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RESUMEN  

 

En este estudio de caso se examinan las relaciones sociales y estrategias de 

dominación entre los habitantes originarios y los nuevos pobladores en Santa 

María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla, México. 

La población originaria de Tonantzintla profesa la religión católica, está 

conformada por tres distintos barrios, participan en las fiestas patronales y 

ejercen cargos como mayordomías y dibutaciones, tienen costumbres 

endogámicas; todo esto permite que la población se identifique con un mismo 

universo simbólico y mantengan un afecto de pertenencia por su territorio. Hasta 

hace poco tiempo eran propietarios de ejidos que ahora se han convertido en 

parte del crecimiento territorial de la zona Angelópolis. El estudio considera que 

el crecimiento de las ciudades genera espacios periurbanos, caracterizados por 

mantener una situación ambigua entre zona rural y urbana. La convivencia de 

sujetos con distintas culturas produce tensiones en el hábitat del grupo social 

doméstico. La cercanía con la capital del estado de Puebla da como resultado la 

vinculación de la región de Cholula a la zona conurbada, favoreciendo una 

hibridación social y económica. 

Los habitantes originarios de Santa María Tonantzintla tienen raíces indígenas y 

se rigen por tradiciones, usos y costumbres alrededor del templo de la Purísima 

Concepción conocido como la iglesia de Santa María Tonantzintla. Este análisis 

ilustra las consecuencias sociales que conlleva el crecimiento urbano sobre 

zonas rurales y cómo se conforma el nuevo tejido social. Este estudio, favorece 

la valoración del territorio y los conflictos en el espacio público en la vida 

cotidiana de los dos grupos sociales estudiados. 
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Palabras clave: Tonantzintla, relaciones sociales, dignidad, desigualdad, hábitat 

rur-urbano, participación comunitaria.  

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to examine the social relations and strategies of 

domination between the original inhabitants and the new settlers in Santa María 

Tonantzintla,a municipality of San Andrés Cholula, State of Puebla, Mexico. The 

native population of Tonantzintla professes the catholic religion,and the territoryis 

conformed by three different districts. The population participates in the 

supervision of the religious celebrations and hold positions like mayordomías and 

dibutaciones, reinforcing endogamous customs; all this allows the population to 

identify with the same symbolic universe and maintain a senseof belonging in 

their territory. Until recently they were owners of ejidos (communal land)  that 

have now become part of the territorial growth of the Angelópolis zone. The study 

considers that the growth of cities generates peri-urban spaces, characterized by 

maintaining an ambiguous situation between rural and urban areas.  

The coexistence of subjects with different cultures produces tensions in the 

habitat of the domestic social group. The proximity with the capital of the state of 

Puebla results in the linking of the Cholula region to the metropolitan area, 

favoring a social and economic hybridization. 

The original inhabitants of Santa María Tonantzintla have indigenous roots and 

are governed by traditions and customs around the temple of the Purísima 

Concepción known as the church of Santa María Tonantzintla. This analysis 

illustrates the social consequences of urban growth in rural areas and how the 

new social fabric is shaped. This study favors the assessment of the territory and 

the conflicts in the public space in the daily life of the two social groups studied. 

Key words: Tonantzintla, social relationships, dignity, inequality, rururban habitat, 

community participation.  
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1. Introducción 

A Santa María Tonantzintla, comunidad de origen indígena, basada en 

tradiciones usos y costumbres, llegan los pobladores foráneos, con prácticas 

distintas a los hábitos culturales de los originarios generando conflictos de 

convivencia en el espacio público. Esta nueva vecindad ha derivado en la 

estructuración de un territorio heterogéneo donde las lógicas urbanas y rurales 

se confrontan en la vida cotidiana. 

A través de este estudio de caso describo los elementos que conforman el hábitat 

de Santa María Tonantzintla; clasifico las entrevistas con habitantes originarios 

y pobladores foráneos y analizo mi autobiografía, base de mis preguntas de 

investigación. En el primer capítulo delimito y contextualizo la problemática, 

defino los objetivos de la investigación, describo cómo encontré los primeros 

datos del territorio. Relato cómo se fue generando la investigación de tipo 

cualitativo en sus distintas etapas: la investigación etnográfica, la investigación 

participativa y mi autobiografía. Los veintidós años que he vivido en Tonantzintla 

me han provocado cuestionamientos:  cómo, cuándo, con quiénes y por qué se 

dan los conflictos y cómo se resuelven o no. 

En el segundo capítulo explico los componentes del hábitat de Santa María 

Tonantzintla: los aspectos ambientales, actividades económicas y territoriales, y 

cómo el crecimiento de las ciudades en el contexto de la globalización ha 

favorecido cambios en las poblaciones cercanas a la metrópolis, en su economía 

y por la infraestructura urbana y el transporte; cómo las zonas rurales se 

transforman en periurbanas y cómo se compone el territorio de Santa María 

Tonantzintla; la sociedad, la cultura, las tradiciones, usos y costumbres alrededor 

de las iglesias y los barrios, poniendo especial atención a las fiestas como parte 

de la vida cotidiana que acompaña a las procesiones; los puestos políticos y las 

fiestas no religiosas.  

En el tercer capítulo, a través del análisis de entrevistas defino las características 

de habitantes originarios y nuevos pobladores foráneos. Analizo los hallazgos de 

conflictos que existen entre los habitantes originarios; entre habitantes 

originarios y nuevos pobladores foráneos; entre pobladores foráneos para 

entender, clasificar las tensiones y coincidencias de los distintos grupos. Estudio 
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a los grupos en las actividades de la vida cotidiana, en el espacio público en 

donde convivimos todos los actores; doy cuenta de cuáles son y cómo se dan 

los conflictos. 

En el cuarto capítulo ensayo cómo encontrar caminos para reconocernos como 

diferentes, pero iguales en dignidad. Esbozo algunas ideas para mejorar la 

convivencia y dar cauce a los conflictos existentes. Resumo mi aprendizaje en 

una frase: cuando existe una amenaza hacia los vecinos de una comunidad y se 

unen las fuerzas de habitantes originarios y nuevos pobladores, la suma de ideas 

ayuda a pensar y accionar de manera conjunta. 

 

1.1. Planteamiento del problema: veinte años en Tonantzintla  

 

El crecimiento de la ciudad de Puebla y sus alrededores obedeció al proceso de 

urbanización que alcanzó áreas agrícolas y rurales. En este proceso el municipio 

de San Andrés Cholula se conurbó hasta los límites del municipio de Puebla 

(Iracheta, 2012).  

 

Ilustración 1 Ubicación de Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla, México. Elaboración 
propia a partir de: www.travelbymexico.com/717-estado de Puebla. 
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del barrio es dado por la iglesia que lo representa, la iglesia mayor es la de la 

Inmaculada Concepción conocida comúnmente como la iglesia de Tonantzintla. 

El interés por el tema de esta investigación nace de mis experiencias en 

Tonantzintla a lo largo de veintidós años:1. las inquietudes de mi juventud, 2. las 

dudas y descubrimientos vividos en una comunidad de origen indígena, 3. los 

intentos por convivir con dignidad con esta sociedad y de buscar alternativas 

para entender los problemas del pueblo.   

 

Ilustración 4 Corema del centro de Santa María Tonantzintla. Elaboración propia. 

El origen de la propiedad se remonta a cuando mi exmarido y yo conseguimos 

un terreno en Tonantzintla, ya que comprar fuera de la ciudad de Puebla era la 

expresión de un imaginario de vida en el campo, tener escuelas cerca y convivir 

con la gente del pueblo. Siendo ambos arquitectos, diseñamos y construimos 
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una casa de adobe en planta baja, como nosotros interpretábamos la 

arquitectura de pueblo, y la planta alta de pacas de paja. Yo esperaba enseñar 

a la gente este sistema constructivo más económico y práctico, pero no supe 

cómo compartirlo. La casa es de dos niveles, y cuando terminamos de construir 

la planta baja nos mudamos a Tonantzintla. Mi hija tenía cinco años y mi hijo dos; 

hace veintidós años.  

 

Ilustración 5 Plaza central de Santa María Tonantzintla. Imagen tomada por la autora 17 de noviembre 2017 

Nuestro taller de talavera nació en Puebla; después, en 1995, lo mudé a un local 

rentado en Tonantzintla; contraté a varias chicas que me ayudaban, aprendí 

mucho de ellas y de sus costumbres. De esa época recuerdo que todo el año 

había fiestas y yo no entendía por qué sonaban las campanas y por qué tronaban 

cuetes. 

A partir de 2006 viajé como profesora, congresista e invitada a distintos países 

de América Latina (Panamá, Colombia, Argentina); lugares en donde el 

crecimiento de las ciudades también se fue dando de manera desordenada y 

rápida. Observé que, como resultado de la expansión, el medio ambiente se 

deterioraba, y las políticas públicas de Panamá, Colombia y Argentina, se 

enfocaban en el espacio público. En los distintos viajes tuve la impresión de que 

en las escuelas de arquitectura se reflexiona poco o nada sobre el crecimiento 

de las ciudades y su relación con el medio ambiente y con la población. 

En 2013, después de algunos años de vivir en Puebla, volvimos a vivir a 

Tonantzintla porque mi hija regresó de la Ciudad de México y los dos hijos 

insistieron en vivir en la casa de adobe y paja. Con este último cambio me percaté 

de que mis caminatas al campo ya no eran como antes: me encontré con bardas, 

y cercas, y ya no pude caminar ni correr libremente. Aparecieron nuevas 

construcciones, bardas altas, casas grandes, y me dije: la ciudad ya nos alcanzó. 
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1.3.1. Recorridos y representaciones 

Después de recolectar una cantidad considerable de datos, para organizar el 

proceso de investigación me valí de un mapa mental con todos los datos que 

conforman el hábitat de Santa María Tonantzintla: el territorio urbano y el campo, 

los barrios, las iglesias, las tradiciones, usos y costumbres, las procesiones, la 

presidencia auxiliar y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(INAOE), instancia dedicada a la investigación que tiene presencia desde el año 

1942 en tierra tonantzintleca. 

Conozco a Laura (habitante originaria), desde hace más de diez años. Laura es 

casada, madre de familia, con cuarenta y siete años, trabajó en mi casa por dos 

años y después aprendió a modelar con barro y a pintar cerámica, ahora es 

artesana.  Al ser de la comunidad está familiarizada con la gente, con usos y 

costumbres y ha participado en dibutaciones y otros cargos religiosos. 

Había que estudiar y entender el territorio, y para ello delimité la zona, dibujé 

algunos croquis con los accesos al pueblo, así como varios mapas del lugar en 

distintas épocas, que muestran el crecimiento sobre los terrenos agrícolas. 

Desde Google Earth obtuve imágenes de la zona Digital Globe 2017 y compuse 

un mapa unido por hojas carta, y con la compañía de Laura,1 recorrí la población 

en su totalidad, calle por calle. Después opté por trabajar con imágenes 

guardadas en una tableta con un programa de apoyo, para facilitar la colecta de 

información. 

Los mapas de viviendas de habitantes originarios y nuevos pobladores los 

levantamos en campo, calle por calle, casa por casa. Todos los recorridos fueron 

conjuntamente realizados con Laura, quien conoce a casi toda la población. 

Solamente quedaron alrededor de seis casas sin definir, de un total de 2,102 

hogares censales (INEGI, 2010). Me sorprendió el escaso número de foráneos 

que identificamos en Tonantzintla. 

A partir de esos recorridos elaboré mapas que ubican el recorrido de 

procesiones, transporte urbano, circuito turístico, conflictos serios entre 

                                                

1 Todos los nombres que aparecen en el documento son ficticios, para proteger su identidad. 
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mayordomo de la iglesia de su barrio, lo que le permite conocer las tradiciones y 

costumbres del pueblo. Entre los pobladores foráneos elegí a personas con más 

de cinco años de vivir en Tonantzintla y la maestra de la escuela primaria que ha 

trabajado por treinta y dos años en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, e incluí 

mi historia personal. 

Abordé la investigación cualitativa- etnográfica y entrevistas semiestandarizadas 

con preguntas abiertas, que se iban ajustando sobre la marcha, según los 

intereses y la disposición de cada entrevistado a hablar sobre temas 

significativos. Algunas preguntas guía fueron las siguientes: ¿Ha cambiado 

mucho Tonantzintla?, ¿Qué recuerda que había antes en la población?, ¿Es lo 

mismo el campo que antes?, ¿Cuál es la mayor diferencia que usted ve en el 

pueblo desde que era pequeña, hasta ahora?, ¿Cree que ha crecido mucho 

Tonantzintla?, ¿Ha cambiado el futuro para los jóvenes de Tonantzintla?, ¿Qué 

representa el INAOE para Tonantzintla?, ¿Cómo cree que han afectado las 

personas que han venido de fuera a vivir a Tonantzintla?, ¿Y los del INAOE?, 

¿Se han ido personas a Estados Unidos?, ¿Piensa que se está acercando a la 

ciudad?, ¿Cree que Tonantzintla se convierta en una colonia más de la ciudad?  

Grabé las entrevistas, las transcribí y realicé una matriz de categorías con temas 

que fueron surgiendo como territorio, política, educación y problemas que las 

personas consideraban importantes. Vacié la información, sumé todas las 

respuestas de las entrevistas en una matriz y subrayé las coincidencias (Hemilse 

Acevedo, 2011). La constante de las entrevistas fue la problemática social. A 

partir de los datos, identifiqué que los grupos sociales más relevantes en el caso 

de estudio son habitantes originarios y pobladores foráneos. Por eso separé las 

definiciones que dan unos de otros y clasifiqué los problemas o conflictos en tres: 

habitantes originarios con habitantes originarios, pobladores foráneos con 

pobladores foráneos y habitantes originarios hacia pobladores foráneos y 

viceversa. 

Para acercarme a la comunidad grabé y transcribí mis observaciones durante las 

procesiones. Mi asistencia a asambleas y juntas me permitió confirmar algunas 

afirmaciones hechas en las entrevistas. Realicé una síntesis por triangulación     

(comparar tres fuentes, métodos o tres estrategias para obtener información): en 
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origen social se pasaron por alto. El comité ha mantenido un objetivo común: la 

defensa del territorio y los elementos identitarios de la comunidad.  

 

2.- Hábitat de Santa María Tonantzintla 

 

El hábitat de un territorio o espacio estudia las relaciones complejas existentes 

entre naturaleza y sociedad (Jiménez García, 2013). Es un concepto que 

considera de manera holística todos los componentes que se requieren para la 

existencia humana, y comprende el patrón de organización, la estructura y el 

proceso; éste último vincula el patrón y la estructura, es decir, el hábitat, el 

espacio físico, el grupo social y la cultura (Peyloubet, Barea, & O`Neil, 2006).  En 

otras palabras, el hábitat estudia las relaciones que se generan entre aspectos 

antropológicos y territorios (Rivera Páez & Insuasty, 2004).  

Las diversas problemáticas ambientales , junto con los límites para la industria y 

sistemas productivos y las luchas por el derecho a la ciudad son enfoques que 

componen las preocupaciones preponderantes de la sociedad actual (Limonad, 

2012). En Tonantzintla el sistema ambiental se ve afectado por productores 

agropecuarios, tres industrias y el INAOE.  

El hábitat de Santa María Tonantzintla está formado por las relaciones complejas 

de las condiciones físicas, territoriales y espaciales con características 

periurbanas, el grupo social popular con tradiciones usos y costumbres de sesgo 

político religioso católico, la llegada de nuevos pobladores y el turismo generado 

por la iglesia de la Purísima Concepción, catalogada monumento histórico el 

once de noviembre de 1933 al ser considerada una joya de estilo barroco 

indígena (ver ilustración 9). 

Los límites territoriales de Santa María Tonantzintla son: al nor-oriente colinda 

con la junta auxiliar San Rafael Comac, al nor-poniente con San Luis 

Tehuiloyocan, al poniente con el municipio de San Gregorio Atzompa, al oriente 

con la junta auxiliar San Francisco Acatepec y al sur con Chipilo de Francisco 

Javier Mina, perteneciente al municipio de San Gregorio Atzompa. 






































































































































