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Este artículo narra la importancia y la historia de las juntas auxiliares de
Tehuacán, reflejando la forma de vida pasada y actual, resaltando las
costumbres y tradiciones de cada comunidad, pero sobre todo  describe
el sentir de los ciudadanos.

La relevancia de las juntas auxiliares va más allá del territorio,  representa
familias que merencen un desarrollo económico, social y porque no de
bienestar.

La dirección de Desarrollo Económico toma como suyas las problemáticas
y en este sentido propone desde diferentes ámbitos que los territorios
sean independientes y generen su propio desarrollo local, utilizando
como principal fuente sus vocaciones productivas.



El gobierno de Tehuacán tiene como propósito reconocer e identificar el rol que
tienen las juntas auxiliares en el municipio, estas pueden y deberían tener un papel
más importante en el desarrollo económico de la ciudad. Si bien, las condiciones
sociales, ambientales y económicas de cada junta auxiliar son distintas entre sí, hay
algo que todas tienen en común, y es que cuentan con algún recurso que podría
traerles riqueza y desarrollo. 

El desarrollo económico de los territorios depende en gran medida en la forma en
que aprovechan -o no- los recursos culturales, económicos, sociales y ambientales
con los que cuenta. Es responsabilidad de los territorios gestionar sus recursos a
través de estrategias concretas que promuevan el desarrollo sostenible. Algunos
ejemplos de recursos pueden ser: la educación, la infraestructura, la cultura, la
historia, la gastronomía, la naturaleza, entre otros. 

La vocación productiva de la población no siempre está alineada con las mejores
oportunidades que les ofrece el entorno. En este documento la Dirección de
Desarrollo Económico busca identificar las vocaciones productivas de cuatro juntas
auxiliares pertenecientes al municipio de Tehuacán, Puebla, y al mismo tiempo,
conocer el contexto histórico de las mismas, así como las oportunidades hacia el
desarrollo económico de cada territorio. 

Desafío



La finalidad de este artículo es analizar las condiciones históricas y de desarrollo
local de las juntas auxiliares que a lo largo de este tiempo han enfrentado, es
menester de la Dirección de Desarrollo Económico descubrir la trasformación de
su cultura, gastronomía, territorios y vocaciones productivas. La articulación de
actores principales juega un papel central para el desarrollo y la gobernanza
territorial.

Este trabajo se sustenta gracias a las entrevistas con actores sociales,
presidentes y regidores de las juntas auxiliares, con revisiones documentales,
mesas de trabajo con profesores de la Univesidad del Valle de Puebla y una
aportación especial del archivo de la ciudad de Tehuacán. 

Para encontrar respuestas nos dimos a la tarea de elaborar un cuestionario
divido en dos ejes “Economía local y capital social” se aplicó a personas
originarias de cada junta auxiliar y gracias a esta metodología se logró conocer
de manera cercana el sentir de la sociedad. 

Las juntas auxiliares surgen en el municipio de Puebla, desde el año 1962,
algunas otras surgieron en los años 1982. La Constitución Política del Estado de
Puebla estableció en el año de 1861 que todos los ayuntamientos estarían
integrados y respaldados por juntas municipales, a lo que en 1962 el Congreso
del Estado de Puebla denominó juntas auxiliares. 

Introducción 



"Las juntas auxiliares son órganos desconcentrados de la administración
pública municipal y estarán supeditadas al ayuntamiento del municipio del
que formen parte, sujetos a la coordinación con las dependencias y entidades
de la administración pública municipal en aquellas facultades administrativas
que desarrollen dentro de su circunscripción” estás se integrarán por un
Presidente/a y Cuatro miembros propietarios electos de conformidad con el
Artículo 224 de la Ley Orgánica Municipal.

Todos los miembros de la junta auxiliar tienen derecho a voz y voto,  gozan de
las mismas prerrogativas en el desarrollo de las sesiones que se  celebren. En
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla se menciona que el centro de
población de una junta auxiliar debe aglutinar un mínimo de 2,500 habitantes
conforme a el último censo realizado y debe contar con los servicios de
energía eléctrica, agua potable, trazado urbano, plaza pública, caseta
telefónica, caseta de policía, cementerio, mercado, transporte público, lugares
de recreación para la práctica de deportes, y escuelas de enseñanza
preescolar, primaria y secundaria.



La integración de las juntas auxiliares ha resultado ser en algunos casos
deficiente, esto puede verse reflejado no sólo con la diferencia de clases en el
municipio, incluso en todo el estado de Puebla, que cuentan con este nivel
institucional. 

Puebla ha tenido que enfrentar diferentes problemáticas urbanas, las cuales
requieren de soluciones que permitan crecimiento económico y una
reincorporación social de algunos sectores que han sido marginados a lo largo
de las últimas décadas, no obstante debemos señalar que en el caso de
Tehuacán existen juntas auxiliares que significativamente han ido perdiendo  
actividades propias de su naturaleza social, es decir de sus vocaciones
productivas en sus inicios, todo ello en consecuencia con el desarrollo del
municipio, es decir han emigrado habitantes de esas juntas auxiliares a la
cabecera municipal  o han salido fuera del estado. 
Por ello la importancia de atender con prontitud la problemática de las juntas
auxiliares y en su caso promover el desarrollo de las mismas.



Mapa de
Tehuacán 



Para hablar de juntas auxiliares y desarrollo social también es importante enunciar
el desarrollo económico, el cual busca incluir a todos los miembros de una
comunidad que gocen de condiciones sociales igualitarias, es por ello que con
mucha más razón las agendas de gobierno sean dirigidas a los sectores más
vulnerables.

Para lograr un trabajo de crecimiento en conjunto se necesita la participación del
gobierno local, sector privado y sector social de la mano con asociaciones civiles,
cooperativas, emprendimientos y micro empresas que en conjunto coadyuven con
el empleo local de calidad arraigando a los jóvenes a su territorio, es por ello que
resaltamos la importancia de las cadenas de valor. 

El municipio es de suma importancia para el tejido político y social de un estado e
incluso de todo el país, ya que en él se congrega la colectividad de los diversos
grupos sociales que integran el sistema, creemos que en dónde se originan los
conflictos, emanan  necesidades y se crean soluciones para el bien común.

En este sentido la Dirección de Desarrollo Económico en apego a las líneas de
acción del Plan de desarrollo municipal, agenda 2030, realiza esta investigación
para encontrar la vocación productiva de cada zona, analizando el contexto del
lugar con trabajo de campo y relatos del pasado para proponer alternativas
congruentes a nuestro presente.



Santa María Coapan
“Este pueblecillo está ubicado a cuatro kilómetros de la cabecera, al Sur, es casi
estéril. Su nombre viene de las palabras aztecas, coa o coatl, culebra o víbora y pan,
lugar, “lugar de culebras” que indudablemente es más aceptable que co, culebra y
apan, rio, o sea “río de culebras” que significa en otros pueblos del mismo nombre.

Sus aborígenes pertenecieron a la raza popoloca, pero hablan desde tiempo muy
lejano, el mexicano. Su alimentación, como la de todos los indígenas: maíz, fríjol y
chile y no hay enfermedades características del lugar. Los hombres visten camisa y
calzones de manta y las mujeres, enagua blanca con un delantal grande de manta de
color, que cubre toda la parte de delante de las enaguas, y camisa bordada de figuras
de seda o chaquira. Habitan en jacales de carrizo y palma, hay algunas con paredes
de adobe y techos de teja. Se dicen católicos. Cuenta con dos escuelas, parece que en
otras épocas el pueblo existió un poco más al S. O. lugar que hoy llaman El Calvario.
Creen en los espantos, en las brujerías y son muy supersticiosos. Trabajan a jornal y
en sus siembras de maíz, cebada y trigo. Las mujeres van diariamente con tortillas al
mercado y algunas hacen tres viajes al día, con su mercancía, a un paso especial,
semejante al trote de un caballo.

Sus costumbres son muy parecidas a la de los indios de Altepexi, tratándose de
bautizos, matrimonios y defunciones. La única fiesta pública, profana, de cierta
importancia que tienen, es la del 6 de enero o sea de los Santos Reyes que lleva una
buena parte de tehuacaneros.



 Se trata de una comparsa compuesta de 15 o 20 individuos, de los cuales uno hace
de Herodes que simula ocupar un trono, que sitúan en el atrio de la iglesia y tres
representan a Baltasar, Melchor y Gaspar que llegan montados a caballo, guiados
por una estrella que, terceras personas hacen correr en un corcel, en un espacio
como de 100 metros. Saludan a Herodes y le dicen que vienen en busca del Mesías
para adorarlo y Herodes les contesta que nada sabe de ese acontecimiento; que les
ruega continúen su camino, hacen los Reyes que sus caballos ejecuten algunos
movimientos, con los cuales hay algunos atropellos, debido a la impericia de los
jinetes y a la imprudencia de los concurrentes que se aglomeran en el reducido
espacio de la entrada del atrio de la iglesia, teatro donde se desarrolla todo este
simulacro. Al fin descabalgan los Reyes y penetran a la iglesia para adorar al niño,
saliendo por otra puerta con el objeto de burlar los deseos de Herodes.

Cuando este se ha convencido de que los Magos han regresado por otro camino
para ocultarle las noticias que impaciente y perversamente esperaba, manda
degollar a todos los niños y es de ver cómo acude la mayor parte de las madres con
sus hijos para que simulen la degollación hecha por los servidores del Tetrarca de
Galilea, que consiste en pasar por el cuello de los niños el machete que portan,
operación que ejecutan, en su entusiasmo, con muchos de los concurrentes. La
relación o conversación que sostienen los Reyes y Herodes es curiosa por los
equívocos que resultan al pronunciar la o y la u, letras que confunden
constantemente.”

Fuente: Paredes Colín, Joaquín. El Distrito de Tehuacán, 1921



Coapan aun conserva algunas tradiciones de la región pero a lo largo de esta
investigación encontramos como principales problemáticas que enfrenta Tehuacán y
sus juntas auxiliares en conjunto, es la pérdida de su entorno cultural; llámese  fiestas
patronales, variedad gastronómica, usos y costumbres, además del posible abandono
de lugares potencialmente turísticos que en algún momento fueron atractivos y la no
menos importante, la falta de cooperación de sus habitantes con las autoridades.

Esta junta auxiliar es de las más importantes y trascendentales para Tehuacán, debido
a su riqueza gastronómica, catalogada como la cuna del maíz, símbolo de sustento
gastronómico para el municipio. Santa María Coapan se caracteriza por la elaboración
artesanal de la tortilla, cuenta con una gran variedad de antojitos mexicanos, como; las
memelitas,  quesadillas de guisado, tlacoyitos,  molito de panza, atole de granillo, pan
artesanal en forma de conejo y la tradicional barbacoa con el sabor tan único de la
comunidad. 

Esta varied de platillos ha llevado a que en la plaza central todos los domingos desde
hace más de 30 años se instale un mercado gastronómico, donde los habitantes
ofrecen sus alimentos a la venta, por tal motivo nos reunimos en primera instancia con
el presidente C. Antonio Dolores Ignacio y su equipo de regidores, en esta mesa de
trabajo se identifico la actividad económica más productiva de la comunidad y se
aplicaron cuestionarios a los habitantes de la junta auxiliar, al  realizar el trabajo de
campo se pudo observar que Coapan muestra una movilidad importante con su
comercio, pareciera otro municipio de Puebla. Nos dirigimos con la señora Alma y sus
compañeras originarias del lugar, relatan que desde su infancia todas las niñas de la
comunidad aprenden el oficio de elaborar tortillas y antojitos, es una tradición de
generación en generación, para ellos la receta secreta del sabor de su tortilla es el
tratado que le dan al maíz , teniendo como resultado que su producto sea cotizado en
Tehuacán. 



SANTA MARIA COAPAN

La “Carrera de la Tortilla” es un
evento anual, realizado para
reconocer el trabajo de las
mujeres que se dedican a la
elaboración de este alimento .

Coapan (del náhuatl, Coa = Culebra
o víbora, Pan = lugar o río), es una
población ubicada al sureste de la
ciudad y municipio de Tehuacán en
el estado de Puebla. Tiene una
población aproximada de 15 mil
habitantes.



Consideran que a pesar de que se han realizado eventos y personalidades han
llevado el nombre de Santa María Coapan al extranjero aún no se alcanza la difusión
necesaria para darse a conocer. En años recientes la carrera de la tortilla ha sido un
evento que ha hecho que medios de comunicación nacional y extranjeros difundan
esta tradición al igual que la vestimenta de la famosa coapeñita, conocidas así
respetuosamente,  la carrera es muy colorida, representativa y sobre todo dignifica
el trabajo de las mujeres, es por ello que desean que perdure año con año.

También enfrentan la problemática y preocupación por el tema del agua, ya que ha
existido desabasto, una de las principales causas es la instalación de maquiladoras
y lavanderías clandestinas, hacen un llamado a las autoridades a no seguir
facilitando las concesiones de pozos o galerías. Esta junta auxiliar tiene distintas
situaciones que la engrandecen y geográficamente colindan con una parte de la
reserva de la biosfera, tienen vistas increíbles como la del mirador, ubicado a la
salida de Coapan y proponen que este lugar se explote y pueda atraer más turismo
diseñando estrategias. 

Se les pregunto cómo es la cooperación entre vecinos y opinan que  la unión puede
existir entre familiares, pero entre vecinos pudiera ser un poco complicado por la
falta de cultura social, al igual que poca presencia de asociaciones civiles o
programas de gobierno para fomentar el desarrollo y crecimiento de la junta
auxiliar, de igual manera quisieran otras actividades para las nuevas generaciones
de mujeres y puedan dedicarse a otra cosa, que no sea la cocina, tener una carrera,
ser profesionistas y cambien su suerte, el vender sus famosos tacos es un buen
ingreso económico pero muy cansado, por ello la importancia de fomentar la cultura
de la empatía y trabajo en equipo para formar grupos o cooperativas.



Blusa nahua de Santa María Coapan.
Tehuacán, Puebla, México.

Manta bordada a mano con hilo de
algodón.

Fotografía de Carmina Marrufo.

Mujer de Santa Maria Coapa
dedicada a la elaboración de tortillas,
conocidas como “coapeñitas.”

Fotografía del gobierno de puebla.

Tradicionales antojitos y el tenate de
marchanta o coapeñitas, muy
famosos en la región.

Creditos a quien corresponda.



En la junta auxiliar hay dos asociaciones importantes, la primera es
“tlaxcalchopac” dedicada  a unificar a personas que elaboran tortillas, la otra es
“Movimiento Gnostico Agni AC” la cual ayuda a sanar a personas con
enfermedades crónicas, no solo del cuerpo sino de la salud emocional, mediante
elementos naturales, meditación y otros aspetos, la población en general tardo un
poco en aceptar este tipo de asociación ya que son un poco desconfiados, por la
zona no es muy común ver este tipo de trabajos, pero poco a poco se han
integrado y los que estan se siente contentos con este tipo de asociaciones  
generan otra opción de bienestar para las familias. Por último hicieron hincapié en
una asociación que fue muy importante a nivel mundial y en su momento se instaló
en Santa María Coapan, “Aldeas infantiles SOS” dedicada a velar por el desarrollo y
la educación en niños en situación de calle o vulnerabilidad, pero tiene más de 10
años que no ha vuelto a funcionar, pero la infraestructura del lugar sigue vigente,
siendo una buena opción para buscar reactivarla con las autoridades
correspondientes.

Pudimos notar que las personas en esta junta auxiliar muestran disponibilidad por
aprender nuevas prácticas y desarrollar nuevas habilidades, que brinden
formalidad a  sus negocios y la profesionalización de sus emprendimientos, por lo
que también han puesto atención en nuevos lugares para poder comercializar sus
productos, ante este planteamiento propusieron acondicionar y rehabilitar el
mirador de Coapan, donde se puede admirar la ciudad de Tehuacán, desde una
vista formidable y única, en este lugar los días sábados se realiza una plaza de
animales para que los mismos habitantes puedan tener alternativas de comprar
productos para su consumo, pero les gustaría exponer otro tipo de trabajo, más
artesanal que pudiera interesarle a otro sector de la ciudadanía. 



Parque central de la Junta Auxiliar de
Santa María Coapan.

Fotagrafía de Desarrollo Económico.

Monumento a la coapeñita, ubicado
en la entrada a la Junta Auxiliar de
Santa María Coapan.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Iglesia principal de la Junta Auxiliar
de Santa María Coapan.

Fotografía de Desarrollo Económico.



IGLESIA DE SANTA MARÍA COAPAN.

Está situada al Oriente del pueblo y su frente al Poniente. 
Extensión superficial: 280 metros cuadrados.

Tiene como departamento la sacristía, y como anexo el atrio.
Está dedicada al culto católico.
Su valor adjudicado es de 6 mil pesos.
Tehuacán, Puebla, a 25 de agosto de 1897
Emilio Maillé.

Fuente: Archivo Histórico de Tehuacán, volumen 225/ expediente 11/ AHMT



San Pablo Tepetzingo

Debe escribirse Tepetzinco y significa en azteca “En el cerrito o montecito”; de
tepetl, cerro; tzintli, expresión en diminutivo; y co, en. como en otro lugar, en este
pueblo y en los de Acapa y Necoxtla, teniendo por término de un lado Tehuacán Viejo
y de otro el cerro del Xantil, abundan los teteles o tlateles que explorados por
personas competentes pueden dar mucha luz respecto de nuestra historia
precortesiana. Sus aborígenes pertenecieron a la raza popoloca, después hablaron el
mexicano y hoy hablan español.

Su alimentación es la acostumbrada en todos los pueblos: maíz, fríjol y chile, su
indumentaria: calzones, camisas de manta, sombrero de palma y huaraches, habitan
en jacales, su religión es la católica, buena moralidad. 
Tiene una escuela mixta. Trabajan a jornal en las haciendas vecinas y cultivan maíz,
cebolla, chile y cilantro, sus ingresos anuales se calculan en $516.00.

Fuente: Paredes Colín, Joaquín. El Distrito de Tehuacán, 1921.



San Pablo Tepetzingo se distingue geográficamente por colindar con San Diego
Chalma, San Gabriel Chilac y Altepexi, esta junta auxiliar ha mostrado un
crecimiento considerable ya que la instalación de la Universidad Tecnológica,
fortalece el desarrollo del municipio, brindando todas las facilidades para la
formación de estudiantes, el banco social ha sido de suma importancia, para que
las personas reciban sus apoyos de bienestar, con ello se ha generado más
movilidad, sin olvidar que la aceitera y alguna otra maquiladora hacen que exista
más empleo, aunque la población considera que deberían abrir otras empresas
que propongan otra oferta laboral, más profesional para los jóvenes egresados de
la universidad y no tengan que irse de San Pablo. 

Se tuvo una reunión con el presidente de la junta auxiliar el C. Reynaldo Huerta
Ortega y su equipo, se logro una mesa de trabajo acerca de las áreas de
oportunidad y mejora para el crecimiento del entorno, de igual forma se aplicó el
cuestionario a personas residentes. Expusieron que San Pablo ha ido creciendo en
muchos aspectos: social, económico, territorio, tasa de natalidad, etc. pero todo
crecimiento y desarrollo también trae consigo problemáticas, delincuencia y
adicciones en menores de edad, situación que mantiene preocupados a las
familias,  de igual forma se encuentran en disgusto por la adquisición de una gran
parte de hectáreas en los cerros que rodean a la junta auxiliar, situación que
incomoda a los habitantes ya que se sienten desplazados de sus recursos
naturales, inclusive de algunos lugares recreativos.   

Al dar inicio a nuestro trabajo de campo, sondeamos a personas antes de las
festividades de día de muertos y se considera que la actividad económica
productiva principal es la agrícola debido a la instalación de granjas cercanas a la
comunidad, mucha gente de la población esta empleada en estas granjas
relacionadas a una importante empresa avícola. 



Ruta de senderismo en San Pablo  
Tepetzingo Tehuacán, Puebla,
México.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Ballet del mole de caderas, personas
de la junta auxiliar de  San Pablo  
Tepetzingo Tehuacán, Puebla,
México.

Creditos a quien corresponda.

Reliquias encontradas en
excursiones, por  pobladores de la
Junta Auxiliar, se presumen que son
de la cultura Popoloca.

Fotografía de Desarrollo Económico.



El sector textil de las maquiladoras también da empleo a otros pobladores, creando
una economía pequeña alrededor de la zona.

San Pablo Tepetzingo no se ha caracterizado en años recientes por algún atractivo
turístico o un platillo distintivo de la zona, sin embargo en base a los comentarios de
los pobladores exponen que hay un cerro bautizado por los habitantes de la
comunidad como “La cueva del diablo”, la cual cuenta con una vista singular que
muestra el paisaje de la zona, lo que a futuro podría ser un importante lugar para
visitar y hacer actividades al aire libre, durante el recorrido con el presidente
pudimos observar que hay un cerro en forma de pirámide cubierta por árboles, nos
comentan que podría ser una pirámide por su tamaño y forma, más aun por la
cercanía con el centro ceremonial de Tehuacán el viejo, pero no se cuenta con la
certeza de que sea real y sobre todo el recurso para hacer los trabajos de
investigación necesarios.

La comida es muy similar a la de toda la región, pero los vecinos de San Pablo hacen
mole y tamales, el ritual es más artesanal ya que las recetas, los preparativos y algún
otro secreto de las abuelas hacen que tenga un sabor diferente al de otras regiones,
habrá que probarlo en las diferentes casas, donde la gente sale a vender los días
domingo. Estos factores hacen que San Pablo Tepetzingo tenga muchas
posibilidades de desarrollo, mediante actividades eco turísticas, logrando una buena
derrama económica para Tehuacán y sus juntas auxiliares.

Por otro lado regresando al tema de la industria en esta junta auxiliar, así como trae
beneficios también produce daños que perjudican a terceros, el más sonado es el
déficit de agua que produce la industria maquiladora ya que algunas son
clandestinas y no cumplen con los requisitos que establece oosapat, produciendo el
desabasto en las colonias más alejadas de dicha junta auxiliar, cabe recalcar que
Tehuacán siempre fue muy rico en este recurso y en años recientes ha habido una
disminución. 



Hacienda historica de San Pablo
Tepetzingo del siglo XX.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Universidad Tecnologica de Tehuacán,
institución que forma a jóvenes de la
región, ubicada en la junta auxiliar de
San Pablo Tepetzingo.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Presidencia  de San Pablo Tepetzingo.

Creditos a quien corresponda.



En el tema social pudimos percibir un buen ambiente dentro de la comunidad, hay
una mejor disposición por parte de los habitantes, en palabras de ellos sienten una
mayor confianza entre sus vecinos y autoridades, inclusive hay muy buena relación
con la iglesia para llevar a cabo eventos sociales en beneficio de la misma, existe
voluntad de las personas para realizar actividades deportivas sobre todo de los
jóvenes pero faltan organizaciones deportivas o sociales, inclusive fomentar más el
deporte, el senderismo o la fiesta patronal que se lleva a cabo en enero, por otra
parte al platicarles del cooperativismo como forma de negocio les llamo la atención
ya que pudieran ponerse de acuerdo entre vecinos o colonos para crear una
cooperativa que pueda trascender y ubicar a San Pablo Tepetzingo como
productores de algún producto o servicio.

Durante nuestra visita percibimos mucha gente joven ya que hay cerca del parque
una primaria, un bachillerato y la universidad, platicando con los jóvenes,
externaron su deseo por participar en torneos de futbol o basquetbol, algunos
padres de familia proponen hacer campañas de prevención de adicciones ya que el
consumo de algunas sustancias ilícitas se ha vuelto un problema en el núcleo
familiar. Piden que las autoridades auxiliares trabajen de la mano con la presidencia
de Tehuacán para buscar un mejor desarrollo y futuro para la población. 

Con la apertura de la universidad tecnológica en San Pablo se ha logrado que lo
jóvenes encuentren su vocación, desafortunadamente la falta de desarrollo de la
junta auxiliar provoca que estos jóvenes salgan de su comunidad para buscar
mejores oportunidades laborales, en relación al tema de las maquiladoras,
lavanderías y granjas, opinan que deberían tener una mejor regulación ya que si
bien dan empleo, también afectan mucho al medio ambiente de la zona, es por ello
que esta sociedad busca tener mano de obra capacitada para ser más competitiva. 



IGLESIA DE SAN PABLO TEPETZINGO

Está situada en el centro del pueblo con su frente al Poniente.
Colinda al Norte con calle; al Poniente y Sur, con la plaza.
Como departamento tiene la sacristía y como ancho el atrio.
Su valor es de 10 mil pesos.

Tehuacán, Puebla, 25 de agosto de 1897

Fuente: Emilio Maillé



Inspectoría Plan de Fierro
La inspectoría de plan de fierro pertenece a la junta auxiliar de Santana Teloxtoc,
habitan 50 personas entre hombres y mujeres,  a diferencia de una junta auxiliar
hay muy poca actividad económica, la mayoría de las personas se dedican a ser
productores de pulque, a la crianza de animales de traspatio y algunas mujeres
realizan actividades artesanales. La ubicación y el clima son algunos de los
factores que pudieran servir para el desarrollo de la inspectoría, sin embargo
también es contraproducente ya que al estar lejos de Tehuacán se vuelve más
complicado llegar y provoca baja movilidad. 

Hay un gran ímpetu por llevar a cabo proyectos, por ejemplo: terminar la capilla de
la comunidad, las oficinas de la inspectoría, mejoras para la escuela primaria asi
como un tanque de agua que distribuya a la inspectoría. Los hombres también
muestran conocimiento por el oficio de albañilería, pero los escasos apoyos e
inversiones hacen que no puedan desarrollarse como ellos quisieran. 

En las entrevistas hubo entusiasmo ya que pocas veces el gobierno ha volteado a
ver a esta inspectoría, se ve en las calles sin adoquinar, sin infraestructura digna.
Culturalmente desean que su fiesta patronal tenga la difusión, dicha festividad es
en el mes de marzo, cuentan que toda la comunidad se reúne y realizan eventos
como: carrera de caballos, se instala un mini palenque, llevan a cabo un torneo de
futbol y beisbol, finalmente obsequian una comida como símbolo de
agradecimiento por el año, haciendo su platillo más especial, la barbacoa de chivo
el cual tiene crianza totalmente orgánica. Llama la atención su gusto por el beisbol,
es tanto que tienen un campo para realizar este deporte, esto une a la comunidad
para pasar ratos agradables.  



La feria del pulque aunque no sea de la inspectoría también es esperada todo el
año, por su derrama económica y su considerable visita de turistas que llegan a la
junta auxiliar de Santa Ana Teloxtoc e inspectoria Plan de Fierro, la artesanía de
palma es otra actividad que pudiera tomar fuerza ya que hay respuesta de las
mujeres para profesionalizar esta habilidad, buscando nuevas formas de desarrollo.

Solicitan dos cosas fundamentales para su comunidad, resolver el problema de
agua ya que solo llega dos veces por semana, por lo que muestran una gran
preocupación por este recurso, piden enseñanza sobre técnicas de recolección del
agua de lluvia y un tanque para almacenarla, estrategias para atraer el turismo a su
inspectoría y no se vaya todo el turismo a Santa Ana. Estos problemas han
desencadenado que las personas  busquen emigrar a otras poblaciones cercanas.

La comunicación  es positiva ya que gran parte de la población se conoce o inclusive
son familiares, argumentaron que no se sienten tomados en cuenta por lo que
hicieron un llamado a las autoridades para difundir los planes de trabajo para hacer
grupos y formar nuevos proyectos que desarrollen las colonias de la misma
inspectoría.

Piden al municipio de Tehuacán ser tomados en cuenta en todas las convocatorias
que se pudieran adaptar a la comunidad para beneficio de todas y todos. En
primera instancia quedaron de formar una cooperativa productiva para que
Tehuacán pueda voltear a verlos y dar promoción a su inspectoría.

Finalmente tuvimos la grata fortuna de conocer a la señora Briseida, quien cuenta
con un rancho y un criadero de mojarras y cosecha algunas hortalizas,  colinda con
el museo paleontológico de San Juan Raya y posee una gran actitud para
profecionalizar su proyecto ecoturisitco, cuenta con un gran terreno para llevar
distintas actividades recreativas, donde a futuro pueda ser zona turística y dar a
conocer la gran biodiversidad con la que cuenta esta zona.



Paisaje de Plan de Fierro.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Capilla de la inspectoria Plan de
Fierro.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Propiedad de la señora Briseida,
colinda con el parque paleontológico. 

Fotografía de Desarrollo Económico.



Estanque de mojarras de la señora
Briseida, propone brindar una
experiencia turistica.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Oficina de la inspectoria Plan de
Fierro.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Desviación a la entrada de Plan de
Fierro.

Fotografía de Desarrollo Económico.



Acoquiaco ya existía antes de que el entonces pueblo de Tehuacán se
trasladara a su actual sitio, proveniente del llamado Tehuacán Viejo,
ubicado a las faldas del cerro Colorado. Tradicionalmente se conoce que
el significado de su nombre es “En la entrada de donde comienza la
Cumbre”, en una partida de bautismo del siglo XVIII se encuentra que su
nombre aparece como “…Sn Pedro Alchoquihunco” y en otra : “Barrio de
S. Pedro Auhcoquiouhco…” 

Posteriormente un documento escrito en náhuatl conocido como “Título
de las Aguas de Acoquiaco”, que data del año 1579, se hace mención que
“En el pueblo de San Pedro Acoquiaco y Tlanequiaco, comprensión de
Santa María de la Concepción Calcahualco, apareció en el cerro Colorado
esa Madre Santísima que nombrada de La Cueva a los veinte días del mes
de agosto de 1579”. De lo que concluyo que solo siguiendo los cambios
morfológicos de la palabra se podrá llegar a su significado exacto.

En San Pedro se fundó en 1582 la primera iglesia de Tehuacán y en 1900  
solo había una escuela, que era mixta, nombrada Quetzalcóatl, en este
año era su directora la profesora Maria de Jesús Patlán y para 1905 la
iglesia estaba valuada en seis mil pesos.

En este mismo año la escuela mixta Quetzalcóatl era dirigida por la
profesora Lucina Negrete, la cual atendía a 16 niñas y 18 niños, recibían
las clases de higiene, aritmética, lectura, dibujo, lengua castellana,
historia y trabajos manuales. 

San Pedro Acoquiaco



En 1906 la ciudad de Tehuacán contaba con los siguientes barrios: Tula,
Acoquiaco. La Purísima, Guadalupe o El Calvario y La Pedrera; además existían
otros asentamientos identificados como Las Flores, Quinta Benito Juárez y El
Repartidor. En este mismo año de 1906 San Pedro tenía una población de 256
habitantes, repartidos en las secciones 15, 16 y 17 del municipio de Tehuacán.

En 1929 el hasta entonces popular barrio de San Pedro Acoquiaco fue elevado
a la categoría de Junta Auxiliar del municipio de Tehuacán por decreto del
gobernador del Estado, comprendiendo los ranchos de San José Tochapa, El
Rosario, Los Méndez y San Ignacio.
Sus habitantes desde el año anterior habían solicitado ante el Ayuntamiento de
Tehuacán su deseo de ser anexados al municipio como junta auxiliar y dejar de
ser “pueblo o barrio, ya que la comunidad ha crecido y la calidad moral y
económica de quienes aquí vivimos, así lo determina”.

El 10 de noviembre de 1929 se realizó el primer plebiscito en la recién erigida
Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, con la intervención de Constantino
Palomar, visitador de administración del Estado y del alcalde de Tehuacán,
Aurelio Moreno Limón. 

La autoridad auxiliar quedó conformada con las siguientes personas:
Faustino García, Cornelio Carreón, Manuel P. Martínez, Pascual García, Manuel
P. Soto, Narciso Ginez, Bernardino Correa, Modesto Ocaña y Agustín Carvajal. 



Parte del cerro Colorado le pertenece a Acoquiaco, desde la línea
conocida como Las Moneras de Tecoyuco hasta el Polonte, que se asegura
fue el asentamiento prehispánico, localizado enfrente del llamado Ojo de
San Pedro. Polontle significa “Maíz que se desgrana”. 

San Pedro tiene mucha historia al igual que las otras juntas auxiliares que
hemos analizado, en algún momento fue muy prospero el ojo de agua, hoy
lamentablemente solo quedan vestigios de una barranca, que provoca se
tire basura y sea un foco rojo para la delincuencia, la gente al compatir un
poquito de su territorio se muestra emocionada, con gran cariño y
añoranza, recuerdan al viejo San Pedro donde hubo y se encontraron
piezas arqueológicas, vasijas y monolitos pequeños, desafotunadamente
no hubo un museo donde se pudieran exhibir, debido a la poca
importancia que se le dio por parte de las autoridades y la gente prefirio
resguardar estas piezas en sus casas, algunos otros las vendieron, pero
también aseguran que en la presidencia podrían robarlas.
 
Esto es para los habitantes parte de su historia y cultura, la feria del chile
y la calenda que se celebra el 29 de junio la cual es muy colorida. En todos
santos algunas personas realizan coronas de muertos y para ellos es un
trabajo artesanal que ponen a la venta, otras personas bordan y tejen,
intentado hacer mercaditos locales pero por infortunio no atraen mucho
turismo.



Confían en que pudieran surgir cooperativas productivas en la zona
si hubiera más apoyo e información por parte del gobierno, la
mayoria de personas trabajan en la maquiladora o bien en la
construcción como albañiles. Las artesanias y la cultura podrían
cambiar el desarrollo económico local y tener mejores
oportunidades laborales, sobre todo para las nuevas generaciones  
sigan transmitiendo a los más pequeños sus tradiciones y
costumbres para mantener este arraigo a San Pedro. 



Parque Central de San Pedro
Acoquiaco, rehabilitado en 2016.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Iglesia Principal de San Pedro
Acoquiaco, se presume que fue la
primera en Tehuacán.

Fotografía de Desarrollo Económico.

Oficinas de la Presidencia Auxiliar de
San Pedro Acoquiaco.

Fotografía de Desarrollo Económico.



Las políticas públicas deben ser acciones de gobierno diseñadas para resolver
problemáticas reales, con objetivos de interés público, esto basado en un  
diagnóstico en donde la ciudadanía participe para encontrar la problemática más
importante y de urgencia a resolver, así como proponer soluciones factibles. Si el
gobierno no escucha a la ciudadanía acompañado de un proceso de investigación
que implique un análisis y método de trabajo, no podrá asegurar la mejora
continua y simplemente realizará un acto de autoridad. 

Partiendo de este punto y gracias a las mesas de trabajo y entrevistas realizadas a
actores sociales de cada junta auxiliar, podemos establecer una mejor
metodología para comprender que una de las grandes problemáticas es el poco
desarrollo local, esto fue de suma importancia para encontrar el camino hacia
propuestas alcanzables.

A la par debemos entender que para que exista desarrollo local dentro de un
territorio, debe haber organización y participación de parte de la comunidad, en
torno a un proyecto en común para el beneficio de la población y en especial a los
más vulnerables. Para lograr esta sinergia es necesaria la participación del
gobierno, sector privado y sector social. 

Así pues la Dirección de Desarrollo Económico, tiene como objetivo trabajar de la
mano con las juntas auxiliares con la finalidad de fortalecer el tejido social del
municipio, partiendo del reconocimiento de sus tradiciones y rescate cultural. A
través de estas alternativas se propone apostar al turismo como medio de
desarrollo económico para los territorios, debido a que hay grandes recursos de
donde partir, como lo vimos en la descripción de esta investigación, el obstáculo
principal es la falta de organización, profesionalización y difusión de la maravilla
gastronómica y lugares naturales que pueden ofrecer experiencias y paisajes
únicos. 

Conclusión



Una de las principales causas para realizar este análisis es la mínima
oferta turística de Tehuacán, cuando hace algunos años floreció en este
ámbito, debido a la gran cantidad de agua y hotelería que ofrecía al
turista. Así como la nula inversión industrial de capitales extranjeros o
bien empresas nacionales que propongan mejores ofertas de trabajo
para profesionistas. 

Hoy en día las condiciones de nuestra ciudad han cambiado, la población
han aumentado, las necesidades se han agudizado y los recursos
naturales se han explotado sin regularidad. Es por ello que la
intervención del municipio mediante una guía turística es de suma
importancia para contribuir al crecimiento de nuestra ciudad, debiendo
aprovechar nuestra situación geográfica, recuperar nuestra calidez
humana que nos caracterizó por años, Tehuacán debe compararse con
municipios de la talla de Orizaba, Celaya, Uruapan, Córdoba, San Miguel
de Allende, etc. todos ellos están dentro de los cien municipios más
importantes de México, gracias a que han apostado en la creación de
lugares turísticos, teniendo como consecuencia una mayor derrama
económica para su población.




