habitantes son importantes para la conservación de sus cultivos ya que se 

encuentra un cauce de agua subterráneo importante para los pozos de la 

comunidad, al tiempo que esas tierras conservar gran parte de flora propia de la 

comunidad. Desde el año 2018 la disputa entre el gobierno y la comunidad ha visto 

sus puntos más álgidos, diversas marchas a manera de protesta por el proyecto de 

creación de un fraccionamiento en ese espacio han dado como resultado un 

proceso en el que se pretende parar dicho proyecto y devolver a la comunidad en 

nuevo proyecto de reserva ecológica y agroalimentaria que permita la preservación 

de los mantos acuíferos y las especies de maíz criollo de la comunidad. 

 

El segundo hecho importante es la feria de la gordita y la memela misma que 

transcurre desde hace 9 ediciones durante el periodo de semana santa, este ocurre 

el miércoles anterior al conocido domingo de resurrección, vinculado al hecho 

religioso de la resurrección de Jesucristo. Durante ese periodo los habitantes de la 

comunidad celebran por un lado la diversidad de sus semillas, el origen propio de 

las mismas, con esta celebración la preservación del saber local de la elaboración 

de memelas, gorditas y tortillas. 

 

Es importante destacar que entorno al agua se han dado distintas luchas a inicio del 

año 2021 se dio un proceso importante con el cambio del comité del agua, estuvo 

durante un periodo de 3 años “secuestrada” en palabras de los propios habitantes, 

esto se traduce a una deuda dejada por el comité anterior, a válvulas con candados 

y una lucha actualmente porque el organismo operador de agua de puebla no 

intervenga en la distribución y costos de la misma dentro de la comunidad. 
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