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l. 

INTRODUCCION 

Es indudable que el estudio del intercambio de mercanc!as y 

de los sistemas de éste, tienen un largo historial, aunque pare

ce ser que no ha sido sino hasta fechas recientes cuando se les 

ha estudiado y dado la importancia que merecen en las sociedades 

campesinas. 

En México, aunque los estudios antropol6gicos sobre este -

campo, son recientes y los pocos que existen han mostrado su in

terés por dar a conocer la importancia que tienen las relaciones 

entre la comunidad local y una sociedad mayor. 

Los análisis que se han presentado, tienen un grado enorme 

de importancia no solo para una comunidad o una ciudad sino para 

todas las sociedades, pues el estudio del origen y evolución de 

las relaciones de intercambio en cualquier regi6n ha sido cons! 

derado por muchos estudiosos de la materia como el eje central -

del crecimiento y desarrollo de las sociedades en sus 4mbitos -

culturales, ideológicos, pol!ticos, etc., siendo por eso que las 

sociedades modernas actuales, son resultado indudable de las más 

simples relaciones de intercambio. Es pues que.actualmente las 

nuevas econom!as modernas y más sofisticadas se han podido enmaE 

car dentro de un sistema determinado ya que por moderna o tradi

cional que esta sea, responde solo a las necesidades del sistema 
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al que pertenece. (DISKIN SCOTT 1957). 

La importancia que tienen los estudios de esta naturaleza 

radica en conocer con amplitud la dinámica de una sociedad cual 

quiera, su situaci6n de roles, de estatus-econ6micos y hasta de 

la forma de pensar y desenvolvimiento de un individuo, la rela

ci6n con los demás, sus alcances con otras comunidades, la for

ma en que los individuos hacen uso de los recursos naturales -

existentes, ya sea en su habitat o regiones que alcanzan a cono 

cer por la curiosidad o por la imperiosa necesidad. 

Este conocimiento nos da la pauta no solo para ubicarlo en 

el sistema intra-comunitario sino que nos permite encadenarlo a 

los mdltiples sistemas existentes fuera de la comunidad y post! 

riormente definir la l!nea de su desarrollo futuro (caso M6xi-

co) , y particularmente en el caso analizado del Municipio de Te 

peaca, Puebla. 

Se debe consitterar tamb~6n que desde el punto de vista de 

los pa!ses en v!as de desarrollo, tiene una gran importancia el 

Sector Rural: desde una perspectiva econ6mica, ya que es el se~ 

tor fundamental para proveer los alimentos e insumos indispens~ 

bles en el crecimiento urbano-industrial, as! como una parte n! 

cesaria de las divisas indispensables para las importaciones 

que se requieren en el proceso de crecimiento. (MINTZ SIDMEY 

1974). 

Es este criterio de donde parte y se origina una de las 

más grandes relevancias de los mercados campesinos-ind!genas 

pues en ellos se reunen y concentran la mayor parte de los pro-
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duetos indispensables o básicos que un pueblo necesita para sub

sistir, en él se realizan desde las más simples transacciones de 

compra-venta hasta las más sofisticadas ventas al mayoreo a co-

merciantes e intermediarios que las realizan a niveles de comuni 

- dades pequeñas de pueblos, de ciudades o estados y en ocasiones 

a nivel internacional. 

Se debe reconocer que por mucho tiempo en varios lugares o 

al.menos en México, el Sector Rural ha sido estudiado principal

mente por su contribución al desarrollo econ6mico en todos sus -

aspectos, enfatizando principalmente los de productividad y des

cuidando en gran parte los relativos a la distribución y equili

brio social. 

El presente trabajo resulta ser un análisis de la dinámica 

que sucede espec!ficamente en el Mercado Agrícola del Municipio 

de Tepeaca, Puebla. Y las regiones que la circundan, en este -

trabajo se analiza en su primera parte lo que es un marco gene

ral sobre las relaciones comerciales de intercambio de mercan-

c!as y su evolución en América con los primeros pobladores. As! 

mismo se analiza la relevancia que las primeras transacciones -

tuvieron principalmente en Mesoamérica, as! como algunos impor

tantes centros comerciales y religiosos que se levantan especia~ 

mente en lugares estratégicos para los grupos ind!genas de esos 

tiempos. Aunado.a ésto, se hace énfasis de la importancia que 

los estudios más recientes sobre mercados regionales tienen pa

ra la econom!a nacional y las comunidades en que éstos se en-

cuentran. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Tianguis Agrícola de Tepeaca, Puebla se 
analizarán las relaciones sociales que se dan 
en el proceso de intercambio comercial de meE 
canc!as, as! como identificar la interdepen
dencia social, econ6mica y comercial de mGlt! 
ples productos que se dan con otras regiones 
circundantes a Tepeaca, as! como de otros es
tados. Y luego también, detectar los mGlti
ples productos que en el tianguis se ofrecen 
en cuanto a su origen de venta o producci6n. 

4. 
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JUSTIF!CACION SOCIAL 

Estudiar y analizar el sistema de mercadeo agr1cola en Te

peaca, Puebla, responde a la inquietud de conocer cómo los mer

cados agr!colas regionales funcionan corno polos de atracción y 

crecimiento en donde se establecen, de ah! la importancia para 

poder planificar los recursos existentes para que con ello pue

da proponerse un modelo de desarrollo para la región. 

El sistema de mercado es importante ya que es el reflejo -

de la relación ecológica y social de una región especifica y es 

tudiarla nos revela los problemas y consecuencias que €ste pre

senta en su interior, además, nos proyecta elementos como los -

culturales y sus relaciones sociales, y donde tambi€n nos intr~ 

duce a conocer la forma en que explotan los recursos naturales 

y su transformaci6n a productos terminados para así ofrecerlos 

en un lugar determinado, donde su comercialización resulta int~ 

resante porque cuando se decide estudiar los mercados nos en-

frentarnos a grandes grupos comerciales y fuerzas productivas -

que puden ser regionales o extraregionales los que se unifican 

con la finalidad de controlar o dominar la oferta de ciertos 

productos, lo que en el fondo revela grandes problemas tanto de 

su oferta y sus precios que pueden ser o no un problema para 

los recursos de la regi6n en la que se presentan. En este ámb~ 
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to el ambiente comercial da a conocer el tipo de intercambio de 

los productos, si es de tipo tradicional o moderno, ésto es un 

atraso o desarrollo de estas actividades. 

En el estudio del mercado de Tepeaca, se puede analizar -

desde el punto de vista de su articulaci6n de la econom1a camp~ 

sina con la dominante, de donde se puede rescatar los puntos r~ 

levantes de esta problem4tica para su planificación y generado 

de ello se puedan desempeñar de la mejor manera tanto las acti

vid4des productivas como las comerciales y en términos genera-

les se establezca un cierto nivel de equilibrio de las relacio

nes sociales que en el seno del mercado se establecen. 

Finalmente el estudio de los mercados regionales indepen-

dientemente de que han sido poco analizados y no se les ha dado 

la importancia que merecen, en Mesoamérica siguen siendo una de 

las células que sostienen el proceso de desarrollo de la econo

mfa cambiante que mantiene a nuestro pa!s en desarrollo. Todos 

los recursos y elementos que el mercado de Tepeaca, Puebla pue

de arrojar son los elementos que se necesitan para planificar -

y, estructurar un modelo que permita de la mejor manera hacer -

uso de los recursos que ahí se ofrecen así como definir y esta

blecer las relaciones de grupos comerciales y fuerzas producti

vas que también se dan, para que éstas se realicen arm6nicamen

te, en equilibrio y en beneficio de todos los que participan en 

él. 
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METODOLOGIA 

El procedimiento que se utiliz6 para la investigaci6n de -

este trabajo se inici6 con las frecuentes visitas a la regi6n -

donde se realiza el tianguis del Municipio de Tepeaca, Puebla, 

se visit6 también en el transcurso del tiempo, los pequeños me! 

cados agr!colas que se establecen en los municipios y pueblos -

circundantes a Tepeaca. 

Se realizaron en base a nuestro objetivo entrevistas abieE 

tas con personas escogidas al azar sin importar al principio su 

actividad. Se estudi6 el material disponible y se visitaron 

mercados de otros estados con el objetivo de tener al momento -

de hacer las primeras anotaciones un conocimiento sobre la im-

portancia y lo que representan los mercados agr!colas en Ml!xioo. 

Al tiempo que se recog!a la informaci6n de campo y biblio

teca se coordin6 para cumplir con visitas al mercado. Poste-

riormente se delimit6 el área de estudio desde el punto de vis

ta hist6rico y geográfico ubicando el análisis sobre el periodo 

prehispánico haciendo referencia en las primeras transacciones 

comerciales, utilizando el trueque para realizarlo, también se 

analiz6 brevemente al mercado en el periodo de la colonia, y -

más adelante cuando las transacciones comerciales tomaban más -
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fortna o bien se encontraban m4s desarrolladas. Luego se centró 

el an4lisis de los mercados, en tértninos generales en el per!o

do que abarca de 1900 a 1988, retomando de los pocos estudios -

realizados en México, ciertas caracter!sticas ya definidas de -

éstos, y complementando algunas que en su desarrollo han suced! 

do. Luego también se definió un análisis histórico sobre el 

origen espec1fico del mercado de Tepeaca, Puebla. Para ello se 

tuvo que revisar, archivos y documentos, libros revistas y pri!!_ 

cipalmente se realizaron entrevistas personales con ciertos ha

bitantes del pueblo, los que con su conocimiento respaldaban y 

ubicar!an al mercado y la problem4tica del Municipio. Para pr~ 

ceder con el análisis se realizaron observaciones y entrevistas 

abiertas para familiarizarnos con la econom!a regional y el si~ 

tema social en sus aspectos m4s generales, el aspecto de comer

cio y las relaciones de compra-venta. 

Fue necesario como una forma de organizar mejor el trabajo 

clasificar el tipo de información·que se recopilaba, se clasifi 

c6 por temas y por lugares o personas. Para ello se emplearon 

algunos métodos para recabar información segfin la naturaleza -

del problema que se analizaba; el sistema regional de mercado -

agrícola, la organización social de la compra-venta y también -

la organización social de la producción y distribución de los -

productos generales. Gran parte de la información sobre la or

ganización social del comercio, de producción, transporte y di~ 

tribuci6n son el resultado de la observaci6n general directa y 

entrevistas abiertas sobre estudio de casos. Esta metodolog!a 

permitió descubrir los maltiples factores que determinan de al-
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guna forma las decisiones y estrategias en situaciones reales -

que atañen a ciertos individuos. 

Para representar mas claramente la relaciOn o interdepen-

dencia que el mercado de Tepeaca, Puebla tiene con los rnunici-

pios pueblos y otros estados fue necesario entrevistar y encue~ 

tar un.n!l!nero representativo de comerciantes productores y/o in 

termediarios que asisten normalmente al mercado, la encuesta i~ 

clu1a aspectos corno la procedencia del comerciante, origen del 

producto (se refiere a si El lo produce o lo revende) el tipo -

de producto, costos de producciOn o invertido, el costo de tran~ 

porte al mercado, también se inclu!a la forma en que se expone 

en el mercado (Esto es, suelo, carro, carniOn, a pie etc.) ces-

tos por derecho de piso, la forma en que se vende y costo del -

producto al consumidor estos elementos nos muestran la amplia -

diversidad tanto de comerciantes de otras regiones que asisten 

al mercado como la importante especializaci6n de la producci6n 

y otros art!culos que el mercado muestra. 

Finalmente, el estudio y analisis del mercado concluyo en 

su debida estructuraciOn de la informaciOn. La metodolog!a uti 

lizada en este ana11sis resulta ser la mas apropiada (encuestas, 

entrevistas abiertas y observaciones directas) las que se inte~ 

taran realizar lo rn4s claro y preciso que se pudo para no per-

der de vista el objetivo de nuestro estudio. 
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PARTE 

LOS MERCADOS ANALISIS TEORICOS 

En esta parte se analiza la importancia que el sistema de 
mercado agr!cola representa primero para las comunidades rura-
les en donde se establecen y luego para las poblaciones que por 
su situación de carencia de recursos naturales o sus factores -
climatológicos se ven imposibilitados a producir sus propios -
productos (como son las comunidades urbanas). Se analiza tam-
bién lo que son las ferias, los mercados, plazas, y tianguis en 
cuanto a su origen e importancia que éstas tuvieron en los as-
pectes religiosos y económicos principalmente, incluyendo en e! 
tos aspectos las unidades de trueque, se denota también, la ub! 
caci6n desde el punto de vista histórico y geográfico de los pr! 
meros centros comerciales y mercados (en el sur del pa!s), y -
también se integra a este análisis a los comerciantes a través 
del tiempo y la geograf!a, finalmente se señalan en términos g~ 
nerales algunas caracter!sticas de los mercados agr!colas regi~ 
nales. 
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l, IMPORTANCIA DEL MERCADO 

En los pa!ses considerados como subdesarrollados o en v!as 

de desarrollo tiene una gran importancia el sector rural; "des

de un enfoque econ6mico, porque es el sector fundamental para -

proveer los alimentos e insumos indispensables en el crecimien

to urbano-industrial, as! como una parte de las divisas necesa

rias para las importaciones que requiere un pa!s para el proce

so de crecimiento; desde el punto de vista pol!tico, porque en 

~l vive la mayor parte de la poblaci6n y siendo que a este sec

tor es al que se le ex!gen excedentes de producci6n para un ma

yor abastecimiento de las áreas urbanas y el crecimiento de in

dustrializaci6n es por eso un ~ector en el que confluyen fuertes 

tensiones pol!ticas y muy grandes diferencias sociales•. (DE GO~ 

TARI SALINAS, 1982, p. 18). 

El sector rural ha sido estudiado por mucho tiempo princi

palmente por su contribuci6n al desarrollo econ6mico, haciendo 

~nfasis en los aspectos de productividad y descuidando notable

mente los relativos a la distribuci6n y equilibrio social. 

As!, la econom!a campesina no puede de ninguna manera con~ 

tituirse como una entidad aislada, mucho menos cerrada, al mar

gen de la estructura económica del pa!s, por lo que la econom!a 

campesina reflejada en fuerza de trabajo y luego en la produc-

ci6n necesaria para sostener a sociedades externas a sus regio

nes, se ve concentrado en una amplia diversificaci6n de la pro

ducción en los mercados o tianguis regionales los cuales repre

sentan puntos clave en la articulaci6n de la distribuci6n y con 
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sumo de las mercancías que se producen entre las áreas campesi

nas. (SOLIS LEOPOLDO, 1970). 

La concentraci6n de la producci6n en los mercados son el -

resultado de la interacci6n de las sociedades campesinas con la 

ecología y el aprovechamiento de los recursos, son la realiza-

ci6n de la potencialidad del recurso como tal. 

As! el análisis del mercado agrícola regional desde su ori 

gen por su movimiento funcional, sus caracter1sticas propias y 

principalmente por su ideología y su base material los estudio

sos de la antropología y soci6logos también han denominado al -

mercado una instituci6n bien definida, que ofrece al mismo 

tiempo cierto análisis para el estudio de relaciones de explot~ 

ci6n de unos sobre otros, fen6meno·social que se manifiesta, -

desde la prehispania hasta nuestros tiempos aunque en diferen-

tes tiempos. 

Se puede decir también que, toda "La actividad productiva 

de los hombres, no se explica sino en funci6n del consumo, y de 

ah! precisamente parte la importancia del mercado donde se con

centra toda esa actividad productiva además de definirse como -

una instituci6n, econ6mica, pol!tica y social ya que se encarga 

él mismo de organizar el aspecto principal de la distribuci6n -

de los bienes, facilitando el encuentro en un lugar determinado 

de productores y consumidores. Constantemente la importancia -

del mercado se acrecienta pues también sirve para satisfacer -

las necesidades del abastecimiento de aquellos centros de pobl~ 

ci6n cuya limitada habilidad técnica o por el área geográfica -
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en que se encuentre carente de ciertos recursos naturales que -

no les permite satisfacer por si solos sus necesidades" (se re-

fiere a comunidades que no producen) 

1959, p. 2). 

(CARDOS DE MENDEZ AMALIA, 

Podría decirse entonces que el mercado tiene funciones 

aglutinadoras y promotoras del desarrollo demogr!fico principal 

mente en muchos territorios donde se crea o establece un merca

do surgen centros de poblaci6n o crecen en forma acelerada los 

ya establecidos: aqu! los avances de las comunicaciones y m!s -

aan de las fuerzas dinámicas del capitalismo convierten a los -

mercados en grandes centros concentradores y distribuidores de 

bienes y servicios. (MINTZ SIDMEY W., 1974). 

"En cierto modo la producci6n y distribuci6n son aspectos 

de un solo sistema y subsistemas de estructuras socioculturales 

más amplias, debemos aclarar que: visto desde la perspectiva r~ 

gional estos subsistemas son definidores de las relaciones en-

tre comunidades, clases y grupos ocupacionales". (IBID., p. 35) 

Por otro lado el mercado como instituci6n social que es, -

está sometido al razonamiento de la historia, sus transformaci~ 

nes siguen paralelas a las etapas por las que ha pasado la hum~ 

nidad, del simple intercambio de bienes que se realiza dentro -

de una tribu, se pasa al intercambio de productos entre dos o -

más grupos sociales, lo que presupone un mayor desarrollo de la 

técnica, mayor rendimiento en la labor productiva que permite -

al mismo tiempo generar excedentes disponibles (después de sa-

tisfacer las necesidades básicas de grupo) y una mayor divisi6n 



w. 

y especializaci6n de la actividad productiva. Luego, entonces 

los sistemas de mercados se encuentran sujetos a una asignaci6n 

de posici6n habitual, ritual, hereditaria, a la regulaci6n de -

precios y consideraciones an§logas que pueden representar un p~ 

pel de articulaci6n de diferentes grupos sociales y econ6micos, 

pero ese rol se encontrará limitado por las normas que determi

nan la conducta de los miembros del grupo. Tales son las situa 

cienes que describe (CARL POLANY, 1956, p. 315), a lo anterior 

al hablar sobre "Las sociedades en que el sistema econ6mico se 

encuentra enclavado en el ámbito social, pol!tico y religioso y 

en el que el movimiento libre del trabajo de la tierra, del ca

pital y de las mercanc!as están muy restringidas y que en estas 

situaciones el mercado no puede cambiar rápidamente ni servir a 

diferentes grupos articulados hasta que no se elimine su tradi

cionalismo". 

El sistema interno de mercados provee las condiciones nec~ 

sarias que permiten una escala de movilidad econ6mica hacia 

arriba para los miembros de clases econ6micas, sociales de di-

versos grupos, puede servir también de mecanismo para la explo

taci6n comercial de una clase por otra, además de diferenciar-

las aan más. 

"Algo importante es que mediante la manipulaci6n de la es

tructura del mercado, el estado puede estar en condiciones de -

interferir en el equilibrio de clases, por lo tanto, los merca

dos agr!colas son mucho más que simples mecanismos de intercam

bio, son también desde otro punto de vista, parte de la estruc-
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tura institucional". (OSWALD URSULA c., 1975, p. 43). Y sien 

do as1, los cambios en ellos mejor dicho impuestos a ellos pue

den tener repercusiones que lleguen más allá de sus efectos eco 

n6micos inmediatos. 

El mercado es como ya se dijo, una instituci6n concreta p~ 

ra las metas de la producci6n agraria del campesino, ya sea pa

ra vender en él consechas especialmente producidas para este -

mercado, corno para convertir en dinero los eventuales excedentes 

o las partes ahorradas de la cosecha, este importante sistema -

de mercados agr!colas representa para la poblaci6n una especie 

de bolsa de trabajo ya que por un lado el sector terciario ofr~ 

ce a los vendedores, puestos de trabajo durante ese d1a. Por -

otro lado se añade el que un mercado pueda dar empleo a un sin

ntlmero de gente que no se dedica directamente al comercio, sino 

m!s bien a otras funciones relacionadas con el mercado, corno; -

choferes de camiones, cargadores, recaudadores de contribucio-

nes, personal de limpieza, etc., para la localidad donde el rneE 

cado se celebra, la plaza presenta buenas fuentes de ingresos a 

través de los impuestos, sobre todo cuando carece de instituci~ 

nes industriales o artesanales. 

As1 mismo los mercados agr1colas son puntos de concentra-

ci6n donde se ofrecen los resultados del hombre econ6rnico proc~ 

dente de diferentes especias geográficos. Los resultados son -

solicitados por otros hombres econ6rnicos, que acuden al mercado 

mediante determinados medios de transporte, sobre diferentes r~ 

tas, desde un determinado circuito que se concentran. 
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Luego los mercados agrtcolas también son distinguibles y -

clasificables, pueden diferir en la especialización de la ofer

ta, en el volumen de la compra-venta, en la caracter1stica so-

ciológica o bien se diferenctan segan el alcance del atractivo 

de su zona de influencia (GORMSEM, 1973), además forman parte -

de una tradición que en muchos grupos sociales persiste pero -

que en otros su desaparición es acelerada. En suma, los merca

dos agr1colas regionales son indicadores que señalan si el con

traste campo-ciudad se acrecienta o desaparece, aqu1 es f4cil -

notar la difusión de elementos culturales urbanos y la persis-

tencia de caracter1sticas culturales más amplias. 

2. CONDICIONES GENERALES DEL COMERCIO 

La mayor parte del tiempo y la energ1a del hombre ordina-

rio se consume en la obtención de cosas materiales que propor-

cionan los medios de subsistencia y de cultura. Estamos acos-

tumbrados a imaginarnos al agricultor y al fabricante como ese~ 

cialmente encargados de satisfacer necesidades materiales; pero 

bastará reflexionar un poco para ver que el trabajo de esas dos 

clases de personas nos sertan de bien poca utilidad sin la ayu

da de una tercera clase. Los alimentos, los vestidos, las he-

rramientas y otros art1culos deseables que aquellos producen o 

simplemente los recursos naturales y éstos son solo valiosos 

cuando van a parar en manos de alguien que los necesita y puede 

usarlos, (AGUIRRE BELTRAN GONZALO, 1967, p.p. 30, 101, 140). 
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"Los art!culos que todos consideramos como deseables, el fruto 

maduro del agricultor y el producto acabado del fabricante, so

lo poseen aGn la calidad en estado potencial; esta cualidad so

lo se realiza cuando aquellos se situan en el lugar que se nec~ 

sitan y en el momento que hacen falta". 

Por su parte (DISKIN SCOTT M., 1925) agrega que el comer-

ciante es el encargado de distribuir en debida forma los art!c~ 

los, tanto por lo que respecta al lugar y al tiempo, aGn cuando 

el comerciante no transforma las cosas, como el agricultor o el 

fabricante, en realidad es tan importante como éstos. 

(GARCIA LOPEZ L., 1984, p. 35) En el "mundo se ha necesi

tado la experiencia de muchas generaciones para enseñar al hom

bre a desear cosas que no podr!a por s! mismo producir y a sa-

tisfacer esos deseos por el intercambio". 

El comercio no se desarroll6 y adquiri6 importancia consi

derable hasta que surgi6 una clase especial ?e comerciantes que 

se aplicaban a estudiar las necesidades, a exitar otras nuevas 

y a proveer los medios de satisfacerlas, ésto fue evidente cua~ 

do en el siglo XI todav!a no se le permit!a a una persona com-

prar o vender productos a precios elevados a menos que lo hici~ 

ra en el interior de una poblaci6n, en la cual un funcionario -

pGblico y testigo pudieran legitimar el.trato. "EN ESTA PRACTI

CA SE HA DE ENCONTRAR EL ORIGEN DEL MERCADO" (PALOMERA CARLOS 

P., 1980, p. 83). 

Un mercado era un sitio designado por el gobierno; en el -

cual pod!an hacer en debida forma los negocios. En el campo --
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abierto solo se podtan hacer pequeños intercambios de productos 

caseros, habiéndose originado en la necesidad gue se sent!a de 

impedir los robos, se convirtió en una institución pliblica que 

la gente encontr6 provecho generalizar como un medio de recau-

dar algunos impuestos y de regular el comercio interior. (DAY 

H.R., 1945). En este 3.mbito un aspecto que tomó parte importa!!. 

te coiro centro de intercambio en otros tiempos, fueron "Las Fe

rias". 

Por lo general, una feria iba creciendo en importancia ba

jo la protección de un señor feudal, secular o eclesiastice, -

que procuraba por todos los medios alentar su desarrollo, con -

objeto de que aumentaran los ingresos que obten!a de los im-

puestos que en ellas recaudaba. El señor de una feria trataba 

de atraer a los mercaderes garantiz4ndoles su protección en el 

camino hacia ella y hubo muchos casos en los cuales el señor d~ 

fendió la causa de los mercaderes de su feria que hab!an sido -

robados o maltratados por otro, y obligó a ~stos a hacer la de

bida reparación. 

Ya en el interior de la feria se permitía una libertad de 

comercio que era insólita. Las ferias que dice (FONAPAS IMI,· -

1982, p. 23) "No solo eran o son centros de comercio donde se 

venden o intercambian los productos que unos y otros necesitan 

y en donde se prestan servicios diversos que no son fácil de e!!. 

centrar dentro de un circulo social integrado". Son además ce!!_ 

tros de reuni6n, en donde se entrevistan, visitan y articulan -

personajes típicos de comunidades rurales y la ciudad, los que 
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con motivo del d!a de fiesta asisten para ver a sus parientes, 

compadres, amigos y uno que otro mucha.cho o muchacha que asis

ten para verse y platicar. Las ferias pertenecen desde tiempos 

muy atrás al folklore de los pueblos con motivo de las fiestas 

religiosas principalmente. 

Estas se han ubicado por tradición en los alrededores de -

los templos religiosos, llevando con ellas juegos mecánicos, -

bailes tradicionales, masica de viento, danzantes, vendedores -

de pan, de aguas, dulces, comidas tipicas del pueblo, artesa-

nias, ropajes raros, pieles curtidas, ardillas vivas o diseca-

das, plumas de aves etc., todo ello es lo que presenta una fe-

ria tradicional como si fuera un museo en donde se exhiben y 

muestran articules y especies diferentes. 

3. COMPARACIÓN DE LAS FERIAS, LOS MERCADOS, PLAZAS Y TIANGUIS 

AOn en nuestros tiempos persisten muy extendidarnente la 

vieja costumbre de los d!as de plaza, de mercado, tianguis o f~ 

ria las que antes fueron universales. Los habitantes de la ci~ 

dad o pueblo convienen en un d!a determinado para reunirse para 

vender e intercambiar sus art!culos. (DAY H.R., 1945, p. 45) -

argumenta que, la palabra m~~cado, se refiere al establecimien

to permanente en la ciudad o pueblo, donde se recurre a la com

pra de art!culos de primera necesidad cualquier d!a de la sema

na. 
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El ~idnguih viene del término nahuatl "tianguistli" que -

significa, dta de reuni6n de productores alrededor de un pueblo 

para vender o intercambiar productos. La PldZd se refiere a 

las explanadas localizadas generalmente entre el conjunto de 

edificios de gobierno. Ldh 6e~idJ son una instituci6n analoga 

a la del mercado y surgi6 por razones similares, pero represen

taba un paso más allá en el desarrollo del comercio ya que ati:a!a 

a compradores y vendedores de un área mucho mas extensa y ser-

v!a tanto a las necesidades tanto del comerciante al por mayor 

como al detalle. (FOSCHLER NAUN G., 1955) menciona que en 

otros tiempos las ferias fortalectan fuertemente el comercio en 

general, y que el progreso de este se pod!a medir por la de las 

ferias. 

Es precisamente de las condiciones generales del comercio 

de donde nos ubicall'Os y retomamos elementos que son importantes 

para integrar el estudio del sistema de mercadeo agrtcola en el 

Municipio de Tepeaca, Puebla. 

De tales condiciones encontramos los or!genes de las rela

ciones de intercambio comercial y su desarrollo, ast como el 

aprovechamiento de los recursos naturales que las sociedades 

realizan. Integramos pues bajo estos criterios y consideracio

nes el estudio y análisis del mercadó agrtcola de Tepeaca, Pue 

bla. 

3. l EL COMERCIANTE A TRA VES DE LOS TIEMPOS Y EN RELACION 
CON LA GEOGRAFIA 

Normalmente se acostumbra hablar con la mayor naturalidad 
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de pueblos comerciantes por excelencia, La creencia de que 

existen determinados pueblos especialmente capacitados para el 

comercio solo puede fundarse en urí examen anal1tico del tiempo 

atrás, muy superficial de los resultados y de la importancia -

de los espacios privilegiados. Es un hecho probado que en to

dos los grados de la evolución humana y en muchos espacios de 

la tierra, en un momento dado, se han mantenido relaciones co- · 

marciales muy amplias, además ha podido comprobarse que en mu

chos espacios cuyos pueblos permanecieron a través de los tie~ 

pos, ajenos a todo comercio entre ellos, establecieron relaci~ 

nes comerciales tan pronto como se les presentaron situaciones 

favorables. (TAGGART JAMES M., 197 5) • 

Por otra parte se ha visto también que muy a menudo ciud! 

des y centros comerciales florescientes cayeron rápidamente en 

olvido a causa de cambios sufridos por las rutas comerciales. 

Se puede _ver también que entre los pueblos de la tierra -

dedicados al comercio, hay clases y grupos perfectamente defi

nidos, cuya actividad comercial debe ser estudiada en relación 

con su tiempo y su espacio, del mismo modo que el artesano, el 

agricultor o el ganadero en todos los paises y zonas climatol~ 

gicas quedan sujetos al espacio. Por su parte el comerciante 

y el mercader deben ser considerados como parte importante de 

la construcción.del espacio económico. La figura del comer-

ciante surge de las formas de comunicación y de comercio dete! 

minadas por _la estructuración del espacio en que se moviliza. 

(IBID., p. 42). 
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Puede asimismo, definirse al comerciante dentto de una ti

polog!a histórico-geográfica. Por lo que, el intercambio de -

mercanc!as en su forma rudimentaria, se realiza a base de via-

jes y visitas de grupos más o menos grandes o pequeños a otras 

regiones. En esta etapa inicial de la vida económica apenas c~ 

be distinguir el intercambio de presentes del comercio pero tan 

pronto corno se desarrollan dentro de una área mayor las relaci~ 

nea.humanas ah1 mismo grupos más o menos organizados asumen la 

función de buscar quien realice intercambio de productos, deri

vada esta actividad del principio de la división del trabajo. -

Es a esta división del trabajo y especialización de la produc-

ción de donde surge el comercio y las comunicaciones (MENOIZA

BAL MIGUEL, 1942) • 

La posibilidad de elaborar una tipolog1a histórico-geogr! 

fica del comerciante, segtin el principio e intensidad bajo el -

cual se ha desenvuelto o desarrollado, reside en el modo corno -

se ha reunido o concentrado en un solo momento,· la producción, 

el comercio y el transporte, o bien en la forma en que los mis

mos han sido organizados corno actividades parciales del aconte

cer económico, y corno ellos se diferenc!an en este hibito. 

Por ejemplo: Se tiene a un tipo muy simple ubicado en los 

tiempos atr!s, que es el vendedor ambulante propio de los pla-

nes menores de la vida comercial, pero que también se da en pa1 

ses ya evolucionados. Tenernos también los telares caseros, los 

recolectores de plantas medicinales, los ebanistas, los carpin

teros etc., y en donde éstos no se han quedado en esos, sino --
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que han progresado en sus negocios a tal qrado de tener grandes 

industrias dependiendo claro de las "astutas" transacciones que 

han realizado quizá no solo en su lugar de origen, sino que han 

viajado transportando sus productos a otras regiones y otros 

paises como sucede hoy en nuestros tiempos. (IBID., p. 38). 

Se puede analizar entonces que, en la actividad de que se 

trata no siempre puede establecerse una separaci6n bien marcada 

entre productor y mercader, sino que constantemente se enlazan 

ambas funciones en la divisi6n del trabajo familiar. 

Es bajo este contexto en el que se ubica, relaciona e inte 

gra el municipio y el mercado agr!cola de Tepeaca, Puebla. 

Pues al centrar su enfoque en este contexto se cumplen clarame~ 

te con los aspectos generales que se manejan, al mercado agr!c~ 

la de·Tepeaca se le estudia principalmente por su ubicaci6n g~ 

gráfica y por la importancia que ha logrado obtener, dado que, 

por un lado, Tepeaca fue geográficamente más importante que la 

actual capital de Puebla ya que, Tepeaca fue y es actualmente -

el paso obligatorio a las regiones bajas del golfo, es paso a -

Veracruz, Oaxaca, y Chiapas etc., siendo as! era lugar apropia

do para el descanso de los comerciantes y también cortés lo ut! 

liz6 como centro de concentraci6n militar y estratégico para -

conspirar contra diversos grupos enemigos, ya sea del sur del -

estado o al norte, actualmente es importante también desde el -

punto de vista religioso y comercial. Asistir al mercado que -

ah1 se realiza no causa grandes problemas ya que de cualquier -

lugar del pa!s o del propio estado geográficamente está bien co 



municado, El acceso a este puede ser posible por cualquier me

dio de transporte normalmente utilizado. A ~epeaca se le cons~ 

dera por muchos, incluso por su misma poblaci6n como un pueblo 

con vocación comercial pues lo sostienen hablando de algunos -

grupos indigenas como los pochtecas (grandes profesionales en -

el comercio prehispánico) porque, ~stos fueron en su tiempo na

tivos del municipio y a ellos como a otros se debe la herencia 

o vocación comercial de la mayor1a de sus comerciantes en la r~ 

gi6n. 

La gran asistencia tanto de vendedores como de compradores 

de todos tipos y grupos sociales es en Tepeaca impresionante, -

as! como la amplia cantidad de productos que se exhiben de dife 

rente manera. Es pues desde cualquier punto de vista, impor-

tante centro de reunión la región de Tepeaca, Puebla. (Ver es

quema 01 que muestra la ubicación geográfica del Municipio de -

Tepeaca, Puebla) • 
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MUNICIPIO DE·TEPEACA, VUEBLA 

Tomado de Investigaci6n Sistem&tica de Mercados 1964/65. En su -
art1culo Sistemas Funcionales en el Intercambio Urbano Rural en -
la Regi6n de Puebla-~laxcala de H. Gormsem 



PARTE 11 

EL CASO DE TEPEACA 

En esta parte se analizan los aspectos generales, econ6m! 
cos y socioculturales de Tepeaca, es decir su din4mico de las 
actividades que suceden tanto en el mercado agr!cola como en -
el municipio, se consideran y explican las relaciones comerci~ 
les locales luego también se examina desde una perspectiva ec~ 
n6mica-cultural la interdependencia que se ha establecido del 
Municipio de Tepeaca, con otras regiones productoras enfatiza~ 
do la importancia que tienen los diferentes tipos de comercia~ 
tes y de v!as de comunicaci6n que conectan al mercado con los 
diversos mercados regionales. 



l. AsPEcros EcoNóM1cos v Soc1ocuLTURALES DE TEPEACA v su 
AREA DE INFLUENCIA 

l.l DESCRIPCION GEOGRAFICA 

27, 

"Tepeyacac" llamada actualmente Tepeaca, que quiere decir . 
en nahuatl "En la punta delantérá de los cerros". 

Municipio de Puebla y anteriormente exdistrito y cabecera 

del mismo. Es una ciudad situada a los 2,257 mts. s.n.m., y a 

los 18º 57' 43" de latitud norte y a los 97º 54' 08" de longi-

tud oriente del meridiano de Grenwich, el municipio se encuen-

tra a 53 km. de la ciudad de Puebla por la carretera a Tehua--

cán. La temperatura promedio para la zona es de l9,8ºC se re

gistra una m!nima de 2.7°C y una máxima de 33ºC, cuenta con un 

clima templado c (W,) (W) con escasas lluvias en el año cantan 

do con una precipitaci6n variable de entre 400 a 1,000 mm. 

anuales, su porcentaje de precipitaci6n invernal es menor de -

5, y la del mes más seco menor de 40 mm., Tepeaca se encuentra 

comunicada por ferrocarril y transporte pGblico, pertenecen a 

este municipio los pueblos de La Purificaci6n, La Candelaria, 

San Bartolomé, Hueyapan, San Hip6lito, Xochiltenango, San José 

Carpinteros, San Lorenzo, Joya de Rodr!guez. Este se encuen-

tra ubicado en la parte central del estado, lindando al norte, 

con el Estado de Tlaxcala, al sur con exdistritos de Tecama-

chalco y Tecali, al este con el de Chalchicomula y al oeste, -

con el de Tecali. (S.P.P. Geoestad!stica del Estado de Puebla 

Vol. I. Tomo 18 Méx. 1982). 
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1.1.1. La Vegetación 

La vegetación predominante está clasificada como secunda

ria arbustiva, con asociaciones de pino-encizo pirul oyamel y 

texocote en la sierra de Amozoc predomina una vegetación de ti 

po matorral desértico rosetófilo. En términos generales Tepe~ 

ca y su entorno inmediato presentan problemas ambientales, por 

causa de la escasa vegetación, de la desforestación y depreda

ción que sufren los bosques (IBID). 

1.1.2. Hidrograf!a 

No existe ninguna corriente fluvial de importancia dentro 

del municipio, solo en épocas de lluvias se forman algunos es

currimientos de carácter intermitente que desaparecen durante 

el estiaje (IBID) • 

1. 2. RECURSOS HUllANOS 

Pobldc~ón total po~ edad y ~exo. El X censo general de -

población y vivienda registró en 1985, 40,049 habitantes mis-

mes que representan el 1.06% de la población del Estado y el -

3.6% de la región. La densidad de población se calculó en 223 

habitantes por km. 2, la tasa anual de crecimiento es de 3.27% 

en los a1timos 15 años superior a la estatal (2.9%) durante el 

mismo per!odo para 1987 el municipio alcanzó 46,595 habitantes, 

quienes representan el 1.14% con respecto a la población esta

tal, y con una densidad de 259 habitantes por km. 2 
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En cuanto a edades, la poblaci6n mayor de 15 años en 1985 

fue de 22,555 para 1987 se estim6 en 25,160 representando el -

55% y 54% de la total en el municipio respectivamente, de 

acuerdo a estos datos observados, la mitad de la poblaci6n se 

encuentra en edad productiva. En 1987 la composici6n de la ~ 

blaci6n por sexo fue de 23,591 mujeres y 23,004 hombres, repr~ 

sentando el 50.6 y el 49.4 respectivamente (X censo general de 

poblaci6n y vivienda del Estado de Puebla, 1980). 

1.2.1. Poblaci6n Urbana y Rural 

Un factor importante para conocer los niveles de urbaniz! 

ci6n es el comportamiento demogrAfico, el cual adquiere una d! 

mensi6n nueva cuando se analiza el proceso de distribuci6n y -

redistribuci6n espacial de la poblaci6n, al respecto el munic! 

pio presenta un proceso desigual, que se define como: Fuerte -

concentraci6n urbana y alta dispersi6n rural. 

Tepeaca, contaba en 1980 con el 37% de la poblaci6n total 

municipal para 1987 todavía la tercera parte de ella sigue co~ 

centrada en la cabecera. En 1985, se clasific6 como poblaci6n 

urbana a 21,066 habitantes, y rural a 18,983 habitantes que r~ 

presentaron el 53 y 47% respectivamente. Para el 87 el creci

miento poblacional continu6 con la misma tendencia. (IBID). 

1.2.2. Poblaci6n Econ6micamente Activa 

La P.E.A. representa el recurso humano para el trabajo, y 

determina la oferta de mano de obra, por otro lado las caracte 
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rísticas de la producción y su evolución determinan las condi

ciones y modalidades en que dada la demanda de mano de obra, -

esta absorbida para la misma producción, as!, como su inciden

cia en la distribución del ingreso y el mercado potencial. 

En primera instancia la P.E.A., y su expansión se caract~ 

rizan por el crecimiento de la población en general, su taza -

de participación, los flujos migratorios y el crecimiento eco

nómico. 

En 1985 la P.E.A. fue de 11,891 habitantes, cifra que re

presentta el 30% del total municipal, el 3.2% con respecto de 

la región y, 0.97% del estado, la mayor parte corresponde a la 

población dedicada a las actividades agropecuarias, con 44% a 

las de servicios comunales, sociales y personales, con 9.2% al 

comercio en mayoreo y menudeo, restaurantes y hoteles 5%, a la 

industria manufacturera, 5.4% y a las actividades sin especif! 

car el 23.4% (S.P.P. Dirección General de Fomento al Desarro-

llo Estatal) (IBID). 

1.3. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Las principales actividades económicas, en las que se ha 

fundamentado el desarrollo alcanzado por el Municipio de Tepe~ 

ca, son la agricultura y el comercio (IBID). 
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1.3.1. Agropecuarias y Forestal 

Las actividades agr!colas se realizan en 15,924.3 Has., -

de las cuales el 33% son propiedad privada y el 67% superficie 

ejidal y comunal, esta Gltima se distribuye en 20 ejidos para 

2,007 ejidatarios. La superficie ejidal, comunal y privada -

del municipio se clasifica en tierras laborales, pastos natur~ 

les, bosques, y tierras no cultivables y est~riles. 

En 1985 10,283 has., eran de superficie laboral, y repre

sentaban el 64.6% de la total, situación que se refleja en la 

vocación agr!cola del municipio. Los pastos naturales en los 

cerros y las llanuras tuvieron una extensión de 2,064 y 282 -

has. respectivamente, lo que representó el 13 y 2% del total. 

Existen bosques con potencial maderable con una superfi-

cie de 25 has. y los de especies no maderables con 800 has., -

que corresponden al 0.16 y 5.02% respectivamente. 

En cuanto a las tierras no cultivables abarcan, 5,640 has., 

cifras que representa el 35.4% las tierras est~riles se cuant! 

fican en 2,464 has., que representa el 15% del total. En 1985, 

la P.E.A. dedicada a las actividades primarias fue de 5,291 h! 

bitantes, 44.5% del total municipal, 1.43% del regional y 0.43% 

de la estatal. En 1987, la P.E.A. del municipio dedicada a 

las mismas es de 3,873 pers., aproximadamente. Lo que muestra 

un descenso considerable en las personas dedicadas a las acti

vidades productivas, pero, concentradas en el comercio y otras 

actividades. Muestra de lo anterior se ve reflejado en la baja 
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producción que aporta el municipio al mercado de Tepeaca. 

La producción agr1cola del municipio se sustenta fundame~ 

talmente en los siguientes cultivos: Ma1z, Trigo y Haba que -

aportan cantidades medias de producción agricola para la re-

gi6n. En 1985, la superficie cosechada de riego y temporal -

fue de 849 y 6,485 hras., respectivamente su producción alcan

z6 24,179 ton. Cifra importante para un municipio en el Esta

do. Pero en 1987, la superficie cosechada de varios productos 

se redujo en gran medida hasta 4,358 has. y su producción solo 

alcanz6 los niveles de 15,180 tons. Cifra preocupante para la 

comunidad de Tepeaca, ya que su participaci6n en este sector -

se ve completamente reducida, y presenta esta situaci6n un 

abandono considerable de las actividades agropecuarias. 

El matz, cultivo tradicional para su alimentación en la -

región ocupa la mayor parte de la superficie cultivable en el 

municipio, en 1985, ocup6 6,805 has. aproximadamente la produ~ 

ci6n present6 un 6ptimo !ndice alcanzando, las '18,758 tons., de 

éstas 15,158 fueron de grano y 3,600 de forraje. En 1987, se 

registraron bajas tanto en la superficie cultivada que fue 

aproximadamente de 4,310 has. equivalente a un nivel de produ~ 

ci6n de 14,600 toneladas de las que 12,320 fueron de grano y -

2,280 de forraje, esta situación refleja que el sector de bie

nes y servicios o el comercio ha logrado absorver a una impor

tante cantidad de población económicamente activa, y otras peE 

sonas. 

Referente a los demás cultivos de tipo hort!cola y perec~ 
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deros se logr6 una producci6n gracias al riego de 1,718 ton. de 

lechuga 1,355 de tomate de cáscara 911, de calabacita, 472, de 

cilantro 360, de gladiola 225, de frijol 140, de sorgo forraje

ro 71 de zanahoria 44 de col 16, de manzanilla, y 9 ton. de ajo. 

En los cultivos perenes destac6 la alfalfa que se cosecha en --

300 has. de riego, con una producci6n de 16,200 ton., el capu-

l!n se cosech6 en 2 hectáreas y se obtuvieron 12 toneladas. 

(S.P.P. Cartografía Geoestad!stica de Puebla Vol. I lléx. 1982) 

1.3.2. Ganadería 

Esta actividad econ6mica no es de importancia en el munic! 

pie ya que la poblaci6n no muestra gran interés, por carecer de 

medios econ6micos y de recursos naturales para su producci6n 

sin embargo hay crianza en bajo porcentaje de ganado porcino y 

caprino, este dltirno, es el que más se comercializa localmente. 

Semanalmente se sacrifican 2,550 cabezas, de ellas, 300 -

son de ganado bovino, 500 de ovino, y 1,750 de porcino. 

1.3.3. Industria 

En cuanto a la industria, Tepeaca ha sobresalido en la ex

tracci6n de minerales no metálicos (cal, mármol y onix). En el 

área urbana se localizan cinco industrias extractivas y aproxi

madamente quince talleres catalogados como pequeña industria. 

Destacan entre otras industrias, la manufacturera de productos 

alimenticios, la fabricaci6n de productos textiles, y, la de -

productos de madera. 
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En 1985 la industria ocup6 1,301 personas, cifra que repr~ 

sent6 el 11% de la poblaci6n econ6micamente activa del munici-

pio. (IBID). 

l. 3. 4. Turismo 

Los recursos con los que cuenta el municipio como atracti

vos turísticos, son los monumentos coloniales: La parroquia -

principal contruida en 1641, en honor de San rrancisco de Asis, 

tiene planta de basílica de tres naves en arista, la fachada, -

del barroco poblano esta decorada con azulejos y ladrillos, el 

curato, es un ejemplo de la arquitectura del siglo XVIII. 

La casa de Hern!n Cortés, situada al norte de la plaza de 

armas, es una casa con una sola planta y su fachada de ladri-

llos y azulejos de talavera. 

El rollo, situado en la plaza de armas es una torre de foE 

ma poligonal y tenia en cada uno de sus !ngulos una escultura -

en forma de perro o le6n, con rasgos indígenas, en la parte al

ta tiene ventanas su estilo se considera morisco. La construc

ci6n data del siglo XVI y tuvo el prop6sito de representar la -

autoridad y el poder de la corona española. Desde sus ventanas 

se le!an edictos y proclamas reales, sirvi6 también como picota 

y horca, pues fue atributo de la villa aplicar la pena de ver-

guenza pGblica o la de muerte, ahorcando al reo. En los muros 

adn se pueden apreciar los grilletes en los que exponían a los 

sentenciados. El convento Franciscano es uno de los m!s anti-

guos y representativos de la arquitectura virreynal del siglo -
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XVI. {Datos proporcionados por el Presidente Municipal de Te

peaca). 

La importancia de la conquista de Tepeaca quizá no repre

senta la misma que geogr4ficamente, ya que dado que ésta era -

el paso a la costa y P,unto de partida a rutas comerciales; su 

situaci6n junto con Cholula permite el dominio del actual va-

lle de Puebla, que debe haber sido muy rico en cuanto a su agr! 

cultura. 

No se sabe exactamente quienes son los Tepeyatlacas, ya -

que se ha comprobado que existieron aqu! una gran mezcla de -

emigrantes de diferentes grupos étnicos que se establecieron -

en algGn tiempo en este lugar, por ejemplo: Los colomochca que 

fueron un grupo étnico procedente de la Mixteca Alta, complet~ 

mente desconocidos. 

1.4 POBLACION ANALFABETA· Y REZAGO EDUCATIVO 

La poblaci6n analfabeta en el municipio para el año de --

1985 fue de 3, 222 personas mayores de 15 años, con un indice de 

analfabetismo de 14.3%. 

En 1986 hab!a 23,303 habitantes mayores de 15 años, y de 

éstos 2,653 eran analfabetas, cifra que equivale a un indice -

del 11.4% este dato indica que a pesar de que el analfabetismo 

ha disminuido, el problema aGn persiste. 

El rezago educativo definido como la poblaci6n adulta sin 
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primaria, sin secundaria y/o con secundaria incompleta, alcan

za el 59.7% de la poblaci6n. En 1987 se han incorporado 1,092 

adultos a los programas de alfabetizaci6n y 551 a educaci6n b! 

sica de los primeros, 700 fueron alfabetizados. {IBID). 

1.5. ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Las actividades comerciales y de servicios, que se reali

zan en el municipio, son de gran relevancia, ya que la cabece

ra municipal es un centro regional de gran tradici6n e irnpor-

tancia nacional actualmente, el tianguis de Tepeaca, está con

siderado corno el más importante de la Rep(lblica Mexicana, por 

la extensa afluencia de compradores y vendedores, as! corno por 

la cuant!a de operaciones que en él se realizan. 

Desde la época prehispánica cuando los Mexicas conquista

ron Tepeyacac, y por orden del emperador Moctezuma Ilhuicarnina. 

Funcionaba este centro para el comercio entre los pueblos Mex~ 

cas, Popolocas, Mixtecas, Zapotecas y los habitantes de las -

costas del Golfo. 

Al tianguis de Tepeaca concurren comerciantes semifijos -

que expenden diversos productos, se afirma que todav!a existen 

muchas manifestaciones de trueque, tal corno se hacia en la éP':?_ 

ca prehispánica. 

Los comerciantes semifijos y ambulantes que se instalan -

cada semana se estiman entre 3,500 y 4,500 cifra que varia de 

acuerdo a las festividades religiosas, además, se colocan apro-
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ximadamente 4,500 camiones y camionetas de carga pesada y lige

ra que realizan ventas al mayoreo y menudeo, cada uno de estos 

establecimientos y camiones pagan una cuota fija de arrendamie~ 

to por los d1as de ocupaci6n del espacio. Las cuotas que pagan 

los de los puestos son de 500 pesos y los de los camiones son -

de $1,000 a $1,500 segGn el tipo de cami6n (cantidades actua-

les) • Este mercado aprovecha la totalidad de la plaza, adem~s 

del 20% de la mancha urbana. 

La actividad econ6mica semanal sirve de apoyo a los esta-

blecimientos ubicados en el municipio, cuyos giros comerciales 

van desde art!culos alimenticios, tlapaler1as, aparatos electr~ 

nicos, hasta obietos de arte y curiosidades. 

2. TEPEACA Y SU AMBIENTE 

El mercado de Tepeaca y sus alrededores, ofrecen claro tes 

timonio de las habilidades comerciales de los habitantes, here

dados seguramente de sus hiibiles ancestros. En este ambiente -

se muestra con mayor vitalidad la dinlimica movilidad que se pr! 

senta en un d!a de tianguis, se muestra el ir y venir de gran-

des multitudes de gente de todos tipos, llega a ser un escena-

rio de una extensa actuaci6n de cambios y comercio, 

Todos los medios de comunicaci6n se intensifican en ese 

d1a, los trenes locales que funcionan casi vac!os dos o tres V! 

ces por semana, en el d1a de mercado corren llenos de gente y -

de mercanc1a hasta el Gltimo vag6n. Los servicios de camiones 
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multiplicados por 7 u 8 veces el nW\\ero de unidades que llevan 

hasta el centro del mercado a gente de los pob.lados vecinos y 

de otros más lejanos, incluso de la capital del Estado y otros 

estados colindantes. 

Los caminos y veredas se llenan de personas que se dirigen 

al mercado a pie, en asnos y caballos, as! como en carretas de 

bueyes, los patios y aceras de los mesones se pueblan de mult! 

tudes de asnos, caballos y mercader!as. 

En el d!a de mercado en medio del colorido movimiento de 

la plaza, como observador se recibe una impresi6n por el tama

ño del mismo mercado "Lo más raro para los observadores es que 

el mercado no es ruidoso ni estridente. Los procedimientos 

son ordenados y la gente demasiado tranquila. 

El ritmo del mercado es lento e intenso premeditado y or

denado normalmente. Los clientes caminan buscando los artícu

los que necesitan, se·detienen, examinan el puesto y si les 

atrae comienzan a negociar. Aquí una ley no escrita impide 

que otros vendedores se entrometan y empiezen ha hacer ofertas 

de competencia o a distraer al comprador, s6lo cuando el trato 

termina o llega a alg!ln problema de entendimiento o simplemen

te se pierde el interés de compra-venta, puede hacerse otra -

oferta o exhibirse nuevas mercancías ante el comprador, el ven 

dedor llama en voz baja "marchante" mire, venga aqu! yo tengo 

lo que necesita, en general tan solo se sienta y espera no se 

hace competencia entre ellos cuando están vendiendo. 

En al9unas calles del mercado, se agregan de dos y hasta 
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de tres filas de puestos, una en cada acera de la calle y otra 

en medio, grupos de personas caminan junto a los puestos en am

bas direccciones en algunos momentos se amontonan impidiendo el 

paso de los demás. En medio de todo ~sto se puede apreciar los 

humildes modales de los ind!genas o campesinos que evitan los -

empujones o cualquier clase de desorden. 

Algunos ejemplos tomados de las visitas al mercado ilustran 

las impresiones que caus6 éste. 

Temprano un viernes dia de plaza discretamente pregunté a 

una mujer que vend!a hierbas de olor ¿C6mo se llamaban unas 

plantas raras? como la mayor!a de los vendedores pobres, ella -

es amigable y platicadora, comenzamos a conversar sobre las 

plantas, sus usos, or!genes, su familia y sus ventas. Mientras 

platic6bamos armoniosamente me daba cuenta de que las personas 

que llegaban con ella escasamente compraban con dinero sino que 

la mayor!a iba a "trocar" sus productos, el otro le daba torti

llas y ella a cambio un manojo de té, la otra unos puños de se

millas de calabaza (pepitas) y ella un manojo de cilantro, otro 

le daba una medida de nopalitos cocidos con cebolla, y ella a -

cambio daba un manojo de epazote y as! por determinado tiempo -

hasta pasadas las 12:00 hrs., del d!a cuando aparentemente la -

señora hab1a cubierto su d!a de mercado y recuperado lo india-

pensable para comer y salir con el d!a. 

Por un 1TOmento se pens6 que, muchas personas como ella so

lo iban al mercado con el obieto de "trocar" sus productos m:!.s 

que a venderlos dado que muchas veces si los venden todos, con 
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el dinero que obtienen no les alcanza para comprar otras cosas 

del d!a y trocando es más posible que les pueda sobrar algo pa

ra otro d!a pues muchas cosas están fuera de su alcance económ~ 

co. 

Los informes que amablemente la señora nos proporcionó, al 

paso de la conversación, se irian comprobando respecto a la pr~ 

cedencia de los muchos comerciantes como ella, de sus productos; 

quien se los vend!a o si los produc!an, como los transportaban 

y si era costeable en algunos casos, y as! cosas de este tipo. 

Una vez analizados varios casos de compra-venta y trueque 

en el mercado se da uno cuenta despu~s de observar bien que ta~ 

to compradores como vendedores en su mayor!a ind!genas y campe

sinos son marginalmente pobres porque ¿cómo es posible que un -

vendedor realice en todo un d!a de mercado $20,000.00 o $30,000.00? 

(veinte mil o treinta mil pesos) de ventas cuando de eso tienen 

que restarle los $1,000.00 $1,200,00 $1,500.00 o más de pasa

jes que tienen que pagar por trasladarse. Lo que significa que 

le quedar!an menos de ganancia, sin contar los gastos que de 

ah! necesite realizar para algunas prácticas laborales de su 

huerto y otros más, el mismo caso es el de los compradores cam

pesinos, los cuales asisten al mercado a trocar sus alimentos -

diarios indispensables y a comprar con dinero algunos productos 

que no puedan trocar o que no les son articules básicos de su -

alimentaci6n. Estos y los anteriores como se podrá comprender 

viven en el umbral de la supervivencia. Es de ah! donde se re

toma la importancia que el mercado regional tiene para las com~ 
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nidades aledañas con ello comprobamos lo que ya se mencion6 de 

que el mercado es en cierta forma una manera de protegerse de 

los constantes bombardeos de productos transformados lanzados 

por grandes empresas que responden a la din~mica del sistema -

capitalista en funci6n. 

Nos referimos a que el campesino pobre, asiste al mercado 

para vender y comprar originalmente productos para su estricta 

subsfstencia y no para comprar lujos o productos. De ah1 tam

bién que el mercado es solo un complemento y un refugio de vi• 

da y protecci6n del campesino o ind1gena pobre. (ver tabla 02) 

que muestra también el movimiento general de las gentes, los -

productos las costumbres representadas en sus integrantes y la 

amplia divisi6n del trabajo y de la producción. Adem!s nos da 

a conocer de alguna manera la capacidad económica tanto de co

merciantes en general y los consumidores que integran el mer--

cado. 

(El cuadro 03) muestra geogr~ficamente la amplia conexión 

o interacción que los mercados agricolas de Puebla tienen con 

respecto al de Tepeaca. Cabe hacer notar que aunque existen -

otros mercados grandes como Atlixco, Acatzingo, Texmelucan y -

Tehuac~n, ninguno iguala y mucho menos supera al de Tepeaca en 

cuanto a sus caracteristicas sociales y de oferta de bienes y 

servicios ya que ~ste, su espacio que ocupa es al'.m m.'ls grande. 

Como se podr~ ver, la extensa y diversificada cantidad de vias 

de comunicación que convergen en Tepeaca hace aOn m~s importan

te tanto al municipio como al mercado. Estas caracteristicas lo -

hacen figurar = uno de los prinaos y m1s grandes mercad>s llqrioolas a aj_ 

veJ. nacional. 
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TABLA 02 

CDm> 111- CDm> IE- CD6'l'O 111 - CDm> m.- lllWa 111 a:S"IO l'OR ~DI-
PKllllD:lDI 'l'lllHll'Oll1' - 1ICMIB) m. • Dl'QE - IDIXHl QIE SE llDI <n;ro !E. Plllllrl'O 
o DM:ll1'IIJ) IL -=illX> ca. PlllllK'- PRXU:IO IV. .. PR:O.CIO Pl!IO IE AL aHfU IV. CIH;llmXJR -- 'l'OM.~ IEDID IUI •EL~ llllJllt 

IXl POlt (ll¡= cmw.o~ llO 
ftL a>JAO JA 
lllL'l'O 

A!Dy- llol.lr Hi- 2,000 1,000 clo 2-1,000 do2-400 Suelo 500 ....,,.,. 
lOO - e/l1tD - olor 

l 9Dlu Ollx> J,500 1,000 clo 1-500 do 1-400 luelo 500 IOr lúlm DI 200 a 500 c1kiJo ... 
501ar :t. 6,000 1,000 clo J-1,500 do J-1,200 Sualo 500 Por lúlm DI 200 a 600 c1kiJo ... 

-j-

40,000 600 clo 4-2,500 dit 4-1,lOO Suelo 500 IOrlr.llm r. JOO a 1,!iO, en$ 

lui- J,000 500 DI Jrl,200 do J-700 - 500 llln>jao DI lOO a 500 S-- e/ 
1-. 

300,000 10,000 c.161 1,000 IWoo DI 400 a 600 -/u 

60,000 5,000 ca.s""8ta 1,000 Hlrojao DIJ00a500i-:>SC 

20,000 500 clo 2-700 do 2-500 Suelo 500 llln>jao De lOO • 500 - e/ 

Ilucar ""...., 2 100,000 y + tn 40,000 c.161 1,000 llln>j .. DI 200 6 1,500 $ C/u 
50,000 

J0,000 1,000 clo 2-IOO do 2-400 lua1o 500 llln>jao DI 150 a 500 i-oe 

2 

100,000., + J0,000 CAld<lmta 1,000 IWoo DI 400 a l, 500 $ e/u 
., 40,000 



TABLA OJ u. 

-------
~ CDm> IZ -· CDm> m - CXl9IO m - Q'.8'IO mL - -- <m'IO l'OR l'Ollll DI • 

l'IOLl.O:ll:tl ftlllG'llllS Tlllll&allll N:NffD IEL ·-- IEIUJI) (JE SE \UI CJl6'IO IEL PRXU:'ID 
ODMRmn .N.~ IZL PRDC• IWXllt'IO .N. EL PRllllC'l'O IE PIS> ID.N.<úl 

.N. CDl!UIIOOR -PERDA 'IO .N. lt:IQ IGOllO RlR Dl!L~ IUllOOR -m--= -.o~ 11) 
'lllLa..ao .. 
IUL'IO 

20 SO lar - - lO, 
]OQ Dltnly7 Dlmtn- -.. - -500 -...,.,. y 100,000 cmta191y- 300. 2,000 - jmy- - entn 150 a 700 

.. ;IM de- - - e/u 
tnlOOa-
l,000 

~ DltzelOOy llltnJOy- Clllddn 1,000 
=y 1 l00,000 50,000 

~ 
1 

Entnly2 Dltze50y c..u!n 1,000 ==:r 
-~ 100,000 

:-_¡ 400 Dlontnla DI ontn 200 SU.lo ... - Para talco DI entn 150 a 700 $ 
4 l:lultm 800 • 1,000 e/U ....,,.. 

... de ... - ... clo Clllddn 1,000 ""•""'""" 1 pieza 700 ¡m 
tor 1.1&1 100,000 *'1ldoo 

Puobla ~ clo Glooli- callln .... to- ._.,_y MlnDjm de JOO • 700 
Ollntlo diario-

.... ontn cio. ....mo u 
lntenR Jan:!.- ttl llill& - 5 y 20 1111 ca.ior..u 1,000 *Y<>nio y PiezMclo9clo400a-
diario da y. ......., ,000 e/u 

600 od.1 -
poratmie 

Y! 
ort- - llill&l - DIZ0a50 c.!dn 1,000 ...,.,...,y joo de lOO • 600 

ti>r y. lli1 e/u 

IOllti>A - llilllln Dl50a60 c.!dn 1,000 *'1ldoo 1 Kilo de 200. 1,000 
tor y+ lli1 e/u 

1 
1 
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TABLA 03 

TD'O 111 cang IS - <Dl'llJ ar: - as'ftl 111 - aJm) ID. - -·- CllB'IO Rlll ~DI 
l'lalJO- PllDJa:llJI '1'IUNiRllllS ~ lQlffl) m. (JZSE~ IEUJI> SE'WXE! 
'ID o DMllll'IID "'laCNI) m. PJIDOcro AL •a. PIDU: lE PISO IXl6!.MimR CDlTO m. l'RDJCl'O 

Rlll PERiQa AL lmDD:> lt:IOID Rlll 'ID DI a. AL aH;lJCIIDR Rlll CX1S'IN. <mrM.O~ CXX> 
a>.JA o .... JA 

tlll!n,Oto. lh 111.lli!n - Do:IOalOO - 1,000 -- 1 par - 11 a y+ 111..l 60,000 e/u -· la tb1 
ca 

- Salva - 1,000 laJ- SUoJo 500 Pi- Domtn10a15111.l 
dor el I! dopl.- 1,500 P! e/U ... dra 

Do..U.50 1,000 SUoJo 500 IW"9 y -- 1 kilo do 9\tra JOO • 
100 111.l n:>jca 600 

Do - :ioo • 600 
Sil!M lh 111..lll!n - -..:io - 500 "- lpleu-..sooa-
do y+ 50 1111 900 1111 e/u 
tar y -,...,._ :io Propio QaldM oo-...50 llati- - -500 IW"9 1 kilo 18 ll1l 

• JOO ld..l ~ Taa:>elOO-c/U 

-·do 
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2.0.l. EL TIANGUIS Y SU ESTRUCTURA 

SegGn se ha visto el tianguis como puente que vincula las 

comunidades rurales con el mercado nacional, tiene una doble -

función de las más importantes: El mercado de Tepeaca y muchos 

de su tipo se caracteriza por determinadas funciones como: (~ 

RROQUIN ALEJANDRO, 1956, p. 51). 

a) Extraer los excedentes regionales para su redistribución 

en el mercado nacional. 

b) Incorporar al mercado interno al campesino a través de 

la distribución de productos de origen industrial. 

En cuanto a la existencia de algunas de sus funciones tra

dicionales el tianguis de Tepeaca todav!a sirve para el inter-

cambio entre productores directos pero en una escala muy redu-

cida. 

Una de las caracter!sticas del tianguis es que en él se c~ 

mercian una sola vez cada semana, el d!a viernes aunque desde -

el miércoles empiezan a llegar comerciantes a situarce en el -.

mercado, el d!a jueves continGa pero el d!a viernes es el prin

cipal d!a de comercio. Esto se explica en función del tipo de 

producción de quienes participan en él. En efecto, el bajo ni

vel tecnológico de la producción artesanal o de la explotación 

de los recursos naturales requiere cierto tiempo para acumular 

un volumen de producción que merezca ser llevado al mercado pal!a 

su intercambio. La realización del tianguis segGn determinado 
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calendario semanal, en diferentes regiones aledañas a Tepeaca, 

como La Candelaria, San Hip6lito, Xochiltenango, Izúcar de Mata 

moros, Los reyes de Matamoros, y otros, esta en función de la -

capacidad productiva de la diversidad de la producción, de las 

diferencias regionales en cuanto a sus recursos naturales y del 

bajo volumen de la producción en cada mercado. Estos factores 

determinan por lo general que, el tianguis esta integrado a un 

sistema mas amplio de una red regional de mercados que permite 

el intercambio regional de productos, as!, como el volumen glo

bal suficiente para asegurar una especialización comercial. 

Ah! mis!!Kl, el comercio ambulante ha podido sacar ventajas 

de esta forma tradicional de intercambio, ya que, en un lugar -

relativamente pequeño, pero donde el tianguis esta integrado en 

un circuito regional, puede efectuar transacciones comerciales 

de mayor amplitud que las que llevar1an a cabo como comercian

tes sedentarios en cualquiera de estas ciudades regionales. 

Desde el punto de vista de la distribución de la produc-

ci6n industrial nacional, las restricciones del mercado interno 

obligan al comerciante a desplazarse en búsqueda de los clien-

tes por los distintos tianguis de la región, que rodea a la re

gión de Tepeaca. 

La posibilidad de vender esta en función de la posesión de 

dinero de los que acuden al tianguis, de ah! la división de ac

tividades entre los que sacan el excedente y los que tras ellos, 

venden productos extraregionales. (CHAYANOV ALEXANDER V., 1956) 
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Es importante decir que en todo el pa1s existen muchos cir 

cuitas de mercados que cumplen las funciones que se describen. 

Algunos de los mercados famosamente conocidos son los del Valle 

de Oaxaca, que lo integran los tianguis en Oaxaca, Tlacolula, -

Zimatla, Etla, Ocotl&n, Zaachila, Ejutla, Teotitl&n, Totolapa, 

Cacaotepec, Atzornpa y otros caracterizados por una alta propor

ción de intercambio entre productores directos. En el Estado -

de Puebla el circuito lo integran los mercados de San Martín -

Texrnelucan, Acatzingo, Teziutlán, Tehuacán Tlatlauaqui, Zaca-

poaxtla, Tepeaca, R!o Frie y otros, y éste es uno de los más i~ 

portantes desde el punto de vista de las funciones de integra-

ci6n a la Econorn1a Nacional. As1 sucesivamente se podr1a men-

cionar muchos más mercados regionales corno los de Hidalgo y sus 

alrededores, de Veracruz, Chiapas, etc., los cuales reunen to-

das las caracter1sticas mencionadas de integraci6n económica na 

cional. (MALINOWSJ<Y, 1957). 

Una vez profundizado en el análisis y descripción del mer

cado de Tepeaca y en general como instituci6n econ6mica, social 

y cultural y pol1tica, debemos con mayor raz6n describir su es

tructura o simplemente dar a conocer los elementos que lo com~ 

nen en su parte funcional de su operaci6n. 'Segdn (MARROQUIN -

ALEJANDRO, 1956, p.p. 38, 39). 

1.- EL APARATO MATERIAL, integrado no solamente por el lu

gar la plaza donde se realiza el tianguis, los puestos 

de los comerciantes, las mercanc1as y demás productos 

e instrumentos materiales que sirven de sustento al --
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mercado, sino también por los elementos de transporte, 

las carreteras, autobuses, camiones, bestias, huacales, 

cajas, envolturas etc., que son indispensables para la 

acumulaci6n de los bienes en la plaza. De las dimen-

sienes que tenga este aparato material dependerá tam-

bién el namero de operaciones mercantiles y la mayor -

densidad de la oferta. 

·2.- EL PERSONAL, es decir el conjunto de todas las persa-

nas que asisten al tianguis, por ejemplo; los comer-

ciantes profesionales, (ambulantes fijos y mestizos) -

los marchantes o clientes que llegan al tianguis ya sea 

a comprar o vender, los paseantes o curiosos, las auto 

ridades (jueces de mercado, polic!as, cobradores, auxi 

liares, etc.) trabajadores complementarios (cargadores, 

carpinteros, sastres, etc.) limosneros privados y los 

que representan alguna imágen. 

3.- LAS NORMAS, ésto es el conjunto de costumbres y princ_! 

pios'que regulan espontáneamente la actuaci6n colecti-· 

va de la masa en el mercado. Estas normas son malti-

ples y van desde las más simples costumbres que regu-

lan el tránsito de las personas a través de los diver

sos puestos del tianguis la manera de saludar, de exa

minar los productos y regaterar, hasta las más compli

cadas leyes econ6micas tales como la incidencia de los 

impuestos indirectos, la de formaci6n de los precios -

sobre la base de la abundancia o escases del art!culo 
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principal, las del control monopolistico de la demanda 

y de la oferta, etc., leyes que se cumplen con absolu

ta independencia del hecho de que las personas que ac

taan en el mercado tengan o no conciencia de las mis-

mas. 

4.- LA 1VEOLOGlA, que comprende no solamente todo lo que -

la gente que participa en el mercado sabe acerca del -

mismo sino el conjunto de adaptaciones, de interpreta

ciones, de idealizaciones que las diversas culturas i~ 

digenas proyectan sobre el tianguis. Esta categor!a -

comprende no solamente las normas jurídicas teOricame~ 

te elaboradas por las correspondientes legislaturas f~ 

deral y estatal leyes de pesas y medidas, reguladoras 

del precio de determinado art!culo, controladoras de -

la venta de bebidas alcohólicas o de armas de fuego, -

etc., sino tambi~n las normas jur!dicas simples y sen

cillas que surgen de acuerdo con las costumbres y la -

orientaci6n tradicional de cada comunidad. Comprende 

tambi~n los aspectos religiosos que imponen determina

dos ritos y ceremonias durante la celebraci6n del in-

tercambio mercantil. As! como principios ~tices que -

exigen cierta forma de conducta que todos deben mos-

trar, etc. 

As1 pues, el esquema anterior segan (ALEJANDRO MARROQUIN, 

1956) nos muestra la estructura de la institución dentro de dos 

vertientes, en donde uno representa la economía de la comunidad 
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y el otro la economía nacional, para indicarnos el hecho tras

cendental de que el mercado no es más que una de las partes de 

un sistema econ6mico y que éste a su vez, está inmerso en el -

seno de la economta nacional de la cual recibe constantemente 

influencias determinantes, en su dinámica proceso y estructura. 

2.1. LOS MERCADOS DE TEPEACA Y SU INTERDEPENDENCIA 
ECONOMICA Y CULTURAL 

Es indiscutible que la formaci6n y crecimiento de los mer

cados son resultado de influencia que se tiene de regiones pro

ductoras, de su gran número de población la cual determina su -

crecimiento de éstos, sus niveles de productividad y capacidad 

econ6mica ast como de la influencia de otros mercados menores o 

más grandes, y precisamente de esta forma es como se crea una -

amplia y muy diversificada interdependencia de los mercados con 

las poblaciones aledañas, en ocasiones hasta de poblados muy -

distantes del propio mercado central (otros estados) • (FOCHLER 

NAUN G., 1955). 

La región de Tepeaca, es una unidad geográfica y econ6mica 

definida, lo mismo es el sistema de mercados que lo rodea. Si 

se iniciara la investigación de mercados en cualquier parte ce! 

cana a Tepeaca, es probable que esta investigación nos encamin~ 

rta invariablemente a la capital del Estado como centro de los 

mercados relacionados. Se encontrarta que gran cantidad de me! 

canctas proceden de allt y que algunos de los productos locales 
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comprados por los intermediarios son a su vez, transportados a 

la ciudad de Puebla, desde todas partes, las lineas de comunic~ 

ci6n, los mecanismos de distribuci6n o de acaparamiento, conver 

gen en esa ciudad. 

Esto se debe tanto a la configuración natural (física) de 

la región como a los cambios que las poblaciones han sufrido. 

Podr!amos decir que de un modo concomitante, el sistema de 

mercados está segmentado, el centro principal se relaciona con 

otros sitios de mercados como: San Juan Ixcaquiztla, Tehuacán -

Ciudad Serdán, San Andrés Chalchicomula, San Salvador el Seco, 

etc., y por medio de éstos con otras regiones. Cada zona veci

na tiene su propio centro, grupos de poblados en sus alrededo-

res inmediatos y su propia zona de influencia adyacente. Ver -

cuadro 04 que muestra tanto las rutas de comercialización como 

los mercados que se interrelacionan en sus d!as correspondien-

tes. 

Todos estos factores caracterizan y determinan la natural~ 

za de un mercado espec!fico. La diferencia entre las zonas res 

pecto a producción, recursos naturales y necesidades de los con 

sumidores integran la unidad del sistema. En suma, diremos que 

el hecho de que en un lugar se puedan comprar ciertos art!culos 

a mejores precios, a la vez que el mismo lugar está preparado -

para comprar otras mercanc!as, estimula fluidez de bienes y de 

clientes y as! establece la interdependencia de las partes com

ponentes. 

Es importante aclarar que el amplio sistema de mercados de 
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Tepeaca, no se presenta como una unidad autónoma dentro de l!m}. 

tes fijos. Si de Tepeaca se avanza cada vez más lejos se com-

probar1a que éste tiene influencia con regiones mucho más aleje 

das como oaxaca, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosi, D. F. y -

otros los cuales le abastecen de bienes y servicios. Se podr!a 

afirmar que si seguimos el hilo de la influencia que otras re-

giones tienen sobre él encontraremos que éstas abarcan o reba--

san limites nacionales. 

La región de Tepeaca, Puebla, centro del sistema, abastece 

a sus propios habitantes y a los circundantes que son aproxima

damente 2'000,000 sin embargo no solo se tiene all1 el gran me! 

cado semanario del viernes, sino que existen los mercados coti-

dianas en los principales establecimientos de los cuales depen-

den también los poblados vecinos. De tal manera que Tepeaca y 

Acatzingo los mercados más importantes de la zona además de ser 

la fuente de suministro de los mercados de la ciudad de Puebla 

y Tlaxcala son también considerados como los focos de un exten

so sistema giratorio de mercados. Los d!as de mercado del sis-

tema son los siguientes segGn: (GORMSEM Y SEELE, 1981, p. 62). 

~ 

Viernes 

S!bado 

Domingo 

Tepeaca 

Tecamacbalco, San Sal
vador, Huixcolotla 

Guadalupe Victoria, 
San Juan Excaquixtla 

Amozoc, Atoyatempan, Pal 
mar del Bravo y Morelos-· 
Cañada 

TIPO DE MERCADO 

Supra Regional 

Regional 

Regional 

Locales 
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LUGAR TIPO DE l·IERCADO 

Lunes Tlacotepec y Ciudad Serdán Regional 

Martes Acatzingo Supra Regional 

Miércoles Acajete, Molcaxac y Tlalauqui Regional 

Jueves Palmari to y Magdalena Tete la Vecinal o local 

Estos mercados son clasificados segGn el espacio geográfi-

ca que ocupan, la cantidad de productos que exhiben, la pobla-

ci6n que asisten y a la que logran abastecer de bienes y servi

cios contando a la poblaci6n local y la circundante a cada mer-

cado. 

2.1.1. Tipos de Mercados 

(SEGUN GORMSEM Y SEELE TIRJ\KQWSKY, 1964, p. 63) 

No. DE PUESTOS TIPO AMBITO DE INFLUENCIA 

Hasta 30 

31 a 300 

3'01 a 1,000 

1,001 a 4,000 
o más 

Mercado local 

Mercado Vecinal 

Mercado Regional 

Mercado Supra 
Regional 

Un solo pueblo 

Algunos pueblos vecinos 
de una zona reducida 

Unidad geográfica grande 

Comprende varias unidades 
grandes o partes de las -
mismas. 

Exceptuando el papel dominante que desempeña la ciudad de 

Puebla el mercado de superlativos para las regiones rurales de 

los Estados de Puebla y Tlaxcala es el de Tepeaca. Su importa~ 
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cía queda todav!a más destacada y su esfera de influencia aan -

más densa y más grande, si se le añade el mercado de Acatzingo, 

como su complemento (más adelante lo trataremos de demostrar -

por que pertenece a Tepeaca). Los otros dos mercados SupJr.a Re

g.lo11<I.f.e~ de la región "Puebla Centro" son los de san Mart!n Te~ 

melucan y Atlixco, y los dos más importantes de "Puebla Sur" -

son los mercados de Izucar de Matamoros y Tehuacán. Siguen en 

escala los MeJr.cadol. Reg.lon<I.f.e6 que abastecen a una unidad geo-

gráfica grande: por ejemplo el de Huamantla al borde del Valle 

de Guadalupe-cuapiaxtla o sea entre la Malinche y los cerros de 

Atltzayanca, o el de Molcaxac en una meseta al sur de la cordi

llera del Tentzo, as! como el de Tochtepec o el de Huejotzingo 

al pie de las cuestas orientales de la Sierra Nevada (Ixtacci-

huatl y Popocatepetl) • 

Lol. MeJr.cado6 Vecú1alu quedan dueños del campo de las za-

nas de transición entre los mercados regionales, en situaciones 

geográficas aisladas, as! como en regiones naturales de una moE 

folog!a muy diferenciada. Cuentan entre ellos los mercados de 

Amozoc, Tlaxco,y Huehuetlán El Grande. 

Todos estos mercados forman un "Sistema" debido a que los 

mismos vendedores viajan a varias plazas en los diferentes d!as, 

para exhibir y vender sus art!culos, la mayor!a de los vendedo

res al menudeo obtienen su mercanc!a en los dos mercados más im 

.portantes. Los viernes, se proveen y venden en Tepeaca, los sá 

bados van a Tecamachalco y los domingos a otra plaza, los lunes 

y martes obtienen mercancía fresca en Acatzingo y el resto de -
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la semana en otra zona del ciclo de mercados. Hay vendedores -

de ropa, zapatos, ferretería y otros articules, as1 como de fr~ 

ta fresca y legumbres. 

No de menor importancia son lo& me.tcado6 lo cale&, que en -

algunos casos son "Mercados pedidos" ante la competencia de otro 

mercado mayor por ejemplo Tianguismanalco frente a Atlixco, No

paluacan frente a Rafael Lara Grajales o son mercados "resiste!! 

tes" gracias a su situación aislada (Teopantla, Nealtican o Ca

rnoa). El hecho de que este análisis de mercados se apoye prin

cipalmente en el caso de Tepeaca y sus alrededores se justifica 

por que en cuanto a la representación externa del mercado. El 

mercado semanal de Tepeaca contrata a primera vista con todos -

los otros mercados de los estados de Puebla y Tlaxcala, ya sea 

por su tamaño como por su movimiento. El visitante se sorpren

de por lo exótico, lo diferente de esta plaza. Los choferes -

consideran Tepeaca el d1a viernes corno el mayor obstáculo entre 

Puebla y Tehuacán, mientras que el resto de la semana el pueblo 

apenas si merece atención. 

Aparte de la primera impresión y de las apariencias, se -

forma aqu1 el mayor mercado desde el punto de vista cuantitati

vo el d1a de plaza acude el mayor número de gentes del campo, -

aqu1 se cuentan el mayor nfunero de camiones, y se concentran -

las mayores cantidades de mercancías, tanto del altiplano corno 

de tierra caliente. El alcance del mercado parece inmenso. 

Aquí se observa el comercio al por menor y al por mayor rneE 

canc1as tradiciones de barro, palmitos, piedra, se hallan al la 
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da de mercanctas de fibra sintética y plástica. Tortillas y -

pulque, en un mismo espacio se encuentran por igual el trueque 

y la ecanamta monetaria normal, asi como pagas realizados can -

cheques, al fin y al cabo, los hombres de la ciudad se encuen-

tran aqut can la población campesina; ambas partes utilizan di

ferentes vestiduras y lenguas. 

As! que el mercado de Tepeaca es un t!pica mercada de pla

za. La plaza principal está circundada por edificios colonia-

les eclestasticos y de comerciantes acaudalados. En este sent! 

do, es representativa de muchos mercados del pasado y del pre-

sente otro hecho a analizar es el que tanto la actividad comer

cial como el pueblo mismo del mercado, lleguen a tal importan-

cia el viernes a pesar de que la ciudad de Puebla se halle a ~ 

ca distancia, Puebla es la ciudad de centralidad más alta entre 

la Sierra Madre oriental y no carece de importancia comercial. 

Finalmente, respecto a su interdependencia con otros merca 

dos a algunos comerciantes que viven en Tepeaca se les encuen-

tra en otras plazas circundantes a ella, por ello se puede su~ 

ner un alto grado de entrelaaamiento con otros mercados. 

2.1.2. Zonas de Producción y Abastecimiento 

En la cuenca de Puebla y Tlaxcala el aspecto del paisaje -

es dominado, por el cultivo temporal del matz. Al pie de la c~ 

ña de matz se siembra can frecuencia frijol y calabaza. En la 

zona del bloque de Tlaxcala as! como al norte de la Malinche se 

siembra avena, la cebada y el trigo. En el centro de la cuenca 
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entre Tlaxcala, Texmelucan y Zacatelco, hay áreas de cultivos -

especiales de riego intensivo: aqu! se producen hortalizas y -

flores lo mismo se puede decir de la llanura de Cholula donde -

el cultivo intenso se basa en el riego mediante agua de pozos. 

Flores y hortalizas se producen también en la llanura de Acat-

zingo y los Reyes, donde el agua para riego procede de galer!as 

filtrantes. En las llanuras bajas del Valle entre Atlixco y M~ 

taIOC>ros se cultivan también flores y hortalizas, además de caña 

de azGcar y aguacate, alrededor de MataIOC>ros se añaden los arr~ 

zales, el oasis de Huehuetlán Bl Grande destaca en medio de una 

regi6n de bosques semisecos caducifolios y de cactáceas, en el 

Valle de Tehuacán, encuadradas por los matorrales de los montes, 

las llanuras bajas han sido siempre campo de riego tradicional. 

(IBID., p. 81). 

En cuanto a los productos maderables, éstos son extra!dos 

de la Sierra Nevada y cuestas de la Maliche de donde acarrean -

leña se.ca a los mercados. En cuanto al cultivo de papa en las 

áreas enrededor del Cofre de Perote, as! como el Pico de Oriza

ba, la especialidad de las llanuras de Huejotzingo es la fruti

cultura. 

En relaci6n con la producci6n pecuaria vemos la cr!a de -

animales: reses, y puercos en las regiones centrales de riego, 

rebaños de cabras en las zonas áridas de la mixteca para la pr~ 

ducci6n de carne y pieles. 

En relaci6n a los productos alfareros es necesario difere~ 

ciar aqu! entre la vajilla coman y los objetos de barro para --
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ciertas ocasiones los centros de producci6n para la vajilla vi

driada se encuentra en el barrio de la Paz, Puebla, en San Mar

tín Texmelucan en Izilcar de Matamoros y Arnozoc. Objetos no vi

driados se producen en los Reyes Metzontla, Izilcar de Matamoros, 

Acatlán, Altepexi y Ozolotepec, en este Gltimo se han guardado 

formas especiales antiguas. Los alfareros· especializados en la 

producci6n de carnales trabajan en Cholula, Huaquechula, y Acaj~ 

te. Los objetos de barro que se solicitan solo para ciertos -

d!as0 festivos del año, (Candeleros, sahumerios, árboles de la -

vida) se elaboran en Huaquechola, Amozoc, en Izilcar de Matarno-

ros. (La gráfica OS) muestra ampliamente el porcentaje de pro

ductos que llegan y se comercian,en el mercado de legumbres y -

granos arroja el mayor porcentaje en cuanto a su oferta, el que 

le sigue es el sector de ropa y el tercero es el de comida y re 

frescos. 

El origen de estos productos corno se explic6 anteriormente 

,proceden de varias regiones del mismo Estado como de otros lug~ 

res. La interdependencia que se muestra con la amplia diversi

dad de productos ofrecidos en Tepeaca, es reflejo del grado de 

especializaci6n de la producci6n as! como de la divisi6n del -

trabajo en nuestro pa!s. 

Un aspecto que llama la atenci6n es que un buen porcentaje 

de los vendedores intermediarios de frutas y legumbres al men~ 

deo residen en San Salvador Huixcolotla.(Aquí se excluyen a los 

que venden en su propio domicilio) • 

Los residentes de Tepeaca afirman que Huizcolotla es una -
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poblaci6n con una gran tradici6n mercantil. Los vendedores de 

otros productos siguen el sistema cíclico semanal de manera me 

nos estricta, limitando los días de venta a Tepeaca, Acatzingo 

y Tecamachalco. 

Los vendedores de ropa y/o de telas forman un grupo 6nico 

venden en algunos de estos mercados y también en otras regiones 

por lo general, cuentan con medios de transporte propio, por-

que su producto tiene un valor unitario relativamente elevado 

Y. no es perecedero, por lo tanto transportan y exhiben mayor -

cantidad de artículos casi todos estos comerciantes viven en 

la ciudad de Puebla y realizan sus actividades mercantiles so

bre esa base. 

La movilidad de los comerciantes que viajan en una zona -

bastante extensa es ya una característica del sistema actual. 

Si se observa el curso de los acontecimientos en el merca 

do del pueblo, desde la tarde anterior hasta la mañana siguie~ 

te al día del mercado, se advertirá una secuencia típica, por 

ejemplo: En la tarde de los jueves, en Tepeaca comienza a pr~ 

ducirse un flujo gradual de gente, en cuanto a mercancías se -

observa que son traidos primero los artículos necesarios al 

mantenimiento de las personas y de sus animales de carga de al 

gunos comerciantes, algunos traen forrajes para los animales y 

otros traen alimentos para ser cocinados o vendidos crudos y -

frutas para consumo inmediato. También hay grupos de comer-

ciantes profesionales que llegan desde lejos con sus camiones 

grandes cargados de productos de zonas tropicales y otras, es 
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tos comerciantes normalmente se ubican en los finales del mer

cado en las calles más vacías pero cercanas al mismo, ellos se 

forman en estas calles provocando un aglutinamiento y la subi

da y bajada de sus cargadores que están constantemente llevan

do productos al mercado, venden normalmente al mayoreo a comer 

ciantes con mayor capital, en ocasiones venden a pequeños co-

merciantes por pequeñas cantidades aunque más barato 16gicame~ 

te. Este tipo de comerciantes es muy importante para el mere~ 

do, pues son en gran medida los que distribuyen la mayoría de 

productos que en las cercanías no producen. Llegan en la tar

de o noche del jueves con el deseo de vender sus productos rá

pidamente a los intermediarios para regresar por más mercancía 

y seguir vendiendo. En muchas ocasiones éstos esperan a la m~ 

ñana del viernes para visitar a indígenas productores alrede-

dor de la regi6n con el fin de revender más caro, también se -

organizan con grandes intermediarios, grandes compradores y e! 

portadores para controlar mucha de la producci6n que a este 

mercado llega,de ahí la importancia que adquieren este tipo de 

camioneros comerciantes. Sobre el origen de los transportis-

tas que llegan al mercado de Tepeaca, result6 que: casi el 60% 

de los fleteros llegan con camiones de tres ejes para transpoE 

tar principalmente productos agrícolas del altiplano, y de la 

tierra baja tropical llevándoles y trayéndoles, dicho tipo de 

camiones con 6 o 12 toneladas de capacidad se encuentra en la 

regi6n de Tepeaca, luego en Veracruz, en el D.F., lo que sig

nifica que la carretera México-Cordoba es la más importante. 

Los transportes de Tabasco y Chiapas cargan cantidades menores 
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de hortaliza fresca de la región, de los Reyes, San Juan Oco-

zac. Los camiones de Guerrero y oaxaca, en algunos casos tran! 

portan cabras y a su vez compran legumbres para llevar.(IBID). 

Otro tipo de viajante tempranero que llega en la mañana -

del viernes es el intermediario "Regatón" de Puebla o Oaxaca, -

que tiene prisa por comprar de los productores rápido y barato 

para vender en el mismo mercado o llevarse las mercanc!as a 

otra parte o vender una parte all! y otra para los siguientes -

mercados. Algunos mercaderes que almacenan sus existencias du

rante la semana y solo las exhiben los viernes, llegan en la 

tarde del día anterior para ganar un buen sitio, en la noche 

del jueves por su parte las hospeder!as se encuentran satura--

. das, activos los puestos de comida en el mercado y algunos ven

dedores de flautas que extienden sus mercanc!as. 

Por la mañana del viernes los puestos de mercanc!as durad! 

ras coIOC> telas, vestidos, rebosas, zapatos, art!culos de cuero, 

ferreterías, etc., abren un poco más tarde que los demás y per

manecen activos hasta que el mercado decae gradualmente por la 

tarde o la noche, el ritmo diario de mercado afecta en primer -

lugar, las mercanc!as perecederas, los cereales, las legumbres, 

las flores, las frutas y desde luego los alimentos cocinados p~ 

ra consumo inmediato. El mercado de ganado al sur y al fondo -

del mercado de productos, donde se venden caballos, asnos, ce-

bus, vacas, cerdos y otros, tiene importancia tanto para los 

grandes ganaderos que llevan camiones de redilas llenos de ani

mal grande ya sea para venderlos directamente o revenderlos ce-
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mo ya es costumbre ah1, tanto para los campesinos pobres que -

asisten con una vaca flaca, un burro viejo o un caballo mal nu

trido, los que por la gran necesidad de sacar algGn dinero para 

comprar en el mercado su mandado del d!a los malbaratan dejánd~ 

los muchas veces en precios que otro campesino pobre podr!a pa

gar. Este mercado se encuentra activo desde muy temprano y va 

decayendo a eso de la una de la tarde cuando se va quedando so

lo e~ lugar destinado a éste. (Ver cuadro 06) que muestra solo 

la ubicaci6n del área comercial de gan~do. 

Hacia el medio d!a ocurre un aumento en la actividad de --

fondas y puestos de comidas, es el momento en que se acostumbra 

a tomar alimentos más sustanciosos. 

Por la noche, cuando el resto del mercado prácticamente ha 

muerto, una vez más las mujeres y hombres asisten a la iglesia 

del centro a dar Gracias por un d!a más de ventas, a frotarse -

con flores, agua bendita la cara, y las manos, a persinarse con 

los Santos que de su devoci6n son. La plaza ya vac!a se salpi-

ca de grupos pequeños de personas que se sientan a la orilla de 

las banquetas o esteras o en las bancas para comer sus propias 

provisiones, en esos momentos también se llenan las cantinas y 

puestos libres que venden cervezas a personas que han terminado 

fatigados por el árduo d1a de trabajo. Por la tarde y noche de 

ese misl!CI viernes los camiones repletos para los pueblos cerca

nos llevando a los comerciantes y personas que a realizar sus -

compras asistieron. 

Los mercados también están sujetos a un ciclo anual en --
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TEPEACA I Pue. 

~Zona del tionguis 
,,,.,.,.,,,,,,oc·· Zona del tianguis 

y es tac ionamitnto 

FUENTE: GORMSEM, 1979 
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cuanto a intensidad y especialización. El clima mismo los afeE 

ta de modo directo, los principales factores determinantes se -

hallan asociados al hecho de que desde octubre a mayo o junio -

es la estación de secas. En junio comienzan las lluvias y du-

ran hasta finales de septiembre. cuando llueve los mercados 

del sistema, solo de modo parcial tienen techos permanentes un 

violento chubasco serta causa de desorden de todas las activid~ 

des provocando perjuicios en muchos comercios que tienen produE 

tos delicados. 

En tiempos de secas los puestos no sufren ningGn problema 

e incluso los comerciantes de mantienen hasta buena parte de la 

noche aan vendiendo. 

No se puede pasar por alto el señalar que en la parte nor

te del mercado se ~allan las oficinas administrativas donde re

side el Ve.lega.do del Admú1ü.t:11.a.do11. de Me.11.cado6. El principal -

negocio que all1 se realiza consiste en problemas de impuestos. 

Algo tiene que pagarse por cada sitio en el mercado, por las -

transacciones realizadas en las hospederías, por todas las mer

canc!as que se introducen en la regi6n o municipio, la mayor -

parte de las dificultades y disputas que ocurren en el mercado 

giran en torno a esa cuestión, de otro modo el mantenimiento -

del orden se establecería por la gente misma de acuerdo con las 

reglas de la costumbre y la tradici6n. 

La organización actual del mercado de Tepeaca, cuyo ejem-

plo puede servir tambi~n para la comparaci6n con otros mercados, 

muestra el cuadro siguiente (Cuadro 07). 
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TEPEACA 1988 

-~Presidente! Municipal 

~ 
Policia Municipal l Inspector l. Inspector de 

Tarea: de 
PTza Seguridad Pliblica Cobradores 

General 1 

TEHUACAN 1988 

16 Cobradores 
Tarea: 

Cobranza 

3. Inspectores 
Auxiliares 

Tarea: 
Orden en la 
Plaza 

FUENTE: Observaciones e inves
tigaciones propias. 

H. Ayuntamiento 

1 
Regidor de Fomento 

l Admón. al Mercados 

1 
Cuerpo de Cobradores 

Veladores y Barrenderos 

FUENTE: Ayuntamiento Municipal Constitucional: 
Reglamento Interior de Mercados, 1978, 
p.p. 7, 8, 10. 
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2.1.3. Los Miembros del Ayuntamiento de Tepeaca seglln 

Función y Profesión Particular. 

Presidente Municipal 
Secretario 

Tesorero 

Síndico 
Regidor (Gobernación) 
Regidor (Industria y Comercio) 

Regidor (Educaci6nl 

Regidor (Salubridad) 
Regidor (Hacienda) 

Regidor (Ganado) 

PROFESION PARTICULAR 

Dentista 

Tendero de Abarrotes 
Maestra de Educación Primaria 

Farmacelltico 
Agricultor 

Agricultor 
Tendero de Abarrotes 

Agricultor 

Lic. en Administraci6n de Em
presas 

Agricultor 

Estas funciones son representadas pol!ticamente sobre todo 

por el PRI, semejante situaci6n reg!a en el Consejo Municipal a~ 

terior, constitu!do en soluci6n mientras ciertas irregularidades 

se llevaban en el proceso de las elecciones. Tanto el Presiden-

te como el Secretario, el Ayudante Tesorero y la Tesorera 

eran partidarios del PRI, mientras que los mandatos de los regi

dores para Comercio y Ganado eran representados por el PAN. El 

ajuste de cuentas de los derechos de mercado gue no son nada 11-

citas, pone de manifiesto que las declaraciones oficiales gue -

dan por el 25% por debajo de los ingresos reales, comparando los 

"cortes de caja" oficiales con las "Relaciones de cobradores de 

plaza". Es decir, buena parte de dinero "se resumaº pasando por 

las manos del Ayuntamiento aqu1, son los representantes de la -

burgues1a pudiente que se apropian de buena parte de los derechos 
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que se han recaudado peso a peso del campesinado modesto y fi-

nalmente no es absurda la suposici6n de que en otros grandes 

mercados la situaci6n sea semejante como en Acatzingo, que tam

bién se manipulan las cuentas, cuando se manejan los ingresos -

percibidos del mercado. (!BID). 

2.1.4. Derechos de Mercado 

Seglln la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla -

( 1978, p.l), la caja municipal puede contar con los siguientes 

ingresos: 

Impuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Participaciones (de parte de la Federaci6n como del Estado) 

para un mercado de pueblo, los primeros tipos adquieren mayor -

significaci6n entre las m4s importantes fuentes de ingreso cue~ 

tan los derechos de pisaje tianguis, estancia de ganado mayor -

ocupaci6n de la v1a p(iblica por carro de carga, contrato por 

venta de ganado, licencia anual del tianguis. Conforme a su 

intuici6n y eficacia po11tica, los diversos representantes de -

mercados han encontrado muchas posibilidades de aprovechar in-

tensamente tal instrumentario de derechos. En los mercados de 

menor volumen se paga menos. 

En Mocaxac, Puebla, por ejemplo, el puesto cuesta entre --
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$200.00 y $300.00 (doscientos y trescientos pesos). (El tamaño 

del puesto es calculado por el cobrador), lo mismo en Nativitas 

Tlaxcala, en el mercado cubierto de Atlixco se paga el puesto -

por metro, desde hace años un importe inalterado de $300.00 al 

dia y algunos de los puestos mayores no pagan más de $500.00 y 

$600.00 (quinientos y seiscientos pesos), mensuales mientras 

que en el tianguis el comercio al por menor tiene que contri--

buir.$100.00 diarios por metro lineal. En la capital de Puebla, 

en la zona de tianguis de los mercados urbanos se requiere en--

tre $200.00 y $300.00 (doscientos y trescientos pesos) diarios 

por M. 2 

Tepeaca es más abundante en ideas de como aprovechar los -

derechos del puesto, en este se ha desarrollado toda una lista 

de derechos para los co~erciantes que asisten con regularidad. 

(Fuente entrevistas personales) • 

2.1.s. Algunos Ganadores del Mercado 

El tianguis de Tepeaca constituye una mina de oro, no sola 

mente para la caja municipal sino para mfiltiples "personas•. 

Los cobradores municipales 

Los derechos de mercado, antes de llegar a la caja munici

pal, pasan por las manos de los cobradores, cada cobrador tiene 

atribuciones para ciertos grupos de rnercancias o áreas. Por 

ejemplo el &rea de animales corno, cochinos, pollas, y aves de -

corral, también respecto a los carras que se estacionan en los 
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alrededores del mercado, y el área de las frutas y ciertas ve! 

duras, como la papa, col, chiles, y otros. En un día bueno un 

cobrador puede recaudar hasta $400,000 pesos. 

El cobrador por su parte recibe una gratífícaci6n de 

$25,000 pesos, más lo que ellos logran obtener por medios il1-

citos, (como cobrar sin dar recibo o multar a comerciantes que 

estén fuera de su área comercial). 

En 1986 la cuota por pisaje fue de $200.00 (doscientos P! 

sos) metro lineal. En 1987 de $350.00 (trescientos cincuenta 

pesos) por d1a. En 1988 de $500.00 a $1,000.00 (quinientos a 

mil pesos) metro lineal. (Fuente: Juan v. Aguilar, 1990). 

Hasta ahora, solo se ha hecho referencia al mercado prin

cipal del centro aunque no por ser el más importante podr1amos 

dejar de lado las tiendas permanentes que constituyen otra el~ 

se de comerciantes y otro tipo de competencia para el del cen

tro. 

Conforme se carnina por las calles que rodean al mercado -

que integran todo el centro principal del municipio, se encuen 

tran algunas tiendas donde se encuentran objetos que de ningan 

modo pueden hallarse en el mercado. Aqu! se encuentran los ex 

pendios de licores, que no se hallan en el mercado, las farma

cias, las tiendas de instrumentos modernos traídos de fuera -

del municipio. 

Todav1a hay otras, tales como abarroter1as y tiendas de -

textiles donde pueden comprarse ciertas clases de mercancías -
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más caras, más refinadas o más especializauas que tampoco se e~ 

cuentran en el mercado. Así hasta el indígena más pobre o hu-

milde tiene que ir a una tienda si en su pueblo necesita una 

lámpara moderna o quizá una guitarra o si por casualidad desea 

adquirir el lujo cie un par ~e zapatos. Sin embargo ~or lo co-

mlin solo los campesinos u!s progresistas de los alrededores ce 

Tepeaca, quienes hablan español y pre_fieren calidad m!s que ba

rato, compran sus abarrotes, textiles o pan en lás tiendas o 

por el mercado, es un interesante problema económico, social y 

psicológico. 

As! pues, no solo la ley y la costumbre sino adn los moda

les del mercado son notablemente tradicionales. 

2.2. FACTORES DE CAMBIO EN EL MERCADO DE TEPEACA 

Negar que la economía moderna no ha tenido efe~tos de tr""! 

formación en los mercados regionales mejor conocidos como tian

guis Regionales, sería como negar que una población por muy pe

queña que fuese detiene su crecimiento demográfico y por tanto 

de necesidades de alimentaci6n, de vestido, y de todo tipo en -

general. Por mucho tiempo se ha podido comprobar que· una re-

gión por muy pequeña o muy grande que sea física, geográfica o 

demogr!f icamente, no son plenamente autosuf icientes ya que si 

bien lo pueden ser en su capacidad como productores de sus ves

timentas en general, no lo son en cuanto a su alimentación y -

otro tipo de bienes o servicios porque ellos están condiciona-

dos por limitación o extensión geogr!fica de los recursos natu-
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rales existentes en la regi6n. Es posible que una comunidad -

sea capaz de producir vestidos, faldas, huaraches, pantalones -

aunque muy sencillos, producir frijol, trigo, café y otros. 

Forzosamente tendrían necesidad de algunos fertilizantes quími

cos o alguna herramienta especial para mejorar su situaci6n, 

En fin, es por eso que una regi6n no puede ni debe quedar

se estática, simplemente porque la evoluci6n de la vida no lo -

permite, de esta forma el Municipio de Tepeaca, Puebla, no pue

de quedar excluido de esta situaci6n, mas ann si consideramos -

que Tepeaca es punto de cruzamiento entre importantes centros -

comerciales como son al norte, la ciudad de México, Le6n, Gto. 

y Morelia, que son los estados que mantinen relaciones comerci! 

les con éste, al sur comercia con Veracruz, oaxaca y Chiapas -

estados que abastecen en todo el año de productos y frutas tro

picales como: mango, piña, papaya, plátano, coco, coyoles, etc., 

y es también Tepeaca el cruce entre Puebla la capital y Tehua-

cán principales centros comerciales de Puebla. (Ver cuadro 08 -

que muestra la diversidad de productos ofrecidos en cuanto a -

sus cantidades y meses de oferta) • 

Generalmente todo el comercio en todos los niveles se rea

liza bajo la obtenci6n de los productos en las diferentes fer-

mas ya sea cultivando y/o elaborando el producto y obteniendo -

en producto directamente de otra unidad familiar del mismo pue

blo, obteniendo el producto por intercambio de un ·viajero que -

lo adquiere en otro pueblo, plaza o ciudad, obteniendo el pro-

dueto de una tienda o casa que venda los artículos como nego--
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cio, obteniendo el producto en una de las plazas o asistiendo a 

comprarlo directamente a Tehuacán, Puebla, oaxaca, México, etc. 

Este es un eje1nplo de la forma en que se comercializan los 

productos que llegan a Tepeaca. (Cuadro 09). 

Existe en Tepeaca como mencionamos anteriormente una am-

plia diversidad de articulas que de una u otra forma la mayor!a 

de sus habitantes consume, como es de esperar cuanto mayor es -

la cercan!a a una ruta de camiones, mayor es el n<!mero de bie-

nes industriales utilizados y a la inversa, cuando mayor es el 

aislamiento de un pueblo, menor es la utilización de articulas 

industriales. Todos los bienes de producción y consumo utiliz~ 

dos en Tepeaca, se enumeran y clasifican como sigue: 

l. Frutas de árbol 

2. Recolecci6n de productos vegetales 
3. Plantas parcialmente domésticas 

4. Plantas de cultivo anual 
5. Animales domésticos 

6. Art1culos alimenticios, domésticos modificados 
7. Articulas domésticos manufacturados no alimenticios 
8. Velas y ropa de manufactura doméstica e industrial 

9. Art1culos de manufactura industrial 

Lógicamente que para muchos campesinos la modernizaci6n -

del sistema mercantil ha significado cierto desahogo econ6mico 

porque ahora pueden vender más por la gran cantidad de gente -

que asiste al mercado. Hay un enlace más estrecho, mejor comu

nicaci6n de la demanda con el moderno sector industrial urbano, 

pero la mayor!a de los campesinos segGn se puede distinguir se 

encuentran dentro del sistema moderno pero ellos no están inte-



CADENA DE COMERCIALIZACION EN TEPEACA 
(Cuadro 09) 

Productor en Veracruz 

1 
Comprador Regional/Coyote "Corredor" 

1 
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~,,,, ;:,::,;··'·~ 

Detallista Establecido Revendedor en otra ce~ 
Semiestablecído/Ambulante tral Rural 

en Tepeaca 

Consumidor en Tepeaca o 
sus alrededores 

Detallista Establecido 
semiestablecido ambu--
lante 1 

Consumidor en otra Cen 
tral Rural y sus alre= 
dedo res 

INFORMACION: Proporcionada por Transportistas 
Comerciantes de Tepeaca 
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grados como comerciantes modernos, es decir, que sus productos 

pertenezcan al sistema de transformaci6n moderna de la econo-

m!a nacional ya que sus operaciones siguen las formas tradicio 

nales de organizaci6n social. 

Los Qnicos que se integran plenamente al sistema comer-

cial y social dominante son los intermediarios mayoristas, lo 

que significa que son ellos los que est4n integrados con los -

m~todos del negocio moderno y participan en los cambios que s~ 

fre el tianguis. Los pequeños productores simplemente apren-

den a reaccionar mas atinadamente a las exigencias del sector 

moderno pero sin participar en gran medida de sus beneficios; 

es indudable pues aunque la influencia de la economía moderna 

sea pequeña o muy grande la transformaci6n econ6mica, cultural, 

política y social es latente pues su evoluci6n no se detiene. 

Tepeaca es un centro comercial tan importante como lo son los 

mercados regionales o indígenas de Veracruz, Oaxaca o Chiapas 

y del otro lado en Hidalgo. 

Por tal motivo las economías modernas, o externas a Tepe~ 

ca han provocado la expansi6n del mercado para todos los pro-

duetos y se ha aumentado y diversificado la importaci6n proce

dente de fuera de la regi6n, con tal situaci6n la poblaci6n ha 

crecido en los Oltimos años a un ritmo acelerado, con este cr~ 

cimiento se obtiene todo el año algunos productos de temporal 

y se importan alimentos básicos y otros productos diferentes -

que han modificado los hábitos tradicionales de los campesinos 

indígenas. 
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En conjunto, falta regionalmente el ma!z y la econom!a mo

derna llena la carencia de este producto basico para la regi6n, 

en la actualidad se obtiene casi todo el año, tomate, cebolla, 

verduras y frutas productos que anteriormente eran productos de 

estaci6n cultivados en Tepeaca o sus alrededores. 

Es imprescindible observar la muy variada y ampl!sima can-

tidad de productos tanto alimenticios, de vestir como de cons-

trucci6n incluso de herramientas industriales que vienen a sus-

tituir a las tradicionales para la producci6n en el campo (ara

dos de hierro, sembradoras hechizas y todo tipo de equipo suel-

to para los tractores). El eje central de tal crecimiento co-

mercial de Tepeaca hay que hacerlo notar, es la extensa red de 

caminos que facilita la gran cantidad de transporte, ha habido 

una amplia expansi6n en las tiendas de los pueblos cercanos, 

tanto en el ntlmero como en la variedad de mercanc!as, en los 

pueblos que se puedieran recorrer hay mas negocios con los cam

pesinos y ahora son importantes los mayoristas, intermediarios 

y todo tipo de comerciantes que caminan cerca de Tepeaca. 

El tianguis tradicional de Tepeaca ha crecido enormemente, 

antes, segfin cuentan los pobladores del lugar, el sistema trad! 

cional era un método eficiente y barato de distribuci6n para la 

demanda campesina, porque casi no requer!an de mucho capital P! 

ra realizar sus productos basicos del d!a y estaba manejado ta~ 

bién por vendedores que ten!an un estandard de vida bajo. 

Actualmente se encuentra invadido de comerciantes que tie

nen mas "mañas" y por ende mas dinero no solo para revender pr!?_ 

ESTA 
SALIR 

TESfS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 



duetos alimenticios sino hasta para comprar y vender productos 

industrializados que les dejan mayores ganancias. En suma di

remos que mientras un gran porcentaje de personas que en la ac 

tualidad se dedican al comercio no tengan oportunidades de oc~ 

paci6n más atractiva el mercado seguirá siendo la opción más -

lucrativa para ellos. 

El mercado tradicional de Tepeaca, subsistirá no solo pa

ra las transacciones de productos campesinos, también existir! 

como mecanismo importante para la distribución de muchos art!

culos manufacturados en la economía industrial moderna. 

(La Tabla 10) escla de sistemas de intercambio ritual y -

comercial en mesoamérica muestra ampliamente el proceso de cam 

bio que los sistemas de intercambio económico, tradicional, s~ 

cial e ideológico han sufrido por efecto de la constante intr~ 

ducci6n de bienes y servicios pertenecientes a la econom!a do

minante o desarrolladas. Su integración responde también a las 

redes de comunicaciones con las que cuentan los mercados regí~ 

nales. 

El mercado de Tepeaca se encuadra en este ámbito pues la 

constante introducción de productos extraregionales preindus-

trializados y de otros tipos han modificado su condición de 

mercado meramente tradicional y en donde los grupos sociales -

más atrazados cultural y económicamente, han modificado en -

gran medida sus hábitos tradicionales de consumo, absorbiéndo

los por consecuencia a un modo de vida dif!cil de sostener, 

provocando en ellos trastornos psicológicos y culturales. 
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TABLA 10 UCALA D& SISftlWI DI IMTE~IO RITUAL 'I COllSRCIAL DI llESONIERICA 

.. 
SISTEMAS SISTEMA DE TRUEQUE SISTEMA TRUEQUE -EDA SISTEMA -ETARIO SISTEMA llONOPOLICO SISTEMA SOCIALlZAllTE 

MEDIOS DB Mlrcancla-Mercancfa Mrcancia-Mercancfa Mercancfa-Dlnero Mdio• ab•tractoa Si•t• .. crediticio 
CAMBIO *rcancla-Trabajo •rcancfa-Trabajo Tr&bl:jo-Dinero Chequea letra• cerrbi Controlado• y ••ca-

Ayuda - Ayuda Mrcancla-Oinero Slate•a c%editicio lona do a 
Ayuda - E•pecia Tr~jo - Dinero da aut.oflMndelA!llto 

llELACIONES Productor·Conauatdor Product.or-Con1waidor Productor-~ Productor-lntnnd11- Productor 
PRODUCTOR Productor-Productor Productor-troduct.or Con1U11idor-TiliiftC)uia rio Distribuidor 
CONSUMIDOR Tianguia de pequei\aa Tian9uia-Cocercio1- cS:cUcoa, ct*ercioa coaerc1ante·Con1wai Coaercianta 

d1Mnaionaa Pijo• productor Mrcadoa fijoa en - dor Con1uaidor 
COtMrcianta~ cierto• ca1oa ya hay Mlrcadoa y co•rcio1 

penatraci6n da inter Ujoo.Siate .. da IC! 
••diario• - par••l•nto y dietri . bucidn 

RELACIONES LOCalidadea pequeñaa LOcal id•d•• granda a LOcalidadea centra U Grande• centro• con Dependencia da lo• -
DE DOMINIO ruralee aateU&adaa "I aedianae •ataliaa- &adora• con &re•• di ••t•n1a1 &r••• de i 9r1ndaa centros na--

ID'fJUNCIA operan •n are•• ··-- d•• operan en are•• influencia Mdiana .. fluencia. Abarca ce cionalea • interna--
cluatv ... nte rural•• rural•• y eeaiurbana• operan en •r••• urba troa urbano• y 9ran cionalaa. Mediante -

na• y ruralea uyo .. = dea rurales • indlqt requlacidn del E•t•-... naa do. Opera en rura 1•• 
y urbana•. ---------

llELACION Producci6n da bien•• Produccidn da biene1 Producci6n de biene1 Produccidn de bienei ProduccUSn de bien•• 
ACTIVIDAD tradictonale1 por 1!!, tradicionalea y co .. r tradic16n y ca.ercia C011erctadoe por ind co.ercial11ado1 por 
ETNICA dlq:enae y meatiaoe y cialea por ••ti101 i la• por •••tiaoa y = 9an11 y Matiaoa y M1t11oa y co1n1:rc1a-

eu coeercia1Uac16n indl9ena1 y comercia- COMrcializadoa por COW1erct&U1adoe por Usado• por ••tiaoa 
Uaadoe por loe mi1t10e •••thoa y extranje- •••ti&oa y extranje 

roo roa 

)ETERHINA-- Doterlni.rúm Qlltura!M W1-x:Ja clo f-..:na 90'! rijaci& de pn<:10a p:>r r1jacibl clo precioo por Fijacil!n clo pncioo al -
lCJI DEL VN.at trldicia>&les ~. i¡¡rtfl<»> (~ • .,.,_... - ·-de--~ aill~ ele -u..- pmb:tor ., - ........ 
E Lll lfXNio- ..,rwcuicUln de ~ dlu perdidu, et.e.) - y j- de lA Oferta y ,4! ci&, -=-ipermn!a'lto, - dlalentoa, UjacUlnde-

dld illelMtlcidld - - t.nci6l ele ~ele 
-· JJ>ol&aUcJ.dad clo 

..... ._..,,..._,.. pncioo al <Dlllnldcr, -
"°""!.eta de lo oferta y ~ ~ lntloot1ci lAofartayla-do CIJlllra lllelMltall, cx"1 P'---len-lo- dld ele la oferta clo ~ prab:toe aqrtoolaa a In- -to. ElutiCidld ¡ i..,Ucu 1\bldioo por -

- -1ool.u a 1'D.lotr~ ÑtrlAles waM u:esiva di la d! pui.dol Eatadc. 
lea. -~. 
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TIJILA 10 ESCALA CB SISTEMAS DE INTERCAMBIO RITUAL Y COMERCIAL llN MESOAHERICA 

1 SISTEMAS SIS TEMA DE TRUEQUS SISTEMA TRUEQUE MONEDA SISTEMA llOHETARIO SISTEMA MONDPOLICO SISTEMA SOCIUUAllTE 
¡ _ 

TIPO DE Oferta deunda de bi• Oferta de b1•n•• prima• Oferta de bien•• pri• Oferta y demanda de Oferta y deu.nda de -
PJIODUCTOS nea priaario• poco cO r101 d• eacaaa y aedia- •ariOI "•cu.ndarioa y producto• priaar101 bien•• priMrio1 y ae 

Mrci•l•• (grano, aa= na cc:aerciali1ac1&n .... t.erc iarioa. Dlla&nda y 1ecundar101 da al cundarioa de alta co· 
dera, vara, ate.) ftr ( .. ta, florea,atc.) aa- de bi•n•• pr1Urioa, ta cc.erc1111aac16ñ Mrcialiaaci&n 
ciario1, ayuda pera : no d• obraa artaaanlaa, aecundarioa y tercia 
coaechaa, conetruc-- interca.bio aocio-reli rio•. MoVi•iento da • 
ci&n de e•••• inur-· CJio10. Dll•anda 11•1taC!a .. rcancla• de alta y 
caabio aocio l'•li9lo- de produc:toa terciario• .. cua coaerciaUaa--
•o en eapeci• eyuda• indu•trialea en au.ento cltln 
trabajo de .. nda Ual- en cierto• r•n9lonee 
teda de productoa in~ 
duetrial•• 

llAGNITUD DE Eecala reducida d• -- AUaento 4• treneacc10- Alt•• diNnaionea 4• IA• 41Mndonee u- Alta• diMneionee de 
1.0$ IMTEll- t.raneaccionea coeer-- n•• cOMrcial•• y •eno- loe intercubioa Mr yore1 da loe inter- 101 intercaabioa co-
CAllBIOS ci•l•• interccabio eo rea proporcione• de 101 cantil•• 9eneral•n= caabloe comercial•• Mrclal•• de caracter 

cior•li9loso y de ay'ü intarc&Jlb101 aocioreli- te en aumento a vece1 aon c:ontrag, r•9ular y •atable 
da en carandea propor= 910101 y de ayuda e ion•• 
e ion•• 

MEDIOS DE Chlquihuitea, radaa - Huacal••, -paquea de - tmpaquea indu1trla- lod•CJ••, fri9orlfi- Bode9a1, ••paquee, -
TAAllSPORTE tracci6n hwun• y ani hojea, MC•t••• ceatoa, lea trecc16n Mclnl- coa, tracc16n Mea- induatrialea, trae·-
PARA EL aal - caja• de aadera y car.:,- ca y aniaal (poco -- ns.ca (vehlculoa au- cien Mc&nic• lvehl-
MERCADO t~n, tracci6n humana, - uaada) toeotorea, terrea-- cu loa autOllOtorea, -

aniaal y .. canica tre1, aer10 y ferro ferrocarril) . carril -

FUENTE a GAJICIA LOPE:I L., UH, P•P• 21, 23, 
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2, 3. TRANSACCIONES EN EL MERCADO 

Es importante realizar una ligera observaci6n y anotaci6n 

sobre algunas transacciones en el mercado, las exhibiciones, -

los m6todos de atraer a los clientes el ya muy difundido y na

tural toma y daca de los regateos, la venta y la apropiaci6n -

de las mercanc1as. 

Todo se inicia con la observaci6n que sucede cuando en el 

transcurso del d1a van y vienen compradores de todos tipos 

unos se detienen en algdn puesto para ver y analizar la merca~ 

c1a, unos compran y otros no, unos preguntan precios y se van, 

otros simplemente preguntan precios y de inmediato comparan o 

simplemente llegan y trocan los productos de uno por otro. En 

el fondo o en escencia lo que se pretende con este an4lisis es 

tener una idea mas precisa del reflejo entre la oferta y la de 

manda que a nivel de mercados regionales se realiza. 

En cuanto al regateo se observaron algunas diferencias . -

que ah1 se establecen en determinadas mercanc1as, principalme~ 

te el ma1z producto que ha causado grandes desplazamientos ec~ 

n6micos en toda la regi6n de Tepeaca y sus alrededores. El 

rejuego de la demanda y la actuaci6n real del regateo son aqu1 

una realidad estrictamente econ6mica o sea que las personas ni 

regatean el precio del ma!z por 5 o 10 pesos sino porque atln -

en el transcurso del mismo d!a de mercado los precios suben y 

bajan en ocasiones hasta $100.00 de diferencia en un kilo, ~s

to no es falso si se revisan 6 o hasta 10 puestos de granos en 

el estrecho limite del d!a y ocurre de forma determianante por 
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las necesidades de los consumidores y los requerimientos finan

cieros de los productores. Este hecho se pudo constatar y rea

firmar con mayor precisi6n cuando se observ6 que exist1an camp~ 

sinos o indígenas que tenían puestos de medios costales de maíz, 

frijol, haba, garbanzo y otros, quienes vend1an más barato que 

los que tenían a sus costados 15 o hasta 20 costales de ma1z o 

frijol vendiendo más caro, lo dificil de la situaci6n no es -

eso, sino que los comerciantes que tenían los 15 o 20 costales 

de grano intentaran persuadir a los más pobres para que les ve~ 

dieran todos sus granos más baratos diciéndoles que les compra

ban todo el producto pero que se los dejaran a buen precio, se

guramente para acapararlo y revenderlo a mayor precio en los d! 

ferentes mercados que ellos asisten, existen articules que son 

vendidos prácticamente a precios fijos, pero que en todo el me! 

cado con la mayoría de los productos se puede regatear aunque -

ya es "maña" de los comerciantes aumentarle 50 o 100 pesos más 

de lo que es el precio del producto con el fin de dar el precio 

con el regateo. 

En muchos artículos los precios ya están fijos y no existe 

regateo, el comprador se acerca, el vendedor menciona el precio 

y la transacci6n se realiza o no, Establecidos algun~s produc

tos que no aceptan regateos son por ejemplo: las verduras, fru

tas, el chile, la zanahoria, el quelite, quintonil, rábanos, y 

en articules como zapatos, huaraches, cobijas, sarapes, o toda 

clase de art!culos textiles en donde se encuentran los precios 

más elevados sí es posible algdn regateo, 
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La duda que surgi6 al observar el regateo fue la de: ¿cuál 

es el parámetro de la determinaci6n de los precios?, pero se p~ 

do comprobar que se determinan por factores econ6micos reales -

en el mercado, uno muy importante es el de la oferta y la deman 

da en mercanc!as tan representativas como el ma!z o el ganado, 

las verduras y muchas frutas, en algunos productos al costo de 

la producci6n señala un costo m!nimo de venta, en el cual se 

puede incluir, costos de transporte, impuestos y utilidades. En 

otros casos donde aparentemente es dif!cil determinar su costo 

definido o su valor fue encontrado en el caso de las personas -

que venden cal suelta o montoncitos de ocote o carb6n, lo reali 

zan inteligentemente por cantidades más o menos iguales o bajo 

la conciencia por parte de los tratantes de que es razonable la 

cantidad que se cambian y de que no se están robando ninguno de 

los dos. 

Es preciso notar que tambi~n existen tipos de transaccio-

nes bajo la situaci6n de explotaci6n, de presiones econ6micas -

de extorsi6n y/o engaño directo. Por ejemplo: un hecho que se 

identific6 fue el de la compra de ciertas cantidades de produc

tos, a precios artificialmente reducidos, bajo presi6n econ6mi

ca y muchas veces pol!tica, que constituye un abuso del que no 

se percatan los campesinos e ind!genas. Una de las formas de -

engaño al ind!gena es impedir que conozca los precios de las -

mercanc!as en el mercado, pra eso los acaparadores se valen de 

los muy famosos "atajadores" que arrebatan los productos a los 

campesinos, ya desde los caminos de acceso a la ciudad o al raer 

cado en las terminales de camiones. Otra forma es sencillamente 
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la de meterles el dinero en la bolsa al vendedor y quitarle su 

mercanc!as, otra y más usual es la báscula que marca un peso -

muy inferior al real. 

Las transacciones en el mercado están por muchos años ya 

establecidas por los mismos comerciantes y los compradores lo 

que significa gue uno de ellos est! relativamente de acuerdo -

con lo que compra, por su parte el vendedor ya est& •maleado" 

en dar segan ellos los precios que les conviene solo a determ! 

nadas personas que ellos consideren. 

Por otra parte, como una manera de no limitar la informa

ci6n respecto a los tipos de transacciones, se platic6 con un 

cobrador del mercado y argument6 que él se ha dado cuenta que 

existen transacciones o cambio de productos entre familias de 

distintos ranchos donde se incluyen algunos préstamos, regalos 

o simplemente se intercambian cantidades determinadas de pro-

duetos y también una parte se la venden a precios que aparecen 

en el mercado, este tipo de inter'cambi? se realiza en forma de 

amistad entre ellos, pues ya se conocen desde hace tiempo, t~ 

bién se da un tipo de intercambio entre familias y tiendas, -

aunque ésto var!a de pueblo a pueblo y de producto.a producto, 

transacciones ínter-comunales, Aqu! se presenta poco comercio 

en cuanto al valor, entre comunidad y comunidad y casi todo se 

realiza mediante intermediarios residentes en las comunidades, 

transacciones entre comunidad y mercado el más comdn, las mer

canc!as procedentes de algan poblado se transportan al mercado 

donde se venden directamente por el productor ya sea al público 

o al intermediario. 
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También desde puntos de vista m4s amplios, encontramos que 

existen las transacciones entre mercado y aldeas segan (MARTIN 

D., 1975), en donde menciona que este es el camino principal p~ 

ra la distribuci6n de productos de aldea, pueblo o ciudad, as! 

como de productos manufacturados, a otras aldeas, también se --

dan las transacciones entre mercado y mercado, que en gran par-

te maneja productos de los campesinos de una plaza para reven-

derlos a compradores campesinos en otras 4reas distintas. 

"Finalmente aparecen las transacciones interregionales que 

consisten en la introducci6n de productos provenientes de fuera 

del sistema regional y en la exportaci6n de art!culos (y en oc! 

sienes fuera del Estado), las transacciones interregionales al 

parecer han tenido y tienen actualmente gran importancia ya que 

grandes exportaciones e importaciones pasan todav!a por el sis

tema tradicional, incluso las exportaciones que todav!a se mane 

jan a nivel regional son por ejemplo: el cacao, el café, de -

tal forma que las transacciones en sus diferentes formas no de-

jan de ser la célula de vida para el comercio. 

2.3.1. Tipos de Vendedores dentro y fuera del Mercado 

de Tepeaca 

Como resultado de la gran diversidad de operaciones merca~ 

tiles que se realizan en los mercados rotarorios de Tepeaca y -

sus alrededores, los vendedores al menudeo se dividen segün el 

tipo de producto, la forma de venderlo y también la situaci6n -

de como lo ofrecen. De la misma forma que se ha obtenido toda 
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la informaci6n de campo a base de observaciones, entrevistas y 

pláticas, se pudo observar y definir algunas clases de vendedo 

res, los cuales se diferenciaban, ya que existen desde ind!ge

nas que ofrecen sus productos en el suelo sin tener algdn hule 

o petate para ponerlos, hasta vendedores que cuentan con pues

tos de concreto ofreciendo grandes cantidades de productos. En 

base a mdltiples pláticas con los diferentes vendedores se pu

do realizar también una distinci6n entre los vendedores campe

sinos eventuales y los comerciantes profesionales de tiempo -

completo que constituyen al mercado. En el mercado de Tepeaca, 

existe una diferencia entre los que exhiben sus mercanc!as en 

montones en el suelo (normalmente comestibles, verduras, fru-

tas, plantas medicinales o artesan!as), y los que tienen pues

tos elevados de madera y algunos de concreto. En realidad en 

este mercado no se diferencia en mucho el constraste de los co 

merciantes de puestos de concreto con los del suelo pues en su 

mayor!a éstos dltimos, si se observa bien se percatar!a cual-

quier visitante de que son característicos de mujeres ind!ge-

nas de pueblos cercanos y los puestos levantados de madera y -

otros son atendióos por hombres o algunas parejas (hombres y -

mujeres) incluso sus hijos. Se pudo dar cuenta en el mercado 

de que muchos vendedores que no tienen puestos permanentes ca~ 

gan su madera y fierros para levantar sus puestos, existen en 

el mercado toda una variedad de comerciantes que exponen sus -

mercanc!as de mdltiples formas, segdn les acomoda o conviene, 

por ejemplo las formas que se identificaron fueron mercanc!as 

expuestas en camiones propios, desde un taxi o camionetas sobre 
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el suelo, sobre una mesa, o caminando u otras formas. 

Debe aclararse que todos pagan impuestos por vender en el 

mercado independientemente de la forma en que lo venden. Se -

identific6 también en el mercado a las personas que ofrec1an -

sus productos, en cuanto a edades y el tipo de mercanc1as que 

ofrecen, finalmente se les pregunt6 por el medio de transporte 

que utilizan para trasladar sus mercanc!as desde donde las 

siem\>ran o compran. 

Si se analiza (la gr4fica 11) sobre la edad de ios comer

ciantes que ofrecen su mercanc!a se podr! ver que el mercado -

est4 dominado en un 80% de comerciantes de edades entre 30 y -

40 años de edad, entre 21 y 30 años y los de 41 y 50 años que 

son los que ofrecen sus productos en el suelo, siguiéndoles 

los de exposici6n en mesas. En (la gr4fica 12) se completa la 

inf ormaci6n sobre la edad de los comerciantes y el producto 

que ofrecen. En ésta se podr4 analizar que el mismo porcenta

je de exponentes en el suelo 80i venden productos como verdu-

ras, legumbres y frutas. A este grupo lo consideramos como el 

grupo uno pues son productos de mayor consumo, el grupo dos le 

corresponde al de la ropa aunque estos productos se vendan en 

lugares aparte del mercado agr!cola y no formen gran parte de 

nuestro estudio. Estos art!culos aunque se ofrezcan m!s, no -

significa que tengan mayor demanda en comparaci6n con los pro

ductos del grupo uno. El tercer grupo y muy importante es el 

de las comidas y refrescos pues este grupo est! distribuido -

por todos los lugares del mercado sin excepci6n. Denominado -
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Edad de los comerciantes que ofrecen su mercancía en diversas formas. 

15 20"/o 

Sobt1 S...lo 

Desde un Carro 

Ca1111nando 

Otro 

15 20% 

FIGURA 11 FUENTE• H. l"..ormeen, 1979. 
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el cuarto grupo al del maíz y frijo dada la importancia econ6m! 

ca y de alimentaci6n de la población. 

La secuencia en que presentamos tales grupos es la escala 

de importancia que tiene en cuanto a lo econ6mico, respecto a -

los beneficios que aporta el grupo y su consumo y la oferta que 

ellos presentan. (Ver gráfica 13). 

Finalmente, se identificó a base de entrevistas que la ma

yoría de los comerciantes que exponen su mercancía en el suelo 

y sobre alguna mesa se transportan en autobOs, en importancia -

siguen los que llegan caminando luego los de las fleteras. 

En los diferentes tianguis que se dinamizan períodicamente 

en el transcurso de la semana alrededor de Tepeaca, se transpoE 

tan en carro propio o en transporte pablico como se observan en 

la (gráfica 13). Se tiene por otra parte a los comerciantes 

campesinos que compran su mercancía al mayoreo, que las exhiben 

en el suelo en petates y que no son comerciantes de medio tie-

po ni viajeros, éstos compran sus mercancías cerca de donde vi

ven acaparando en muchas apasiones grandes cantidades de produ~ 

tos como fruta y verduras, vendiéndolas posteriormente al menu

deo desde su hogar a otros pequeños detallistas o ellos mismos 

lo venden al mercado. 

Es una situación ya normal encontrar en el mercado de'Te-

peaca comerciantes profesionales que cuentan con grandes capit~ 

les para abastecerse de productos al mayoreo y que sin embargo, 

los exhiben en el suelo en petates o tablas sobre la banqueta, 

esta acci6n puede tener varias explicaciones, puede ser la fuer 
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LOS COMERCIAUTES SEGUN EDAD Y.. SU 0.FERTA PRINCIPAL DE MERCANCIAS 

mNE5 
AfX)S 

GRAFICA 12 

21 a 30 ABl\Rl{)TE$ 

21 a 60 VEmllRJ\S 
21 a 60 LmllBRES y FR1rAS 
21 a 60 mn'AS TIPPICA!.&l 
21 a JO O\Cl\llU1>.'IE 
21 a 60 W\J:Z y FRIJOL 
21 a 40 PAPA 
16 a 30 ALrnLFA 
21 a 50 FLORES 
2l a 50 CAmES 
21 a 40 PFS'.:1\00 
2l a JO HUEVO 
21 a 50 AVES 
21 a 40 IVIRRANJ y QII\Q 
31 a SO VN::AS 
31 a 50 Bl!E'lES Y 'IOR>S 
31 a SO BURRJS Y l>IJIJ\S 
31 a SO CABALIDS 
21 a SO R:>PA 
21 a 50 ZAPATO 
21 a 60 SJ!.flRERJS 
21 a 50 FEllREl'ERIA 
16 a 30 PIASTIO:.S 
21 a SO IDZA !E BARro 
21 a 40 Jl\RCIA 
31 a 60 PLANTAS MIDICINFILES 
31 a 60 Cl\IUlN y LE!lA 
21 a 40 Dl'JelOS 
21 a 60 · aJ.!IM y REFREScr.6 
21 a so OIIDS 

FUENTE: H. GORMSEM, 1979 



Acarreo de comerciantes y formas de presentar la mercancía. 
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za de la costumbre y una larga experiencia vendiendo as1 en los 

mercados ind1genas, cuando los d1as de plaza no eran tan fre-

cuentes y era necesario viajar, puede ser tan poca mercanc!a -

que no amerita el gasto de un puesto permanente. 

El impuesto de mercado por pura imaginaci6n puede ser me-

nos si no se nota su prosperidad y su profesionalismo, puede 

ser también más descansado sentarse en el suelo que mantenerse 

de pie, por Oltimo puede imitar conscientemente que es lo más -

posible a los vendedores eventuales ind!genas porque es bien s~ 

bido y con buena raz6n, que s! se puede regatear y lograr mejor 

precio, lo que atrae a mayor clientela. 

En todo el mercado de Tepeaca la abundancia de los puestos 

en el suelo es mayor que otro tipo de puestos, existen aproxim~ 

damente 3,000 vendedores de todos tipos en el suelo, cantidad -

que no iguala ningan otro tipo de puestos. En realidad el mer

cado de Tepeaca es uno de los mercados agr1colas en el pa1s que 

muestra actualmente mayor influencia e integraci6n a la econo-

nom1a nacional que otros, ya que sus caracter!sticas más impor

tantes son la gran diversidad de productos que se pueden adqui

rir all! y que no es fácil encontrar en los pequeños tianguis -

que se establecen peri6dicamente en el transcurso de la semana 

en muchas regiones alrededor de Tepeaca, por el tipo de vended~ 

res que presenta el mercado, por la gran poblaciOn que logra 

abastecer que no solo es local sino a nivel nacional. 

Existen por otro lado los vendedores fuera del mercado o -

dentro del Sistema de Mercados (mercados que se establecen pe--
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ri6dicamente en toda la semana en los pueblos cercanos a Tepe~ 

ca. 

A continuaci6n se enumeran algunos tipos de comerciantes 

o vendedores que asisten al Mercado de Tepeaca, y otros de las 

regiones de Puebla, y demás estados. 

l. Los propios productores-vendedores, que venden a comprado

res del mismo pueblo, a minoristas o compradores viajeros, 

&lgunos segGn se pudo confirmar pertenecen al mismo siste

ma. Otros vendedores propios venden en los pueblos cerca

nos, pero la mayoría lleva sus productos a las plazas tra

dicionales para vender a los comunes regatones o al detalle. 

2, Los vendedores "Regatones" (de regatear) son intermediarios 

que compran y venden como ocupaci6n permanete o temporal. 

Este tipo de vendedores puede encontrarse como minoristas, 

mayoristas y puesteros en los mercados diarios Normalmen

te no tienen puestos fijos sino que van de un lado a otro, 

pero generalmente se especializan en determinados produc-

tos, aunque operan de diferentes maneras. 

3. Existen los vendedores regatones que van de pueblo en pue

blo, Son comerciantes en pequeña escala que llevan art!c~ 

los uno o varios pueblos de las cercanías, donde venden su 

mercanc!a en las plazas pGblicas o tambi~n venden de puer

ta en puerta. 

4. P.egatones de plaza a pueblo, llamados tambi~n viajeros. Es 

tos se caracterizan porque llevan mercanc!as adquiridas en 
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alguna plaza semanal o de distribuidores y mayoristas para 

vender en los pueblos. Operación que combinan con la ad-

quisición de productos de los pueblos para vender en las -

plazas, por lo general ya tienen sus rutas establecidas. 

S. Vendedores Regatones entre plaza y plaza. Estos se limi-

tan a trabajar de una plaza semanal a otra, quienes no 

cuentan con camión propio utilizan el transporte póblico, 

muchos de los comerciantes que tienen productos en grandes 

cantidades o que son voluminosos, forzosamente para no 

transportarlos hasta su casa tienen que alquilar alguna bo 

dega para almacenarlos y guardarlos hasta el próximo d!a -

de plaza. La mayor!a de este tipo de comerciantes suelen 

tener su base por decirlo as! cerca de alguno de los mere! 

dos más grandes e importantes. 

6. Vendedores Ambulantes. Estos son vendedores callejeros en 

pequeño que se encuentran casi en todos los pueblos de 

cierta importancia y que venden por las calles. 

7. Regatones de Local Fijo. Como su nombre lo dice, son los 

que cuentan con puestos fijos en los mercados o tiendas en 

la región es su única ocupación, en sus pueblos generalme~ 

te tienen otros ingresos en otros d!as. 

Esta información fue proporcionada por algunos comercian

tes que recorren con sus camiones mercados importantes en la -

República Mexicana llevando, vendiendo y trayendo determinados 

productos. Nativos del Estado de Hidalgo, de Veracruz, Puebla 

y el D, F. 
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2.3.2. Formaci6n y/o Comportamiento de los Precios 

Se ha comprobado que el comportamiento y/o formaci6n de 

los precios no solo obedece a la estricta Ley de la oferta y la 

demanda, sino que también responde al fen6rneno del intermedia-

rismo acelerado de comerciantes con poder adquisitivo. 

Los art!culos que se venden en el tianguis de Tepeaca, 

Pue., tienen ya un precio base determinado por la econom!a na-

cional ya generalizado, sobre ese precio tiene lugar las varia~ 

tes adecuadas a las circunstancias regionales del tianguis: el 

alza y baja de los precios son determinados como en todo merca

do local, por las fluctuaciones que sufre el art!culo m4s impo! 

tante. Se ha verificado que no solo en el tianguis de Tepeaca, 

sino en otros mercados regionales como en Teh~ac4n, Acatzingo, 

en Puebla, Etla, Mitla, Tlacolula en Oaxaca, Izmiquilpan, Acto

pan, Huichapan en Hidalgo, el art!culo m4s importante que deteE 

mina las altas y bajas de much?s productos es el ma!z. Si el -

ma!z es caro consecuentemente las tortillas son caras y sobre -

esa base todos necesitan dar caro los dem4s productos. Sus 

fluctuaciones ocasionadas por los movimientos econ6micos del 

pa!s, provocan las correspondientes alzas y bajas en los precios 

de los diversos art!culos, otros factores que intervienen en el 

proceso de formaci6n de los precios locales son la actividad de 

los monopolistas y acaparadores y la situaci6n apremiante u ho! 

gada en que se encuentren comerciantes y consumidores. 

El principal caso para nosotros en este análisis son, los 

desequilibrios que provoca el precio del ma!z, ya que es éste -
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el alimento básico y primordial en la dieta campesina, como Te

peaca no produce lo suficiente para satisfacer su demanda inteE 

na de granos, pocos meses después de levantada la cosecha se 

presenta un grave problema deficitario para la dotación del 

maíz, déficit que se ve acrecentado en la medida en que transe~ 

rre el ciclo agrícola y que impone la necesidad de abastecer en 

mercados exteriores a Tepeaca¡ a partir de marzo hasta septiem

bre, se presenta una escases enorme de ma!z, este periodo es -

bien aprovechado por los acaparadores y comerciantes para real~ 

zar una doble operación. 

Cuando el maíz está caro, el campesino trata de subir sus 

productos, los sombreros, huaraches, aguacate, tomate, etc., -

son ofrecidos a un precio mayor y es cuando se inicia la lucha 

entre acaparadores y revendedores con los indígenas o campesi-

nos, por regla general el indígena es el que sale perdiendo en 

el juego del regateo y si logra un aumento en el precio de sus 

productos, nunca igualará al precio dado en el ma1s, por lo que 

tenemos entonces que, a gran incremento en los precios del ma1z, 

los de los demás productos tienden a permanecer estables o a lo 

sumo, logran un pequeño incremento. Este fenómeno llega a afee 

tar incluso al(trueque intercambio de productos por producto), 

un ejemplo que pudimos distinguir fue: cuando una mujer indíge

na lleg6 con otra mujer de las mismas características a querer 

intercambiar tortillas por aguacate, la vendedora de aguacate y 

otros productos enseguida le hizo ver a la otra mujer que le -

tendría que dar mayor cantidad de tortillas porque con torti

llas que normalmente dan por $100.00 no le alcanzaría y que --
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ademas el aguacate ya era mas caro porque el ma!z ya hab!a sub! 

do a la vez que la comerciante, le dijo eso, la mujer que hab!a 

llegado le respondi6 que como precisamente el maiz estaba caro, 

ella no pod!a dar muchas tortillas también, ante eso, las dos -

mujeres fueron accesibles y realizaron el trueque amigable. 

Como se comprendera el campesino que comercia en pequeñas 

cantidades es en resumidas cuentas el mas afectado por el alza 

del p;ecio del maiz en este caso. Pero esta situaci6n no termi 

na ahi y, es que el campesino al realizar sus productos, lo pr! 

mero que hace es comprar unos cuantos kilos de maiz para asegu

rar la subsistencia familiar por varios d!as; pero cOlllo el alto 

precio del maiz reduce al m!nimo su capacidad de compra, enton

ces deja de comprar otros art!culos porque sus precios son dem~ 

siado altos para su misero capital. Ante ésto los c0111erciantes 

se dan cuenta porque sus ventas se ven reducidas y entonces in! 

cian una baja en sus precios para hacerlos accesibles al campe

sino por lo que esta baja es ya considerable, para el escaso ca

pital del campesino. De esta manera se da a conocer un aspecto 

mas de la formaci6n y comportamiento de los precios. 

Los otros factores que intervienen en la formaci6n de los 

precios complican un poco mas el proceso; los acaparadores de -

productos locales estan en mejores condiciones que el campesino 

pobre para saber las fluctuaciones del maiz que sucederan. Es

tos acaparadores compran los productos antes de la realizaci6n 

del tianguis para adelantarse a su alza; pero como los ind!ge-

nas ignoran si subira o no el ma!z para el dia viernes, d!a de 
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tianguis su base para regular el precio de sus productos desea~ 

za en la costumbre y en el dato del precio del ma!z de uno o 

dos viernes antes. 

En tales condiciones el acaparador fija el precio a su vo

luntad y sin más limitaciones que las que le impone la compete~ 

cia de los otros acaparadores. 

No hay duda, por otra parte de que la situaci6n apremiante 

en que puede encontrarse el indigena o el pequeño comerciante -

contribuye directamente a la baja de los precios; el regateo -

cumple precisamente la misi6n de sondear esa situaciOn econ6mi

ca, cuando el campesino esta en apuros econ6micos no soporta m~ 

cho tiempo de regateo y a los primeros intercambios orales, ce

de su mercanc!a por un precio mezquino, ofrecido por los inter

mediarios o mal llamados coyotes. 

La venta del ma!z se presta para maniobras de especulaci6n 

y las autoridades municipales estatales, segdn nos informan al

gunos consumidores en el mercado no practican ninguna politica 

de control de precios, dejando éstos a la entera disposiciOn de 

los comerciantes, así pues, el mercado del ma!z, y el abasteci

miento de la regi6n, se encuentra en manos de la iniciativa pr~ 

vada, los grandes camiones cargados de grano llegan a Tepeaca -

semanalmente; los que son asediados por los rescatones o reven

dedores, que compran grandes cantidades de maíz al precio que -

quieran fijar los introductores. Estos grandes camiones se es

tacionan en las afueras del mercado en todas direcciones cerca 

del tianguis y se dedican a vender el ma!z por costales y en m~ 
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chos casos por medidas, los compradores lo transportan exacta-

mente al centro del mercado, en el kiosco principalmente frente 

de la iglesia, pues es el lugar donde normalmente todos los co

merciantes y consumidores asisten. Las ventas se realizan bajo 

medidas de un cuartillo que es un cajón de madera que mide lo -

que ser!a aproximadamente 1/2 kilo de ma!z o en cantidades m!s 

grandes, por medios o costales enteros. cuando se agota el 

ma!z de los revendedores en el kiosco del mercado, los introdu~ 

tore~ suben el precio del que todav!a les queda en sus camiones 

de manera que, a medida que transcurre el tianguis, puede haber 

varios precios del ma!z. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

una caracter!stica importante en el mercado agr!cola de Te 

peaca, y sus pueblos aledaños· es la especialización de su pro-

ducción y de sus actividades, ésto permite entender la din4mica 

de esta econom!a regional, as! como la de conocer con más deta

lle a nivel de comunidad la forma en que ésta participa en el -

Sistema de Mercado. 

El análisis del municipio y del mercado agrícola de Tepea

ca que se presenta, permite la identificación de los principa-

les problemas que en éste se generan, as! como la potencialidad 

de sus recursos humanos y naturales, de infraestructura f!sica 

y financiera que caracterizan el desarrollo económico y social 

alcanzado por este Municipio. 

Tepeaca esta considerado entre los municipios de mayor Pª! 

ticipación en cuanto a la riqueza económica producida en benef! 

cio del Estado: Las actividades económicas en la cual basa su 

crecimiento son el comercio y los servicios, seguida de la pro

ducción industrial y la actividad agrícola de producción tempo

ralera. 

En este sentido, es posible diseñar una imágen estratégica 

de lo que se puede promover, impulsar y fortalecer en los aspe~ 

tos económico, social y politice a través de la utilización ra

cional de los recursos con los que cuenta el municipio para que 
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con la organizaci6n y participaci6n de la poblaci6n y autorida

des del municipio, se pueda lograr un dinámico y positivo desa

rrollo de la comunidad y de sus habitantes, ésto enmarcado en -

un modelo de planificaci6n para su desarrollo. 

Del trabajo anterior se pudieron rescatar algunas conclu-

siones que fueron sobresalientes, en el sistema de mercado agrf 

cola de Tepeaca, Puebla. 

En.términos generales se puede decir que el sistema de mere! 

do es extremadamente flexible o susceptible a los cambios g~ 

nerados de las fuerzas sociales y productivas que a éste co~ 

curren. 

El movimiento que se realiza constantemente de las comunida

des a Tepeaca, puede considerarse aproximadamente de un 85% 

de productores y comerciantes que no pertenecen al Municipio 

de Tepeaca, éstos intensifican la actividad de los interme-

diarios, aumenta la escala de operaciones comerciales y au-

menta en gran medida la movilidad f!sica dentro del sistema. 

Uno de los rasgos más distintivos y quizá de los más impor-

tantes es que cerca del 60% de todos los que participan en -

este mercado son comerciantes primarios de los productos que 

venden, como verduras y frutas del per!odo de estaci6n. 

Que la dinámica y fluida concurrencia de comerciantes y con

sumidores de otros poblados acrecientan la importancia del -

mercado de Tepeaca, provocando con ello un relativo estanca

miento y retraso de crecimiento para los mercados más peque-
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ños circundantes, ya que la mayor parte de la producción se 

concentra en Tepeaca. 

En el sistema, aunque el trueque (cambiar producto por pro-

dueto) adn existe, el dinero en efectivo es escencial para -

que el campesino pueda interactuar económicamente dentro de 

su esfera económica tradicional y dentro de la esfera econó

mica moderna es una condición ya normal que un innovador ca~ 

pesino automáticamente ~revocará el cambio de su sistema so

cial y cultural si hay alguna introducci6n de alguna cosecha 

comercial sumamente deseada. Por ejemplo: el ma!z. 

En cada sistema hay una mezcla particular de niveles de esp~ 

cialización de productos agropecuarios y de interacción en-

tre los participantes, la diferencia puede verse en la divi

si6n notoria de la ubicación de los productos en el mercado. 

El impacto de la econom!a moderna sobre la economía tradici~ 

nal es indispensable hacerlo notar, se manifiesta, primero -

bajo la forma de cambio ideológico y luego es material. For 

zosamente debe haber un cambio de valores sociales y cultur~ 

les. La presencia de la econom!a moderna afecta él o los n! 

veles de ingreso de la economía tradicional y en Tepeaca 

aparte de producirlo ha provocado un cambio adicional en el 

sistema de transporte. Además, ésto provocó que los bienes 

de manufactura local fueran reemplazados por bienes de manu

factura industrial, provocando también un cambio en las ru-

tas comerciales tradicionales •. Puede decirse que cada art!

culo reemplazado afecto a sus grupos de abastecimiento trad! 
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cionales, por otra parte, estos grupos de abastecimiento tu

vieron que dirigirse hacia otras fuentes de ingreso para com 

pletar su déficit de producci6n agr!cola anual. 

El campesino en todos sus niveles presenta en el sistema de 

mercado una muy fuerte resistencia al cambio moderno porque 

se "aferra" 'a sus costumbres ideol6gicas, religiosas tradi-

cionales. 

La.transformaci6n cultural social y de todos aspectos es evi 

dente y evolutiva para todos los integrantes del sistema de 

mercado agr!cola de Tepeaca. 

Los mercados agrícolas son suministradores para otros centros 

rurales en el sector de mercancías y medidores en el sector 

moderno econ6mico y social. 

Todos los mercados visitados tienen una estructura de oferta 

específica regional pero parecida en lo general y solo la a~ 

plitud y variaci6n de los productos est4 en relaci6n al tam! 

ño del tianguis. 

El mercado es pues un gran nudo de comercio interno que sir

ve segan su atractivo, a tareas de suministro local, regio-

nal y mas, o llenan una funci6n doble econ6mica en el inteE 

cambio elemental de mercanc!a sobrante y no es una forma eco 

n6mica aislada sino que es un eslab6n de la economía actual 

de capital (MARROQUIN, 1957). 
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La actividad comercial que se desarrolla en el municipio -

esta conformada fundamentalmente por el tianguis semanal que se 

efectúa tradicionalmente el d!a viernes en la cabecera munici-

pal y al cual concurren productores, comerciantes y consumido-

res tanto de la región como de otros Estados. El valor de las 

transacciones realizadas los días jueves y viernes se estiman -

aproximadamente en $25,000'000,000. (veinticinco mil millones -

de pesos) (fuente: obras realizadas por el Ayuntamiento de Te

peaca, del Lic. Juan v. Aguilar 1987-1990) flujo económico que 

da idea de los movimientos, tanto de la magnitud del mercado en 

espacio, de comerciantes y consumidores como de la alta divers! 

dad de productos ofrecidos, la actividad económica del munici-

pio esta relacionada directamente con el intercambio comercial 

de la producción agropecuaria, alimentos, vestido, calzado, úti 

les y aperos de labranza, fertilizantes, enseres dom~sticos y -

otros bienes de consumo generalizado. Por lo que el eje econ6-

mico sobre el que se mueve Tepeaca es el que generan los impue! 

tos y otros, del mercado semanal. 

ASPECTO SOCIAL 

En lo que se refiere a las propuestas posibles de promover 

en el municipio y el mercado se puede decir que en et ahpecto -

hoclat es posible el impulso de una naciente industria transfoE 

madera ya sea de recursos no metálicos o productos agropecua-

rios, la cual sea capaz de absorber parte de los habitantes y -

retenerlos para evitar constantes emigraciones intra o extra r~ 
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gionales. Dado que el municipio cuenta con territorio que la -

poblaci6n existente no alcanza a cubrir, s! es posible crear p~ 

queñas granjas agrícolas ? de animales, actividad susceptible -

de ser ocupada tanto por mujeres y niños, o ancianos, los cua-

les por edad o alguna incapacidad física no puedan ocuparse en 

alguna empresa. 

Por otro lado, no obstante la riqueza arquitect6nica de 

los ~onurnentos coloniales de tipo religioso existentes en el mu 

nicipio la ae.t.i.vidad tu41dtiea no ha sido desarrollada al no 

existir la infraestructura de apoyo necesaria. La falta de ho

teles, restaurantes e instalaciones recreativas han limitado en 

gran medida la potencialidad de los recursos turísticos a sola

mente operaciones comerciales de artesanías de onix y palma. Es 

muy notable el deterioro y abandono de los monumentos religio-

sos de Tepeaca, Cuautinchan y Tecali, As! como de la Casa de -

Cortés y el Royo de la plaza principal. 

E11 eua11to a dUd 4eeu4dOd humanad la poblaci6n del munici-

pio en 1987, fue de 46,595 habitantes, el 1.14% con respecto a 

la poblaci6n estatal; de ésta el 46% lo constituyen j6venes y -

niños menores de 15 años (censo de poblaci6n del Estado de Pue

bla S.P.P., 1970) esta circunstancia indica la urgente necesi-

dad de crear las condiciones para ofrecer servicios ptiblicos y 

garantizar oportunidades de empleo a una gran cantidad de habi

tantes que se incorpora ya al mercado de trabajo y requiere sa

tisfacer sus necesidades básicas, creemos que de no responder -

positivamente a estas exigencias, se contribuirá seriamente al 
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deterioro del nivel de bienestar y a una mayor emigraci6n. 

En el municipio se registr6 un índice de analfabetismo 

del 11.4% para 1986. El razgo educativo en la enseñanza b&sica 

alcanz6, en el mismo año, el 59.7% de la poblac16n mayor de 15 

años, la educaci6n tecnol6gica aGn no est& vinculada al proceso 

productivo indus~rial, ni a la demanda de técnicos medios cali

ficados en actividades agropecuarias. (Censos realizados por -

la Presidencia Municipal de Tepeaca, Puebla, 1987). 

Po11. i.o que <t educac.l6n ~e 11.e~.le11.e la infraestructura educa 

tiva existente permite asegurar la matrícula para toda la pobl! 

ci6n escolar en el nivel de primaria, no as! para la demanda de 

educac~6n preescolar, esa circunstancia se agrava en todas las 

localidades del interior del municipio y provoca una desigual-

dad de oportunidades con la consiguiente baja de rendimiento en 

la niñez de esas comunidades, por otra parte la calidad de la -

enseñanza en la cabecera municipal supera a la proporcionada en 

las escuelas localizadas en el interior del municipio. 

En el. 11.e11gi.6n ~alud los recursos humanos técnicos financie 

ros cubren con relativa eficiencia las necesidades en materia -

de asistencia pGblica, medicina preventiva y curativa la capac~ 

dad de atenci6n esta concentrada para la poblaci6n derechoha-

biente de los sistemas de seguridad social, para la poblaci6n -

abierta, la calidad de los servicios es insuficiente y dispersa, 

por ello acuden a la capital del Estado para obtener la atenci6n 

médica de segundo y tercer nivel. 
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Por otra parte, no obstante la orientaci6n social del gas

to pGblico tle los Gltirnos años, los servicios que recibe el 

grueso de la poblaci6n se califican corno insuficientes tanto en 

calidad como en cantidad, sobre todo en materia de agua potable; 

drenaje, alcantarillado, alumbrado pOblico, equipamiento y rnobi 

liario urbano. (Inforrnaci6n complementada por autoridades muni 

cipales). 

Luego entonces la calidad y cantidad de los servicios pO-

blicos municipales está en relaci6n directa con los recursos 

econ6rnicos que dispone el Ayuntamiento, La autoridad municipal 

corno promotora de la infraestructura social y econ6rnica, se ve 

afectada seriamente al disminuir su capacidad de respuesta ante 

las crecientes demandas de su poblaci6n. 

AGn con las carencias y limitaciones ya conocidas, es pos! 

ble dar impulso al desarrollo econ6mico del municipio de Tepea

ca siempre y cuando se precisen claramente los objetivos y se -

·puedan aprovechar ciertas ventajas comparativas, los recursos -

humanos y naturales con los que se cuenta. 

La planeaci6n del desarrollo del municipio deberá estar -

orientada a fortalecerse como polo de atracci6n y de una impor

tante regi6n del estado que est@ en condiciones de atender las 

necesidades de empleo, servicios y bienestar social. 

ASPECTO ECONÓMICO 

En el aspecto econ6rnico la producci6n agr!cola del munici

pio registra rendimientos de tipo medio en relaci6n a los prome-
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dios obtenidos en el estado, y aGn cuando no ofrece empleo perm~ 

nentemente al total de la poblaci6n campesina, ~sta encuentra -

ocupaci6n eventual en el comercio, la construcci6n y la explota

ci6n de minerales no metálicos. Esta circunstancia desfavorable 

que se presenta en el municipio ha determinado flujos migrato-

rios negativos para el municipio de carácter transitorio (datos 

proporcionados por autoridades municipales personales). 

como consecuencia de su cercanía a la capital del estado, -

se ha presentado en la Gltima d~cada un crecimiento significati

vo de la actividad industrial, particularmente en la extracci6n 

y transformaci6n de minerales, y en la industria de la construc

ci6n. De la misma forma, se ha consolidado la actividad indus-

trial relacionada con la fabricaci6n de estructuras metálicas y 

plataformas automotríces, en el ramo de los servicios, se desta

ca un gran nGrnero de talleres de servicio, mantenimiento y repa

raci6n de vehículos automotores. 

El crecimiento econ6mico regional no ha logrado influir posi

tivamente en la desigual distribuci6n del ingreso entre las fami-

lias que forman la población del municipio. Esta circunstancial~ 

ta el acceso del grueso de la población a los beneficios que trae 

consigo un proceso de desarrollo econ6mico. Cuando ~ste puede l~ 

grar a ser equilibrado. La estructura de la poblaci6n econ6mi-

camente activa que percibe ingresos en el municipio, refleja 

que el 45% obtiene percepciones de subsistencia, el 35% se el~ 

sifica como ingreso medio y el 8% ingresos superiores. Para el 

restante 12% no se registran percepciones regulares por ello -
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son considerados como subempleados o de ocupaci6n eventual (ce~ 

so municipal de Tepeaca, 1987). 

Por otro lado su ubicaci6n geográfica y la red carretera -

que la comunica con la parte suroriental del estado, la convieE 

te en la poblaci6n más importante con la cual tiene relaciones 

econ6micas una gran parte de la Mixteca Poblana, permiten aseg~ 

rar un gran potencial para el desarrollo comercial y de servi-

cios as! como una muy buena vocación natural para el desarrollo 

de la pequeña y mediana industria extractiva. 

La importancia regional del municipio se podrá consolidar 

mediante la diversificaci6n de actividades, por lo que es indi~ 

pensable fomentar la modernización en las actividades comercia

les y agroindustriales. En el municipio son susceptibles de a~ 

pliarse la superficie sembrada, mejorarse las prácticas agr!co

las, y la productividad de los cultivos tradicionales. Para l~ 

grarlo, es imprescindible la adecuada organización de los pro-

ductores, el apoyo de las autoridades municipales y estatales -

para fomentar los procesos de acopio y comercialización. 

AsPEcro P0Llr1co 

Para proporcionar realmente atención a las demandas ciuda

danas se requiere de una buena administración municipal moderna 

y bastante eficiente. Adecuada a los requerimientos del munic! 

pio, fundamentalmente en lo que se refiere, a servicios pilbli-

cos. (Informaci6n complementaria en base a entrevistas abiertas). 
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