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1 .  

INTRODUCC ION 

La presente investigación se desarrolló dentro del proyec- 

to general de la zona: "La movilidad espacial y ocupacional del 

trabajo campesino en México", bajo l a  dirección del Doctor Juan 

Vicente Palerm y contando con la coiaboraci6n de la maestra Lau - 
ra Gonzblez. 

PO e investigación, la zona Sur del Valle de Toluca, Estado de 

México. 

Dicho estudio abarca, como área de trabajo de cam - 

EL objetivo principal del presente trabajo consiste en ex- 

poner el funcionamiento del trueque de leña por artículos de 

consumo bbsico,que se efectáa en el tianguis de Santiago Tian- 

guistenco, Estado de México, así como mostrar la importancia 

que este tipo de transacción posee dentro de las unidades do- 

mQsticas familiares de las personas uue en él participan. 

El estudio de mercados campesinos 6 tianjuis en México 

(en oposición con los sistemas de intercambio de las socieda- 

des "primitivas') y en especial del trueque que en ocasiones 

se efectúa dentro de ellos, constituyen temas que no han sido 

muy estudiados por los antropólogos sociales, no obstante ia 

importancia que éstos temas presentan en cuanto a que nos pue- 

den reflejar el grado de integración que las comunidades camps 

sinas muestran frente a l a  economla nacional y la interacción 

que se puede establecer entre éstas dos formas de producción. 

Ante esto, la presente investigación se enfrentd al pro- 

blema de la existencia de muy pocos estudios realizados sobre 

el trueque en mercados campesinos tanto en México como en el 
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resto de Latinoamérica, En México la existencia del intercam- 

bio de productos que se establece sin la intermediación de l a  

moneda en las plazas campesinas o tianguis ha sido mencionada 

por Malinowski ( 1957 ) ,  Marraquln ( 1978 ) ,  y Warner -- 
( 1975 ) en Oaxaca, aunque éstos no centran su interés en di- 

cha temática, y ha sido estudiada por Foladori ( 1975 ) en Ve- 

* 

racruz. En lo que se refiere a Latinoamérica han realizado in 

vestigaciones al respecto Esteva ( 1970 ) y Mayer ( 1970 ) en 

Perú. Sin embargo, en estos estudios no se ha realizado un 

análisis de las unidades domésticas familiares de las personas 

que en él intervienen, situaci6n que s í  se expondrá en el pre- 

sente estudio, aportando tanto el trabajo monográfico como de 

análisis sobre este aspecto y con lo cual esperamos contribuir 

a l  avance del conocimiento de la temática. A s í  mismo, se pre- 

sentará una detallada descripción del funcionamiento del true- 

que y el contexto en donde se realiza en la zona de estudio. 

- 

En el caso particular de nuestra investigaci6n, en el mu- 

nicipio de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, to- 

dos los martes se instala én la plaza y en las calles que ro- 

dean a ésta, un gran tianguis donde es posible adquirir una 

gran variedad de artfculos de consumo tanto agrfcolas, como ag 

tesanales e industriales; algunos de éstos proceden de poblados 

circunvecinos como S t a .  María Rayón, Gualupita, Metepec, etc.; 

( * I . -  Autor incluido en la recopilación de Mercados de Oaxaca. 
( 1975 ) de Martin Diskin y Scott Cook. Se trata de "Estudio 
del sistema de mercadap en el Valle de Nochixtlán y la Mixteca 

. Alta", 
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otros del Distrito Federal y otros de entidades aún más aleja- 

das como Michoacán, Sinaloa y Jalisco.. Este tianguis se constL 

tuye por 2,000 puestos aproximadamente y en ellos se expenden 

productos ta como: verduras, frutas, jabones, semillas, flo- 

res, utensil y artículos para el hogar, productos de carpin- 

tería, herre , artesanlas, ropa, zapatos, tejidos de lana, pg 
tates, anima como: guajolotes, gallinas, borregos, etc. 

Dentro de es tianguis todos los productos mencionados se ob- 

tienen media la transacción de compra-venta usándose el di- 

nero como me de cambio p el nivel de circulacidn de mercan- 

senta rebasa los lzmites regionales; ante ésto, 

resulta obvi u integración a la economía nacional. 

junto a la presencia de este mercado con las 

de intercambio del sistema dominante, reflejbn- 

dialmente en el uso de la moneda, existe una pg 

ntro del tianguis donde se efectúa el trueque, 

1 cual no interviene el dinero como medio fun- 

io. En efecto, esta sección se encuentra un 

la plaza y separada del resto del tianguis por 

y en ella se realiza el trueque de leña por 

sumo básico. Sin embargo, a pesar de ser una 

dentro de las dimensiones del tianguis, en 

semanalmente de mayo a junio (los meses de ma - 
) alrededor de 60 personas llevando leña y 70 

aportando artículos para trocarlos por los leños. 

La leña constituye el producto principal de trueque y entre 

los artículos por los que ésta se intercambia se encuentran: ver - 
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duras, frutas, sopas de pasta, tortillas, jabón, azúcar, carnes 

y sus derivados, cazuelas y ollas de barro, petates de tule, 

etc. En cuanto a la procedencia ae éstos artículos se refiere, 

todas las personas que aportan l a  leña son productores directos, 

y las que introducen los bienes para trocarlos por el combusti- 

ble pueden producirlos directamente 6 adquirirlos en el mercado 

donde el dinero es la base del intercambio, o bien, son comer- 

ciantes que destinan al trueque los  productos que no pudieron 

vender en el mercado monetario. 

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestra investiga- 

cien se enfrenta a la existencia de muy pocos estudios realiza 

dos sobre el trueque en los tianguis campesinos en Latinoaméri 

ca y ,  debido a que los estudios antropológicos cldsicos sobre 

el trueque,no pueden compararse con las circunstancias en que 

el trueque en Santiago Tianguistenco se efectúa, es decir, de- 

- 

senvolviéndose junto a intercambios predominantemente moneta- 

rios y no en comunidades cerradas, hemos preferido basar nues- - 
tra investigación en un enfoque teórico más amplio partiendo 

de estudios actuales sobre los tianguis para posteriormente ha 

cer uso de las investigaciones que se han realizado en Latino- 

am6rica y que analizar. al trueque como institucibn. 

Para abordar este enfoque teórico qiie pretendemos, nos han 

parecido particularmente de utilidad las investigaciones de 

Luisa Paré ( 1975 ) ,  de Martin Diskin y Scott Cook (1975) y de 
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Verdnica Veerkamp ( 1979 ) en lo que a los estudios actuales 

de tianguis se refiere, y los trabajos de Enrique Mayer (1970) 

y de Claudio Esteva ( 1970 en lo que respecta al trueque en 

Latinoamérica. 

Estudios actuales de los mercados campesinos o tianguis 

Existen mecanismos no formales por medio de los cuales se 

llevan a cabo transacciones comerciales ya sea entre las comu- 

nidades o entre los pobladores y comerciantes, sin embargo, 

los tianguis o dlas de plaza "constituyen en el fondo uno de 

los Lervios centrales de la articulación de la economla campe- 
sins con la economza nacional y a veces internacional'! (1) 

Tanto Paré como Diskin y Cook coinciden en concebir el 

tianguis como el lugar flsico donde se materializa la interac- 

ción de dos sistemas: el del sector campesino y el del sector 

dominante. I Este integra tanto la producci6n de las comunida- 

des campesinas basadas en l a  subsistencia-consumo como la ac- 

tividad de cqmerciantes especializados con fines de lucro (2) . 
Los tianguis cumplen su carácter de vinculación de las co - 

munidades no capitalistas con el mercado nacional (capitalis- 

t a )  a través del intercambio de productos basado en: 1) la ex- 

traccidn de los excedentes de la regi6n para su redistribu- 

cidn en el mercado nacional y 2) la incorporación del campesi- 

(1) .-Luisa Paré. "Tianguis y economía capitalista". (1975) p.85 
(2).-Diskin y Cook en lugar de utilizar el térinino de comercian 
tes especializados emplean el de "la. firma", entendida ésta coz 
mo personas U organizaciones que buscan el lucro en la plaza y 
que poseen habilidades para la contabilidad y el cdlculo con la 
finalidad de obtener la máxima ganancia. 
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mento clave para la industria nacional y la extranjera al ofre 

cer nuevos mercados incluso también para las manufacturas de 

buena calidad. 

Además del punto de articulación que se establece entre 

el sector campesino y el sector capitalista 2 través de la ven 

ta de fuerza de trabajo del primero hacia el segundo, en base 

a los estudios anteriores podemos concluir que en el tianguis 

como lugar físico,se establece otro punto de articulación en- 

tre ambos sectores que le permite al sistema dominante obtener 

una transferencia de valor tanto en la compra de los productos 

campesinos como en la venta de los productos industriales, a 

la vez que los mercados campesinos aseguran su reproducción y 

desarrollo al expandir los canales de distribución de sus pro- 

ductos. 

- 

Ahora bien, lo anterior se refiere a los tianguis donde 

l a  moneda es el medio fundamental de intercambio, sin embargo, 

en Santiago Tianguistenco junto a este tipo de transacciones 

se encuentra una sección donde se realiza el trueque. 

Estudios sobre el trueuue 

Enrique Mayer y Claudio Esteva en sus estudios ven al 

trueque como una forma de intercambio tradicional que convive 

con la monetaria y sostienen en que la manera en que se esta- 

blecen las equivalencias están regidas por la tradición,basS.n- 

dose en una relación histórica de reciprocidad y guiadas por 

sanciones morales entre los habitantes de las diferentes zonas. 
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D e  esta manera ,  aunque los p r o d u c t o s  posean una e s t i p u l a c i h  

de precios f i jos  e n  d i n e r o ,  l a s  e q u i v a l e n c i a s  d e l  i n t e r c a m b i o  

son c o n v e n c i o n a l e s ,  aunque pueden var iar ,  e i n c l u s o  e l  valor . 

de un p r o d u c t o  puede ser menor que e l  valor m o n e t a r i o  de este 

a r t í c u l o  e n  e l  mercado. 

q u e  i n t e r v i e n e  en e l  t r u e q u e  p e r t e n e c e  a l a  clase mas humilde 

As1 mismo, se c o n s i d e r a  que l a  g e n t e  

cuya  capacidad de compra es r e d u c i d a  y " s i e n d o  s u s  capitales 

de i n v e r s i 6 n  muy bajos,  éste puede c o n s i d e r a r s e  un mercado de 

pobres y para pobres". ( 4 )  

D e n t r o  d e l  t r u e q u e  también se p r e s e n t a  un e s p í r i t u  mer- 

c a n t i l  e n  l a s  dos partes que i n t e r v i e n e n  en l a  t r a . n s a c c i 6 n ;  

Esteva c o n s i d e r a  q u e  una de e l las  e n t r a r í a  d e n t r o  de l o  que  de 

nomina un e s p í r i t u  m e r c a n t i l  primario e n  c u a n t o  a que  t r u e c a  

- 

con  l a  f i n a l i d a d  de satisfacer s u s  n e c e s i d a d e s  básicas y l a  o- 

t r a  r e p r e s e n t a r í a  un e s p f r i t u  m e r c a n t i l  t r a n s i c i o n a l  o mixto 

e n  c u a n t o  a q u e  t r u e c a  para r e v e n d e r  p o s t e r i o r m e n t e  los a r t l c u  

los a d q u i r i d o s  aprovechando las  v e n t a j a s  sociales d e l  t r u e q u e  

para c o n v e r t i r l a s  e n  v e n t a j a s  económicas .  Aunque e l  e s p 5 r i t u  

m e r c a n t i l  de éstos ú l t i m o s  se r i g e  por l a s  leyes Ciltimas d e l  

d i n e r o  y d e l  mercado, debido a s u  escaso poder de i n v e r s i 6 n  y 

de a h o r r o ,  ésto s610 es v i s t o  como una s o l u c i ó n  econdmica i n d i  

v i d u a l .  

- 

Por otro lado, una de l a s  c o n d i c i o n e s  para comprar a r t í -  

culos en e l  mercado de precios es poseer d i n e r o  e n  e fec t ivo ,  

m i e n t r a s  q u e  para e l  t r u e q u e  no es n e c e s a r i o  t e n e r l o ;  por e l l o ,  
. .  

( 4 )  . -Claudia Esteva. "Un mercado en  C h i n c h e r o ,  Cuzco". ( 1970 
p. 221 
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el campesino reserva sus ingresos monetarios para adquirir los 

productos que no puede obtener por medio del trueque. Ante es- 

to, 1a.escasez de dinero condiciona y orienta la existencia del 

trueque. 

Ambos autores consideran las relaciones sociales que se 

intercambian con los bienes materiales; es decir, en el true- 

que se satisfacen tanto demandas económicas  COI,!^ de sociabili- 

dad. 

OPERACIONALIZACION DE LA INVESTIGACION: HIPOTESIS 

En base a las consideraciones te6ricas que mencionamos 

en el apartado anterior planteamos l a  siguiente hipdtesis cen- 

tral e hipótesis secundarias: 

Hipótesis central: 

El trueque de leña por artículos de consumo básico com- 

plementa y se integra al mercado regional al dar- salida a los 

artículos perecederos aue no pudieron ser vendidos en el merca 

do de transacciones monetarias y al extender las ventas de al- 

gunos productos básicos no perecederos que a él se introducen. 

No obstante, al no establecerse el valor de cambio en base a 

los precios del mercado monetario, este tipo de intercambio se 

encuentra al margen del mercado regiona1,complementando las ne 

cecidades de subsistencia de los productores directos que en 

él intervienen y de las personas que compran artículos para 

trocarlos por la leña, a la vez yue favorece l a s  ganancias de 

los comerciantes que participan con los sobrantes de su comer- 

cio. 

- 

c 
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Hipótesis secundarias: 

l).- Para que exista el trueque 6 el intercambio sin uso 

de la moneda debe haber una complementariáad de necesidades en 

las personas que en él participan. 

2).- Para las personas que aportan la leña, el trueque 

ayuda a cubrir las necesidades de subsistencia en las tempora- 

das en las que carecen de ingresos monetarios. 

31.- Para las personas que aportan artículos de produc- 

ción directa, debido a sus pocos ingresos monetarios l a  leña 

obtenida en el trueque representa un ahorro en los gastos del 

hogar, 

41.-  Para las personas que compran artfculos para poste- 

riormente trocarlos por la leña, el precio en el mercado al 

que adquirieron dichos productos debe ser menor al precio mone - 
tario de la leña obtenida en trueque. 

5 ) . -  Para las personas comerciantes que aportan artllcu- 

los, no quedarse con los bienes perecederos que no pudieron 

ser vendidos en el mercado monetario, y cuyo costo fué cargado 

en el resto de su venta, obtienen con el trueque una ganancia 

adicional en leña. 

METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

Para generar la información que a continuación presenta- 

remos, se utili26 el método antropológico d e l  trabajo de campo 

teniendo como fuentes principales de información el tianguis 

mismo, dos comunidades que participan en el trueque y algunas 
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de las familias que en él intervienen. Las comunidades que se 

seleccionaron fueron: Ocotenco y San Pedro Tlaltizapán; el in- 

terés por ellas se bas6 en que la primera aporta leña al inter - 
cambio y la segunda artículos y, de esta manera, se podía obte - 
ner una visión mas completa de los dos polos que intervienen 

en dicha transacción. El trabajo de campo se efectuó durante 

dos perlodos: el primero de ellos, de ilayo a Acosto de 1980, 

en el que se obtuvo la informaci6n que conforma los tres prime - 
ros capítulos de este trabajo y ,  el segun30 de ellos, de Sep- 

tiembre a Diciembre de 1982, en el que se recabó la información 

de campo correspondiente al cuarto capítulo. 

Las técnicas que se utilizaron para realizar esta inves- 

tigaci6n fueron: la observación participante durante el true- 

que, el día en que éste se efectúa, y las entrevistas abiertas 

y guiadas con algunas üe las gentes que en éi participan con 

la finalidad de profundizar sobre temas específicos. 

La presentaci6n de nuestro trabajo la hemos dividido en 

cuatro capítulos, En el primero de ellos: "El contexto regio- 

nal: El Sur del Valle de Toluca",se menciona la descripción 

geográfica particular y el aprovechamiento de los recursos na- 

turales por el hombre, a s í  como, los asentamientos, comercios 

e industrias que existen en la zona estudiada. En el segundo 

capítulo "E1 trueque de leña por artículos de consumo básico 

en el tianguis de Santiago Tianguistenco", se presentará la 

historia y el funcionamiento actual del intercambio, la proce- 

dencia de la gente que en él interviene, los productos que se 

introducen y la manera de obtenerlos, la forma de efectuar la 
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transacción, la ley de la oferta y la demanda y su repercusión 

en la transacción, el destino de los prociuctos obtenidos en 

trueque, etc. En el tercero y en el cuarto capítulo se presen - 
tar6 el estudio de dos pueblos que Tarticipan en el trueque: 

Ocotenco, que aporta leña al intercambio, y San Pedro Tlaltiza - 
pán, que interviene con artfculos de consumo tásico. 

exposición se partirá de la descripción de casa uno 

pueblos en tgrminos de su aspecto flisico, sistema de 

distribución de los recursos, actividades económicas 

bitantes, etc., para pasar posteriormente al estudio 

Para la 

de estos 
I 

autoridad, 

de sus ha - 
particular 

de algunas unidades domésticas de las personas de estas comuni - 
dades que participan en el trueque, haciendo énfasis en la or- 

ganización económica familiar que posezan en el momento en que 

se ingresó a este intercambio, las causas que los impulsan a 

asistir a él, la organizacidn económica familiar actual en tér - 
minos de su composición familiar, recursos, actividades econó - 
micas de cada uno de los miembros, el presupuesto semanal, la 

forma de percibir la transacción, el destino de los productos 

adquiridos en el intercambio, el cálculo monetario de la tran- 

sacción efectuada, etc. 

P. 
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I.- EL CONTEXTO REGIONAL: EL SUR DEL VALLE DE TOLUCA. 

A).-DESCRIPCION GEOGRAFICA PARTICULAR Y APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES POR EL HOMBRE. 

La regidn Sur del Valle de Toluca constituye la zona de tra - 

bajo de campo e investigaci6n del proyecto "La Movilidad Espa- 

cial y Ocupacional del Trabajo Campesino en México", dentro del 

cual se efectu6 el-presente estudio. 

limitada al Norte por la carretera México-Toluca; al Este y al 

Sur por la sierra del Ajusco y al Oeste por el Nevado de Toluca. 

Esta zona se encuentra dg 

Esta regidn presenta un relieve muy diverso que determina 

las actividades econ6micas que se asocian con la relaci6n hom- 

bre-naturaleza; el mayor interés en esta relación radica en la 

manera en que el hombre ha puesto en práctica su inventiva para 

obtener un mejor aprovechamiento de sus recursos en unas cir- 

cunstancias tan problemáticas como las que presenta esta zona, 

al poseer condiciones climáticas difíciles de evitar como lo es 

el exceso de lluvia, las heladas, etc. y una orografía demasia- 

do irregular y de la que se tiene que hacer uso de la mejor ma- 

nera posible par la escacez de tierra existente. 

Para facilitar la exposicibn goegráfica del territorio y la 

manera en que el hombre hace uso de estos recursos, hemos esta- 

blecido tres pisos ecol6gicos importantes en la zona: 

1)  .- Valle 

21.- Pigmonte 

3) .- Monte 
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1) .-VALLE 

Este piso ecol6gico se ubica entre los 2,570 y los 2,629 

m.s.n.m. y se forma por lo que constituye el ex-vaso de la Lagu 

na del Lerma, ya que ésta fué disecada al entubarse el agua en 

1945 para mandarse al Distrito Federal. No obstante, en este 

- 

piso ecol6gico el problema principal lo constituye la acurmla- 

ci6n de aqua que se presenta en la época de lluvias, pues ésta 

baja desde los cerros que la rodean estancdndose, como conse- 

cuencia, en este lugar. 

Dentro de este territorio se pueden captar cuatro ecotonos 

que determinan diferentes actividades econ6micas o modos de ha' 

cer uso del terreno por el hombre para su aprovechamiento. Es- 

tos cuatro ecotonos no se presentan de una manera contlnua, si- 

no dependiendo de la profundidad del terreno, que es, irregular. 

Los ecotonos que se han detectado de menor a nayor altitud 

son : 

a) . -  Regiones inundadas aún en la época de sequía. 

b).- Zonas de pastos naturales. 

c).- Territorios dedicados a una agricultura de tipo inten- 

sivo. 

d).- Areas destinadas a una agricultura tradicional. 

a) . -  Reqiones inundadas aún en la época de sequfa. 

Estas se presentan en los ecotonos más bajos del Valle y 

en ellas se practica la pesca de carpas, ranas, truchas y acosi 

les. 
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b).- Zonas de pastos naturales 

Este ecotono posee mayor altitud que el anterior; se inun 

da enla época de lluvias pero se evapora este líquido en la 

temporada seca quedando en la superficie lcs pastos naturales. 

Este territorio, cuando no se encuentra anegado, es empleado 

para el apasentamiento de borregos, vacas, toros, caballos, mu - 
las y machos. 

En este ecotóno también se da el tule y los habitantes de 

la región lo explotan para fabricar petates, aventadores, etc. 

e incluso para formar las paredes de una casa en las más humil 

des de ellas. 

- 

c).- Territorios dedicados a una aqricultura de tipo intensivo 

En estas áreas encontramos un tipo de explotaci6n agrlco- 

la denominada regionalmente I' camellones". Estos son parcelas 

de forma rectangular de 30 metros de largo por 8 6 10 metros 

de ancho rodeadas a los lados por canales; la acumulacián de 

agua que se presenta en estos canales durante l a  temporada de 

lluvias, permite que el agricultor riegue los ctCtivos en l a  

época de sequía auxiliándose para ello de unas cucharas largas 

de madera (de aproximadamente 2 metros de largo) 6 de cubetas 

para extraer el agua de dichos canales. En este tipo de par- 

celas puede obtenerse hasta dos cosechas anuales teniéndose en 

ocasiones almácigos para que ésto sea posible al acortar el cL 

clo de cultivo. Los productos que se siembran en los camello- 

nes son cultivos comerciales como: lechugas, rábanos, cilantro, 

espinacas, cebollas, etc. y cultivos de subsistencia como maíz 



y haba, 

16. 

d).- Areas - c",cRtinaic?as -_I-- a una agricultura tradicional 

Estas zonas se localizan en el nivel rAs  elevado del va- 

lle y se constituye por parcelas en las que se cultiva de mane 

ra extensiva maíz, haba y un poco de frijol de temporal; en 

ellas ~ 6 1 0  puede obtenerse una cosecha anual. , 

- 

Como este tipo de parcelas se encuentran rodeadas por mon 

tes, es necesario evitar que la bajada del agua En la época de 

los aguaceros erosione la parcela 6 l a  inunde; es por ello que 

se construyen "cabeceras 6 caños" y en ocasiones también dre- 

nes y "sangraderas". Las cabeceras son dos 6 tres surcos que 

van en sentido transversal a la pendiente del agua a manera de 

contenci6n; dichos surcos también se siembran. Cuandc es nece - 
sario poner drenes porque las posibilidades de inundacidn son 

mayores, éstos se hacen a 1 .5  m. de profundidad por 1 m. de an - 
tho a las orillas de la parcela y en e$ resto de la superficie 

del terreno se elaboran las sangraderas, que son canales que 
I 

se trazan transversalmente a los surcos entre algunas matas, 

con la finalidad de que el agua circule hacia los drenes evi- 

tando asl su estancamiento. 

En estas parcelas, además de la dificultad de evitar las 

inundaciones, existe otro gran problema que lo causa la tuza 6 

rata de campo, ya que ésta se alimenta del malz sembrado y ,  

por esta razdn, en ocasiones la parcela tiene que ser resenbra - 
da , 
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2 )  .- PIANONTE 
Dentro de este piso ecológico, consideramos a las lomas, 

las colinas y los cerros de poca altitud; en la zona estudiada 

éstos se localizan entre los 2,630 y los 2,830 m.s.n.rii.. Debi 

do a la escasez de tierra en esta zolia, estas áreas son explo- 

tadas agrícolamente aunque requieren de un mayor insumo de 

energía humana que las parcelas que se localizan en el Valle. 

- 

4 

Como este tipo de parcelas se encuentran en las pendien- 

tes de las lomas, el problema con el que se enfrenta el agri- 

cultor, no es el de evitar el inundamiento de su parcela como 

sucedfa en el caso del Valle, sino el de impedir la erosión en - .  

la época de lluvias que puede acarrear la destrucción de su co 

secha. Ante ésto, en l a  zona se practican dos tipos de siste- 

- 

mas agrícolas que regionalmente se denominan "terrazas" y "ca- 

jones 6 botones". , El uso de uno u otro sistema se debe bdsi 

camente a la pendiente con que cuente la ladera siendo los "ca - 

jones 6 botones" usados en donde el declive es menor y las "te 

rrazas" donde éste es mayor, En ambos casos, los surcos sem 

F ?  

- 
- 

brados deben ir rodeando al monte de manera horizontal a él, 

para impedir con ello que el agua corra con más fuerza en el 

declive de la ladera durante'la temporada lluviosa. El tipo 

de cultivos que se practican con estos sistemas son: el maíz, 

el haba, el frijol y la zanahoria, lográndose s6l0 una cose- 

cha anual. 

La técnica de los "cajones 6 botones", consiste en parce- 

las que cuentan con cabeceras, pero además de e l lo ,  se constru - 
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yen cajones en dichas cabeceras y e n  l o s  surcos que rodean a l  

monte cuando estos  surcos se encucntran en zonas inclinadas. 

Los cajones son una especie de "pozos u hoyos" de aproximada- 

mente 0.40 m. de profundidad que poseen, a nanera de barrera 

de contencidn para e l  agua, l a  t i e r r a  que se extrae del  hoyo a 

un lado d e  é s t e ,  pero del  lado contrario de dcnde viene l a  pen - 
d i e n t e  de agua. De e s t a  manera, cuando 1 lueve . la  corriente 

del agua cae a l  hoyo y ,  cuando é s t e  ya se ha llenado del  l l q u i  

do, e l  restante  pasa sobre l a  barrera de contención de t i e r r a  

y continúa s u  curso por l a  inclinación d e l  terreno encontrdndo 

se más adelante con o t ro  cajdn, y luego con otro y as1 sucesi- 

vamente. D e  e s t a  manera, los cajones ayudan a e v i t a r  q u e  l a  

presi6n del  agua erosione l a  parcela a l  encontrar obstáculos 

que l a  debi l i tan durante s u  t rayector ia .  Dependiendo de l a  

pendiente del terreno e s  e l  número de cajones 6 botones que se 

construyen: a mayor incl inación,  se elaboran mayor número de 

cajones;  a s $ ,  cuando e l  decl ive  es muy pionunciado, cada 3 m. 

se construye un caj6n y cuando no es tanta l a  pendiente, cada 

20 m. 

- 

- 

r* 

El sistema de "terrazas" se forma por parcelas escalona- 

das donde l a s  dis tancias  entre una y o t r a  va desde 0.5 m. has- 

t a  1 m. de a l t u r a ,  además, de e l l o ,  alrededor de cada parcela 

se plantan magueyes aguamieleros que a l a  vez que ayudan a evi  

t a r  l a  erosidn, sirven como delimitadores de las parcelas; en 

ocasiones también son usados con e s t e  f i n  los árboles de enci- 

- 

no. 

Es conveniente mencionar que dentro de e s t e  piso ecoldgi- 

---- - -- -- I -- 
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co quedaría incluldo e l  sistema agrícola que se presenta en 

los pequeños valles 6 joyas que se forman entre las lomas y 

las colinas; el sistema acjrlcola al que nos referimos es el 

mismo que se trat6 en el piso ecoldgico anterior (Valle) en 

el ecotono de las “Areas destinadas a una agricultura tradicio 

nail’, por lo que para obtener información de él, remitimos a 

dicho inciso, señalando únicamente que a diferencia de aquél, 

en las zonas más altas, además de maíz, haba, frijol y zanaho- 

- 

ria, es posible cultivar también l a  papa. 

3 )  .- MONTE 

Esta es la zona más elevada de la región estudiada, se . 
inicia a partir de los 2,830 m.s. n.m., y se destina casi ex- 

clusivamente a la caza, la recolecci6n de plantas silvestres y 

la explotación forestal. 

Para hacer mas clara la exposición de los pisos ecológi- 

cos existentes en la zonaqde estudio, se elabord el siguiente 

esquema : 

(Ver página siguiente) 
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B).- ASENTAKIENTOS 

En l a  zona S u r  del  Valle  de Toluca las casas que forman 

los poblados o comunidades se encuentran ccncentradas o bien 

dispersas formando núcleos de t r e s  o cuatro casas rodeadas por 

parcelas.  E l  t ipo  de vivienda c a r a c t e r l s t i c o  en l a  r e g i o n  cons 

t a  de un cuarto rectangular o varios de e l l o s  cuyas paredes son 

de adobe o de adobe recubierto con cemento y e l  techo de t e j a  

de una o dos aguas . En algunos poblados, l a s  paredes d e  l a s  

- 

, 

casas de l a s  c a l l e s  principales son de tabique pintadas de blan - 
co, ya que e l  gobernador mandó arreglar  e l  ex ter ior  de e s t a s  ca 

sas poniendo l a  pintura, l os  tabiques y algunas puertas y venta 

- 

nas. 

En e s t a s  viviendas no se poseen solares  donde se siembren 

verduras u horta l izas ,  pero s l  un pequeño terreno que general- 

mente  es de t e r r a c e r l a  donde s e  llegan a tener dos o tres brbo- 

les f ruta les .  
r 

En los poblados un poco más urbanibhdos como Ja ja lpa ,  San- 

t a  Cruz Atizapán, Santa María Rayón, e tc . ,  l a s  casas q u e  rodean 

la plaza central  son de mejor construcci6n y elaboradas a l  e s t i  - 
l o  "urbano"; son de cemento 6 de adobe recubierto,  con e l  techo 

de l a d r i l l o s  e n  forma horizontal e incluso hay casas de dos 

p isos ,  no obstante,  l a s  casas más ale jadas del centro son más 

humildes y cuya d e s c r i p c i 6 n  es similar  a l a  de l a s  c a r a c t e r l s t i  - 
cas  d e  l a  zona. 

En l a  mayor parte de l o s  soblados es común que l a s  c a l l e s  

principales y l a s  que rodean l a  plaza central  sean de cemento 6 

bien empedradas, mientras q u e  el r e s t o  de c a l l e s  6 caminos sean 
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de terracerla. 

Todas las comunidades cuentan con luz eléctrica, agua en- 

tubada (aunque en ocasiones s610 .por la mañana) y escuela pri- 

maria. s6l0 los poblados un poco más urbanizados poseen escuela 

secundaria y centros de salud. 

Todos los poblados poseen por lo menos una pequeña tienda 
t 

donde es posible adquirir refrescos, dulces, mznteca, galletas, 

carne, algunas frutas, cigarros, bebidas, etc. En los pueblos 
/ 

que son cabeceras, estos comercios se encuentran con .más fre- 

cuencia e incluso en ocasiones llega a haber tiendas más espe- 

cializadas como carnicerzas, farmacias, papelerSas, etc. 

La nayorla de las comunidades se caracterizan por alguna 

especialización económica de sus habitantes; así, por ejemplo, 

Santa Maria Rayón y San Antonio la Isla se relacionan con la 

artesanía en madera de servilleteros, porta-plumas, prendedores, 

etc.; Gualupita y Coamilpa se identifican por el tejido en lana 

de suéteres, mañanitas y gavanes; Mete:&c se distingue por su 

trabajo en barro de o l l as  y cazuelas; Coatepec y San Lorenzo 

ñuehetitlán se relacionan con la venta de jugos en el Distrito 

Federal, etc. 

MUNICIPIO DE SANTIAGO TIANGUISTENCO: INDUSTRIA, bIERCADO Y TI- 

ANGUIS. 
Santiago Tianquistenco es un municipio importante en L a  zo- 

na estudiada ya que en 61 se encuentra un parque industrial que 

absorve mano de obra de regiones circunvecinas, y cuenta con un 

mercado y varias tiendas donde es posible adquirir toda clase 

1 --_- __-I 

1 X "  .* * ~ ._ I 
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de productos; además de ello, todos los martes, se establece en 

este lugar un gran tianguis a donde concurren los habitantes de 

varios poblados a adquirir, por lo menos, los productos que ne 

cesitan para cubrir su dieta alimenticia semanal. 

- 

PARQUE INDUSTRIAL 

El parque industrial de Santiago Tianguistenco (PIST) sur - 
gi6 en la década de los ~ O ' S ,  actualmente consta de veinticuatro 

fábricas que producen diferentes artlculos como son: ropa, bi 

berones, cassets, costales de rafia, trajes, etc. Estas indus- 

trias absorven en su mayor parte mano de obra de poblados circun 

vecinos como: Santiago Tianguistenco, Techuchulco, Jajalpa, San 

Pedro Tlaltizapdn, Gualupita, Coatepec, Ocotenco, San Lorenzo y 

Santa Cruz Atizapán; no obstante, también acuden a él gente cuya 

procedencia es de poblados más alejados como Zinacantepec, que 

se localiza arriba de Toluca. 

a laborar en dichas fábricas es el de pp-eei: el certificado de 

primaria. 

- 

Uno de los requisitos para entrar 

Estas empresas en conjunto emplean el trabajo de ambos sexos, 

tanto el masculino como el femenino, pero existe cierta especia- 

lizacidn en la contratación de mano de obra en algunas fábricas 

en particular, donde, o s610 se contratan hombres, o ~ 6 1 0  muje- 

(l).- Las fábricas que se encuentran en PIST son las siguientes: 
BAYEM S.A.; ACRISET S. A,; CIA. INDUSTRIAL DE RAFIA S.A.: ELECTRO 
FUNDICION S.A. ;  ENDOR S.A.; FAB. FONOGRAFICAS S.A.; FABRICA DE 
JABONES IRMA S.A.; F.A.M.S.A.; FLUOROCARBON0 WORKS S.A.; FREYSSIJYET 
S.A.; KNITTING TEXTIL S. A.; LABORATORIOS SERVA S . A . ;  L.K.S. ROD. 
Y EQUIPO S.A.L MAY-WARE S . A .  ; OMARSA S.A.; PROD. DE MODA S.A.; 
TENIDOS Y ACABADOS A.A.S.A.; TEXTULERIAS S.A.; TINTAS Y PROD. QUIM. 
BTGSR.L; TRAJES MEXICANOS S.A. 

- 
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res o b ien  predomina alguno de estos  sexos. La edad de l o s  horn 

bres que trabajan e n  es tas  fábricas cal.culamos que es  entre los 

dieciocho y cuarenta años y ,  l a  de  l a s  mujeres d e  los dieciocho 

a l os  veint ic ino años. 

- 

En algunas industrias e x i s t e  solo un t u n o  de t raba jo  (de 

8:OO AM a 6:OO Phi) y en o t ras  hay t r e s  turnos diferentes (de 7:OO 

MI a 3:OO PBí; de 3:OO PN a 1O:OO PI4 y l e  10:30 Pi9 a 7:OO AM). 

S i  por alguna circunstancia e l  trabajador se re t rasa  y no puede 

l l e g a r  a l a  hora exacta de s u  entrada, t iene 10 ri.inutos de t o l e  

rancia ,  pero pasando este tiempo ya no se  l e  permite entrar .  

- 

El transporte de l a  gente  de s u s  luoares de origen a l  par- 

que inüustr ia l  se hace en camiones, en peseros o en b i c i c l e t a .  

Según l a  informaci6n que obtuvimos con los trabajadores d e  

algunas empresas, en é s t a s  l a  mayor parte de los empleados son 

eventuales. El s a l a r i o  que se reg is t ró  e n  1980 fué de $ 1 7 0 . 0 0  

d iar ios  a l o s  eventuales y $ 2 0 0 . 0 0  diar ios  a los de planta. 

En e s t a s  fábr icas  hay sindicatos y a l  inqresar los t raba jg  

dores quedan registrados a l a  CTM. 

Algunos obreros que trabajan e n  es tas  empresas solo  s e  dedi - 
can a esta ocupaci6n,mientras que otros  también laboran e n  sus 

t i e r r a s .  

MERCADO Y TIANGUIS 

En Santiago Tianguistenco e x i s t e  un mercado f i j o  cuya cons - 

t r u c c i 6 n  f u é  financiada por BANOBRAS en 1 9 7 0 ;  é s t e  se encuen- 

t r a  abierto  toda la semana (de lunes a domingo) y e n  61 existen 

noventa y s i e t e  l o c a l e s  f i j o s  y doce puestos semi-f i jos (éstos 
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últimos son l o s  que se instalan e n  pequeñas mesas m6viles).  En 

este mercado los productos clue se pueden adquirir soni verduras, 

f r u t a s ,  carnes, r e f r e s c o s ,  zapatos, chales ,  jorongos, cosas de 

"fayuca" (como c a s s e t s ,  pinturas de ojos, c o l l a r e s ,  e t c , ) ,  pan 

de dulce y a n t o j i t o s  como tlacoyos,  quesadil las,  e l o t e s  y t a -  

cos ;  incluso existen como cinco loca les  que se dedican a hacer 

comidas corridas. 

En este mercado, l a  renta que hay que pagar a l a  tesorerfa 

i municipal por un l o c a l  va desde $6.20 hasta $11.40 d iar ios  (2) 

además de e s t o ,  cada puesto requiere de una l i c e n c i a  o permiso 

I anual para vender s u s  productos, e l  costo de é s t e  va desde 

862.50 hasta $1,150.00 dependiendo d e  l a  mercancra q u e  se ven- 

da, pagando e l  precio  más bajo ($862.50) los loca les  que ven- 

den verduras y el más a l t o  ($1,150,00) los loca les  que expenden 

carne. 

A t r á s  de este mercado municipal, atravesando una c a l l e ,  se 

encuentra e l  auditorio donde también se ponen algunos puestos de 

carne y de verduras cuando no hay eventos; e s t a  sección del mer- 

cado se denomina "Centro Cuauhtemoc" y a simple v i s t a  parece s e r  

una ampliación del  mercado municipal. En este lugar l o s  vendedo - 
- -res pagan diariamente $10.00 por metro cuadrado que ocupen para 

poner sus puestos y una l i c e n c i a  o permiso anual que va desde 

$50.00 por metro cuadrado 

son l a s  verduras, hasta $ 6 0 0 . 0 0  por e l  a r t í cu lo  que  s e  paga más 

q u e  son l a s  mesas donde se vende l a  carne. 

para el producto que paga menos, que 

(2).- Esta cantidad l a  determin6 BANOBRAS desde que se construyó 
el mercado y na aumenta n i  disminuye pues bajo esa cantidad se 
piensa terminar de paqar la construcción. 
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Además del mercado municipal y el Centro Cuauhtemoc, todos 

los martes se instala un gran tianguis en la plaza de Santiago 

Tianguistenco y en las calles que rodean a ésta, de tal manera 

que resulta imposible el tránsito normal de vehículos por este 

poblado, teniéndose en consecuencia que desviar el tráfico ha- 

cia las calles más alejadas del centro donde ya no hay puestos 

de mercanclas. 

En este tianguis se puede adquirir !..-da clase de productos 

y ,  además de que estos son mucho más variados que los existen- 

tes en el mercado municipal, son vendidos a un precio más ba- 

jo, lo que trae como consecuencia 

cado se rebajen los precios 

tir con los del tianguis. 

que los nartes en dicho rner- 

de los productos para poder compe- 

LOS productos que se comercian en el tianguis proceden de 

poblados circunvecinos como Santa fiarla Ray6n, Gualu?ita, Mete- 

pec, etc.; otros del Distrito Federal, y otros de regiones a6n 

mbs alejadas como Monterrey, Michoacán, Jaiisco e incluso de 

Estados Unidos. Entre los artfculos que pueden adquirirse se 

encuentran: verduras, frutas, semillas, jabones, utensilios y 

cosas para el hogar (como platos, cazuelas, cacerolas, etc.), 

artfculos de carpintería (como mesas, sillas, puertas, etc.), 

artesanías (como servilleteros, prendedores, etc.), artículos 

de herrerfa, flores, ropa, tejidos de lana, petates, zapatos, an - 

tojitos (como tlacoyos, quesadillas, etc.) y cosas de "fayuca" 

(como aretes, cassets, perfumes, etc.), animales como guajolotes, 

gallinas, cochinos, borregos y lana. Debido a la gran variedad 

de productos que existen en este tianguic, la mayor parte de 10s . 
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habitantes de los poblados circunvecinos de Santiago Tianguisten 

co y aún de las regiones más alejadas, acuden a este lugar todos 

los martes a comprar los artlculos que les son necesarios, por. 

lo menos, para cubrir su dieta alimienticia semanal y a proveer 

se, cuando se requiere, de otros awtlculos cuya duraci6n es ma- 

yor, como mesas, suéteres, zapatos, etc. 

- 

- 

Los productos que existen en el tiaiíguis pueden dividirse en 

dos secciones principales: 

puestos (3)ubicados en la plaza o rodeando a ésta y donde se ex 

penden todos los artículos mencionados anteriormente; éstos se 

obtienen a través de la transacción de compra-venta utilizdndo- 

se el dinero como medio fundamenkal de cambio, siendo el true- 

que prácticamente inexistente. En esta sección los dueños pa- 

gan por poner su puesto una cuota semanal por concepto de piso 

de plaza y una licencia o permiso anual de tianguis. El segun- 

do grupo o sección se constituye de 20 a 60 puestos de leña que 

se encuentran un poco alejados de la plaza y que se distinguen 

por llevar a cabo principalmente la transacción en base a true 

que con otros productos y, aunque en ocasiones este combustible 

la primera de ella5 incluiría 2,000 

- 

es alienado por dinero 

porci6n. En esta sección no se cobra cuota semanal por concep 

to de piso de plaza ni licencia anual de tianguis, debido a que 

las autoridades municipales consideran que las personas que in- 

tervienen en el trueque, aportando la leña, poseen bajos recur- 

esto último se presenta en una mfnima 

(31.- Dato proporcionado por la tesorería de la Presidencia Muni 
cipal de Santiago Tianguistenco en 1980. 
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sos, adm'ás de que éste "no es negocio, ya que s610 representa 

un subsidio para los lefieros que obtienen con el cambio los pro ' - 
ductos que no producen en sus tierras". 

Los puestos de mercanczas que se localizan en la plaza o 

rodeando a ésta (los de la primera sección), poseen cada uno un 

techito de plástico o lona sostenido sobre cuatro maderos; algu 

nos puestos tienen una mesa de madera sobra la cual exponen sus 

productos y otros, al carecer de mesa, ponen un plástico en el 

piso y sobre de él los artlculos en venta. 

ños de estos puestos, son de ambos sexos e incluyen desde 70s  

muchachos (as) hasta los viejos (as). Por los prcductos que 

alienan, los mercaderes pueden clasificarse en tres grupos: 

- 

Los vendedores, duE 

1.- Los productores directos, que son los que fabrican, e l2  - 
boran o siembran los prcductos y posteriormente los venden. 

2.- Los que compran los productos al productor directo y 

posteriormente los revenden. 

3 . -  Los que obtienen las mercanclac que van a revender por 

medio de intermediarios ( e s  el caso de los que compran los pro- 

ductos a l o s  camiones que venden al mayoreo en Santiago Tianguis 

tenco los martes o bien, los que los adquieren en la merced en 

el Distrito Federal). 

- 

Para poder poner un puesto en este tianguis, el comercian- 

a te tiene que pedirunpxmko 

través de la Tesorería Niunicipal; el costo de ésta va de $300.00 

a $1,000.00 dependiendo de los productos que se vendan. Por el 

artxculo que se paga menos es por las verduras, por éste se paga 

8 5 0 . 0 0  por metro cuadrado; l os  productos por los que se paga m6s 

o licencia anual que es cobrado 
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son l a  c a r n e  b l a n c a  (cerdo) y l a  barbacoa, por éstos  se  paga 

$ 1,OO.OO a n u a l e s  de l i c e n c i a  de mesa. Además d e l  pago que 

se h a c e  por l a  " l i c e n c i a  a n u a l  de t i a n g u i L " ,  e l  vendedor  debe 

pagar semanalmente $ 10.00 por metro cuadrado por "derecho de 

piso" o sea, por e l  espacio que  ocupe s u  p u e s t o .  D e  esta ma- 

n e r a  l a  tesorerfa r e c a u d a  $ 500,000.0U a l  año por l a s  " l i c e n -  

cias a n u a l e s  de t i a n g u i s "  y $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  a n u a l e s  ( $  25,OOÓ.OO 

semanales )  por c ó n c e p t o  del  "piso de p l a z a "  ( 4 )  

Algunos de los vendedores  que ponen s u  puestcr en este t i a n  

g u i s  los martes, también acuden a otros  t i a n g u i s  de l a  región 

otros d í a s  de l a  semana a ofrecer s u s  p r o d u c t o s .  La d i s t r i b g  

c i d n  de este t i p o  de mercados por d S a s  de l a  senana  en  l a  zona 

- 

es l a  s i g u i e n t e :  

- Los l u n e s  en  híetepec 

- Los martes e n  S a n t i a g o  T i a n g u i s t e n c o  

- Los miércoles en  Ocoyoacac 

- Los j u e v e s  e n  Tenango y T e n a n c i r a o  

- Los v i e r n e s  en  T o l u c a ,  C a p i t a l  d e l  Estado 

- Los sábados en Lema 

- .Los dominGos en Atenco  

La s e c c i á n  d e s t i n a d a  a l  t r u e q u e  de l a  l eña  se l o c a l i z a  un 

PO co a le jada de l a  p l a z a  y separada d e l  resto d e l  t i a n c p i s  

por una l a q a  c u a d r a ,  de  t a l  manera,  que  l a s  p e r s o n a s  que se 

introc?ucen en  l a  c a l l e  donde se h a l l a  l a  l e ñ a  es con l a  f i n a l i  - 
( 4 1 . -  Datos proporcionados por l a  tesorería de l a  P r e s i d e n c i a  

M u n i c i p a l  de S a n t i a g o  T i a n g u i s t e n c o  ( 1 9 8 0 ) .  



dad de a d q ~ i r i r l a ' ~ ) ~  b i e n ,  de consumir pulque, pues donde se  

ubica l a  leña,  es e l  único lugar del  tianguis donde se expende 

e s t a  bebida. 

La sección ocupada por l a  leña,  resul ta  ser l a  más i n t e r e -  

sante d e l  t ianguis debido a q u e  es l a  única e n  l a  uue no i n t e r  

viene e l  dinero como medio fundamental de cambio. En este l u -  

gar los "puestos" de leña se  encuentran distr i tufdos  indis t in ta  

- 

- 
m e n t e  por todo e l  terreno; éstos  tampoco poseen techos de plás- 

t i c o  y el producto es puesto sobre e l  piso. 

(ofrecedores) de l a  leña,  son en s u  mayor Tarte mujeres de 30  a 

7 5  años de edad, aunque también hay algunos señores acompañando 

a s u s  mujeres, pero por l o  general,  son e l l a s  l a s  que se encar- 

gan de efectuar  el t r u e q u e  de s u  leña por otros ar t í cu los .  

Los productos por los que s e  intercambian l o s  leños son: verdu- 

r a s ,  f r u t a s ,  carne y s u s  derivados, jabón "Fab" o "Carey", az6- 

car  embolsada. cazuelas y o l l a s  de barro, t o r t i l l a s  elaboradas 

a mano, etc. 

Los "marchantes" 

( 5 ) . -  
borregos, aunque ambos sectores se encontraban perfectamente se 
parados, pero actualmente e s t e  ganado se a l iena e n  e l  res to  d e i  
tianguis.  Para l a  exposición se consider6 l a  distribución ac- 
tua l  con la f inalidad de hacer más c l a r a  la caracterización de 
los dos sec tores  q u e  existen e n  e l  tianguis.  

En 1980 junto a e s t a  secci6n s e  localizaba l a  venta de 
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11.- TRUEQUE DE LEaA POR ARTICULOS DE CONSUKC BASIC0 EN EL 

TIANGUIS DE SANTIAGO TIANGUISTENCO. 

A) .- HISTORIA 
Antes de pasar a la historia del tema específico que nos 

ocupa, echemos un rápido vistazo a la causa del origen del tian - 
guis en Santiago Tianguistenco; para el-lo, recurriremos al li- 

bro de Javier Romero Guiroz, quien basándose en antiguos docu-. 

mentos escribe su obra Santiago Tianquistenco en la que toca es - 
ta problemática, En primer luqar nos dice que la toponimxa de 

Tianguistenco, refiriéndose al vocabulario de lengua mexicana y 

castellana compuesto por el padre Fray Altonso de Medina en 

1571, significa "en la orilla del mercado" pues "tianquiztli" 

indica mercado, 'tentli" orilla y "co'~ en. Por lo tanto, se 

piensa que el pueblo de Tiangujstenco originalmente se encontra - 
ba a las orillas de un mercado o "tianquiztli" que era el de Ca - 
pulhuac. 

Aunque se cree que Tianguistenco es un pueblo de origen 

prehispánico, se estima que el "tianquiztli" de Santiaoo Tian- 

guistenco naci6 en la época del virreinato. Esta última afir- 

mación se basa en el hecho de que Tianguistenco tenía una pobla - 
ci6n importante de españoles en el S. XVI y principios del S. 

XVII, y que dichos habitantes se percataron de la importancia 

que tenía el gran Ohti o camino prehispánico a Chalma que salía 

desde Tenochtitlán, pasando por Santiago Tianguistenco, para ir 

a venerar a "Oztoteotl", que en nahuatl significa "Dios de las 

Cuevas"; aprovechando esta ruta de peregrinación los españoles 
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fundaron el mercado o "tianguiztli". 

Desde tiempos remotos, Chalma fue un importante centro de 

culto a una deidad prehispbnica que los misioneros del S .  XVI 

conocieron con el nombre de "Ozototeoti", pero en 1539 se susti - . <  - 
tuye el culto de "Oztoteotl" por la milagrasa aparicidn del 

- Cristo en la Cruz llamado el Santo Crista de.Chalrna al que se - 

venera adn en la actualidad. Los adoradores de "Oztoteotl" 

que vivían en Tenochtitlán y zonas adyacentes seguían la si- 

guient.e ruta para llegar a Chalma: Tenochtitlán- Tacuba- Atla- 

puico- Xaiatiaco- Capulhuac, que tenía el "tianquiztli" origi- 

nal,- Tianguistenco- Coatepec- Atzinco- Ocuila- Chalma. 

La deidad prehispánica "Oztoteotl" perdonaba cada cuatro 

años los pecados de los hombres, por lo que ir a Chalma signifi 

cabs, para los indígenas, regresar limpios de pecados por el 

perddn de los dioses y por la ablución en el río, signo de puri 

ficacibin. Al sustituirse en 1539 el dios pagano por uno cris- 

tiano, éste último seguía cumpliendo la misma función al perdo- 

nar los pecados y limpiar las conciencias humanas. 

- 

Aprovechando la ruta de peregrinación que seguían los  ado- 

radores del Dios de Chalma, al pasar por Santiago Tianguistenco, 

los españoles fundaron ventas, hosterzas y mesones en este lu- _- 

gar y,  además de ello, originaron y desarrollaron el "tianquiz- 

tli" guiados por su espíritu de comercio, convirtiendo así al 

pueblo en un lugar obligado de paso para el peregrino debido a 

que en él hallaba provisiones y hospedaje. 

La importancia que tiene en la actualidad este tianguis, 

es mucho mayor que la de Capulhuac y puede apreciarse tanto en 
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la cantidad y variedad de productos que en 61 afluyen como en 

el número de vendedores y compradores que concurren todos los 

martes a él. 

Volviendo al tema que nos ocupa, EL 'L'RUEQUE, podrlamos de- 
ducir que éste quizás existía en la epoca en que surgió el - -  

"tianquiztli" por los siglos en que se estima que se present6 y 

por ser los peregrinos ind€genas, les que adquirían ahí sus 61.0 - 
visiones. No obs'tante, como una variación específica del true I 

clue es la que nos interesa, o sea, l a  del cambio de la leña por 

otros artlculos y, como desgraciadamente no se ha hecho ningún. 

estudio de este tema a pesar de su interés, tratamos de obtener 

a través de la entrevista oral con l os  más ancianos, cuanto 

tiempo tiene en existencia dicho intercambio y la informacidn 

- 

que recabamos es que éste se remonta a un perlodo no menor de 

100 años, pues es hasta donde ellos tuvieron conocimiento de 

81. Por lo tanto, con lo que. poseemos hasta ahora de datos, 

el surgimiento de este trueque se estawecería como un posible 

trasplante del tianguis de Capulhuac al de Santiago, o bien, en - 
tre la formación del "tianquiztli" a principios del S .  XVII ,  lo 

que corresponde al año 1600 y al año 1880 que es hasta donde se 

sabe por la tradici6n oral de la gente.. 

Para captar los cambios y las modificaciones que ha tenido 

este trueque a través del tiempo, hemos obtenido datos que par- 

ten del año 1942, pues es hasta donde éstos pueden considerarse 

fieles a la realidad, debido a que solo existe una informante 

que desde esa fecha ha continuado cambiando hasta el presente 

y ,  en la época en que ella era pequeña, los padres no acostum- 
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braban llevar a sus hijos al trueque por lo uue no se pudo obte 

ner información anterior. No obstante, y esto puede conside- 

rarse como una de las modificaciones que ha tenido este tipo de 

intercambio, las personas que en ese año eran aún niños ya acorn . ' +  7 .  I 

pafiaban a sus padres al "cambio" por lo que Estos, adultos en - 

la actualidad, también me proporcionaron la información que 

ellos recordaban desde esa época hasta nuestros días. 

I 

- 

Alrededor del año de 1942 el trueque de leña por artículos- 

se ubicaba frente a la iglesia de Santj-ago Tianguistenco, pero 

debido a que en este intercambio siempre se han localizado los 

puestos de pulque, las autoridades municipales los  han cambiado 

constantemente de lugar ya que consideran que al emborracharse 

las personas "dan mala impresi6n". De esta manera, de estar 

frent.e a la iglesia los pasaron a donde actualmente se venden 

los arados; de ahí al interior del mercado cuando éste solo es- 

taba formado por los  muros; luego en la calle que se encuentra 

frente a la Secundaria; después los trasladaron al campo Uepor- 

tivo; de ahí a un callejon que se encuentra por la Secundaria; 

posteriormente en donde antes se vendían los borregos y de ahí- 

los pasaron en donde se encuentran en l a  actualidad. Sin em- 

bargo, parece que l os  van a volver a cambiar de lugar y, a pe- . .. - 

sar de ello, la gente que participa en este trueque sostiene 

que aunque muevan la localizaci6n el "cambio se sigue porque ya 

es la costumbre". 

Anteriormente el cambio comenzaba a las 7:OO A.M. 6 8 : O O  

A.M. y concluía a las 11:OO A.M., pero desde 1960, aproximada- 

mente, inicia a las 9:00 A.M. y termina a la 1:30 P.M. 6 2:OO 
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P.M. De los productos que en 1942 se cambiaban por la leña y 

de la procedencia de la gente que los introducla, tenemos la si 

guiente infomaci6n. 

- 

PRODUCTOS 

Palomitas de maíz 

Alegrías 

Ubleas 

Calabacitas 

Chiles 

Tomates 

J i t oma t e s 

Tort i 1 las 

Cilantro 

Aco c i 1 e s+ 

Tepocate sf (pescados 
chicos) 

+ Ranas 

A j  010 te s+ 

Tamales de pescado 

Cuiles' (pescados) 

Tambulitas' (pescados) 

Carpas 

3. 

+ 

Petates de tule chicos 

Vinagreas (yerbas que se 
comen) 

PROCEDENCIA 

Capul huac 

Capulhuac 

Capulhuac 

I.N.D. 

Santa Cruz Atizapdn y San Pedro T. 

Santa Cruz Atizapdn y San Pedro T. 

Santa Cruz Atizapdn y San Pedro T. 

Santa CruS Atizapan y San Pedro T. 

San Pedro Tlaltizapán 

San Pedro Tlaltizapdn 

San Pedro Tlaltizapdn 

* 

San Pedro Tlaltizapdn 

San Pedro Tlaltizap6n 

San Pedro Tlaltizapán 

San Pedro Tlaltizapdn 

San Pedro Tlaltizapdn 

San Pedro Tlaltizapdn 

San Pedro Tlaltizapdn 

San Pedro Tlaltizapdn 
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PRODUCTOS PROCEDENCIA 

Tunas I.N.D. 

Quelites I.N.D. 

Frutas  pasadas I.N.D. 

Pápalo I.N.D. 

J a r i t a s  (yerbas que se 
comen) I.N.D. 

Hilo de  coser I.N.D. 

(+).- Estos son productos que se obtenían de l a  laguna. 
( * )  .- I.N.D.=Informaci6n no d ispon ib le .  

Se cons idera  que estos a r t l c u l o s  que se intercambiaban por  

l a  l eña  no eran buenos, deb ido  a que algunos se dabzn en malas 

condic iones  como es e l  caso  de  l a s  f ru t a s  que v a  estaban pasa- 

das, e i n c l u s i v e  no e x i s t í a  mucha var iedad de productos. Por  

e l lo,  en e l  año d e  1954 e l  Pres idente  Municipal de  Tianguisten- 

co, Lu i s  Cas t ro  Ordbnez, e x i g i 6  que se cambiaran cosas buenas por 

Ja l eña  y s i  ésto no sucedía,  amenazaba con q u i t a r  e s t a  sec- 

c ión .  

trueque prcductos en mejores condic iones (aunque éstos cont inua 

ban s iendo de mala ca l i dad )  y más var iados  como son: f r u t a s  a 

punto de  fenecer, carne  y sus der ivados ,  s a l ,  azúcar,  jabón, so 

pas de  pasta ,  verduras,  etc., y estos son los a r t l c u l c s  que se 

cambiaban aún en l a  actual idad.  

A p a r t i r  de  ese momento l a  gente  comenzd a l l e v a r  a l  

- 

Alrededor  de l  año de  1942, l a  gente  que a s i s t l a  a este i n -  

tercambio e r a  t a n  solo l a  mitad de l a  que concurre en nuestros  

d ías ;  se ca l cu l a  que l a s  personas que aportaban l a  l eña  eran 30 
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6 40 y provensan de San Lorenzo, Coatepec, Xalatlaco, Ahuaten- 

co, Ocotenco, Tlacomulco, Tlacuitlapa y San Bartolo, y las gen- 

tes que concurrían con sus artSculos para intercambiar por la 

leña eran 20 6 30. No deja de ser significativo que el número A - 
de individuos que participan en el trueque de Tianguistenco sea 

.el dobie en la actualidad a pesar de que en el año de 1972, fe- . . .  

cha en la que se form6 nuevamente el tianuuis en Capulhuac, y '  

dentro de él una sección de trueque de leña, las personas de Xa - 
latlaco que llevaban leña al trueque de Tiancpistenco se pasa- 

ron a l  intercambio de Capulhuac por localizarse ésta más cerca- 

no a su poblado y, que la mayor parte de la gente de San Loren- 

zo haya dejado de asistir a este intercambio por especializarse 

en el comercio de jugos en el Distrito Federal. 

El que actualmente exista mayor confluencia de personas se 

debe en gran medida a que desde hzce seis años se introdujeron 

al trueque, aportando leña, personas de algunos poblados del Mu - 
nicipio de Ocuila y, considero que a estr.respecto también po- 

see mucho peso el que las autoridades municipales hayan fomenta - 
do y reforzado este intercambio al exigir que en 61 se cambia- 

ran mejores productos, ya que nos hemos encontrado casos en los 

que algunas personas intervenían una vez en él, aportando ieña, 

y debido a la mala calidad de 10s artículos que obtenían no re- 

gresaban nuevamente. 

Volviendo otra vez al año de 1942, se dice que en esa épo- 

ca la leña se vendía más y se cambiaba menos y que uesde 1960 

su.cede lo contrario, se cambia más y se vende menos, debido a 

que ya circulaban más productos y de mejor calidad. 



En 1945, en l a  seccibn del trueque, el cambio de la leña 

se efectuaba en base a "manos"; una mano eran cuatro palos del - 
gados de aproximadamente 30cms. de largo por 11 crns. de diáme 

tro, y cuando los leños se vendían, en dicha sección, el pre- 

cio era de $ 0.25 por 12 "manos". Actualmente el intercambio 

se establece en base a "cambios" y cada cambio tiene como refe 

rencia el precio en el mercado de transacciones monetarias; es 

decir, un cambio es el equivalente a un leño cuyo costo de ad- 

quisicidn sea d e  S 1.00; cinco cambios a un leño más grueso 

que se compre por $ 5.00, etc., el volumen de los le.ños que 

circulan hoy día es  de mucho mayor espesor existiendo desde 

los palos delgados que en la actualidad son (le aproximadamente 

60 cxns. de largo por 1 5  crns. de diámetro, hasta rajas de 60 

cms. de largo pur 9 8  crns. de diámetro. La venta de la leña 

en estp r;eccitin actualmente, se lleva a cabo por brazadas y 

por metros cuadrados. 

- 

- 

Respecto a los cambios que ha habido en la manera de hacer 

el trueque se trate de seguir históricamente un producto espec€ - 
fico que es la tortilla, debido a que ésta tiene en el presente 

una equivalencia definida que es un leño delgado por una de 

ellas y se vi6, que en el año de 1942, también se cambiaba un 

leño por una tortilla, pero el tamaño de 61 era menor. 

Conviene mencionar, que las personas del municipio de Ocui - 
la entraron a participar en el trueque son las que introdujeron 

y llevan rajas a l  cambio, ya que el bosque les queda muy cerca- 

no y, por lo tanto, es más diflcil que sean sorprendidos por la 

vigilancia forestal con esta forma penada de extraer leña. Es - 
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t e  hecho ha afectado e l  valor que antigcarnente tenían los leños 

pues dado e l  ofrecimien-o de r a j a s ,  en 1~ actualidad los "cl ien - 
t e s "  piden leños más gruesos para cambiar s u s  productos y s i  c6 - 
l o  poseen leños delgados tienen que darse más leños a cambio y 

en  ocasiones n i  se los cambian porque desean leños gruesos. 

Por e l l o ,  l a s  personas del  municipio de Coatepec, que l e s  que- 

da más retirado e l  riionte y por l o  tanto ,  ncr extraen r a j a  para 

el cambio, se dan- cuenta y sostienen que los d e l  municipio de 

Ocuila han "malbaratado su leña". 

Sabemos que cuando e l  trueque y venta de l a  leña se hacía 

frente  a l a  i g l e s i a ,  l a  adquisicián de é s t a  por parte d e  los 

"c l i entes"  se efectuaba Gnicamente e n  el "puesto" donde se  po- 

nSan los leños, s i n  embargo, una señora introdujo chicharr6n, 

manteca, y longaniza para cambiar por la leña alrededor d e l  % 

año 1965, y como era  l a  ú n i c a  que llevaba és tos  productos, e l l a  

ponía s u  "puesto" con e l l o s  y l a  gente que llevaba l a  leña iba 

a t rocar  a dicho puesto invirtiéndose,rsn ese caso,  los papeles 

por l a  demanda de esos productos. 

B) . - FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL INTERCAbIBX3 

I) . -  GENERALIDADES 

El cambio de leña por art fculos  se l l e v a  a cabo los martes 

dfa de plaza, e n  Santiago Tianguistcnco, en un terreno que se 

loca l iza  entre l a s  c a l l e s  de Prolongación Moctezuma y Prolonga- 

c i 6 n  Adolfo adpez Mateos. 

Dentro del  t ianguis,  é s t a  es l a  única secci6n donde no se 
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cobra derecho de piso ni licencia anual a los puestos de leña y 

de productos que ahf se colocan. De esta manera, los que ahí 

participan se ahorran por lo menos $ 10.00 semanales por metro 

cuadrado en la extensión que ocupen sus puestos, o sea del dere- 

cho de piso, y $ 300.00 anuales de la licencia anual dé tian- 

- 
6 

guis, que es io que se les cobra al resto de los puestos que se 

instalan los martes en este tianguic cuando intervienen con los 

productos por l o s > q u e  se cobra menos. 

El nherqde personas que intervienen en el trueque varea 

en el transcurso de un año; esta afluencia está íntimamente re 

lacionada con las actividades que tienen que realizarse en los 

- 

trabajos de las milpas. De esta manera, la relación en un año 

es la siguiente: 

De mediados de Diciembre a 

finales de marzo....,,,,....Es cuando acude más gente; 

aproximadamente unas 60 perso- 

nas llevan leña y unas 70 artí 

culos. 

- 

Duranto todo el mes de 

abril. ...................... Asiste menos gente porque en 

este mes se siembra. 

De Mayo a Agosto.,.,. ,,...,Van más personas; unas 70 con 

productos y unas 60 con leña. 

De Septiembre a Octubre.....Concurren menos personas debi- 

do a que se cosechan el frijol 

y el haba de las milpas. 
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De Noviembre al 15 de 

Diciembre ................... Participa poca gente porque se 
cosecha el maíz; con leña solo 

asisten como 20 personas. 

Acemás de las razones arriba indicadas, la asistencia es - 
te intercambio se ve esporádicamente afectada por los festejos 

de los santos de los pueblos a los que pertenecen los indivi- 

duos que- ah1 intervienen, o bien, pur otras CeiebGiciones impor - 
tantes como lo es el día de los muertos, ya que en el primer ca 

t 

~ .. . 

- 
so no asisten las personas que festejan al santo de su pueblo 

ni los invitados y en el segundo acontecimiento nadie asiste. 

En el trueque intervienen hombres y mujeres de 30 a 75 

años de edad aproximadamente y algunos niñcs y niñas de 6 a 14 

años que acompañan a sus padres. Los primeros transportan la 

leña en burros a la seccidn del trueque y ,  después de ello, ai- 

gunos acompañan a su mujer durante el cambio, pero lo más común 

es que se reúnan en pequeños grupos a tomar pulque y a platicar 

mientras sus esposas efectiian l a s  transacciones con las señoras 

que traen artículos. Las niñas y niños por su parte, acompa- 

ñan y ayudan a su mamá a realizar el cambio o venta de la leña. 

r7 

El cambio comienza a las 9:00 de la mañana y ,  para ello, 

el hombre anteriormente ha llevado los burros o mulas cargados 

de leña desde su poblado hasta el tianguis, combustible que el 

dSa anterior fue a obtener al monte, mientras su mujer ha toma- 

do un cami6n o pesero para transportarse a este luqar. 

pueblo de Ocotenco a Santiago Tianguistenco se toma 1:30 hrs. 6 

Del 

-I .--- 
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1:40 h r s .  caminando con l o s  burros y 1 0  minutos transportándose 

e n  camión o pesero; e l  costo por e l  v i a j e  e n  camión es de $4.00 

y e n  pesero de $ 5.00 .  E l  traslado de l a  leña no solo se l l e -  

va a cabo en burros o mulas pues hay personas que se  reúnen pa- . .  

r a  pagar entre e l l a s  e l  a l u i l e r  de un camidn de carga, pero 6s 

t a s  generalmente viven en poblados más alejados que les  impiden 

irse caminando con l o s  burros, o bien, alquilan e l  camión por- 

que llevan r a j a s  y q u i e r e n  e v i t a r  que los sorprenda l a  vigi lan-  

c i a  fores ta l  en e l  camino, debido a que e s t á  prichibida l a  ex- 

- 

tracción de e s t e  producto por ser concesión exclusiva para l a  

compañla de papel Loreto y Peña Pobre. E l  costo por transportar 

Los leños en camión e s  de $ 1 0 0 . 0 0  por metro cuadrado de leña 

y l a  m u l t a  cuando los sorprende l a  vigi lancia  f o r e s t a l  con ra- 

j a s  e n  e l  camino es también de $ 100.00  por metro cuadrado. 

A pesar d e  que el cambio comienza a l a s  9:00 A.M., e n  e l  

transcurso de la mañana continúan llegando personas con sus le-  

ños hasta l a  1:30 P.M., aproximadamente. Las qentes que l l e -  

gan más tarde son l a s  que han alquilado camión para transportar 

su l eña  y ,  por e l l o ,  se vieron obligadas a a jus tarse  a l  horario 

d e l  chofer. 

Las personas que as is ten con leña para intercarnbiarla por 

a r t í c u l o s ,  provienen de los poblados que se encuentran alrede- 

dor d e l  monte y son de: Tlacomulco, Ocotenco, Coatepec, La Espe - 
ranza, San Juan Atzingo, Santa Lucla,  Santa Martha, Xalat laco,  

Tilapa, La Magdalena, Tl.acuitlapa y de l a  Colonia Gustavo Baz. 

De es tos  pobladds los que trasladan su  leña e n  camión son: San 

Juan Atzingo, Santa Martha y La Esperanza. 
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Las personas que llevan productos para intercambiar por 

leña proceden de poblados donde no hay monte, como son: Mexi- 

caltzingo, San Pedro Tlaltizapdn, Gualupita, Santa Cruz Atiza- 

pán, Capulhuac, Santiago Tianguistenco y Almoloya del Río. 

También nos hemos encontrado con gentes que provienen del po- 

blado de Ocoyoacac, donde sf hay monte, pero doncle no tienen - 

quien les leñe porque los hombres de ese lugar se van a traba- 

jar a las fábricas de Santiago Tianguistenco o a l  Distrito Fe- 

deral. Las señoras que llevan artículos para czmbiar por le- 

ña generalmente asisten solas al intercambio, aunque en ocasio - 
nes son acompañadas por su esposo o por alguna de sus nueras, 

quienes les ayudan a cargar la leña y ,  posteriormente, a ama- 

rrarla en tercios. 

Los leños que se introducen al cambio son de diferentes 

clases y son de: hijote, ocote, ajle, membrillo, madroño, tepo - 
pote, sayulistlat, encino, oyamel y jara; siendo los ocho pri - 
meros mejores para cocinar debido a que sacan mas flama y des- 

pués de quemarse dejan carbbn. A pesar de la prohibici6n que 

se le hace al campesino de extraer rajas del bosque, existen 

puestos en donde se expende este tipo de leña, sobre todo los 

que provienen del Municipio de Ocuila, pero éstos son siempre 

los últimos en terminar con su combustible debido a que son po - 

cas las gentes que les cambian por el temor de que de regreso 

a sus casas los multe la vigilancia forestal. 

Los artIculos que entran más comunmente para intercabiar- 

se por los leños son: frutas, verduras, carnes y sus derivados, 

jabones, cazuelas y ollas de barro, tortillas hechas a mano, 
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etc. 

nos, naranjas, piñas, sandzas, limones, mangos, melones, guaya- 

bas, duraznos, uvas, chiles, jitomates, cebollas, papas, chlcha - 
res, pepinos, aguacates, tomates, calabacitas, coliflor, tunas, 

camotes, perejil, pápalo, quelites, cilantro, thé de lim6n, pan - 
za de puerco, barbacoa de panza y cabeza de borrego, chicharr6n, 

chicharrón en polvo 6 carnitas, rellena, hígado, longaniza, qug 

so, manteca clara y oscura, menudo de puerco, codillo, azúcar 

embolsada, sal, lentejas, sopas de pasta, jabón en pasta "Ca- 

rey", jabón en polvo "Fab", petates de tule chicos (0.90 re.. X 

0.40  in.) retazos de tela, flores, atole, etc. Conviene mencio 

nar que durante nuestra estancia entraron dos productos al cam- 

bio: Consomé, que lo llev6 una señora por primera vez el 29 de 

Julio de 1980 y palomitas de maíz que se introdujeron el 12 de 

Agosto del mismo año, despues de que durante mucho tiempo no ha - 

Como parte de estos productos podemos mencionar: pláta- 

bIan ya circulado. 

Respecto a la forma de obtener lcsrartículos que se inter- 

cambian por la leña obtuvimos la siguiente información: 

(Favor de consultar el  cuadro en 

las siguientes páginas) 
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En la época en la que se realizaron estos cuadros (de Mayo 

a Agosto) acudieron alrededor de 7 0  personas con artículos, por 

lo que esta muestra la consideramos representativa debido a uue 

corresponde al 57.1% de esa población. Dentro de este porcen- 

taje el 60% corresponde a comerciantes que destinan al trueque 

los restantes de su comercio, o sea, los productos que ya no pu - 
dieron ser vendidos en el mercado de transacciones monetarias; 

el 22.5% a personas que compran artículos especialmente para el 

trueque; el 5% a gentes que combinan la introducción de artícu- 

los que ellos producen con la compra de productos y el 12'5% a 

personas que producen directamente lo que intercambian. 

Respecto a la manera de obtener estos artlcu1.0~ se puede 

ver que los comerciantes de verduras, de frutas y de cazuelas y 

ollas de barro adquieren estos artículos en la merced, en Talu- 

ca o directamente con los productores en Tenancingo, en Villa 

Guerrero o en Metepec. Los que compran productos especialnen- 

te  para trocarlos losconsiguen por lo gmpral en el resto del 

tianguis, en las tiendas de abarrotes o en la Conasupo de San- 

tiago Tianguistenco; y los negociantes de carnes y sus deriva- 

dos se dedican a la matanza de animales, por lo que introducen 

166 artfculos por ellos producidos, pero vistos éstos con menta - 
hitiad mercantil; así mismo, las que aportan petates, tortillas 

y habas producen directamente lo que intercambian pero sin afán 

de lucro como lo es en el caso de los carniceros. 

2 )  .- FOIü.iA DE HACER LOS CANBIOS. 

La leña constituye el producto principal en e1.cambi.o por 
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l o  que e l  trueque solo se l l e v a  a cabo entre l a  leña y los a r t í  - 
culos y nunca las  que traen artzculos truecan entre sí. 

Las personas que llevan leña,  después de descargarla de 

l o s  burros o d e l  camión, l a  acomodan separando los leños más 

gruesos de l o s  más delgados porque los primeros son l o s  que t i e  - 
nen mas valor . D e  e s t a  manera, ponen s u  "puesto" y l a s  se- 

ñoras se quedan e n  é l  esperando a que l a s  c l i e n t e s  que traen 

(1) 

productos l l e g u e n  a cambiarles. 

Las señoras que aportan ar t í cu los  a l  cambio, generalmente 

c irculan entre los puestos d e  leña para intercambiarlos, no obs - 
t a n t e ,  existen cuatro o cinco que instalan s u  "puesto" poniendo 

sus productos a la v i s t a  de l o s  demás y esperan a uue lleguen 

personas con unos leEos de su puesto para t rocar les .  Estas se 

ñoras que se colocan con sus  "puestos" son l a s  que poseen l o s  

art€cul.os que t i e n e n  moyor demanda como son l a  carne y s u s  d e r i  

vados, o b i e n ,  f r u t a s  y verduras e n  cantisades superiores y con 

mayor variación a l a s  que l a s  truecan ambulando. 

D e  e s t a  manera, e l  triieque se efectúa de dos modos: 

1.- Con l a s  personas que establecen s u s  puestos con leña y 

que a ellos l legan a intercambiar l a s  gentes que i n t r o  - 
ducen otro t ipo  de ar t í cu los .  . 

2.- Con los  individuos que instalan s u  "puesto" con produs 

t o s  y que a e l l o s  llegan a t rocar  l a s  personas que 

(11.- Para l a  presente exposición se entiende por valor y por 
costo l o  que se tendria que pagar, con referencia a transaccig 
nes monetarias, por adquirir los productos. 
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(2)  aportan los leños . 
En e l  primer caso e l  cambio se rea l iza  de l a  siguiefite ma- 

nera: l a  señora que ambula con ar t l cu los  l l ega  "al puesto de l e  - 
fia" y l e  pregunta a l a  marchente s i  desea alguno üe los produc- 

tos  que e l l a  trae; s i  l a  marchante responde afirmativamente l a  

señora que l l e v a  los  ar t í cu los  muestra e l  tanto de s u s  produc- 

tos  que desea intercambiar con e l l a  y ,  posteriormente, l a  mar- 

chante l e  despacha l o s  leños que e l l a  considera corresponden a l  

equivalente d e l  producto ofrecido. La señora a l  aceptar l o s  

leños generalmente regatea diciendo que son pocos y se remite a 

mencionar que el precio del  producto en e l  mercado monetario e s  

elevado, y entonces l a  marchante l e  da dos o t r e s  leños más, 

con lo  que l a  señora queda conforme y se concluye e l  cambio . (3) 

Otra manera de hacer e l  trueque en l o s  "puestos de leña" es a 

base de "cambios"; en e s t e  caso,  cuando l a  señora ha ofrecido 

s u  ar t f cu lo  y éste ha sido aceptado, l a  señora del puesto" de 

la leña l e  p i d e  el tanto de l o s  productos que desea en "cambios" 

que pueden ser  de cualquier cantidad, por ejemplo: 1 0  cambi.os, 

20 cambios, etc ,  A l  r e f e r i r s e  a l o s  cambios, l a  gente hace i n  -. 

directamente alusión a l a  moneda, o sea a l o s  pesos, dado que 

d i e z  cambios equivalen a $ 10.00 de l o s  dos productos, 20  cam- 

bios a $ 20.00, etc. Una vez que l a  marchante del puesto de 

(2) .- Cuando circulan muchas gentes airibul ando con ar t l cu los  y ,  
por e l l o  ba.ja el ofrecimiento de leños a los  puestos de produc- 
t o s ,  es tas  marchantas toman parte de s u s  ar t l cu los  y l o s  llevan 
a trocar  a l os  puestos de leña. 
( 3 )  .- Solo en un caso henios observado que a petición del  que 
t r a e  l o s  a r t l c u l o s  se inviertan los papeles; es  dec i r ,  que l a  
señora de l a  l e ñ a  ofrezca primero e l  tanto de s u  producto que 
desea t racar  y después de ello, el que t rae  los ar t l cu los  le 
despache; e s t e  fué e l  caso del  pan de d u l c e  y e l l o  prolablemen- 
t e  s e  debe a que &te es un producto escaso e n  e l  t rueque  ya 
que solo una o dos personas l o  llevan. 
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la leña ha fijado la cantidad de "cambios" que quiere trocar, 

tanto ella como la Señora 

simultáneamente y posteriormente, cada quien recoje lo que le 

que trae los artículos se despachan 

corresponde. 

En el segundo caso, o sea en los  "puestos de productos", 

el trueque se lleva a cabo en forma inversa a la del primer ca- 

so, esto es: las señoras que tienen sus puestos con leña, toman 

parte de su producto y lo llevan a los "puestos" que tienen ar- 

tkulos, y dependiendo de los leños que ofrezcan les despachan 

las frutas o verduras o de los productos que en el puesto tie- 

nen y que desea intercambiar la poseedora de la leña. 

entregados los artículos, l a  senora que lleva la leña general- 

mente regatea por lo que se le da un poco más del producto, por 

Una vez 

ejemplo: dos o tres frutas más, con lo que queda a gusto tanto 

el cliente como la marchante y se concluye el cambio. Cuando 

el trueque se efectúa en los "puestos" de artículos el intercam - 
bio no se establece en base a "cambios". 

Al. trueque siempre asisten las mismas gentes con leña y 

las que aportan los productos generalmente llevan lo mismo, por 

lo que, tanto las personas que ponen su "puesto" COR leña tie- 

nen "clientes" ambulantes con las que siempre intercambian, co- 

mo las personas que poseen su "puesto" con artículos también ha - 
Gen "clientes" con las personas que l levan leña. I 

Las señoras de los puestos con leña siempre les despachan 

un poco mejor a sus clientes para que éstas continuamente vayan 

a ofrecerles los productos que llevan, sin embargo, Este no es 

un círculo cerrado pues tambign se llega a hacer el cambio a 



personas que no son clientes e incluso hay marchantes de leña 

que, a h  teniendo cl ientes,  l e s  truecan a todas l a s  que llegan 

a ofrecerles sus artfculos un poco de combustible para a s í  ha- 

cerse de más cl ientes.  Por otro lado, l a s  personas que ambu- 

lan COA productos también se l o s  ofrecen a l a s  personas que no 

son sus marchantes. 

Las señoras que ponen sus puestos con artículos,  también 

tienen cl ientes y# no obstante, l e s  despachan a las  que no lo 

son. A este respecto, es interesante que l a  primera señora 

que estableció su "puesto" con productos introduciendo chicha- 

rrbn, manteca y longaniza en 1965, únicamente l e s  cambiaba es- 

tos productos a sue clientes y,  debido a l a  introducción, desde 

hace 6 años, de más personas que aportaban dichos artículos, 

convirtiéndose tambi.6n en "puestos", e l l a  camem6 a cambiarles 

a l as  que no eran sus clientes para poder terminar con sus pro- 

ductos dada l a  competencia que surgió. 

Durante e l  intercambio l a  mayor parte de l a s  señoras se 

concretan a efectuar e l  trueque, sin embargo, algunas personas 

aprovechan este  mamento para platicar sobre su vida y sus "his - 
torias-,  

3) .- LA TRANSACCION. 

E l  entender como se l l eva  a'cabo e l  establecimiento d.e l as  

equivalencias de los productos que se intercanhian, o sea, l a  

cantidad de l e k s  que tienen que darse a cambio de una determi- 

nada cantidad de art€culos y viceversa, nos era muy confuso en 

un principio, pero conforme continuó nuestra investigaci6n fuí-  
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mos comprendiendo este punto. 

Cuando apenas comenzábamos nuestra investigación y le pre- 

guntábamos a la gente como hacía, el cambio, siempre nos respon- 

día: ''le calculmntos en base a que el kilo del producto que ella 

nos quiere cambias cuesta "X" pesos y los leños cuestan "Y" pe- 

sos, por lo uue si ella me da (por decir algo) $ 20.00 de su 

producto, yo le doy lo que. corresponde a $ 20.00 de leños". 

Este tipo de'contestaci6n era la que siempre se nos daba 

cuando haczarnos esa pregunta y ,  no obstante eso, en una oca- 

si6n cuando me encontraba en un "puesto" de leña, lleg6 una se- 

ñora ofreciendo páátanos, y después de que la marchante le dijo 

que si quería de ese prcducto, la señora le di6 el tanto de yld - 
tanos que deseaba cambiar y ,  posteriormente la marchante separó 

los leños que eorrespondlan a esa cantidad de plátanos, En 

ese momento se ccmcluy6 el cambio y cuando la señora iba a to- 

mar los leños que le CorresFondían, yo le pregunté a la señora 

del puesto c6mo había calculado su cambio a lo que me respondió 

de la misma manera de la contestaci6n que expuse anteriormente 

y ,  ademds de ello, retoni6 los leños para contarlos y mostrarme 

dicho cambio y resultó que le estaba dando mayor cantidad de le - 
ños que 1.0s que deberían haber sido, sin embargo, se los di6. 

Además de que este hecho contradecía un poco la respuesta que 

constantemente se nas daba, sucedfan otro tipo de cosas que no 

iban de acuerdo con ese marco de referencia, como era que en 

ocasiones, la marchante del puesto de la leña no sabla ni a co- 

mo estaba el k i l o  del producto por el que había intercambiado, 

o l a s  señoras que aportaban artkulos no los pesaban antes de 



s a l i r  de  sus casas  para darse  una i d ea  de  cuánto l l evaban.  

Por  o t r a  pa r t e ,  los leños y l a s  brazadas poselan d i f e r e n t e s  

equ iva lenc ias ,  en moneda, para algunas personas y e x i s t f a n  

c i e r t a s  const rad icc iones  en e l  intercambio s i  éste se ana l i zaba  

con r e f e r e n c i a  a l  d ine ro ,  a s í  por  ejemplo: 

l).- Para una señora que aportaba l eña :  

DOS leños r e gu l a r e s  ( 4 )  v a l í a n  $ 10.00 y eran 10 cam- 

bios . 
Un leño r e g u l a r  se cambiaba por una t o r t i l l a .  

2 ) . -  Para o t r a  señora que aportaba leña:  

Tres leños r egu la r es  costaban $ 10.00 y eran 1 0  cam- 

bios. 

Diez  leños delgados  eran 10 cambios cuando se despacha- 

ba b i e n  y trece leños de lgados  eran 15 cambios cuando 

se despachaba mal. 

3 ) . -  Para una señora que t e n í a  su puesto con artículos: 

Dos leños r e gu l a r e s  v a l í a n  $ 5.00. 

En cuanto a brazadas de  l eña  e l  v a l o r  e r a  e l  s i gu i en t e :  

41.- Para o t ra  señora que aportaba leña:  

Una brazada de  6 a. 9 leños r egu la r es  y gruesos v a l í a  

$ 15.00. 

( 4 ) , -  Para da r  una i dea  a l  lector Froporcionamos las s i gu i en t e s  
medidas aproximadas para los l eños :  

1 leño de lgado  = 60 crns de l a r g o  por 15 crns. de  diámetro. 
1 leño r e g u l a r  = 60 crns de  l a r g o  por  25 crns. de  diámetro. 
1 leña grueso = 60 crns d e  l a r g o  por  30 crns. de  diámetro. 
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Una brazada de  15 leños requ lares  y gruesos v a l í a  

$ 20.00, 

Una brazada de  1 8  leños r egu la r es  y gruesos v a l í a  

$ 25.00. 

5.- Para una señora que l l e v abe  a r t í cu l o s :  

Una brazada d e  leña costaba $ 20.00. 

Antes d e  a n a l i z a r  los v a l o r e s  que se l e  d n a  

queremos a c l a r a r  que l a  d i f e r e n c i a  que e x i s t e  en t r e  

stos 1 ñ O S ,  

l a  primera 

y sequnda señüras de nuestro ejemplo, de dar  áos o tres leños 

por 10  cambios, se debe muy probablemente a que en l a  ac tua l i -  

dad se ha devaluado un poco e l  v a l o r  de  l a  madera por l a  in t ro -  

duccidn de  r a j a s  de los pueblos d e l  Municipio de  Ocui la  y ,  por 

e l l o  actualmente, algunas gen tes  están comenzando a dar  tres l e  - 
ños por 1 0  cambios mientras que otros continúan despachando dos 

leños como hasta  ahora lo  hzn hecho. 

La primera cont rad icc idn  que surge de los datos  l a  vemos 

en l a  primera señora; ésta nos d i c e  que dos pa l o s  r egu la r es  va- 

l e n  $ 10.00 y que uno d e  esos leños l o  cambia por una t o r t i l l a ;  

ante esto, e s t á  dando un leño de $ 5.00 por una t o r t i l l a  que en 

e l  mercado monetar io  cuesta  $ 0.50 y e l l a  e s t a r í a  perdiendo 

$ 4 . 5 0 ,  Bueno, pero suponoamos que un dSa hay much2 oferta de  

t o r t i l l a s  y que por e l l o  se ca i i i e  un p a l o  de lgado por  una de 

e l l a s ,  o b ien ,  que sea l a  costumbre de  l a  marchante hace r l o  de  

esa manera; vemos que n i  en este caso  l e  convendría hacer el 

cambio, porque, como nos d i c e  l a  segunda señora de nuestro ejem - 
plo, 10 pa l o s  de lgados  son d i e z  cambios y equiva len a $ 10.00, 
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por  l o  que e l  costo d e  un p a l o  de lgado es de  $ 1.00 y l a  tort i-  

l l a  en e l  mercado nos sigue costando $ 0.50. Aunque en este 

caso l a  pérd ida  de l a  señora es menor, e l  cambio no es equi ta-  

t ivo,  pues para  h a c e r l o  deber ían t r o c a r s e  dos t o r t i l l a s  por un 

leño de lgado lo  que no  sucede en l a  r ea l i dad .  

Ahora veamos lo que sucede con l a  op in ión  d e l  costo d e  l a s  

brazadas d e  leña, l o  primero que s a l t a  a l a  v i s t a  es l a  contra- 

d i c c i dn  q u e  e x i s t e  en  l a  cuarta  señora d e l  e jemplo,  ya que nos 

d i c e  q u e  una brazada d e  6 a 9 leños r egu la r es  y gruesos cuesta 

$ 15.00 mientras  que una de  1 5  leños r eau la r es  y gruesos v a l e  

$ 20.00, cuando en r e a l i d a d  deber ía  c o s t a r  a l rededor  de  $ 30.00 

pues es c a s i  el. dob l e .  

Por otro lado, tenemos que una brazada de  1 8  leños regula-  

res y gruesos cues ta  $ 25.00, cuando solo le e s t á  aumentando 3 

leños por $ 5.00 n i e n t r a s  que si e l l a  j u n t a r a  otros tres leEcs 

e h i c i e r a  una brazada como l a  primera que nos d i j o  de  $ 15.00, 

esos tres leños le va l d r l an  $ 7.50, por l o  que e s t a r í a  perdien- 

do  $ 2.50 a i  hacer l a  brazada de 1 8  leños. Además de  esto, s i  

se cons idera  que tomando a l a  segunda señora d e l  ejemplo, que 

es l a  que da más bara tos  los leños, tres pa l o s  r egu la r es  v a l en  

$ 10.00, I a  brazada d e  6 a 9 leños teór icamente  deber la  v a l e r  

entre $ 20.00 y $ 30.00 y aún más debido a que se inc luyen le- 

ños más gruesos; a s l  mismo, l a  brazada de  15 leños r egu la r es  y 

gruesos más de $ 510.00 y l a  de  18  lecos más de  $ 60.00. 

Por c o n t r a d i c t o r i o s  que  parezcan los casos  expuestos, 6s- 

tos son los v a l o r e s  o equ i va l enc ias  que se ma.nejan para los le- 

ños y brazadas cuando se hablan de cambios o de  sus p r e c i o s ,  pe 



ro s i  ¿éstas  señoras realmente tcmaran como única referencia  e l  

precio de l o s  productos en el mercado monetario harían asX l a  

transacción? Indudablemente que és to  no sucedería por l o  que' 

la referencia  ten la  que ser  otra .  

Todo esto  nos condujo a pensar que e l  precio en dinero no 

era l a  base sobre l a  que se estableda e l  va lo r  de los productos 

que se intercambiaban sino que, e l  darnos es tos  valores cuando 

preguntábamos sobre l a  manera üe hacer e l  cambio, era para 

e l l o s  l a  manera más s e n c i l l a  y, quizás forzada, de explicarnos.  

como s e  efectuaba. 

Conforme continuamos asistiendo a l  trueque, nos enteramos 

que ex is t fan  equivalencias generales para efectuar e l  intercam- 

bio ;  por lo menos, cuando éste se realizaba en l o s  puestos de 

leña. De e s t a  manera, supirr.os que algunos productos se  despa- 

chaban por brazada y otros  por palos;  cuando se cambiaban por 

brazadas l o s  leños eran regulares y .gruesos, mientras que cuan- 

do s e  trocabsn por palos és tos  eran delgados. 

Cuando se despacha por brazada l o s  leños n o  se  cuentan si-  

no que solo se hace e l  montoncito de e l l o s  a l  cálculo.  Por 

brazada se cambia: e l  azúcar, la l e n t e j a ,  e l  arroz,  e l  f r i j o l ,  

el jab&, l o s  mangos, l a s  o l l a s ,  l a s  cazuelas, los peta tes ,  l a  

carne y s u s  derivados como l a  barbacoa, e l  menudo de puerco, e l  

codi l lo ,  e l  chicharrbn, l a  manteca , etc .  Las equivalencias de 

algunos de estos  productos son: 

Un k i l o  d e  azúcar por una brazada 

Un k i l o  de arroz por una brazada 

Un k i l o  de f r i j o l  por una brazada 
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Un kilo de jab6n "Fab" por  una brazada 

Dos jabones en pasta por una brazada 

Un p e t a t e  c h i c o  por  una brazada 

Un cuar to  de chicharrón por  una brazada 

Entre  los productos que s e  t rocan por pa l os  delgados es- 

tán: e l  p i s tano ,  los c h i l e s ,  e l  c i l a n t r o ,  e l  pápalo,  l o s  toma- 

tes, los j i t oma t e s ,  lcs duramos,  l a s  c ebo l l a s ,  las t o r t i l l a s  y 

las t o r t a s  de haba. Las equ i va l enc ias  de estos productos son: 

1 ElStano por un leño de lgado 

3 C h i l e s  serranos por  un l eño  de lgado 

1 Tomate por un leño de lgado 

1 Ji tomate  g u a j i l l o  por un leño de lgado 

l a i t o m a t e  b o l a  por  cuat ro  leños delgados cuando es grande 

y por tres cuando es chico. 

1 Durazno por un l e k  delgado 

1 Cebo l l a  por un leño de lgado 

1 T o r t i l l a  por un leño de lgado 

1 Papa ch i c a  por  Uii leño delgado 

1 Aguacate por un leño de lgado 

5 Panes d e  dulce por  s e i s  leños r egu la r es  

1 Tamal por cinco leños r egu la r es  

1 A t o l e  por siete leños r egu la r es  

1 Bolsa  de palomitas  por  d i e z  leños delgados 

1 Consomé por 1 0  leños delgados 

Otra manera de hacer e l  intercambio es, como hab$amos men- 
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cionado, en base a "cambios". En resumen de es tos  se puede de - 
cir que : 

2 6 3 Leños regulares son 10 cambios 

10 Leños delgados son 10 cambios cuando se despachan b ien  

y 13 leños delgados son 15 cambios cuando se despacha mal. 

Respecto a la manera de hacer e l  trueque e n  los  puestos de 

ar t f cu los ,  éste no se hace e n  base a palos por productos cuando 

e n  e l los  hay verduras o frutas  sino que, tanto e n  los puestos 

que hay esos a r t í c u l o s  como en los que se despachan l a  carne y 

sus derivados, l a  gente q u e  aporta l a  leña l l eva  a el los varios 

leños o una brazada y la "marchante" les despachc a l  tanteo. 

E l - g r u p  de-personas que posee s u  "puesto" con ar t l cu los  se  con - 
forma de comerciantes que llevan a intercambiar e l  producto que 

ya no pudo s e r  vendido, y ,  platicando con un señor que poseía 

su "puesto" de chicharrón e n  polvo, é s t e  me comentó respecto a 

la manera de hacer e l  cambio l o  siguiente:  "el  cambio l o  c a l c u -  

lo e n  base a los precios ,  s i n  embargo, a l  hacer e l  cambio, m i  

producto se  devalda porque tengo que dar más chicharrón q u e  l o  

que me dan de leña; pero yo l es  doy más de chicharrdn porque 

éste me sobra (pues tiene una carnicerIa  y t r a e  l o  que no puede 

vender) y por que la gente piensa que por s u s  leños les  deben 

despachar b i e n ,  A l  hacer el cambio les  doy e l  tanto de c h i c -  

rrdn que se neces i ta  para que l a  gente e s t é  contenta con e l  cam - 
bio" . 
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4 )  .- INFLUENCIA DE LA LEY DE LA OFERTA Y LiE LA DEMANDA EN LA 

TRANSACCION. 

A pesar de las equivalencias que existen para efectuar el 

trueque, cuando éste se realiza en los puestos de leña, la va- 

riación en la oferta y la demanda de los productos que circulan 

se deja sentir en la alteracidn que sufren dichas equivalen- 

cias. De esta manera, cuando hay una menor oferta de leña y 

una mayor oferta de artkulos, al efectuarse la transacción se 

da mayor cantidad de productos a cambio de l a  leña dado que és- 

ta última es m& demandada, y, por el contrario cuando hay una 

mayor oferta de leña y una menor oferta de artkulos, se dan 

más leños a cambio de estos últimos. En el caso concreto de 

las tortillas, l a  mayor o menor oferta de éstas, no varfa su 

equivalencia, ya que una tortilla se cambia en los dos casos 

por un leño, no obstante, la alteracidn de ello repercute en lo 

grueso o delgado del leño por el que se trueca; así, cuando mu- 

cha gente acude c o n  tortillas, se les da a cambio un Falo delga - 
do y, cuando pocas personas las llevan se truecan por un palo 

reaular, pues de 90 contrario, las que aportan este artículo no 

lo cambian. 

Por otro lado, el alza y l a  baja de los precios de los pro 

ductos que existen en el mercado de transacciones monetarias re- 

percuten en el trueque, debido a que cuando sube el precio de 

algún artículo, l a  mayoría de las personas que introducen éste 

a l  intercambio dejan de llevarlo y ,  en consecuencia, al ser po- 

cas las gentes que aportan estos productcs piden más leños a 

cambio de ellos, Como ejemplo de ésto se puede mencionar el 
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caso de los a g u a c a t e s ;  cuando éste est8 barato en  e l  mercado, 

varias s e ñ o r a s  l o  i n t r o d u c e n  a l  cambio y se da UP. palo por un 

a g u a c a t e ,  pero cuando éste s u b e  de precio,  pocas s e ñ o r a s  l o  l l e  - 
' van y se t r u e c a n  t res  palos por un a g u a c a t e .  Por otro lado, 

s i  s u b e  e l  precio de a l g ú n  p r c d u c t o  pero s i g u e  habiendo l a  m i s -  

ma oferta de él e n  e l  t r u e q u e ,  no se a f e c t a n  l a s  e q u i v a l e n c i a s :  

de l  cambio. 

Los artiZcu.los que  son más demandados d u r z n t e  todo e l  año, 

debido a que se i n t r o d u c e n  en  poca c a n t i d a d ,  son :  l a  m a n t e c a ,  

e l  a z ú c a r ,  l o s  j a b o n e s ,  l a s  sopas de pasta y l a s  o l l a s  y cazue-  

las de barro. 

5) .- TRANSACCIONES FINALES. 

Ciiando las  s e ñ o r a s  de los p u e s t o s  de leña ya han terminado 

de a d u u i r i r ,  por medio d e l  t r u e q u e ,  los b i e n e s  que  n e c e s i t a n  y 

aún l es  sobra a l g o  de c o m b u s t i b l e ,  éste l o  venden p i d i e n d o  

$ 30.00 por brazada  y l a  d e j a n  a $ 25.00 con regateo. Cabe 

mencionar  quo l a s  p e r s o n a s  que han t r a n s p o r t a d o  la l e ñ a  e n  ca- 

midn r e a l i z a n  e l  t r u e q u e  s imultdneamente  a la v e n t a  de l a  l e ñ a ,  

debido a q u e  n e c e s i t a n  o b t e n e r  d i n e r o  para pagar e l  f l e t e  y sori 

el los  los ú n i c o s  que  venden por metro cuadrado ,  ya q u e  g e n e r a l -  

mente i n t r o d u c e n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  da ' ra ja ,  y cada metro cua-  

drado'lo a l i e n a n  por $ 150.00  hasta l a  1:00 P.M. y pasado ese 

t i e m p o ,  l o  venden a $ 100.00.  

Es común que cuando una s e ñ o r a  d e l  p u e s t o  de l a  l e ñ a  ya ha 

terminado con s u  p r c d u c t o  y l lesa  a l g u i e n  c o n  un a r t l c u l o  que 

ésta desea, éste se da f iado y se "paga" e l  prdximo martes c o n  



l a  4eña que se l l eve .  

de Ua leña posee leños que no puedd vender n i  iQtercambiar, POL 

quejhaya denlasiada oferta de h t o s  lese difa y, ptbr l o  tanto, po- 

ca demanda, l a  señora l e  lleva l a  dadera a algu+a de sus mar- 

chadtes (de los  puestos de artlculo/s) y se l a  f i a  para que e l  

pródimo markes le pague con patte dei producto gue e i i a  trae. 

A s í ,  l a s  pelrsonas que introducen 14 leña, nuncai se regresan a 

sus;casas nuevamente con los leños Eya que los rbstantes los c e  

bial), los fían o los venden. 

Par otro laKio, s i  l a  sefiora del  puesto 

5 

Cuando l a s  señoras que aportad l a  leña a l  trueque ya han 

tedinado de cambiar su producto, 4e reanen conilas personas de 

8u #oblado Q con sus familiares, qde tatribién llbvan leña, y plg 

ticgndo con ellos se comen su “tacd” (que se lo; hacen con los 

art$culos que adquirieron en e l  c d b i o )  y se toban su pulque o 

un $eifLesco* 

a) .+ IIgANSPQRTE DE LOS P@ODUC3$)S,i$IbQ U-JRíJDOS. 
f 

LPS sefiaras que adquirieron giodvctos a ca)nbio de su leña, 

los~aalocan’en un chiquihuite o calbasta y se rh re san  nuevzbmen- 

te b BU poblado en camidn o p&ser@) mientras sqs esposos se re- 

greean caminando con los  burras. 

9 

Por su parte, l a s  personas quit obtovieron ! l a  leña a cam- 

bio;& sus artsculos, mandan Qsta & su poblado !en unas carreti- 

l l a &  que se colocan junta a l  hruegee con ese f4n, o bien, en C a  

rnio$etas que se alquilan entre v a r h  gentes dql mismo poblado. 

Cada persona acomoda su leña en te#cios y l e  pqne una marca con 

g3.s para que su producta no sea cofifundtdo; po4teriomente, e l  
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c a r r e t i l l e r o  carga éste hasta su v eh í cu l o  y l o  l l e v a  a l a  casa 

de los r e s p e c t i v o s  dueños. En t c t a l  e x i s t e n  ocho c a r r e t i l l e -  

ros y cada uno se d i r i j e  hac ia  d i f e r e n t e s  pueblos; e l  costo por 

t ranspor tar  l a  l e ñ a  es de $ 5.00 6 $ 6.00 por tercio dependien- 

do  d e  l o  pesada que esté. 

Para t ranspor ta r  l a  l eña  en c a r r e t i l l a s  se r e qu i e r e  de un-. 

permiso de la Compañla L o r e t o  y Peña Pobre para no t ene r  proble - 
mas con l a  v i g i l a n c i a  f o r e s t a l ;  e s t a  au to r i zac i ón  se db en Méxi - 
co en e s t a  empresa y a l  concedérse l e  se l e  prohibe  a l  c a r r e t i -  

l lero t r a s l a d a r  r a j a .  Cada año e l  permiso debe ser renovado 

s i n  ex i s t i r  p o r  e l l o  cobro alguno. A pesar  d e l  impedimiento 

que se les haze  a los c a r r e t i l l e r o s  de  l l e v a r  r a j a  en el ca- 

mino, ésto es f r e cuen te  aunque se ar r i esgan  a que los multe l a  

v i g i l a n c i a  forestal. 

La s  personas que ya  no alcanzan luga r  en l a s  c a r r e t i l l a s  

para t ranspor ta r  su l eña ,  pueden d e j a r l a  en una casa que se en- 

cuentra a un lado del  t e r r e n o  donde se e f e c t d a  e l  trueque. E l  

dueño de e s t a  casa cobra $ 3.00 por ca.da tercio de l eña  que l e  

d e j en  y los poseedores d s  é s t a  pasan a r e c o g e r l a  en l a  t a rde ,  ~ - - - -  

en e l  t ranscurso  de l a  semana o e l  próximo martes. 

7).- DESTINO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR LAS LEfiERAS Y DEL 

COMBUSTIBLE ADQUZRIDO POR LAS QUE INTRODUCEN ARTICULOS. 

Todas l a s  l e f i e ras  consagran los productos que ob t i enen  en 

e l  t rueque a su consumo f a m i l i a r .  

E n - e l  caso  de l a s  señoras que adquieren l eña  a cambio de 

sus a r t f c u l o s ,  el d e s t i n o  d e  dicho combustible abarca l a s  si- 
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guientes posibilidades: uso doméstico, como insumo para elabo- 

rar tortillas para el trueque o para la venta, venta de la laña 

a otras personas del mismo poblado y, en el caso de los carnice - 
ros, como insumo para su comercio. Como ejemplo de las posi- 

bles combinaciones que se establecen entre estas posibilidades, 

en San Pedro Tlatizapán se encontraron las siguientes: 

a) Uso domést.ico 

b) Uso doméstico y como insumo para hacer tortillas para 

el trueque. 

c) Uso doméstico y corno insumo para elaborar tortillas pa- 

ra la venta. 

d) Uso doméstico, cox0 insumo para hacer tortillas para la 

venta y alienación del combustible a otras personas del 

mismo poblado. 

e) Uso doméstico y venta del conbustible a otras personas 

de l a  misma comunidad. 

f) Uso doméstico e insumo para el comercio en el caso de 

los carniceros. 

g) Exclusivamente como insumo para el comercio en el caso 

de los carniceros. 

A manera de ejemplificación del flujo de artlculos que in 

tervienen en el trueque desde el productor directo hasta el 

consumidor final, se elaboraron los siguientes diagramas: 
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111.- OCOTENCO: POBLADO QUE INTERVIEKE CON LEÑA EN EL TRUEQUE 

INTRODUCCION 

Ya hemos visto el funcionamiento tan interesante del true 

que que se efectúa los martes en el tianguis de Santiago Tian- 

guistenco, ahora internémonos al estudio de dos comunidades 

- 

que participan en dicho intercambio: Ocotenco y Lan Fedro Tlal - 
tizapán. El interés en ambas se basa en que la Frimera apor- 

ta leña al intercambio y la segunda artlculDs y ,  de esta mane- 

ra, se puede tener una visión más clara y profuvda de los dos 

polos que intervienen en dicha transacción. En este capítulo 

haremos referencia a Ocotenco, una de las rancherías que forma 

parte de la comunidad de Coatepec, reservando para el siquien- 

te apartado el estudio del poblado de San Pedro Tlaltizapdn. 

Conienzaremos nuestra exposición con l a  descripción gene- 

ral de la rancherfa, con la finalidad de proporcionar una vi- 

sidn de la situación que rodea a las personas que intervienen 

en el trueque; posteriormente pasaremos al estudio de algunas 

uniüades domésticas familiares para tratar de vislumbrar cua- 

les son las causas que las motivaron a ingresar a este tip6 de 

intercarabio, asf como, percibir cuál es la situación actual y 

por último veremos si existe alguna ganancia al efectuar el 

trueque en lugar de vender la leña y posteriormente adquirir 

estos productos en el mercado. 
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A) .- SAN NICOLAS COATEPEC: CABECERA COXUIJAL DE OCOTENCO. 

Coatepec es cabecera comunal y pertenece administrativamen- 

te al municipjo de Santiago Tianguistenco. 

coordenadas geográficas 2 116 O00 N. por 455 O00 E. (2), iocaii- 

zandose en el Estado de Kéxico al Sureste de Toluca. Sus tic- 

rras colindan al Norte y al Noreste con los terrenos de Xalatla- 

co; al Este con los de Wichilb, Estado de Mcrelos; al Sur con 

las tierras de Ocuila de Arteaga; al Suroeste con las de San Pe- 

Se ubica en las 

dro Techuchulco y las de San Mateo Texcalyacac y al Oeste limita 

con parte de los terrenos de San José Mezapa y Almoloya del RIo. 

. La comunidad de San Nicolás Coatepec se compone de las si- 

guientes rancherías: Ocotenco, Tlacomulco, Ahuatenco, San Loren- 

zo Huehuetitlán, San Bartolo del Progreso, La Lagunilla, Tlacui- 

tlapa, Chiquilpa, Coyoltepec, Antlatlacpac, Texmaninalli y Mund- 
' ( 3 )  natl . 

B).- OCOTENCO, RANCHERIA DE COATEPEC. 

Ocotenco es una de las rancherlas que forman parte de la co - 
munidad de Coatepec. 

límite de sus tierras es el mismo, no obstante, 

esta rancherfa se localiza en las coordensdas geográficas 

2 115 O00 N. por 4 5 3  O00 E . ( 4 )  y se ubica al Norte del poblado o 

ranchería de Tlacomulco; al Este Üe1 de Ahuatenco; al Oeste de 

Por su pertenencia a dicha comunidad el 

la población de 

(21.- Mapa DETEXAL, 1970. 
(31.- Informacibn complementada con 4 rancher€as de los datos ?re - 
sentados 
de Coatepec" . UAMI, 1980. (inédito) . por Luis Miguel Rionda en "sobre los bienes comunales 

( 4 ) . -  Mapa DETENAL, 1970. 
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l a  cabecera de Coatepec y a l  Sur  de los t e r r e n o s  de San José Me- 

zapa.  Esta  r a n c h e r í a  se l o c a l i z a ,  d e n t r o  de n u e s t r a  c l a s i f i c a -  

c i 6 n  g e n e r a l  de l a  z o n a ,  e n  e l  p i s o  e c o l b g i c o :  piamonte .  . .  

Las vFas de acceso a Ocotenco  se forman por una carretera 

pavimentada y por var ias  verecias o brechas de terratcerla. La 

carretera que  pasa por esta r a n c h e r í a  es l a  Toluca-Chalma y es 

posible tomar este camino v i n i e n d o  por l a s  carreteras que  l o  

a t r a v i e z a n  y q u e  s o n :  La Marquesa-Tenanoo de A r i s t a  y La Marque- 

sa-Chalma, L a s  brechas de terracería unen a este poblado con 

S a n t i a g o  T i a n g u i s t e n c o ,  Ahuatenco,  Ccatepec, San L o r e n z o ,  Tlaco- 

mulco y La E s p e r a n z a .  D e  esta manera ,  es p o s i b l e  l l egar  a l a  

r a n c h e r í a  por l a  carretera tomando uno de los camiones  o pese- 

ros q u e  p a s a n  c o n s t a n t e m e n t e  d u r a n t e  e l  d l a  a p a r t i r  de las  

5 : O O  A.M. o b i e n  e n  carro p a r t i c u l a r  y ,  For l a s  brechas de terra - 
cería caminando,  e n  caballos,  m u l a s ,  b u r r o s  y en  a l g u n a s  i n c l u s o  

en  a u t o m 6 v i l .  

C).- HISTORIA L)E LA RANCHERIA. 

La r a n c h e r í a  de Ocotenco  se comenzd a poblar a l r e d e d o r  del  

año de 1 9 2 5 ,  s u s  primeros h a b i t a n t e s  p r o c e d í a n  de Coatepec de 

las  Bateas; éstos f u e r o n  cerca de 10 p e r s o n a s  que. p o s e í a n  b a s t a n  -. 

t e  ganado y a l g u n o s  t e r r e n o s  e n  Ocotenco .  Se p i e n s a  que  l as  

g e n t e s  e m i g r a r o n  a este l u g a r  p a r a  estar cerca de s u s  t ierras  a 

l a  v e z  que  s u  ganado t e n í a  más espacio para s u  a p a s e n t a m i e n t o .  

En 1925 p e r t e n e c x a n  a Ocotenco  los parajes de Tlalotepec, 

T l a m i c a ,  Tecalco, T l a c o m u l c o  y Ahuatenco y ,  a s u  v e z ,  O c o t e n c o  

era paraje de Coatepec. En esa época los h a b i t a n t e s  de Ocoten-  
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co y sus parajes dependfan administrativamente por completo de 

la cabecera de Coatepec, pues al carecer de su propia delegacidn 

y centros culturales se subyuaahan a los de dicha cabecera; ante 

esto, las faenas y cooperaciones que efectuaban se realizaban so - 
IC para el beneficio de Coatepec y la gente tenla que transpor- 

tarse a ese,lugar para asistir a la escuela. , .  

Posteriormente en el año de 1931 Ocotenco y sus parajes de- 

cidieron independizarse un poco de Coatepec estableciendo su pro - 
pia delegacidn y escuela en Ocotenco. Esto se hizo con la fina - 
lidad de aprovechar las faenas que se efectuaban para arreglar 

el propio poblado y para que la gente pudiera asistir a la escue - 
la sin dificultades, pues el llegar a Coatepec resultaba un DOCO 

difícil, ya que además de que se encuentra a 2 km. de distancia 

y la carretera aún no se habla construido, en la época de llu- 

vias las veredas se inundaban volviéndose intransitables. Esta 

separación a la vez que le atribula a Ocotenco la cateaorla de 

"rancherfa" le proporcionaba cierta independencia política y cul - 
tural con respecto a Coatepec, sin embargo, continuaba unido a 

61 por l o s  bienes comunales existentes debido a que estos perma- 

necían siendo administrados por la cabecera. 

Más tarde, Tlacomulco y Ahuatenco se independizaron adminis - 
trativamente de Ocotenco poniendo cada uno su propia delegaci6n y 

escuela; el primero lo realizó alrededor del año de 1965 y el se - 
gundo en 1970. No obstante, estas rancherlas quedaron también 

unidas a Coatepec en cuanto a la administracibn de bienes cornunc 

les se refiere. 
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D) .- - DESCRIPCION FISICA DEL POBLADO. 

ACtu.almente a Ocotenco pertenece el pzraje de Tlamica y el 

de Tecalco y en conjunto cuenta con una poblacih de 583 habitan - 
tes. 

El poblado de Ocotenco se encuentra en joya, es decir, en- 

tre cerros, aunque también existen algunas casas que se asientan 

en las laderas que lo rodean. E'sta ranchería posee su propia 

delegación y escuela primaria y también tiene una cancha de 

foot-ball y otra de basket-ball donde acostumbran jugar los mu- 

chachos y las muchiichas los domingos. En este pueblo la mayor 

parte de los habitantes son católicos, pero carecen de Iglesia 

prcpia por lo que para asistir a ella tienen que hacerlo en la 

de Coatepec; por esta razón, las personas no van a misa los do- 

mingos y solo concurren a ella en ocasiones especiales como son 

l a  celebraci6n de algfin matrimonio, el cumplimiento de los 15 

años en las mujexes y los bautizos. 

En esta ranchería existen dos pequeñas niscelaneas en las 

que es posible adquirir refrescos, galletas, algunas frut.as, man - 
teca, dulces, carne, etc. y, debido a que en éstas también se ex - 
penden bebidas alcohólicas, los señores acostumbran reunirse en 

estas tienditas a tomar, sobre todo los Sábados y los Domingos. 

Los habitantes de Ocotenco cuentan con agua entubada y con 

El agua entubada se introdujo hace diez o doce luz eléctrica. 

años y como ésta so10 llega por las mañanas (de 6:OO A.M. a 

1:00 P.M.] =e almacena en unos estanques que se encuentran sfue- 

ra de algunas de Bas casas; las personas que poseen estos estan- 

ques pagan $ 30.00 mensuales por vivienda por consumir el agua y 



71 

las  que c a r e c e n  de é l  pagan $ 1 5 . 0 0  mensuales  por morada y t i e -  

nen e l  derecho a pedir la  a los que sf l o  poseen .  Anter iormen-  

t e ,  cuando no exist la  e l  agua e n t u b a d a ,  se hacía u s o  de l a  de un 

rlo que a t r a v i e s a  por esta r a n c h e r í a  y ,  aún e n  l a  a c t u a l i d a d ,  

hay s e ñ o r a s  que l a v a n  s u  ropa aprovechando e l  l l q u i d o  p r o v e n i e n -  

t e  de é l  a u x i i i á n d o s e  para e l  t a l l a d o  d e l  apoyo e n  a l g u n a s  p ie -  

dras que se e n c u e n t r a n  alrededor de este r l o .  

Las casas que  forman e l  poblado son dispersas y se encuen-  

t r a n  solas o formando pequeñcs  n ú c l e o s  de dos, tres o c u a t r o  ca- 

sas rodeadas por parcelas; esta d i s e m i n a c i ó n  de los asentarnien- 

tos se debe a que l o s  c o l o n o s  han i d o  e s t a b l e c i é n d o s e  donde po- 

s e e n  sus t e r r e n o s ,  Las b r e c h e s  que comunican a l a s  c a s a s  y a 

las  parcelas s o n  e n  su total idad de terracerla.  

En esta r a n c h e r f a  es común e n c o n t r a r  que una v i v i e n d a  se 

forme por dos cuartos dormitorios y una c o c i n a  i n d e p e n d i e n t e s  

e n t r e  sf, es decir, e n  Ir casitas aparte". La c o n s t r u c c i ó n  de 

l a s  h a b i t a c i o n e s  es e n  s u  mayorla de adobe r e c u b i e r t o  con  cemen- 

to, con e l  techo de t e j a  de una o dos a g u a s .  Estas v i v i e n d a s  po- 

s e e n  por l o  g e n e r a l  dos pequeñas  v e n t a n a s  de aproximadamente 

0.60 m. X 0.60 m, por l a s  que  p e n e t r a  poca l u z  a l  i n t e r i o r  de  

los cuartos y la p u e r t a  de e n t r a d a  f r e c u e n t e m e n t e  es de madera 

sir. p u l i r .  En e1 i n t e r i o r  de estas habitaciones e l  piso  es de 

mosaico o b i e n  de terracerza; las p e r s o n a s  duermen e n  camas y en 

a l g u n a s  ocasiones p o s e e n  armarios donde guardan S U S  p e r t e n e n -  

cias. 

El c u n r t o  d e s t i n a d o  para c o c i n a r  es mucho más s e n c i l l o  que 

e l  a n t e r i o r ;  en éste la c o n s t r u c c i á n  es hecha c o n  maderos u n i -  
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dos entre SI. 

proveniente de la leña y, en ocasiones, de los  olotes. . En nin- 

Para calentar sus alimentos utilizan el fuego 

guna vivienda existen baños ni. fosas sépticas. . #  

Es común gue en las casas se crien gallinas, guajolotes y ' -  . 

cochinos y, en los hogares donde se poseen animales como burros, 

mulas, machos y borregos, se les contruye un pequeño corral cuyo 

techo se elabora con lámina de asbesto o con zacatón o con te- 

jas, el cual es sostenido con troncos de arboles muy delgados. 

E).- SISTEMA DE AUTORIDAD. 

Como hemos mencionado anteriormente, Ocotenco es una ranche -- 
ría de la cabecera de Coatepec que se independizó de 61 en la ad - 
ministración de asuntos locales y culturales al edificar su pro- 

pia delegación y escuela, sin embargo, su unión con dicha cabece - 
r a  continúa a h  en lo que respecta al suministro y cuidado de 

los bienes comunales debido a que éstos son administrados por 

Coatepec. De esta manera, los habitantes de Ocotenco cuentan 

con un sistema local de autoridad para resolver los problemas 

que pueden surgir dentro de la rancherla y con un sistema comu- 

nal de autoridad más amplio que abarca a las doce rancherfas en 

los asuntos y problemas relacionados con los terrenos comunales. 

La estructura del sistema local de autoridad en Ocotenco se 

constituye por tres delegados o prcpietarios y por dos comandan- 

tes. La elección del delegado es realizada por los habitantes 

de la ranchería en una asamblea que se reúne con esa finalidad y 

posteriormente, ei presidente municipal de Santiago Tiangui.sten- 

co le proporciona una credencial reconociéndole el nombramiento. 
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éste ’ya ha sjdo electo.  

sien1 e s  de t res  8-8,  por l o  que aPi canoluirse &te período se 

r e h e  nuevamente l a  gente de l  pueblh parat elegig otro delegado. 

La duracibn en e l  carqo de cada comi- 

La funciidn del primel: delegado1 o propietarqo, además de re- 

preshntar a l a  ranchería, es l a  de brganizar a 40s hombres del 

poblbdo para que se realizen l a s  feenas necesaqias para e l  me- 

jora#mnto de los servicios en Oootbndo, como eqemplo de éstos 

se piieden mencionar: l a  construccioh de veredas iy l a  edificacian 

o rei)nodelaci6n de l a  escuela. 

e l  p k h r  denegadlo, ésta éuncibn qúida relegada la1 segundo pro- 

piet.+ziQ y.,. s i  por alguna circunsta&cia estos dds están ausen- 

tes,cei  tercer *legado es quien s$/encarga de 4110. 

éste est& sobre el segundo ’comandanfe. 

conscervar e l  orden pública; cuando he presenta dlgbn pleito se 

lo  rbportan a l  primer delegado, en baa0 &e que $a f a l t a  que se 

haya t cometido sea fuerte acuden posferiamente +n e l  malechor a 

Santiaga Tiahguistenco y s i  e l  dell+o €u8 aún mis grave l o  l l e -  

van 4 Tenango del Valle. 

! 

I 
I 

Bn baslo &e que r)o se encuentre 

- 

!Abajo de los delegadas se encüenkra e l  prider comandante y 

Estos & encargan &e 

‘La estrixctura de autoridad a&/inal de Coatdpec controla 10 

refe+ente a i  baque y a iqs  canterah; data se eicuentra consti- 

tuídh por un representante de bieneb aomionales, kun secretario, 

un t+.sorera, tres vocales y un conehjo de vigildncia. 

binete debe ber d i a d 0  cada bras bfias y elegidse por votaei6n 

dsiaokrbtica par todas l a s  rancherrag de Coatepe4 y por los  habi- 

tant+s de esta cabecera, no obetantg, e l  perlad4 de duraeibn de 

, 
t 

1 

Este ga- 
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la comisidn no siempre es respetado, ya que la planilla anterior 

a la actual dur6 diez años en el mismo cargo. 

A través de esto se puede ver como la estructura de autori- 

dad local le proporciona a cada rancherIa cierta independencia y- 

desunión con las demás en lo que respecta a la peocupación de 

sus problemas particulares, sin emberga, esta separacidn o aisla 

miento desaparece cuando se trata de asuntos comunales. 

- 

F).- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS. 

Los recursos naturales que ex;-sten en Ocotenco se distribu- 

yen a su poblacih por medio de dos sistemas de tenencia: la pri 

vada y la comunal. La primera se constituye por la tierras que 

se adquieren por medio de su compra y son utilizadas para el cul 

tivo y para la instalación de viviendas. 

población de esta ranchería siembra 1.5 has. 6 2 has. distribuf- 

- 

- 
La mayor parte de la 

das en tres o cuatro terrenos y solamente seis o siete personas 

poseen 4 has. o más. 

A la propiedad comunal tiene acceso cualquier hzbitante de 

l a s  rancherías que forman parte de Coatepec y ,  por lo tanto, los 

de Ocotenco pueden hacer uso de este terreno, pero se encuentra 

bajo la administracidn del representante comunal ( 5 )  . Este tipo 

( 5 ) . -  Conviene mencionar que se consideran "comuneros" solo a 
las personas que residen en el poblado y que trabajan en la agri 
cultura y son excluldos de este grupo a los habitantes que radi- 
can en la ranchería y se mantienen de los ingresos obtenidos de 
trabajos no agrícolas como es e3 caso de los que se emplean en 
las fábricas de Santiago Tianguistenco o los que se van a traba- 
j a r  al Distrito Federal y regresan diariamente por la noche al 
poblado. No obstante, a pesar de esta distinción, tanto los co 
muneros como los que no pertenecen a este grupo pueden hacer uso 
de los terrenos comunales y votar para la elección de la plani- 
lla comunal, pues el único requisito para ello es la pertenencia 
a alguna de las rancherías de Coatepec. 
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de propiedad tiene una superficie total de 14,213 has. (6); de 6s - 
tas 8,000 has. son terrenos cultivables, 6,000 hzLs. son terrenos 

boscosos ( 7 ’  y ei resto se constituye por canteras. 

Para poder sembrar en los terrenos cultivables se requiere - 

de un permiso del representante comunal y solo se concede éste 

si el. demandante, además de pertenecer a una de las rancherías 

de Coatepec, carece de tierras; sf esto se cumple se le otorga 

al pedidor Cinicame’nte 0.5 ha. de tierra y en ocasiones aún me- 

nos. A pesar de que tedricamente este tipo de terrenos no se 

pueden comprar porque pertenecen a toda la comunidad, este he- 

cho es frecuente cuando una vez obtenido el permiso el poseedor 

paga contribuciones en Santiago Tianguistenco y lo registra como 

propiedad, sin que se de cuenta el comunal de Coatepec. Sin em 

bargo, esta manera ilegal de hacer uso del terreno comunal no 

causa ningún conflicto con los habitantes del resto de 1-as ran- 

- 

cherzas debido a que éstos no se oponen ni protestan. 

Unicamente 20 personas de todas las rancherlas que forman 

parte de Coatepec siembran en los terrenos comunales. Estos 

son considerados de peor calidad que los existentes en las peque 

ñas propiedades ya que después de sembrar dos años en ellos cre- 

ce más nabo que mafz y, por lo tanto, hay que hacer un mayor gas 

to en el deshierbe. 

- 

- 

Para la recolección de plantas silvestres y la caza en el 

bosque no se requiere de ningún perziso, tampoco es necesario pa - 
ra extraer leña de los árboles, pero si está prohibido que el 

(61.- Panoramica Socio-Econbmica en 1975. Toluca, Mex. Tomo 111. 
(71.- Infontiaci6n proporcionaiia por la Presidencia Municipal de 
Santiago Tianguistenco. 
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campesino corte "rajas" de los troncos de ocote y de oyamel, 

pues éstos se consideran usufructo exclusivo de la compañla de 

papel Loreto y Peña Pobre. Esto se debe a que dicha compañía 

posee un contrato con el representailte c?e bienes comunales por 

medio del cual se le proporciona a ésta la concesi6n de la explo 

taci6n de esos brboles a cambio del pago de ellos y de su refo- 

restacidn en el bosque(*). 

- 

Anteriormente cuando aún no se le 

otorgaba a Loreto y Peña Pobre este derecho no existla ninguna 

restriccibn en l a  tala de árboles de los campesinos y desde que 

esta compañía se inbrodujo en 1966, solo se les permite hecer 

uso de las ramas del ocote y del oyamel. Para lograr que el 

campesino cumpla con esto, el presidente de los bienes comunales 

emplea la vigilancia forestal con la finalidad de que ésta levan - 

te infracciones y les quite e3 animal de carga e inclusive el ha 

cha cuando sean sorprendidos con raja o cortando uno de estos ár 

boles; no obstante, los campesinos continúan extrayendo estas ra 

jas ,  sobre todo del ocote, y cuando los sorprende la vigilancia 

forestal, les recoge su animal de carga, la leña y los manda a 

México a una oficina de Loreto y Peha Pobre que se encuentra'en 

Avenida Insurgentes frente al hotel de México. 

les dan los papeles con la multa que va de $ 500.00 a $ 1,000.00 

por cada carga de leña y,  posteriormente van a hacer el pago de 

ésta a Hacienda que está en 3.a calle de Lorenzo Boturini, donde 

les proporcionan su comprobante de pago y con éste se presentan 

- 
- 
- 

En este lugar 

~~~~ 

(81.- Cuando se celebró este contrato se dijo que de la cuota 
que pagara Loreto y Peña Pobre a los bienes comunales, se debe- 
ría contribuir al municipio de Santiago Tianvuistenco con 
$ 0.07 por cada raja que se extrajera; sin embargo, este pago 
nunca se ha efectuado. 
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a recoger su animal en San N i c o l á s  Coatepec. Conviene mencio- 

nar que en ocas iones  s i  l a  v i g i l a n c i a  f o r e s t a l  ve un á rbo l  d e r r i  - 
bado y a un campesino por  ese lugar ,  l e  l e v an ta  l a  i n f r a c c i ó n  

aunque éste no haya t i r a d o  d icho árbo l .  

Cuando aún no entraba l a  compañfia de Lo r e t o  y Peña Pobre a 

exp l o ta r  e l  bosque comunal de  Coatepec-, se les  concedfia un permi - 
so a los hab i tantes  d e  Almoloya d e l  Rlo, Santa Cruz At izapán y 

San Pedro T l a l t i z apán  d e  ir  a este bosque a adqu i r i r  l eña  debido 

a que estos poblados carecen de monte. 

ban $ 5 . 0 0  6 $ 10.00 por animal cargado, pero  en 1966,  a l  i n t r w  

duc i r s e  l a  compañía, se les retiró e s t a  l i c e n c i a  r e s t r ing i éndose  

e l  derecho de ieñar Gnicamente a l a s  rancherzas que forman pa r t e  

Por  éste permiso paga- 

de  Coatepec. 

Dentro d e  los t e r r enos  comunales e x i s t e  una zona donde es 

p o s i b l e  e x t r a e r  p i ed ra s  de  basa l to .  Esta cantera  es llamada l o  - 
calmente "El  Pedrega l "  y se encuentra d i v i d i d a  en dos secc iones  

o par tes ;  en una de e l l a s  cua lqu ie r  habi tante  de  l a s  rancher ías  

de Coatepec puede e x t r a e r  p i ed ra  s i n  r e que r i r  d e  un permiso, ge- 

neralmente esta e x t r a c c i ón  es dest inada a l a  venta,  La  otra 

secc ión  se denomina "Banco" y para obt.ener l a  p i ed ra  d e  este lu- 

g a r  se n e c e s i t a  de un permiso que solo se concede s i  e l  producto 

va a ser ut i l izado para e l  uso personal .  El primer de legado de 

Ocotenca es l a  persona que concede l a  au to r i zac i ón  para l a  e xp l o  - 
t ac idn  d e  este 'Banco", pudiendo cua lqu ie r  rancher ía  de  Coatepec 

demandar d i cha  l i c e n c i a ,  Para la creac ión  d e l  "Banco" e l  p r i -  

mer de legado de Ocotenco tramitó e l  permiso con el pres iden te  co - 
muna1 de  Coate,pec en 1978 y éste se au to r i z6  en Marzo de  1980;  
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la finalidad de ésta sección es evitar que se extraiga piedra pa 

ra la venta para poseer, de ésta manera, reservas para el uso 

- 

personal. 

G).- APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU EXPLOTACION. 

Ya hemos visto la manera en que los recursos naturales se 

distribuyen entre los habitantes de la rancherla de Ocotenco,' 

ahora pasaremos a Óbservar el manejo que. efectúan de sus recur- 

sos, as€ como, las técnicas que utilizan para su explotación. 

En este apartado también se incluirán los créditos externos con 

los que cuenta el campesino. 

1) . - AGRICULTVRA. 

El cultivo principal que se siembra en las tierras destina- 

das a la agricultura es el maíz, aunque también se siembr3.w pa 

co de frijol, de haba y de avena; todos estos productos son de 

- 

temporal. Las colindancias entre las Farcelas de distintos due 

ños se hace, en algunas ocasiones, por medio de magueyes que se 

siembran alrededor de la extensión de la parcela y que son tam- 

bién aprovechados para extraer el aguamiel de ellos y fabricar 

el pulque; el límite de la extensión también puede señalarse por 

medio de una piedra indicadora que se coloca entre las parcelas. 

Como mencionamos anteriormente, la ranchería de Ocotenco se 

- 

ubica en el piamonte y se encuentra en joya, rodeada por cerros y 

laderas, por lo que la siembra de los cultivos puede llevarse a 

cabo en la parte llana del pueblo o bien en las laderas. En el 

primer caso, el tipo de sistema de cultivo que se utiliza es el 
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de "caños o cabeceras", y en el segundo caso el de "cajones" (9) 

1.1 ) . -  CICLO DE CULTIVO DEL MAIZ, DEL HABA Y DEL FRIJOL; SUS RE- 

QUERIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO. 

El ma€z es el producto principal que se siembra en Ocotenco 

y se destina tanto para el autoconsumo como para la venta. El 

haba y el frijol se siembran en pocos surcos, intercalados con 

el maíz y se consagran exclusivamente al consumo familiar. Es- 

tos productos son de temporal y ~610 se obtiene de ellos una co- 

secha anual. 

La venta de maíz se hace a una tienda privada que se encuen 

tra en Santiago Tianguistenco, llamada "La Reguladora", o bien a 

unos camiones que entran al poblado a comprar bultos de esta gra 

mínea . 

- 

Las clases de maíz que se siembran en Ocotenco son: el "ama - 
rille", el "blanco" y el "negro", pues son fáciles de vender. 

Existe otra especie de maíz que se siembra en poca cantidad: el 

"cacahuazintle"; éste es más suave que los otros y más grande, 

pero debido a que es difícil su alineación, s6l0 se siembra en 

pocas porciones para hacer elotes, tamales y atole para el consu - 
mo familiar. 

Ahora veamos los pasos que hay que seguir en el cultivo de 

estos productos: 

La preparación del terreno para la siembra se hace en el 

mes de Febrero. La primera aflojada de la tierra se le denomi- 

na barbecho y se efectúa con la yunta, jalando el "p01co" (ins- 

(91.-  Para mayor informaci8n de estos sistemas agrícolas remiti- 
mos al capítulo I ,  inciso A, sub-inciso 2 (piamonte) de este trc 
bajo. 
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trumento u t i l i z a d o  s6l0 para éste t r aba j o )  o b ien con e l  trac- 

tor, lo más común es que é s t a  l abo r  se r e a l i c e  con l a  yunta, aun - 
que e l  t r a c t o r  es más ráp ido  y d e j a  ya preparada l a  t i e r r a  para 

l a  siembra s i n  tener que  hacerse poster iormente l a  r a s t r a .  

En Ocotenco ~ 6 1 0  siete personas poseen yunta, por l o  que 

l a s  gentes  que carecen  de  e l l a  t i e n e n  l a  a l t e r n a t i v a  de  a l q u i l a r  

é s t a  o e l  t r a c t o r ;  l o  más común es que se ar r i ende  l a  yunta. 

Por e l  a l q u i l e r  de ésta se paga $ 350.00 por d l a  de  t r a b a j o  (de 

siete de l a  mañana a tres de  l a  t a rde )  y se ta rda  a l rededor  de  

dos d í a s  e l  a f l o j a r  una hectárea  cie tierra. 

En caso d e  q u e  se a l q u i l e  t r a c t o r ,  éste puede ser de arado 

o de  r a s t r a ;  e l  primero es mejor pues posee dos d i s c o s  grandes 

que penetran más profundo en l a  tierra, d i s o l v i endo  más los sur- 

cos que habían quedado de l a  cosecha an t e r i o r ,  en cambio e l  de 

r a s t r a  posee ocho d i s c o s  grandes que se introducen menos hondo 

y, po r  l o  tan to ,  deshacen menos l o s  surcos. E l  a l q u i l e r  d e l  

t r a c t o r  d e  arado cues ta  $ 650.00 por  e l  barbecho de una hectárea  

y e l  hacer é s t a  se t a rde  tres o cuat ro  horas; con e l  t r a c t o r  de 

r a s t r a  se cobra $ 450.00 por  hectárea  y é s t a  se barbecha en dos 

horas . 
Después d e  e f e c t u a r  e l  barbecho con l a  yunta debe ras t r ea r -  

se e l  t e r r eno ,  ya que  los surcos de l a  cosecha a n t e r i o r  no que- 

dan completamente d i s u e l t o s .  E l  r a s t r e o  se hace pasando l a  v i-  

ga y cruzando el zurco con l a  yunta; para hacer e s t a  l abo r  se re 

qu ie ren  dos días y medio o tres d í a s  por  hectárea .  La ras t r ea -  

c 

' da ya no se e f e c t a a  cuando se u t i l i z ó  e l  t r a c t o r  en e l  barbecho, 

pues éste d e j a  los surcos b ien  deshechos y e l  terreno l i s t o  para 
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l a  stembra. 

81. 

La siembra debe realizarse deliúltirlio día  ¿(e Marzo a l  cinco 

de Abri l ,  debido a que después de &e -perLocto & cultivo ya no - ,  

se desarrolla con rapidez, sin embafga, spn Ocot+co hay personas 

que efectdan esta labor pasado este tiempo porq+ carecen da yun - 
ta  oiporque se dedican a otras labofes y no dishnen de ese tiem 

po..pbra cultivar su t ierra .  

La siembra Lie l l eva  a cabo oonimhuina cedradora. Esta I 

se ifitrodujo hace 15  años y poc nmied~o de e l l a  pileden rocearse 

l a s  bemill&s del maSz, del haba y U61 , f r i j o l ,  a4 mismo tiempo 

que ba echando el abono y tapando e). clultiva, 'Las personas que 

--carca~em #e rniálqttina sémbradora.puedeb aontratar 4 l a s  gentes que+ . . -  - 

sí l b  poseen para que realicen estiel trrabajo; e l  jcosko es de 

$ 30b.00 por d h ,  . realizáíadose en ekte tiempo uda hectárea, 

Para l a  s i d r a  del  maSz a l a  @nbquina se 14 pueden poner 

tres1 discos diferentes; 

" hibo"; éste disco t i r a  tres $emilkas contfnua) y l a s  plantas 

quedan casi  pegadas; otra disc%$ (eggaxa sembrar/en forma de "do- 

b le  paso"; en este caso e l  disco tika tres ,  cuagro o cinco semi- 

l l a d  cada quince osnthetros,  quedhdc9 esta dis)ancia entre l a s  

- matds, y e l  'tilth disco siembra ad fsmp de "m(ta" o de "paso"; 

en dste caso e l  disco tanibién srocerd tres ,  @uatr$ o cinco semi- 

llas/ cada treinta centfmetros, quai&ndo de estajmanera, l a  dis-  

tandia de un paso entre mata y matiq. . 

uno @e sdbnu9ra en l a  $orma llamada de 

E l  disdo que se u t i l i c e  para l/a siembra vaFla según l a  pre- 

fe-reincia del. dueño del  cuitivo, no /obstante, lalmejor manera de 

efedtuar l a  siembra es con e l  tliscfd de "doble pgso" ya que l as  
I 
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matds aprovechan mejor e l  f e r t i l i z&te  que hay &tre e l l a s  que 

en e i l  caso del cultivo en "hilo" y pimde mdis plantas por super- 

c ie  rque en l a  forma de "mata", a pe/sar de que e+ este úitimD ca-- 

so' drece más l a  planta a l  aprovecha& más e l  abo4o que hay entre * . . . 

l a s  batas. 

Para l a  siembra de una hectakek tgn forma de "hilo" o de "ma: - 
be selailla d$ maíz y en e l  ca - * - tan  !st? necesitan trece cuikirtilloo 

so del "doble paso" se requieran die] diea y siete 6 diez y ocho 

cuadtiiios, La semilla que se u t i  iza  en l a  siembra proviene 

de da guardada de l a  cosecha ahteribr. E l  ti& de fert i l ieante 

que /se ut i l i za  es e l  químico ($ulflako) y en unalhectbrea se ocu- 

pan !lo, 8 6 6 bultos de 81, deg>end&/endo de l a s  dosibilidades edo - 
nómi+, ya que cada bulto de suifako cuesta $ 90.00 . 

f 

P 
í I 

Desde La introducción de l a  nadbuina sembra4ora e l  dueño del 

culdfvo se ahorra varios peone$ o tkabajpdores, /debido a que una 

perhna puede manejarla y real izar  bon @$la  todds los  pasos necg 

sar*s para que l a s  semillas qvedleini scirnhradas. ; Anteriormente 

cuan(ao todauSa no se h a d a  uso. de e$ta rngqtiina, jel dueño de l a -  

5 

j 

_ -  

pardela reqyerSa para sembrarla poi1 l o  denos de I tres peones o 

roc&ban e l  abono y uno mds-que tapbba-.la smi l$a ,  llamado "e l  

t r e j a d o r e s :  una persona que echabb la #emillad dos gentes que 

_ _  - .  

i 

rast@illero". 

habd, se nedesitaban dos trabajadokbs extras, cc)da uno de los  

cuaiJes iba eiohando l a  semilla de uhb de estos pi)oduetos. 

Pero cuando at&mCiis bei naíz se iembraba f r i j o l  y 

' Después de l a  siembra hay que brabajar tred desquelite$ que 
i 

i * 
Urd cuart i l lo  = un k i l o  y medio ap@oxinhdment@. 
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son llamados localmente: escarda, media tabla y corriente. Es- 

tos consisten en hacer más profundos los surcos que hay entre el 

malz para repartir la tierra que hay en ellos hacia el tallo de 

las matas de manera que éstas posean un mayor soporte para su 

crecimiento a la vez que, al e€ectuar este trabajo, se eliminan 

las arvences que hallan brotado en dicho surco y que le pueden 

quitar la "fuerza" para que crezca al maíz. 

El primer desquelite, "la escarda", se lleva a cabo del 10 

al 15 de Mayo; en él se ocupa como herramienta de trabajo el 

arado y en un dXa de trabajo cinco personas "escardan" una hect6 - 
rea. 

El segundo desquelite, "la media tabla", se efectúa a los 8 

6 15 di2as de haberse realizado "la escarda", en ese trabajo pue- 

de ocuparse el arado, la cultivadora o una máquina con cuchi- 

llas. Durante esta labor debe rocearse nuevamente abono quími- 

co a la planta; se emplean 10, 8 6 6 bultos de éste por hectárea 

dependiendo de las posibilidades econ6micas. En un día tres 

gentes hacen el trabajo de la "media tabla" en una hectárea. 

El último desquelite, I' la corriente", se realiza cuando co - 
mienzan las iiuvias y, para ello, se utiliza como instrumento 

el arado. 

Posteriormente a estos desquelites, el agricultor ha de es- 

perar hasta los últimos días de Julia o principios de Agosto pa- 

ra que haya espigado el malz y poder "pardear" su milpa. Esta 

labor consiste en quitar las plantas que hayan salido de más en 

cada mata, ya que cada una de éstas debe tener como máximo 3 6 4 

de ellas para que puedan tener los nutrientes necesarios para 



crecer, de  l o  c on t r a r i o ,  l a  p lanta  d e l  maíz no da elotes produ- 

c i endo  solo zaca te ,  

La cosecha del f r i j o l  y d e l  haba se r e a l i z a  15 dSas antes  

l a  d e l  maíz y ,  l a  de este úl t imo se e f e c túa  en t r e  e l  5 y e l  que 

25 de Noviembre y #  poster iormente ,  como ú l t i m a  l abo r  se l e van ta  

el zaca t e  que haya quedado para al imentar a los animales, El 

rendimiento de  una hec tárea  sembrada con ma€z depende en mucho 

de  l a  cant idad de abono que se l e  ap l ique  a l  c u l t i v o  y de  l a s  

condic iones  c l imd t i c a s  a l a s  que se somete, pe ro  podr ía  es tab le -  

cerse un promedio de producción genera l  de 1 0  a 15 cargas*y cuan - 
do e l  c u l t i v o  l lega a poseer l a s  mejores c i rcunstanc ias  c l imá t i -  

cas  y se encuentra b i en  abonado 20 cargas.  Para l a  cosecha d e l  

maíz t raba jan  18 6 20 personas, éstos cosechan un poco más de 

una hectárea  por dPa, pero  cada uno debe de p i s ca r  dos cargas  co - 
mo ta rea .  

La l a bo r  del c u l t i v o  de la milpa se r e a l i z a  con e l  t r aba j o  

familiar y cuando se r equ i e r e  más mano de obra como en l a  siem- 

bra, los de sque l i t e s  y,  sobre todo,  en l a  cosecha, se contratan 

a o t r a s  personas del poblado, De  l a  f a m i l i a  in t e r v i enen  en es- 

t a  l a b o r  t an t o  e l  padre y l a  madre, como los h i j o s  ( a s ) ,  pero s i  

estos últimos es tud ian  sólo ayudan los sábados. A l a  g en t e  que 

se con t ra ta  se le paga un j o r n a l  d i a r i o  de $ 70.00 y,  además, se 

les da de beber pulque a l a s  once o doce de l a  mañana y de  co- 

mer . a f a  una o dos de l a  tarde .  Lo que se les  da en este til- 

timo caso es un plato de habas en c a l d i l l o  o f r i jo les,  t o r t i l l a s  

y pulque. Conviene mencionar, que cada patrón o dueño del cul- 

it*$.c:üna ca rga  se malz = c i e n  c u a r t i l l o s  6 i50 kilos, 



85.  

tivo tiene un peen preferido al que le hace la "barba" dándole 

pulque y tratándolo como si fuera "de la casa", con la finalidad 

de que éste efectue bien el trabajo y guie a los demás peones; a 

ésta persona se le paga la misma cantidad que a los demás pero 

es el primero que se contrata cuando se necesitan peones. 

- 

1.2).- TIEMPOS CLIMATOLOGICOS E IMPORTANCIA DE ELLOS PARA EL CUL- 

TIVO DEL m I z .  

Para saber cómo va a estar el tiempo climatológico del año, 

los viejitos utilizan el sistema de las "cabañuelas", no obstan- 

te, actualmente la gente joven no sabe usarlo. 

Los tiempos climatol6gicos que más. afectan. a la planta del. -_ . -...... 

maíz son las granizadas y los "nortes" o "heladas"; con el grani. - 
zo se desgarran las hojas del maíz impidiendo su crecimiento; 

sin embargo, si la planta aún está muy chica y graniza, ésta se 

calienta y crece más rápido. Los nortes son muy peligrosos pa- 

ra la planta ya que además de que ésta se amarilla y no crece mu 

tho la mazorca, si al día siguiente del norte, llueve, se pudre 

la planta. Los días de norte son tan temidos por el agricultor 

que incluso tiene detectados los días del año en que éstos se 

- 

dan y los relaciona con el santo al que se celebra ese día, como 

un "mal Santo"; asl por ejemplo, el 13 de Junio generalmente hie - 
la, por lo que se considera que "San Antonio es un mal santo". 

Cabe mencionar que entre los miembros de este poblado tam- 

bién existe la creencia de "los efectos de la luna": estos efec- 

tos son los signos zodiacales de ''cáncer" y "escorpión". Para 

saber en que dla la luna va a estar sobre dichos efectos se con- 

sulta el libro de Mario Galvbn, cuyo título es "El Calendario 
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del más Antiguo Galván". En 61 se indican esos días y se pien- 

sa que en ellos no se debe trabajar la milpa, pues de hacerlo la 

planta se agusana del tallo, el elote o la raíz. Así mismo, se 

cree que cuando la luna It se muere" tampoco se debe laborar la 

milpa, hasta los tres días, ya que si esto no se cumple la plan- 

ta también se agusana. 

1 . 3 ) . -  CREDITOS EN LA AGRICULTURA DE CODAGEM (COMISION DE DESA- 

RROLLO AGRICOLA Y GANADERO DEL ESTADO DE MEXICO).  

CODAGEM comenzó a dar créditos agrícolas en Ocotenco hace . *  

10 años, pero con el nombre de "Plan Ranchero"; el cambio de de- 

nominación se estableció hace dos años. El Banco Agropecuario, 

situado en Toluca, opera con CODAGEM; este último tiene una ofi- 

cina en Santiago Tianguistenco y proporciona a crédito fertili- 

zantes, cultivadoras y sembradoras con un interés del 5 %  anual. 

A l  obtener el campesino el crédito de CODAGEM debe pagar 
4 forzosamente el seguro agrícola, el de vida y el de hospital; es 

tos se pagan anualmente siendo el costo del primero de $ 300.00, 

el del segundo de $ 200.00 y el del seguro de hospital de - 
$ 100.00 . 

1.4).- CICLO DE CULTIVO DEL MAGUEY. 

El maguey se cultiva en pequeñas porciones para el autocon- 

sumo; éste generalmente se planta en una hilera rodeando a las 

parcelas indicando as€ los límites de éstas. 

En Ocotenco se cultiva el maguey "verde" o "mechichicastle" 

y el maguey "n.egro". La plantación de estos agaves se lleva a 
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cabo de  AbÍ ; i l  a Junio para aprovechar e l  perlZodo de l l u v i a s  para 

que éstos puedan d e sa r r o l l a r s e .  Poster iormente,  de Agosto a 02 

tubre  d e  cada año debe "redondearse cada maguey", es d e c i r ,  qui- 

t a r l e  con l a  coa l a s  pencas que l e  broten en l a  pa r t e  inferior 

para que éste se abra y c rezca .  

Después d e  5, 6,  7 6 1 2  años de  sembrado e l  agave, éste de- 

be "caparse", esto es, tumbarle con un pa r t i d o r  e l  "corazón o 

flor". A p a r t i r  de ese momento puede e x t r a é r s e l e  e l  aguamiel o 

b ien  esperarse  tres meses para obtener una mejor ca l i dad  de e l l a .  

El aguamiel se encuentra en e l  centro d e l  maguey, en e l  hueco 

que queda a l  c o r t a r s e  " l a  flor" de éste. La ex t racc i ón  d e l  11- 

quido se l leva a cabo por  medio de un "acocote" de aproximadamen - 
te  0 . 8 0  m. de l ong i tud  y que posee dos pequeños huecos, uno en 

la parte super i o r  d e  61 y otro en l a  pa r t e  inferior. El proce- 

dimiento para obtener  e l  aguamiel cons i s t e  en succ ionar la  a t r a -  

vés del  "acocote" hasta que éste se s i en ta  pesado y ,  cuando e s t o  

suceda, retirarlo del maguey tapando e l  hueco inferior de este 

instrumento para e v i t a r  que se sa l ga  e l  l í q u i d o  y ,  posteriormen- 

te,  se vacfa el aguamiel en un r e c i p i en t e .  Después de e x t r a e r  

el líquido, COR una "cuchara para raspar" se q u i t a  e l  "mechal" 

que se encuentra en el lugar  en donde estaba l a  m i e l ,  y se t i r a :  

esto se hace con la f i n a l i d a d  de que e l  agave de l a  misma cant i -  

dad de  miel ah dfa s i gu i en t e .  

DespuQs de la primera ex t racc i6n  de aguamiel d e l  maguey, 

las puntas de las pencas de  éste se doblan hac ia  el cen t ro  para 

e v i t a r  l a  penetrac idn de agua y ,  además de  e l lo ,  se tapa el cen- 

tro d e l  agave, de donde se e x t r a j o  el l í qu i do ,  con una penca y 
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sobre de ella se coloca una piedra; esto último se hace por dos 

razones : 

1.- Para que no entre aire, evitdndo con ello que se tapen 

los poros del maguey y pueda dar miel. 

2.- Para que 

provocar 

El perlodo de 

tle" es de 6 meses 

el tlacuache no se tome la miel o llegue a 

la descomposición del pulque. 

produccidn del maguey "verde o mechichicas- 

proporcionando 2 6 3 litros diarios. P o r  su 

, 

parte el maguey negro secreta 4 litros de miel diarios durante 9 

meces. 

1.5) .- FOMENTO DEL "HUERTO FAMILIAR" POR PARTE DE P,RONASE (PRO- . -  
DUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS). 

PRONASE se introdujo al poblado regalando sobres con semi- 

llas de espinacas, cilantro, cebollas, chiles, rábanos y zanaho- 

rias con la finalidad de fomentar el cultivo de estos productos 

dentro de huertos familiares. En Ocotfi'aco, algunas personas 

siembran estos productos pero en pequeñas extensiones, convinan- 

do varios de ellos en aproximadamente 2.5 m, X 3.5 m. 

2 ) , -  EL BOSQUE. 

El bosque comunal, que es predominantemente montañoso, en- 

trarfa en nuestra clasificación general de la zona dentro del pi 

so ecol6gico: monte. A 61 tienen acceso todos los miembros-que 

forman parte de la comunidad de Coatepec y lo explotan de diver- 

sas maneras: talando árboles, cazando, recolectando hongos y 

plantas silvestres tanto medicinales como comestibles y, emplean 

- 
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do algunas zonas como territorio de agostadero. 

2.1).- EXPLOTACION FORESTAL. 

Los tipos de árboles y arbustos que pueden encontrarse en 

este bosque comunal son: el aile, el encino, el huejote, el tepo 

pote, el ocote, el oyamel, la jara y el teposá. Todos estos br - 

boles los explotan los campesinos con la finalidad de obtener &e 

ellos leña para su'consumo doméstico, o para su venta en los po- 

blados que carecen de ella como: Santa Cruz Atizapdn y Almoloya 

del Río, o bien para utilizarla en el trueque que se efectúa los 

martes en el tianguis de Santiago Tianguistenco. 

- 
- 

Para dar una idea más clara y completa de las caracterlsti- 

cas de los árboles y arbustos que se encuentran en el bosque, he 

mos elaborado el siguiente cuadro en el que se muestra: la altu- 

ra en la que éstos se desarrollan, como se reproducen, el tiempo 

- 

que éstos tardan en crecer, su utilizacibn, algunas de sus caras 

terísticas y el acceso o prohibición que tiene el campesino para 

su leñeo. 

(Ver cuadro en la siguiente página) 
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Las personas que se dedican a l a  t a l a  d e l  bosque con l a  f i -  

na l idad  de  obtener  l eña  para su  venta o para s u  cambio por  otros 

a r t í c u l o s ,  son cons ideradas como " l a s  más amoladas" o " l a s  más 

pobres". Especzf icamente de  l a  rancherfa de  Ocotenco son ocho 

personas l a s  que e f e c túan  e l  trueque en e l  t i angu i s  de Sant iago 

T ianguistenco y cuat ro  de e l l a s  también l a  venta de e s t a  madera 

en otros poblados de  l a  reg ibn.  

Para poder l e ñ a r  no existe ninguna edad e s t ab l e c i da  debido 

a que cua lqu i e r  persona, de cua lqu ie r  ranchería de  Coatepec, pue 

de hace r l o  "apenas pueda" e incluso hay niños que desde los doce 

años ayudan a sus papás en esta a c t i v i dad ,  pero  son señores los 

_que_genexalmente l a  r e a l i z a n .  Tampoco existe una d i v i s i d n  se- - 

xual para este t r a b a j o  ya que a pesar de que los hombres son los 

que casi siempre l o  e f ec túan y se introducen a l  monte para obte-  

' ner mejor l eña  e i n c l u s o  der r iban  á rbo l e s  para e x t r a e r  r a j a s ,  

las mujeres, cuando se r equ i e r e ,  leñan brazue los  a l a  o r i l l a  d e l  

monte y, en ocasiones, l l egan a de r r i ba r  un á rbo l  cuando éste es 

pequeño. 

Para poder i eña r  en e l  monte, no existen zonas e s p e c í f i c a s  

dest inadas a cada rancher ía ,  n i  regiones p r e f e r en t e s  donde se 

r e a l i c e  este t r a b a j o  según l a  temporada d e l  año. S in  embargo, 

sí e x i s t e  una época en l a  que se i n t e n s i f i c a  l a  ex t racc i ón  de l e  - 
ña de  los á r b o l e s  para su  venta  en otros poblados. Este pe r í odo  

comprende los meses de  Agosto  y Septiembre, que es cuando los 

campesinos no t i e n e n  o t r a  a c t i v i d a d  y ,  por l o  tanto ,  en este 

tiempo, es cuando más e f i c i e n t e  e s t á  l a  v i g i l a n c i a  f o r e s t a l  cu i -  

dando que éstos no exp l o t en  e l  producto que es concesión exclu-  
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s i v a  de  l a  compañía L o r e t o  y Peña Pobre. 

Del poblado de Ocotenco a l  monte, donde generalmente se le- 

ña, se hace a l r ededor  de  dos horas caminando con l os  burros o ma - 
chos; este v i a j e  e n  ocas iones  se aprovecha para i r  recog iendo  

hongos en e l  camino o l l e v a r  a pas tar  a l  ganado. 

generalmente se va exclusivamente a l eña r  s i n  r e a l i z a r  ninguna 

a c t i v i d a d  complementaria. Cuando una persona va a l eña r  a l  mon - 
t e  s a l e  de su casa' a l a s  8:30 A.M. y r eg r esa  a e l l a  a l a s  2:30 6 

3:OO P,M. 

S in  embargo, 

El proceso de la a c t i v i d a d  de le f iar  "brazuelos"  c o n s i s t e  en 

c o r t a r  éstos d e l  á r b o l  con e l  hacha, o b ien ,  r e c o g e r  los que se 

encuentren t i r a d o s  por  e l  monte. En cambio, para obtener  r a j a ,  

se t i r a  e l  á r b o l ,  poster iormente  se l e  qu i tan  con e l  hacha l a s  

ramas d e l  t r onco  y después, este t ronco  es cor tado  con una sie- 

r r a  a i o  l a r g o  entre dos, tres o cuat ro  personas, l a  d i s t anc i a  

que se deja e n t r e  los cortes a l o  l a r g o  d e l  t ronco ,  es de  a p r o x i  

madamente 0.60 m.; una vez conc lu ido  esto, con e l  hacha se par- 

t e n  los  pedazos del tronco a l a  mitad quedando a s í  l a s  llamadas 

"rajas" .  

Para  c a r g a r  la l eña  a los animales a éstos se les  pone, con 

la f i n a l i d a d  de que no se last imen,  un apare jo ,  un r e t ranco ,  una 

lona y tres costales de mafz y sobre de éstos l a  carga.  El aco - 
modo de l a  leña se l l e v a  a cabo de  l a  siguiente manera: primera- 

mente se colocan un tercio de  l eña  a cada costado d e l  animal y 

se amarran con fu e r z a ;  poster iormente  se l e  pega a l a s  r a j a s  y 

brazue los  con l a  parte posterior de l  hacha para que éstos se acg  

moden y no dejen e spac i o s  e n t r e  ellos. Después de  r e a l i z a r  6s- 
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Tronco cortado can sierra 

Señora leñando brazut-los 

Señor quitándole l a s  ramas a l  

tronco del árbol para extraer 
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Rajas 

Cargada de leña 
en el macho 
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tu, se pone más leña sobre e l  costado del  animal y encima de los 

dos t e r c i o s  de madera anter iores ;  s e  amarra y se acomoda nueva- 

mente l a  leña con pequeños golpes de l a  parte posterior del  ha- 

cha. S e  ca lcula  que cada macho puede cargar 1 5 0  K g .  de leña y 

los burros por ser más pequeños, menor cantidad. 

E l  ocote y e l  a i l e  son los árboles que más se cortan en Coa 

tepee debido a que son l o s  mejores leños para cocinar.  A pesar 

- 
, 

de que e s t á  prohibido extraer l a  r a j a  de e l l o s ,  sobre todo del 

ocote,  los campesinos continúan haciéndolo para venderla en San- 

t a  Cruz Atizapán y Alnoloya d e l  R í o .  S i n  embargo, para e l  t rue  - 
q u e ,  de Ocotenco, solo se leñan brazuelos. 

La inportancia que t iene  para los lef ieros.el  ocote puede 

percibirse por l a  observaci6n que e l l o s  han hecho para saber l a  

edad de este pino; a s í ,  e l l o s  saben, pues l o  han v i s t o  a través 

de los años, que a l  ocote l e  s a l e  un "piso" de ramas cada año, 

considerándose un *'piso" todas l a s  ramas que se encuentran a l a  

misma al tura  d e l  tronco d e l  pino. De ' ;ha  manera, s i  se cuen- 

tan l o s  "pisos de ramas" que hay a ' l o  largo del tronco puede sa- 

berse l a  edad de l  ocote y ,  s i  e n  l a  punta de éste, l a s  ramas es- 

tán cerradas, és tas  indican e l  año que va a cumplir .  Esta téc- 

nica para saber l a  edad, no se apl ica  a ningún otro  árbol. 

E l  crecimiento en a l t i t u d  del  pino depende mucho de l a s  con - 
diciones naturales e n  que é s t e  s e  encuentre, pues s i  e s t 6  entre 

e l  pedregal y no t i ene  hojas secas alrededor q u e  l e  sirvan como 

abono, puede tener muchos años pero crecer  poco en  a l t i t u d ;  por 

e l  contrar io ,  s i  é s t e  se h a l l a  e n  donde no sea pedregoso y exis-  

t a  mucho abono l l e g a  a crecer  muchlsimo. Incluso e l  desarrollo 
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que ha tenido el pino en un año, el leñador lo ve en la distan+ 

cia que existe entre los "pisos de ramas" que salen del tronco, 

que es muy poca en el primer caso (con poco abono) y más amplia 

en el segundo (con más abono). 

EXPOSICION GRAFICA DEL CRECIMIENTO DEL PINO (OCOTE). 

Añosque va a cumplir 
Desarrollo del pino 

en un año I 
4añ os - 
3 &OS 

-2QñOS 

En el capftulo referente a la distribución de los recursos 

hemos visto como el ocote y el oyamel se han convertido en bie- 

nes concesionados exclusivamente para la compañfa Loreto y Peña 

Pobre, asf mismo, hemos constatado que a pesar de los problemas 

y muitas a las que se expone el leñador, éste continúa expiotan- 

do el ocote y hace a un lado el oyamel, debido a que.no es bueno 

para cocinar porque saca mucha chispa y es diflcil derribarlo 

por ser demasiado grueso. Ahora bien, para l a  compañfa Loreto 

y Peña Pobre solo pueden trabajar talando y rajando árboles los 

llamados "comuneros"; el número de éstos que participan en la ex - 
plotación varía entre 30 y 100 dependiendo de la estación agrfco - 
la. 
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2.2).- RECOLECCION Y CAZA. 

Las plantas que se recolectan se u t i l i z a n  como medios cura- 

t ivos o bien se destinan a l  consumo alimenticio. 

Entre las plantas medicinales que se dan de manera n a t u r a l  

y que se recolectan en Ocotenco, están: 

- El toronj i l  y e l  estafiate: para e l  dolor de estómago. 

- El mostrante: para e l  dolor de cintura. 

- La hierba de Santa María 6 Artemisa: para e l  dolor de ca- 

beza. 

- El epazote de perro: para los sustos. 

- El toronj i l  blanco y e l  morado: para los sustos. 

En e l  bosque también pueden recolectarse hongos comesti- 

bles como: l os  clavitos, e l  chapopotillo, las semas, los  ch i ler i  

l l os ,  los champiñones, los j i car i l l os ,  las escobetas, los huevi- 

- 

tos, los tejamanileros, l os  coatepitz y hongos venenosos o aluci - 
nantes (10) 

Cabe mencionar que  dentro de las parcelas, también se reco- 

lectan plantas para comer como son: e l  quelite, e l  nabo y e l  

quintonil. 

Los animales que se cazan en e l  bosque son especialmente los 

conejos, las tdrtoias, las ardil las y los venados, aunque éstos 

úitirrios se están extinguiendo. La actividad de l a  cacerxa se 

práctica muy pocas veces. 

( I O ) . -  Información sobre las clases de hongos obtenida de los da 
tos presentados por Luis Miouel Rionda. Op. c i t .  (inédito). 

- 
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2.3).- GANADERIA. 

Solo siete f a m i l i a s  de  Ocotenco poseen dos mulas o machos 

para e f e c tua r  e l  t r a b a j o  agr l ico la.  No obstante ,  es f r e cuen te  

que se posean burros  que se l e s  u t i l i z a  para r e a l i z a r  e l  r a s t r e o  

de l a  mi lpa ,  para l l e v a r  l a  comida y e l  pulque d e  los  trabajado- 

res a e l l a  o para cargar  cosas  pesadas. 

Un c i n co  por c i e n t o  de  l a  poblac ión posee ganado vacuno y 

un c i n co  por c i e n t o  ganado bobino. Estos se l l e g a n  a vender 

cuando se ne c e s i t a  d ine ro  para comprar ropa, para c e l e b r a r  una 

f iesta o para cuando se presenta  alguna enfermedad en a lgún m i e m  

bro de  l a  f am i l i a .  

- 

La a l imentac ión de l  ganado, sobre  todo  d e l  bobino y e l  vacu - 
no, durante un año, se l l e v a  a cabo de  l a  s i gu i en t e  manera: 

- De Enero a Octubre se les l l e v a  a pas tar  a i  monte comunal 

- De Noviembre a Febrero se les da en e l  pueblo e l  r a s t r o j o  

d e  l a  p l an ta  d e l  maíz, avena, e b o l  o acahual ( e s t a  ú l t ima 

es una h i e rba  que se da de manera natura l  en l a  mi lpa ) .  

2.3.1).- CREDIT0 GANADERO DE CODAGEM. 

El c r é d i t o  de  ganado d e  CODAGEM no ha s i d o  f a v o r ab l e  para 

e l  campesino, ya  que en 1973 éste ofreció a c r é d i t o  d e  1 0  reses 

de ganado en ade lante  a cada persona que se i n t e r e sa ra  en c r i a r  

l a s .  D e  Ocotenco solo tres gentes  aceptaron e l  ganado y CODA- 

GEM se los vend ió  por k i l o s  pesando a l a s  reses acabando de  a l i -  

mentar las,  s i n  embargo, como e s t a s  personas no pudieron pagar l a  

deuda, a l  año s i gu i en t e  se v i e r o n  ob l i gadas  a vender a CODAGEM 

- 

sus becerros, pero éste a l  comprarlos los  pes6 a l  d l a  s i g u i e n t e  
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de que los campesinos se  los l levaron, dla  en que no se l es  d i 6  

comida, y ,  además de e l l o ,  no e n t r 6  dentro d e l  precio de venta 

e l  peso de l a  cabeza n i  de l a s  patas. 

2 . 4 ) . -  CANTERAS. 

D e  l a  rancherla de Ocotenco sólo tres personas se dedican a 

l a  extracci6n de piedra de l a s  canteras y ,  además de e l l o ,  c u i t i  - 

van s u  milpa. 

Para l a  extracción de piedras de l a s  canteras,  l o  primero 

que se  efectúa e s  un hueco en l a  parte i n f e r i o r  de l a  ladera u t i  - 
lizándose como instrumentos e l  pico y l a  pala;  és to  se  r e a l i z a  

con l a  finalidad de provocar e l  debilitamiento de l a  ladera a l  

reducirse s u  soporte y ,  posteriormente, se  barrena dicha ladera 

provocándose s u  derrumbe. Una vez logrado e s t o ,  con e l  marro 

se troza l a  piedra e n  e l  "hi lo"  (corte  natural de l a  piedra) y 

l a s  porciones que no quedan completamente fracturadas se rompen 

con l a  barreta hasta que posean una dimeiísi6n que puedan ser ma- 

nipulables a mano y que generalmente va desde los 5 kgs. hasta 

l o s  30 kgs. por piedra. El material a s l  obtenido se coloca e n  

los camiones que se  encuentran e n  e l  camino de l a  parte ba ja  de 

l a  ladera; estos  vehzculos son propiedad de l a s  casas de materia - 
les  de construcción a l a s  que se l e s  vende este producto y que 

r .  

generalmente son d e l  D i s t r i t o  Federal o de Toluca, aunque en oca - 
siones,  l a s  piedras también se alienan a algunas poblaciones a l -  

deñas cuando se  r e q u i e r e n  para l a  conctrucci6n de escuelas,  dele - 
gaciones, e t c .  
(ll).- Los datos sobre e l  proceso de extracción de l a  piedra f u g  
ron f a c i l i t a d o s  por Carlos Jiménez, integrante d e l  proyecto gene 
r a l  de l a  zona: "La movilidad espacial y ocupacional d e l  t r a b a j o  
campesino e n  México". 

(11) 
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€I).- TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN LAS FABRICAS DE SAN- 

TIAGO TIANGUISTENCO. 

Dada l a  cercanía de l a  regián con e l  D i s t r i t o  Federal y 

l a s  e f i c i e n t e s  l i n e a s  de comunicación que unen a ambos, alrede- 

dor de un 5 0 %  de l a  poblacidn de l a  ranchería acude a l  D i s t r i t o  

Federal a t r a b a j a r  e n  industrias o como ayu’tntes  de jugueros. 

Algunas de e s t a s  personas salen del  poblado di3 l a  mañana y re- 

gresan durante l a  tarde o noche y otros r e s i d e n  e n  e l  D i s t r i t o  

Federal durante toda l a  semana y regresan a Ocotenco a v i s i t a r  

a sus familiares los sábados y domingos, 

Otro recurso externo a l a  comunidad y que es aprovechado 

por algunos habitantes de Ocotenco, sobre todo por los javenes 

de 18 años d e  edad e n  adelante, e s  e l  t raba jo  que s e  ofrece  en 

e l  parque industr ia l  d e  Santiago Tianguistenco. A 61 acuden a 

laborar entre 10 y 20 muchachos y muchachas de e s t e  poblado en 

di ferentes  t u r n o s  de t raba jo .  

I) . -  E S T U D I O  D E  UNIDADES DOMESTICAS FAMILIARES QUE PARTICIPAN 

E N  EL TRUEQUE. 

l).- INGRESO AL INTERCAMBIO DE LAS PERSONAS QUE APORTAN LA LERA 

Y CAUSAS DE DEJARLO. 

Algunas de l a s  personas que han entrado a l  t r u e q u e  de San- 

t iago Tianguistenco, aportando l a  leña,  l o  han hecho por que al-. 

g6n famil iar  o compadrito l a s  animd diciéndoles que de e s t a  ma- 

nerz era posible obtener mayor cantidad de productos alimenti- 

c i o s  que vendiendo l a  leña y comprando posteriormente es tos  ar- 
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tículos en el mercado. 

porque, aunque nadie les insistió directamente, ellos se die- 

ron cuenta observando a las personas que trocaban, que se ad- 

quirían 

Otro grupo de individuos ingresaron 

más productos cambiando la leña que enajenándola. 

Ahora bien, si realmente es más rentable cambiar la leña 

que venderla, cabrla preguntarse ¿porqué no toda la gente que 

tiene acceso al monte interviene en el trueque y solo es un gru - 
po reducido de personas? Durante nuestras entrevistas, nos di 

mos cuenta que el factor social juega en este sentido un papel 

muy importante, ya que esta actividad solo se destina a la gen- 

te más humilde de las rancherfas y, sracticarla, es mostrarle a 

los demás campesinos que uno es pobre y que se requiere de ella 

para. ayudarse económicamente. For esta razón, es comGn que 

las personas que comienzan a asistir al cambio les de "vergiien- 

za" hacerlo y sientan esta pena cuando las ven sus conocidos, 

- 

tanto de su poblado como de otras rancherías. 

Para esclarecer la manera y los conflictos sociales con 

los que se enfrenta la gente al ingresar al trueque, citaremos 

el caso de Juana González y el de Hermelinda Sánchez sobre este 

respecto: 

Juana González: 

"Cuando esta señora comenzó a cambiar SL esposo trab jaba 
para un señor haciendo cohetes y se "alquilaba" en el tra- 
bajo de las milpas; además de ello casi siempre estaba bo- 
rracho; eran muy pobres y Juana nada más tenla dos mudas 
de ropa; por esta razón, una comadrita le dijo: "sernos muy 
pobres y para ayudarnos hay que enseñarnos a cambiar". 
El esposo de Juana en un principio no quería que ella cam- 
biara la leña porque no deseaba que sus cuñados lo critica - 
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ran diciéndole que el dinero que 61 le daba a su hermana 
no alcanzaba para el gasto, no obstante, su suegra lo con- 
venci6 de que la dejara ir diciéndole que ella tenla que 
aprender a ganarse la vida por si algún día 61 llegaba a 
faltar. 

En su inicio a Juana le daba pena ir a cambiar la le- 
ña y pensaba que la gente se le quedaba viendo criticándo- 
l a ,  porque el cambiar, es señal de que la persona es humil - 
de, pero su comadrita le dijo que no le diera vergüenza 
porque "iba a traer que comer". 

ya se ''impuso" al cambio de la leña; su situación económi- 
ca es mejor y su hijo le dice que mejor vendan la leña y 
compren las cosas, pero ella le responde que con $ 500.00 
no compra lo que adquiere con el cambio y si no trocara so 
lo compraría comida pero ya no podría adquirir petates ni- 
cazuelas". 

Actualmente Juana lleva 44 años cambiando y dice aue 

Hermelinda Sanchez: 

Hermelinda Sánchez comenzó a asistir al trueque porque se 
di6 cuenta que le convenía más cambiar la leña por todos 
los productos que se daban. Ella convenció a su esposo 
de que ingresaran al intercambio, sin embargo, a él le da- 
ba mucha vergüenza ir e incluso no se comla su "taco" en 
el cambio de la pena que le daba. 

trueque; él se come su taco en él y si en ese momento pasa 
una señora que cambie chiles o aguacates él le toma uno y 
le da leña a cambio; la señora nunca acepta los leños y le 
dice que se lo coma con su taco. Este señor además, se 
va a tomar pulque con sus familiares mientras su esposa 
realiza las transacciones. 

Actualmente ya no le da vergüenza intervenir en el 

A través de estos ejemplos pueden verse claramente cuatro 

pasos por los que han pasado las personas que han ingresado al 

trueque : 

1.- La señora es la que inicia la proposici6n de asistir 

al intercambio porque es más rentable. 

2.- Tanto la señora como el señor se enfrentan a un con- 

flicto social al mostrar su posicidn económica que es 

humilde; ésto se manifiesta en l a  vergüenza. 

3.-  Cuando se dan cuenta de que el trueque constituye una 
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buena ayuda económica y se e s t a b l e c e n  e n  61 buenas  re- 

l a c i o n e s  socia les ,  se p i e r d e  l a  vergüenza  y se c o n s t i -  

t u y e  en costumbre l a  asistencia a él. 

4.- Para l a s  p e r s o n a s  que  a p o r t a n  l a  l e ñ a  l a  g a n a n c i a  e n  

p r o d u c t o s  y l a s  r e l a c i o n e s  sociales r e f o r z a d a s  por l a  

coniida d e l  "taco" y l a  i n g e r e n c i a  d e l  p u l q u e ,  además 

de l a  a d q u i s i c i 6 n  .de b i e n e s  d e  consumo d u r a d e r o s  como 

l o s  petates y sobre todo l a s  c a z u e l a s ,  c o n s t i t u y e n  una 

buena a t r a c c i b n .  

Conviene s e ñ a l a r  q u e  a pesar d e  que a l  t r u e q u e ,  solo deben 

aportar l a  l e ñ a  l a s  personas más humildes  o más n e c e s i t a d a s ,  h e  - 
mos e n c o n t r a d o  casos e n  los que a s i s t e n  también  i n d i v i d u o s  que 

no son los más pobres y ,  a éstos también les  da verg'üonza cam- 

biar en  un p r i n c i p i o ,  pues  se les  cr i t ica  que t e n i e n d o  d i n e r o  

i n t e r v e n g a n  en  é l .  

Las p e r s o n a s  que se han sa l ido d e l  t r u e q u e  l o  han hecho  

por que c o n s i g u e n  otros traba jos  más remunerables  o porque  y a  

no t i e n e n  q u i e n  les l e ñ e  como es e l  caso de las v i u d a s .  

A c o n t i n u a c i 6 n  p r e s e n t a r e m o s  a l g u n o s  e s t u d i o s  d e  l a s  Unida- 

d e s  Domésticas Familiares de Ocotenco  que p a r t i c i p a n  e n  e l  t r u e -  

q u e ;  esta muestra  l a  cons ideramos  c u a l i t a t i v a m e n t e  r e p r e s e n t a t i v a  

d e b i d o  a l o  homógenea q u e  r e s u l t a  l a  p o b l a c i ó n  de l a s  p e r s o n a s  

que a p o r t a n  l e ñ a  a d i c h o  intercambio. 
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2).- CASOS CONCRETOS DE ESTUDIO DE UNIDADES DOMESTICAS FAMILIA- 

RES CUANDO COHENZARON A ASISTIR AL TRUEQUE Y EN LA ACTUA- 

LIGAD. 

2.1) .- FAMILIA J.M. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO COMENZAROK A ASISTIR AL 

CAMBIO 

a) .- Composición familiar. 
Esta familia cuando ingresó al true- 

que se componfa del padre y la nadre 

de 47 y 30 años de edad respectivamen 

te, y tres hijos: la mayor, era una 

- 

4meses niña de 6 años; el hijo intermedio te 

nía  3 años y la niña menor 4 meses. Esta familia anteriormen- 
&=, 6 3 - 

te vivía en Santiago Tianguist.enco, pero hacfa un año se hablan 

venido a residir al poblado. 

b).- Actividazes económicas de cada uno de los miembros. 
P. 

El padre trabajaba para un señor de Santiago Tianguistenco 

en la elaboración de cohetes para las fiestas de los pueblos y 

los meses en que no laboraba en esto jornaleaba durante los tra 

bajos aqrlcolas. 
- 

La madre se dedicaba a las labores del hoqar. 

c ) . -  Razón por la que inqresaron ai trueque. 

El dinero que ganaba el señor no alcanzaba para ajustar el 

gasto de la casa y una"comadrita"de la señora le sugirid que 

fuera al trueque para "ayudarseii económicamente, ante esto la 
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señora en 1936  decidid ir a este intercambio aportando l a  leña 

y trayendo a cambio l a  mayor parte de su consumo alimenticio se 

manal. , 

- 

Antecedentes familiares: l a  mamá de l a  señora iba a l  true - 
que, pero e l l a  no l a  acompañaba de chica porque en esa época AG. 

se acostumbraba l levar  a l a s  h i jas .  

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL 

Esta familia l leva  cuarenta y cuatro 

años de intervenir en e l  trueque, ac- 

tualmente se compone de nueve miem- 

bros en tres generaciones: e l  padre 

y la madre de 91 y 74 años; un h i jo  

de 4 7  años y su respectiva esposa de 

5 

17 13 12 8 5 : Lm,.,,--4 
4 7  años, y los  hi jos  de estos últimos, 4 de los cuales son hom- 

bres y una mujer. Los niños tienen 17, 13, 1 2  y 8 años y l a  mu 

j e r  5 años, 

- 

b) . - Recursos. 

- Animales: Como animales domésticos crían 3 gal l inas,  2 

ga l los  (estos son de un Sr. 

no los ha recogido), 2 pol los y 5 cochinos. Como ganado poseen 

8 borregos, 2 mulas y 2 burros (uno propio y otro de un familiar 

dee México que se los  encargó pero 

que se los  encargó porque se fué a v i v i r  a l  Distrito Federal). 

- Tierras cultivables: Esta familia posee 1 hectárea de te 

rreno distribuída en 2 terrenos de localizaci6n diferente; l a  

- 

mitad de esta hectárea l a  tienen como pequeña propiedad y e l  t e  - 
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r reno  r es tan te ,  no es de  e l l os  s i no  que per tenece  a un f a m i l i a r  

que se los  p res ta .  

Además d e . 1 0 ~  t e r r enos  c u l t i v a b l e s  t i enen  acceso  a los te-- 

r renos  comunales f o r e s t a l e s  donde obt ienen l eña  y d e  agostadero  

a donde l l e v a n  a pas ta r  a su ganado. 

- Instrumentos de t r aba j o :  Tienen l a  yunta con e l  arado, 

no t i enen  máquina sembradora por l o  que r e a l i z a n  e s t a  l a b o r  a 

mano; no t i enen  cu l t i v ado ra  por l o  que a f l o j a n  l a  t i e r r a  con 

e l  arado, t i en en  hacha y machete para l eñar .  

- Otros  recursos :  Tienen un mol ino  d e  mafz en su casa des- 

d e  hace 3 años; de  61 obt i enen ,  por  moler e l  grano de  o t r a s  

personas del  poblado,  en t r e  $ 10.00  y $ 15.00 d i a r i o s .  De  gag  

to de  mantenimiento de ese mol ino  pagan $ 100.00 mensuales po r  

l a  ene rg í a  e l e c t r i c a  que consume. 

- Manejo d e  los recursos: Los animales domésticos que 

crPan los mantienen para hacer uso d e  e l los vendiéndolos  en ca- 

so d e  alguna necesidad monetaria, además d e  que a l  ganado o v i no  

l e  ex t raen  l a  lana dos veces anualmente para vender la .  

Los t e r r enos  los siembran con maíz y un poco d e  f r i j o l ,  de 

haba y d e  avena; para sembrar los tres primeros productos ocu- 

pan l a s  s em i l l a s  que han guardado de  l a  cosecha a n t e r i o r  y ,  

r a  sembrar l a  avena compran l a  s emi l l a .  

pa- 

ü t i i i z a c i d n  d e  l a  l eña  y q asto ,semanal :  De  l a  l eña  que 

ex t raen  d e l  monte comunal dest inan una carga semanal a l  consumo 

doméstico, dos cargas  cada 15  6 20 d í a s  a l a  venta  en otros po- 

blados  y una carga  semanal a l  trueque en e l  t i angu i s .  Adcmds 

de adqu i r i r  productos en e l  cambio, compran de $ 350.00 a 
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$ 400.00 cada martes, según sus posibilidades monetarias, de ar 

tlculos alimenticios para cubrir su dieta alimenticia sema-- 

nal ("). 

- 

En ocasiones, cuando no disponen de este dinero, con - 
sumen solo lo que obtienen en el trueque. Su alimentación se 

basa generalmente en lo siguiente: 

Almuerzo: salsa o habas o frijoles o quelites y thé y 

tortillas. 

Comida: tan solo un platillo que puede ser: sopa de 

pasta o arroz o frijoles o habas y tortillas. 

Solo consumen carne una vez por semana. 

Asistencia a l  trueque: La venta y el cambio de la leña 

los efectúan cuando no es temporada de los siguientes trabajos 

agrlcolas: siembra, escardas, cosecha y zacateado; en este tiem - 
PO compran con el dinero que obtienen jornaleando los productos 

que necesitan para cubrir su alimentación. 

Como ven o sienten la transacci6n del trueque de la leña 

por artículos: A este respecto la señora nos comenta: " A l  hacer 

el cambio, cambiamos a igual precio; a lo mucho les damos un pg 

so mbs de leña de lo que cuestan sus cosas". No obstante, la 

señora no sabe el precio de algunos artículos que intercambia. 

c).-  Escolaridad y actividades econ6micac de cada uno de los 

miembros. 

El padre actualmente no hace nada debido a que ya está vie - 
jo. 

(ll).- Los datos presentados en este caF!ítulo son del año de 
1980, sin embargo, el gasto semanal se consideró, en este caso 
y en los sucesivos, del año de 1982 para poder establecer una 
comparación entre estas familias y las familias de San Pedro 
Tlaltizapán. 
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La madre no estudió. S e  dedica a l a s  labores domésticas, 

cambia l a  leña e n  e l  mercado de Santiago Tianguistenco los mar- 

tes  y muele e l  maíz en e l  molino cuando no e s t á  s u  nuera. 

El h i j o  sabe l e e r  pero no terminó l a  primaria. Va a l e -  

fiar, a vender l a  leña a otros  poblados, t raba ja  l a s  milpas y ,  

además de e l l o ,  jornalea en los  t raba jos  de o t r a s  parcelas en: 

e l  barbecho, l a  siembra, los t r e s  desquelites ,  l a  cosecha y l a  

zacateada. También se encarga de cor tar le  l a  lana a los bo- 

, 

rregos y de venderla en Santiago Tianguistenco. 

La esposa del  h i j o  no sabe l e e r  n i  e s c r i b i r .  Ayuda a s u  

suegra en l a s  labores domésticas, cambia leña con e l l a  (en e l  

mismo puesto) los martes, l e  ayuda a s u  esposo e n  e l - t r a b a j o  de 

s u s  milpas, solo jornalea para l a  pisca y se encarga de moler 

e l  maíz e n  e l  molino que poseen. 

El nie to  mayor, de 1 7  años, acabó l a  secundaria pero ya no 

va a continuar estudiando por f a l t a  de recursos económicos. 

Acompaña a s u  papá a leñar o va él solo buando é s t e  no puede. 

Desde hace un año ayuda a l a  pisca del  malz de su  milpa y nunca 

ha auxiliado llevando a l  ganando a pastar a l  monte debido a que 

a s i s t í a  a l a  escuela y regresaba tarde a su casa. 

r 

El nie to  de  1 3  afios, estudió hasta tercero de primaria; 

desde hace dos años dejó l a  escuela porque ya no quiso a s i s t i r  

a e l l a .  Se encarga de l l e v a r  a los borregos a apasentar a l  mon - 

t e  y desde hace un año ayuda e n  l a  pisca d e l  malz. 

El nieto  de 1 2  años asiste a l a  escuela y ayuda cortando 

pastura para los animales. 

El nieto  de 8 años se dedica exclusivamente a a s i s t i r  a l a  
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escuela. 

2.2).- FAMILIA R.C. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO COMENZARON A ASISTIR AL 

TRUEQUE. 

a) . - Composición familiar. I 

2$ , Q 
b 

1 

b) .- Recursos. 
No tenían terrenos. 

Esta familia se encontraba constituí- 

da por el padre y la madre de 29 y 25 

años de edad y una hija de 1 año de 

edad. Estos se independizaron del 

hogar paterno del señor hacfa uno o 

dos años. 

PoseSan una vaca, un caballo y acce- 

so a la explotación de los terrenos comunales. 

c).- Actividades econ61nicas de los miem-bros de la unidad domés- 

tica. 

El señor iba a leñar al monte para adquirir la madera que 

se necesitaba en el uso doméstico y para venderla cada 15 días 

o cada mes en otros poblados, además, auxiliaba a su padre en 

los trabajos de la milpa y por ésto le pagaba. La señora se 

dedicaba a las labores domésticas. 

d).- Razón por la que ingresaron al trueque. 

La señora de esta casa le propuso a su esposo, en el año 

de 1962, ingresar al trueque porque en ocasiones "no les alcan- 

zaba el gasto". 

Antecedentes familiares: La mamá de esta señora asistía 
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el trueque y ella de chica la acompañaba. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL. 

a) .- Composición familiar. 
Actualmente esta familia tiene 18 

años de asistir al cambio y se consti 

tuye por el padre y la madre de 47 y 
- 

r 

43 años de edad respectivamente y 6 

hijos; 2 de los cuales sonhombres de 

16 y 5 años y 4 son mujeres de 13, 11, 8 y 3 años. 

b) . - Recursos. 
- Animales: crían 2 cochinos, 6 conejos, 2 guajolotes y 1 

gallina; y además poseen 1 vaca, 2 caballos y 2 becerros. 

- Tierras cultivables: poseen 2.5 has. que cultivan; de 6s 

tas 1.5 ha. es propia; 3tí ha. es de la mamá de la señora que se 

las presta sin cobrarles por ello y, la 4 ha. restante es del 

hermano del señor que se las di6 como empeño, además de que és- 

te no está viviendo en Ocotenco. Las 2.5 has. que siembran se 

encuentran distribuzdas en 4 terrenos de localización diferen- 

te. 

- 

- Instrumentos de trabajo: No tienen máquina sembradora 
por lo que para efectuar este trabajo contratan a un señor que 

posea ésta y realice la labor, o bien, ellos siembran a mano in 

terviniendo en ello: el padre arreando la yunta, la madre ro- 

ceando la semilla y el hijo mayor de 16 años junto con sus her- 

manas de 13 y 11 años auxiliándolos. 

-- 

Tampoco poseen cultivadora por lo que los desquelites los 
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hacen con el arado. Tienen hacha para leñar. 

- Manejo de los recursos. 
Los animales domésticos los crían para venderlos en caso 

de alguna necesidad monetaria. En sus terrenos siembran: 

2 has. con marz, un poco de frijol y de haba y 4 ha. con avena; 

los 3 primeros productos los destinan a su consumo y la avena 

la emplean como forraje para sus animales. 

Utilización de la leña y g asto semanal: De la leña que ex 

traen del monte comunal destinan una carga al gasto doméstico y 

dos cargas al trueque en Santiago Tianguistenco. Todos los 

martes, además de los artículos que obtienen con el trueque, 

compran en la plaza de $ 250.00 a $ 300.00 de productos según 

sus posibilidades económicas. Su alimentación se compone bdsi 

camente de los productos que obtienen en el cambio, siendo gene 

ralmente la siguiente: 

- 
- 

Almuerzo: thé y frijoles y tortillas. 

Comida: Nada más un platillo: sopa de pasta o 

arroz o habas o frijoles y tortillas. 

Consumen carne solo una vez por semana. 

Asistencia al trueque: Ellos asisten al trueque durante 

todo el año excepto en las temporadas de los siguientes traba- 

jos agrfcolas: siembras, escardas, cosechas y zacateadas. En 

esas épocas conipran los productos que necesitan para cubrir su 

alimentación con el dinero que obtienen jornaleando. 

Cdmo ven o sienten el trueque de l a  leña por los artfcu- 

- los: A este respecto la señora comentó: "En algunas cosas lo 
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que vale una cosa se da de leña pero las que son encajosas piden 

más leña que lo que valen sus cosas y de todos modos se las cam- 

biamos, porque necesitamos esas cosas y ni modo que me regrese 

al pueblo con mi leñita" . 
c ) . -  Escolaridad y actividades económicas de cada uno de los 

miembros. 

El padre no estudió. Trabaja en sus tierras y no contrata 

peones para que auxilien durante la siembra y los  desquelites, 

debido a que entre la familia se distribuyen estos trabajos. 

Para la pisca de sus milpas contrata 5 6 10 peones dependiendo 

de sus posibilidades econ6micas y él hace "macoa" (ayuda mutua 

de trabajo) con uno de esos peones, pero no jornalea en esa tem- 

porada debido a que prefiere leñar para cambiar la leña. Duran - 
te la siembra y las escardas, este señor se contrata con su yun- 

ta para laborar en otras parcelas. 

La madre estudió hasta segundo de primaria. Se dedica a 

las labores domésticas, a intercambiar 1L.leña en el trueque del 

tianguis, ayuda en el trabajo de sus milpas, jornalea en las 

siembras, escardas y cosechas, lava la ropa de una familia de 

Santiago Tianguistenco ganando por ello entre $ 100.00 y - 
$ 170.00 semanales y un poco de alimentos como % Kg. 6 1 Kg. 

de chicharrón, manteca o longaniza ya que esa familia vende car- 

ne y se los regala. 

El hijo mayor, termin6 la educación secundaria pero ya no 

desea continuar sus estudios. Se encarga de llevar a pastar al 

ganado al monte y auxilia en las labores agrícolas de la siem- 

bra, escardas, y cosecha. Actualmente desea laborar en las fá- 

bricas de Santiago Tianguistenco pero no la admiten por la edad. 
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La h i j a  de 13 años estudia e l  sexto año de primaria; ayuda 

a l a s  labores domésticas del hogar y durante l a  siembra y los  

desquelites en l a  milpa. En l as  vacaciones escolares a veces 

acompaña a su mama a l  trueque. 

La h i j a  de 11 años va a entrar a l  quinto año de primaria y 

auxi l ia  haciendo lo mismo que su hermana mayor. 

La h i j a  de 8 años entró a tercero de primaria, ayuda ba- 

rriendo e l  patio y se está enseñando a cortar pastura para los 

animales. 

E l  h i jo  de 5 años va a entrar este año a l a  escuela y está 

aprendiendo a cortar pastura. 

2 .3 )  .- FAMILIA B.L. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO COMENZARON A A S IST I R  AL 

TRUEQUE. 

a) .- Composición familiar. 

Esta familia estaba compuesta por e l  

padre y l a  madre de 35 y 32 años de 

edad respectivamente y por 7 hi jos :  

4 de los cuales eran hombres de 17, 10, 

A 
35 

I 

5 años y uno de 4 meses, y 2 muje- 

res de 1 3  y 3 anos. Esta familia acababa de independizarse del 

hogar paterno del señor debido a que éste había fal lecido. 

b) .- Recursos. 

Tenían 4 has. de t i e r ra  propias; en ellas sembraban maíz, un 

poco de f r i j o l  y de haba. Tenían 3 machos y varios borregos. 
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Todo esto lo habían recibido por herencia a l  fa l lecer  e l  padre 

del  señor. 

c) . -  Actividades económicas de cada uno de los miembros. 

E l  padre trabajaba sus milpas; llevaba a pastar a sus anima - 
l e s  a l  monte y leñaba para su uso doméstico. 

La madre se dedicaba a l as  labores del hogar y auxiliaba a 

su esposo a las labores del  campo. 

E l  h i j o  mayor, de 17 años, estaba casado y v iv ía  en e l  Dis- 

t r i t o  Federal con su esposa, pero les  ayudaba econ6micamente a 

sus papás proporcionándoles $ 5 0 . 0 0  6 $ 1 0 0 . 0 0  cada 20  días y re  - 
galándoles ropa en sus cumpleaños. 

La h i j a  de 13 años, auxiliaba a su mamá en e l  hogar y en 

l as  labores de l a  milpa. 

E l  h i j o  de 1 0  años estudiaba y l e  ayudaba a su papá a cor- 

tar  pastura para los  animales por las  tardes, cuando sa l fa  de l a  

escuela. 

E l  h i j o  de 9 a5os estudiaba y cortaba pastura para los ani- 

males. 

d 1 .- Razón por l a  que ingresaron a l  trueque. 

como anteriormente vivían con e i  suegro, a i  fa l lecer  éste y 

dividirse sus recursos entre todos sus hi jos  y, como consecuen- 

c ia  tener esta familia menos propiedades, l a  señora sintió l a  

necesidad econdmica de comenzar a as i s t i r  a l  trueque en 1967. 

Antecedentes familiares: La mamá de l a  señora nuri6 cuando 

ésta era muy pequeña por io que ignora s i  e l l a  as i s t fa  a i  true- 

que. Su madrasta y su suegra no fueron a este intercambio. 
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ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL. 

a ) . -  Composición familiar.  

: Esta familia l l eva  13 años de asis- 
I 
I tir a l  trueque. E l  padre y l a  ma- 
I 
I 
I dre poseen 48  y 45 años de edad y 
I ' tienen 8 hi jos;  de éstos los 4 mayo- 
I 
0 

---------*' res ya se casaron y viven indepen- 

dientes de e l los  f3 hombres de 3 0 ,  

1 2 1 0 6  4 9 7 3  I 23 y 22 años y una mujer de 26 años) 

y l os  4 menores son aún solteros y residen con sus padres ( 3  hom - 
bres de 18, 13 y 10 años y una nujer de 16 años). 

b) . - Recursos. 

- Animales: Crfan 7 gal l inas y como qanado poseen 3 machos 

(éstos los  obtuvieron por herencia), un caballo, 2 burros (éstos 

son de un familiar que se los  encargó porque está viviendo en e l  

Distrito Federal) ,  30 borregos, 3 vacas y 2 toros (éstos los  t i e  - 
nen por herencia). 

- Tierras cultivables: Poseen 6 has. de terreno; 4 de l as  

cuales l as  obtuvieron por herencia; 6stas se encuentran d istr i -  

buídas en 4 terrenos de localización diferente. 

- Instrumentos de trabajo: Tienen máquina sembradora, ara- 

do, cultivadora, hacha, machete y sierra para cortar los  brbo- 

l e s  . 
- Manejo de los  recursos: Del total  de hectáreas que poseen 

siembran 3 has. con mafz, un poco de f r i j o l  y de haba y en l a  

o r i l l a  de estas milpas tienen plantado maguey; 2 has. l a s  siem- 

bran con avena y l a  ha. restante desde hace 10 años no l a  culti -  
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van por falta de tiempo. Para la siembra del maíz, del haba, 

del frijol y de la avena ocupan las semillas que se guardaron 

de la cosecha anterior. 

asto semanal: De la leña que ob Utilización de la leña y g - 
tienen en el bosque utilizan una carga para el uso doméstico; 

dos cargas las van a vender a otros poblados una vez por semana 

y dos cargas las emplean en el trueque de Santiago Tianguisten- 

co. 

Además de los productos que adquieren con el cambio de la 

leña, compran de $ 300.00 a $ 400.00 de productos alimenticios, 

segdn las posibilidades económicas, para completar su dieta ai& 

.menticia semanal. Su alimentación se compone básicamente de 

lo siguiente: 

Almuerzo: th6 y frijoles o haba o salsa y torti- 

llas. 

Comida: Nada más un platillo: frijoles o sopa o 

habas o huevos y rdrtillas. 

La carne la comen una vez por semana. 

Asistencia al trueque: La venta de la leña en otros pobla - 
dos y el canje de ésta por otros productos los martes, solo los 

efectúan cuando no hay trabajos o en las parcelas de siembras, 

escardas, cosechas 6 zacateadas. 

c).- Escolaridad y actividades económicas de cada uno de los 

mienibros. 
- 

El padre no tuvo educacidn escolar por lo que no sabe 

leer. Trabaja en sus tierras y se contrata con máquina sem- 
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bradora para r e a l i z a r  este t raba jo  en o t ras  parcelas,  no jorna- 

l e a  en l a s  demás labores agr ícolas  porque apenas t i ene  tiempo 

para efectuar los t raba jos  de s u s  t i e r r a s .  Va a leñar a l  non- 

t e  y por temporadas, cuanüo no hay labores e n  e l  campo, va a 

vender leña a Santa Cruz Atizapán. 

10 años entran a c l a s e s ,  61 l l e v a  a pastar a l  ganado a l  monte. 

Cuando s u s  h i j o s  d e  1 3  y 

La madre tampoco e s t u d i 6 .  Hace e l  camhJo en e l  trueque 

de Santiago Tianguistenco, se dedica a l a s  labores d e l  hogar, 

t raba ja  e n  l a  milpa con su  esposo pero no jornalea en o t r a s  

parcelas. 

El h i j o  d e  18  años estudi6 hasta cuarto de primaria. 

Trabaja como empleado del  dueño de un puesto de jugos e n  e l  D i s  

t r i t o  Federal y regresa a l  poblado cada 8 días proporcionándole 

a s u  mamá $ 800 .00  6 $ 1 , 0 0 0 . 0 0  semanales. 

- 

La h i j a  d e  16 años estudió l a  primaria. Ayuda a s u  mamá 

a l a s  labores del hogar y a cambiar l a  leña e n  e l  t ianguis los 

martes. Trabajó 7 meses e n  un t a l l e r  de costura e n  Coatepec, 

pero se s a l i 6  hace un mes debido a que no l e s  pagaban e l  sueldo 

completo. Ha buscado otros  t raba jos  en e l  parque industr ia l  

de Santiago Tianguistenco, pero como aún no cumple los 18 años 

no l a  han admitido. 

malZz. 

Desde hace un año ayuda e n  l a  pisca del  

E l  h i j o  de 13 años estudia tercero de primaria y cuando es  

t á  e n  c l a s e s  l l e v a  a l  monte a pastar a l  ganado los sábados y 

los domingos y cuando entra e n  vacaciones escolares l o  l l e v a  

diar io .  Todavla no ayuda e n  l a s  labores de l a  milpa. 

El h i j o  d e  10 años estudia cuarto de primaria y a u x i l i a  de 
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l a  misma manera q u e  s u  hermano de 13 años. 

Cooperación económica de los h i j o s  casados. 

El h i j o  de 30  años, t raba ja  como empacador en una fábr ica  

del D i s t r i t o  Federal y l e  proporciona a s u s  padres $ 200.00 a l  

mes o cada 1 5  días.  Además de e l l o ,  siempre que v i s i t a  a s u s  

papás l e s  i i e v a  algunos alimentos como naranjas,  plátanos, ji- 

tomates, etc. 
I 

La h i j a  de 26’años,  l e  da a su mamá $ 1 0 0 . 0 0  cada vez que 

la v i s i t a  (cada 20 días )  ya que reside en e l  D i s t r i t o  Federal; 

además, l e  regala a s u s  hermanos de 1 3  y 1 0  años ropa cada 6 

meses. 

El h i j o  de 23 años tuvo un p l e i t o  con sus papás por l o  uue 

en l a  actualidad no coopera econdmicamente, Trabaja y vive e n  

el D i s t r i t o  Federal. 

El h i j o  de 22 años trabclja y vive en el D i s t r i t o  Federal. 

Viene a v i s i t a r  a sus papás cada 2 0  dfas o cada mes proporcio-. 

nándoles entre $ 100 .00  y $ 300.00  e n  cr4a ocasión. También 

le regala ropa a s u  mamá e l  día  de l a s  madres y a su  papá e l  

día  de s u  santo. 

2 , 4 ) . -  FAMILIA F.P. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO COMENZARON A A S I S T I R  AL 

TRUEQUE . 
a) .- Composición f amiíiar.  

Esta familia cuando i n g r e s d  a l  t r u e -  

que s e  componía por l a  pareja conyu- 22 
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gal: el esposo de 22 años de edad y la esposa de 21 años. En 

ese tiempo apenas tenfan un año de casados. 

b) .- Recursos. 
Tenían 2 hectáreas de tierra en propiedad privaaa que las 

obtuvieron por herencia, distribufdas en dos terrenos de local& 

zación diferente. Además, pose€an un caballo, una sémila y 25 

borregos . 
c ) . -  Actividades econ6micas de cada uno de los miembros. 

El esposo trabajaba sus milpas, laboraba jornaleando en 

otras parcelas en las temporadas agrícolas y llevaba a pastar 

al monte a su ganado. 

La esposa se dedicaba a las labores domésticas y auxiliaba 

a su esposo en el trabajo de sus milpas. 

d ) . -  Razdn por la que inqresaron al trueque. 

Esta familia comenzó a ir al trueque en el año de 1954 de- 

bido a que la señora quiso "ayudarse" económicamente. 

Antecedentes familiares: La mamá de la señora asistfa al 

trueque y ella de chica la acompañaba en algunas ocasiones. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL. 

a) .- Composición familiar. 

48 -7 

Actualmente esta familia tiene 26 

años de asistir al trueque y se en- 

cuentra constitufda por el padre y la 

madre de 48 y 47 años de edad respec- 

tivamente, y por sus tres hijos, dos 

de los cuales son hombres de 19 y 12 
19 ie 6 
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años y una mujer de 6 años. 

b) .- Recursos. 
- Animales: Crían 6 gallinas, un gallo, 6 pavos y 2 cochi- 

nos; como ganado poseen 2 mulas, un macho y 16 borregos. 

- Tierras cultivables: Poseen 4.5 hectáreas en propiedad 
privada, de las cuales 2.5 has. las obtuvieron por herencia. 

Estas tierras se encuentran repartidas en 7 terrenos de ubica- 

ción diferente. 

- Instrumentos de trabajo: Tienen máquiza sembradora, ara- 
do, cultivadora y hacha para leñar. 

- Manejo de los recursos. 
LOS animales domésticos los crlan para venderlos en caso 

~. - 

de alguna necesidad monetaria. 

poseen solo cultivan 3 has. distribuyendo los productos de la 

siguiente manera: 2 has. las siembran con maíz, un poco de haba 

y de frijol y 1 ha. con avena. 

De las 4 . 5  has. de tierra que 

* 

asto sel'mal: De la leña que ex ütilizaci6n de la leña y q - 
traen de los terrenos comunales forestales destinan dos cargas 

a l  uso doméstico, dos cargas a la venta en otros poblados y dos 

cargas al trueque en el tianguis de Santiago Tianguistenco. 

Además de los productos que obtienen en el trueque semanal 

mente gastan de $ 50.00 a $ 100.00, según sus posibilidades mo- 

netarias, para completar su dieta alimenticia y, cuando no dis- 

ponen de este dinero, se concretan a consumir lo que adquirie- 

ron en el cambio. Su alimentacidn se basa en lo siguiente: 

Almuerzo: Atole y frijoles o habas o quelites y 

tortillas. 
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Comida: Nada m6s un p l a t i l l o :  sopa de pasta o 

habas o f r i j o l e s  o arroz y t o r t i l l a s .  

Consumen carne una o dos veces por se- 

mana. 

' Asistencia a l  trueque: A s i s t e n  a l  trueque todos los mar- 

tes  excepto e n  l a  temporada de l a  siembra e n  l a  que se  contrata 

e l  sc!=rlt con yunta y máquina sembradora; d u r a n t e  los restantes  

trabajds agr ícolas  continuan asist iendo a l  cambio y jornalean 

para l a s  labores agr íco las  o t ros  días  de l a  semana. 

Como ven o s i e n t e n  e l  trueque d e  l a  leña por los art ícu-  

- los: La señora s i e n t e  que el cambio e s  igual o equitat ivo,  pero 

no sabe e l  precio de algunos productos por los que.intercambia 

su leña,  

c ) . -  Escolaridad y actividades econdmicas de cada uno de los 

miembros. 

El padre no estudió. Trabaja s u s  t i e r r a s  y se contrata 

para sembrar o t r a s  parcelas con su  yunta y máquina sembradora 

y ,  en ocasiones, hace "macoa" (ayuda mutua de t raba jo)  para es- 

t a  labor;  a s í  mismo jornalea para l a s  eccardas y l a s  cosechas. 

Va a leñar a l  monte comunal y se encarga de ir a vender l a  leña 

a otros  poblados, 

La madre no sabe leer n i  escribir. Se dedica a l a s  labo- 

res domésticas, ayuda e n  los t raba jos  agrlcolas de s u s  milpas y 

los martes cambia leña por ar t í cu los  e n  Santiago Tianguistenco. 

El hijo de 19  años, t raba ja  e n  e l  D i s t r i t o  Federal como 

ayudante d e l  dueño de  un puesto de jugos. T i e n e  s u  residencia 

e n  ese lugar,  pero cada 15 dlas  viene a v i s i t a r  a s u s  padres a l  



poblado proporcionándoles en cada ocasión $ 600.00 . 
El hijo de 12 años estudia cuarto de primaria y cuando es- 

Este &;de vacaciones lleva a pastar a los borregos al monte. 

h i j o  comenzó este año a ayudar en las actividades agrícolas de 

la parcela llevando la máquina durante la siembra y auxiliando 

también en la cosecha. 
, 

La niña estudia primero de primaria y ayuda a su mamá a al - 
gunas actividades domésticas y a afectuar el cambio de la leña 

por algunos productos en el tianguis cuando está de vacaciones. 

A través de estos casos puede verse que estas familias in- 

gresaron al trueque después de uno o dos años de haber perdido 

una buena estabilidad económica; en el primer caso de venirse a 

vivir al poblado; en el segundo de separarse del hogar paterno; 

en el tercero de morir el padre del sefiC: y verse sus propieda- 

des repartidas y en el cuarto de independizarse la pareja para 

comenzar a formar una familia. Asf, todas estas familias co- 

. 

menzaron a asistir al truegue,por la necesidad de ayudar econó 

micamente a los gastos del hogar. 
- 

Otra observaci6n que podría hacerse es que en los tres pri 

meros casos las señoras ingresaron al trueque cuando estaban en 

plena etapa de reproducción; es decir, cuando tenxan hijos pe- 

queños y el número de ellos tendía a acrecentarse, por lo que 

la relación desproporcional que existía entre el número de con- 

- 

sumidores y el número de trabajadores iba en aumento, mientras 
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que en e l  ú l t i m o  caso  l a  f a m i l i a  comenzaba a formarse. 

Po r  otro lado ,  en tres de los cuat ro  casos  de  l a s  señoras 

que ingresaron a l  trueque e x i s t e  una i n f l u e n c i a  o t r a d i c i ó n  f a -  

m i l i a r  a l  haber sus madres in t e r ven ido  en este t ipo  de  intercam 

bio. A s í  mismo, e s t a s  señoras acostumbran a l l e v a r  a sus h i -  

j a s  o nueras para que l a s  auxilien a e f e c tua r  e l  cambio enseñán- 

- 

doles, de  este modo, a r e a l i z a r  e s t a  a c t i v i d a d  que qu i zás  en un 

f u t u r o  e l l a s  tengan que p r a c t i c a r  s i  l o  requ ie ren  por  l a s  nece- 

s idades  económicas que se presenten en sus hogares. 

También puede observarse  que l a  f a m i l i a  que l l e v a  más tiem 

PO de  a s i s t i r  a este intercambio ( 4 4  años) i n g r e só  en  1936  y l a  

- 

que l l e v a  menos ( 13  al’ios) comenzó en 1967  y que  ninguna de  l a s  

f a m i l i a s  ha de jado  d e  i n t e r v e n i r  en e l  trueque desde que ingre-  

saron a 61. Esta  cont inuidad en l a  a s i s t e n c i a  r e f l e j a  l a  im-  

po r tan te  ayuda económica que  representa  para estos hogares los 

productos de  subs i s t enc ia  que obt ienen en este intercambio  en 

l a s  temporadas en que no hay p o s i b i l i d a d  de  a d q u i r i r  d ine ro  en 

efectivo proven i en t e  d e l  j o rna l e o  a g r l c o l a .  

Por  otro lado ,  este grupo de  f a m i l i a s  r e s u l t a  ser muy homo - 
géneo en cuanto a sus a c t i v i dades  económicas y a su  n i v e l  de  

subs is tenc ia  ac tua l  se refiere. En todos  los casos  se siembra 

maíz y haba para  e l  autoconsumo; se c r f a n  animales domésticos 

para v ende r l os  en caso  de  alguna necesidad monetaria; se jorna- 

l e a  en l a s  épocas de  t r a b a j o  a g r f c o l a ;  y ,  como o t r a s  a c t i v i da -  

des se presenta  en l a  t e r c e r a  y cuarta f a m i l i a  e l  t r a b a j o  como 

a u x i l i a r  d e  comercio y en l a  segunda f a m i l i a  l a  l abo r  de  l a v a r  

a jeno,  En e s t a s  f a m i l i a s  e l  t rueque  y aún l a  venta  de  l a  le- 
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ña, constituyen un complemento importante en la dieta alimenti- 

cea semanal, debido a que éstos los practican en las temporadas 

en las que no hay trabajos en las milpas y, par lo tanto, cuan- 

do no hay posibilidad de jornalear para obtener un ingreso no- 

netario para poder comprar los productos en el mercado. En es - 
tas épocas, estas familias subsisten en su mayor parte de los 

artículos que adquieren en el trueque, complementando sus gas- 

tos con un poco de capital monetario que según sus posibilida- 

des econ6micas puede fluctuar de $ 50.00 a $ 400.00 semanales, 

pero cuando aún llegan a carecer de este dinero en efectivo, se 

. lhentan exclusivamente de los productos que de este intercam- 

bio obtienen. 

La alimentación de todas estas familias es muy deficiente; 

en la comida solo ingieren un platillo generalmente de sopas o 

habas y una o dos veces por semana consmen carne. 

Por otro lado, el nivel de escolaridad de los padres es 
P muy bajo; la mayoría no saben leer ni edribir y muy pocos ape- 

nas cursaron algunos años de la primaria, mientras que sus hi- 

jos están a nivel primaria y algunos alcanzan como grado máximo 

la secundaria. 

En cuanto a la forma en que estas familias ven o sienten 

l a  transacción del trueque, podríamos concluir que lo perciben 

como un intercambio equitativo; sin embargo, en algunos casos 

no saben el precio de los artliculos que están intercambiando; 

en otros quizás llegan a sentir que las "engañan" al pedirles 

más leños a cambio que el valor monetario de los productos, pe- 

ro ésto lo sienten en una mínima porción ("diferencia de un pe- 
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so"), o b i e n ,  s i  l legan a perc ib i r  que e s t a  di ferencia  es ma- 

yor, se resignan por l a  necesidad de esos art ículos .  

3) .- ¿LOS LEREROS TIENEN REF-WENTE UNP. GANACIA CON EL TRUEQUE? 

Como siempre se nos habra comentado que a l  t rocar  l a  leña 

se adquirían más productos que vendiéndola y posteriormente com , -  

prando estos  ar t í cu los  e n  e l  mercado, quisimos corroborar e s t a  

información y ,  s i  era c i e r t a ,  ver cuánto ganaban con l a  transac - 
ción. Para e l l o ,  seguimos durante cuatro ocasiones l o s  art ícu-  

los que habían obtenido dos personas que aportaban leña a l  cam- 

bio ;  es tos  productos los pesamos con báscula para que l a  in for  - 

macidn fuese más exacta;  a s í  mismo acudimos a l  tianguis a in for  - 
fnarnos del  precio de dichos ar t í cu los  y ,  e n  algunas ocasiones, 

l e  precuntábamos a l a  entrevistada cuánto pensaba que costaba y 

pesaba algún producto que e l l a  había trocado para darnos cuenta 

de l a  imágen que ten ía  de éstos .  
r >  

A continuación reproducimos t r e s  casos de los analizados; 

los tres corresponden a di ferentes  fechas e n  l a s  cuales acudie- 

ron d i s t i n t a s  cantidades de personas ofreciendo leña y art ícu-  

los; es tos  casos nos parecieron interesantes ya que e n  e l l o s  

también puede observarse l a  manera en que i n f l u y e  

o f e r t a  y l a  demanda en l a  ganancia: 

l a  l e y  de l a  

(ver cuadros e n  las s i g u i e n t e s  páginas) 
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En estos  cuadros s e  observa que en todos los casos e x i s t e  

gananciac y e l  promedio de uti l idades que se  establece  en és- 

tos cuando 

59.868, Por otro lado, se puede captar como l a  l e y  d e  l a  ofer-  

l a  leña es trocada en vez de ser vendida, es del  

t a  y la demanda de los productos repercute e n  l a  cantidad gana- 

da, ya que e n  el'primer caso e x i s t e  un mayor ofrecimiento de ar- 

t ículos que d e  leña y ,  por l o  tanto ,  e s t a  Gtlimz es más demanda- 

da teniendo u n a  ganancia nayor que es d e l  69.75%; en e l  segundo 

caso, e l  número de personas que acudieron con leña y con art ícu-  

los f u e  s imilar  por l o  q u e  hubo una oferta  y una demanda equi 

l ibrada,  s i e n d o  l a  ganancia d e l  65.5% y en el t e r c e r  caso,  donde 

hubo muchSsima o f e r t a  de leña y poca de productos, l a  ganancia 

fu6 inenor reduciéndose a l  44.35%, s i n  embargo, es interesante que 

aún e n  e s t e  6 1 t h  caso ex is t ie ran  ut i l idaes  por l a  poca deman 

- 

c 

I da q u e  hubo de leña  y, por e l l o ,  l a  mayor cantidad de leños que 

se d i e r o n  a cambio, 

Por otro lado, l a  ganancia a l  t rocar  l a  leña es mucho ma- 

yor que i a  que se obtiene e n  e l  jornaleo agrícola cuando no se 

contrata e l  campesino con yunta o máquina sembradora, debido a 

que con 2 d í a s  de t raba jo  (uno para lefiar y e l  o t ro  para t rocar  

l a  en el t ianguis)  adquiere en promedio en productos e l  e q u i  

valente a $ 365 -15, mientras que jornale.ando de esa manera ob- 

tendría $ 140.00 por ese tiempo de t raba jo  ( $ 70.00  d i a r i o s ) ;  

aún si la leña fuese vendida e n  vez de ser  cambiada e l  

no tendría una ganancia mayor que trabajanüo e n  e l  jornaleo,  

pues s e r í a  de $ 228.00 por dos cargas que enajenara. Esto se 

debe a q u e  e l  usufructo que se t iene del bosque coniunal permite 

- 

I 

campes& 
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hacer uso de la leña como una posesidn para venderla o cambiar- 

la por otros artlculos, mientras que en el trabajo de jornaleo, 

al no poseerse los medios de producción que se laboran, solo se 

recibe un jornal. No obstante, si el campesino se contrata 

con yunta o máquina sembradora, esto le ccnviene más que hacer 

uso de la leña, ya que con 2 dlas de trabajo obtendrla un jor- 

nal de $ 500.00 6 ésto lo adquiriría en un día si se le contra- 

tara para efectuar ambas labores al mismo tiempo. 

pesinos se dan cuenta de esta relación en el ingreso econdmico 

de las diferentes actividades y no dejan de asistir al trueque 

cuando ganan más en 61 y jornalean para las labores agrícolas 

otros días de la semana; sin embargo, otros no se dan cuenta de 

ello y dejan de asistir al trueque durante toda la temporada 

del trabajo agrllcola para jornalear. 

Algunos cam - 



1V.- SAN PEDRO TLALTIZAPAN: POBLADO QUE PARTICIPA CON ARTICU- 
I 

- LOS DE CONSUMO BASIC0 EN EL TRUEQUE. 

La comunidad de San Pedro Tlaltizapdn fué seleccionada pa- 

ra llevar a cabo el estudio de las personas que aportan artlcu- 

los al trueque, debido a que en este intercambio el mayor por- 

centaje de gente que introduce los productos, para cambiarlos 
! 

por leña, proceden de este poblado; además de que en él se en- 

cuentran las tres formas o maneras diferentes de obtener los 

bienes que se intercambian y que se constituyen por: a) las per 

sonas que llevan los sobrantes de su comercio al trueque; b) la 

gente que compra artículos especialmente para intercambiarlos 

- 

por la leña y c) las señoras que llevan bienes de producción di 

recta. 

- 
(1) 

A)  .- SAN PEDRO TLALTIZAPAN. 

San Pedro Tlaltizapdn se encuentravAl Sureste del Estado 

de Toluca y tanbién pertenece al municipio de Santiago Tianguis 

tenco. Esta comunidad se ubica al Oeste de dicho municipio en 

- 

las coordenadas geográficas 2 122 O00 N. por 4 4 7  O00 E. (2) 

Se localiza al Norte del poblado de Santa Cruz Atizapdn; al Sur 

del de San Pedro Tultepec, al Este del pueblo de Chapultepec y 

al Oeste del de Capulhuac de Mirafuentes. 

Sus tierras limitan al Norte con el ejido de Chapultepec y 

la cienega de Chimaleapan; al Este con los terrenos de Capul- 

huac; al Sur con el ejido de Santa Cruz Atizapbn; al Sur-oeste 

(l).- Consultar el cuadro número 3 de este trabajo. 
(2).- Mapa DETEMAL, 1 9 7 0 .  
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eon el ejido de San Antonio La Isla y aún con parte del ejido 

de Santa Cruz Atizapán y al Oeste con la Hacienda de Atenco. 

Esta comunidad se sittía en nuestra clasificación general 

de la zona en el piso ecológico: Valle; en donde encontramos re 

giones inundadas aún en la época de sequfa y áreas o territo- 

rios destinados a una agricultura de tipo tradicional. 

- 

Las vías de acceso a este poblado se constituyen por una 

carretera pavimentada y por algunas brechas y veredas. La ca- 

rretera Toluca-Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco pasa a 3 

Kms. de esta comunidad y ,  a partir de ella, existe un camino pa 

vimentado que la une con la parte central del pueblo. Las brE 

chas y veredas de terracerfa comunican a San Pedro Tlaltizapán 

con Tianguistenco de Galeana, Guadalupe Yancuitalpan y con el 

Canal del R l o  Lerma. 

do en camiones que pasan por la carretera, en peseros que dan 

servicio de Santiago Tianguistenco al centro de San Pedro Tlal- 

tizapán por $ 20.00, y por las brechas 9 veredas se puede te- 

- 

De esta manera, se puede llegar al pobla - 

P 

ner acceso a la comunidad en burros, caminando y algunas inclu- 

sive en automóvil. 

B).- HISTORIA DE LA COMUNIDAD. 

I).-ACITIVIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION. 

Anteriormente San Pedro Tlaltizapán era un pueblo ribere- 

ño, todos sus habitantes se mantenían y se organizaban alrede- 

dor de los productos que podían extraer de la laguna, pues en 

ella encontraban plantas comestibles, peces, aves, tule y pas- 

tura. Entre las plantas comestibles se hallaban las jaritas, 
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la papa de agua y la cabeza de negro; la fauna se caracterizaba 

por: rantic;, ajolotes, carpas, acosiles, sacamuchis, tepocates, 

cuiles, scilmiches, tambulitas, pescados blancos, charales y pa- l 

tos silvestres con las siguientes variedades: golondrino, cucha 

ra, gallineta, cuachilero, zarzeta, corbij6n y tórtola. Entre 

la pastura que se extraía de la laguna se encontraba la grama, 

el esquinado, el berro, la cerbatana, el tamborcillo, la lente- 

jilla y el mamalacote. 

- 

Ante la gran diversidad de artículos que ofrecfa la exis- 

tencia de la laguna, la gente organizaba sus actividades econó- 

micas en torno a ella para lograr su subsistencia. De este mg 

do, con el tule que obtenían de la ciénega los habitantes te- 

jían petates grandes y chicos, aventadores, canastas y sombre- 

ros; con esta artesanfa y la pesca que ellos realizaban se diri 

gían los martes al tianquis de Santiago Tianguistenco a alienar 

sus productos. También sabemos que en esa época su dieta ali- 

- 

menticia se componía básicamente por los productos que extraían 

en la laguna; como ejemplo, se nos informó que en el desayuno 

comían pescado, en la comida acosiles y de cena tepocates. 

Posteriormente, alrededor del año de 1882 surgieron los 

llamados arrieros. Este grupo se conformó por la gente que te 

rifa más dinero y que se dedicd a comerciar adquiriendo uno o 

dos burros con los que llevaban artículos de San Pedro Tlaltiza 

pbn a otros poblados y ,  a su vez, en esas comunidades adquirían 

otros productos para venderlos en otros pueblos, para después 

regresar a su lugar de origen con nuevos artículos o con el di- 

nero de sus ventas. 

- 

- 
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De su poblado de origen los arrieros salían con diversos 

productos entre los que se encuentran: petates, aventadores, 

sombreros, patos, ranas, pescados, acosiles, carpas, papas de 

agua, etc., y se diriglan a venderlos a: Santiago Tianguisten- 

co, Ocoyoacac, Malinalco, al Desierto de Los Leones, al Distri- 

to Federal, Santa Clara, Cuernavaca y Michoacán. Aprovechando 

su viaje de esos lugares trafan productos para venderlos en San 

Pedro Tlaltizapán, como son los pollos de las granjas de Mali- 

nalco o las verdolagas, las vinagreras, los guajes y las cañas 

de Cuernavaca. Los arrieros en ocasiones llegaban a hacer ru- 

tas más largas y complejas; como ejemplo de ésto se menciona 

que de su poblado llevaban artículos al Desierto de Los Leones, 

en este lugar los alienaban y compraban manzanas, estas últimas 

las iban a vender a Michoacán y en ese lugar adquir€an queso, 

el.cua1 lo llevaban a vender a Santa Clara, en donde a su vez 

adquirían sal  para venderla en Capulhuac y en las tiendas de 

Santiago Tianguistenco. 

Los arrieros empleaban también los burros o las mulas para 

trabajar su miipa; tenían poca tierra pero ellos la habran ad- 

quirido en propiedad privada. En promedio cultivaban solo dos 

cuartillos de malz y era reducido el número de personas que se= 

braba más, inclusive se dice que el que llegaba a piscar 4 0  car - 
gas "era rico" y el que levantaba un zincolote era ya "Don Fula - 
no". 

En esa época la gente más pobre del pueblo, se conformaba 

por las personas que continuaban extrayendo productos de la la- 

guna como base única de su subsistencia; cortaban el tule para 
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t e j e r  petates ,  aventadores, sombreros y pescaban. Estos a r t í -  

culos l o s  llebaban a vender a casa de l o s  arr ieros  debido a que 

éstos  ya no iban a l a  laguna a obtener directamente animales 

acuáticos n i  confeccionaban e l  tu le .  Como o t r a  f u e n t e  de ven- 

t a s ,  l a s  personas más humildes alienaban e l  pescado y l a  ar tesa  - 
nfa d e l  t u l e  e n  "La P lac i ta "  que se formaba frente de donde ac- 

tualmente se  encuentra l a  i g l e s i a  d e l  poblado, o b i e n ,  iban a 

vender estos  productos a otras  comunidades como Santiago Tian- 

guistenco, Xalatlaco,  Gualupita, Almoloya del Río y Tilapa. 

Más tarde y a l  paso de l o s  años, l o s  h i j o s  de e s t a  gente 

humilde comenzaron a combinar sus- actividades de l a  laguna con 

l a s  labores fuera de l a  comunidad como son: l a  venta de s u  f u e r  - 
za de traba jo  en l a s  parcelas de l o s  poblados o de l a s  ranche- 

r í a s  circunvecinas o como peones en l a  Hacienda de Atenco donde 

se contrataban de becerreros y en l a s  máquinas de desgranar 

maíz, o efectuando migraciones temporales a Morelos para labo- 

r a r  e n  e l  cor te  de la caña de Diciembre a Junio, regresando nue - 
vamente a l  poblado a t raba jar  en l a  laguna de Jul io  a Noviem- 

bre. 

Para e l  año de 1945 e l  agua de l a  laguna s e  entubó con l a  

finalidad de mandarse a l  D i s t r i t o  Federal,  es to  dej6 como conse - 
cuencia l a  gradual disecaci6n de es ta  laguna y e l  surgimiento de 

o t ras  actividades econbmicas a l ternat ivas  para l a  población. 

Entre  éstas se encuentran e n  l a  actualidad: un mayor nGmero de 

personas dedicadas a l a  a g r i c u l t u r a  de subsistencia por l a  dota - 
ción en 1937 d e l  e j i d o  constitufdo por l a s  t i e r r a s  que iban SUE 

giendo con l a  disecación de l a  laguna; e l  aprendizaje d e l  t e j i -  
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do en lana para la confección de suéteres; el surgimiento de la 

costura de pantalones o maquila y el trabajo en las fábricas de 

Santiago Tianguistenco y Toluca. 

todas estas actividades, aún existe un importante porcentaje de 

No obstante la aparición de 

la población que continúa l a  tradición arriera dedicándose al 

comercio, sin embargo, esto no sucede con la extracción de pro- 

ductos de la ciénega que queda de lo que fuera la laguna, pues- 

to que a esta actividad solo se dedica un reducido nhero de 

personas. 

2 ) . -  ADQUISICION DE LA LERA PARA EL USO DOMESTICO. . .  

Como mencionamos en el capítulo anterior, San Pedro Tlalti - 
zapán, por carecer de monte, constituye una de las comunidades 

que se les concedía permiso de ir a leñar a Coatepec, antes de 

la introducci6n de la compañía Loreto y Peña Pobre a ese bosque 

comunal en 1966. 

En esa época, las personas que acudían a leñar de San Pe- 

dro a Coatepec lo hacían dos o tres veces por semana, obtenien- 

do una o dos cargas de leña en cada ocasión. Cada vez que con 

currían al monte solicitaban en Coatepec una licencia por cada 

animal que se fuera a cargar con leña pagando una cantidad mone - 
taria por dicho permiso. Esta autorización se restrinjía a 

l a  obtencián de leña muerta, o sea, al leñeo de varas, 6 de br- 

boles que se cazan a causa de las rayos. 

se utilizaba para el servicio doméstico, debido a que en esa 

época no existlan estufas en la comunidad. 

La leña ass obtenida 

La gente arriera que tenza una yunta de burros o mulas, 
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con los que se dedicaba a comerciar y a laborar s u  milpa, eran 

l o s  habitantes de San Pedro que acudían con s u s  animales a le- 

fiar al monte de 

t o s  animales y que,  por l o  tanto ,  estaban imposibilitados de 

transportar su  leña desde Coatepec, adquirzan é s t a  en San Pe-  

dro con l a s  personas que venzan a venderla procedentes de Xala- 

t l a c o ,  Coatepec y San Lorenzo, o bien, cambiaban a r t í c u l o s  por 

leña en l a  sección d e l  trueque en e l  tianguis de Santiago Tian- 

guistenco. 

Coatepec, y los pescadores que carecían de es- 

C) .- DESCRIPCION FISICA DEL POBLADO. 

San Pedro Tlaltizapdn actualmente posee una poblacidn de 

11,000 habitantes,  Esta comunidad cuenta con una plaza cen- 

tral, una ig les ia  catei l ica,  una caseta te lefdnica  pública,  cam- 

pos deportivos, un auditorio,  s u  propia delegacidn y comisaria- 

do e j ida l .  En e l  aspecto educativo e x i s t e  un jardín de niños, 

Una escuela primaria, aulas para la instrucción de tele-secunda - 
r3.a y ,  adem%s, una secundaria directa .  

En el poblado hay alrededor d e  20 miscelanias donde se ex- 

penden r e f r e s c o s ,  dulces,  manteca, g a l i e t a s ,  jabones, e t c ; ;  tam - . 1 

bien t iene 4 c a r n i c e r í a s ,  1 t o r t i l l e r í a ,  3 molinos, 2 papele- 

F h s ,  2 6 3 tiendas de ropa, 1 l o c a l  donde se expende cemento, 

una t i n t s r e r z a ,  1 sa16n de be l leza ,  1 servic io  ve ter inar io ,  2 

m¿?iacas y 3 6 4 parteras. Además de estos  estableciniientos 

diarlamente se pueden encontrar 4 6 5 puestos colocados en l a  

cal le  centra l  expendiendo productos como verduras, f rutas ,  l e -  
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gumbres, etc., y todos los domingos estos puestos se unen al pe - 

queño tianguis que se forma en la plaza central del pueblo cons - 

tituyéndose éste en total por tan solo 13 6 14 puestos. 

Los habitantes de San Pedro cuentan con agua entubada con 

una toma por domicilio y con luz eléctrica. La primera se ins - 
tal6 hace 12 años y el poblado se electrificó hace 42 años apro - 
ximadamente. 

Las casas que forman la comunidad son nucleares en el cen- 

tro del poblado y se encuentran dispersas, intekaladas por par - 
celas, en las orillas del mismo. 

Las calles que comunican al poblado son de terracería ex- 

cepto l a  central que posee pavimento y que es la continuación 

de la carretera; todas estas calles tienen nombre e incluso 

existen 3 colonias que se formaron al fraccionarse las tierras 

que pertenecían a los santos como son: la colonia de la Virgen 

que se formó en las tierras de la Virgen de Guadalupe, la colo- 

nia San Miguel que se formó en la parcela que pertenecfa a éste 

santo y la colonia Emiliano Zapata que se construyó en la parce - 
la de la Preciosicima Sangre . (3) 

La mayaría de las construcciones de las casas están edifi- 

cadas con cemento o con adobe recubierto y con el techo de teja 

en forma horizontal, aunque existen algunas casas que han sido 

elaboradas al estilo "urbano": con dos picos, amplios ventana- 

les y con puertas metálicas pintadas de color. Las casas más 

humildes, que se constituyen sobre todo, por las más alejadas 

de la plaza central, están construfdas con adobe y sus puertas 

131.- La informacidn sobre l a  formacián de las colonias fué pro 
porcionada por Claudia Cuéllar quien también realizó su tesis 
en San Pedro Tlaltizapdn sobre "El papel de la mujer en la pro- 
ducci6n maquilerar UAMI. 

- 
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se forman con maderos. 

El. interior de l a s  casas se constituye por cuartos contl-  

nuos comunicados entre sf o bien independientes dentro d e l  m i s -  

mo terreno; éstas constan de uno o dos cuartos domitorios y 

una cocina donde consumen sus alimentos. En los dormitorios 

exis ten de una  a cuatro camas y algdn armario donde guardan s u s  

pertenencias. En l a s  cocinas un 50% de l a  población t iene  es- 

t u f a  para ca lentar  s u s  alimentos y una mesa para consumirlos; 

los que no poseen es tufa  ocupan leña para cocinar e incluso los 

que tienen este aparato acostumbran emplear dicho combustible 

para hacer l a s  t o r t i l l a s ,  para calentar e l  agua y para mitigar 

e l  frío en l a  época de invierno. E l  piso de l a s  viviendas ge- 

neralmente es de cemento, aunque e n  l o s  hogares más humildes es 

de t e r r a c e r l a  y en los más modernos de mosaico. En algunas cg 

cas existen baños formados por fosas sépticas y o t ras  carecen 

de él. 

Dentro de los hogares es común que se crien g a l l i n a s ,  gua- 

j o l o t e s  y cochinos; algunas personas poseen además ganado como: 

reces, ove jas ,  mulas y caballos.  

EL TIANGUIS D E  SAN PEDRO TLALTIZAPAN. 

Los domingos se establece  en e l  poblado un t ianguis alrede - 
dor de l a  p l a z a  c e n t r a l ;  é s t e  es muy pequeño ya que solo se 

constituye por 1 3  6 14 puestos. 

t a ,  verduras, carne, ropa, o l l a s  de barro y s i l l a s  desde l a s  

8:OO A.M. hasta  las 3:OO P.M. 

En 61 e s  posible adquirir f r u  

Los vendedores e n  s u  mayoría son residentes de San Pedro 
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Tlaltizapán y también se dedican a comerciar sus productos en 

otros poblados otros días de la semana; solo se registraron dos 

casos de mercaderes que procedían de otras comunidades como 

son: San Mateo Atenco (con sillas) y Temazcaltzingo (con ollas 

de barro) y que también acuden a otros poblados de la región a 

ofrecer sus artículos. Respecto a intercambios realizados sin 

moneda, es decir, en trueque, no se efectúan en este tianguis. 

D).- SISTEMA DE AUTORIDAD. 

En San Pedro la máxima autoridad del pueblo la constituye 

la delegación local; a ésta se encuentran subordinados el comi- 

té del consejo de colaboración, que se encarga de auxiliar a l a  

delegación, y el cmité del comisariado ejidal, que a su vez es 

auxiliado por el consejo de vigilancia. Por lo tanto, cual- 

quier problema que surja en estos comités debe resolverse bajo 

la supervisión de la delegación local. No obstante, dicha de- 

legación es a su vez dependiente y se considera auxiliar de la 

delegacián municipal de Santiago Tianguistenco. 

ELECCION DE COMITES EN SAN PEDRO TLALTIZAPAN. 

El comité de la delegación y el comité del consejo de cola - 
boracidn son eleqidos simultáneamente por la vctación de los ha - 
bitantes de esta comunidad en una asamblea que se reúne con es- 

ta finalidad; a dicha asamblea asiste el presidente municipal 

de Santiago Tianguistenco y un representante de gobernación. 

La duración de estos comités es de tres años y no existe la po- 

sibilidad de reelección. 
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- El comité del cornisariado ejidal y el de consejo de viqilan - 
cia son electos por votación por el grupo de los ejidatarios en 

asamblea; en ésta reuníón se encuentra presente un representan- 

te de la Reforma Agraria. .Estos comités se modifican cada tres 

años sin posibilidad de reelección de sus integrantes. 

INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES. 

Comité de la deleqacidn de San Pedro Tla1tizapdn.- Este se 

encuentra integrado por tres delegados o propietarios; éstos se 

consideran auxiliares del ayuntamiento de Santiago Tianguisten- 

co y funjen como jueces en los 

los habitantes, remitiendo los 

legación municipal de Santiago 

representantes de la comunidad 

nar lo relacionado a las obras 

aspectos clvicos y sociales de 

problemas que se suciten a la de 

Tianguistenco. Ellos son los 

y también se encargan de gestio- 

que son necesarias en el inte- 

- 

rior del poblado, El representante de estas funciones es el 

primer delegado y en caso de que éste no se encuentre el ejer- 

cicio de ellas queda relegado al segundo propietario y si por 

alguna circunstancia est2 también est6 ausente, al tercer dele- 

gado le corresponde ejercer dichas funciones. 

Consejo de Colaboraci6n.- Este comité tiene la facultad de 

organizar a los hombres del poblado mayores de 18 años, o antes 

si están casados, con la finalidad de realizar obras para el be 

neficio de la comunidad. Coma ejemplo de los servicios que el 

consejo de colaboración coordina se pueden mencionar: el mejora 

miento de las calles y de los caminos y la edificación 6 remode 

Cabe mencionar que cuando algún habi lación de las escuelas. 

- 

- 
- 
- 



tante varón del poblado no desea efectuar la faena, éste debe 

pagar el precio de un dfa de trabajo de un peón. 

Comisariado iJjida1.- Este se integra por un presidente, un 

secretario y un tesorero y ,  además, cuenta con el auxilio de un 

consejo de vigilancia. La función del presidente consiste en 

representar los intereses del ejidatario, en administrar los 

asuntos relacionados a sus tierras y en solucionar los proble- 

mas que en ellas puedan surgir. As$ mismo, se encarga de co- 

brar los derechos del ejido por los que se paga de $ 15.00 a 

$ 20.00 anuales por ejidatario y ,  con el dinero así recaudado, 

el presidente paga el impuesto de predio al Distrito de Tenango 

del Valle. El secretario se ocupa de efectuar el papeleo y la 

contabilidad del ejido y al tesorero Le corresponde recaudar los 

fondos. 

El consejo de vigilancia con el que cuenta el comisariado 

ejidal se encuentra formado por un presidente, un secretario y 

un tesorero. Este consejo tiene como cometido cobrarles una 

cuota anual a las personas de Xalatlaco que llevan a sus anima- 

les a pastar al ejido(4) y de organizar las faenas de los ejida 

tarios del pueblo en la tierra ejidal; si alguna persona no 

asiste a la faena, se le cobra a ésta la cuota de un peón por 

el dXa de traba-jo. El presidente de este consejo es el encar- 

gado de coordinar los trabajos; el secretario de llevar el pape 

leo necesario y el tesorero de recaudar los fondos. 

- 

(41 . -  A las personas de San Pedro Tlaltizapán no se les cobra 
cuota por ello, 
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Desde la última repartición 612 ejidatarios y 62 "conside- 

rados" poseen tierra ejidal; cada uno de los ejidatarios goza 

en usufructo de 3/4 de ha. distribuídas en 1, 2 6 3 parcelas de - 
bido al reparto gradual del terreno y ,  cada considerado posee 

una parcela de 150 mts. por 20 mts. El grupo de los "conside 

rados" se conforma por las personas a las que se les distribuyó 

el terreno que restaba posteriormente al reparto de los ejidata - 
rios en 1959; (7 )  éstos no cuentan con certificados de posesión 

ejidal y no tienen derecho a participar en las asambleas ejida- 

les . ( 8 )  

Además del terreno ejidal existen las tierras comunales; 

éstas las diferencfa la poblaci6n por tres características: 

1 ) . -  La supeficie comunal y el suelo ejidal están dividi- 

dos por el canal del río Lerma. 

Z ) . -  La SARH fue quien disec6 la parte de la laguna de 

donde surgieron los terrenos comunales. 
r; 

3 ) . -  En los terrenos comunales existen parcelas que cuen- 

tan con 1 ha. de terreno contSnuo, caracterfstica de 

la que carecen los ejidales. 

La tierra comunal se repartió a las personas que no alcan- 

zaron ejido y a un 30% de los ya ejidatarios. Estos terrenos 

abarcan una extensión de 420 has. distribuídas entre 420 perso- 

( 7 ) . -  Resulta interesante resaltar que en la actualidad toda la 
superficie del ejido se ha distribufdo, sin embargo, existen al 
gunas parcelas ejidales abandonadas porque sus poseedores saleñ 
del poblado a trabajar en otras actividades, o bien, a causa de 
que los ejidatarios deciden no laborarlas debido a que éstas se 
aniegan en la época de lluvias por el derrame del agua prove- 
niente del río Lerma. 
( 8 ) . -  El dato respecto a los certificados de posesidn ejidal y 
la participaci6n en las asambleas fué proporcionado por Claudia 
Cuéllar. 
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nas. 

Conviene mencionar que en la colonia San Miguel, que también 

abarca superficie comunal, alrededor de 350 comuneros poseen 

además 20 mts. por 75 mts. donde han fincado sus casas y sem- 

brado productos, 

A pesar del curjimiento de tierras ejidales y comunales 

destinadas hoy día a la agricultura, como consecuencia de la 

gran disecación que sufrió la laguna al entubarse, aún existen 

restos de ella como otra alternativa económica para la pobla- 

cibn, y ,  no obstante que cualquier habitante de la comunidad 

puede extraer productos de ella, esta actividad es destinada so 

cialmente a l a  gente más humilde. 

- 

F).- APROVECHAMIEMTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU EXPLOTACION 

En el inciso anterior señalamos como se han distribuzdo 

los recursos naturales de San Pedro Tlaltizapán a su población, 

ahora veremos l a  manera en que dichos habitantes aprovechan y 

explotan estos recursos. 

1) .- AGRICULTURA, 
En esta comunidad el cultivo principal lo constituye el 

maíz aunque tambien se siembra en menor proporci6n haba, avena, 

alfalfa, cebada y ebol. El maIz se destina tanto al autoconsu 

mo como a la venta y el haba, que se siembra intercalada con el 

maíz, se destina primordialmente al consumo familiar, aunque en 

ocasiones, parte de ella también es alienada. La avena, la al 

falfa, la cebada y el ebol se cultivan como alimento para el ga 

nado . 

- 

- 
- 
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La agricultura que se realiza en la comunidad es de tempo- 

ral y los terrenos se clasifican en dos clases: húmedos y se- 

cos; la mayor parte de los primeros se ubican en el ex-vaso de 

la laguna y los secos en los pequeños lomerios o terrenos aleja - 
( 9 )  dos de él . 

San Pedro Tlaltizapdn se ubica dentro de nuestra clasifica - 
cidn general de la zona en el piso ecológico: Valle, donde en- 

contramos los dos ecotonos siguientes: a) áreas destinadas a 

una agricultura de tipo tradicional y b) regiones inundadas aún 

en la época de sequía; para el primer caso, el sistema de culti - 
vo que se aplica es el de las cabeceras o caños llanados local - 
.mente "atravezados", además del empleo de sangraderas (10)  

1.1).-  CICLO DE CULTIVO DEL PA12 Y DEL HABA; SUS REQUERIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS DE TRABAJO. 

Las clases de mafz que se siembran en la comunidad son: el 

"blanco", el "amarillo", el "negro" y el "cacahuazintle" . Es- 

te se acostumbra sembrar junto con el haba en una proporción 

de 8 cuartillos de ma12 por 9 de haba. 

Para efectuar algunas labores agrícolas en el poblado exis - 
ten 5 0  personas que tienen yunta y máquina sembradora; alrede- 

dor de 60 gentes que poseen los 6 tractores que existen a nivel 

sociedad y 16 personas que tienen los 24 tractores que hay en 

la comunidad a nivel privado. 

El preparamiento del terreno para la siembra, o sea, el 

(91.-  La inforniaci6n sobre la ubicación de los terrenos húmedos 
y secos fué proporcionada por Claudia Cuéllar. 
(lo).- Para mayor infor~iiacibn sobre este sistema agrícola remi- 
timos ai lector al capítulo I, inciso A subinciso 1-d. 
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barbecho se e f e c t 6a  en l a  primera quincena de  Enero. 

bor se r e a l i z a  con l a  yunta o e l  t r a c t o r ;  l o  m6s comtín es que 

se uti l ice este último y en un d l a  de  t r aba j o  (de 7:OO A.M. a 

3:OO P-M.) éste barbecha 5 has. cobrándose por  e l l o  l a  cant idad 

d e  $1,000.00 ("' por cada hectárea.  

Esta l a -  

Después d e l  barbecho se r a s t r e a  e l  t e r r eno  o se hace " l a  

segunda"; é s t a  se labora  a mediados de Febrero  y para e l l a  se 

ocupa e l  t r a c t o r  pagándosele $1000.00 por hectárea.  

El siguiente t r a b a j o  es e l  de l a  siembra; é s t a  se l l e v a  a 

cabo en 10s suelos secos en Febrero y en los suelos húmedos en 

A b r i l  y para ella se r equ i e r e  de  l a  yunta y de l a  máquina sem- 

bradora; por el. a l q u i l e r  de  ambas se paga $ 1,150.00 por hectd  

r e a  e fectuándose  é s t a  en un d í a  de  t raba jo .  

- 

La siembra puede ser en forma de  "regado", de " h i l o "  o de  

"mata" dependiendo de l a  p r e f e r enc i a  d e l  dueño d e l  cultivo. 

AI rocea rse  l a s  s e m i l l a s  d e l  maíz se in t e r ca l an  l a s  d e l  haba, 

procediendo l a s  s e m i l l a s  en ambos casos  de  l a  cosecha an t e r i o r .  

A l  r e a l i z a r s e  esta l a b o r  se ap l i can  a l rededor  de  1 2  bu l t o s  de  

abono químico por hectárea ,  s iendo e l  costo de  cada bu l t o  de  

$ 140.00 I 

Poster iormente ,  hasta l a  primera quincena d e  Mayo comien- 

zan a t r a b a j a r s e  los desque l i t e s .  Se  i n i c i a n  con l a  "escarda", 

para l a  que se r e q u i e r e  de  l a  yunta y de  5 personas por  d l a  pa- 

r a  escardar  una hec tárea .  E l  a l q u i l e r  d e l  arado es de  l a  can- 

t i d a d  de $ 600.00 por hectsrea .  
- 

~ 

(ll).- Las  cifras que  aparecen en este cap f tu l o  corresponden a l  
año de  1982.  
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Alrededor del 25 de Mayo se labora el segundo desqueli- 

te: "la media tabla", para éste se emplea una yunta y 3 perso- 

nas por dia para trabajar una hectárea. El costo del alquiler 

de la yunta es de $ 600.00 por hectárea. 

El tercer desquelite, "la corriente" se efectda del día 61 - 
timo de Mayo al 2 de Junio para el que se requiere de la yunta 

y de 4 gentes. Simultáneamente a esta labor van haciéndose 
I 

las "sangraderas" con la finalidad de evitar que se estanque el 

agua y, como consecuencia, se inunde la parcela. 

Después de los desquelites, hasta finales de Junio o del 

mes de Julio, cuando comienza a espigar el mafz se deshierba la 

parcela. Esta labor se realiza con el machete empleando 11 

personas 2 d€as en efectuar la labor en una hectárea. 

Si en la parcela nuevamente brotan arvences, a finales de 

, Agosto se repite el deshierbe requiriéndose para ello de 6 per- 

sonas para realizar el trabajo en un día por hectárea. 
f . 7  La cosecha del maPz y del haba se realizan en Noviembre o 

a principios de Diciembre colaborando en esta tarea alrededor 

de 16 personas por día para "piscar" un poco más de una hectá- 

rea. Cuando las plantas han sido sometidas a las mejores con- 

diciones climáticas se levantan 30 cargas de mafz por hectárea. 

Los trabajos necesarios para el cultivo de la milpa se rea - 
lizan con la ayuda familiar interviniendo para ello los padres 

y los hijos (as). Cuando se necesita más mano de obra como en 

la siembra, en los desquelites, en el deshierbe y en la cosecha, 

se contratan peones a los que se les paga $ 300.00 de jornal 

diario y, además, se les da de comer en l a  casa del dueño de la 
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parcela: sopa y carne de res o puercto o pol lo y un refresco. 0 2 )  

Cabe mencionar que l a  porción de mall2 cosechada que se destina 

a l a  venta es adquirida en e l  puebls por dos acaparadores; es- 

tos ófrecen e l  mismo precio que serqa pagado en bantiago Tian- 

guishenco por el  producto. Ante eslto, los  habitantes de este 

poblddo prefieren vendérsela a e l lod ya que de ebta manera se 

ahorpan e l  f l e t e  que tendrjan que pdgar para trahsportarse a 

Santiiago Tianguist&co para alienar l a  gramínea. Los acapara- 

doresi de maPz de l a  comunidad pagan a $ 1,3ü0.00 l a  carga y pos 

teriarmente ésta Pa venden en l a  Coniasupo del DiStrito Federal. 

- 

1 . 2 )  o*- CREDITOS mu LA AGRICULTURA qq CODAGEM (CO$IISION DE DESA- 

RROLW AGRICaLA Y GANADERO DEL ESTADD DE MEXICOk, 

k0DAGEM en San Pedro 2ialtizapSp proporcion6 crédito cu l t i  - 
,' vadorbs, sembradoras y fert i l izantes a traves de su oficina que 

se enpuentra en Santiago TianguistenEo y que opeaa con e l  Banco 

Agropt-cuario s i t d o  en Toluca. 

A l  obtener el campesino este cr9dito se ve $orzado a pagar 

el  seCguro agrícola,  e l  de vida y e l  fie hospital, 

(121.- Esta alimentacien es de mejor'calidad que l a  ofrecida a 
los peones en Oco&mco y ern general @e Coatepec,je incluso en 
una oeasián un inEormante de San Pedbo fu& a jorr)alear a Coate- 
pec yr debido a lo deficiente de l a  
regreed nuevamente, Esta diferenci t muy probablemente se debe 
a que son pocas las personas de San Pedro que se dedican a l  jor  
naleoiagrfcola y, por 10 tanto, a pegar de rec ib ' r  e l  jornal e s  
tableqido en l a  zona, poseen otro ti o atracti- 
vos c@qo son: m a  mejor alimenlzacib y e l  ser attendidos perso- 
nalmeQte en l a  casa del dueño del cu 

omida que 14 ofrecían, no 

de incent'vos i 
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1 . 3 ) . -  FOMENTO DEL "HUERTO FAMILIAR" POR PARTE DE PRONASE 

(PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS) . 
PRONASE penetr6 en  San Pedro T l a l t i z apán  hace 3 años obse- 

quiando a sus hab i tantes  sobres con semi l l a s  de  c e b o l l a ,  toma- 

te, rábano, c i l and ro  y lechuga,con l a  f i n a l i d a d  de que estos 

productos se fomentaran dent ro  de  pequeños huertos f am i l i a r e s ,  

pero debido  a que l a  mayorxa de l a s  casas d e l  poblado carecen de  

t i e r r a  para s u  cultivo, éstos son sembrados en pequeñas exten- 

s i ones  dent ro  de  l a  parce la .  

2)  .- GANADERIA. 

Alrededor  de  un 50% de  l a  poblaci6n posee ganado como: va- 

cas ,  toros y borregos ,  ten iendo en promedio 3 reses y 4 ove jas ;  

Bstos sue len l l e v a r l o s  a pas tar  gratuitamente a los caminos d e l  

e j i d o  o de  l a s  t i e r r a s  comunales. S in  embrago, a las personas 

de  Xa l a t l a c o  que l l e v a n  a apacentar sus animales a esto luga- 

res de Febrero  a A b r i l  d e  cada año, por medio de un permiso que 

les concede e l  comisar iado e j i d a l  de San Pedro, e fec túan un pa- 
r .  

go e n t r e  todos  e l los  de $ 40,000.00 por d icho pe r í odo  -- 
( $ 29,000.00 por  2,000 animales). Esta  cant idad se encargan 

de  pagar la  3 6 4 personas de  Xa la t l a co  a l a s  que se les enco- 

mienda e l  con t ra to  d e l  pastoreo ,  pero cada dueño les  paga a 

e l los l a  cant idad que l e  corresponde depenaienda d e l  número de 

sus animales. Después de  este perzodo los pastores  de  X a l a t l a  , 

co l l e v a n  a sus animales a pas ta r  a l a s  t i e r r a s  de  su poblado, 

debido a que con esa  e tapa de descanso sus pastos  se d e s a r r o l l a  

ron nuevamente. 
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3 ) . -  APROVECHAMIENTO ECONOMIC0 DE LO QUE QUEDA DE LA GRAN LAC'.;-- 

NA: PESCA Y UTILIZACION DEL TULE. 

Si recordamos que originalmente en Car_ Pedro todos sus ha- 

bitantes se mantenían de la pesca y de la confecci6n del tule, 

nos sorprenderá saber que en l a  actualidad solo 5 6 10 personas 

se dedican a la pesca y a la extracción del tule y 15 gentes al 

tejido de petates; esto se debe en gran medida a que socialmen- 

te este tipo de actividades se destinan a las personas más hu- 

mildes. 

La ciénega que! queda de la gran laguna se ubica 1.5 Kms. 

del núcleo de población. 

y peces se realiza durante todo el año y estos animales acuáti- 

cos se destinan a la venta en Santiago Tianguistenco y en Tolu- 

ca. En ella también se encuentran patos silvestres que son ca 

zados para el consumo familiar. 

En ella la pesca de acosiles, ranas 

- 

El corte del tule se efectúa en los meses de Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre. 

una parte para confeccionarlo y otra para la venta a las otras 

Las personas querqxtraen éste emplean 

gentes de la comunidad que también se dedican a tejerlos, pero 

que no acuden a obtener esta materia prima; la venta de cada 

"manojo" de tule (de 0,30 mts. de diámetro) la hacen por la can 

tidad de $ 60.00 . pg 

tates chichos (de 1 mt. por 0 . 4 0  mt.) y petates grandes (de 2 

mts. por 1.5 mts.); esta artesanla la destinan principalmente 

a su alienación tanto en el tianguis de Santiago Tianguistenco, 

como en los pueblos cercanos donde sus productores deambulan 

por las calles ofreciendo sus artlculos. 

- 
Con este material elaboran aventadores, 

El precio de cada pe 
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tate chico es de $ 35.00 y de cada petate grande $ 160.00 . 

G) .- COMERCIO. 
Siguiendo la tradicidn de los arrieros, los descendientes 

de éstos, a través de las generaciones, y otras personas que se 

vieron atraídas por esta ocupación, fueron convirtiéndose en co 

merciantes al substituir los burros como medio de transporte 

por los camiones de carga y de pasajeros. 

de la población se dedica al comercio de frutas, verduras y le- 

- 

Actualmente un 50% 

gumbres; de este porcentaje un 30% lo practica al mayoreo y un 

20% al menudeo. Los comerciantes al mayoreo se caracterizan 

porque poseen camiones de carga con los que acuden a comprar 

productos en las huertas de otros estados como Veracruz, More- 

los, Oaxaca, etc.; dichos artículos los menudean posteriormente 

en varios tianguis de la zona como son: Toluca, Tenango, Santia 

go Tianguistenco, Metepec, etc. En este tipo de comercio es 

el hombre el dueño de los puestos siendo auxiliado por la espo- 

- 

sa y por los hijos, contrátandose a l a  vez peones. 

Los comerciantes al menudeo carecen de camiones de carga, 

por lo que se transportan en camiones de pasajeros o taxis tipo 

pesero a la merced donde compran algunos productos para poste- 

riormente menudearlos en uno o dos tianguis de la regidn. En 

este comercio en pequeño es la mujer la dueña o encargada de él 

y el resto de la semana se dedica a las labores del hogar; en 

este caso no se contratan peones. 

El comercio constituye en el pueblo la actividad que prod: 

ce mayores ingresos, debido a que la gente que lo practica en 
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grande obtiene de ganancia $ 5,000.00 6 $ 6,000.00 semanales 

más el producto que les sabre de las ventas. En cuanto a esto 

y por contradictorio quo parezca resulta de interés señalar que 

a pesar de ser ésta la actividad que reporta mayores ingresos, 

socialmente es criticada debido a que su ocupación se destina 

también a las personas más humildes y ,  por ello, la gente que 

la practica siente una pena muy grande con los habitantes del' 

poblado en las primeras dos ocasiones en que asiste a l a  venta. 

Esto se refleja comúnmente en que en las primeras ocasiones la 

vendedora a l  ver a alguien conocido cerca de su puesto se escon 

da para no ser vista. No obstante,después de las primeras ven 

tas la pena desaparece. 

- 
- 

H).- TEJIDO DE LANA Y COSTURA O MAQUILA. 

El tejido de la lana y la costura o maquila constituyen al 

ternativas económicas más o menos recientes en San Pedro Tlalti 

zapán, si consideramos que la primera dr-ellas surgid hace 20 

años aproximadamente y la segunda hace 10 años. 

3 

El origen del tejida de la lana en la comunidad se estable - 
ce en el matrimonio que contrajo un jóven de Gualupita con una 

muchacha de San Pedro y su residencia en el poblado de esta 61- 

tima. El jóven, hábil en su oficio, les enseñó a algunas per- 

sonas de San Pedro la técnica del tejido, y fué así como la ela - 
boración de esta artesanía en suéteres comenzó a difundirse en 

el poblado alrededor del año de 1962. Actualmente, un 5 0 %  de 

las familias de la comunidad se dedican a la elaboración de su6 

teres y mañanitas de lana y también los llegan a tejer de acri- 

- 
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l á n  y h i l o .  Esta  ac t iv idad l a  r e a l i z a n  hombres y m u j e r e s  ya 

s e a n  casados o sol teros ,  de edad avanzada o j d v e n e s  e i n c l u s o  

los n i ñ o s  y l a s  n i ñ a s  a u x i l i a n  a t e j e r  l a s  solapas y los c i n t u -  

r o n e s  d e  los s u é t e r e s .  

como l a  l a n a ,  e l  a c r i l á n  (13) T a n t o  e l  bast idor  y e l  b u r i l  

y e l  h i l o  se compran en  G u a l u p i t a .  E l  k i l o  de l a n a  l o  adquie-  

r e n  a $ 200.00 ; el de h i l o  a $ 150.00  y e l  de a c r i l á n  a 

$ 225.00  ; para l a  e l a b o r a c i ó n  de un s u é t e r  se r e q u i e r e  de apro - 
ximadamente iL K g .  de c u a l q u i e r a  de estos materiales y para e l  

t e j i d o  de una mañani ta  3 / 4  K g .  

de t raba jo  por l o  q u e  e n  promedio se s u e l e  te jer  un s u é t e r  por 

dSa.  Los s u e l e r e s  ya terminados  los l l e v a n  a vender  los mar- 

tes a S a n t i a g o  T i a n g u i s t e n c o  y a h f  los a l i e n a n  a los de Gualupi  - 
t a  por unidad a: $ 550.00 cada s u é t e r  de l a n a ;  $ 3 5 0 . 0 0  e l  d e  

h i l o  y $ 425 .00  e l  de a c r i l á n .  Las p e r s o n a s  de G u a l u p i t a  que 

Cada s u é t e r  se t e j e  en 7 horas 

a d q u i e r e n  estos s u é t e r e s ,  a su v e z ,  los l l e v a n  a r e v e n d e r  a 

Chinconcuac.  V J  

En l a  comunidad solo existe una f a m i l i a  q u e  posee un t e l a r  

en donde es posible  t e j e r  c o b i j a s ,  gavanes  y sarapes. La com- 

pra de l a  materia prima también l a  efectGa e n  G u a l u p i t a  y l a  

v e n t a  de su producc idn  l a  l l e v a  a cabo e n  S a n t i a g o  T i a n g u i s t e n -  

co a los de G u a l u p i t a .  

Cabe mencionar  que a l g u n a s  p e r s o n a s  que  se d e d i c a b a n  a l  te 
j i d o  e n  e l  poblado, abandonaron esta  ac t iv idad para d e d i c a r s e  a 

la c o s t u r a  o m a q u i l a ,  debido a que  esta G l t i m a  es más r e d i t u a -  

ble ecordmicamente ,  además de que c o n s t i t u y e  un i n g r e s o  c o n s t a n  - 

t e  d u r a n t e  todo e l  a ñ o ,  m i e n t r a s  que e l  t e j i d o  t i e n e  s u  época 

(131.- I n s t r u m e n t o  s e m e j a n t e  a un gancho para t e j e r .  
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de mayor demanda solo durante la temporada de frío. 

El comienzo de la actividad costurera o maquiladora en San 

Pedro Tlaltizapán se origin6 por la influencia de dos pueblos 

vecinos que se dedicaban a esa labor: Almoloya del Río y Santa 

Cruz Atizapán, siendo Almoloya quien tuvo mayor efecto al invi- 

tar algunos habitantes de San Pedro a trabajar laborando en la 

maquila de ese lugar. Fué a s í ,  como esas personas aprendieron 

la técnica y posteriormente se compraron una máquina de coser 

para efectuar este trabajo en sus hogares. 

En la actualidad un 25% de la población se dedica a la ma- 

quila y aunque la realizan tanto hombres como mujeres, la mayor 

parte de sus trabajadores se compone por muchachas de 14 a 35 

años de edad. Esta labor cuenta con dos modalidades: a) la 

maquila que se lleva a cabo en los hogares de las trabajadoras 

y b) la maquila que se realiza en los talleres que existen en 

la comunidad. En ambos casos se elaboran las piezas que cons- 

tituyen pantalones, blusas, faldas o bolsas para el mandado de 

plástico. La materia prima es proporcionada por los interme- 

diarios o por los dueños de las tiendas de ropa del Distrito Fe 

deral. El sueldo por laborar en los talleres e s  de $ 2,000.00 

semanales. (14) 

I).- SOCIEDADES EXISTENTES ,EN EL POBLADO. 

En San Pedro existen 3 sociedades: 1) El Calpulli "Carlos 

Hank González", 2) El "Taller aurio-industrial de la mujer cam- 

.(14) .- Para mayor informaci6n, v6ase la tesis de Claudia Cué- 
i l a r :  "El papel de la mujer en l a  producción maquilera y su im- 
portancia en la reproducción de la fuerza de trabajo de la uni- 
dad fariiiliar". UAMI. Departamento de Antropología Social. 1981. 
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pesina" y 3 )  La "sociedad de tractores" .  

1 )  . -Calpulli  "Carlos Hank González": sociedad de c r í a  de porci- 

nos. - 
En 1 9 7 3  se formaron varios c a l p u l l i s  e n  e l  Estado d e  Mexi- 

co, debido a que e l  gobernador Carlos Hank González l o s  promo- 

v i 6  obteniendo e l  financiamiento económico por parte de Banru- 

r a l .  

E l  c a l p u l l i  de San Pedro Tlaltizapán l l eva  e l  nombre de d i  - 
tho gobernador y se considera e l  mejor organizado del  Estado de 

México, ya que e l  año pasado concluy6 s u  deuda con e l  banco y 

actualmente opera con ganancias. 

Para l a  formación de l a  sociedad del c a l p u l l i  se  unieron 

40 e j i d a t a r i o s  donando cada uno su parcela,  convirtiéndose en 

"socios" a l  crear  l a  granja de porcinos. En s u  i n i c i o  Banru- 

r a l  l es  proporcion6 a crédito  más de $ 2,000,000.00 para l a  com - 
pra d e l  material de l a  construcción, l a  adquisición de l o s  co- 

chinos, e t c .  y e l  gobierno del estado, a través d e l  presidente 
r ~. 

de CODAGEM, envió a algunos de los socios a un curso de ve ter i -  

naria e n  Temazcaltzingo, Michoacán,con l a  f inalidad de que cono - 
cieran l a s  enfermedades a l a s  que están expuestos l o s  porcinos 

y a 3 socios más l e s  f a c i i i t d  un curso d e  contabilidad en Tolu- 

ca.  

D e  l a s  parcelas que donaron l o s  socios solo 15 de e l l a s  se 

encuentran contlnuas e n  l a s  que se  localizan más de 900 vien- 

tres y, como e l  r e s t o  de l a s  parcelas est6n dispersas,  en l a  riia - 
yor parte de e l l a s  se siembra avena para producir pastura y pa- 
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ja para los porcinos. Las parcelas que no se emplean para los 

animales se siembran con malz y haba para posteriormente alie- 

nar estos productos. El dinero obtenido de la venta de los 

porcinos, de la pastura y de la paja sobrante, y del malz y del 

haba, ingresa a la sociedad y en Diciembre o en Enero se repar 

ten las utilidades. El año pasado en el Calpulli se tuvie- 

ron $ 84,000.00 de utilidades. 

Cada socio gana $ 980.00 semanales por trabajar en el Cal- 

pulli más la porcián que le corresponde de las utilidades anua- 

les. 

Los representantes del Calpulli se conforman por 6 elemen- 

tos: un presidente, un tesorerg, un secretario y un suplente pa - 
ra cada uno de estos cargos. Cada mes dentro de esta sociedad 

se realiza una asamblea a la que acuden todos los socios para 

informarse sobre su funcionamiento. 

2).- "Taller aurio-industrial de la mujer campesina": maquila 

de ropa. 

Esta sociedad en San Pedro Tlaltizapán funciona desde Mayo 

de 1981; en ella se cose ropa. Se inicid con 24 mujeres una 

de las cuales don6 una parcela para la construcci6n del taller 

y Banrural les financiá a credit0 el dinero necesario para la 

construcci6n del plantel, la compra de máquinas,etc. Esta so- 

ciedad se form6 debido a que las mujeres deseaban participar 

econdmicamente en sus hogares argumentando que el ingreso mone- 

tario de sus esposos no era suficiente para cubrir sus gastos .  

En la actualidad dicho taller cuenta con 2 4  máquinas de coser. 
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La representación de este taller se basa en una presiden- 

ta, una tesorera, una secretaria y una suplente para cada uno 

de estos cargos, siendo en total seis elementos. 

3).- Sociedad de tractores. 

En el poblado existen seis tractores a nivel sociedad y 

24 particulares, estos últimos adquiridos individualmente por 

sus propietarios. 

Los tractores en sociedad se obtuvieron a través de la Li- 

ga de Comunidades Agrarias siendo Banrural la institucidn que 

realizó el prtsstamo monetario para su consecucibn, Cada trac- 

tor forma una sociedad con 10 socios aproximadamente. 

4) . -  Proyectos de sociedades. 

Como las colectiviüades anteriores han sido favorables en 

la comunidad, algunos habitantes han sugerido la creación de 

otras sociedades entre las que se piensan tramitar: 

a),- La construccidn de una gasolinera con 16 socios. 

b).- Una sociedad dedicada a la cría de borregos con 40 so - 
cios y que entre ellos existan 24 parcelas contñnuas. 

c ) . -  Una asociaci6n.consagrada a la produccidn de pollos 

con 15 socios y 4 parcelas unificadas. 

J) .- TRABAJO EN LAS FABRICAS Y LA MIGRACION TEMPORAL. 

Debido a los buenos servicios de comunicacidn con que cues 

ta San Pedro Tlaltizapán para transportarse a Santiago Tianguig 

tenco, a Toluca y al Distrito Federal, algunos habitantes de la 

comunidad salen del poblado por la mañana a laborar en dichos 
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lugares, regresando por la noche, o bien, residen fuera toda la 

semana .en algunos casos en los que se trabaja en el Distrito 

Federal, regresando al poblado los fines de semana a visitar a 

sus familiares. 

En lo que respecta al trabajo que ofrecen las fábricas en 

el Estado de México, alrededor de 100 personas del pueblo acu- 

den a laborar a las de Santiago Tianguistenco y 15 gentes asis- 
I 

ten a las de Toluca. Estos son sobre Izo60 j6venes a partir de 

los 18 años de edad y de ambos sexos. 

La personas que laboran en el Distrito Federal generalmen- 

te están relacionadas con el comercio en los tianguis semanales 

de ese lugar, siendo la merced donde se proveen de sus mercan- 

cfas, aunque otros también acuden a la capital a realizar otros 

tipos de empleos como: cargadores, choferes en las líneas de ca - 
miones, obreros, etc. 

K).- IMPORTANCIA DE LA LEflA PARA LA P0B:;ZCION Y SU ADQUISICION. 

Ya hemos visto que San Pedro Tlaltizapán carece de monte 

y a pesar de que actualmente el 50% de la población cuenta con 

estufa, la leña continúa siendo un combustible indispensable pa - 
ra este sector de la poblacidn y, con mayor razón para los que 

carecen de ella. Los primeros emplean la estufa para preparar 

l a  mayorfa de los alimentos, sin embargo, la madera continúa 

siendo utilizada para la elaboración de las tortillas, pues si 

bien éstas pueden adquirirse en las tortillerlac, su sabor es 

diferente y los habitantes prefieren el sabor de las tortillas 

hechas a mano. Este combustible también es empleado para ca- 
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lentar el agua para bañarse y, e*: invierno, este producto se em - 
plea para aprovechar el calor que desprende con la finalidad de 

mitigar el frío característico de esta estación. Para las per - 
sonas que carecen de estufa, además de utilizar la leña para 

estos requerimientos, la ocupan para cocinar la totalidad de 

sus alimentos. 

La leña también es impresindible para la celebración de 

grandes acontecimientos como: los bautizos, el cumplimientos de 

los 15 años en las mujeres, las bodas, los funerales y las ma- 

yordomías. En el caso de las fiestas, la leña se emplea para 

cocer los alimentos debido a que las cazuelas utilizadas para 

ello son tan grandes que no puede hacerse uso de la estufa. 

Durante los cortejos fúnebres la leña se emplea para mitigar el 

frío durante la velada y para preparar el café a los concurren- 

tes tanto esa noche como durante los 8 dlas siguientes cuando 

se efectúan los rezos por el alma del difunto. En las mayordo - 

d a s  el combustible se requiere para prt3arar las cenas, cada 

8 días, cuando los señores acuden a enflorara1 santo; esta ce- 

na se realiza en casa de la mayordoma y para cocinar es auxilia - 
da por las esposas de los otros mayordomos, no obstante, ella 

es la que facilita el combuStible. 

ADQUISICION DE LA LERA. 

Como hemos victo para las personas de esta comunidad es im - 
portante la utilizacidn del combustible de la leña tanto en su 

vida cotidiana como para la celebraci6n de los grandes aconteci - 
mientos, a continuaci6n mostraremos las formas en que ésta pue- 
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de adquirirse para satifacer esas necesidades. 

Existen 5 posibilidades por medio de las cuales las perso- 

nas de San Pedro logran conseguir la leña: 

l).- Comprando a las personas que lleban a vender al pobla - 
do cargas de leña en burros, mulas o machos. 

Z ) . -  Comprando en l a  comunidad toda su mercancía a las ca- 

mionetas de redilas que llevan raja. 

3).- Intercambiando artículos por leña o adquiriendo con 

moneda este producto en la sección del trueque de le- 

ña en el tianguis de Santiago Tianguistenco. 

4 ) . -  Comprándola al menudeo a las mismas personas de la co - 
munidad que se dedican a revender el combustible que 

obtuvieron de cualquiera de las tres formas anterior- 

mente señaladas. 

5)  .- Leñando en Itla loma" en Capulhuac. 
Las personas que llevan a vender al pueblo leña en sus ani - 

males de carga como: burros, mulas y machos, vienen caminando 

los domingos desde Coatepec, San Lorenzo, San Mateo Texcalyacac 

y Xaiatlaco. Cuando llegan a San Pedro se introducen por las 

calles para ofrecer su producto4 e l los  venden a $ 280.00 la 

carga de un burro y a $ 360,OO la carga de un macho, Hasta 

1977 entraban muchas personas a la comunidad procedentes de 

esas localidades a vender su leña en burros, sin embargo, en la 

actualidad su número se ha reducido considerablemente y se cal- 

cula que.solo 10 gentes al mes penetran al poblado a ofrecer su 

leña de esta manera. 



I . .I 

1 6 0 .  

Desde 1965 6 1970 conienzaron a aparecer  en l a  comunidad ca - 
mionetas d e  r e d i l a s  que t ransportan l eña  en r a j a  para su venta .  

Estas  camionetas proceden de Ocui la ,  San Juan A t z ingo ,  Santa 

Martha, Santa Lucia y Santa Mónica, y en su mayoria l l e g a n  a 

San Pedro  a l r ed edo r  de l a s  6:OO A.M. para e v i t a r  ser vistas por 

l a  v i g i l a n c i a  f o r e s t a l  , debido a que transportan solamente. l eña  

en r a j a ;  hay a lgunas que entran más t a rd e  a San Pedro,  a l a s  

11:OO A.M. 6 12:OO P.H., pero  cubriendo su producto con lona  pa - 
r a  que sea  más d í d l c i l  que l a s  sorprenda l a  v i g i l a n c i a  fores- 

t a l ,  Es tas  c a d o n e t a s  entran cua lqu ie r  d í a  de l a  semana y pre - 

viamente quedan de acuerdo con e l  comprador o b i e n  deambulan 

por l a s  c a l l e s  o f r e c i e n d o  su producto y deteniendo e l  motor d e  

su v e h h u l o  esperando que a l gu i en  sa l ga  a comprarles. L a  com- 

pra  d e  fa l eña  a estos vendedores se r e a l i z a  por l a  t o t a l i d a d  

de l a  leña transportada,  l a  que es a l i enada  por  $ 2,500.00 . 
A l  mes se introducen a l  poblado 12 camionetas con l a  f i n a l i d a d  

de vender l a  leña, 

Respecto  a las personas que adquieren l a  l eña  en e l  t i an -  

guis de San t i ago  F ianguistenco,  ya  señalamos en e l  c a p í t u l o  I1 

de este t r a b a j o  como se e fec túan t an t o  l a s  t ransacc iones  en 

trueque como en moneda. 

Ex i s t en  unas 10 6 15 personas en l a  comunidad que adquie- 

ren l a  l eña  de caa l qu i e r a  de l a s  formas expuestas anter iormente  

y se dedican a r evender  este combustible a l a s  personas d e l  po- 

b lado  que l o  s o l i c i t e n .  Se dice que desde hace 1 0  años se re- 

vende l a  I eña  en San Pedro T l a l t i z apán ,  f echa  que c o i n c i d e  con 

l a  apar i c idn  de Pas camionetas con r a j a  en l a  comunidad. Es- 
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tas personas que revenden la leña, realizan sus ventas por me- 

tros, tercios y al menudeo, es decir, por unidades. El precio 

del metro cuadrado es de $ 585.00 ; el de un tercio es de 

$ 140.00 y al menudeo se venden 2 palos muy delgados por $10.00. 

Es importante señalar que la leña se vende a los habitantes de 

San Pedro Tlaltizapán y solo existe un caso de una persona de 

Capulhuac, que viene al poblado a comprarla a los revendedores 

debido a que es carnicero y la requiere para el cocimiento de 

la carne. 

Dentro de las posibilidades que existen para obtener el 

combustible de la leña tan necesario en San Pedro, cabe mencio- 

nar el acceso que tienen 2 6 4 señoras de alrededor de 70 años 

de edad para ir a leñar a "la loma" en Capulhuac. Estas ceño - 
ras son demasiado humildes y no cuentan con el dinero necesario 

para adquirir la leña y tampoco participan con productos en el 

trueque en Santiago Tianguistenco. Ellas con la ayuda de un 

machete leñan madera seca como baritas,?*la jarilla.,los "mezo- 

tes" (pencas del maguey) y el "mechinte" (raíz del maguey). Pa - 
ra leñar en " l a  loma" estas señoras no requieren de algún permi - 
so de Capulhuac ni les cobran para ello, pues según ellas di- 

cen: "solo recogemos la basura". 

OTRO TIPO DE COMBUSTIBLES. 

Debido a que la leña es un bien escaso y necesario dentro 

de la comunidad, el valor que implica el tenerla es apreciado 

por los habitantes del poblado; éstos tratan de conservarla el 

mayor tiempo posible combinando su uso con el empleo de las ba- 
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ras del haba, del zacate que qued,6 de la cosecha del malz y de 

los olotes. Algunos comerciantes utilizan también las cajas 

de madera de la fruta y de La verdura. 

bién se llega a utilizar el excremento de las reses o de los oa - 
ballos denominado "buñigas" . 

Cono combustible tam- 

L).- ESTUDIO DE UNIDADES DONESTICAS FAMILIARES QUE PARTICIPAN 

EN EL TRUEQUE. 

l).- Ingreso al intercambio de las personas que aportan arkfcu- 

los y causas de dejarlo. 

La participación en el trueque de leña con artículos en 

Santiago Tianguistenco, constituye otra de las actividades que 

socialmente se ha destinado a las personas más humildes de la 

comunidad. Por ello, en las primeras ocasiones en las que se 

asiste a este intercambio las sefiorac se apenan con los desás 

habitantes del poblado, ya sea debido a que sienten que las cri - 

tican porque no son pobres y asisten al trueque o por que con 

ello están demostrando que son humildes. 

El ingreso a este intercambio generalmente se ve impulsado 

por el comentario de algGn familiar respecto a lo redituable 

que resulta la transacción, aunque otro grupo de gente ingresa 

a 61 sin dicha sugerencia. 

La causa que origina la asistencia al trueque puede variar 

dependiendo de la procedencia de los productos que se van a in- 

troducir al intercambio; de esta manera, los comerciantes que 

no saben que hacer con los sobrantes de su comercio prefieren 

ingresar al trueque y obtener leña a cambio de sus productos 
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que tirarlos; las señoras que corilpran artlculos en el mercado 

monetario especialmente para trocarlos piensan que así pueden 

obtener más leña que comprándola con la misma cantidad inverti- 

da y la gente que produce los artículos que intercambia carece 

del dinero suficiente para adquirir la leña. 

Por otro lado, las señoras que han dejado de asistir al 

trueque lo han hecho por dedicarse a otras actividades económi- 

camente más favorables como la maquila o el comercio, o bien, 

porque sus esposos consiguen mejores trabajos que los que te- 

nsan antes, lo que les permite vivir en una mejor situaci6n eco - 
ndmica y adquirir con dinero la leña en el poblado. 

Actualmente de San Pedro acuden a trocar por leña alrededor 

de 50 señoras de Mayo a Octubre: 20 de Noviembre a Enero; 30 en 

Febrero y 20 de Marzo a Abril. La reducción en la asistencia 

a este intercambio se encuentra relacionada con las temporadas 

de los trabajos agrícolas ya que, las personas que poseen mil- 

pas laboran en ella, pero en los casos en los que no se culti- 

va, la no asistencia se basa en que como los leñadores se dedi- 

can a las labores de sus milpas y a jornalear, se introduce po- 

ca leña al intercambio y ,  por lo tanto, el trueque para las que 

llevan articulos no es tan redituable debido a que les piden 

más de sus productos por menos leña y ,  en ocasiones, si no son 

sus clientas no les cambian. 

Al trueque las señoras generalmente van solas aunque en 

ocasiones son acompañadas por alguna de sus nueras. El marido 

no acompaña a la esposa debido a que Sste tiene otro tipo de 

ocupaciones a las que no puede faltar, excepto -si su trabajo es - 
tá relacionado con la leña como es el caso de los carniceros y 
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de los que se dedican a la reventa del combustible en el pobla- 

do. 

A continuación presentaremos el estudio de algunas unida- 

des domésticas familiares de las señoras que intervienen en el 

trueque con artículos de consumo basico. En ellas se expondrá 

la organización econ6mica familiar en el momento en que se in- 

gres6 al trueque y la organización económica familiar actual. 
\ 

En este último caso se verá, entre otras cosas, el manejo que 

se hace de los recursos para obtener los artkulos que se lle- 

van al trtieque, el presupuesto en términos monetarios de los 

artículos intercambiados y el destino del combustible que se ad - 
quiere en el cambio. Comenzaremos la exposición con el caso 

de los comerciantes, mostrando tres tipos diferentes de acuerdo 

a su ganancia y a su mentalidad mercantil; para ello veremos 

una familia que tiene una carnicería, otra que se dedica al co- 

mercio de sandías, cocos y piñas y otra en la que la señora ne- 

gocia con verduras y legumbres. PosterPormente pasaremos al 

grupo de personas que compran artículos especialmente para in- 

tercambiarlos; en éste se expondrá tres diferentes niveles de 

percibir la transacción del trueque, ejemplificándose con un ca - 
so en el que se adquieren productos en la Conasupo de Santiago 

Tianguistenco y en la merced en el Distrito Federal; otro en el 

que colo se compran en la Conasupo 9 otro en el que se adquiere 

requesón en la plaza de Tianguistenco. En seguida pasaremos 

al grupo de las personas que combinan la introducción de artfcu - 
los que ellos producen con la compra de productos y se presenta - 
rS el caso familiar de una señora que produce tortillas y ade- 
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más compra en las tiendas de abarrotes artfculos pars intercam- 

biar y ,  por último, se pasará al grupo de las personas que lle- 

van artículos de produccidn directa mostrándose el caso de una 

productora de petates. 

Quisiéramos aclarar que los casos que a continuación se 

presentan los consideramos cualitativamente representativos de- 

bido a que en ellos se muestran los diferentes niveles o formas 

de percibir la transaccidn del trueque, si existen, dentro de 

cada categorfa. 

2) .- CASOS CONCRETOS DE ESTUDIO DE UNIDADES DOPISTICAS FANILIA-  

RES CUANDO COMENZARON A ASISTIR AL TRUEQUE Y EN LA  ACTUALICAD. 

2.1) . -  COMERCIANICS QUE DESTINAN AL TRUEQUE LOS PRODUCTOS 

QUE NO PUEDEN SER VENDIDOS EN EL MERCADO MONETARIO. 

2.1.1) .- FAMILIA M.G.  

ORGAI'JIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO COMENZARON A ASISTIR  AL 

CAMBIO. 

a ) * -  Composicidn familiar. 

La familia a la cual nos referimos, 

la que comenzaron a formar B1 y B2, 

ingresó ai trueque con la compañfa I 
a él de B2 a A2 .  

ta unidad doméstica se encontraba 

En ese momento, es 
20 4 Q,4 Q 
Bl  92 B3 

constitufda por los suegros de 65 y 60 años de edad respectiva- 

mente, por el marido de 20 años, por ella (B2)de 14 años y por 
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su cuñada de 16. 

b) .- Recursos. 
Esta familia disponía de 2 hectáreas de tierra en pequeña 

propiedad, de 2 sémilas y de animales domésticos como: 3 cochi- 

nos, 10 gallinas y 10 guajolotes. En ese tiempo careclían de 

estufa. 

c).- Actividades económicas de cada uno de los miembros. 

El suegro (A1) se dedicaba al cultivo de sus tierras y jor - 
naleaba en la temporada de trabajos agrícolas. 

La suegra (A2) se ocupaba de las labores del hogar y hacía 

tortillas para trocarlas por la leña en el tianguis de Santiago 

Tianguistenco. 

El esposo (B1) auxiliaba a su papá en los trabajos de las 

milpas. 

Ego (B2) colaboraba COA su suegra a realizar las labores 

domésticas y la acompañaba a realizar el cambio de tortillas por 

leña en el tianguis de Santiago Tianguistenco. 

La cuñada de 16 años de edad, también participaba en el 

trabajo del hogar, pero no asistía con su mamá al trueque por- 

que le daba pena ir a cambiar. 

d ) . -  Razón por la que se inqresó al trueque y p roductos que se 

han intercambiado. 

La señora comenzó a asistir al trueque en 1960 porque su 

suegra la llevaba para que la auxiliara a trocar las tortillas 

por la leña. La suegra falleció en 1970 por lo que esta fami- 

lia se vi6 obligada a independizarse, sin embrago, la señora 

continud llevando tortillas al trueque pero ahora por su cuen- 



167. 

ta. Este producto l o  introdujo a l  intercambio hasta 1976 fe- 

cha en l a  que tuvieron una carnicería y f  en l a  que substituya 

l a s  t o r t i l l a s  por los  productos que no vendran en l a  carnicería. 

Antecedentes familiares: La mamá de esta señora no asis- 

tSa a l  trueque. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL. 

a).-Composici6n familiar. 

Esta familia actualmente tiene 22 

años de as i s t i r  a l  trueque y se encuen - 
t r a  constitufda por: e l  padre y l a  ma- 

dre (Ego) ,de 4 2  y 36 años de edad res- 

pectivamente y sus 4 hi jos ;  uno de r¿?-n 20 19 

e l l o s  varón de 20 años de edad y 3 mujeres de l g f  13  y 9 años. 

b) .- Recursos. 

- Comercio: Tienen una carnicería donde venden los  produc- 

tos de los  cochinos que.e l los  destazan. 

- Animales: En su hogar crían 6 gal l inas,  13 guajolotes y 

6 cochinos. No poseen ganado. 

- Tierras cultivables: Poseen 2 hectáreas de t ierra  que ok 

tuvieron por herencia, localizadas en 7 terrenos de ubicación 

diferente. 

- Otros recursos: Tienen una camioneta y estufa de gas. 

c ) . -  Manejo de los recursos. 

Los animales domésticos que crían los destinan a su consu- 

mofo bien a l a  venta en caso de alguna necesidad monetaria. 

Las t ierras  que poseen no las  laboran porque "no l es  con- 
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viene"; por ello, las prestan a otras personas para que las tra - 
bajen. 

La camioneta la emplean para transportar los cochinos que 

compran y para trasladar la leña que obtienen en el trueque. 

- La carnicería y su relación con la leña. 
El principal recurso de esta familia y alrededor del cual 

giran sus actividades, lo constituye su negocio en l a  carnice- 

ría. Ellos compran los cochinos a los campesinos que van a 

venderlos los martes al tianguis de Santiago Tianguistenco y a 

los que van a alienarlos los viernes al tianguis de Toluca. 

Los hombres de esta familia se dedican al proceso de destaza- 

miento de los animales y a la venta de los productos que de 

ellos obtienen. 

Semanalmente destazan 10 puercos (2 el lunes, 3 el miérco- 

les, 2 el viernes y 3 el sábado). Durante el.- proceso produc - 
tivo la leña tratan de substituirla por la estufa de gas, debi- 

do a que resulta más económico l a  utilización de esta última. 

Sin embargo, dicho combustible es inprescindible para la elabo- 

ración del queso de puerco, las vcceras, el chicharrón y junto 

con éste la manteca blanca. En el momento de la eiaboracián 

de este chicharrón y de la manteca clara se produce el "gabazo 

de la grasa", o sea las denominadas "carnitas" o "chicharrón en 

polvo" y, la manteca que ha sido utilizada para producir el chi - 
charrón de 20 cochinos queda de color obscuro. Tanto estas 

carnitas como l a  manteca morena no se venden; en ocasiones in- 

clusive mla gente no la quiere ni regalada"; por ello, las des- 

tinan ai trueque de leña, producto que como hemos señalado re- 
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culta indispensable en el proceso productivo. 

El presupuesto aproximado de los gastos y de la ganancia 

semanal de su negocio es el siguiente: 

Compran una tonelada (10 cochinos) en $ 80,000.00 ; des- 

pués de destazarlos obtienen: 

PRODUCTO 

300 Kg. de carne (lomos, 

piernas, costillas 

y espaldillas sin 

hueso) 

30 Kg. de chicharrón 

80 Kg. de longaniza 

180 Kg. de manteca blanca 

20 Kg. de víceras (hígado, 

pulmones y coraz6n) 

5 Kg. de queso de puerco 

3 Kg. de patas 

1 Kg. de rellena 

PRECIO DE VENTA 
POR XG. 

$ 200.00 

$ 250.00 

$ 200.00 

$ 70.00 

$ 75.00 

$ 200.00 

$ 70.00 

$ 60.00 

'TOTAL 

$ 60,000.00 

$ 7,500.00 

$ 16,000.00 

$ 12,600.00 

$ 1,500.00 

$ 1,000.00 

$ 210.00 

s 60.00 

TOTAL $ 9 8 , 8 7 0 . 0 0  

Además de esto, se producen 5 Kg. de carnitac y 10 Kg. de 

manteca morena que generalmente no se venden. 
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GASTOS : 

Una tonelada de cochinos 

Impuesto del rastro 

Luz del establecimiento y del refrigerador 

Especies (ajos, cebollas, chilaca, sal, etc.) 

Gas 

Gasolina para el transporte 

1 Mt de leña (la obtienen en el truequeipero 

en dicha sección cuectaj 

2 

$ 80,000.00 

$ 1,900.00 

$ 500.00 

$ 1,000.QO 

$ 700.00 

$ 600.00 
I 

$ 500.00 

TOTAL $ 84,300.00 

Dentro de sus gastos el de l a  leña corresponde al .59% 

GANANCIA : 

Ingresos (sin contabilizar las carnitas y la . 

manteca morena) : 

Gastos: 
P) 

$ 98,870.00 

$ 84,300.00 

GANANCIA : $ 14,570.00 

Pero su ganancia real porque la leña la obtienen en 

el trueque es de: $ 15,070.00 

Por lo que la leña que adquieren en el trueque incre- 

menta sus ganancias en un 3.43% semanales. 
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PRESUPUESTO PARA EL TRUEQUE. 

Como no se venden los 5 Kg. de carnitas ni los 10 Kg. de 

manteca morena, estos productos los llevan a trocar por la le- 

ña. El presupuesto de esto es el siguiente: 

PRODUCTO PRECIO DE VENTA TOTAL 

5 Kg. de carnitas $ 80.00 Kg. $ 400.00 

10 Kg. de manteca morena $ 50.00 Kg. $ 500.00 

TOT- $ 900.00" 

Esto es cambiado por 3 metros cuadrados de leña; el valor 

monetario de cada metro cuadrado que obtienen es de $ 500.00 y 

para transportar este combustible del tianguis a su poblado em- 

plean su camioneta, por lo que no pagan transporte de tercios. 

Ante esto tenemos que: 

LLevan en productos el equivalente monetario a .... $ 900.00 

A cambio obtienen en leña el equivalente monetario a $1,500.00 

Por lo que obtienen una ganancia al trocar sus pro - 
ductos en lugar de venderlos de .................. $ 600.00 

Lo que corresponde al ............................ 66.66% 

Pero su ganancia real porque estos productos no se 

venden es de ..................................... $ 1,500.00 

Lo que corresponde al ............................ 100% 

* Este es el precio en el mercado monetario de la calidad de 
los artículos lleva¿ios. Este no varía como sucede con 
otros bienes perecederos. 
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En algunas ocasiones en las que las patas y la rellena no 

pueden ser vendidas las destinan al trueque por leña, pero lo 

común es que lleven las carnitas y la manteca obscura. 

En caso de que no dispongan de estos productos, compran 

teleras en la panadería de Toluca. Adquieren 200 panes a 

$ 0.50 cada uno y éstos los intercambian por un metro cuadrado 

de leña, o sea, por $ 500.00 de leña, teniendo en consecuencia 

una ganancia de $ 400.00 . 
Como ven o sienten el cambio de artículos por leña. 

A este respecto nos dicen: "Llevamos a cambiar el desperdi- 

cio,  lo que ya no se vende, y como el precio de lo que llevamos 

ya salió en las ventas, lo que traemos de leña es 'ganancia SQ- 

bre ganancia' 'l. 

cambio es la manteca 

"Como una de las cosas que más piden en el 

no les cambiamos &Sta a las de la leña (15) 

a menos que también se lleven carnitas y ,  cuando no llevamos 

manteca y no nos quieren cambiar las carnitas o la rellena o 

las patas que sobraron de la venta, las chantajeamos y les deci - 
mos que si no llevan esas cosas la próxima vez no les cambiamos 

P l  

manteca". 

"Como los leñadores no producen la leña sino que nada más 

la juntan, no le meten cuenta de cuanto sale su leña, en cambio 

uno como comerciante negociante si le mete cuenta y trata de ga - 
nar a toda costa; por eso, en el momento de cambiar, cambiamos 

sacándoles provecho al pedirles más de leña que lo que valen 

nuestras cosas". 

- ( 1 5 ) . -  Esto se debe a lo indispensable del producto para coci- 
nary a que solo 3 personas lo introducen al trueque. 
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Asistencia al trueque. 

Ellos asisten al trueque 3 6 4 martes contínuos y acumulan 

la leña que en estos días obtienen; posteriormente, dejan de ir 

3 6 4 martes en los que ocupan el combustible que guardaron, en 

este tiempo tratan de vender los artículos que no llevan al cam - 
bio, pero como es muy difícil alienarlos, generalmente acaban 

regalándolos a amigos o a personas de escasos recursos del POL 

blado. 

Utilizacidn de la leña y g asto semanal. 

La leña la utilizan exclusivamente para el proceso produc- 

tivo del destazamiento de los porcinos. No la destinan al uso 

doméstico ya que para ello emplean la estufa y las tortillas 

las compran en la tortillería. 

Semanalmente destinan al gasto de la casa $ 7,000.00 y su 

alimentaci6n básica es la siguiente: 

Almuerzo: leche y pan y guisado (carne de res o 

puerco o polloi,,y una fruta. 

Comida : sopa y guisado y antojitos como quesa- 

dillas y fruta. 

Cuatro días a la semana comen carne de 

puerco de los animales que matan; un 

d€a de res, otro día de pollo y otro 

dPa verdura y pescado. 

Cena : taza de leche o café o th6 y pan. 

ü).- Escolaridad y actividades econ6micas de cada uno de los 

miembros. 

El padre estudi6 la primaria. Se dedica a la compra de 
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l os  cerdos, a l a  matanza y a atender l a  carnicerfa. 

acompaña a su esposa a l  trueque de los artSculos por l a  leña. 

E l  martes 

La madre estudid l a  primaria. Hace l a s  labores domésticas 

del hogar, atiende l a  carnicería cuando su esposo y sus hijos 

van a comprar los  porcinos y asiste los martes a trocar los  ar- 

t ículos por l a  leña. 

E l  h i jo  mayor estudió l a  secundaria. Acompaña a su papá 

a comprar los  animales, ayuda en l a  matanza y atiende en l a  car - 
nicerfa. 

La h i j a  de 19  años estudid l a  preparatoria y de ahí ingre- 

86 a l a  Normal. 

sus estudios de maestra; e l  dinero que recibe de sueldo es para 

sus gastos.- 

Actualmente da clases en Toluca y continúa 

No acompaña a su mamá a l  trueque. 

La h i j a  de 13 años asiste a l a  secundaria y ayuda a su ma- 

mb con l a s  labores domésticas. No asiste con su mamá a l  true- 

que . 
La h i j a  menor estudia l a  primaria y auxi l ia  a su mamá en 

e l  hogar pero tampoco l a  acompaña a l  trueque. 

2.1.2) .- FAMILIA R.S. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO SE COMEN20 A A S IS T IR  AL 

TRUEQUE. 

a).- Composicibn familiar. 
T""" '1 * 1 
I Esta familia cuando ingresa a l  true- 

que se componía del padre de 67 años 
54 

"2 r*- 1 
8 B  de edad; l a  madre de 57 años y un h i -  

Estos habSan regresa - 

rQ 
jo de 22 años. 

/ 
-1- 

-7 
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do a v i v i r  a l  poblado un año antes,  después de 40 años d e  r e s i -  

d i r  e n  e l  D i s t r i t o  Federal,  debido a que l a  renta de l a  casa e n  

ese lugar era muy cara y ya no quisieron pagarla. 

b) . - Recursos. 

No tenían t i e r r a s  pero poseían e l  inmoviliario que se t ra -  

jeron d e l  D i s t r i t o  Federal como: estufa  de gas ,  t e l e v i s i ó n ,  m e -  

s a ,  s i l l a s ,  etc. 

c ) . -  Actividades económicas de cada uno de los miembros, 

El padre comerciaba e n  dos tianguis d e l  Estado de México, 

piñas, sandfas y cocos que compraba en l a  merced. 

La madre se dedicaba a l a s  labores domésticas y a vender 

e n  l a  puerta de s u  casa l a  f r u t a  que s u  marido no podfa a l ienar  

en e l  tianguis.  

El h i j o  auxiliaba a s u  papá a vender e n  los t ianguis.  

d) . -  Raz6n por l a  que se  ingresó a l  trueque y p roductos que se 

intercambian. 

La f ruta  que sobraba del  comercio ri señora l a  trataba de 

vender e n  l a  puerta de s u  casa,  pero no se vendía bien y e n  oca - 
d o n e s  s e  echaba a perder e incluso l a  ten ía  que t i r a r ,  por 

e l l o ,  un familiar  l e  sugirió que fuera a t r o c a r l a  por l a  leña. 

A n t e  e s t o ,  desde 1976 l a  señora a s i s t e  a l  t rueque  con los so- 

brantes d e l  comercio que se  constituyen por: cocos, piñas y sa2 

días  durante todo e l  año. 

Antecedentes familiares:  Su mamá nunca a s i s t i ó  a l  t r u e -  

que. 
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ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL. 

a) .- Composición familiar. 

Actualmente esta familia l leva  6 años 

de a s i s t i r  a l  trueque y continúa cons - 
tituygndose por los  mismos miembros: 

E l  padre que ahora tiene 7 3  años, l a  

madxe que tiene 6 3  años y e l  h i jo  que 
28 "$ tiene 28 años. 

b) .- Recursos. 

- Comercio: Se dedican a comerciar durante todo e l  año f r g  

ta,  que compran en l a  merced, en dos tianguis del Estado de Me- 

xico. 

- Animales: Como animales domésticos crfan 5 gal l inas y un 

pavo. No poseen ganado. 

- Tierras cultivables: No tienen por l o  que compran una 

carga de maíz a l  año. 

- Otros recursos: Tienen estufa de gas. 

c).-  Manejo de los  r,ecursos. 

- Su comercio y su relacidn con l a  leña. 

E l  comercio en dos tianguis del  Estado de México l o  practi - 
can l os  sábados y los  lunes empleando en e l l o  e l  trabajo fami- 

l i a r  . 
Durante todo e l  año venden sandfas, cocos y piñas que ad- 

quieren en l a  merced. Para ambos tianguis compran l a  misma 

cantidad de fruta,  aunando l a  que no pudo ser vendida e l  sábado 

a e l  lunes y trocando por leña los  restantes del  comercio de es - 
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te  ú l t imo  d ía .  Como para los dos d í a s  los  gas tos  son s imi la -  

res presentaremos una aproximaci6n d e l  presupuesto de uno d e  es - 
tos d ías :  

GASTOS : 

Compran en l a  merced: 

100 p iñas  a $ 5,000.00 e l  c i e n t o  

TOTAL 

$ 5,000.00 , 

50 cocos a $ 700.00 e l  medio c i e n t o  $ 700.00 

200 Kg. de  sandía a $ 30.00 e l  Kg. $ 6,000.00 

De  t ranspor t e  (3 personas) ': 

Pesero  de S.P .T .  a S.T. a $ 20.00 por persona $ 60.00 
* 

Camidn de S.T. a l  D.F. a $ 55.00 por  persona $ 165.00 

Metro de l a  c e n t r a l  camionera a l a  merced 

a $ 1.00 por persona $ 3.00 

Pesero  d e  l a  merced a l  t i a n g u i s  a $ 30.00 

por persona $ 90.00 

Mismo t r a y e c t o  d e  regreso d e  3 personas $ 318.00 

Wanspor t e  d e  mercancía (en c a r r o )  d e  l a  mer- 
* )  

ced  a l  t i angu i s .  $ 500 . O0 
Otros  gas tos :  

Cargador 

Piso de p l a za  

$ 500.00 

$ 30.00 

1 Kg. de bo l sas  para despachar $ 80.00 

A l f a l f a  para poner sobre  l a  tar ima,  h i e l o ,  

pape l ,  etc. 

(*).- S.P.T.- San Pedro T la l t i z apán .  

300.00 $ 

TOTAL $ 13,746.00 

S.T. - Sant iago  Tianguistenco.  
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INGRESOS : 

Generalmente les sobra por no poder ser vendidas alrededor 

de 10 piñas, 10 cocos, y 6 sandías de 3 Kg. cada una. Ante es 

to tenemos que: 
- 

VENTA 

90 piñas a $ 80.00 cada una 

40 cocos a $ 30.00 cada uno 

182 Kg. de sandfa a $ 40.00 el Kg. 

GANANCIA : 

Ingresos : 

Gastos : 

$ 15,680.00 

$ 13,746.00 

Ganancia : $ 1,934.00 

TOTAL 

$ 7,200.00 

$ 1,200.00 

$ 7,280.00 

TOTAL $ 15,680.00 

PRESUPUESTO PARA EL TRUEQUE: 

Los productos que sobran por no poder ser vendidos: alrede - 
dor de 10 piñas, 10 cocos y 6 sandías, los destinan a trocarlos 

por la leña el martes. 

te : 

El presupuesto de esto es el siguien- 
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10 Piñas $ 50.00 c/u $ 80.00 c/u $ 500.00 $ 800.00 

10 cocos $ 14.00 c/u $ 30.00 c/u $ 140.00 $ 300.00 

6 Sandfas (18Kg) $ 30.00 Kg. $ 40.00 Kg. $ 540.00 $ 720.00 

!ccYrAL $ 1,180.00 $ 1,820.00+ 

(+) Pero como llevan al trueque los produc- 
tos que se encuentran en peores condi- 
ciones, estos se hubiesen vendido en un 
14.31% menos*, o sea, en $ 3,559.55 

Esto es cambiado por 8 6 10 tercios de leña, cada tercio 

tiene un precio monetario de $ 120.00 y por el transporte de ca - 

da uno de ellos a su poblado paga $ 13.00**. Ante esto tenemos 

que : 

La señora compró los productos que lleva al 

trueque en ............................... $ 1,180.00 

A cambio obtiene en leña (descontándose el 

transporte)de $ 856.00 a $ 1,070.00 ............................. 
Por lo que recupera en relación al gasto de 

sus productos del .......................... 72.54% al 90.67% 

(*).- Este porcentaje se obtuvo del promedio del porcentaje di- 
ferencial de los precios mínimos y máximos obtenidos en la pla- 
za,de los cuadros correspondientes a la ganancia de las lefteras, 
del capxtulo I11 de este trabajo. 
(**I . -  El precio de cada tercio se consideró como es vendido en 
S.P.Y.: una carqa de macho equivale a tres tercios y Cjsta cuesta- 
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P e r o  l a  ganancia r e a l ,  porque e l  costo de 

sus a r t í c u l o s  fue cargado a l  resto de sus 

v en tas  y éstos ya  no pueden ser vendidos  

es de ................................... 
Lo que corresponde al ................... 

$ 856.00 a $ 1,070.00 

100 % 

Por otro lado:  

S i  l a  señora hubiese vendido sus produc- 

tos en e l  t i a n g u i s  hubiera obten ido  l a  

cant idad d e  ............................ 
A cambio o b t i e n e  en l eña  (descontándose 

e l  t ranspor t e )   de..........*.^......*.,. 

Po r  l o  que a l  t r o c a r  sus productos en l u  - 

g a r  de v ender l os  les  da a las l eñe ras  un 

precio d i f e r e n c i a l  a su f a v o r  d e  ...... 
Lo que corresponde a un descuento de l  

precio de sus productos  a l a s  l eñe ras  d e l  

$ 1,559.55 

$ 856.00 a $ 1,070.00 

$ 703.55 a $ 489.55 

45.11% a l  31.39% 

Como ven  o s i e n t e  el cambio de  ar tScu los  por leña.  

Lo que ob t i enen  en  l eña  representa  con sus p rop ias  pala- 

bras:"una ganancia sobre ganancia", porque e l  costo de los a r t f -  

c u l o s  que l l e v a n  ya  f u e  cargado en e l  presupuesto de ganancia 

de su comercio, pero en e l  momento d e  hacer  l a  t ransacc ión,  l a  

señora pide en t rueque l o  que v a l e n  sus productos y un poco más 

de l eña  "para que convenga más e l  cambio" y siempre r ega t ea  aun 

que est'- b i e n  despachados sus productos. 

$ 360.00. Por e l lo ,  para  el presupuesto se cons idera  l o  que pa 
gan por e l  transporte de cada tercio de S .T .  a S.P.T. - 



As i s t enc i a  a l  trueque. 

A s i s t en  todos los 

cuando van a v i s i t a r  a 

tas .  

181. 

martes a l  trueque y solo l l e g a n  a f a l t a r  

sus h i j o s  a México y éstos hacen f ies- 

U t i l i z a c i ó n  de  la l eña  y g as t o  semanal. 

La  l eña  que r e c iben  en trueque l a  dest inan a su uso domés- 

t ico y a l a  venta  al menudeo a o t r a s  gentes  d e l  poblado que l o  

s o l i c i t e n .  Semanalmente para su uso emplean un tercio de  l e ñ a  

para hacer t o r t i l l a s ,  para ca l en ta r  e l  agua y para m i t i g a r  e l  

f r ío  d e  i n v i e r n o  y ,  l a  comida l a  cocinan en l a  e s tu f a  de  gas. 

En su casa venden cada semana a l rededor  de  $ 200.00 6 $ 300.00 

de leña;  este d in e r o  l o  ocupan para comprar cosas  de  su alimen- 

t ac i6n  como l e c h e  y pan. 

A l  g a s t o  de l a  casa semanalmente dest inan $ 1,400.00 y en 

su a l imentac ión inc luyen  d iar iamente  l e che  de  vaca y pan; una o 

dos veces a l a  semana consumen carne de res y los otros d í a s  

huevoopescado o t o r t a s  de  co l i f l o r  o huazontle.  

d).- Esco lar idad  y ac t i v i dades  económicas de  cada uno de  los  

miembros . 
E l  padre no terminó l a  pr imaria.  Vende dos diEas a l a  se- 

mana en los t i a n g u i s  p iñas ,  cocos y sandfas que compra en l a  

merced. Los martes acompaña a s u  esposa a l  trueque para ayu- 

d a r l e  a amarrar los tercios de  l eña  y,poster iormente,  e s t a  le- 

ña l a  r a j a  para  que su esposa l a  venda a l  menudeo a l a s  perso- 

nas d e l  poblado que se l a  s o l i c i t e n .  

L a  madre r e a l i z a  l a s  l abo res  domésticas y acompaña a su ec 
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poso a comprar l a  fruta a l a  merced y después l e  ayuda a vender- 

l a  en los tianguis. Va a cambiar l a  fruta que! no pudieron ven- 

der e l  lunes, e l  martes en e l  trueque de Santiago Tianguistenco 

y se encarga de vender l a  leña a l as  personas que van a comprbr- 

sela a su casa. 

E l  h i j o  ayuda a su papá a l a  venta los sábados y los lunes. 

E l  resto de l a  semana se dedica a comerciar en otros tianguis de 

l a  región fruta de l a  temporada que compra en l a  merced; de lo 

que obtiene de su comercio l e  proporciona a sus papás $ 400 .00  

semanales para e l  gasto de l a  casa y e l  resto lo destina a sus 

gastos personales. 

2.1.3).- FAMILIA S.L. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO SE COMEN20 A ASISTIR AL 

TRUEQUE 

a).- Composicidn familiar. 

33 9-23 
2 4 meses 

y 3 mujeres de 6 y 2 años 

b) .- Recursos. 

En e l  momento en que se ingresó a l  

trueque esta familia se constitufa por 

e l  padre y l a  madre de 33 y 28 años de 

edad respectivamente y por sus 4 hijos; 

de los  cuales uno era varón de 3 años 

y una bebé de 4 meses. 

TenIan 2'/3 de hectáreas localizadas en 3 terrenos de ubi- 

cación diferente; de éstas,+ hectárea l a  recibieron por herencia. 

Posefan además una carreta, 3 mulas y 7 vacas. Carecían de es- 



183. 

tufa. 

c).- Actividades económicas de cada uno de los miembros 

El padre trabajaba sus tierras, jornaleaba en otras parce- 

las en las temporadas de labores agrícolas, acarreaba zacate 

con su carreta a otras personas de la comunidad y vendPa en el 

poblado l a  leche que producían las vacas, 

La madre se dedicaba a las labores del hogar y auxiliaba 

en los trabajos agrícolas de sus parcelas. 

d).- Raz6n por la que se inqresó al trueque y p roductos que se 

han intercambiado, 

La señora comen26 a ir al trueque en 1965 por las necesi- 

dades econbmicas que tenía en su casa; en ese tiempo ella lleva 

ba tortillas para intercambiar por la leña, pero dejó de asis- 

tir a las tres &porque su esposo comenzd a trabajar en una 

fábrica en Toluca y con ello mejor6 su situación econofiica, 

partir de ese momento compraban la leña a las personas que la 

- 

A 

introducían al poblado en burros o sémilas e inclusive a las 

gentes que la vendfan en camionetas de redilas. , 

El año pasado esta señora empez6 a comprar recaudo y ver- 

dura en Toluca para venderlos los 

los tianguis de l a  regibn. Como no alienaba toda su mercancía, 

se decidi6 a ir nuevamente al trueque, pero ahora, con los so- 

sábados y los domingos en 

brantes de su comercio debido a que pensó: 

biarlo por un palo que me hace falta; mejor lo cambio". De los 

restantes de su comercio ella lleva al trueque aguacates, cebo- 

"de tirarlo a cam- 

llitas, nopales cocinados, pápalo, cilantro y chiles, 

Antecedentes familiares: Su mamá no cambiaba artículos 
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por leña. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO SE REGRESO AL TRUEQUE Y 

LA ACTUAL. 

La situación económica y la organización de esta familia 

es la misma que el año pasado; lo único que se modifican son 

las edades y los salarios. A continuación presentamos los que 

corresponden a la época actual. 

a).- Composición familiar. 

Esta familia se compone por el pa- 

dre y la madre de 50 y 45  años de 

edad respectivamente y por 8 de sus 

hi jos;  5 de los cuales son hombres 

y 3 mujeres. Los hombres tienen 

L-------, 

A 
4 

mujeres 19, 17 

b) .- Recursos. 

20, 15, 12, 8 y 6 años de edad y las 
. -- 

y 10 años. 

- Comercio: La señora vende en dos tianguis de la región 

verduras y legumbres. 

- Animales: Como animales domésticos crían 15 gallinas y 
como ganado poseen una vac? y un becerro. 

- Tierras cultivables: Tienen 2 1/3 ha. en propiedad pri- 
vada localizadas en tres terrenos de ubicación diferente, de 

las cuales 3 ha. la obtuvieron por herencia. 

- Instrumentos de trabajo: Tienen máquina senbradora y CUI 
tivadora. 
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- Otros recursos: Tienen un automóvil de 8 cilindros y es- 

tufa de gas. 

c).- Manejo de los recursos. 

Los animales domésticos y el qanado son vistos como una in - 
versi6n o ahorro para el caso de alguna necesidad monetaria y ,  

además, de la leche que proporciona la vaca consumen tres o cua 

tiro litros diarios y el resto la venden a otras personas del po - 
blado. 

- 

En todos sus terrenos siembran maíz y haba destinando la 

mayor parte para su consumo y el resto para la venta. 

- El comercio en dos tianauis de la región y su relación 

con la leña. 

La señora vende aguacates, cebollitas, chiles manzanos, rá - 
banes, guajes, pdpalo, cilandro y limones que compra los vier- 

nes a los camiones que los alienan en el tianguis de Toluca. 

Además, también compra nopales, los cocina con cebollas y chi- 

les cuaresmeños,y los vende junto con los  demás productos; la 

calentada del nopal la hace con leña empleando para ello un ter 

cia pero para el cocimiento ocupa la estufa. Ella gasta en la 

compra de los artkulos $ 3,940.00 y le paga a su esposo 

$ 300.00 por la gasolina que consume el automóvil con el viaje 

a Toluca y con los dos dSas que la lleva a los tianguis. De 

las ventas obtiene $ 7,000.00 , por lo uue, considerando sus 
gastos, su ganancia de los dos días de venta es de $ 2,760.00 

más los productos que no puede vender y que destina al trueque. 

- 
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PRESUPUESTO PARA EL TRUEQUE: 

La señora siempre lleva al trueque los siguientes produc- 

tos que le sobran de su venta: 

5 Kg. de aguacates $ 36.00 KCJ. $ 60.00 Kg. $ 180.00 $ 300.00 

15 manojos de cebo- 
llitac $ 5.00 c/u $ 10.00 c/u $ 75.00 $ 150.00 

1 olla chica de E $300.00 (mate - $750.00 (en $ 300.00 $ 750.00 
m e s  cocinados . ria prima) cucharadas) 

10 manojos de p6pctlo $ 4.45 c/u $ 10.00 c/u $ 44.50 $ 100.00 

12 manojos de cilan- 
tro $ 2.90 c/u $ 5.00 c/u $ 34.80 $ 60.00 

1 bote de chiles $ 70.00 c/u $100.00 c/u $ 70.00 $ 100.00 

lmAL $ 704.30 $ 1,460.0C’ 

(+) Pero como llevan al trueque los produc- 
tos que se encuentran en peores condi- 
ciones, éstos se hubiesen vendido en un 
14.31% menos*, o sea, en $ 1,251.10 . 

A cambio de estos artSculos obtiene de 4 a 6 tercios de le - 
Ea. El valor monetario de cada tercio es de $ 120.00 y por el 

transporte de cada uno de ellos a su poblado paga $ 13.00 . 
Ante esto tenemos que: 

(*).- Este porcentaje se obtuvo del promedio del porcentaje di- 
ferencial de l o s  precios mínimos y máximos obtenidos en la pla- 
za, de los cuadros correspondientes a ia ganancia de las lefie- 
ras, del capítulo I11 de este trabajo. 
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$ 704.30 

La señora compró los productos que l l e v a  a l  

trueque en ................................ 
A cambio ob t i ene  en leña, (descontándose e l  

t ranspor te )  de ............................ $ 428.00 a $ 642.00 

Por  lo que recupera en r e l a c i d n  al; g a s t o  de  

sus productos d e l  ......................... 60.76% a l  91.15% 

Pero  su ganancia r e a l ,  porque e l  costo de  

esos productos ya f u e  cargado a l  resto de  

sus ventas  y estos a r t í c u l o s  ya no f u e  pg 

s i b l e  v ende r l o s  es de ................... $ 428.00 a $ 642.00 

Lo que  corresponde a l  ................... 100% 

Por  otro lado:  

S i  l a  señora hubiese vendido sus produc - 
tos en e l  t i a n g u i s  hubiera obten ido  l a  

$ 1,251.10 

$ 428.00 a $ 642.00 

cant idad de ........................... 
A cambio o b t i e n e  e n  l eña  (descontándose 

el t ranspor te )  de ..................... 
1 

Por  l o  que a l  t r o c a r  sus productos en 1: 

ga r  de  v ende r l o s  l es  da a l a s  l eñe ras  un 

precio d i f e r e n c i a l  a su f a v o r  de  ....... $ 823.10 a $ 609.10 

L o  que corresponde a un descuento d e l  

precio de  sus productos a l a s  l eñe ras  

del'... ................................ 65.79% al 48.68% 
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Como ve o siente el cambio de artlculos por leña. 

En el momento de la transacción la señora siempre acostum- 

bra regatear aunque su producto est6 bien despachado y agre- 

ga: "a veces abusa uno de ellas porque les repela más leña". 

Asistencia al trueque. 

Ella asiste todos los martes al trueque durante todo el 

año y no falta,en la época de los trabajos agrícolas debido a 

que sus hijos auxilian a estas labores. 

Utilización de la leña y g acto semanal. 

La estufa de gas la emplean para cocinar sus alimentos, 

por lo que semanalmente ocupan doc tercios de leña para hacer ~ 

las tortillas con las que acompañan sus comidas y utilizan un 

tercio de leña para cocinar los nopales que destinan a la ven- 

ta. 

Para el gasto de la semana disponen de $ 6,500.00 y su ali - 
mentación es la siguiente: 5 

Almuerzo: Atole de arroz con leche o avena 

con pan o leche y pan o huevo o 

licuado. 

Comida: Pescado o barbacoa o carne de res 

o papas y fruta. 

d). -  Escolaridad y actividades económicas de cada uno de los 

miembros. 

El padre trabaja como obrero en una fdbrica de Toluca ga- 

nando por ello $ 6,390.00 semanales, y los viernes, después de 
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s u  trabajo auxil ia  a un comerciante del tianguis a efectuar l a s  

ventas recibiendo pescado en forma de pago. E l  s e  transporta 

a Toluca en s u  carro y ,  por l a s  mañanas, aprovecha s u  v i a j e  pa- 

r a  l l e v a r  a 6 niñas d e l  poblado que as i s ten  a l a  escuela en To - 
luca cobrándoles por e l l o  $ 3 0 . 0 0  diarios ;  dinero que emplea pa - 
r a  pagar l a  gasolina del autonóvil. Además en l a s  temporadas 

de trabajos agrlcolas  labora s u s  t i e r r a s .  

La  madre se dedica a los quehaceres del hogar, vende l a  

verdura y e l  recaudo que compra en Toluca,asl  como l o s  nopales 

que cocina, cp dos tianguis de l a  región; lo que l e  sobra de l a  

venta lo trueca los martes por l e s a  en Santiago Tianguistenco. 

El  h i j o  d e  20 años estudia odontología en Toluca, s e  encar - I 

ga de darle de comer a l  ganado y auxil ia  a s u  papá en l a s  labo- 

res d e l  campo en l a s  temporadas que s e  requiere. 

La  h i j a  de 1 9  años estudia e l  segundo año de enfermerla en 

Toluca, ayuda a l  quehacer de l a  casa y a l a s  labores del campo. 

Por dedicarse a sus  estudios nunca ha acoriipañado a s u  mamá a l  

trueque. 

L a  h i j a  de  1 7  años estudia contadurla en Tilapa,  coopera 

con l a s  labores de l a  casa  y a l  trabajo agrlcola.  Tampoco ha 

a s i s t i d o  con su mamá a l  trueque por dedicarse a s u s  estudios y 

porque, además, l e  da pena i r  a cambiar. 

E l  h i j o  de 15 años estudia secundaria y ayuda a l o s  traba- 

jos de l a s  milpas. 

E l  h i j o  d e  12  años estudia primero de secundaria y ayuda a 

l a s  labores d e l  campo. 

La h i j a  de 10  años estudia sexto de primaria y coopera con 
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el quehacer de la casa. No acompaña a su mamá al trueque. 

El hijo de 8 años solo estudia tercero de primaria y toda- 

vla no ayuda al trabajo del campo. 

El hijo de 6 años asiste a primero de primaria. 

A través de estos casos que describimos a profundidad se 

observa que, a diferencia de las leñeras, ninguna de las madres 

de l as  señoras de estas familias asistlan al trueque, por lo 

que no existe en ellas una tradición familiar directa que influ 

ya en su inqreso, sin embargo, en el primer caso al intervenir 

la suegra en 61 contribuye al ingreso de la nuera. 

se constata que la hijas de estas familias no acompañan a sus 

madres al intercambio, ya sea porque el tiem20 que le dedican a 

- 

Así mismo, 

sus estudios no se los permite, o porque les da pena intervenir 

en él. * Y  

Por otro lado, estas familias asisten al trueque con los 

productos perecederos que no pueden ser alienados en el mercado 

de precios, pero cuyo costo fue cargado en el resto de sus ven- 

tas como se comprueba al observar sus cálculos de ganancias de 

su comercio. 

Además de esto, si consideramos en el primer caso analiza- 

do el precio en el mercado monetario de los artículos que intro 

ducen al trueque, ellos obtienen una ganancia adicional en leña 

al efectuar este intercambio del 6 6 . 6 6 % .  Esto se debe en gran 

medida a que aportan uno de los productos mas demandados en el 

- 
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intercambio por su poca oferta y su gran utilidad para cocinar 

la mayorxa de los alimentos: la manteca; es por ello que reci- 

ben mayor cantidad de leños que el valor monetario de su produc 

to, a la vez que éste les sirve como medio para intercambiar 

los otros artículos que llevan y que no son tan demandados. 

En el segundo y en el tercer casos expuestos no existe esta ga- 

- 

nancia adicional sobre el precio de sus productos en el mercado 

monetario, debido a que éstos no son tan demandados al interior 

del trueque por existir mayor oferta de ellos. 

l a s  señoras recuperan sobre el precio que pagaron al comprar es 

tos artículos del 72.54% al 90.67% en el segundo caso y del 

Sin embrago, 

- 

60.76% al 91.15% en el tercer caso. Sin embarqo, resultaría 

un error considerar que ésta es la ganancia real de estos comer 

ciantes, puesto que los articulos que llevan a trocar no tienen 

cabida en el mercado de precios y si no fuese ese su destino se 

- 

regalarían o tirarían; ante esto, todo lo que reciben a cambio 

equivale a su ganancia que es de $ 1,500.00 en el primer caso, 

en el segundo de $ 856.00 a $ 1,070.00 y en el tercero de 

$ 428.00 a $ 642.00 . Con las palabras de estos comerciantes 

se diría que lo que interoambian por leña representa para ellos 

una "ganancia sobre ganancia". 

En la primera familia la leña obtenida en el trueque se 

destina exclusivamente al negocio de l a  carnicería, por lo que 

al adquirirse sin gasto abarata los costos de producción y re- 

presenta un incremento en sus ganancias. 

En el segundo caso, la leña trocada es empleada en el uso 

doméstico y destinada a la venta. La leña para el uso domesti - 
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j a  en[ vna mejbr alimentacidn a3 conbk i r  leohe y lcarne vario# 

dfas l a  ienkna e ingerir dos d l a t d l a s  en l a  c&ida. 

k l  nivel de escolaridad de loitlihdrei$ es ba o alcanzando 

algui$s apena& l a  primaria, siendo b i  niu$l de 1 s hi jos más 
! , 

! i 
I 
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elevado a l  real izar  unos estudios de secundaria y otros grados 

profesionales como: odontología, contaduría, etc. 

Todas l as  señoras de estas familias coinciden en ver l a  

transacción del  trueque como una forma de sacar mayor provecho 

de l a s  leñeras a l  pedirles más leña a cambio que e l  valor de 

sus productos, a pesar de que e l  costo de éstos ya fue cargado 

en sus ventas monetarias. S i n  embargo, en relacidn a l  precio 

a l  que se hubiesen vendido los productos que se introducen se 

vi6 en l o s  cálculos, que a excepcidn del primer caso en e l  que 

se l leva  l a  manteca, en l o s  restantes se l es  da un precio dife- 

rencial a l a s  leñeras a su favor, o un descuento, del 45.11% a l  

31.39% en e l  segundo caso y del 6 5 . 7 9 %  a l  48.68% en e l  tercero. 

2 . 2) .- PERSONAS QUE COMPRAN ARTICULOS ESPECIALMENTE PARA INTER- 

CAMBIARLOS POR LA LEÑA. 

2.2.1).- FAMILIA F.H.  

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO SE C C I " E 0  A ASISTIR  AL 

TRUEQüE . 
a).- Composicidn familiar. 

Esta familia cuando se ingresó a l  

trueque se constituza por e l  padre y 

l a  madre de 65 y 50 años de edad res- 

pectivamente y por sa8 3 hi jos;  uno 

de los  cuales era hambre de 15 años y 
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dos rnujeres de  25 y 1 7  años de  edad. 

b) .- Recursos. 

DisponPan de 2/3 de  ha. de  t i e r r a  en e l  e j i d o  d i s t r i bu í das  

en dos t e r r enos  de l o c a l i z a c i ó n  d i f e r e n t e .  También t en ían  dos 

burros, 

c),- Ac t i v i dades  econ6micas de  cada uno de  los miembros. 

El padre t rabajaba sus rnilpas y no jarnaleaba para laborar  

o t r a s  parce las ,  pero se i b a  con sus burros a V i l l a  Guerrero a 

comprar aguacate para  vender lo  los martes e n  e l  t i angu i s  de  San - 
t i a g o  T ianguistenco y los miérco l e s  en e l  t i angu i s  de  Ocoyoa- 

cac. L a  madre se dedicaba a las l abo res  d e l  hogar,  los martes 

vendía f r u t a  en Sant iago  Tianguistenco que adquirPa ah í  mismo 

y ,  se i b a  a vender t o r t i l l a s  y t l a c o yo s  que e l l a  hac ía  a l a  mer - 
ced en e l  Distr i to  Federa l  los domingos y los lunes. Además, 

en las temporadas de t r aba j o s  a g r í c o l a s  ayudaba en l a s  l abo res  

de  sus pa r c e l a s  y j orna leaba en o t r a s  t i e r r a s .  

La h i j a  d e  25 años t rabajaba en l a  maquila de  pantalones 

en un t a l l e r ,  proporcionándole p a r t e  de  su sueldo a su mamá pa- 

r a  los gastos de la casa. 

La h i j a  de 17 años t rabajaba de  s i r v i e n t a  de  una maestra 

d e l  poblado y su sue ldo  se l o  daba a su mamá. 

El h i j o  d e  15 años se dedicaba exclusivamente a e s tud ia r  

(actualmente es contador ) ;  no ayudaba a su papá a l  t r a b a j o  d e l  

campo. 

d) ,-  Razdn por l a  que se ingres6  a l  trueque y p roductos que se 

han intercambiado, 

La  señora comen26 a a s i s t i r  a l  trueque en e l  año de  1967 
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por necesidad, debido a que no tenía leña para hacer las torti- 

llas. Para ello, aprovechaba que iba a la merced para comprar 

ahí plátanos buscando el mejor precio dirigiéndose directamente 

a las bodegas a comprarlos. Este producto lo introdujo al in- 

tercambio durante 10 años y, cmo posteriormente le salfa caro 

transportarlo de la merced a la terminal de camiones, comenzó a 

comprar artfculos en la Conasupo de Santiago Tianguistenco el 
I 

mismo dla del trueque para intercambiarlos por la leña. Ac- 

tualmente continúa llevando estos productos de la Conasupo de 

Octubre a Abril y de Mayo a Septiembre,además de éstos,compra 

recaudo en la merced debido a que en esta temporada éste está 

barato. 

Antecedentes familiares: Su mamá no asistfa al trueque. 

ORGAN1 ZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL. 

a).- Composición familiar. 
PI 

e------* Esta familia actualmente tiene 15 años 

de asistir al trueque y como todos sus 

hijos se han casado e independizado, 

se forma únicamente por el padre y la 

madre de 80 y 65 años de edad respecti - 

15 15 IO 5 3  

b) .- Recursos. 
- Animales: Como animales domésticos crían 4 gallinas y 3 

pavos. No tienen cochinos ni ganado de labor. 

- Tierras cultivables: Poseen 2/3 de ha. en el ejido distri 

. - . . .  . . .-_. 
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buídas en dos terrenos de localizaci6n diferente. 

- Instrumentos de trabajo: No tienen yunta ni máquina sem- 
bradora. 

- Comercio: La señora vende en la merced en el Distrito Fe- 
deral, dos días a l a  semana, tortillas y tlacoyos que ella elabo - 
ra . 

- Otros recursos: Tienen estufa de gas. 

c).- Manejo de 20s recursos. 

Los animales que crían los destinan a su venta en caso de 

alguna necesidad monetaria. 

El mafz que cosechan de sus milpas lo emplean en hacer tor- 

tillas para su consumo y para elaborar las tortillas y los tlaco 

yos que venden en l a  merced. 

- 

- Venta en l a  merced y su relación con la leña. 

: La venta de tortillas y de tlacoyos en la merced la realiza 

Para elaborar la señora dos dZas a la semana: sábados y lunes. 

las emplea 10 cuartillos de mafz, tres cuartillos de haba y dos 

tercios de leña, La venta de estos productos la lleva a cabo 

. un dla después de hacerlos, por lo que vende la docena de torti- 

- 

llas frías a $ 25.00 y cada tlacoyo con habas a $ 10.00 . Ade- 

más, junto con ésto vende carne ( 7  Kg. de carne, 3 Kg. de mani- 

tas, 5 Rg. de chicharrbn y 6 Kg. de longaniza) que la compra a 

un carnicero del poblado. De ganancia de las ventas de las toE 

tillas, los tlacoyos y la carne, obtiene $ 300.00 cada día o sea 

$ 600.00 semanales; por lo que si la’leña se comprase, sus ganan - 
cias se reducirían. a $ 360.00 (ya que cada tercio en el poblado 
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cuesta ( $  120.00), por l o  tanto ,  l a  lefia que obtiene en e l  true- 

que y que ciestina a s u  comercio, al adquirirse s i n  gastos ,  incre  - 
menta sus  ganancias en un 66.66% semanal. 

* 

PRESUPUESTO PAPA F L  TRUEQUE. 

Aprovechando el  v i a j e  a l a  merced, de Mayo a Septiembre que 

es cuando e s t á  barato e l  recaudo, l a  señora se  d i r ige  a l a s  bode 

gas buscando e l  precio más económico para adquirir estos  art ícu-  

l o s  que destina en s u  mayor parte a l  trueque y en una mínima por - 
c i d n  a su consumo familiar .  En esa época e l l a  l l eva  a l  trueque 

2 Kg. de tomates, 2 1/2 Kg. de j i tonate  g u a j i l l o ,  2 1/2  Kg. de 

c h i l e s ,  2 1/2 Rg, de cebol las  y 1/2 K g .  de a j o s .  Además de es- 

tos productos, el =artes antes del cambio, e l l a  se d i r ige  a l a  

Conasupo d e  Santiago Tianguistenco a comprar azúcar, arroz,  fri- 

j o l  y s a l  para t r o c a r l o s  tambign por l a  leña. En l o s  meses que 

van de Octubre  a Abril l a  señora solo introduce al trueque los 

ar t í cu los  que compra e n  l a  Conasupo debiüo a que en es ta  época 

e l  recaudo es tá  más caro y "no l e  costea" l l evar lo .  E l  presu- 

puesto se los  productos que l l eva  a l  trueque en es ta  última tem- 

porada es  e l  s iguiente:  

PRODUCTO LUGAR DE COivPRA PRECIO TOTAL 

4 Kg.  de azúcar Conasupo $ 27.00 Kg.  $ 108.00 

4 K g .  de f r i j o l  Conasupo $ 25.90 K g .  $ 103.60 

2 K g .  de s a l  Conasupo $ 9 . 4 0  kg. $ 18.80 

4 Kg. de arroz Conasupo $ 26.90 Kg. $ 107.60 

TOTAL $ 338.00 

( * I . -  Esto se  debe a l a  ganancia que obtiene en leña en e l  trueque, 
como se  verá más adelante. 
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A cambio de estos  ar t í cu los  obtiene de 6 a 8 te rc ios  de l e -  

ña. El valor de cada t e r c i o  en e l  mercado monetario e s  de 

$ 120.00 y por e l  transporte de cada uno de e l l o s  a s u  poblado 

paga $ 13.00 . Ante es to  tenemos que: 

La señora compró los productos que l l eva  a l  

trueque e n  ................................ $ 338.00 

A cambio obtiene en leña (descontándose e l  

transporte) de ............................ $ 642.00 a $ 856.00 

Por lo que s u  ganancia es  de .............. $ 304.00 a $ 518.00 

Lo que corresponde del .................... 89.94% a l  153.25% 

Como ve o siente e l  trueque de los ar t fcu los  por l a  leña. 

Esta señora en e l  momento de l a  transacci6n del trueque, 

siempre regatea más leña aunque s u  producto e s t é  b i e n  despachado 

y pide l e  den leños de tamaño regular argumentando que es para 

venderlos y l a s  de l a  leña a s í  l e  despachan. 

be a que e l l a  l e s  hace rega l i tos  a l a s  leñeras como por ejemplo 

en Navidad; en es ta  época un sobrino de l a  señora l e  obsequia 

are tes  de fantas ía  que no pudo vender y e l l a  l e s  da a l a s  de l a  

leña uno o dos pares,  o bien,  s i  no t iene  és tos  compra cakueli-  

t a s  de p l á s t i c o  para regalárselas y aunque l a s  de l a  leña quie- 

ran cambiarlas con s u  producto, e l l a  se l a s  obsequia. Por 

otro lado, a pesar de que es ta  señora ya t i ene  " s u s  c l i e n t a s " ,  

l e  gusta cambiar con todas l a s  que llevan leña;  por esto,algunas 

veces entra por un lado d e l  terreno y trueca con unas y e n  oca- 

siones entra por e l  o t ro  lado, y trueca con l a s  res tantes ;  cuan 

Esto último se de 

- 
do se l e  terminan sus  productos y ve a l a s  que no l e s  cambió, 
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algunas veces éstas le preguntan que qué trae a cambiar,a lo que 

ella les responde que: "nada más traigo mi corazdn que es muy 

grande para ustedes" porque ya se le acabaron los artfculos. 

En cuanto a esta manera de cambiar de a veces con unas y otras 

veces con otras ella siente que "se las trae a su modo". 

Asistencia al trueque. 

Ella asiste todos los martes al trueque y solo falta cuando 

vienen sus hijas del Distrito Federal a visitarla y no puede de- 

jarlas. 

Utilizacibn de la leña y q asto semanal. 

La leña que obtiene en el trueque la destina a su uso domés - 
tito, como insumo de produccidn para hacer las tortillas y los 

tlacoyos que vende en la merced y a la venta a otras personas 

del poblado. En su uso doméstico emplea semanalmente dos ter- 

cios de leña para cocinar todos sus alimentos, ya que la estufa 

de gas no la utiliza porque "le da miedo" y solo la llegan a ocu 

par sus hijas cuando vienen a visitarla. Para hacer las torti- 

- 

llas y los tlacoyos que vende utiliza semanalmente dos tercios 

de leña y a la semana aliena menudeando o en tercios alrededor 

de $ 300.00 en leña a las señoras del poblado que se la 

tan. 

en los gastos del hogar. 

solici- 

Este dinero adquirido por la venta de la leña lo enplea 

Semanalmente al gasto de la casa destina $ 900.00 y la ali- 

mentacidn es la siguiente: 

Almuerzo: Thé de canela o pulque y XS Kg. de 
carne de res o pollo o frijoles o 

habas o huevo. 
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Comida: Sopa y carne o pollo. 

d) . -  Escolaridad y actividades económicas de cada uno de l o s  

miembros. t 

El padre no estudió. Como ya está-grande solo se  dedica 

a l  t raba jo  de s u s  t i e r r a s .  
I 

La madre estudió hasta tercero de primaria. Efectúa l a s  

labores d e l  hogar, ayuda e n  e l  t raba jo  de s u s  milpas e n  l a s  ten- 

poradas de t raba jos  agrfcolas ,  pero no jornalea para laborar 

o t ras  parcelas porque s e  cansa mucho. Va a vender l a s  t o r t i -  

l l a s  y l o s  tlacoyos que elabora y l a  carne que compra en e l  po- 

blado a l a  merced en e l  D i s t r i t o  Federal dos d ías  a l a  semana. 

Cambia ar t í cu los  que compra,?or leña e n  e l  t ianguis de Santiago 

Tianguistenco,y se encarga de vender parte de e s t e  combustible a 

l a s  personas d e l  poblado que se l o  s o l i c i t a n .  

r, 2.2.2) .- FAMILIA MOR.  

ORGANIZACION ECONOMICA FANILIAR CUANDO SE COMEN20 A A S I S T I R  AL 

TRUEQUE. 

a ) . -  Composicibn familiar .  

41 

I 

En e l  momento de irqresar al trueque es - 
t a  familia se const i tufa  por e l  padre 

y l a  madre de 41 y 31 años de edad reg 

pectivarnente y por s u s  6 h i j o s ;  dos de 

l o s  cuales eran hombres de 13 y 10 A A O ' b b ¿ )  I3 0 8  6 4  

años y cuatro mujeres de 8 ,  6 ,  4 y 2 años de edad, 

\ 
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b) . - Recursos. 

Careclan de t i e r r a s  y no criaban animales domésticos. 

c) .-  Actividades económicas de cada uno de los miembros. 

El padre trabajaba en e l  Dis t r i to  Federal vendiendo revis-  

t a s  e n  l a  c a l l e ,  por l o  que resid5a en ese lugar regresando a l  

poblado solo una vez por semana. 

La madre se dedicaba a l a s  labores d e l  hogar y a lavar ro- 

pa ajena. 

Su h i j o  de 1 3  años trabajaba ayudadando a un carnicero. 

Su h i j o  de 10 años hacía mandados para r e c i b i r  propinas a 

cambio. 

Las h i j a s  de 8 y 6 años as i s t ían  a l a  escuela.  

d) .- Razón por l a  que se inqresó a l  trueque y p roductos que se 

han in,tercambiado. 

La señora anteriormente compraba l a  leña,  pero una fami- 

l i a r  le d i j o  que "no fuera tonta,  que l e  convenfa más cambiar 

l a  leña que comprarla" y, por ello decidi6 ingresar a e s t e  i n -  

tercambio en 1 9 7 7 .  

E l l a  comenzó llevando a l  trueque c h i l e s ,  papas y j i tomates 

que compraba en la plaza de Santiago Tianguistenco, buscando 

los precios más económicos; pero solo l l ev6  estos  ar t l cu los  du- 

rante dos años porque posteriormente decidieron i r s e  a v i v i r  a l  

Dis t r i to  Federal. . 
En el C i s t r i t o  Federal solo residieron medio año y regresa - 

ron nuevamente a l  poblado y ,  ya estando en San Pedro T la l t iza -  

pán,la señora no a s i s t i ó  a l  trueque durante un año y medio, por 

l o  que l a  leña que necesitaba l a  compraba a los que se  introdu- 
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d a n  a la comunidad a venderla en burros 6 mulas. 

Hasta hace 8 meses la señora decidió asistir nuevamente al 

intercambio debido a que su familiar le volvió a insistir en la 

conveniencia de cambiar la leña en lugar de comprarla. Enton- 

ces la señora adquirió en la Conasupo azúcar, arroz, frijol, 

sal, sopas de pasta y jabones para trocarlos por la leña. Ac- 

tualmente continúa llevando estos productos al intercambio y ,  

ocasionalmente, compra tmbién cilantro cuando éste está barato 

en el mercado. 

Antecedentes familiares: Su mamá nunca asistió al cambio. 

ORGANIZACION ECONOMICA FMIILIAR ACTUAL. 

a) . - Coriiposición familiar. 
En la actualidad esta familia se 

forma por el padre y la madre de 46 

y 36 años de edad respectivamente y 

por sus 8 hijos; tres de los cuales 

7 5 3 son hombres de 18, 15 y 5 años y 5 

son mujeres de 13, 11, 9 ,  7 y 3 años de edad. 

b) .- Recursos. 
No disponen de tierras, ni crían animales domésticos. 

Tienen estufa de petróleo. 

c).- Utilización del recurso del trueque. 

Presupuesto para el trueque. 
. 

La señora todos los martes antes del trueque se dirige a 

l a  Conasupo de Santiaao Tianguistenco a comprar los artículos 

que intercambia por la leña. Ella adquiere: 
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PRODUCTO LUGAR DE COblPRA PRECIO . TOTAL 

4 Kg. de azúcar Conasupo $ 2 7 . 0 0  Kg. $ 108.00 

Conasupo $ 25 .90  Kg. $ 51.80 2 Kg. de f r i j o l  

2 Kg. de arroz Conasupo $ 2 6 . 9 0  Kg. $ 53 .80  

1 Kg. de sal  Conasupo $ 9 . 4 0  Kg. $ 9 . 4 0  

3.Bolsas de sopa 
de pasta de Is Conasupo $ 3.50 c/u . $ 10.50 

3 Jabones de pas , 

Conasupo $ 8 .9 0  c/u $ 2 6 . 7 0  t a "Carey 'I 

3 Bolsas de "Faba 
de $á Conasupo $ 13.90 c/u $ 41.70 

TOTAL $ 301.90 

A cambio de estos productos obtiene de 5 a 6 tercios de l e  

fra. E l  valor monetario de cada tercio es de $ 120.00 y por e l  

transporte de cada uno de e l l o s  a l a  comunidad paga $ 1 3 . 0 0  . 
Ante esto tenemos que: 

- 

La señora comprd íos productos que l leva  

a l  trueque en .......................... $ 301.90 

A cambio obtiene en leña (descontándose 

e l  transporte) de ...................... $ 535 .00  a $ 642.00  

Por l o  que su ganancia es de ........... $ 233.10 a $ 340.10 

Lo que corresponde del  ................ 77.21% a l  112.65% 

. 
Como ve o siente el  cambio de los  artículos por l a  leña. 

Esta señora en e l  momento de efectuar l a  transacción siem- 

pre regatea aunque su producto esté bien despachado. Además, 

s i  alguna de las "marchantes" de l a  leña no l e  despacha bien, 
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entonces " l a  c a s t i g a "  s i n  cambiar le  durante 1 6 2 martes. I 
I 
I 

As i s t enc i a  a l  trueque. 

E l l a  a s i s t e  todos  los martes a l  trueque excepto  en l a s  tern - 
poradas de  trabajos a g r l c o l a s ,  deb ido  a que en e s t a s  épocas no 

acuden sus "marchantes" de l a  l eña  y l a s  señoras que aún l l e v a n  

combustible solo l es  truecan a sus c l i e n t a s ,  

U t i l i z a c i ó n  de  l a  l eña  y g a s t o  semanal. 

La l eña  que ob t i ene  en e l  cambio l a  u t i l i z a  para su uso do - 
mestico, T i ene  e s t u f a  de  p e t r ó l e o  por  l o  que para coc inar  l a  

comida emplea t a n t o  l a  e s tu f a  como l a  leña;  además, este combus - 
t i b l e  l o  ocupa para  c a l en t a r  e l  agua y para m i t i g a r  e l  f r í o  en  

l a  temporada d e  i n v i e rno ,  Semanalmente u t i l i z a  dos tercios y 

medio en e l  uso doméstico. 

Para e l  g a s t o  semanal dispone de  $ 1,300.00 y su alimenta- 

c i dn  es l a  s i gu i en t e :  

Almuerzo: Ca f é  con agua o th é  y pan o sopa 

o f r i jo les .  

Comida: Sopa y otro p l a t i l l o  ( f r i j o l es  o 

huevo o carne ) .  

d). -  Esco lar idad  y a c t i v i dades  económicas de  cada uno de  los 

miembros. . 
El padre t r a b a j a  en e l  Distrito Fede ra l  vendiendo en l a  c a  - 

l l e  r e v i s t a s ,  por l o  que r e s i d e  en ese lugar  y v i e n e  una v e z  a 

l a  semana a Ila comunidad. 

La madre e s tud i ó  hasta cuar to  de  pr imar ia .  S e  ded ica  a 
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los quehaceres del hogar, lava ropa ajena, jornalea para otras 

personas en l as  temporadas de trabajos agrícolas y compra art í -  

culos para intercambiarlos por l a  leña en e l  tianquis de Santia - 
. go Tianguistenco. 

Su h i jo  de 18 años estudió l a  primaria. Trabaja ayudando 

en l a s  labores de albañilería y jornalea en los  trabajosdel cam 

PO. Del dinero que recibe emplea l a  mayor parte en sus cjastos 

personales y auxi l ia  a l  gasto de l a  casa comprando cosas que se 

necesitan. 

- 

El h i j o  de 15 años estudió hasta cuarto de primaria y tra- 

baja como ayudante de un carpintero en e l  Distr ito Federal. 

Del sueldo que recibe l e  da una parte a su mamá para los  gastos 

del  hogar . 
La h i j a  de 13 años estudia quinto de primaria y ayuda a l  

quehacer de l a  casa y cuando su mamá sale a trabajar e l l a  se en 

carga de cuidar a sus hermanitos. 

- 

Las h i jas  de 11, 9 y 7 años estudian l a  primaria y ayudan 

a las  labores domésticas. 

porque asisten a l a  escuela. 

No acompañan a su mamá a l  trueque 

2.2.31. -  FAMILIA L . S .  

ORGANIZACIOPJ ECONOMICA FAKILIAR CUAhTDO SE COMENZO A ASISTIR AL 

TRUEQUE . 
a)  . - Composicidn f ariiiliar . 

Esta familia cuando ingresd a l  true- 

que estaba formada por e l  padre y l a  

2 

. 
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madre de 48 y 41 años de edad y por 9 hi jos  y 3 nueras. Sus 

hi jos  hombres tenlan 26, 19, 17, 16, 12 y 5 años de edad; sus 

h i jas  13, 10 y 6 afios y sus nueras 18 ,  16 y 15 años. 

b) .- Recursos. 

Como terreno poseían 1 1/6 ha. en e l  e j ido  distribulda en 

tres terrenos de diferente localización. Criaban una vaca y 

dos cochinos y carecían de yunta, mdquina sembradora y de estu- 

fa.  

c).- Actividades econljmicas de cada uno de los miembros de l a  

unidad doméstica. 

E l  padre trabajaba sus milpas y jornaleaba en l as  tempora- 

das de labores agrícolas, se dedicaba a cortar tule de l as  cié- 

nega y a venderlo a otras personas de l a  comunidad. 

La madre hacía l as  labores de hogar,auxiliaba a su esposo 

a l  trabajo de sus nilpas y jornaleaba en l a  temporada de l a  co- 

secha. 

Su h i jo  de 26 años trabajaba cargando bultos de maíz en e l  

poblado; del dinero que ganaba l e  proporcionaba a su maná 

$ 300.00 semanales. Su esposa cooperaba con su suegra en las  

labores del hogar. 

Su h i jo  de 19 años auxiliaba a su papá a l  trabajo de sus 

milpas y jornaleaba en todas l as  temporadas de labores agríco- 

l a s .  Del dinero que recibía l e  daba a su mad  $ 300 .00  semana - 
l es .  Su esposa ayudaba en l as  labores domésticas del hogar. 

Su h i j o  de 17 años trabajaba en e l  Distr ito Federal cargan 

do bultos cie s a l ,  por lo que de lunes a viernes residía en ese 

lugar y regresaba a l  poblado los sábados o los domingos. De lo 
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que ganaba le proporcionaba a su mamá $ 400.00 6 $ 500.00 sema- 

nales. Su esposa vivía en casa de sus suegros y cooperaba en 

ella con las labores domésticas. 

Su hijo de 16 años auxiliaba a su papá a las labores del 

campo y jornaleaba para trabajar otras parcelas. 

Su hija de 13 años tej€a suéteres de lana y los vendía los 

mmtes en Santiago Tianguistenco; el dinero que recibía por 

ello-se lo daba a su mamá para el gasto de la casa. 

Su hijo de 12 años ayudaba a su papá en la milpa. 

Su hija de 10 años estudiaba la primaria y ayudaba al que- 

hacer de la casa. 

Su hija de 6 años comenzaba a estudiar la primaria. 

d).- Razón por la que se inqresó al trueque y p roductos que se 

han intercambiado. 

La señora comenzó a asistir al trueque en 1975 por la nece - 
sidad de economizar gastos en su casa. Los dos primeros años 

que acudió al cambio llevaba tortillas que ella hacía para cam- 

biarlas por la leña, pero decidid cambiar de producto porque 

sintió que "no le traía cuenta" pues sus tortillas eran grandes 

y la leña que le daban era delgada y, además, su esposo se mo- 

lestaba con ella diciéndole que se iba a acabar el maíz y que 

obtenía poca leña a cambio. Ante esto, la señora compró en la 

Conasupo por dos martes jabón, azúcar y frijol, pero como éstos 

no los sabía trocar, le daban pocos leños a cambio y tampoco 

"le trajo cuenta". For ello, un familiar que adquirSa reque- 

s6n para el cambio, le sugirió que comprara este producto y des 

de entonces (en 1977) lleva reques6n al trueque. La señora 

siente que el llevar este producto tienen ventajas sobre las 
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c).- Manejo de los recursos. 

Los animales domésticos y el ganado los crían con la fina- 

lidad de venderlos en caso de alguna necesidad monetaria. Ade 

más, la vaca la ordeñan y venden su leche a las personas del PO 

blado; semanalmente alienan 25 It. cobrando por cada uno de 

ellos t; 20.00,~ al toro lo alquilan para que preñe a las vacas 

cobrando por ello $ 200.00 6 $ 300.00 en cada ocasibn. 

- 
- 

De los terrenos que poseen, uno de ellos que tiene 75 mts. 

por 20 mts. lo siembran con avena y el resto de sus tierras las 

siembran con maíz y haba. La avena la destinan para forraje 

de sus animales y el maíz y el haba para su consumo y una peque 

ña porcibn a la venta. 

- 

En los meses de Agosto y Septiembre cortan tule de la cié- 

neqa para venderlo a otras gentes del poblado y,de esta manera, 

obtener dinero para la siembra. 

- Venta de-tortillas y de tlacoyos y su relación con la 

leña. - 
Durante todo el año la señora vende tlacoyos de haba y tor - 

tillas, los sábados en el tianguis de Xalatlaco y los martes en 

el tianguis de Santiago Tianguistenco. Compra el malz, el fri 

joi y el haba que requiere para l a  elaboración de estos produc- 

tos. Para su venta de el sábado ella hace las tortillas y los 

tlacoyos el día anterior de 7:OO P.M. a la 1:00 A.M. 6 2:OO 

A.M. , y el sábado va a venderlas de 6:OO A.K.  a 1 2 : O O  P.M.. 

Para su venta de el martes ella trabaja haciendo las tortillas 

y los tlacoyos el lunes de 7:OO P.K. a 11:OO P.M. y al dla si- 

- 
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g u i e n t e  sale a v e n d e r l a s  d e  7:OO A . N .  a 1O:OO A.M. 

p u e s t o  d e  s u s  g a s t o s  y s u  g a n a n c i a  e n  s u  v e n t a  es e l  s i g u i e n t e :  

El presu- 

Sábado (venta d e  t o r t i l l a s  y t l a c o y o s  en Xalat laco.  

E l l a  después  d e  s u  venta obtiene $ 1 , 6 0 0 . 0 0  Cle l os  cuales 

hay que d e s c o n t a r l e  sus  g a s t o s :  

GASTOS : 

1 5  c u a r t i l l o s  de maíz a z ú l  

Moler 1 5  c u a r t i l l o  d e  maíz 

3 Kg, d e  haba 

3 Kg. d e  f r i j o l  

2 tercios d e  leña (los ob 
t iene e n  t r u e a u e  p e r o  
ser ía ,  ccnprado en Lj.P.T.*) 

- 

P i s o  d e  p l a z a  

T a x i  d e  S.P.T. a Xalatlaco 
( v i a j e  e s p e c i a l )  

P e s e r o  d e  Xalatlaco a S.T,  

P e s e r o  d e  S.T. a S.P.T. 
* 

PKECIO POR UNIDAD 

$ 1 5 . 0 0  c/u $ 

$ 3.00  c / u  s 

$ 80.00  Kg. $: 

$ 2 6 . 2 0  Kg. $ 

TOTAL 

2 2 5 . 0 0  

45.00 

240.00  

78.60 

240.00  

10.00 

2 0 0 . 0 0  

2 0 . 0 0  

20.00 

TOTAL $ 1,078.60 

Dentro d e  s u s  g a s t o s  el d e  l a  leña re- 

. presenta e l  2 2 . 2 5 %  

Vende a $ 10.00  l a  docena  d e  t o r t i l l a s  6 1 t o r t i l l a  p o r  $ 1 . 2 0  

Los t l a c o y o s  los vende a 3 p o r  $ 10.00 o a $ 3 - 5 0  c a d a  uno. + 
(*).- S.P.T..- San Pedro  T l a l t i z a p á n  

( + ) - -  E s t o s  p r e c i o s  se deben a que los vende f r í o s .  
s,T..- S a n t i a g o  t i a n g u i s t e n c o  
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GANAlJC I A  : 

I n g r e s o s  

Gastos 

$ 1,600.00 

$ 1,078.60 

GANANCIA $ 521.40 . 

1 

Pero s u  g a n a n c i a  real  porque  l a  leña l a  o b t i e n e  e n  e l  

t r u e q u e  es de $ 761.40 

Martes v e n t a  de t o r t i l l a s  y tlacoyos en S a n t i a g o  T i a n g u i s t e c o .  

Después de s u  v e n t a  o b t i e n e  $ 800.00 de l o s  c u a l e s  hay que 

d e s c o n t a r :  

GASTOS : 
PRECIO POR UNIDAD 

7 c u a r t i l l o s  de  malz a z u l  9 15.00 c / u  
*' 9 14 Kg. de haba  9 80.00  Kg, 

2 Kg. de f r i j o l  $ 25.90 K g .  

Moler 7 c u a r t i l l o s  de maíz  $ 3.00  c/u 

1 tercio de l e ñ a  ( l a  o b t i e  
n e  e n  t r u e q u e  pero sería) $120.00 c / u  

Piso de p l a z a  

Pesero de S.P.T. a S .T .  
* * 

Pesero d e  S . T .  a S.P.P.  

TOTAL 

S 105 .00  

!$ 120.00 

$ 51.80 

$ 21.00 

$ 120.00 

$ 10.00 

$ 20.00 

$ 20,OO 

TOTAL $ 467.80 

D e n t r o  de s u s  gastos e l  de l a  l e ñ a  repre- 

s e n t a  el 25.65% 
(*).- S.P:r.- San Pedro T l a l t i z a p á n  

S * T . -  S a n t i a g o  T i a n g u i s t e n c o .  
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Vende a $ 10.00  l a  docena de t o r t i l l a s  6 1 t o r t i l l a  por $ 1.20 

Los tlacoyos l o s  vende a 3 por $ 10 .00  6 a $ 3.50 cada uno. 

GANANCIA : 

Ingresos 

Gastos 

$ 800.00 

$ 467.80 

GANANCIA $ 332.20 

Pero s u  ganancia r e a l  noroue l a  leña l a  obtiene en e l  t r u e  

que es de $ 452.20 

- 
* 

El ahorro de l a  leña e n  l o s  dos dlas incrementa s u  ganan- 

c i a  en un 4 2 . 1 7 %  

Conviene hacer notar que l a  señora no ten la  una idea c l a r a  

respecto a l  cálculo de s u s  ganancias hasta uue elaboramos l a s  

presentes; és tos  son solo cálculos aproximados, pero en e l l o s  

se observa:que e l  martes .obtiene un porcentaje mayor de ganan- 

c i a  que e l  sábado, siendo d e l  96.66% e l  martes y d e l  70.59% el 

sábado. Esta di ferencia  se debe, entre o t ras  cosas ,  a que en 

e l  transporte de e s t e  último dla  paga $ 200.00 más que e l  mar- 

t e s .  

PRESUPUESTO PARA EL TRUEQUE. 

La señora además de e s t a s  ventas que r e a l i z a ,  también se 

encarga de comprar 6 Kq. de request jn  e l  martes para t rocar los  

por l a  leña. Este producto se l o  compra siempre a un señor de 

San Pedro Tlaltiaapán que l o  vende los martes en e l  t ianguis de 

( * ) . -  Esto se  debe a l a  ganancia que obtiene en leña e n  e l  true 
q u e ,  como se  verá más adelante. - 
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Santiago Tianquistenco. Este señor l e  vende e l  reques6n más 

barato que l o  que cuesta en otros puestos ( a  $ 9 0 . 0 0  K g .  siendo 

uue cuesta $ 100.00 K g . ) .  

Para despachar e l  requesdn e n  e l  trueque l a  sefiora ü ' i l i za  

l a s  hojas que.recubren a l  mafz, pero l a s  de s u  milpa no las em- 

plea debido a que se l a s  dan como alimento a s u s  animales. 

Por e l l o ,  todos los martes compra dos manojos de e s t a s  hojas a 

cualquier persona que l a s  venda e n  e l  t ianguis.  E l  presupues- 

t o  de los gastos para e l  trueque es e l  s iguiente:  

COMPRA: P R E C I O  POR UNIDAD TOTAL 

6 K g .  de  requesón . $ 90.00 Kg. $ 540.00 

2 manojos de hojas de 
maíz $ 25.00 c / u  $ 50.00 

TOTAL $ 5 9 0 . 0 0  

A cambio obtiene de 9 a 10 t e r c i o s  de leña. El valor mo- 

netario d e  cada t e r c i o  e s  de $ 120.00 y por el transporte de ca 

da uno de e l l o s  a s u  poblado paga $ 13 .00  . A n t e  es to  tenemos 

que : 

- 

La señora compr6 los productos que l l e v a  

a l  trueque e n  .......................... $; 590.00 

A cambio obtiene e n  leña (descontándose 

el transporte) de ....................... $ 963.00  a $ 1 , 0 7 0 . 0 0  

Por l o  que su ganancia es de ........... $; 373.00 a $ 480.00  

Lo que corresponde tiel ................. 63.22% a l  81.35% 

.-- -.__ --I- - . .I " I _ _ _  -. -- 
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Como ve o siente el trueque de los artículos por la leña. 

Esta señora en el momento de la transaccidn no acostumbra 

regatearles a las señoras de la leña, 

conforme con lo que le dan, ella piensa que es a "la conciencia 

de las de la leña" la forma en que le despachan, solo en algu- 

nas ocasiones en la que le dan muv poco combustible a cambio 

casi siempre se queda 

les dice a las de la,leña "ni a ustedes les conviene ni a mí; 

denme más palos". Ella critica a las señoras "que son encajo- 

sas porque les despachan bien y están diciéndole a las de la 

leña 'échele' y 'échele' y entonces les dan más y piensa: ni 

tanto para uno ni para ellas". "En mi conciencia 6igo con lo 

que le den a uno quedo conforme". 

Asistencia al trueque. 

Ella asiste todos los martes al trueque y solo falta duran - 
te un mes en la temporada de cosecha y dos o tres martes en la 

época de l a s  escardas; ésto se debe a qup,ella ayuda al trabajo 

de sus milpas y a que jornalea para la cosecha de otras parce- 

las. 

Utilización de la leña y q asto semanal. 

La leña que obtiene en el trueque la utiliza para cocinar 

sus alimentos y para elaborar las tortillas y los tlacoyoS que 

vende. Para su uso .doméstico semanalmente emplea alrededor de 

7 tercios de leña ya que carece de estufa y ,  como insumo de su 

pequeño comercio ocupa 3 tercios. 

Semanalmente para el gasto de la casa dispone de $ 3,500.00 

a $ 4,000.00 . 
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d).- Escolaridad y actividades económicas de cada uno de los 

miembros. 

El padre no estudi6. Se dedica al cultivo de sus tierras 

y jornalea en las temporadas de labores agrlcolas. En los me- 

ses de Agosto y Septiembre corta tule de la ciénega y lo vende 

a otras personas del poblado. El se encarga de "cuidar" su ga 

nado y de alquilar al toro para que preñe a las vacas. 

- 

La madre tampoco estudió. Realiza las labores del hogar, 

ayuda a los trabajos de las escardas y las cosechas de sus mil- 

pas y jornalea solo para la cosecha. Los sábados y los martes 

vende las tortillas'y los tlacoyos que ella hace y ,  además, es- 

te último día realiza el trueque del requesón que compra, por 

la leña. 

Su hijo de 24 años estudió para maestro pero no concluyó 

la normal. Trabaja en una gasolinera y del sueldo que recibe 

le proporciona a su mamá $ 500.00 semanales; además, ayuda en 

los trabajos agrícolas de sus milpas. Su esposa colabora con 

las labores domésticas y a veces acompaña a su suegra al true- 

que. 

Su h i j o  de 19 años estudió hasta tercero de primaria. 

Ayuda a su papá a los trabajos de la parcela, a orddíar a la va - 

ca y jornalea en las temporadas de trabajos agrfcolas. 

Su h i j a  de 17 años estudió l a  primaria. Labora en un ta- 

ller de costura ganando semanalmente $ 2,000.00 ; este dinero 

se lo da a su mamá para el gasto de la casa. Además, ayuda en 

los quehaceres dom8sticos pero nunca ha acompañado a su mamá al 

trueque porcue le da pena. 
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Su hija de 13 años estudia quinto de primaria y ayuda en 

la casa a barrer, lavar ropa, hacer tortillas, ir al molino, 

etc. 

Su hijo de 12 años estudia el segundo de primaria y cuando 

sale de la escuela cuida al ganado. El todavfa no auxilia en 

el trabajo de las milpas. 

A través de estos casos puede verse que las señoras ingre- 

saron al trueque por la necesidad económica de ahorrar en los 

gastos de sus casas. En ninguna de estas señoras sus madres 

hablan asistido al trueque, por lo que no existe una influencia 

familiar directa o tradición para su ingreso y, por otro lado, 

estas señoras no acostumbran llevar a sus hijas al intercambio. 

Para comprar los productos que introducen al trueque, bus- 

can los precios más baratos en el mercar-, monetario; en l a  pri- 

mera familia en la Conasupo o en las bodegas de la merced, en 

la segunda en la Conasupo y en la tercera con un señor del mis- 

ni0 poblado que le vende a un mejor precio. 

En todos los casos existe una ganancia en el valor moneta- 

rio de la leña recibida en comparacibn con el gasto que se rea- 

liza para coraprar los artlculos; en el primer caso esta ganan- 

cia fluctúa del 89.94% al 153.25%; en el segundo del 77.21% al 

112.65% y en el tercero del 63.22% al 81.35%. 

Resulta interesante resaltar que la primera familia, ade- 

nbs de emplear la leña en el uso doméstico y como insumo de 
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producci6n de su pequeño comercio, destina una porción a la ven 

ta cuyo valor es de $ 300.00 y que el gasto para los productos 

que introduce al trueque sea de $ 338.00 ; ante esto, con la 

alienación de la leña la señora obtiene casi el valor monetario 

de los productos que adquiere para el cambio, resultándole en 

consecuencia muy barato (en $ 38.00) el combustible que emplea 

en su uso doméstico y para la elaboración de las tortillas y de 

los tlacoyos de su pequeño corizercio. Por lo que en esta fami- 

lia, el trueque representa un ahorro en el gasto semanal y un 

incremento del 66.66% en las qanancias comerciales al abaratar 

los  costos. de producción. 

En el segundo caso la leña adquirida en trueque solo repre - 

senta un ahorro a los gastos del hogar en comparación a su com- 

pra en el poblado, al destinarse únicamente a su uso doméstico. 

En la tercera familia al carecer de estufa, la leña resul- 

ta impresindible para el uso doméstico,para cocinar la totali- 

dad de los alimentos, asl como, para lar~*laboraci6n de las tor- 

tillas y de los tlacoyos del pequeño comercio. Al trocar la 

leña en vez de comprarla tienen una ganancia que va de $ 373.00 

a $ 480.00 y para el insumo de su comercio emplean 3 tercios de 

leña equivalentes a $ 360.00 en el poblado, que son obtenidos 

en el intercambio; como consecuencia, el trueque representa un 

abaratamiento en sus costos de producción que repercute en un 

incremento de su ganancia comercial del 42.178 y, al mismo 

tiempo, representa una economía en los gastos del hogar al aho- 

rrarse de $ 13.00 a $ 120.00 en lefia para el uso domestico, lo 

que llega a representar hasta un tercio de leña. 
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En lo que se refiere a las actividades econ6micas de estas 

familias en todas ellas se presenta la existencia de un pequeño 

comercio,que en el primer y en el tercer caso se constituye por 

la venta de tortillas y de tlacoyos y en el segundo por la ven- 

ta de revistas. En la primera y la tercera de estas familias 

se labora la agricultura; en el segundo y el tercer caso existe 

el jornaleo agrícola y los hijos se emplean en las oficinas o 

talleres y solo en'la segunda familia se presenta el trabajo de 

lavar ajeno. 

El gasto semanal de estas familias fluctúa entre los 

$ 900.00 y los $ 4,000.00 basándose su alimentación en dos pla- 

tillos en las comidas y consumiendo carne varias veces en la se - 
mana. 

El nivel de escolaridad de los padres en algunos casos es 

nulo y en otros apenas alcanza unos grados de la primaria, sien - 
do el de los hijos similar pero con excepciones de algún hijo 

que posee grados más avanzados como conp.idor o estudios en la 

escuela normal. 

En cuanto a la manera de ver la transacción del trueque 

existen dos posibilidades: una que se resumiría en tratar de sa - 
car el mayor provecho de la transaccidn pidiendo más leños que 

el valor monetario de los productos que se llevan y aprovechdn- 

dose para ello de las relaciones sociales y de la importancia 

de los artlculos para las leñeras, y la otra, en la que se bus- 
. 

ca un cambio en el que tanto la marchante como la cliente sien- 

tan equitativo, sin existir el regateo en esta última circuns- 

tancia. 



DIR$$S"A AL TRUEQUE. 

2.3.3) .- FAMfLIA R.M. 

ORG@XZACION ECONOMICA FAMILIAR CUgIfDO SE COMEN2 

TRUEYUE . 
A ASISTIR  

I 

a) . - Composi~ián familiar 
En el maneinto de ingrejsctr al trueque 

esta familia estaba cobpuesta solo 

por la Wdeja matrimonFa1 ae 26 y 2 1 .  

años Be edad. 

b) . - ,&cursos o 

TenIan porcinos, tierra y una cprreta. 

c).- Actividades econbmicas de cada plno de los m)embros. 
r 

: E l  esposo se dedicaba a vender bn los tiangPis del Distri- 

to Fdderal durante toda la semana frbta de la te4porada que corn 

prabai en la merced; para ello, resd@ía+,n ese l$gar y regresa- 

ba al: poblado los fines de semana. 'En las tempbradas de trabs 

jos 

- 

hgrfcolais laboraba en sus eierrks pero no jOrnaleaba para 

trababar otras parcelas 

La esposa se dedicaba a las labbres del hogdr, co~peraba a1 

trababo de sus milpas y para ayudar @n poco a laleconomía del 

hogar,, coda para otras personas del 1 poblado mandiles , fondos , 
etc. 4provechando lo que habla apren4ido de soltdra en un año 

que ebtudib corte y confecaibn. 

d) .- eazbn por la que se ingreso al. ifrueq.ye y p rwuctos que $e'  

intereqmbian. 

. 

&a señora comenzb a asistir al $ruegue porq* un día una 
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t f a  l e  d i j o :  "no seas f l o j a  haz t o r t i l l a s  t i enes  maíz, y vtqas 

a cambiar por leña pues s a l e  mejor cambiarla que comprarla, ade 

más, cuando t u  marido no t e  dé dinero no estarás  atenida". 

Desde entonces, en 1954, e s t a  señora empez6 a l l e v a r  t o r t i l l a s  

para t rocar las  por l a  leña. 

- 

En Enero de e s t e  año comenzó a l l e v a r  a l  trueque de l a  l e -  

ña, además de t o r t i l l a s ,  productos que compra en l a s  tiendas de 

abarrotes e l  mismo martes cono l o  son: e l  jab6n y e l  azúcar. 

Esto se  debió a que e l l a  se di6 cuenta que por es tos  a r t í c u l o s  

daban a cambio leña más gruesa. 

Antecedentes familiares:  l a  señora sued6 huérfana de c h i -  

ca  y se  fue'a v i v i r  con esa t í a ;  e s t a  t í a  s€ cambiaba y e l l a  l a  

acompañaba a l  trueque. 

ORGANIZACION ECONOMICA FAbiILIAR ACTUAL. 

a) . - Composici6n f arniliar. f. j 

Esta familia t iene 28 años de a s i s t i r  

a l  trueque y actualmente se forma por 

el padre y l a  madre de 54 y 49 años 

de edad y por s u s  5 h i j a s  de 28, 25,  

28 25 21 18 15 21, 18  y 15 años. 

b)  .- Recursos. 

- Animales: Como animales domésticos cr€an 1 guajolote y 

2 ga l l inas .  Como ganado tienen 2 vacas. 

- Tierras cult ivables:  Tienen 1 ha. e n  propiedad privada 

y 1/6 ha. e n  e l  e j ido.  
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- Instrumentos de trabajo: Poseen máquina sembradora y c u l  - 
tivadora. 

- Otros recursos; Tienen estufa de gas. 

c).- I4anejo de los recursos. 

Los animales domésticos y el ganado los destinan a su ven- 

ta en caso de alguna necesidad monetaria. Las vacas aún no t 

dan leche. 

En sus parcelas siembran maíz y haba y en los bordes de 6s 
I 

tas,avena para alimentar al ganado. 

PRESUPUESTO PAFGLEL TRUEQUE. 

La señora se levanta los martes a las 4:OO A.N. para hacer 

las tortillas que destinará al trueque; para elaborarlas emplea 

parte del maíz que cosechan en sus nilpas y un tercio de leña. 

Después de concluído este trabajo se dirige al tianguis con 3 

cuartillos de maíz en tort ill as,^ compra en la tienda de aba- 

torres azúcar y jabones también para es&! intercambio. El pre 

supuesto para el trueque es el siguiente: 

- 

Tortillas. 

Lleva 3 cuartillos de maíz en tortillas. De cada cuarti- 

llo se hacen alrededor de 65 tortillas y cada una cie ellas se 

vende en la plaza por $ 1.20 . Como consecuencia, la señora 

lleva en tortillas el'equivalente en el mercado monetario a 

$ 234.00 . 
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Productos de l a  tienda de abarrotes. - 

PRECIO POR UNIDAD TOTAL 
PRODUCTO 

* 
2 K g .  de azúcar $ 28.00 Kg. $ 56.00 

4 jabones en pasta "Carey" $ 10.00 c / u  $ 40.00 

4 bolsas de & de jab6n 
" A r i e l  I' $ 14.00 c / u  $ 56.00 

TOTAL $ 152.00 

A cambio de es to  obtiene 6 t e r c i o s  de leña ( 3  t e r c i o s  de 

t o r t i l l a s  y 3 t e r c i o s  del res to  de a r t l c u l o s ) .  El valor mone- 

t a r i o  de cada t e r c i o  e s  de $ 120.00 y por e l  transporte de cada 

uno de e l l o s  a s u  poblado paga $ 1 3 . 0 0  . A n t e  e s t o  tenemos 

que : 

La señora l l eva  e n  productos ............. $ 386.00 

A cambio obtiene en leña (descontándose e l  

.............................. transporte) $ 642.00 

Por l o  que t i e n e  una ganancia de ......... $ 256.00 

Lo que corresponde a l  .................... 66.32% 

Como ve o siente e l  trueque de s u s  ar t f cu los  por l a  leña. - 
A e s t e  respecto l a  señora nos dice :  "el  cambio de l a s  tor-  

t i l l a s  es  igrxál: e l l a s  por s u  t raba jo  y nosotras por nuestro 

t raba jo  de hacerlas;  pero con e l  jab6n y e l  azúcar aprovechamos 

para pedir más leña que l o  que valen e s t a s  cosas". 

Asistencia a l  trueque. 

E l l a  a s i s t e  todos los martes a l  t r u e q u e  excepto en la t e m -  

porada de l a  cosecha en l a  que f a l t a  un mes para ayudar a l  t r a -  
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bajo de sus nilpas. En los otros trabajos agrlcolas en los 

que colabora, o sea en las escardas, no deja de asistir al true 

que porque trabaja otros días excepto el nartes. 

- 

ütilizacián de la leña y gasto semanal. 

Los alimentos los cocina en la estufa de gas, por lo que 

emplea 3 tercios de leña semanales para hacer las tortillas pa- 

ra el consumo familiar y un tercio de leña para elaborar las 

tortillas que destina al trueque. La leña que se acumula nun- 

ca la vende; en ocasiones regala una poca a las personas que ca - 
recen de ella. 

Semanalmente disponen de $ 2,000.00 para el gasto y de una 

caja de fruta que el esposo trae del Distrito Federal. Su ali - 
mentación es la siguiente: 

Almuerzo: leche o thé o licuado de fruta y 

pan o fruta. 

Comida: sopa y carne de res o puerco o po- 

110 o pescado o huevos o tortas de 
r. .  

papa o habas. 

d).- Escolaridad y actividades econ6micas de cada uno de los 

miembros. 

El padre vende fruta de la temporada,que adquiere en la 

merced,en los tianguis del Distrito Federal de martes a domin- 

go, por lo que reside.en ese lugar y solo regresa al poblado 

los domingos para volverse a.ir los lunes por la tarde. Ade- 

I ‘  más, en las 6pocas de labores agrícolas, trabaja sus tierras, 
. .  $:~ero no jornalea en otras parcelas. 
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La madre es tud i6  hasta cuar to  d e  pr imar ia .  Se ded ica  a 

l a s  l abo res  d e  l a  casa, ayuda en l a s  escardac y l a s  cosechas de  

sus mi lpas,  hace t o r t i l l a s  para cambiarlas por  l eña  y los  vier- 

nes vende en Toluca haba pelada y seca  que compra a l a s  perso- 

nas d e l  poblado que l a  venden en l a s  casas  o b i en  l a  adquiere  

e l  martes en Sant iago Tianguistenco.  

Su h i j a  de  28 años a s i s t i ó  hasta primero d e  secundaria, 

ayuda a l a s  labores  domésticas y acompaña los  martes a su mamá 

a l  trueque. Nunca ha t rabajado.  

Su h i j a  de  25 años e s tud ió  hasta  segundo d e  secundaria. 

Trabaja como ayudante en un puesto  en los  t i angu i s  los  martes y 

los sábados y por cada dTa l e  pagan $ 200.00 . Ese d in e r o  se 

l o  da a su mamá solo cuando é s t a  l o  ne c e s i t a ,  d e  l o  c o n t r a r i o  

l o  des t ina  a sus gas tos  personales .  

La  h i j a  d e  21 años es enfermera y t r aba j a  ganando quicenal  

mente $ 8,000.00 . Este sue ldo  l o  ahorran para a r r e g l a r  l a  ca  

- 

- 
sa,  comprar ropa, etc. ;I 

La  h i j a  de  1 8  años e s tud ia  para ser s e c r e t a r i a  y solo se 

ded ica  a sus es tud ios ;  no t raba ja .  

La  h i j a  d e  15 años e s tud ia  primero de  p repara to r i a  y solo 

se ded ica  a l a  escue la .  

En este caso  podemos observar  que s i  existe una i n f l u e n c i a  

f a m i l i a r  d i r e c t a  en e l  i n g r e so  a l  trueque a l  haber l a  señora 

acompañado d e  pequeña a su  t í a  a este intercambio.  Por otro 
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E l  i ng r eso  a l  intercambio de  modo independiente f u e  impul- 

sado por e l  c onse j o  de l a  t í a  de  ahorrar  en l os  gas tos  U e  l a  c;t - 

sa,  as5 como, d e  r e a l i z a r  una a c t i v i d a d  independiente a l a  d e l  

marido. 

Es ta  señora combina para e l  trueque de  l eña  l a s  t o r t i l l a s  

que e l l a  hace y los a r t í c u l o s  que compra en l a s  t i endas  ü e  353- 

rrotes; con ambos ob t i ene  una ganancia ad i c i ona l  en l eña  a l  t r o  - 

c a r l a ,  en r e l a c i ó n  a l  precio en e l  mercado monetario de estos 

a r t xcu los  d e l  66.32%. 

La  leña que adquiere  en e l  trueque l a  des t ina  a su uso 69- 

méstico y como insumo de  sroduccibn para hacer t o r t i l l c s  ?ara 

e l  intercambio,  por l o  que para e s t a  f a m i l i a  e l  trueque repre- 

senta un ahorro en  los  ga s t o s  d e l  hoqar. 

Las  o t r a s  a c t i v i dades  económicas que p r a c t i c a  e s t a  familia 

son e l  conercio, e l  t r a b a j o  a g r í c o l a  prop io ,  ayudante C s  comer- 

c io  y e l  t r a b a j o  de enfermer la .  

Su ga s t o  semanal es de  $ 2 ,000 .00  l o  que se r e f l e j a  en l a  

i nc lus idn  en su a l imentac ión  de  l e che  y e l  consumo de Cos ? l a t i  - 

i l o s  en l a s  comidas e i n g i r i e n d o  carne  v a r i a s  veces a l a  sema- 

na. 

E l  n i v e l  d e  e s c o l a r i dad  d e  los padres es ba j o  con solo a l -  

gunos años de  l a  pr imar ia  y e l  de  l a s  h i j a s  alcanza. l a  secunda- 

r i a  y para algunas aún grados más e l evados  como prepara to r i a ,  

enfermer ía  y s e c r e t a r i a .  

Respecto a l a  forma de ver l a  t ransacc ión  d e l  trueque se 

observa que en e s t a  señora se encuentra una combinación de  efec - 
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tuar intercambios que e l l a  siente equitativos con s u s  t o r t i l l a s  

pensando e n  e l  t raba jo  que implica para ambas (tanto para l a s  

de l a  leña como para ella) producir los ar t í cu los  y ,  por o t ro  

lado, con los productos que compra e n  l a  tienda d e  abarrotes 

e l l a  conscientemente t r a t a  de extraer  mayor provecho a l a s  le- 

< 

ñeras en e l  momento de efectuar e l  trueque. 

2 : 4 ) . -  PERSONA QUE LLEVA ARTICULOS DE PRODUCCIOM'DIFSXTA AL 

TRUEQUE. ' 

2.4.1) .- FAIIILIA C - F .  

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR CUANDO SE COMENZO A ASIST IR  AL 

TRUEQUE. 

a ) . -  Composicibn familiar .  

Esta familia e n  e l  momento de i n g r e  

s a r  a i  t rueque se const i tufa  por e l  

padre de 4 8  años, l a  madre de 45 

años y por t r e s  h i j o s  de 16, 1 1  y 

9 años y por una hija de  10 años.. 

- 

I6 I I  IO 9 

'b) . - Recursos. 

No tenlan t i e r r a s  n i  ganado, n i  estufa 6e gas ,  

c)  .- Actividades e&n6rt1icas de cada uno de los miembros, 

El padre e n  l a  teniporada del cor te  de t u l e  iba a extraer 

éste de la ciénega y posteriormente l o  vendla e n  e l  poblado: e n  



227. 

algunas ocasiones,también pescaba y alienaba este producto en 

la comunidad y ,  en los períodos de los trabajos agrlfcolas se de 

dicaba a jornalear. 

- 

La madre realizaba las labores del hogar y lavaba ajeno pa - 
ra ayudar económicamente a los gastos de la casa, 

El hijo de 16 años trabajaba como "office boy" en una mue- 

bleria en Santiago Tianguistenco y del dinero que ganaba le pro 

porcionaba una parte a su mamá para los gastos de la casa. El 

nunca trabajó en el campo ni en el corte de tule. 

- 

Los hijos de 11 y 9 años y la hija de 10 años se dedicaban 

a estudiar la primaria. 

d)*- Razón por la que se ingresó al trueque y productos que se 

intercambian. 

La señora comenzó a asistir al trueque porque "era muy po- 

bre y en ocasiones no tenfa dinero ni para comprar una carga de 

leña"; ante esto, se tenía que ir a juntar buñigas y aguasoles 

para ocuparlos como combustible. Por ello, ella sola "se ani- 

mó" a ir al trueque en 1979 y tejió unos petates para irlos a 

cambiar por la leña. Desde el principio hasta la actualidad 

esta señora siempre ha llevado petates de tule chicos al true- 

que. 

Antecedentes familiares: Su mamá no asistía a este intercambio, 

ORGANIZACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL. 

a ) * -  Composición familiar. 

Esta familia tiene 3 años de asistir .we 
al trueque y actualmente se constitu- 
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ye por los  mismos miembros: e l  padre y l a  madre que ahora tie- 

nen 51 y 48  años de edad; sus tres hi jos  de 19, 14 y 12  años y 

su h i j a  de 13 años. 

b) - Recursos. 

- Animales: No crfan animales domésticos y como ganado po- 

seen 2 vacas. 

- Tierras cultivables: Carecen de e l l as .  

- Otros recursos: Tienen una canoa y estufa de gas. 

c ) . -  Manejo de los  recursos. 

Las vacas son vistas como un ahorro o inversión monetaria 

para e l  caso de alguna necesidad econbmica, Además, cuando 

éstas dan leche l a  ocupan para su consumo y para l a  venta en e l  

poblado. 

Con l a  canoa van a cortar e l  tule y a pescar a l a  ciénega; 

e l  tule l o  destinan a l a  venta en e l  poblado y a te je r  petates 

chicos para e l  trueque de l a  leña. 

miliarmente y l o  venden en l a  comunidad. 

Como carecen de t ierras  compran maíz para su consumo. 

E l  pescado l o  consumen fa- 

PRESUPUESTO PARA EL TRUEQUE. 

La señora siempre l leva  a l  cambio petates chicos (dd 1 m t .  

por 0 . 4 0  m t , )  que e l l a  elabora. Para e l l o ,  emplea de Agosto 

a Abri l  parte del  tule que e l  esposo extrae de l a  ciénega; en 

este último mes se l e  termina e l  material, por l o  que se ve 

obligada a comprarlo de Mayo a Julio a otras personas del pobla 

do que aún l o  conservan y que l o  venden. En l a  temporada en 

l a  que u t i l i z a  e l  tule que extrae su esposo, t e j e  cada martes 

- 
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para el trueque 8 petates y ?  en la temporada en la que compra 

el tule, adquiere cada semana "un manojo" que le cuesta 

$ 60.00 y que le alcanza para elaborar 5 6 6 petates para el 

cambio. Por tejer cada petate s e  tarda una hora. El presu- 

puesto del trueque que efectúa por la leña es el siguiente: 

La señora comúnmente lleva 8 petates d& tule chicos al 

trueque y el precio de cada uno de éstos en el tianguis es de 

$ 35.00 . Como consecuencia, la señora lleva en petates el 

equivalente en el mercado monetario a $ 280.00 . 
A cambio de esto obtiene en leña de 2% a 3 tercios. EI 

valor monetario de cada tercio es de $ 120.00 y por el transpor - 

te de cada uno de ellos a su poblado paga $ 13.00 . Ante esto 

tenemos que: 

La señora lleva en productos .............. $ 280.00 

A cambio obtiene en leña (descontándose el 

transporte) de ............................ $ 267.50 a $ 321.00 

Por lo que tiene una ganancia de .......... $ 41.00 

O una pérdida de $ 12.50 .......................... 
Lo que corresponde del .................... +14.64% al -4.46% 

Como ve o siente el trueque de sus artículos por la leña. 
* 

Respecto a como ve l a  señora la transaccidn del trueque 

nos dice: "si la brazada de leña que me dan a cambio de mi peta - 
tito está bien, ya no regateo; es justo. Pero si no, les di- 

go que me echen más leña porque no me sale la.cuenta", Además 
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agrega: "tanto a l as  de l a  leña les  cuesta trabajo [ l l evar  la 

leña] como a nosotras nos cuesta trabajo [ te jer  l os  petates]; 

e l l a s  e l  lunes se van a l  monte y e l  martes cambian l a  leña, en 

tanto yo me pongo a hacer petates y en 3 horas te jo  3 petati- 

tos". 

Asistencia a l  trueque. 

Esta señora asiste todos los  martes a l  trueque durante to- - -  

do e l  año. 

Utilización de l a  leña y g acto semanal. 

La leña l a  emplea exclusivamente para e l  uso doméstico. 

La estufa de gas l a  ocupa para hacer l a  comida y semanalmente 

ut i l i za  dos o tres tercios de leña para cocinar e l  almuerzo, ha 

ter las to r t i l l a s  y calentar e l  agua. 

De gasto semanal disponen de $ 800 .00  a $ 900.00  y su a l i -  

- 

mentacidn es l a  siguiente: 

Almuerzo: Thé y pan (a veces huevo). 

Comida: Nada más un p l a t i l l o :  sopa o fr i joA 

l e s  o habas. 

Consumen carne una o dos veces a l a  

semana. 

d) . -  Escolaridad y actividades económicas de cada uno de los  

miembros. 

E l  padre no estudió. En l a  temporada de l a  extracción 

del tule de l a  ciénega, acude a cortarlo y a pescar: jornalea 

en los perfodos de l a s  labores agrScolas y' se encarga de l levar  

a pastar a sus vacas a los caminos del ej ido y de l a s  t ierras  

comunales. 
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La madre tampoco estudio. Se dedica a l a s  labores domes- 

t icas de l a  casa y lava ajeno dos días a l a  semana a dos seño- 

ras de l a  comunidad, recibiendo por cada dia tZe trabajo $ 200.00. 

Se encarga de vender e l  tule que extrae su marido a l a s  personas 

de l a  comunidad que se lo solicitan y te je  petates para ir a tro - 
Carlos por l a  leña e l  martes. 

Su h i j o  de 1 9  años curs6 hasta segundo de secundaria. 

Trabaja 3 dXas a l a  semana como ayudante en los puestos en los  

tianguis, Por cada día de trabajo l e  pagan .$ 200,OO , por lo 

que semanalmente obtiene $ 6 0 0 . 0 0  . Este dinero l o  destina a 

sus gastos personales. 

Su h i j o  de 1 4  años estudia primero de secundaria j!  en vaca- 

ciones l leva a p s t a r  a l a s  vacas a l o s  caminos del ej i6o.  

Su hi ja  (3e 13 años estudió hasta quinto de primaria. Tra- 

baja de sirvienta para una señora del poblado ganando por e l l o  

$ 1,300.00 mensuales, del dinero que recibe l e  da l a  mitad a su 

m a d  para los  gastos de l a  casa y e l  resto lo emplea en sus gas- 

tos personales. r w  acompaña a su mamá a l  trueque. 

Su hijo de 12 años estudia quinto año de primaria y en vaca - 
cienes acompaña a su hermano a l levar  a pastar a l a s  vacas. 

En este caso se observa que l a  señora ingresa a l  trueque 

por ser muy humilde y carecer del dinero necesario para adqui- 

rir l a  leña que l e  era indispensable para su uso doméstico, 

Su madre no as i s t í a  a este intercambio por l o  que no existe una 

tradicidn familiar o influencia directa en su ingreso a él. 
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Por otro  lado, e l l a  no l l e v a  a s u  h i j a  a que l e  a u x i l i e  a efec- 

tuar  l o s  cambios. 

Esta señora introduce a l  t rueque  petates chicos que e l l a  

produce y s i  se considera e l  precio de éstos  en e l  mercado mone 

t a r i o ,  a l  efectuar e l  trueque puede tener una ganancia d e l  

- 

14.64%, o b i e n ,  una pérdida del  4 . 4 6 % .  

La leña adquirida en e l  trueque se  destina a l  uso domésti- 

co y ,  debido a los pocos ingresos monetarios que maneja e s t a  f a  - 
m i l i a ,  este intercambio representa un ahorro en s u s  gastos ya 

que l o  único que invierten es tiempo de t raba jo  y en ocasiones, 

solo $ 60.00 semanales para l a  compra d e l  material.  

Las otras  actividades económicas que maneja e s t a  familia 

para c u b r i r  s u  subsistencia son: l a  explotación de l a  ciénega, 

ayudante de comercio, lavad0 de ropa ajena y l a  servidumixe. 

Su gasto semanal va de los $ 800.00 a l o s  $ 900.00 l o  que 

se r e f l e j a  en una alimentación def i c iente ,  constituyéndose l a s  

comidas por un solo p l a t i l l o  y por e l  consumo de carne una o 

dos veces por semana. 

En cuanto a l a  escolaridad se r e f i e r e ,  los padres no e s t u -  

diaron, los h i j o s  no han terminado l a  secundaria y l a  h i j a  no 

concluyó l a  primaria. 

Respecto a l a  forma de ver l a  transacci6n d e l  trueque, 6s- 

t a  es practicada de manera horizontal a l  no regatear más leña 

cuando l e  han despachado " l o  q u e . e s  jus to" ;  a l  mismo tiempo, e s  

t a  señora considera e l  t raba jo  que l e  cuesta a ambas e l  l l e v a r  

los ar t i cu los  a l  trueque, o sea ,  s u  relación como productoras. 
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CONCLUSIONES. 

El trueque de leña por artículos de consumo básico, que se 

efectúa los martes dla de plaza en Santiago Tianguistenco, jun- 

to a los intercambios predominantemente monetarios que se pre- 

sentan en el resto del tianguis, a pesar de parecer a primera 

vista una sección ajena o distante del sistema dominante por 

no intervenir la moneda como medio fundamental de cambio, se en - 
cuentra articulada a dicho sistema a través de los productos 

que los comerciantes y que las personas que compran artlculos 

introducen al trueque para cambiar por leña. La procedencia 

de estos artlculos pudo haber seguido varias cadenas de interme - 
diaciones; como por ejemplo: la venta de un artlculo perecedero 

del productor directo a algún intermediario; éste venderlo ali . 

Merced del D.F.; en este lugar ser  adquirido por un comerciante 

de plazas y ah1 ser vendida la peor parte de este producto, por 

ser más barata, a la persona que la va a introducir al trueque, 

o bien, la comerciante de plaza apartar su producto más malo pa - 
ra llevarlo a trocar; otra cadena más corta se establecerla al 

comprar el comerciante de plazas directamente los artículos pe- 

recederos al productor directo (por ej. en Villa Guerrero, Te- 

nancingo, Iztapan, etc.) y de ahí guardar los rezagos de su cg 

mercio al trueque; otra cadena más se establecería al llegar 

un producto, en este caso industrial, a la Conasupo y de ahí 

ser adquirido por la señora que lo va a intercambiar por la le- 

ña, etc. De esta manera, el trueque se integra al mercado re- 

gional y nacional proporcionando un canal más de distribución a 
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los productos perecederos de calidad inferior que no tienen de - 

manda en los tianguis y comercios, a la vez que aumenta las 

ventas de los productos industriales básicos como el jabbn, el 

azúcar, las sopas de pasta, etc:., que las señoras adquieren en 

la Conasupo o en las tiendas de abarrotes para intercambiarlos 

por la leña. 

Resulta interesante resaltar que en la actualidad, de las 

personas que introducen artículos al trueque el 60% corresponda 

a comerciantes que destinan los restantes de su comercio a este 

intercambio; el 22.5% a personas que ccmpran los artIculos espe - 
cialmente para el intercambio, el 5% a personas que combinan la 

introducción de artlculos que ellos producen con la compra de 

otros productos y solo el 12.5% a personas que intercambian úni - 
camente bienes que ellos producen. Esto refleja que el 87.5% 

de las personas que aportan artículos integran al trueque al 

mercado nacional y regional y solo el 12.5% de personas lo man- 

tiene al margen de él. Por otro lado, en los estudios realiza - 

dos de las unidades domésticas, se observa que existe una ten- 

dencia a la reducción de esta última categoría (productores di- 

rectos) a favor del incremento de los otros grupos, ya que el 

80% de las señoras que ingresaron como productores directos 

aportando artzculos que ellas elaboraban, posteriormente, con 

el paso del tiempo se trasladaron a las otras categorías. 

Lo anterior contrasta notoriamente con lo que fuera el 

trueque hacia el año de 1942, fecha en la que la mayor parte de 

los artkulos que se intercambiaban eran de producción directa. 

La transformación en los productos y su procedencia s e  vi6 im- 
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pulsada en 1954 por la exigencia del presidente municipal de me 

jorar la cantidad y la calidad de los productos que se introdu- 
- 

cían al trueque y ,  dicha modificación, por contradictorio que 

parezca, a pesar de que repercuti6 en una integración del true 

que al mercado nacional y regional por la procedencia de los 

- 

nuevos artlculos, simultáneamente reforzó e impulsó la indepen- 

dencia de este intercambio del sistema dominante al fomentarse 

la transacción sin uso .de la moneda. 

en que en la actualidad se cambia más la leña y se vende en una 

mínima porción mientras que en el año de 1942 sucedía lo contra - 
rio y en que la asistencia de personas a este intercambio se ha 

incrementado al doble, hecho que resulta bastante significativo 

a pesar de que algunas personas del poblado de Xalatlaco han de 

Esto último se refleja 

- 
jado de asistir al trueque en Tianguistenco por pasarse al de 

Capulhuac, por localizarse éste más cercano a su poblado y, que 

la mayor parte de la gente de San Lorenzo ha dejado de asistir 

a este intercambio por especializarse en el comercio de jugos 

en el Distrito Federal. 

La transacción del trueque se encuentra al margen del mer - 
cado monetario en lo que respecta a los precios que se les fi- 

jan a los productos, debido a que dichos precios no constituyen 

la base fundamental sobre la cual se establece el valor de cam- 

bio de los artículos. En efecto los artfculos en el trueque 

tienen equivalencias establecidas que no concuerdan con su va- 
. 

lor en dinero, no obstante, en ocasiones dichas equivalencias 

pueden variar si varía la relación que existe entre la oferta 
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y la demanda de los productos que circulan al interior de esta 

secci6n. As€ por ejemplo, si hay una mayor oferta de leña que 

de artículos, se dan más leños a cambio de estos últimos debido 

a que éstos son más demandados y ,  si por el contrario, se ofre- 

cen más art€culos que leña, se da mayor cantidad de ellos por 

el combustible. A pesar de que la transaccidn del trueque se 

efectúa al margen del mercado en el que los precios se estable- 

cen en base a unidades monetarias, este último llega a repercu- 

tir en la sección del trueque, por la integración que existe en - 
tre qmbos, a través de las personas que compran artrculos para 

tracarlos y, ante esto, el alza y la baja de los precios de es- 

tos artículos en el mercado monetario trascienden en la transac - 
cien del trueque, ya que cuando sube el precio de alguno de es- 

tos artículos, la mayorra de l a s  personas que introducen éste 

al intercambio dejan de llevarlo adquiriendo otros en su lugar 

y ,  en consecuencia,al ser pocas las gentes que aportan estos 

productos se piden más leños a cambio de ellos. No obstante, 

i 
1 

si a pesar de que subiera el precio de ese producto, siguiera 

existiendo la misma oferta de 81 dentro de la sección del. true- 

que, no se afectarían las equivalencias del cambio, debido a 

que éstas se establecen en su interior en relación a la oferta 

y a la demanda de artfculos y - no en base a los precios del mer - 
cado de unidades monetarias. 

Por otro lado, al interior de la seccidn del trueque po- 

dríamos establecer un modelo de interacción de los leñeros pro- 

ductores directos, con una gama de posibilidades de las perso- 

nas que aportan artículos, que van desde los productores direc 
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. tos, pasando luego a las personas que compran artículos para 

el trueque hasta llegar a los comerciantes que introducen los 

restantes de su comercio. Entre estas diferentes categorías 

encontramos distintas formas de percibir la transacción del 

trueque. 

En cuanto a ías leñeras se refiere, éstas perciben la tran 

saccidn como un cambio de productos equitativo; sin embargo, en 

- 

algunos casos ignoran e l  precio de los artículos que intercam- 

bian y c  si llegan a sentir que al efectuar el trueaue las "en- 

gañan" pidiéndoles más leños a cambio del valor monetario de 

los artfculos, sienten que. esta diferencia es mínima ("ae un pe 

so") ,  o bien, si llegan a sentir que ésta es  mayor se resignan 
- 

por la necesidad econdmica de dichos artlcuios. 

Esta forma de sentir la transacción del trueque como un in - 
tercambio equitativo, es compartida por las señoras que produ- 

cen directamente lo que cambian. Esto se refleja en no rega- 

tear mds leña cuando les han despachado lo que es justo conside 

rando el. trabajo que le cuesta a ambas (tanto a la de la leña 

como a ella) producir los art€culos. El combustible que la 

productora directa obtiene lo destina exclusivamente a su uso 

t 
I - 

I 
i 

doméstico. Por lo tanto, la relación en el momento de la tran 

saccidn entre l a  lefiera y la señora que produce directamente lo 

- 

que. intercambia se establece en base al precio justo; es una 

relación entre productores directos. Estas entrarlan dentro 
e 

de lo que Claudio Esteva (1970) denomina "espíritu mercantil 

primario" en cuanto a que truecan con la finalidad de satisfa- 

cer sus necesidades básicas. 
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Por otro lado,  las personas que compran art€culos especial - 

mente para e l  trueque pueden tener dos formas de experimentar 

dicha transacción; ya sea como los  productores directos buscan- 

do un cambio equitativo sin regatear l o  que se l es  ha despacha- 

do, o bien, conscientemente t r a t a r  de obtener e l  mayor provecho 

de l a s  leñeras pidiendo más leños a cambio que el. precio de los 

articulas que se intercambian, valiéndose para  e l l o  de l a  impor - 
tancia que estos productos tienen para  las leñeras, as€ cono, 

de las relaciones sociales que entre ambas se han establecido. 

De esta manera,dentro de esta cateaorla puede ex is t i r  una rela- 

ción en l a  que se busca un precio justo en l a  transacción con 

las leñeras o bien un intercambio comercial en el que las seño- 

ras que adquieren los artículos ?retenden tener una ganancia a 

costa de l a s  leñeras. Las primeras, siguiendo a Claudio Este- 

va, pseerlan un "espfritu mercantil prinario" y ,  las segundas 

"un espíritu transicional o mixto" en cuanto a que aprovechan 

las ventajas sociales del trueque para convertirlas en ventajas 

económicas, pero que solo repercuten en una solución económica 

ind i v idua l  debido a su escaso poder de inversión y de ahorro. 

Por ú l t i m o ,  tendrlanios a los comerciantes que llevan a tro - 
car  l o  que ya no pudieron vender en e l  mercado monetario; éstos 

conscientemente intentan obtener ventaja de las lefieras pidién- 

doles más leños a camgio que e l  precio de sus productos en e l  

mercado monetario, a pesar de que e l  costo de éstos ya fue car- 

gado en e l  resto de sus ventas. En esta categorla, l a  base del 

intercambio es fundamentalmente comercial estableciéndose en re- 

lación a l a  obtención de l a  máxima ganancia negociativa. 
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Ahora bien, en cuanto a la razón que impulsa a las señoras 

a ingresar al trueque, y la importancia que representa para las 

unidades domésticas el participar en este intercambio, encontra - 
mos también diferencias entre estas categorías. 

En el caso de las leñeras éstas comienzan a asistir por 

las necesidades económicas de sus casas, debido a que el gasto 

semanal no les alcanzaba para cubrir sus necesidades alimenti- 

cias, además de que, la mayorla de los casos estudiados coinci- 

den con el ingreso de l a s  señoras a l  trueque cuando éstas esta- 

ban en plena étapa de reproducción; es decir, cuando ten4an hi- 

jos pequeños y el número de ellos tendía a acrecentarse, por lo 

que l a  relacion desproporcional entre el número de consumidores 

y de trabajadores iba en aumento. 

familias la asistencia al trueque es de suma importancia; ésta 

se encuentra íntimamente relacionada con l a s  temporadas en que 

no hay trabajos agrrcolas y, por lo tanto, en que no existe la 

posibilidad de jornalear para adquirir un ingreso monetario que 

les permita comprar los productos en el mercado donde el dinero 

es la base fundamental de intercambio. Ante esto, en estas 

Para la economra de estas 

épocas en que carecen de circulante monetario, estas familias 

subsisten en su mayor parte de los productos que obtienen en el 

trueque y complementan sus gastos con un poco de capital moneta - 
rio que fluctúa, en 19s familias estudiadas, entre los $ 50.00 

y los $ 400.00 semanales; pero cuando aún llegan a carecer de 

este dinero en efectivo se alimentan exclusivamente de los pro- 

ductos que de ese intercambio obtienen. 

En el caso estudiado de la productora directa de San Pedro 
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T la l t i z apán ,  é s t a  ingresa  al trueque por  c a r e c e r  d e l  d ine ro  ne- 

c e sa z i o  para adqu i r i r  l a  l eña  que le$ e r a  i n d i s p e b a b l e  para su 

-uso doméstico. Para e l l a  e l  a s i s t i k  a este intercambio repre- 

senta una ayuda econbmica, cuyo pr inlc ipal  o b j e t i b o  c ons i s t e  en 

substt ituir e l  c i r cu l an t e  monetario del que adoleke para adqui- 

r ir d l  combustible. Sus pocos ingriesos monetartos van de 

$ 800.00 a $ 900.00 semanales. 

En cuanto a las señoras que cardpran a r l f c u l b s  para in t e r -  

I 

cambiarlos por l a  l eña  se vi6 que e x l a s  tambien pomienzan a 

a s i s g i r  a l  trueque por  l a  necesidad /económica de; ahorrar en los 

gastcbs de  sus casas. Para e l l a s  el, e f e c tua r  e1 , t rueque  repre- 

senta un ahorro en l a  economra de  stá hogar, en cbmparacibn aon 

l a  U ñ a  que hubiera s i d o  comprada ctdn c i rcu lante imonetar io  y,  

en lcbs dos casos en los que se pracdica  l a  venta ;  de  t o r t i l l a s  y 

t l a cayos ,  e l  trueque incrementa l a s  ;ganancias de su pequeño co- 

-- 
mercio en un 66.668 en e l  primer cado y en un 42'.17% en e l  se- 

gundcb, a l  ahorrarse e l  costo de l a  Ueña C O ~ Q  se bomprobd en los 

cálciPlos.  E l  gas to  semanal de  est%@ unidades dbmésticas f luc- 

túa en t r e  los $ 900.00 y los $ 4,OOQ.OO . 
En l o  que respec ta  a l a s  comed ian tes ,  &tab a s i s t en  a l  

trueque porque les sobran los art l f eJ los  y según i u  prop ia  e l p r e  

s i6nt  "de que los t i r e n  a que los cqmbien por  un, p a l o  que les 

hace f a l t a " .  Para e l l a s  l a  lefía que reciben a bambio represen - 
t a  udi ahorro en los gas tos  de l  hogad cuando ésta1 es empleada ex 

clusivamente para e l  uso diornésticot cuando é s t a  ks u t i l i z a d a  pg 

r a  e$ hogar y para su venta  en el pdblado implicb un ahorro en 

sus gas tos  y l a  p o s i b i l i d a d  de conve)rt i r  en dinepro los produc- 
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tos que originalmente no pudieron ser vendidos en el mercado de 

dinero y, cuando el combustible es empleado exclusivamente como 

insumo del comercio el trueque representa un abaratamiento de 

los costos de producción y por lo tanto, un incremento de las 

ganancias comerciales del 3.43% semanales. 

Además de lo que el participar en el trueque implica para 

todas las familias, en la mayorla de los casos se presenta una 

ganancia al efectuar esta transaccidn en comparación con el pre - 
cia en el mercado de unidades monetarias de los productos-que 

se intercambian. 

En el caso de las leñeras se establece una ganancia, en re - 

lación al precio en el mercadó de la leña intercambiaaa y de 

los productos obtenidos en el cambio, d e l  65.5% cuando existe 

una oferta y una demanda de productos equilibrada ( en un día 

normal); del 69.75% cuando existe mayor ofrecimiento.de art5cu- 

los que de leña y del 44.35% cuando hay muchrsima oferta de le- 
1 
! 

ña y poca de artlculos. 

En el caso de los artlculos de producción directa que se 

introducen para intercambiarlos por la leña puede existir una I 
ganancia, como con las tortillas, del 37.17%, pero en otros pro - 
ductos, como los petates de tule, puede darse una pérdida del 

4 . 4 6 %  o bien una ganancia del 14.64%. 

Las personas que compran artlculos para el trueque tienen 

una ganancia en relación al precio monetario de los productos 

del 60.5% al 153.25%. 

Los comerciantes que llevan los restantes de su comercio 

a l  cambio, solo cuando introducen uno de los productos más de- 
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mandados en el trueque, por su poca oferta, como lo es la mante - 
ca en el caso estudiado, obtienen el 66.66% más en leña que el 

precio en el mercado monetario de sus artículos. Esto repre- 

senta para ellos una sobreganancia debido a que el costo de los 

productos llevados al intercambio ya fue cargado al resto de 

sus ventas y éstos para ellos solo representan el "desperdi- 

cio". 

Por otro lado, los comerciantes que llevan artfculos que 

no son tan demandados en el trueque, por existir mayor oferta 

de ellos en el interior de dicha sección, se encuentran como en 

el caso anterior ofreciendo productos cuyo costo ya fué cargado 

en el resto de sus ventas (como se comprueba en los cálculos de 

ganancia que establecimos en el estudio de astas unidades domés - 
ticas). Ellos en relación al precio al que compran sus artfcu 

los recuperan del 60.76% al 91.15% en valor monetario en leña, 

lo que para ellos representa una sobreganancia. 

Ahora bien, el que las leñeras, algunas productoras direc- 

tas, las personas que adquieren artl'culos para el intercambio y 

algunos comerciantes (que son pocos), ganen en productos mayor 

valor en precio monetario que los  artículos que originalmente 

introdujeron, se explica en base a que la mayoría de los comer - 
ciantes al efectuar el trueque con las leñeras les dan un pre- 

cio diferencial de sus productos o un descuento, en comparación 

a l  precio al que es vendido en el mercado de unidades moneta- 

rias, del 31.39% al 65.79% . Si consideramos que la mayoría 

de las personas que llevan artfculos son comerciantes, las leñe - 
ras obtienen mucho más en productos que el valor en el mercado 
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de precios de sus leños. Esto a su vez permite que las leñe- 

ras den más combustible a cambio, que el valor de los productos 

que introducen l as  otras categorías; siendo en mayor proporción 

a las que compran artlculos en el mercado monetario que a las 

productoras directas. Las leñeras al concluir los intercam- 

bios con toüas l a s  personas que llevan artículos, obtienen en 

términos monetarios más en estos últimos que en su combustible, 

debido a que las comerciantes les proporcionaron un precio dife - 
rencial en sus productos a su favor en mayor proporci6n y volu- 

men, que el combustible que las lefieras dan de más hacia lac 

otras categorzas. 

Todo lo anterior es posible debido a que las equivalencias 

del intercambio de los productos se establecen a l  interior del 

trueque en base a la oferta y a l a  demanda de los productos y 

no en referencia a los precios del mercado monetario. Esto 

explica el que las comerciantes den más de sus productos en va- 

lor monetario, por existir mayor ofrecimiento de ellos al inte- 

rior del trueque,que los que compran artículos ganen más en le- 

ña que el valor en dinero de sus productos, por entrar en menor 

cantidad y en consecuencia ser más demandados, y que el cam- 

bio con las productoras directas sea con menor ganancia (a pe- 

sar de ser pocos los que circulan al interior de la sección del 

trueque),porque no son artlculos para su consumo semanal, sino 

inmediato o duradero, por ejemplo: las tortillas se consumen 

ah$ mismo y los petates son artlculos de uso duradero, siendo 

en consecuencia menos demandados. 

. 

El que el trueque sea una actividad que conviene a ambas 
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partes favorece su persistencia y desarrollo. 

autoridades municipales lo han apoyado al exigir que en él se 

intercambiaran buenos productos y al proporcionarles facilida- 

des como no cobrarles el.piso de plaza ni la licencia anual de 

tianquis, evitdndose con ello los conflictos sociales que pudie 

ran surgir por parte de las personas mSs humildes que en él par - 
ticipan debido a sus paupérrimas condiciones de vida. 

Asf mismo, las 

-. 

Por otro lado, el factor social de la vergüenza que sien- 

ten las personas cuando ingresan a este intercambio repercute 

en que en el trueque solo participe un qrupo reducido de qerite 

y ,  a pesar de que este tipo de intercambio no es en s í  un ckcu - 
lo cerrado, al participar casi siempre las mismas personas se 

establecen lazos de amistad entre las leñeras y sus clientes y 

de ayuda econ6mica mutua. 

Las relaciones sociales también son favorecidas por el pul - 
que, que generalmente se relaciona con la leña y que hace más 

agradable la estancia de las personas que en él participan. 
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