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Mi proposi to n,o es el de 
enseñar el metodo que -
sirva para !(Uiar a los • 
dernas espiritus, sino el 
de mostrar de que fonna
he tratado de guiar el • 
mio. 

D~CARTF.S. 

El discurso del metodo. 



I N T R o D u c c I o N 

Además del crecimiento natural, el otro fen6meno que inci
de en la redistribuci6n de la poblaci6n es el movimiento -
migratorio. 

Efectivamente uno de los principales problemas que se han
detectado en el país, es la constante migraci6n CAMPO-CIU
DAD. 

México nunca ha sido un país de inmigraci6n masiva por la
que casi la totalidad de su crecimiento demográfico puede
atribuirse al crecimiento natural, Por el contrario, en lo 
que va del presente siglo, muchos Jnexicanos han emigrado a 
los Estados Unidos (bracerismol 

En cambio la migraci6n interna de los mexicanos ha aument~ 
do considerablemente en los últimos afias. 

Existen dos grandes polos de atracci6n para los migrantes
in ternos: El Distrito Federal y sus al·reded~res y las zo- -
nas fronterizas del Norte. El Distrito Federal ha sido tr~ 
dicionalmente foco de atracci8n para los emigrantes del 
campo, y este papel se ha incrementado en afias recientes -
(1960-1970). 

En el Distrito Federal se concentra la actividad industrial 
y comercial del pafs; la ciudad de México es el núcleo ad
ministrativo y político de la Naci6n y constituye también
el centro de la red nacional de transportes y comunicacio
nes. 

Por otra parte, durante los últimos treinta afias ha sido -



desarrollado en forma intensa la construcción de obras de
infraestructura, particularmente presas para la habilita-
ción de distritos de riego y carreteras pavimentadas. Es-
tas obras han sido realizadas especialmente en la parte n.2_r 
te del país en donde se ha desarrollado en años recientes
una próspera agricultura comercial en tierras de riego. A
esto se agrega el hecho que, desde la segunda guerra mun-
dial hasta 1964, millones de campesinos mexicanos han ido
a trabajar como braceros temporales en Estados Unidos, te
niendo que pasar.necesariamente por las regiones norteñas. 

Muchos se han quedado en la zona fronteriza con Estados 
Unidos., desde Tijuana en el occidente, hasta Matamoros en
la Costa del Golfo. 

El crecillliento demogr~fico en estas zonas tiene 'Un ritmo -
acelerado. Localidades antes casi deshabitadas se han po-
filado con rapidéz; las ciudades fronterizas (Tijuana, Mex!_ 
cali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros~etc.) 
han crecido a tasas elevadas¡ nuevas actividades econ6mi-
cas han surgido en la zona debido al turismo y COl!lercio 
front~rizos¡ además se han instalado industrias manufactu~ 
reras'norteamericanas en el lado mexicano de la frontera -
en busca de mano de obra barata, 

Todos estos factores han contrifiuído a crear una fuerte 
corriente migratoria del centro y del sur hacia las zonas
norte y pacífico, los migrantes provienen principalmente -
de las zonas rurales atrasadas y pobres, y de agricultura
de temporal. La emigración parte de los Estados en que los 
índices de desarrollo económico y social son los más bajos 
y en que las condiciones topográficas y climatológicas han 
dificultado también el desarrollo de la infraestructura 
económica (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Puebla y 

Tlaxcala). 
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Siguiendo la tendencia Reneral en América Latina y el res
to 'del mundo, en México la oroporción de población rural -
ha ido disminuyendo paulatinamente en relación con la que 
habita en los centros urbanos. 

En cambio, debido a los fuertes movimientos migratorios r~ 
ral urbanos, la poólaci6n urbana se ha incrementado en fo~ 
ma considerable. 

La región pacífico sur se mantiene de manera constante co
mo la de mayor predominio rur.al. De seguir la misma tende!!_ 
cia, aan, en 1980 en esta zona casi las dos terceras partes 
de la población serán población rural.. Por otra parte, la
regi6n Golfo de México que en 19-30 tenía una pobl aci6n ru
ral proporcional a la que en las demás regiones, ha evolu
cionado en forma :más lenta que el resto del país y, de se
guir las tendencias actuales, casi la mitad de su pobla-
cidn seguirá siendo rural en 1980. En cambio en la zona 
centro pacífico norte s~ ?reducen los procesos más aceler~ 
dos de uróanizaci8n, 

La estrategia de desarrollo seguida en México dur(lllte mu
chos afios, no solo no lia conducido a una situaci~n. acept~ 
ble de la poblaci6n TUral, sino que en ocasiones la ha 
agrabado. 

Un proceso de industrializaci6n que no ha sido capaz de 
absorver los excedentes de la población agrícola ha propi
ciado altas tasas de desempleo y subocupación en el campo
como en la ciudad, tasas q~e tienden a agrabarse, fundame!!_ 
talmente entre los jornaleros agrícolas. 

El efecto conjunto .de estos fenómenos se manifiesta en !a
creciente emigración rural hacia las grandes ciudades,.lo
cual no representa más que la transferencia hacia ~1 sector 
urbano de· la miseria camnesina. 
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Mi interés por los problemas rurales para comprobarlos en
la práctica, me han estimulado a realizar el presente est~ 
dio. Pretendiendo demostrar mediante estadísticas y un an! 
lisis descriptivo y crítico, las causas que obligan al ca~ 
nesino a emiRrar hacia los centros urbanos. Basándome pri~ 
cipalmente en la década de los 70' por considerarla una 
etapa de suma importancia para la industrialización del E~ 
tado. 

Causas de tipo econ6mico como la falta de crédito para tr~ 
óajar sus tierras, causas de tipo demogrl'lfico como la .so-
brepoólaci6n en la unidad de producci6n, causas climato16-
gicas como la excesiva erosi6n de la tierra y la fal·ta de
agua para cultivarlas y .finalmente causas de tipo político 
como la inseguridad de la tenencia de la tierra, ejemplif~ 
cando mi hipótesis en el Estado de Tlaxcala, 

Las conclusi-ones a que se llegan en la investigación no 
sorprenderlin a quienes conocen la proolemática del campo -
en México, No se descuórieron problemas desconocidos. Se -

. confirman tendencias que desde hace muchos afies han sido • 
ya seflaladas por oóservadores perspicases~ s.e destacan si
tuaciones que con frecuencia han sido denunciadas por los
propios campesinos; se sefialan dificultades a las que los
responsaoles de la pol~tica a~raria del país han tenido 
que enfrentarse desde hace afies. Todo e.lle no conduce a un 
panorama optimista de la nrobleml'ltica agraria. 
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I I. M A R C O TEORICO 

En estudios anteriores realizados en el Estado de Tlaxcala 
concretamente en el Municipio de San Luis de Teolocholco,~ 
llegué a la conclusión de que la situaciéln social del cam
pesino tiende a semiproletariarse, situación a la que cons~ 
dero somete el modo de producci8n capitalista en esta zona, 
en virtud de las características naturales de la región, -
como son: la baja productividad agrícola, resultado del 
fuerte y constante aumento de erosión de estas tierras, que 
imulica el desinter!!s tanto por parte del E'stado corno de -
la iniciativa privada, para implantar por parte del prime
ro, programas de efectividad real que tiendan a resolver -
el problema de la erosión, principalmente, y por otra par.:.. 
te, una despreocupación total en cuanto a la administra-
ción crediticia y tecnológica que trae como consecuencia -
la existencia de un tipo de traóajadores semiagrfcolas, y

semi-industriales, toda vez que para complementar sus in-
gresos se ven en la necesidad de trasladarse a otros Esta
dos en las temporadas que corresponden a la terminación 
del ciclo agrfcola. 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO. 

Cabe mencionar que las técnicas de investigación utilizadas 
fueron la encuesta, por medio de la cual se procedió a 
hacer entrevistas a las autoridades lep.ales, así como a los 
campesinos, con sus diferentes tinos de entrevistas tanto
estructuradas como no estructuradas v las técnicas de ob-
servación e investigación directa con sus dixerentes varían 
tes (observación distante v particinante). Además de las -
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ya conocidas t~cnica~ de sistematizaci6n hibliogr5fica y h~ 

merográ:fica. 

Enriqueciendo además el Marco Te6rico con la serie de con
ceptos y categorías oue se han obtenido en las materias r~ 
lativas al tema a través de los semestres cursados, por lo 
tanto, los alcances de la investigaci6n deben reducirse a
las posibilidades aue se brindan a partir de mis limitaci~ 
nes académicas, 

PROLETARIZACION DEL CAMPESINO. 

Ciertamente una de las conquistas del régilllen capitalist:a
y mlis particulannente del sector industrial ha sido la pr~ 
letarizaci6n del campesino, 

Entendiendo por campesinado, no una forma simple de aóst:raE_ 
ci6n que formula una relaci8n de propiedad con la tierra,
sino que el campesinado emerge como categor~c. detenninada 
para cada etapa hist8rica, donde dicha cat:egorfa histórica 
es producto del modo de producción capitalista, 

Una de las características de nuesti·a formación social es
e! hecho de que, a pesar de la predominación del modo de -
producción capitalista coexistan con ~1 otros modos de pr2 
ducci6n no capitalista en el sector agrícola. 

"A pesar del rápido crecimiento del capitalismo en el cam
po todavía existen, aunque en muy poco número, algunas un!_ 
dades de Producción orientadas hacia el autoconsumo y so-
ore todo una gran cantidad de unidades de producción del -
tipo mercantil simple, es decir cuya producción está orie~ 
rada principalmente hacia el mercado". 

La existencia de estos distintos modos de producción (Cap!_ 
talista No Capitalista, no configura e~tructuras distintas 
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que formarían una socjedad dual, sino que estos modos de -
producción siendo articulados entre sí en sus característi 
cas económicas, a través del mercado (de bienes y de fuer
za de trabajo), conforman una sola estructura. 

Al articularse un modo de producción con otro, entran en -
contacto los grupos o clases sociales (obrero, campesinos, 
burguesía) , dándose enfrentamientos o alianzas entre los -
grupos dominantes correspondientes a los distintos modos -
de producción. 

Dentro del capitalismo agrario-mexicano existen varias co!!_ 
tradicciones, la cual considero de l!layor importancia la 
tendencia hacia una mayor concentraci8n de los medios de -
producción y del ingreso en poder de una burgue5Ía agraria 
muy poderosa, tendencia que se asocia forzosamente a un 
proceso de DESCAMPESINIZACION~PROLETARIZACION paulatino 
que en la actualidad se presenta co:ino un grave conflicto -
social. 

Este proceso de descampesinizaci8n-proletarización es inh~ 
rente a todo capitalismo agrario y constituye lo que Lenin 
llama la diferenciación de los campesinos. 

La destrucción de la econom~a familiar, el despojo de los 
campesinos de sus tierras, la transformación de sus medios 
en elementos de capital constante de una burguesía agraria, 
y la transformación de los campesinos en proletarios agrí_ 
colas e industriales al servicio del capitalismo. 

Por consi~uiente las causas orofundas de la descampesiniza
ción deben buscarse simultáneamente en las características 
internas de la sociedad campesina y en el tipo de impacto-

.ejercido por la intervención colonial sobre esta sociedad
en el desarrollo de los intercambios mercantiles. 
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I II. - M1\RCO TEO!H en J1F REFERENCT A llE~J. ESTA[ln 

MARCO GEOGRAFI CO 

El Marco Geográfico del Estado es la causa determinante 
de los orincipales problemas a que se enfrentan sus habi-
tantes y su economía. 

Envuelto oor Puebla en un 82 1 de sus límites, Tlaxcala se 
encuentra ubicada al sureste de la mesa central y cuenta -
con una superficie total de 3Rl4 km2 , lo que refleja lo a~ 
teriormente dicho que es la segunda entidad más uequeña de 
la Rep6blica a excepci6n hecha del Distrito Federal. 

La mayoría de su suelo está limitado por contornos sinuo-
sos, en la parte sur es el macizo montafioso de la Malinche 
que abarca parte de los Distritos de Zaragoza, Hidalgo y -

Juárez; y al noroeste otras sierras de menor importancia -
que recorren los Distritos de Ocamoo y Cuauhtémoc, y los -
cerros de Arandela, La Campana, Toluca Altzayanca que for
man el principio de la Sierra Norte de Puebla. 

Su sistema geográfico está constituído por tres cadenas 
montafiosas y cuatro series de planicies. Las cadenas se 
forman por las sierras de la Caldera, Tlaxco y Malinche; -
otra por la Sierra Nevada y la tercera por la doble cadena 
el cauce del río Zahuapan, Las planicies Valles ~e Río 
Grande, Huamantla; llanuras formadas en la uni6n de los 
ríos Atoyac y Zahuapan y los peouefios valles de Tlaxco, 
Chiatemoan, Tlaxcala, San Martín y Panotla. 

El clima templado es el predominante en el Estado debido a 



9 

su elevaci6n sobre el nivel del mar, que va de 1880 a 2470 

metros, su régimen de lluvias, que se presenta en los me~· 
ses de junio, julio, agosto y septiembre, no es uniforme;
y a pesar de su pequeñez territorial, varía a lo largo del 
Estado. 

En el centro y en el sur existen regiones con precipitaci~ 
nes que van de 600 a 1200 mm anuales y que pueden clasifi·
carse como regiones semihfunedas que por cierto son las re
giones donde las tierras tienen mas alto valor econ8mico;
mientras que al noroeste y al oriente pueden apreciarse z~ 
nas áridas con precipitaciones inferiores a 500 mm. 

Las heladas, junto con las granizadas que se producen en -
algunos municipios la mayor parte del año afectan princi-
palmente a la agricultura, e como dicen algunos campesinos 
tlaxcaltecasl ya que constituyen uno de los principales 
factores de orden climatol8gico que aunados a la escasez -
y la irregularidad de las lluvias obstaculizan seriamente
el desarrollo agrfcola. 

En cuanto a los recursos hidrol8gicos, por lo general son
escasos en la zona norte cuenta con los ríos Atotonilco, -. 
Coral Viejo y del Salto, que recogen aguas de la porci6n -
boreal del municipio de Terrenate y y.a unidos salen del E~ 
tado por la cañada de Tlatahuilcocotla, para posteriormen
te confluir en el río Xelenene, en el Estado de Puebla. En 
el or1ente existen pocas y pequeñas vfas fluviales de tem
poral que se pierden en las lagtlllas existentes de las lla
nuras de Huamantla y Cuapiaxtla; en el centro y sur del E~ 
tado puede decirse que se encuentra el mayor potencial hi
drol6gico del Estado, constituído por los ríos Zahuapan y
Atoyac. 

Este último se origina en la vertiente oriental de la Sie-
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rra Nevada; entra a Tlaxcala cerca del municjpio de Lar
dizabal, continOa por el de Nativitas y sale después de· 
servir como linea limitrofc con el Estado de Puebla por~ 
la barranca de Atlacamonte, donde termina el Estado de -
Tlaxcala, que, posteriormente va a dar al Pacífico. 

No debemos pasar por alto los Manantiales de agua potable 
que, considero son de vital importancia para la subsis-
tencia agrícola, como los que se encuentran del oriente
de la capital y en las faldas de la Halinche, A excepci6n 
hecha de los manantiales de Ixtacuixtla de aguas terma-
les, todos los demlis (_no termalesl, sirven para el riego 
y surt.en de agua para consumo <loméstico a los habitantes, 

como ios localizados en los municipios de Tepeyanco y 
Amazac de Guerrero, en Acuitlapilco y algunas de menor -
importancia pero que ayudan a regar los cultivos como lo 
son la Laguna de Tecliac, San Juan Atlanga, Xonecuila y -

San Blas. 

S U E L O S 

En su conjunto los suelos del Estado de Tlaxcala son de
poco espesor y muy poores en cuanto a nutrici6n se refi~ 
re, en el centro y oeste del Estado existen suelos que V!!_ 

rían del color café rojizo claro, al gris obscuro que 
junto con los de la parte sur ofrecen buenas posibilida
des para el desarrollo agrfcola. 

Según ~or los estudios hechos por la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos (SARH), de los recursos -
agrol8gicos del Estado han clasificado a los suelos en -
nueve series por su origen, modo de formaci6n, edad top~ 
grafíca,drenaje, y cantidad de elementos contenidos. 



GUADALUPE, MU~OZ, TLAXCALA, NATIVITAS, TOTOLAL, POPOCA 
TLA, BRIONES, ZACATELCO Y MALINTZIN. 
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Las primeras series (Guadalupe y Mufioz 4493 Has y 63019-
Has respectivamente), localizados en las Llanuras de To
cha y los· pequefios valles de Guadalupe y Tlaxco, son de
origen Tepetatoso, con drenaje superficial bueno pero de 
oaja fertilidad, ricos en calcio, pero poores en nitr6g~ 
no, f6sforo y potasio ()1, F, y K)_, 

La serie de Nativitas (.14372 Has) se encuentra en el sur 
de la región y confo:rme casi la totalidad del Valle de -
Panotla se deriva de sedilllentos lacustres fluviales y no 
o5stante de ser liuenos suelos carecen de drenaje eficie~ 
te, puesto que son ricos en calcio, f6sforo y con propoL 
cienes regulares de nitrógeno y potasio. Considero que -
estos suelos son huenos para el cultivo. 

Los suelos de Totocac l1248 Has¡ las más pequeñas de las 
series en cuanto a hectdreas se refiere se localizan en
la regi8n de San Martfn-Tlaxcala, son de color blanquiz
co y se forman por los manantiales de arrastre provenie~ 
tes de los sedimentos lacustres que se encuentran en la
zona alta. 

Las series Popocatla [363.77 Has}, Briones (l 774 Has), Z.e_ 
catelco (24142 Has), y Malintzin (23348 Has), se locali
zan en el este y sureste de la entidad precisamente don
de se encuentra el volc!in de la Malintzin. Son suelos 
arenosos de formación reciente con drenaje superficial e 
interno eficiente, nero debido a los vientos y el poder
erosivo del agua son pocos fertiles inútiles para la ri
queza agrológica; ricos en calcio y magnesio, pero care~ 
tes en los demás nutrientes, 
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LA EROSION 

Por lo señalado anteriormente, consecuencia de la tala -
irracional y de un sobre-pastoreo excesivo, el Estado es 
afectado en un alto porcentaje de su superficie por los
dife~entes grados de erosi6n; la zona más dañada, es la
regi6n situada a las faldas de la Malintzin, donde se e!!. 
cuentran los 21 de los 44 municipios de la entidad. 

En cuanto a la conservaci6n de los suelos la Comisi6n de 
la Malinche, en los períodos de 1965-1974, ha realizado
diferentes obras, como por ejemplo: terraceros y revege
taci6n, construcci6n de sisternas para almacenamiento -
del agua, siembra d"' pasto·s comunales; brechas de pene-
traci6n; presas de retenci6n a base de piedras acomoda-
das y otras más; no obstante de beneficiar a 75 poblaci!!_ 
nes y rehabilitando cerca de 10,000 Has. desgraciadamen
te para los fines propuestos todos esos programas no han 
arrojado los resultados esperados como evitar las talas
incesantes y desmedidas, los incendios, el excesivo pas
toreo, el ocoteo de los pinos y el carboneo de los enci
nos, que traen como consecuencia una gran merma y una r! 
pida e inevitable extinsi6n de los bosques y un crecí-
miento del fen6meno erosivo. Como podemos ver, el probl~ 
ma de los suelos de Tlaxcala, es de muy alta prioridad,
en virtud de que el daño causado por la erosi6n no se l~ 
mita a la pérdida de terrenos para la explotación agríe~ 
la, ganadera y forestal, principalmente, añadimos t.ambién 
que los materiales arrastrados causan graves problemas -
en las obras hidráulicas (interrup~ión del drenaje agrí
cola, entre otros), que en ocasiones, propicia el aband~ 
no por estériles de grandes extensiones de tierras que -
van en última instancia a provocar de una u otra fo.rma -
el problema de la proletarización del campesino y la mi

graci6n a la ciudad. 
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CON C E p T O HHCTAREAS 

Suelos no erosionados 17 869 5 

Suelos con erosi6n incipiente 25 017 7 

Suelos con erosión moderada 57 183 16 

Suelos con erosión acelerada 225 154 63 
Suelos totalmente erosionados 32 164 9 

T O T A L 357 387 100 
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1 . - Amaxac de Guerrero 
2.- Apetatitllín 
3.- Atlangatepec 
4. - Atlzayanca 
5. - Barr6n y Escand6n 
6. - Calpulapan 
7. - Carmen, El 
8. - Cuapiaxtla 
9. - CuaxOllUllO 

10. - QJ.iautempan 
11.- D:múngo Arenas 
12. - Espafii ta 
13. - Huamantla 
14.- Hueyotlipan 
15.- Ixtacuixtla 
16. - Ixtenco 
17.- José Maria Morelos 
18.- Juan Cuamatzi 
19. - Lardizábal 
20. - Lázaro Cárdenas 
21.- Mariano Arista 
22.- Miguel Hidalgo 
23.- Nativitas 
24. - Panotla 
25. - San Pablo del :r.bnte 
26. - Santa Cruz Tlaxcala 
27.- Tenancingo 
28.- Teolocholco 
29. - Tepeyanco 
30. - Terrenate 
31.- Tetla 
32.- Tetlatlahuca 
33. - Tlaxcala 
34.- Tlaxco 
35. - Tocotlán 
36. - Totolac 

TLAXCALA 

MJNICIPIO 

37. - Trinidad Sánchez Santos 
38. - Tzornpantepec 
39. - Xalostoc 
40 • - Xal tocan 
41.- Xicohténcatl 
42.- Xicohtzinco 
43.- Yauhquemencan 
44. - Zacatelco 

LOCALIZACION 
3-C 
3-C 
2-C 
3-E 
3-C 
2-A 
3-E 
3-E 
3-C 
3-C 
2-C 
2-B 
3-D 
2-B 
3-B 
3-D 
4-C 
3-C 
3-B 
2-B 
2-A 
3-C 
3-B 
3-C 
4-C 
3-C 
4-c· 
3-C 
3-C 
2-D 
2-C 
3-C 
3~C 

2-C 
3-D 
3-C 
4-D 
3-D 
3-D 
3-C 
4-C 
4-C 
3-C 
4-C 



EOO. DE 

PUEBlA 

EDO. DE HIDALGO 

=FEDERAL DE CUCJfA 
-PAVIMENfADAS 
-TERRA.CERIA 
-· -BRECl!AS 
-VIAS. FERREAS 

\ EDO. DE 

PlJEBlA 

' 
·--
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3.3 VIAS DE COMUNICACION 

INFRAESTRUCTURA. 

En comparación con otros Estados, las obras de capital bá
sico del Estado de Tlaxcala es superior y por eso Tlaxcala 
está considerado como uno de los Estados mejor comunicados 
de la República en el ramo de carreteras. 

En 1974, Tlaxcala contaba con una extensi6n de 2491 km. de 
los cuales, 450 se hallaBan Pavimentados 1402, revestidos y 

638 eran de terracería, en la actualidad esta última se 
ha reducido, debido a las obras de infraestructura que ha
venido realizando el gol>ieyno, Dentro de las carreteras 
más importantes del Estado, está la 136 México~Veracruz, -
que constituye el eje troncal de la entidad se interna en
Tlaxcala por la zona de Calpulalpan y lo recorre en su to
talidad t"e:ando las poólaciones de Calpulaloan, Apizaco y
Huamantla, para salir a Puebla y continuar hasta Veracruz, 
por la zona del Carmen. Esta es la carretera que parte en
des al Estado> y tiene una extensi6n de 138 Rm. construi
dos (dentro de la entidad}, .Y es utilizada como via corta
ª Veracruz. La carretera 134 (San Martfn Texmelucan~Ocoto~ 
co), cruza el Estado de Tlaxcala hasta llegar a Apizaco, -
en donde entronca con la anterior 136 (Mexico-Veracruz), -
tiene una longitud de 34 km. y es alimentadora de la auto
pista Méxice-Puebla, es una de las 705 carreteras que comu 
nican al Estado con la ciudad de México. 

Está también la carretera 119, que es la que une a Tlaxca
la con Puebla, v atraviesa los poblados de Zacatelco, Xi-
cohtzinco v Panzacola, para salir a Puebla por Puente Pil~ 
res. 



f.(l!'Jr.I TlJD DE LOS CAMI!'lOS CARRETEROS 

(KILOMETJlOS) 

CONCEPTOS 1960 1966 1974 

TOTAL 366 699 2491 
PAVIMENTADOS 219 280 451 
REVESTIDOS 92 246 1402 
OBRAS DE MANO 1143 
TERRACERIA 55 173 638 
OBRAS DE MANO 405 

DATOS DE LA S. I. C. (DIRECCION C:ENERAL DE ESTADISTICA, 

PARA 19.60 y 1966)_, 

-f1 
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Tiene una longitud de 32 Km., 209 están construídos dentro 
del Estado. 

Existen otras carreteras de importancia que, junto con la
anterior, forman el eje que cruza a la entidad de sur a -
norte, la de Tlaxcala-Chiautempan, Apetitlán, Apizaco que
tiene una longitud de 21 Km. que se prolonga hasta Huauchi 
nango Puebla, para posteriormente entroncar con la México
Tuxpan. 

Las comunicaciones terrestres son complementadas en el Es
tado por los ferrocarriles, por cierto que los índices de
desarrollo de las vías férreas de la entidad, siguen sien
do superiores al promedio nacional. 

En 1972, solo el D.F., tenia un promedio más elevado en lo 
que se refiere a construcción de vías por cada mil Km 2 . -
(288 Kms. contra 83.8 Km. el primer dato se refiere al D.F. 
y el segundo es para Tlaxcala). 

Este sistema ferroviario tlaxcalteca está compuesto por -
tres ~líneas que en su conjunto alcanzan una extensión de -
328 Km., la México-Veracruz vía Apizaco, de 72 Kms. que a
traviesa el Estado de noroeste a sureste, pasando por los
municipios de Tlaxco, Barr6n, Escand6n, Chiautempan y Zac~ 

telco, para terminar en Puebla; la México-Veracruz vía Me
na, Tlaxcala y Jalapa rumbo al sur atraviesa el municipio
de Ixtacuixtla, para salir por el Carmen y llegar a Puebla, 
y la México-Veracruz vía Orizaba y Cordoba que cruza los -
municipios de Calpulalpan y Mariano Matamoros de donde sa
le hacia Puebla. 

El Estado de Tlaxcala cuenta con otros tipos de comunica-
ción como correos (68 oficinas aproximadamente y telégra-
fos, 14 oficinas). Hay también en las faldas de la Malin-
che, una torre de microondas. 



20 

En materia de ener~ía eléctrica, Tlaxcala es una de las 
entidades con mayor electrificaci6n, estimándose que a la
fecha, el progreso establecido por el Estado se encuentra
realizado en un 98 <¡,, 

De acuerdo con las cifras de la junta de electrificaci6n -
del Estado, de las 634 comunidades existentes (con 460 mil 
habitantes, estimaci6n sobre la poblaci6n al mes de dicie~ 
bre de 1974), hay electrificadas 370, que benefician a 452 
mil personas, auedando pendientes de servicio 264 comunid~ 
des con poblaciones inferiores a 100 habitantes. 

Todo este sistema de distribuci6n eléctrica del Estado es
tá conectado y alimentado por el gran sistema oriental, a
través de la subestaci6n Puebla II y de una linea de tran~ 
misión de 1JS mil voltios de Tesiutlán, Puebla. 

En lo que se refie:re a liidrocariiuros, apa:rte del . .centro del 
aiiasteci.Jniento y distrióuci8n estaolecido por PEMEX,. en Api 
zaco, y del gasoducto proveniente de Minatitlán, que pasa
por Panzacola, Zacatelco y Apizaco y se desvía al corredor 
industrial hasta Xalostoc, se tiene preyisto construir un
gasoducto más que abastecerá al corredor industrial de San 
Mart'in Texmelucan, y por otro lado existe la posibilidad -
de que PEMEX construya en el Estado, una refinería, que se 
·localizará en la no muy futura ciudad industrial que se l~ 
vantará en te:rrenos de la exhacienda de Piedras Negras. 
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IV. MARCO DEMOGRAFICO 

El Estado de Tlaxcala se caracteriza, desde el punto de vis 
ta poblacional, por alta densidad de población, elevada t~ 
sa de mortalidad, emigraci6n constante de sus hombres hacia 
otros Estados, y, por consi~uiente por ~n proceso muy len
to de urbani zaci·8n. 

Seg1ln datos del último censo de poblaci8n (1970), la enti
dad contaóa con 420,638 habj:tantes, distribuidos en 44 muni 
cipios; su densidad demogr!ifica era de "1,075" habitantes
por km2 ; era la cuarta entidad mlls densamente poblada de -
la Repúolica, despues del D.F., Estado de México y Morelos. 

En los últimos treinta afias, la población estuvo creciendo 
a un ritmo menor que el del pais, de 1940 a 1950, el incr~ 
mento fue de 31.Z i para la República contra 27 \para 
Tlaxcala; de 1950 a 1960, de 35.4 i para el país y de 21.8\ 
para el Estado, y de la60 a 1!!.70, fue de 38.5 \ para el 
pafs y de 21.3 \para Tlaxcala. 

No obstante,·)'- qne desde hace muchos afios Tlaxcala mantie
ne una tasa de natalidad muy alta (fue de 51 .z por cada mil 
habitantes, en 1960 y de 51.5.\ en 1972, contra 44.6 y 44.S 
del país en los mismos afios), la tasa media anual de creci~ 
miento de la población del Estado, apenas fue de 1.9 \en-· 
el período 1960 a 1970 cifºra que resulta muy inferior al -
promedio nacional de 3.4 \. 

Pero obviamente, oara explicar esta situación hay que anali 
zar los otros do5 factores que junto con la natalidad, van 
a determinar ·1a t:asa demográfica real: Mort:alidad y MiP.ra
ción. 



A1los Tot:i.1 
Numero 

1940 224063 
1950 284 551 
1960 346699 
1970 -d0638 

POLILACIO;"O; TOTAL. Ullll . .\."óA Y l\UltAL 

(Hablwitcs) 

Urb.ln:i Rural 
s Número " Número :¡ 

100.0 66 2!!7 ~o.a 157 SJG 70.-1 
100.0 110315 38.8 174236 61.2 
100.0 152154 43.9 194 545 49.7 
100.0 20909Í 49.7 211547 50.3 

Incrementos 
Pertodo 15 

50/40 srr.o 
60/SO lU!a 
70/60 zi.3 

FUENTJ!':1 m.bcuado poi' la Com:ul~J• .t. l'laand6n no ANA109 &e_,...... y~ da-1 8-:1e9 df' ~ _...._ dtr 1a9·~ 
p.naln O. poblaciOQ, pua llMO. 19$0. 1960 y lw:'O, SIC CDCS). 

MUNIOPJOS CON POBLACION DE 10 MIL O ltAS llALllTA!\TES EN 1970 

Muoiclplo 1950 1960 1970 

~Escand6n 17 16:! 2099S 26972 
10644 11707 15221 

Chiautempan 18840 253:15 32"1172 
Huamantla 14í6:? 19538 2620Z 
lxtac:uixtla 12 l!l9 14780 i.8!14 Luan Cu:un:itzi 7297 94.¡.") 11909. 

atlvltu 10511 12 !!31 14096 
Panotla 7874 9496 11398 
San Pablo del Monte 10437 HS78 20195 
Tetlatlahuca 7121 8413 .10208 
'Itaxcala 12314 16194 2160!! 
na- 14798 16954 16405 
Zacatelco 12!?03 15315 19492 

FUEH'TE1 ElabMado por la C:O..WU-'a dr Pla-ad6a "' A••n•lm ~ 'f' S-islft dtl llaDCO dC" ~ coo dalae · da lM 
~ poen1a d .. pobla.cM\• .lll lO:W. 1900 y JUOIJ. SIC (OC&). 
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La tasa de mortalidad de Tlaxcala es más alta que la del -
país; 15.9 por cada mil haóitantes en 1960, contra la na-
cionai de 11.5 y de 12.2 en 1972 contra 9.0. 

La mayoría de ellos infantes (.!lS por cada mil nacidos vi-· 
vos en Tlaxcala, en 1972, contra 60,9 en el paisl por cau
sas de afecciones pulmonares, como óronquitis y neumonía y 

no tanto por la temperatura sino por las malas condiciones 
de la vivienaa, 

En efecto, segan los datos de S,S,A,, Tlaxcala ~uvo en 1972, 
la tasa m§s alta de mortalidad infantil del país, ~or in--
fluenza y neumonía (435 . .7)_, 

La otra causa importante, es el alto grado de migracion, -
donde el campo por falta llam@mosle de oportunidades (tie
rras, créditos, etc.,) cede constantemente, ya sea en for
ma temporal o en forma de.finitiva, un fuerte porcentaje de 
so fuerza de traóajo a los centros urbanos, Puebla, D.F. -
Edo, de Ngxico e inclusive hacia zonas fronterizas y al e~ 
tranjero (Oracerismo). Como información estadística, tene
mo!O que en -1 970, había la, SJJ tlaxcal tecas que vivían fue
ra del Estado (el 24. 8 \ de la poólaci6n emigrante) (el 
60,2\) eran personas jóvenes cuyas edades oscilaban entre
los 10 y 39 afies de edad. 

Por otra parte, la poblaci6n inmigrante, no representaba -
en 1.970, sino el 6. 4 \ de la población de Tlaxcala·, pero -
existe dentro del Estado otro tipo de mi~ración, la migra
ción interna o movilidad horizontal, oue es aquella que se 
realiza internamente hacia otros municipios donde existen
mejores oportunidade!;i de ocupación, ya sea actividades agr! 
colas, en predios que por su gran extensión o tipo de cul
tivo necesitan de mayor mano de obra-, o en las factorías y 
plantas inoustriales establecidas. 
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Por esto se explica el porque del crecimiento de determin!_ 
dos municipios, principalmente en la zona sur y centro del 
Estado ya sea porque hay mejores tierras y por su cercanía 
con Puebla, como lo son el municipio de Chiautempan, con -
32,572 habitantes (1970);- Barr6n y Escand6n (Apizaco), 
26,972 habitante~, Tlaxcala 21,808 y San Pablo del Norte -
20,198 habitantes, 

Estos cinco municipios que aosorven el 30. 4 '!, de la pobla
ci6n total del Estado, aumentaron conjuntamente su pobla-
ción en un 32.2 i entre 1960 a 1970. 

Por otro lado, la poblacr6n urbana de Tlaxcala, registra -
un aumento ae ~uy poca consideraci6n de 1960 a 1970, al P!.. 
sar del 43. 9. i al 4!!. 7 \ de un afio a otro. 

Esto refleja que la población tlaxcalteca es en su mayorra, 
una pob laci6n eminent-.emente ·rural~ 80. 6\ en 1970. 
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UAUIT.\!\TES Y DENSIDAD DE POULACION l'Olt l\IUNICIPIO!S SELECCIONADOS 
1970 

~lunh.:ipio~ 

Uarf\Ín ,. fü ... -.111<l01~ 
C.il1ml.tÍp.111 
Cl1~utempa11 
Hu.aman tia 
lxt;acuixtln 
Juan Cm1mutz.i 
Xati\'itJ.LS 

1-fabitantcs 

:'.W972 
15!!::!1 
3257:! 
20202 
18114 
11009 
HOU6 

Densidad 
de poblaciou 

J.10.Ci 
5:1.l 

32.LZ 
101.1 
96.7 

708.U 
21().4 

Nala1 W drn•idl&d cspresa hablt•ntn a- 1dl6atrtro a1adr-Mto. 

Munic:ipius 

P;1notloi 
S,1n P.1Llu del ~tnntc 
Tctlatlahucw. 
Tbxc:i1a 
TJaxL-o 
Z;tc-.ltrk-o 

Habitnntes 

11396 
:!U 198 
10208 
21808 
16405 
19 492 

Densidad 
de pob1otciún 

197.2 
:J.17.6 
228.U 
489.0 

33.0 
643.3 

FUE?-.TE1 F.lahm-.do por t. Cot:uultoda de l'b.nc-ad6a "' ..uu.tos Económicos y Sodaln dc-1 Ba- da Contndo. ~ 4-t.:w dd 1X <Auo 
r.f'tN'r.U d,. l'•>h~. H10. SIC tl>CE). ).lhlco,, 1971. 

LOCALIDADES DE 10 ll11L O llÍAS 
HABITA1''TES. l970 

Municipio Localidad Población Población 
Mpol. local 

Barrón y 
Esc .• mdón 

Barrón y 
Escaaulón 26072 21189 

~:~~~~/:1º Chiautempan 325í2 12 32í 
Huamanlla 26202 15565 

Sim Pablo <lel San P•blo del 
Monte Monte 20198 18280 

Zacatcko Zacatelco 194~2 14117 

FVn"TE' t:lahotado JI(" la · C-sult.oda de- Planrari61:1 "' A•11ntm 
y_. ·.,n.'on•to .. ,.. )' ~ i.oi..s dci l\...1,.0• <I•• L \,., ... , •. ¡ ... ".n d.i.lo>& 
do I JX Cn•~• Cc-nnal th' l'ul.l ... ,;,. •• 1!1':'0. SIC 1 UCJ!J. 
"ll•u:o, JU7t. 

Años 

1960 
1965 
1970 
1971 

TASAS DE~IOGRAFlCAS 
(Por cada mil hnbitantes) 

Mortolidad Creclmlento 
Notalicbd c;;eí'il Wonill • notwal 

51.2 
50.3 
53.2 
53.9 

15.9 
12..3 
13.5 
14.0 

110.7 
93.5 -

105.0 
105.9 

35~4 
38.0 
39.7 
40.0 

FUF.!lr.'TE: El1.loew .. do i- I• C".oaunUorR d.C" Plan .. ari6o - Al\lnl09 
t4"QPfiuUC1>1. y SDC'!11.lr1 dd Jl,.n'°u '1• (".omrulo. con datoa 
,Jo: la,.. .,.,..,, .... 101 ... U<1u .. ·~ ti ... t.a. .. E&t.wlnii Usaillot MQi
•·••l&>S. SIC CL>Ct::J¡ vancq •C.O.. 



ESTRUCTURA POlll.At:IONAL 
{Habit:mtes) 

1909 
Clasificaci6n NWnero 

Pobfación t~lJI 420638 
Hombres 213 530 
Mujeres 207 108 
Urb.i.nn 209091 
Rural 211 547 
Menores <le 12 11ño5 1115 015 

Población Económkamente 
Activa lOG-133 

Ocupodos 101144 
Desocup;.1J°'" 526!1 

Pobt..ción E1:ouémic-• .mumie 
Inactiva 1411590 

Quel11u:en:.~ domC.stit..·os 103 117 
Estudiant~ y "'ularcs 27 9-12· 
Otros imu:tivos 17531 

s 
100.0 
50.8 
-19.2 
49.7 
50.3 
3!) •. ¡ 

25.3 
24.l 

1.3 

3.5.3 
24.5 

6.0 
4.2 

LONGl1 UD DE LOS CAllJ:-¡os CARllETEROS 
(KilOmctros) 

Co1ac.:cptos 1960 1966 1974 

Total :l66 699 2491 

Pavi.anL"11ta<los 210 280 -151 

U...!\'l~ .. 1itll1$ ~ 240 l olO!l 

OUras ch.· mano 1143 

Termccría SS 173 G38 

OLr.as Je 01.J.nit 405 

YCENTE: EL.bot'.ado pw ta ~ ~ 1'1.--.d&l ro. ....._ 
~,..-,s~ y Soriaa.I dd JLmco de~ ....... 
49 I• Sll'l:l'irt.rla &. I~-7 eo.ade C~ ~
~•I de .E.aacUstiA., pua lffO y lffOJ y dl' &. ~-

FUJtN"l'Za ·JX C.-- ec--.J de 1'ablari4a, 1970.. SIC (DCEJ,'W.. ria d .. Obaa 1\i.blicaa (J:Hnccl4a CftWnl et.~ 
deo. 1871. d4a. e-n 1874). . 

Alios Prau-
puesto 

1960 17374 
1965 23495 
1970 42643 
1971 48726 
1972 62560 

PRESUPUESTO ESTATAL Y DESTINO DEL G.\STO 

(Mlllnres de P"SOS) 

Inversiones 
Admlnls- en obras Tr.insfc- Deuda 

$ tración " públlcu $ rcncfas " pUblic:i 

100.0 9!?47 53.2 2545 14.6 779 .a.5 763 
100.0 124·11 52.9 2 007 11.4 l 071 4.0 687 
100.() 3:? 46.1 76.1 2 S.lO 6.7 5162 12.l 1151 
100.0 :i.;sm 71.6 3=04 6.6 O lll!U 13.7 522 
100.0 ·l:!:?:.?.3 u.'.5 7::130 l:?.5 8105 13.0 1461 

..... "79 -.diado .. cipn.d- .,. aaftltall de ~~ -~ 

Otros coa-
s ceptos' s 

4.4 4040 23.3. 
l!.9 66Z!l !?S.2 
2.7 1027 2.4 . 
1.1 344-l 7'.0 
2.3 29-11 4.7 
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4.1 INVERSION PUBLICA FEDERAL 

TLAXCALA 

La Inversi6n Pública Federal realizada en el período 
19.71-1976 en dicha entidad totaliz6 2,094,1 millones de pe 
sos, siendo uno de los 5 Estados con mas presupuesto auto
r:i.zado. 

Distrióufdos en 6 sectores; Industrial, Bienestar Social, -
Transportes y Comunicaciones, Fomento Agropecuario y Desa

rrollo Rural, Turismo Equipos e Instalaciones para Admini~ 
traci8n y Defensa. 

SECTOR ¡NDUSTRIAL:i Debido a que Tlaxcala en los últimos S

afios, fia sostenido un paso acelerado liacia la industriali
zaci8n, ña sido diclio sector al que más inversi6n ha'dest! 
nado principa:lll!ente desde 1976 a la fecha, (a la rama "de -
energ@ticos Petr6leo y Petroqufmica) se le destin6 (64. 2), 
Electr:icidad (92, S)_, S:i:derurgia ( 126, 41, la mayor parte de 
la inversi8n se realiz6 en el Ültilno afio 1976 siendo un 
afio de despunte para la Industria de Tlaxcala, 

TRANSPORTE Y COMUNICACION: Dicho sector el segundo en impo!:_ 
tancia en cuanto a inversi6n realizada destinlindose un to
tal de (618) a· carreteras fue el presupuesto que más se le 
destinó (4.1O.6) sobre esto profundizo más en el capítulo -
de Infraestructura de dicha investigaci6n. 

En Telecomunicaciones: Fué uno de los sectores que también 
mayor prioridad se le di6 destinando un total (120.4) la -
mayor parte de este presupuesto se invirtió en 1976. 

A Ja construcción de vfas férreas y mantenimiento de los · 



ferrocarriles realmente se le hizo poco caso ya que las c~ 
rreteras es la principal vía de comunicación en el Estado. 

Al sector ferrocarrilero se le destinó un total de (Bb.3)

dándole un mayor impulso en los años 1975-1976. 

Podemos observar en la hoja estadística adjunta, que debi
do a su pequeñez de la entidad a las vías aéreas se le de~ 
tino un presupuesto Ínfimo (menos del millón de pesos). 

SECTOR BIENESTAR SOCIAL: Es el tercero en cuanto a inver-
si6n realizada, poniéndose mayor atención a las obras de -
servicio urbano y rural con (199. 6) invertidos, seguido 
por la construcción de escuelas, para las cuales se contó-, 
(147.3) distrioufdos en 6 afios de los cuales s6lo en los -
dos últimos se le destinó m!s capital. 

En una de las pr!cticas de cmopo realizadas en Tlax~ala 
se pudo constatar que uno de los principales problemas so-

28 

- ciales era la falta de escuelas, en todos los 44 municipios 
de la entidad, teniendo que recorrer distancias sumamente
_largas para asistir a clases, esto obvio traería al estu-
diante, cansancio, aburrimiento y ocasionando a la larga -
el abandono del estudio. Solo los municipios de relativa -
i~portancia, aparte de la capital contaban con más escue~
las (Jiuamantla, Apizaco, Escandón) entre otros. 

A la construcción y mantenimiento de hospitales y centros
asistenciales se le destinó relativamente poco presupuesto 
comparado con los dos subsectores anteriores solo se invi.!. 
ti6 un total de (93.S), en este caso el problema principal 
no eran los centros asistenciales, sino la falta de perso
nal capacitado (doctores, enfermeras, tabajadoras sociales, 
etc.) teniendo los pacientes que recurrir a curanderos y -

parteras. 
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SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL: Evidentemente per
las caracterfsticas del Estado (tierra eriosonada, tala 
irracional de los bosques, falta de agua nara el cultivo y 
otras) fue el sector que mayor capital se le destin6, 
(465.7) ya que su principal problema es la tierra, la mayor 
parte está afectada nor la erosión, casi toda es de tempo
ral, la mayoría del presupuesto se destin6 para la reacti
vización de la tierra, es decir para adantarla al cultivo, 
y para llevar agua a los municipios más afectados por. la -
erosión, esto realmente no se pudo comprobar ya que las 
tierras de riego se les ponfa más atenci6n, las tierras de 
temporal seguían siendo nobres \ 

Al proy.rama de inversiones nüblicas para el Desarrollo Ru
r¡¡l trunbién se le di6 oriori'dad econ6mica, (283. 7) en la -
construcci'6n de centros de caoacitaci6n técnica, la neces,! 
dad de la construcci6n de estos centros es porque la maro
ría de la población rural carecfa de una capncitaci6n lab~ 
ral, la mayoría era personal improvisado que per·cibfa '&a-
jos salarios, 

A la Ganaderfa en su mayorfa de lidia se le destinó (21.9} 

del presupuesto, y al subsector Forestal (lS.8). 

Debido a los escasos atractivos turfsticos de la entidad • 
el turismo fue el sector que menor nresupuesto se le dest,! 
nó (0.3). 

En los equipos e instalaciones para Administraci6n y Defe~ 
sa, es decir patrullas y personal policiaco principalmente 
se le destinó (35). 

Si nos fijamos en las estadíst.icas podemos constatar que -
en lo~ afios de 1975-1976 se inicia un período de repunte 
econ6mico que en e~~os aftos fue dor1de mayor inversi6n se -

realiz6 en todo~ In~ secto~es. 

ter A: Las c-i fras entre nai:éntesis se rPf'ieren a '1111 lones de nesos. 
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CONCEPTO SUMA 1~171 1912 1 9~3 1974 1975 1976 

lUfAL 2094. 1 9~.5 220. 7 3h.:?.O ~95.ti 501.4 621.9 
INDUSTRIAL 315.8 15.9 42.0 18.5 27.5 64.6 147.3 

Petroléo Químico 64.2 22.S 5.4 0.6 3.4 32.3 
Electricidad 92.S 15.9 19.S 13.1 14.8 9.9 19.3 
Siderurgía 126.4 40.6 85.S 
Otras inversiones 32.7 12, l 10.7 9.9 

BIENESTAR SOCIAL 449.4 18.5 80.0 71.6 48.6 127 .2 103.S 
Cbras de servicio 
urbano y rural 199.6 9.6 36.7 29. 1 21.6 48.S 54. 1 
Construc. de escuelas 147.3 7.8 25.7 .16. 7 18.6 43.6 34.9 
~!l~sy centros asisten_ 

93.5 l. 1 17.6 24.0 5.2 32.8 12.8 
Vivienda** (34.0) (34. O) 
Otras inversiones 9.0 1.8 3.2 2.3 1.7 

TRANSPORTES y 
COMUNICACIONES 616.0 18.7 48.3 162.9 119.0 120.3 148.8 

Carreteras 410.6 12.9 38.5 129. 7 66.9 86.3 76.3 
Ferrocarriles 86.3 5.6 9.6 9.3 13.4 24.7 23.7 
Mlritimas 
Comlmicaciones aereas 0.7 0.2 o.s 
Telecam.mic8ciones 120.4 0.2 23.9 38.7 9.3 48.3 
RJ.IENl'O AGROPECl.IARIO Y 
IESARROLLO RURAL 707.1 39.4 50.4 107.4 99.4 189.3 221.2 
Agricultura 465.7 35.6 48.3 83.3 78.6 94.9 125.0 
Ganadería 21.9 0.1 0.5 0.2 0.9 5.1 14.6 
Forestal 15.8 3.7 1.6 1.1 1.0 4,6 3.8 

--Péseá 
- ~ Prograina de invesriones 

públicas para el desa--
rrollo rural 203.7 22.3 18.9 84.7 77.8 
TIJRISMJ 0.3 0.3 
EQUIPOS E INSfALACIONES 
PARA .AIJolINISTRACION Y -

,. IEFENSA 3.5 1.6 l. 1 0.8 

** Por su fonna especial de recuperación no figura en el total 

-INVERSION PUBLICA FEDERAL A!JfORIZADA POR OBJETO DEL GASfO 
MIU.ONES DE PESOS 
1971-1976 

:; .. 
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OONCEPTO SlMA 1971 1972 1973 1974 ' 1975 
TOTAL 1295.0 74.0 152.7 336.7 263.4 46a.2 

INDUSTRIAL 1a5.5 11.5 32.4 43.2 17.7 ao.7 
Petroleo y petro 
química - 24.4 0.5 11.a 0.7 11.4 
Electricidad 72.9 11.0 20.6 16.3 2.a 22.2 
Siderurgia 40.2 40.2 
Otras inversiones 4a.o 26.9 14.2 6.9 
BIENESTAR SOCIAL 264.1 14.6 4a.5 61.3 44,5 95.2 
Chras de servicio 
urbano y rural 95.0 a.3 
O:mstrucci6n de 

25.9 9.5 15.6 35.7 

escuelas 95.3 5.3 15.a 19.0 15.0 40.2 
Hospitales y cen-
tros asistenciales 66.8 1.0 6.a 31.9 11.5 15.6 
Vivienda ** (1.0) (1.0) 
Otras inversiones 7.0 0.9 2.4 3.7 
TRANSPORTES Y CXJ.!! 
NICACIONES 417.6 13.6 24.3 161.2 110.4 108.1 
Carreteras 273.4 10.4 21.6 97.2 66.9 77.3 
Ferrocarriles 5a.3 2.4 2.5 1'1.3 .11.2 24..9 
Mari timas 
O:mrunicaciones aereas - -
Te1eccilimicaciones a5.9 o.a o.z 46.7 32.3 5.9 
lOIENl'O .AGROPEC11ARIO Y 
IESARROLI.O RURAL 427.7 34.3 47.9 71.0 90.7 184.2 
Agri.cul tura 304.2 34.3 47.0 sa.1 74.9 89.9 
Ganadería 7.2 0.5 0,5 1. 1 s.1 
Forestal a.o 0;6 1. 1 6.3 
Pesca 
Programas de inversio 
nes plllilicas para el-
desarrollo rural 10a.3 11.8 13,6 82.9 
TIJRIS-1) 

F.QUIPOS E INSTALACIONES 
PARA AIMINISTRACION Y -
DEFENSA 0.1 o. 1 

** Por su forma especial de recuperaci6n no figura en el total 

Th'VERSION PUBLICA FEDERAL AUTORIZADA POR OBJETO DEL GASTO 
MILLONES DE PESOS 
1971-19i5 



4. 2 !\JVEI. DE VIDA 1 I 

POBLACI0N OCUP~DA: 

En muchas entid::ides federativas ocurrió lC'I que en Tlaxcala: 
que disminuyó la noblaci6n econ6micamente activa (PEA) de -
1960 a 1969. 

Conforme al censo de 1970, la PEA pas6 de 109,330 personas 
en 1960 a 106,433 en 1969. Como consecuencia de ello, au
ment6 la dependencia, dado que se redujo considerab~emente 
la participaci6n de la PEA en la nohlaci6n tofaj: descen-
d6 ae 31.S a ZS.3 '!. de 1960 a l9.li9. 

Dicño de otra manera en el primero de esos aflos un Tlaxcal 
teca de cada t't'es traha;iaha en for111a remunerada¡ mientras
que en 1969 el coeficiente CaJUbió a uno de ca<\a cuatro. 

Esto no es un fenómeno que acontece s6lo en Tlaxcala, si
no a nivel nacional y no sucedi6 sólo en la d~cada pasada, 
sino que está presente en la actualidad. 

Para avalar lo dicho observemos el estudio hecho por el 
Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), descuhri6 que -
de los 7 millones 252,000 campesinos en edad de trabajar 
más de 5 millones son suberopleados y desempleados. (1) 

Esto es, las cifras indican que de cada tres personas en 
edad de trabajar, nor lo menos dos carecen de empleo perma
nente. 

El total de subempleados es de 4.2 millones, lo que represe~ 
ta el 58.Z por ciento de la poblaci6n económicamente activa, 
en tanto que 788.000 uersonas, el 10.9 por ciento carecen -

3.! 

(1) Fuente de infonnaci6n hemerol?Táfica Revista Proceso 7/V/1979) .pags. 
13, 14, 15 y 16. 



de empleo. 

Con relaci8n a los emigrantes, el óanco encontr6 que un pro• 
medio de 92,322 traoajadores salen del oafs mensualmente en
óusca de un trabajo temporal. 

El est~di·o realizado mediante muestreos, determinó que los -
Estados donde incide mas el snoempleo son Yucatan, con el 
86.2 % oor ciento, Coahuila con el 77,7, querétaro con 76.2, 
Oaxaca con el 75.8, Chiapas el 75,7 y ~errero con el 71.2. 

Con los desempleados la situaci6n se agudtza aün mAs en el • 
Estado de México, en donde de 700,000 traJfajadores en edad • 
de traóajar, 281,000 es decir el 40,1 por ciento, no tiene• 
empleo, y en Hidalgo que de sus 27~,oao trafiajadores agrfco
las, 76,000, o sea el 27.2 por ci-ento, son desempleados. 

Las entidades que mis aportan emigrantes son, Durango, Gua
najuato, Jalisco, Michoacftn, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Za
catecas y Tlaxcala, mientras ~ue los que :mis retienen ~ su • 
poólaci8n son los de Raja California Sur, Colima, Morelos, -
Nuevo Le6n y Taóasco. 

La i'nvestigaci6n que comnrendi6 el perfodo de septiembre de-
1977 a agosto de 1978, comproo6 que el 95 por ciento de la -

0 oólación ocupada son hombres y el 5 restante mujeres, y que 
el 10 por ciento de éstas tienen edad entre los 12 y los 14 
afios. 

Es decir, que las familias campesinas utilizan en el trabajo 
agrfcola, a las niñas, que al cumnlir los 14 afies se dedican 
a las actividades domésticas. 

De los 7 mil lenes 253,000. personas en· edad de traóajar cerca 

de 2 millones fluctúan entre los SO y los 70 años, de los 
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cuales un mill6n sobre~asan 10s bO, 

El análisis afiade que del total de la población ocupada, 
el 30 ncr ciento (2 millones 225 personas) corresponde a pa
rientes del propietario de la parcela y por ello trabajan 
con remuneración o sin ella, o trabajaron durante 1977 a 1978 
con salarios que no lleRaban ni al mínimo. 

El desempleo y el subempleo se dan particularmente en los PLe 
dios entre 4 y 8 hectáreas, conteniendo al 58,7 por ciento -
del total y, el problema más grave en cuanto a desempleo 
abierto se ooserva en las unidades menores de cuatro hectá-
reas. 

Lo anterior concluye que en las unidades menores de cuatro -
li.ect!ireas se encuentran l mill8n 232 ,4_25 personas suóe:Ólplea
das. 

Se oóserv6 tB111billn que en los.predios menores de 8 hectllreas 
la poblacíón ocupada, por mes, es de-11nicamente dos personas 
y en los superiores a las 8 se utiliza el trabajo de 5 a 6 -
empleados al afio, 

Durante el período de sentíembre del 77 a agosto del 7.8 se -
trabajaron un total de 4 millones 330,701 dfas homb~e de las 
cuales el 44 por ciento se desempefiaron por los propietarios 
de la parcela, el 26,4 por los traBajadores permanentes y el 
24,46 por los familiares de los propietarios. 

El 75 .75 por ciento del tiempo trafiajado se realizó en pare.!_ 
las mayores de 8 hectáreas mientras que únicmnente el 13.21-
correspondió a la explotación de terrenos inferiores a las 4 
h·ectáreas. 

El estudio también analiza los motivos que obligaron a no l~ 
borar a los trabajadores agrrcolas. Por causas que van desde 
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la realizaci6n de actividades en beneficio de la comunidad,
políticas, reliP.iosas, hasta las personales hubo 928.543 
días no laborados. 

De los 331,000 trabajadores eventuales, el 48 por ciento tr~ 
baja de un día a tres meses, el 38 de tres a seis meses, el-
13.6 de seis a ocho meses y el Z4 por ciento 1abora de tres
ª seis meses en las· ciudades agropecuarias fuera de su pre
dio. 

En conclusión, de la poblaci8n que ocupa los prenios menores 
a cuatro hectáreas, el 39,5 por ciento trabaj6 más de ocho -
meses y el 48.7 labor6 de un dia a seis meses, 

Al exponer el nroblema de los traha}adores emigrantes• el ·e.!!. 
tudio sefiala que de enero a agosto se dA principa1mente de -
los trabajadores en busca de empleo lo que de:ntUestra c:tue "no 
olistante la gran cantidad de mano de obra que absorven las -
act:l:iridades agrícolas entre junio y agosto, es insufieiente
para contener el ~xodo y solamente la temporada de cosechas
permi te abatir parcialmente el promedio de emigraci6n. 

De sentiembre del 77 a agosto del .78 salieron un mill6n.19.,76S_ 
trabajadores del país en calidad de órac-eros de los cuales -
664.180 fueron propietarios de pred:i::os que tuvieron que emi
grar debido a que no recibían los satisfactores econ6micos -
suficientes. 

Luego de advertir que en lo que respecta al estudio de la 

residencia habitual de los _emiP.rantes, realizado durante una 
época en que la movilidad no estaba a su máxima, los Estados 
que absorvieron más trabajadores fueron los de Guanajuato, -
Jalisco, México, Querétaro y Sonora. 

Finalmente la investigación exnone las ~ausas nor las que 

los trabajadores abandonaron sus nroniedades nara trabajar -
fuera del naís o de su Estado, s<·ñalando Pntre las nrincina· 
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les los de los cultivos, insuficiencia de créditos, insufi
ciencia de inFresos, sobrenohlación en la unidad de produc
ción, la busca de nuevas formas de vida y la inseguridad de 
la tenencia de la tierra. 

Pnr otra parte la estructura ocupacional cambió, aumentando 
sensiblemente, en términos absolutos y relativos, la pobla
ción ocuoada en la actividad industrial, 

En 1960, la industria ahosrvfa el 16,8 \ de la PEA; cerca 
de diez aflos después, el 20,9. 'l., En t8rminos absolutos, se -
movi6 de 18,526 a 22,~14 personas siendo la industria de la
transformación la que generó mlis empleos de 1960 a 1969, 

Pero que es lo que pasa en el sector agropecuario, forzosa-
lJ)ente tuyo que descender~ como lo demues:tran las estadisti-
cas, 

En .1960, 7 4 ,.735 personas se hallaban ocupadas en. ese sector
en j96Y s8lo 58,023 O.a participación cay8 de 68.3 a 54.5\) 

El comercio, los transportes y los servicios aumentaron su -
participación en la PEA, al moverse de S.l a 5.5 \de 1.9 a-
2. 4 \ y de 7 .3 a 8,5 \ de 1960 a 1969 en su orden res!'ectivo. 

En conjunto no generaron ni dos mil empleados (19h0-l970) 
contrataron mlis de cuatro mil de la industria. 

Cabe seftalar la poca participación de la mujer en la PEA, en 
1.9.69,-segtln el registro censal era apenas de 12.6 \,varía -
~ucho, desde luego según la actividad. 

La participación mínima se daba en los transportes (2. 2\) y

la mlixima en los servicios (49.4} \. En la industria era de~ 
10\; de.14\ en el gobierno y de 23\ en el comercio. En las -
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estadísticas anexas se incluyen diversas p.ráficas que conti.!_ 
nen informacr6n de ~ntereses sobre la PEA. 

DlSTRIBUCION DEL INGRESO 

Es triste el ¡>anorama para Tlaxcala, y fuerte el grado de 
concentración del ingreso, Segtln el registro censal el 14, 8\ 
de la PEA (15,747 nersonasl d~clar8 no recibir ingreso; y de 
los que declararon inP,reso, un 21.3 \ (22,652 personas), pe!:_ 
cibfa en l969 menos de 200 pesos mensuales y un 36,5 \ (38,839) 
p~rsonas, de 200 a 499 pesos mensuales. 

O sea que el 57, 8 \ de la PEA, tenfa en ese afio un ingreso
mensual inferior a $ 500.00 (un .72,6 \ de la PEA, si se afia
de e 1 14. 8 \ que no ten fa ingreso] . 

En la parte media de la escala figuraoa un 17 \ (18,0j7 per
sonas} con ingreso mensual de 500 a 9.9~ pesos; un 6,!\ 
6,526 personas} con inyreso entre 1 ,000 y 1,499 pesos mensU!!_ 
·1es, y un 2, 8 \ ("2 ,943 personas} con ingreso mensual de 1 ,500 
a 2 , 499 pesos. 

Algo mlis arriba haliia un 1 \ (1 ,036 personasl cuyo ingreso .e~ 
taba entre los· 2,500 y 4!!99 pesos; y en lo más alto de esta
pirámide del ingreso (muy bien ensanchada en la base} se lo
calizaBa mi O. 3 \ (309 personas} con ingresos entre 5,000 y-
9,999 pesos mensuales y un 0.2\ (304 personas) con 10 mil 6-
más pesos mensuales. 
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1::.:\Tnn·1T1a •hºl l'\1:111:-.\1. 

(llabit:uilcs) 

llama de actfvii.bd 1900 

Población EconómiC:'lm~nte Activa 
Agricu1tur.a, ganonlcria. 5ilvi1.:ultura, c:..i.Li.& 

y pe.<ca 
Industria (suma) 

Extnactiw 
De transfomlill'ÍÓO 
De la construcción 
EiktTic..-a. del g:.u.,. cte. 

Comercio 

~rtes 
Coblemo 
tmuficientcmcnle especificada 

Número S 

109 330 

74735 
18528 

803 
14056 
3743 

1!?4 
5593 
218-l 
8013 

2711 

100.0 

08.3 
10.8 
0.5 

12.8 
3.4 
0.1 
S.! 
1.9 
7.3 

O.ll 

1969 
NWl>ero s 

106433 100.0 

58023 54.5 
22414 20.9 

153 0.1 
18146 17.0 

311.5!? 3.6 
263 0.2 

5888 5.5 
2836 2.4 
9120 8.5 
2175 2.0 
6177 4.7 

~ Elahnfado pw la Co1IR1horl• de l'IA-.ci ... n en A~nao. Ea»Mmico9 1 Socialn dd 9&11CO dar~ C'I• dfllM de 1ett VIH 
7 IX - cr-raln deo poblari6a. d.,. 1960 y Ul70. SIC (VC&J. 

-lo -~ -71).71 
7S.73 
Sep. • dic. 73 l 
Ene.-sep. 74 
Sep. 74 -. dic. 75 

SALARIO MlNIJllO E INDICES CORREsPONDIESTES 
(Pesos pe< di:> y S) 

Cenero! Par.l tr.lbajad°""' dol com~ 
~ Indice Variaciün Sil:i.rio Indice Voriación 

14.50 100.0 12.00 100.0 
16.00 ll0.3 10.3 13.25 110.4 10.4 
17.75 122.4 11.0 J4,j5 122.9 11.3 
20.25 139.7 14.I 17.00 141.7 15.3 
23.50 162.1 16.0 20.00 166.7 17.6 
27.75 191.4 18.1 23.80 196.7 18.0 
30.75 212.1 10.& 26.15 217.9 10.8 
37.50 2.58.6 22.0 31.90 265.8 22.0 
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POBLACION ECON0311C\,.\IENTE ACTIVA (PEA) QUE DECLARO INGRESO lllENSUAL 1969 

Ingreso mcnsuaJ Jfabit:mtes s s·Acumulado · 
(resos) 

No recibieron inpcsos 15i47 14.8 14.8 

----· 
Huta 199 22652 21.3 36.l 
De !lOO • 499 38839 36.5 72.6 
Do 500. 999 18 fY11 17.0 89.tl 
De ·l 000 • l 499 6526 6.1 95.7 
De 1500 a .1!499 .1!943 2.8 98.5 
De 2.500 • 4 999 1038 1.0 99.5 
De $000. 9999 309 0.3 99.8 
Do 10000 y mú ~ Q.2 100.0 

Pa.dal 90686 SS.2 
Total 106433 100.0 
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l>BLACIO:'i ECO:-iO~llC.UIENTE ACTIVA (J'E.\) 1'011 POSICIO:'I E!'I EL TRABAJO Y RA.\IA DE 

ACTIVIDAD. 1969 

ido Po:itrén. Obrero o Jom:dero T1~b:aj::Wor Ejidatario Ttab:ij:atforen 

J ToW cntpresario o empicado o¡><On por:sucuent.a ::.;:; empleador 
.sin retribución 

Número s Númel"O s Número s .'.\'.úrru•1u " :"'iúmcm s Número Numero s 

s.- 106433 100.0 4507 4.2 28741 21.0 l!8 859 27.1 2514:5 23.6 10381 9:8 8798 8.3 

J.::"· r 511023 100.0 739 1.3 1376 ac 25138 43.3 14580 25.l 103$1 17.8 l5833 10.1 

'j:) 22414 100.1> 1224 5.5 14101 62..9 2608 11.8 3582 15.9 919 4.1 

ípeu61oo l51 100.0 46 90.2 l5 9.8 

:t= 153 100.0 18 11.B 73 47.7 31 20.3 27 17.8 .. 2.6 

... lo __ 
18146 100.0 989 5.5 12511 611.9 1168 6.-C 2600 14.9 782 4.3 

~ .... 3852 100.0 194 5.0 1319 34.2 1391 36.l 821 21.3 127 3.3 

' EUclrica 212 100.0 23 10.8 ISZ 71.7 13 6.1 18 8.5 ""- e t..8 J.,m;. 5888 100.0 723 12.3 1455 24.7 233 4.0 2611 44.3 -14.7 ......... 2636 100.0 331 12.6 1636 62.1 131 s.o 409 15.5 129 C.9 

:;:; 9120 100.0 10-H 11.4 4 6.~9 53.3 438 4.8 2141 23.S 838 7.0 
2175 100.0 2037 93.7 138 ó.3 

•tSUfidente-

_i;=.-- 6177 100.0 446 7.2 3277 53.1 173 2.~ 18-H 29.9 .24 0.4 413 6.7 

lJif'l'Sr ~ piM' la ~-d. Pf~ ~ ANl!h» ~-"- 7 Soriall'll def D- cb ~ -·dM9 tld nt C....~ .. 
faW.ak 1070.. SIC (l)C&:J. Nhlcu. JD7l. 
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POBLAC!!l:V ECO:\'O~llCA.\IE:0.'"1'1: ACTl\"A (PEA). POR RA:'<"GO DE !:\"CRESO 1' RA~IA DE 
( Cíln&$ J(I ,~, ... 

Rama Sw= De200 0..500 
Ú• Total ~ _ cunin~ H:ura 199 •499 •999 

llt:ti\·idad Número s N¡¡";üero--s- Nümero s Númeio s 
Toh11 106433 100.0 OOGS6 85.2 22652 21.3 38839 36.5 18077 17.0 
Agric..-ullur.t, E;nrmderia, 

sih:knltnr~1. t•t<:. 5HO!?:l 100.0 466-17 60.·I 16603 !!O.O !?:6043 44.9 2821 4.9 
lndustri.t { ,;um:1) 2!! 414 1110.0 !?1584 96.3 2046 9.1 6281 28.0 8998 40.1 

Od pctujlro 51 100.0 ·18 0.1.1 3 5.9 JO 19.6 19 37.3 
Ex'nH:ti\"a 153 100.0 145 94.H 8 5.2 59 38.6 50 :12.7 
Oc lrm1.,fnnn.u:iúu J8 J.10 100.0 J7·•!!7 ~G.CI J 769 9.7 509¡ 28.1 6854 37.8 
0t" fo. cunslnicción 3 85!? 100.0 3757 97.5 248 6.4 1 087 28.2 2015 52.3 
Ell-ctrica 212 100.0 ~7 97.6 IH 8.5 28 13.2 60 28.3 

Comercio 5888 100.0 5410 tu.O 910 15.5 2031 34.5 1589 27.0 
Transponf'S 2630 100.0 25r'r.J 97.1 137 .. 402 15.3 954 36.2 
Scn·icius 9120 100.0 8400 9~.9 1 717 18.8 2304 25.3 1912 21.0 
Gobierno 2175 100.0 2123 97.6 100 4.9 337 15.S 823 37.11 
lnsuficiml~ente 

nreciíic:.1da 6177 100.0 3888 62.9 933 15.1 14<11 23.3 960 15.9 

FUE ... T.C1 Elaborado pcw la eo-.hana de ~ - '"'-- ~ .. - ,, Sodaln dd a- d. c-wdo. COiia dalOI: del IX C-

POBLACION ECONOUICAMENTE ACTIVA (PEA) POR OCUPACION PRINCIPAL Y R.OIA DE 

Pto!esionalos Funcionarias superiores Perso!l8J 
Ocup:>dón c&J..,. y penon.J d&ectivo, adminJo. 
prindp:al Total públloo y privo.do tratlvo 

Agrfouhura. ~aderia, silvicultura. etc. 58023 41 "8 73 
Industria (suma.) 22-414 3tl0 = 144 

Del petróleo 51 3 4 10 
Exbuctiva 153 19 7 8 
De transfomución 181411 292 164 66! 
De la construcción 3852 39 24 40 
Eléctrica 21!? 7 11 25 

Comercio 5888 45 110 287 
TransfOrtes 2636 24 31 323 
Sttvídos 9120 3085 1611' 534 
Gobierno 2175 179 124 827 
lnsu!icientemente espccl!Ic:ida 6177 53 77 600 

Suma J06~33 3787 811 3388 
s 100.0 3.6 o.a 3.1 
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ACTIVIDAD. llJ6'J 
en~s) 

De 1 OOtJ D< 1 fiOtJ Oc.• :!500 oc: :.noo De 10000 ~u reciben 
:t. 1'491.J " .? • .¡gq .i -1 Hll<J ,) '1999 -~- ins:resos 

N~$- -I'\~uu:iü-~- -:.;;¡;.;;;;¡fl;·-:.r· -~u11'i'".~' !'..:luncro "' ~Umt'to s 
·----

6526 6.1 2 9-13 :?8 l 030 l.U JO'J 0.3 304 0.3 J57-17 14.S 

385 0.7 293 0.5 155 0.3 so 0.1 97 0.2 11376 19.6 
2813 12.6 1 OJO -l.5 26-l 1.2 .. O.J 95. 0.4 830 3.7 

2 3.9 9 17.6 4 7.S 2.0 3 5.9 
11 7.2 12 7.8 . , 1.3 .. 3 !?.O 8 5.2 

2472 13.G hS.I ·1.9 201 11 ~I 0.4 79 0.4 7J!) 4.0 
278 7.2 78 2.0 39 l.O 3 0.1 9 0.2 95 ,,_o; 
50 23.6 :J.i 12.7 18 8.5 2 0.9 4 1.0 5 2..4!. 

436 7.4 265 4,5 130 2.2 33 0.6 22 O.• •72 8.0 
670 25.4 208 10.1 93 3.5 24 0.9 13 o.5 77 2.9 

1374 15.1 817 9.0 224 2.5 82 0.9 39 0.4 651 7.1 
542 24.9 167 ... IH 5.2 !!O 0.9 14 0.6 ~ 2.4 

306 s.o 125 2.0 56 O.!) 23 o.4 24 0.4 2!UIO 31.1 

c-J. • l'Dbl9d6a. uno. SlC U>CE!:). Mhico. 1871. 

ACJ1VJDAD. 1969 

Cop¡ercbntes. Tr.abajadore: C'R servidos Trabajndores en Tr.>b>j>dora Io.su6des11emente 
vendedoRsy diversos y cmuluctores labores: no apecillcados 

slmlla.-es de vchiculos oigru¡x-c.·uoa•ia~ ugricobs 

49 149 56923 258 432 
323 564 93 19668 ~ 

l 15 13 5 
6 8 3 97 s 

295 458 75 JS7!M 417 
18 49 H 36.18 !!() 

3 34 1 126 10 
4401 276 15ij 512 98 

15 1398 17 745 83 
195 3332 86 1378 344 

l 703 75 100 76 
65 270 23 536 4553 

5049 aoo2 57 ,'}';ü 23 :!d7 11043. 
4.7 6.3 S.1.9 21.9 5.7 

c.-.a·.s. l"liWari6a. uno. SIC (0CE). Mhka. 1871 
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POULACJON ECONmUCMlEl\"l"E ACTIVA (PEA). 1969 

(Por r:im:i de aL1fvidad, sexo y ta.sa de p:u1icipación) 

F.c111?. de Tutal Hombres Mu¡eres 
a.ctiv:id3d Número s Núm~ s N6mero s 

PEA total 106433 100.0 93046 100.0 13387 100.0 
Agric:ulturu. Jr-lnadcria, 

sil\'ic:uh urii y pesca 58023 54.5 55445 59.6 2578 19.3 
lndustri• (sum-..) 2.2 414 21.0 20154 21.7 2260 16.8 

Del petróleo 51 49 0.1 2 
Extractfva 153 0.1 143 0.2 10 0.1 
De tram:fonnadón 18146 17.1 15959 17.l 2187 16.2 
De la con.strucción 3852 3.6 3802 4.1 50 0.4 
Eléctrica 212 0.2 201 0.2 11 O.l 

Comercio 5888 5.5 4514 4.9 1374 10.3 
Troansportes 2636 2.5 2578 2.B 58 º·' Servicios 9120 b.6 461.2 5.0 4508 33.T 
Gobicmo 2175 2.0 l 871 2.0 304 2.3 
ln•uficirntcmentc 

esi-:mcada 6177 5.8 3872 4.2 2305 17.2 

POBL'\CION ECONOAllCAJllENTE ACTIVA (PEA). 19~9 
(Tasa de partlcipoción do los sezos) 

Rama de Total Hombn:s Ml2jercs 
actividad Número s Numero s Númmo s 

PEA total 108 433 100.0 93046 87.4 13 31;7 12.6 
Agri<.-uhura. gnnaderia, 

silvicultura y pesca 58023 100.0 55445 95.6 2578 C.4 
lndustria 2241-4 100.0 20 154 89.9 2260 10.l 
Comercio 5888 100.0 4514 76.7 1374 23.3 
Transportes 2838 100.0 2578 97.8 58 . 2.2 
Servicios 9120 100.0 4612 50.6 4508 49.4 
Cobrcmo 2175 100.0 1871 86.0 304 14.0 
lmmfldcntcmcnte 

especificad4 6177 100.0 3872 62.7 2305 37.3 

FUEJ'lo'TE~ Ela.horado po1' la Cnmullrotia dt' Plarot·arto.r. •·n !hUDf.,. ~ F Sodaln dri 8-- d• ConM'n:io. coa datc;r• dd 1X C-.0 
~cr•I Je" J'o&daa6a. 1u-:u. SIC cJ?Cl::). Mcr.acv. 1971. 
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~.3 ALl'lENTAC!Cl:'\ Y VESTl!lO 

Ese peTfil de distriboción tiene qu~ reflej~rse necesariame~ 

te, entre otras cosas, en serias deficiencias en los campos

de la nutrición y del vestido. 

Es pobre la dieta alimenticia del Tlaxcalteca. Se¡!Ún un est~ 
dio hecho por (Ana María Flores, La Ma¡!nitud del Hambre en -
M!!xico). 

Se estima para Tlaxcala un d!!ficit de 607 calorías diarias -
por persona para las zonas urbanas, y de 384 para las zonas
rurales. Parece ser que el fuerte consumo de maíz en el cam
po, explica la diferencia, 

En la décaaa pasada se registr6 que en el primero de esos 
afios el 5:7 \ de la pohlación del Estaao obtenra por costumbre 

consumir pan de trigo; en 19:71 esa cifra se había reducido a 
solamente el 32 \, 

Conforme al censo de l910, durante el mes anterior al levan
tamiento de la información, el 22 \ de la noblación no cons!:!. 
mi·ó carne (el Zl \ del país); el 31 \ no ·consumí6 huevo (23\) 
el 64\ no consumió leche (38,\) y el 80 \ no consumió pesca

do (70 \ldel país. 

O dicho de otra manera, sólo el 8,7 \ de la poblaci6n consu

mfa carne; el 18 \ huevo; el 27 \ leche; el 1.Z \ pescado, y 
el 41 \ oan de trigo. 

En cuanto al calzado, si bien se apreciaba un sensible mejor.!!:_ 
meitno en 1960 a 1970, en la actualidad no es mucha la dife
rencia. En 1960 por ejemplo, el 44 \ de la poblaci6n de rnás
de un afio usaba zapatos (75.4\ en 1970; pero 80 \ en el pats) 
y el 37 \ andaba descalzo (17\ en 1970; pero 6.8\ en el país). 

Observemos, que un porcentaje muy alto andaban descalzos, 
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ESTADISTICAS SOCIALES 

Estado Pals 
Conceptos 1000 1970 1970 

Alimentación (S) 
No consumen came 22.l 20.6 
No commmen huevo 31.l 23.2 

~~ :~:~: ¡:do 79.6 70.2 
64.l 38.l 

1'o consumen pan de trigo 57.2 31.7 23.4 
Salud 

?\úmcro de médicos lOZ 34107 
H.ihitnnlC!I. por mc'.'-dico 4123 1414 
!"•hímcro de cirujanos dentistas 6 5101 
Habit:mt"'° por dentista 52580. 9484 
C;im::i.ot en hospitales• 2!l 48811 
Httbitaulcs por cama• 20920 1112 
Tasa de mortt1Hdad general• 15.9 12.ll. . 9.0 
Tasa de mortaJidnd infantil• 110.7 95.00 60.9 
Elpemnxa de vida• 65.5 62.3 
Tasa da natalidad• 51.2 51.6 44.6 

Vb-icnda (S) 
Con agn.a entubada dentro de Ja vivienda 9.0 24.5 38.7 

Oc:up:s.ntes 8.9 24.9 38.9 
Con agu;1. cntub;.ida fuer• de la vivienda pero 

dentro de-1 edificio 4.6 9.6 10.8 
Ocupantes 4.5 9.8 lo.3 

Sin agq:¡. entubada 86.5 50.T 39.0 
Ocup~ntes 86.6 50.2 38.8 

Con drenaje 11;!? 20.9 41.5 
Oc:lipantes "lt.8 20.9 4L2 

Sin drenaje 87.8 79.1 SS.5 
OcUpantes 87.4 79.l 58.8 

Con .agua y drenaje 17,9 36.8 
·Ocupantes 18.0 :IT.2 

Con cuoarto d"=' hado con agua corriente 1.6 16.4 3L8 
Ocupantes 8.2 16.7 3];.S 

~ Con cocina a~c 75.l 73.7 
·-- · ·Ocupantes 76.5 75.0 

~= t~ o 
0
e!:dad 3.9 19.1 44.0 

7"1.4 85.3 44.2 
Usan ~róloo o tractoUna 18.7 15.8 11.8 
Tienen pi.o de tiena 46.4 41.l 
Techos de concreto o sfmibres 38.6 34.ll. 
~1uros d~ tabiquC o bdrillo 5.5 21.6 44.2 
C".on t"t1eigia eléctrica 64.ll 56.9 

O•lzado ('>')' 
Pohlaci6n Je más de un año: 

U!t:in zap:uos 4'.2 75.4 80.l 
u,.-:an huom1.ches o sandalias 18.0 7.4 13.1 
Aiul.111 d&.-sculzos 37.6 17.2 6.B 

• Dat• d.- 1972.. 
FCE.'\.-í&• t:l..hundn P• la C".onMSltorl• clr M•nni.~·i/i" m /Uun1'""' r'.c.,..,:.n1inw y S••-saln d.·I UolnNt dr Como-rdo. c.-nn dalos del IX Cnuo 

<:....-.. 1 J¡p l'ohb1'i1111 nrro. SIC iuca.: 10 A1-n .. t:..a111fülil"" 1un-19;:., ::011.: tUCJ:;1; .c.1at.1i.ucu Vitalc:s de: los Ertaduis 
Uai&IUA ~ Un:. SSA (l>i1n:dó11 Cnw:"ial "'- Ui...-.1MllW.:.). 
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4.4. SALUD 

Dada la poca alimentación que recibían, y además el escaso -
personal médico existente en el Estado, es ló~ico que la ma
yor!a de la pobláci6n tlaxcalteca no estuviera sana. 

En 19.70, había en el Estado nada más 102 médicos (34,107 en 
el país), lo que daba una noblación de 4,123 habitantes por 
médico en Tlaxcala, contra 1,414 oara el naís. 

Otro indicador importante y difícil de creer, es el número -
de camas en hospitales. En 197Z, seP,ún datos oficiales no 
liaofa en Tlaxcala sino 22 camas en hospitales (48,811 en el
l)afsl. Lo que daba una relación increíble de 20 ,920 habi.tan
tes por cama (.J ,ll2 en el país}. 

Por lo que respecta a la seguridad social, parece ser que el 
goll$erno no le ha prestado mucho interés. La Secretarla de -
Saluliridad y Asistencta tiene estab1ecidos en el Estado, a -
t~~ves de los servicios coordinados de salud püblica, 52 un!; 
dades nara atención externa y una unidad movil; el IMSS cue!!_ 
ta con l O clínicas y un hospital; el ISSSTE dispone de 4 un!_ 
dades para atención externa, y liay unidad para atención ex-
terna,"·y hay unidad para atención externa que depende de los 
Ferrocarriles Nacionales de México. Son cuatro y ademds los
sanatorios particulares. 

Se estima· que la poólación protegida por la asistencia so-
cial llega actualmente a SS asegurados (el 13\ de la pobla-
c:i:ón del Estado). 
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4.5 E D u e A e I o N 

No obstante de un avanzado proceso de alfabetización en la -
población de Tlaxcala, el ~rado de escolaridad aün sigue 
siendo muy bajo. 

De 196U a 19.:70, el nümero de analfabetos menores de 10 añós 
disminuyó el 35 \ a 23 \, De las 334,216 personas mayores -
de 6 años que registra el censo (J970), el 32 \no habia r~ 
cibido ningdn tipo ae in~trucci6n escolar, solamente el 13\ 
concluyó sus estudios nrimarios. y nada mgs el 6.4\ recibi6 
alguna instrucción postprimaria, 

En l9..70, sólo el 8.4\ de la póolación de 12 aftoso mgs, re
ctliió instrucción postprimaria, y el O ,.7\ estudios de nivel 
~rofesional superior, 

A continuación expongo algunas estadísti~as educati:vas co~
rrespondiente al ciclo escolar ]9:73.....J9.74, y para tener una 
i·dea de la evolución reciente de los diferentes niveles de -
enseñanza, figuran entre paréntesis cifras correspondientes 
al ciclo escolar J9..70~1!L71, 

Conforme a los registros de la Secretaria de Educación PG.~
blica, Tlaxcala contaóa en el ciclo escolar J9.73-1974 con 
.76 (69) escuelas para la educación preescolar; con 157 (153) 

maestros, y con 6376 (5488) alumnos. La relación maestro-alu~ 
no era de 41 (36). J\or lo que respecta a la participación de 
los particu·lares se :ouede decir que ésta era minima. 

Ya que el 50 1 (47\) de las escuelas correspondían a la fe
deración; el 40\ (32\) de los maestros, y el 3~\ (35\ de los 
alumnos. El resto era de sostenimiento estatal. En la educa
ción primaria, el 64 1 (63~) de las 398 (390) escuelas. El -
69 \ (66\) de los 2244 (1952} maestros, y el 71\ (71\) de 

los 98,613 (84,572) alumnos corresnondían a la federación. 
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El Estado participaba con el 31 \ (31\) de las escuelas, 
27 \de los maestros, y el 27 t (25\) de los alumnos. Sola-
mente el 5.3\ (S.7i de las escuelas, el 4.8\ (5.4\) de los -
maestros y el 3 \ (2.8\) de los aiumnos correspondían a par
ticulares. 

Sin embar~o es en el nivel medio (ciclos hásico y superior) , 
donde ten~an una fuerte demanda la particiuaci6n de los nar
ticulares. 

Dicha participaci6n era de 73\ (68\} en el número de escue-
las del 40 \ (54\ en el de maestros, y de 28 \ (32\) en el -
número de alumnos. La participación del Estado mínima. 

En cambio la de la federaci6n,.era muy alta¡ 21 i (29\), en
el número de escuelas;- 5:7 \ (39\)_ en el de maestros, y·70 \

(.64\). en el número de. alumnos en el ciclo básico. En el ci-
clo superior del nivel m~dico, la participación de los tres 
sectores era más equilibrada, 

Era hasta aquí donde ller,aba la participación de los partic~ 
lares, La educación normal y el nivel superior corrían a ca~ 
go de la federación y del Estado. 

En Tlaxcala no se preparaban profesionalmente maestros para
la educaci8n preescolar¡ soló para la educación primaria te
nfa en el ciclo :73~74, un total de dos escuelas normales, en 
cuanto al nivel superior, contaba con tres escuelas sosteni
das, las tres uor el Gobierno del Estado. Eran 47 los maes-
tros y 307 los alumnos. 

Como nodemos observar a la luz de estas cifras, que Tlaxca
la tiene un problema de calificación de mano de obra de alto 
nivel. 

Para la capacitación de mano.de obra y formaci6n de técnicos 
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a nivel medio, Tlaxcala cuenta con los siguientes planteles
de enseñanza; un Centro de Capacitaci6n para el Trabajo In-
dustrial, una Escuela Técnica Industrial y Comercial y un 
Centro de Estudios Tecnol6gicos. 



HABITAl\TES Ql:E CONSU:\llEllON EN SUS VIVIENDAS Dl\'EllSOS ALl:\lE:\"TOS. 1970 

Número de Clmo Huevos Leche P°""""o Pan detrig1> 
dlas Ñ(Ül~ Ñ~ ~m:--s Nún1. s -~üm. s 

·Toa! 420638 100.0 4:?0G:J!i 100.0 ·1!!06.:?S 100.0 -1!?:06:18 100.0 ..a20G3S 100.0 
Ce!o 92891 22.1 1310:?.5 31.1 269427 6-1.U 334405 79.6 133217 31.7 

1 153331 36.4 70577 10.8 18736 ·1.5 60549 1-&.4 38423 9.l 
2 78836 18.7 7-1200 17.7 9"676 2.:l 15 520 3.7 25495 6.1 
3 44622 10.6 47 153 11.2 7 436 l.H 3502 0.8 ~019 S.2 
4 14202 3.4 21590 5.1 37-13 0.9 1205 0.3 9218 2.2 
5 5996 1.4 805-t l.!) UJIO 0.5 -146 0.1 G!.?30 1.5 
6 4349 1.1 100"..0 2.4 7735 l.S 336 0.1 IG008 4.0 
7 26411 6.3 57959 13.!I 101"96!1 2-C.!? .¡ 173 1.0 169128 -&0.2 

Habit=l 
s. 6 o 7 36756 8.7 70033 IS.l 111620 26.5 -&9.>< 1.2 192!!66 45.7 

&gubnnente 
3 o -e 58824 13.9 68743 16.3 11179 2.7 4707 1.1 :ll 237 7.4 

Esponldico 
lo2 2"32 167 55.2 144 8:J7 34.4 28412 6.8 76069 18.1 G3918 15.2 
~ENTEt ~ ... ~ ~ 1• C _ _.,~ ~~ Pb--=í6'!1 - A~'!!'! Soo~l!omkos y Soct.~ 1!ofl D.-.'!!•.~ C0111 ~ d•I 0.:. C-

GC"Ml'al de l'ablad6o. UJ70. 5lC (DCEJ. 

EDUCACION POSPRUIARiA (1970) 

Pobladcln do 12 años y más 
Sin iatstrucción pospriniaria 
Con Instrucción posprimlula 
CM.p=látaclún -(cur..ow) 
SeCwvliria o pcevoc-.,¡clonrJ 
Prepuatoria o voatcional 
ProltlliDnal medio t.-on sccund.J.rú 
·ProlesJonal medio con prep:t.r.itoria o voc-.t.cjonal 

Profesioqal superior 
Posgrado 

255023· 
!i336113 
213t0 

67 
13575 
2929 
2•'12 

.22.3 
1768 

8 

EDUCACION POSPIU~lAlU!l (Sólo In ya tennino.da) 

Total 
Capacltación (cu"°') 
SeCundo&rb o pn:'\'•H:-.iclnmal 

~=:a~¡111::.J:·~~~n:~1111,la1·i¡¡ 
Pru(esiouul mt"\lin <."()n prepar.iroria o voc.J.cWn:d 
Pn>lesional supL"rior 
Posgndo 

4.27 
4 9!?2 

183 
165 
540 

8 

lCO.O 
91.6 
8.4 
0.2 
5.3 
1.1 
0.9 
0.1 
0.7 

100.0 
8.8 

78.8 

!?.9 
2.8 
8.6 
0.1 

50. 
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ESTADISTICAS EDUCATIVAS BASICAS 
(AJ\o escobr 1970-71) 

Escuelas Maestros Alumnos llelac!6n 
Conet:pto Partid· Partici Pllrtid. Maestro-

~Umero pación S ?'\úmcro ¡l3ción s Número poción" alumno 

¡¡¡;;;:jElcmc:utal 
Edu(.o.U.itiri pn.-escob.r 

Federal 33 47.8 49 32.0 1891 34.5 39 
&ta tal 35 50.7 102 66.7 3526 64.2 35 
Partir.u.lar 1 1.5 - 1.3 71 1.3 36 
Total 69 100.0 153 100.0 5488 100.0 36 

Educación primaria 
Federal 245 62.8 1297 66.4 60032 71.0 46 
Estot3.l 123 31.5 5-50 28.2 2.2 2(!3 26.2 40 
Partkula.r 22 5.7 105 5.4 2337 2.8 22' 
Total 390 100.0 1952 100.0 84572 100.0 43 

Nivel Medía 
Ciclo U.isico 

Federal 16 28.6 282 39.3 6852 64.4 24 
Esta.1:.I 2 3.6 48 6.7 408 3.8 9 
Purticular 38 67.8 3811 54.0 3389 31.8 9 
Total 56 100.0 718 100.0 10649 100.0 15 

Cicl~ Superior 
Feder.il 
Est:ital 4 66.7 71 H.O 707 "l2.8 10 
Particular 2 33.3 25 26.0 264 zu. 11 
Total 6 100.0 96 100.0 971 100.0 10 

Educación Normal 
Educución Prcescclar 

Federal 
Estatal 
Particular 
Total 

EJu,-nción Primaria 
Federal 50.0 16 36.4 353 50.6 22 
~tat:ll 
Particulnr l 50.0 28 63.6 345 49.4 12 
Tot:il 2 100.0 44 100.0 698 100.0 18 

Niut"l Suprrlor 
l.Jcencilltura 

Fec.lenal 
Eatalal o 100.o 47 100.0 232 IDO.O 5 
P..uth .. -ulur 
Autónoma 
Total 2 100.0 47 100.0 232 100.0 5 

FUEJ\.'TE: Elat--do P""' "" c-........... on. d .. J'1•-•6n "" .h .... , ... E'"'""""',... 1' Soei..ln Jrl B.-. de Coatft1..iO,, - d.dOI 4- la Eda-
di.UC. .Blaka .tri S•al""'• Edo•ool1"0 NM.n,.wl. 1970-1911. SEP. 
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ESTADl!:>'TICAS t:UUC\.Tl\'AS BASICAS 
(Año t."St.'Olnr H.173-7-t} 

Esc:taebs ~bt.-strtK Alumnos Rd:iaón 
Ccneepto P.irtid- ----};'~ -- ~bcstro-

Núme:o paci,ms ~úmcro t>oadónS Número pac!ón s . ....,.,., 
Nh>cl Ek1ru'nlaL 

Educ:u:ión l'rcescol:ir 
Federal 38 so.o 63 40.1 2417 37.9 38 
Estat:al 37 48.7 91 SS.O 3901 61.2 43 
ParticuW 1 l.3 3 1.9 58 0.9 19 
Total 76 lUO.O 157 100.0 6376 100.0 41 

Educación Prim:iri:ii 
F..ie.at 254 63.8 1536 68.5 69591 70.S 45 
E.tata\ 123 :W.9 600 26.í 28093 26.5 43 
Particubr 21 5.3 108 4.8 2929 3.0 27 
Total 398 100.0 2244 100.0 98613 100.0 « 

Nlocl M ,•tilo 
Ciclo B;l.tico 

Federal 22 21.4 237 56.6 10135 69.9 43 
Estatal 6 :;.s 13 3.1 302 2..1 23 
hrtic:ular 75' 72.8 169 40.3 4053 za.o Z4 
T-1 103 100.0 419 100.0 14490 100.0 :is 

Ciclo Superio< 
Federal 2 15.4 15 29.4 ses .24.7 38 
Estará! 4 30.8 16 31.4 8SO 37.0 ·53 
Portlculor 7 .53.8 20 39..2 8SO 38.3 40 
T-1 13 100.0 s1• 100.0 2298 100.0 .es 

Educación Norrnal 
EducaciÓn Preescolar 

F...i.nl 
Estat•I 
Partic:uLu-
Tótal 

Educación- Primaria 
Feder.ll l so.o 12 54.6 475 42.7 40 
EsQtal 1 50.0 10 45.4 638 57.3 64 
Particular 
Total 2 100.0 22• 100.0 l 113 100.0 51 

·~:-~ ·. Nlwl SupetiJ>r 
Uceneiatura 

Federal 
E:&tatal . 3 100.0 47 100.0 307 100.0 7 
Partlcubr 
Autónoma 
T-i 3 100.0 47 100.0 307 100.0 7 

• .. ~ M-. y N'""'..Z. ta S...:rrtufa de aw.c--i .. ~ ~'- - utl\bar ..& --roi• .. C""P' .. • ~ ial. M _,..,,. 
•) 1-'-da ne.tal p# "'°"'wr•ril\n, . . · · 
FU&NTJ:r ~ ,._ l"' CfwrMolt-ur. de "•-'611 .. A ..... ..,. ~fecuo 7 Sc-:;~ dd Jl&CM:O ~ ~. COCli dacOll ... la i:.a.. 

4'M..lca 8'dc.a Jd ~•.i..-. EJuc&ti•o Nadoaa1. 1973-11114. ~U. 
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V. MARCO ECONOMICO DE PRODUCCION 

5.1 SECTOR AGRICOLA 

Como es sabido de acuerdo a los datos antes expuestos, la 
agricultura en el Estado de Tlaxcala sigue siendo la activi
dad más importante. 

No obstante de tener un marco geográfico poco favorable, afi.!!_ 
dámosle otro problema más y nor cierto muy grave; el de la -
atomizaci6n de la propiedad, en efecto, la superficie agríe~ 

la de Tlaxcala, se haya fragmentada con exageraci6n según 
los datos del V censo avrícola, wanadero y ejidal (1970). Las 
tierras tlaxcal tecas se distribufan desde el punto de vista
de la Propiedad en la siguiente forma: 

54,380 predios de propiedad privada, con un total de 174,752 
hectáreas y una extensi8n media de 3.8~ y 30.74.7 parcelas de
propiedad ejidal (l9.1. ejidos), con un total 190,511 .hectá-
reas, y una extensión media de 6.2 Has. En 1960 dichos prom!!_ 
dios fueron en su orden 3.8 y 4.4. 

En el área susceptible de cultivo, segtln cifras del censo de 
1970, fue en ese afio de 225,425 Has (el 61.7\ de la superfi
cie total captada por el censo, que fue de 36.5263 Has). Pe
ro sin embargo s6lo se cultivan anualmente alrededor de 175-
mil has. y casi todas en régimen de temporal. 

La producción agrícola alcanz6 en 1974 un valoraproximado 
de 150 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SARH). En 1960 había llegado a 104-
millones, a 125 en 1966. 

Tenemo~ oue, como resultado directo de la escasa diversific~ 
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ción de cultivos, cuatro pro~uctos agrícolas, maí=, cebada, 
frijol y maguey, aportaban alrededor de 85 \ del valor de -
la producción a~rícola estatal. Así estaba la situaci6n en-
1966; se~uía siendo en 1974 y parece difícil que se modifi
que para 1980. A pesar de los ba~os inp.resos que los culti
vos en cuestión aportan, hasta la fecha no se han encontra
do otros que, además de ser redituables, se adapten a las -
características del campo tlaxcalteca. 

Las actividades agrícolas se desarrollarán en dos ciclos; el 
de invierno, en que se aprovecha la humedad resultante de -
la temporada pluvial, y el de primavera-verano o de tempo-
ral, que se inicia con la llegada de las lluvias. 

Como es sabido, las mejores zonas agrfcolas se localizan 
eri el centro y sur del Estado, se trata de las regiones que 
cuentan con mayores ventajas para la explotaci6n agrícola;: 
mejores condiciones climatol6~icas, distritos de riego Ato
yac.- Zahuapan y la mayorfa de las pequefias obras de irrig,!_ 
ci6n disponible. 

Los municipios que coentan con mlls superficie destinadas a
las labores aRrícolas, están Tlaxco, con 19 ~il hectáreas -
de cebada, mil de papa, cinco mil de maíz y 16 mil plantas
de maguey; Huamantla con 6500 hectllreas. de mafz y seis mil
plantas de maguey (se cultiva también, aunque en menor eSC!!, 
la alfalfa, papa y cebada); Terrenate con 20 mil Has. de 
maíz y 6500 plantas de maRney, y Culcolalpan, con treinta -
mil de magoey y al~unos sembradfos de cebada. 

Las tierras con derecho a rie~o 56, se. localizan en los mu
nicipios de Ixtacuictla (2360 Has). Nativitas (634), Pano-
tla (880), Lardizabal (1314), Tetlahuaca (200) y Texoloc 

(280 J. 

Existen aparte 2449 Has. con derecho a medio riego en los -
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municipios de Lardizabal y Nativitas, obviamente el costo de 
estas tierras son muy elevadas, 

Por otro lado, están las tierras con obras de pequefta irri· 
gación que se encuentran en los municipios de Zacatelco, Mi 
~uel Hidalgo, Mariano Arista, Xiochtzinco, Sta. Cruz, Tlax
cala, Huamantla y Atlangatepec, donde se riega una superfi· 
cie aproximada de 9.00 Has. y benefician a 1 , 037 usuarios. 

No es necesario hacer notar la ponreza del Estado en mate-
ria de irrigaci8n, sólo con los datos expuestos salta a 1a
vista. 

Mientras no amplíen las fireas de riego no se podrfi incre-
mentar en un grado mayor de produccilln de las tierras·; El -
comentario general de algunos campesinos son de que algunas 
de las ooras realizadas por recursos hidrliulicos adolecen -
de muchos defectos porque se hacen demagllgicame~te, sin ni~ 
gfin otro fin que elpolftico. 

Se han hecho pozos que no funcionan, ya sea por fallas t~c· 
nicas o por falta de planeaci8n, como sucedió en Huamant1a; 
donde aparte de que los pozos no funcionaron se los querían 
coórar. 

En cuanto a los aspectos de tecnificación de la agricultura, 
poco se ha hecho, y todavfa la tarea de hacer producir la -
tierra está en el esfuerzo directo del campesino por lo me
nos en un 60 \ y la herramienta agrícola de mayor uso en el 
campo sigue siendo el arado. 

Consecuencia, naturalmente del tamafto de los predios, y Pº.! 
que no decirlo del minifundismo (campesino parcelario, eji
datarios y pequeño propietario), cuyas características más
importantes son nue producen para el auto-consumo y venden
su fuerza de trabajo en ocasiones (temporadas) puede decir
se qüe son semiproletarios. 
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Por otro lado es evidente que los que tienen mayores recur

sos que disponen de una tierra adecuada están en posibilid,!. 

des de utilizar eauinos mecanizados. crfditos, .etc. 

Puede ser que la solución radica según algunas personas en
la explotación colectiva, mediante la or~anizaci6n de gru

pos de camnesinos en la creación, por oarte de organismos -
oficiales, de diversas centrales de maquinaria a su servi-
cio. Lo que no parece razonable es QUe se siga tolerando la 

existencia del minifundio, trabajando aisladamente. 

Otro problema fundamental, es la insuficiencia de los pro-
gramas oficiales de la asistencia técnica, ya que los pocos 
técnicos existentes no pueden atender las poblaciones que -

tienen asignadas (segíln informes oficiales hay 14 extencio~ 
nistas y se requiere de 32 m4sl, ya que los que van a ver ~ 

un día (a los campesinos)_ y regresan liasta tres meses des-
pués, y en ocasiones ya cuando se perdi6 el cultivo. 

Según las opiniones de algunos campesinos no solo atribuyen 

el problema a la falta de técnicos, sino a la irresponsabili_ 
dad de algunos de ellos. 

Por ·10 tanto, es necesario, que se amplfen los programas y

aumen~en el número de especialistas, en otras palabras, y -

esto va para todo el sector agrfcola del pafs, que haya una 
mejor Planeación como, mediante la elaboración de un verda

dero plan .nacional agropecuario que cumpla realmente sus 
funciones, es decir, que ten~a la capacidad de transformar
los propósitos en realidades, cuyo cumplimiento debe ser 
responsabilidad de una autoridad ejecutiva como la comisión 
coordinadora del sector agropecuario. 

En cuanto a la utilización de fertilizantes químicos de 

1970 a 1974, su uso sólo se ha incrementado en un 10 \ de -
manera que el área actual fertilizada asciende apenas a un-
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ZO \de la supeTficie total (datos hasta 1975). 

Este problemas es de orden económico:· debido al escaso ing!.e 
so que obtiene el campesino, no le permite adquirir fertili 
zantes, ya que por otro lado la Banca Oficial (Banrural, 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, etc.) demora mucno el cr! 
dito esto lo analizaré en otro apartado. 

A este respecto varios campes:i:nos coincidieron que la solu
ción estaría en que la Banca Pública les hiciera llegar los 
cr~ditos opoTtunamente, ya que los grandes propietarios 11~ 
nan sus bodegas de abono desde septiembre, mientras que la~ 
Banca Pública, empieza a comprarlo hasta mayo-junio, cuando 
ya se está acabando y está a desatiempo, y los campesinos -
necesitan tenerlo en maTzo, cuando más tarde, por si llega
se a llover en abril, 
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S.Z COSTO DE LA TIERRA 

Debido al ~ran imoulso que se ha dado a Tlaxcala 0 ara indu~ 
trializarla, ha traído como consecuencia, entTe otras cos~s. 
que el costo de la tierra se haya inflado sobre todo en 
aquellos municipios con mayores posibilidades de desarrollo 
industrial. 

Los valores varían según las condiciones de las tierras, sa 
ubicación, la disponihilidad de recursos hidrfiulicos y otras 
características, las tierras van de 10 mil a 15 mil pesos -
nor hectárea en las regiones de Huamantla, Calpulalnan, y -

Tlaxco, donde el r~gimen es de temporal y de suelos pobres. 

En la zona centro-sur (IXTACUIXTLA, ZACATELCO, TLAXCALA Y -
STA. ANA), las hectáreas se cotizan entre 25 y 60 l!lil pesos 
ya que estas tierras estftn catal~gadas como las mejores pa
ra la agricultura. 

La zona de Nativitas y Santa Isabel Tetela, Tetlatlahuca es 
la más cara, por estar dentro de las superficies de riego.
la hectárea llega a costar hasta 70 mil pesos. 

5.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

CREDJTO. 

La mayor parte del crédito que se proporciona a los ejidat!!_ 
rios proviene del sector público. 

La queja es común en el sentido de aue se les otorgan los -
créditos con tal retraso que en ocasiones, tienen que rec~ 
sa~los porque ya se pasó el Tiempo de sembrar. 

Sobre este 0 rohlema crediticio, creo que ha influfdo bast~. 
te en el desarrollo agrícola, a tal grado que lo ha llevado 

: ~·' 
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a una situación crítica. 

Principalmente en la etapa de los 60s qne es cuando la 
Agricultura Mexicana se vió en un estancamiento de.bido a la 
disminuci8n de la inversión pilhlica y privada en este sec-
tor, y a los problemas de acceso al cr~ditot también porque 
no. a la falta de una polftrca planificada, 

Los agricultores de altos ingresos en lugar de contribuir a 
la capitalización se dedican a la explotación de la infrae~ 
tructura creada por el sector pftólico, 

En 1971 la inversión püblica destinó a la agricultura un 
S4 \ de su impuesto, de 1972-1933 un 44 \ y en 1974 un 33 \ 

nótese que cada afio se ha ido dtsminuyendo la inversión que 
podrg esperarse para los siguientes afios, otros de los fac
tores que han contribuido al atraso y descapitalización de
la ag-ricultura ha sido la insuficiencia de lo~ créditos, 
por un laao ael sector pdhl.ico y por otro del sector priva-
do qne es el que oótiene 
ci:eros del pafs, el 65 \ 
tina al campo el. 3. 8 \, 

la mayorfa de los recursos finan-
aproxtiJiadamente en 1970, solo des

[21. 

Lo anterior ha dado lugar a otra forma de financiamiento, a 
la cual recurre el campesino obligado por las circunstancias: 
el agio. 

Lo realizan comerciantes o prestamistas C.agiotistas), que -
suelen cobrar altos intereses, segftn algunos de los entre-· 
vistados son los que les dan el dinero oportunamente y al-
canzan a sembrar, y cubrirse por lo general,. atando la cos~ 

cha. 

( 2) Fuente: Martín Luis Guzmlin, Coyuntura en la Agricultura Mexicana. 



Por lo que respect~ a la Banca Privada, en lo ejidal, su 
participación es muy limitnda: 
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Algunos a~ricultores que disfrutan de ~l (oequeJ'los propie
tarios), sefialaron que también con las .instituciones priva_ 
das existía el problema de la lentitud de los trámites y 
que era común el hecho de que los créditos se concedieran -
fuera de tiempo. 

5.4 p Ro D e u e e I o N 

M A I Z: 

Este cultivo, que básicamente se sre111hra en todos los muni
cipios de la entidad, y que en Wl 70 \ se utiliza para. el -
autoconsumo, sigue siendo el cultivo a~rfcola m4s importan
te, ya sea por la superficie, se le. dedica ña5itua1mente 
aproximadamente mlls de 60 'l. del total, como por el valor de 
su ··producci6n :rn:is del 40 'l. del total, 

No obstante su importancia social y su peso dentro de la 
economfa estatal, es verdaderamente desalentador, ya que 
los rendimientos medios siguen siendo muy bajos .(alrededor
de 700 kg, por hectárea), Lo que expresa un adelanto preca
rio en materia de nroductividad. 

Los costos de producci6n del mafz, que prácticamente es el
único cultivo que puede realizarse, en las zonas temporale
ras, es de hecho bajo, puesto que no hay disposici6n de uti 
lizar fertilizantes y semillas mejoradas. Se prefiere el 
abono natural y el maíz criollo que es más barato y más re
sistente a la sequía y a las heladas que con frecuencia oc~ 
rren en la zona. 

En 1973 el precio del maíz por tonelada era de $940.00, ya-
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para 1974, aument6 un óO '!.,estaba a $1,500.00 y atln así 
era aceptable; pero aün sigue vigente el problema la comer
cialización, a este respecto el Estado ha intervenido aume~ 
tando los precios de grarantia de los productos, (mafz, fri
jol, arroz y trigo), con la finalidad de alentar al agricu~ 
tor dándole un pago mayor por sus cosechas. 

No obstante este fenómeno de comercialización; sigue siendo 
urio de los principales pro6lemas en la actual agricultu~a -
mexicana, dado que entropece la distribución de los produc
tos y afisorve gran parte de la utilidad del agricultor. 

Lo que al parecer no tiene vigencia, es el precio de garan
tía, independientemente de que el maf% se vende a la CON.AS!!. 
PO, o a los acaparadores:, Al 111enos esa es la opinión de al
gunos campesinos. 

Segíln sus declaraciones, la CONASUPO, aparte de castigar la 
calidad de los granos aduciendo exceso de impurezas, 11.mnedad, 
etc,, retrasa l!lUcho la recepci8n, ya (\Ue en ocasiones no la 
efectüa el mismo día, colira la costalera ($J .ao por costal)., 
no acepta el producto a granel y todavfa por si fuera poco; 
para recibirlo se. exige un peso de ' 1compensaci8n" p_or cada
saco, (así es que entre fletes, costales: y compensaciones,
nos sale igual aue si le vendemos a los acaparadores, ya 
que con esto, por. lo menos, nos ahorramos los disgustos y -

ganamos tiempo), el sefialamiento fue general; la CONASUPO -
debe revisar y modificar sus m~todos de compra. (3) 

(3). Fuente: La Economía del Estado de Tlaxcala 
Estudios Económicos Regionales 
Sistemas Bancos de Comercio M@xico 1974. 
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Es de espeTarse que los nuevos precios de garantía, motive -
a los productores a aumentar las áreas tle siembra y a incre
mentar la producción mediante la utilización de semillas me
joradas. Tambi~n es de esperarse que mejoren los sistemas de 
comercio. 

MAGUEY: 

El maguey es de vital importancia en el desarrollo agrícola
Y econ8mico de Tlaxcala. 

Se estima que este cultivo cubre una superficie aproximada -
a 9500 Has, y participa en el valor de la producci8n anual -
estatal superior al 25 \. 

La zona magueyera mlls importante en el fü;tado es el munici
pio de Calpulalpan;. le signen en importancia Tlaxco y Atlaz.!!_ 
yanca, que aglutinan casi el 40 \ de las plantas existentes. 

Por regla general, el maguey se siembra.intercalado co~ alg!:!; 
nos cereales lcebada y ma~zi, con Un doóie propósito; en pri 
mer lugar, con el propósito de proteger a los cultivos con
tra la erosión, el viento las lluyias, y en segundo lugar, -
con el fin de utilizarlo para su explotación, ya sea como f,2_ 
rraje o para la obtención de agua miel. 

Por lo general, el maguey que se cultiva en el Estado, es el 
pulque ro llamado "manso", aunque tambHin existen otras vari~ 
dades, como el cimarr6n, aue es el más grande y produce más
y mejor calidad de agua miel (aunque su uso no es muy fre-
cuente porque tarda entre 12 y 15 aftos en producir), el ci-
clo de desarrollo del maguey va de 8 a 12 a~os, que es la 
etapa en que la planta se encuentra madura para extracción -
del aguamiel; y es entonces cuando se realiza el capazón, 
que consiste en quitar del centro de la planta el embrión de 
la espiga floral, para evitar que la planta floresca y cons!:!: 
ma los jugos que tiene almacenados. Una vez capado el maguey 
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se deja así de 4 a S meses, transcurridos los cuales se le -
hace la picaz6n, que consiste en practicar una caYidad en el. 
coraz6n de la nlanta, donde después de 18 días el aguamiel -
se empezará a deporar, 

El proceso siguiente será la raspa, es decir, la eliminación 
de una fina pelfcula formada en la superficie de la cavidad; 
con el propósito de estimular el flujo de aguamiel. 

Las técnicas para la extracción siguen siendo las tradicion~ 
les (aunque tamBi·gn se usan Bomlias) los tlachiqueros, auxi-
liados por una pipeta o una.calabaza perforada en los dos l~ 
dos (acocote), succionan de la cavidad de la planta el líqui 
do existente y lo vierten en las castanas, que son una espe
cie de bolsas de cuero, en las que transportan a lomo de bu
rro hacia los tinacales el aguamiel estrafdo durante la jor
nada. 

Se estima que hace alg'lln tiempo e· 19-lM-) un tlachiquero se -
le pagaban .Ja centavos por litro, entregaba a los tin,acales 
en dos turnos de 7.0. a 250 litros, según los magueyes que tu
viese, lo que sign:i:ficaba ún ingreso diario entre los 7. 00 y 

los 25.00 pesos. 

En los tinacales, el aguamiel es fermentado en nieles monta
das sobre cuadros de madera, mediante una siere de procesos
que se inician con la llamada semilla o patita, que consiste 
en un recipiente que contiene 5 8 10 litros de aguamiel puro, 
mezclado con harinas, gomas, alambre y otros elementos que -
se dejan podrir durante 60 días, Despúes de ese tiempo, se -
pasa al primer cuadro llamado punta·; v donde se le adiciona
igual número de litros de aguamiel v asl paulatina~ente se -
va pasando nor los procesos llamados tronauito v contratron
co, con sucesivos aumentos de aguamiel en cada uno, hasta 
llegar a la barrida que es el nulquP puro a punto de comer--
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cializarse. 

Al pulque puro todavía se le somete a un proceso para con-
vertirlo en pulque grueso, que consiste en agregarle agua y 

azúcar, con el objeto de ba~ar su pradación alcohólica y -

aumentar el 11traje (nor lo general es el que más circula -
en el mercado). 

La vida productiva de la plante oscila entre los 6 y 8 me-
ses, el curso de la cual se estima que produce un promedio -
de 300 litros de aguamiel (a Tazón de dos meses buenos de 7-
li tToS diarios y luego una pToducción decreciente hasta su -
agotamiento total). 

En terminos monetarios ésto significa que si por eje~plo¡ el 
-precio del pulque e!f de O., 40 el litro, cada planta produce -
un ingreso Bruto de 102,00 pues se estima que durante la 
transEormación de aguamiel a pul~ue se pierde en el proceso
un 15 \, quedando asf un rendimiento neto por.planta de 255-
litros. 

Estos números son muy reveladores, pues permiten el hecho de 
que cada vez se incrementen más las áreas destinadas al cul
tivo de cereales, mediante el sacrificio de un mayor número
de hectáreas magueyeras. Puesto que la poca rentabilidad del 
cultivo explica este proceso de sustitución. 

Pero existen otros impedimentos que influyen en desalentar el 
crecimiento de las plantaciones-, El representado por la com.!:_r 
cialización, por ejemplo: según la opinión de algunos entre
vistados; el pu_lque s~ envía a la central receptora Cuaute- -
pee, Edo. de México, en barriles de 250 litros cada uno, ya. 
sea por ferrocar:l'il o camión. Sale más barato el primero pe
ro es más lento; más barato porqµe no tenemos que pagar una
serie de compensaciones durante el recorrido y porque exis--
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ten franquicias para quienes utilicen ese transporte (tren). 
El impuesto 0ue se paga es de 0.16 nor litro (1975). 

El problema no está sin embargo, en los impuestos, ni en 
los transportes, sino en las ~entes que están en la recepto
ra; ahí los analistas de salubridad tiran el pulque alegando 
que existe mucha o poca gradación o exceso de fécula o nem! 
todos [gusanos y larvas microscópicas), cuando la verdad es
que nos lo tiran porque las plazas están saturadas o simple--

mente porque no se lo vendemos a los contratistas, a quienes
si les compran todo el pulque que llevan, 

Así que, aparte de que se nos tira el pulque y de perder la -
inversión, también perdemos los impuestos que pagamos por - -
transportarlo ($40.00 por barrill, 

Es oóvio que los nrodoctores de pulque ven con desaliento el
futuro de la actividad, tanto por las perspectivas del merca~ 
do como por los problemas considerados, En efecto, desde ~ ~ 

1964, la política del gobierno federal ha estado enc~-nada a 
evitar (hay prohiBiciónl la apertura de nuevas pulquerías en
la Repllblica. Al clausurarse inclusive muchas de las que exi!_ 
tían, las posibilidades de ventas para los productores se han 
reducido consideraolemente, 

Puede hablarse, por tanto, sin reservas de crisis en la acti
vidad oulquera. 

En 1966, se estima que Ia producción estatal de aguamiel, 11.!::_ 

g6 a 93 millones de litrOSi para 1972 esa cifra se había red~ 
cido a 72 millones. 

Con respecto al patronato del maguev fundado en 1961. Todas· 
las esperanzas han muerto. Dicho organismo, que en un nrinci
pio pareció ser una medida indicada para solucionar la crisis 
magueyera, no pasa de ser un simple mito. A casi 18 años de · 
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distancia, aquel tinacal piloto construido por el patronato,
en el que se procesarían 50.000 litros diarios de aguamiel -
que, funcionaría con técnicas avanzadas con el objeto de ela
borar el pulque de tal forma que pudiera, competir con las b~ 
bidas en su clase y que beneficiaría a ur: gran número de cam
nesinos dedicados a esa actividad. se ha convertido en un fr.!. 
caso. Los millones de pesos que cost6 su construcci6n se es
tán perdiendo bajo los efectos inexorables del paso del tiem
po. 

En cuanto a las medidas requeridas para corre~ir problemas del 
maguey, siguen vigentes. 

En el orden agrfcola;· replantaci6n de las magueyeras; modern.!_ 
zaci6n de las operaciones de extracci6n del aguamiel; trans
porte higiénico a los tinacales. 

En el orden industrial; acondicionamiento delos tinacales pa
ra que la fermentación se realice en condiciones higiénicas,
sustttuir los enormes barriles que se utilizan para la condu~ 
ci6n del producto, por rec~pientes de plástico. 

Por lo que hace a la distribuci6n organizar a los ~reductores 
para que tengan una intervenci6ri más directa en el mercado 
(eliminación de los iTitermediarios); cambiar radicalmente el
aspecto de las pulquerías para hacer de ellas lugares respet,!_ 
bles. 

Además, se puede aprovechar las múltiples posibilidades indu§_ 
triales que de acuerdo con estudios elaborados se ofrecen a · 
partir del aguamiel, como son: mieles, aguardientes, vinagres, 
alcohol, levaduras, vitaminas, etc., las hojas mismas del ma-

guey pueden utilizarse para obtención de celulosas o simple-
mente como foraje. 
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Pues bien. He tomé la libertad de hacer un breve estudio 
del maguey, debido a que por lo general, creemos, los que no
lo conocemos que es un producto, sin mucha importancia, pero
como podemos darnos cuenta, es un producto que no obstante su 
bajo precio, pudiese resolver muchos problemas y sobre todo -
econ6micos, si se le di'·ese un giro positivo en la Agricultura 
Tlaxcalteca, 

.·•'.'•· 
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5. 5. C E B A D A: 

nicho producto, si~ue ocunando eran parte de la superficie 
aRrícola estatal, afio con año ha padecido un mercado general
mente sobresaturado y en el que, por sus características mo-
nopsónicas, su precio se ha situado a niveles críticos. Se di_ 
ce que en ocasiones los campesinos se h~n tenido que quedar -
con el grano, por carecncia de mercado; y se han visto en la
necesidad de malbaratar sus cosechas. 

Generalmente la producción cehadera del ~stado es adquirida -
por una sola empresa. Y por su condición de comprador único,
ha establecido normas de calidad extremadamente rigÚrosas que 
más bien constituyen pretextos para reducir el precio o no a~ 
quirirla. 

Sin embargo decfan los Clllllpesinos tenemos-la esperanza .de que 
con el convenio de C0'1!J?ra celebrado en :l972• con las comnafiías 
malteras, estos problemas desaparezcan y la compra venta sea
más justa. (4) 

-Pero desgraciadamente para los oroductores este convenio solo 
tuvo vigencia durante el año de 1973. Ya que se volvió a la -
importación, porque la cebada de la región no reunió los re-
quisito~ necesarios para la elaboración de malta, .Ya qué, las-·• 
heladas contribuyeron a mermar en un 75 i los rendimientos y
afectaóan la calidad. 

Pe.ro el problema mayor sigue existiendo. Según el parecer de
los productores, el hecho de que existía un solo comprador 
(pues la intervención de la CONASUPO es mínima)porque en esa
situación se vuelve muy difícil lograr precios aceptables pa
ra la cebada. 

(4) Fuente: Examen de la situación económica de México. Sec
tor Agropecuario. Banco Nacional de México. 1974. 



Pero por lo general, no se les compra el total de la produc-
ci6n, casi siempre les compran la mitad de lo estimado, pero
por si fuera poco, una vez levantada la cosecha, a la hora de 
entrega, el producto es mostrado con el objeto de determinar
e! grado de impurezas que contiene y según estos resultados -
se termina el precio. (a mayor grado de impurezas menor es el 
precio). 

A final de cuentas, descontando los fletes (viajes al lugar -
donde est!i la empresa), y las mermas por impurezas, les vienen 
quedando un 70 u 80\ del precio real por tonelada (el precio
de garantía era de$ 1,Z00.00 por tonelada hace cinco años, en 
la actualidad es de $2,5000,00) en 1974. 

Y muchas veces es preferible venderle el producto a los acapa
radores quienes lo compran a domicilio y así no se ven en la -
necesidad de dar tantas vueltas. 

Y esto puede continuar así, si no cambian las condiciones del 
comercio de la cebada. 
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LA REGI Ol\ NC'IRTF. Y El. CllL T1 \"O 11E LA CEBAl1A 

Si bien Tlaxcala es una oequeña porci6n del pafs, aún en el -
límite de sus reducidas dimenciones se manifiestan las ~ran
des tendencias que busca la penetración y desarrollo del capi 
talismo en la Agricultura a escala nacional. 

E~ dicho Estado por extraño que nos parezca a primera vista -
nos hace pensar que se trata de una zona sumamente atrasada,
siendo· uno de los problemas principales la fragmentaci6n de -
la tierra que dificulta todo nrogreso en la Ap.ricultura. 

Pues bien, en este pequeño Estado se habfa venido incubando -
hasta los años setentas, un sector muy importante de grandes -
explotaciones capitalistas, altamente mecanizadas, en cuyo co!!. 
junto de estas fincas -capitalistas el cultivo más importante
era y lo es todavfa la Cenada, 

La Ceaada, como es saliiño se utiliza como materia prima en la 
fabricaci8n de malta. la cual a su vez se emplea en la elabo
ración de la cerveza. 

Desde los años treintas diclio producto se cultiva en el .Esta

do~ 

No obstante adquiere mayor importancia hasta fines de la déc~ 

da de los cincuentas y nrincipios de los sesentas, a medida -
en que el consUJ110 nacional de cerveza se incrementa. 

Los efectos que tiene el notable impulso del cultivo de la 
Cebada repercuten no solo en la región norte sino en toda la 
entidad. 

La región norte que ocupa el 70 \ de todo el territorio del -
Estado result6 ser una área estratégica para el capital cerv~ 
ce-ro nacional. 



La situación geográfica de la zona y las condiciones natura-
les que ofrece para el cultivo de la Cebada, son inmejorables. 

Es la zona de abastecimiento más próxima a los centros de co~ 
sumo y probablemente la mejor comunicada tanto la Ciudad de -
México como la pob.lación de San Marcos en Puebla donde se lo
caliza la central de malta, una de las cinco grandes empresas 
de este tipo está a menos de 100 kilómetros por ferrocarril o 
carretera. 

Debido a esto la impulsora nacional del monopolio agrocomer
cial cont1·ola y organiza el mercado de la Cebada Jlfaltera en -
todo el pa~s. mostró su inter~s en esa zona, cosa que contri
buyó al desarrollo capitalista de Tlaxcala y a la subsecuente 
rlipida mecanización de las grandes explotaciones, 

LA :RBGION SUR y EL ~IPROLETARrADo 

Esta zona a diferencia de la reslon norte cuenta con tierras 
de mejor calidad y de riego y además con un clima apto para -
las necesidades agrfcolas. 

Dicha zona se sitfia enclavada en la.cuenca hidrológica del 
alto Atoyac y comprendida entre las ciudades de Puebla, Tlax
cala y San Martín Te.xmelucan y es aquf precisamente donde se
encuentra la mayor parte de la agricultura mercantil simple,
aquella para la cual la bQsqueda de la ganancia o la acumula
ción no constituye el princioal interés, sino lo que interesa 
es asegurar la manutención de la familia. 

Dicho sector (Parcelarios) tiene una considerable si?nifica -
ci6n en Tiaxcala, no obstante el desarrollo del capitalismo -
en el campo v la creciente proletarizaci6n aue se ha venido -
dando durante los últimos quince afies el desarrollo de la In
d~stria ha causado estragos socioeconftmicos en el Sector Cam-
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pesino. En distintas nartes de Estado se locali:an corredores 
industriales (Api =aco - Puebla }" Api zaco -lluamant la) ( indus - -
trias alimenticias y quimicns principalmente) el cstablcci-
miento de dichas industrias provoca que muchos campesinos se 
vean obligados a vender sus tierras y por consi~uiente esto
orilla al campesino a semiprolctariarse puesto que los sepa
ra aunque no totalmente de los medios de producción. 

Pero estos nuevos semiproletarios lejos de incorporarse como 
trabajadores industriales a las empresas allí establecidas se 
ven obligados a emigrar a la masa marginal puesto que la in-
dustria demanda mano de obra más calificada. 

Las Ciudades a las cuales con más frecuencia emigra este cam
pesino son a México, Puebla, Monterrey, Guadalajara y hasta -
Estados Unidos (Bracerismo) 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CEBADA EN MEXICO 

La Cebada ha sido un cultivo tradicional de los Valles Altos 
(Pachuca, Puebla, Hidalgo y Edo, de México) desde tiempos de 
la Nueva Espafia. Principalmente se usaba como forraje para -
los animales y no para el consumo humano, la cerveza en Méxi 
co se fabricaba con malta importada. 

La segunda Guerra Mundial impidió que se siguiera importando
rnal ta, obligando así a las cervecerías a elaborarla en el --
país a partir de la cebada disponible: la forrajera, pronto -
sin embargo impulsaron el cultivo de la rnalera en los Valles
Altos, al grado que en la actualidad es ya poca la cebada fo
rrajera o criolla. 

De entre los cultivos quizá sea la cebada (de ciclo primave
ra-verano) la más apropiada para las condiciones climatológi 
cas de estas zonas. 
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La escasez de agua, la combinaci6n de lluvias tardías y hel~ 

das tempraneras, son condiciones que no permiten otras siem
bras. 

La cebada, el maíz, maguey, papa, haba, son los proncipales 
cultivos de la regi6n. En comparaci6n con los demás culti-
vos, La cebada requiere de menos agua, tiene un ciclo vege
tativo más corto y es más resistente al frío. Aún así la c~ 
secha se pierde parcial o totalmente por granizo o heladas. 

La mayoría de los productores cebade~os son campesinos·eji
datarios o pequefios propietarios con menos de cinco hectá-
reas (minifundistas) aunque hay ciertos propie'tarios no tan 
pequefios y ejidatarios que rentan sus percelas o las traba
jan al tercio, llegando a cultivar de 30 a 70 6 más hectá-
reas. Todos estos campesinos proveen de Cebada Maltera de -
temporal a la industria cervecera. 

A partir de 1960 se promovió el cultivo de Cebada Maltera -
de riego, en cosecha de invierno, en la zona del Bajio-Guan.!_ 
juato, partes de Querétaro y San Luis Potosí y miis recient!!_ 
mente en Baja California Norte (Mexicali). 

LA PRODUCION DE LA CEBADA EN TLAXCALA 

La producci6n de la cebada se obtiene aproximadamente en 20~ 

Estados de la RepOblica, situados principalmente en el cen-
tro y_ norte, pero son 6 Estados los de mayor producci6n: 
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato y B~ 

ja CalifoTnia Norte, estos do~ Dltimos con hectáreas de rie
go. 
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Baja California ~orte es el que registra las más altas ci
fras de superficie cosechada, que a partir de 1g-u ha obt~ 
nido grandes cantidades de producci6n en ese mismo año 
1970 con 31,000 Has., con rendimientos aproximados de 3.45 
tons/Ha. y ya para 1977 obtuvo 107,300 tons. convirtiéndo
se así en el primer Estado productor de Cebada no sin an-
tes mencionar que la mayoría de sus hectáreas son de riego 
y no sufren sequías. 

Tlaxcala no obstante sus condiciones adversas es decir tie
rras de temporal heladas, precipitaci6n pluvial escasa la -
mayor parte del año y torrencial en 3 6 4 meses, con hela-
das tempraneras, con suelos arenosos en un 77\ de la super
ficie total del Estado, 18\ de suelos arcillosos y 5\ con -
suelos francos se encuentra como el segundo Estado en impo~ 
tancia de producci6n de Cebada, 

Dentro de estas condiciones desfavorables, la Cebada Malte
ra junto con el maíz, el maguey y en menor medida la pápa -
constituyen los principales cultivos del Estado, ocupando -
la .Cebada el segundo cultivo en importancia para el Estado, 
ya que comparándola con otros productos, éste requiere de -
menos agua, tiene un ciclo vegetativo más corto y es más r~ 
sisterite al frío. 

ESTADISTICAS DE COSECHA Y MUNICIPIOS DONDE SE CULTIVA 

La superficie cosechada en 1970 fue de 159,217 Has. y para 
1978 de 190,871 (5) obteniéndose un incremento promedio -
anual de 0.15\, destacando el año de 1975 con una superfi
cie cosechada de 178,681 Has. Para 1980 se cultivaron 45780 
Has. , de Cebada, con una cosecha aproximada de 77, 8.26 ton~ 
ladas con un rendimiento de 1.7% toneladas por hectárea. 
Para el presente año la superficie sembrada de Cebada fue-

(S) Fuente: Direc. Gral. Producción y Extensión Agrícola 
SARH-Edo. de Tlaxcala 1979. 
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39,017 Has., con una producción aproximada de 80,326 tone
ladas obteniéndose un rendimiento de 206 toneladas por he~ 
tárea. 

Los principales municipios cosecheros de cebada del Estado 
son Terrente, Huamantla, Altzayanca, Cuapiaxtla, El Carmen 
Tequexquitla, Xalostoc, Tzompantepec, Amaxac de Guerrero,
Santa Ana Chiautempan, Ponotla y Teolocholco siendo estos
municipios de los Distritos I y XI de Temporal. 

Pero los municipios que destacan por su mayor consistencia 
en la producción de cefi.ada son los Distritos de Temporal -
III Calpulalpan, Lázaro Cárdenas, Tlaxco, Hueyotlipan, Ma

riano Arista, Apizaco, Espafiita, Domingo Arenas,Xaltocan y 

Coaxomulco. 

La Cebada para adquirir las condi~tones necesarias adecua~ 
das en el mercado para su comercializaci8n requiere de las 
siguientes noTJ11as de calidad: 

Tamafio 
6eTll!inaci6n 
Humedad 

Grano Aprov. 

2,2 mm 
85 % 
13.S\ 
85 \ 

Grano Flotante 

Grano Quefirado 
Impurezas 
Mezcla Común 

JO \ 

5 ' 
2 \ 

10 \ 

En el Estado casi no existen problemas en la producción 

cebadera con estos requisitos de calidad, ya que la semilla, 
fertilizante, plaguicidas y maquinaria (se considera maqui
nizada el 70 \ de la zona cebadera) se emplea a tiempo y en 
la dosis adecuada, 

Más bien el nroblema radica en el manejo inadecuado del gr!. 
no (transportación) y los vicios de la comercialización fi~ 
termediarismo). 
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PRECIO POR TONELADA 

El precio de la cebada es fijado por CONASUPO tomando como 
base el precio de garantía del ~rigo y no sus verdaderos -
costos de producción, variando dicho precio notablemente -
en los últimos años. 

1960 a 1965 s 1,000.00 tonelada 
1966 a 1973 $ 1, 100.00 tonelada 
1974 a 1977 $ 2,400.00 tonelada 
1980 $ 4,600.00 tonelada 
1981 $ 6,400.00 tonelada 

Sin embargo, este no es el precio real pagado por el gra
no ya que está sújeto a castigos impuestos por el único -
comprador a nivel nacional Impulsora Agrícola, S.A. 
(I.A.S.A.). 

Dicha empresa se divide en 3 grandes consorcios en México; 
la Cerveceria Cuauhtémoc la Cervecería Moctezuma y la Cer
vecería Modelo con sus respectivas plantas en diversos si
tios de la República, estas a su vez (cervecerías) son pa~ 
te de conglomerados financiero-industriales-mayores Grupo
VISA de Monterrey, Grupo CREMI y grupo MODELO resp~ctiva-
mente. 

Cada Cervecería tiene su filial que le produce la malta a
partir de la cebada Cuauhtémoc: Malta S.A. Móctezuma(la de 
México) Central de Malta S.A. (la de Puebla), Modelo; Fá-
brica Nacional de Malta ( Cd, de México). (6) 
Como cosa curiosa todos estos grupos financiero-industria
les son mexicanos a diferencia de muchos sectores de la i~ 
dustria alimentaria de nuestro país, que son transnaciona
les, alguna tiene participación minoritaria de capital ex-

(6) Fuente: Rodrígo A. Medellín, los campesinos cebaderos
en México Revista Comercio Exterior, Vol., 30 No. 9 , de
Septiembre de 1980, página 928., México. 



m!ERCIO ExrERIOR, Septiembre de 1980 

Representaci6n esquematica del mercado de cebada maltera 
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tranjero. pero ln mayQr parte del canital es mexicano. 

En 1958 estas cerveceTÍ3$ crearon una compañía filial en-

carJZada de promover la ni·oducción dc- la cebada maltera en 
el pafs, reducir las importaciones y or~anizar el mercado

parn abastecer a las f~bricas malteras. Impulsora AJZrícola, 
S.A.( l.A.S.A.), siendo este el comprador único (monopolio) 
de la cebada en el país, en última instancia ya que en la

primera están los intermediarios y acaoaTadores. Alguna pa~ 

te de la cebada la adquieren los fabricantes alimentarios
balanceados, purina, api-aba (anderson r.layton), La Hacicn 
da y Albamex (Paraestatal) muchos consumidores comerciales 
de cebada para forraje son principalmente criadores de ani_ 
males, Dicha empresa IASA fija las normas de calidad ya S!: 
fialadas; razón por la cual el campesino prefiere vender a
los ·in te:rmediarios y acaparadores y evitar as i el pago de
fletes y el riesgo de que no le reciban la mercancía ya 
que curiosamente a los intermediarios no se la rechazan en 
la actualidad el precio pagado por la red de intermedierios 
es de aproximadamente S 5,000.00 Ton. 

COSTOS DE P~ODUCCION 

En cuanto a los costos de nroducción, para establecerlos -
se hace una investiJZación realizada por el Distrito Tempo
ral 111 en 1980 basán10~e en comprobaciones de cinco comu

nidades diferentes del Estado, tomando en cuenta los si-
guientes elementos: maquilas, insumos. sueldos, seRuros, -
costos nor trabajo y tierras y costos.de comercializaci6n, 
obteniéndose un costo nromedio de $ 4,888.00 (7) 

Es obvia la p.ran diferencia existente entre los costos de· 

(7) Fueni-e: S.A.R.H. Coordinación r.eneral de DesarroUo 

AJZroindustrial. Representaci6n r.c-neral en el Estado de
Tlaxcala. Capítulo II 1980. 
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producci6n y los precios reales de venta, siendo muy desv~n 
tajoso oara el productor ya que oara ese mismo afio (1980)
el precio de garantÍa fue fijado en $ 4,600,00 y pagado por 
el intermediario a $ 3,800.00. Bajo estas condiciones no es 
que el campesino sea poco productivo, sino que todavía pro
duzca y sobreviva. 

El incremento registrado por el orecio de garantia en los
Gltimos 7 afios de ninguna forma ha beneficiado al produc-
tor ya que se le ha reducido dr1lsticamente su poder adqui
sitivo por el fen6meno de la inflaci6n. Como ejemplo tene
mos que en 19.JJ el campesino necesitaóa un kilogramo de c~ 
hada oara la compra de una cerveza, actualmente para la CCJ!!!. 
pra de la misma mercanct·a requiere de 2. 25 kilogramos. 

OBSTA'CULOS EN LA COMERCIALrZA-c:roN 

Los campesinos ti~nen como Gntco comprador a (!,A.S,A.l C,2.rn 

pafifa filial de los consorcios cerveceros, encargada de 
promover la producci6n de cei'iada mal tera, reducir las im:-
portaciones y organizar el mercado nara ai'iastecerse. 

No obstante que la cebada maltera la adquiere finalmente -
IASA como Gnico comprador, la verdad es que actfian en la -
comercializaci6n intermediarios y comisionistas propicia-
dos por la misma emnresa (TASA) y que se han ido incremen
tando por la falta de organi zaci6n de los productores. Estos 
proolemas de comercializaci6n se agudizan más en Tlaxcala
y los Valles Altos en general. debido a la existencia de · 
una oferta temporal v un mercado de consumo muy limitado. 
Esto se debe a oue la emoresa tiene oosibilidades de abas

tecimiento en otras temporadas r de mayor calidad de las -
zonas de riego y de imnortaci6n, lo que imnlica menores 
costos de almacenamiento. 
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En concreto se puede asegurar que los problemas de comerci~ 
lizaci6n de la cebada en Tlaxcala son: 

1.- Una oferta errática y desorganizada. 
2.- Un solo comprador !ASA. 
3.- Una red de intermediarios y comisionistas propiciados 

por IASA. 
4.- Incongruencia de los costos de producci6n y el precio 

de garantía. 
5.- Desconocimiento de la infraestructura de recepci6n de 

IASA por parte de los productores. 
6.- Métodos inadecuados para el manejo del grano por parte 

del productor. 
7. - Dependencia de este monocultivo, por baja competi ti vi

lidad de otros ~ultivos. 
8.- Nula o casi nula organizaci6n de los productores. 

Un contrato de comercializaci6n agróinduscrial no puede dar 
soluci6n a tantos problemas, pero si puede mejorar las con
diciones de negociaci6n de los productos y proponer altern.i!. 
tivas de organización. 

CONDICIONES SOCIALES DE LOS PRODUCTORES DE CEBADA 
La mayoría de los productores cebaderos son ejidatarios y -

pequefios propietarios con menos de S Has., están organiza
dos sólo para la producción del grano por ser la única for
ma de adquirir los beneficios de los programas institución.!. 
les como son: fertilizantes, maquinaria y créditos, siendo
-frecuente el rentado de parcelas. 

En el Distrito de Temporal III que es la zona mayor produc
ci6n de cebada los ejidatarios cuentan con 76,376 hectáreas 
de las cuales el 34%(25,497 Has.) se dedican al cultivo de
la cebada. Existen 46 ejidos organi2ados unicamente por --
seis municipios, con 8,234 ejidatarios con un promedio --
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de 3 Has. dedicadas al cultivo de la cebada por ejidata-
rio ( 8) los pequefios productores no están orp.ani zados. 
Es así como en el Estado no existe una orp.anización de prE_ 
ductores que nermita prop.ramar las siembras y mucho menos
para comercializarlas ya que cada minifundista actüa de 
acuerdo a su criterio. Ante esta desorp.anización de los -
productores la actitud que toma la !ASA es de prepotencia
º intransigencia ante unos campesinos que actüan en forma
indi vidual y desorganizada. Por lo tanto los campesinos e~ 
tán sujetos al 111anipuleo y engafio por parte de los funcio
narios de !ASA por imponer condiciones exageradas en el 
acopio del grano, desconocidas por los campesinos. No es -
sornrendente que I.A.S.A. despu~s de engafiar al campesino
y propiciar el intermediarismo, fomente también la creación 
de grupos o asociaciones de campesinos fantasmas con los -
que IASA llega a acuerdos en los que pretende darles la r~ 
presefitatividad que no t:tenen, como es el caso de la Unión 
de Campesinos en el Altiplano misma que tiene entre los 
miembros a intermediarios y acaparadores. Es importantes~ 
flalar la forma de operar de los intermediarios y acapara:d2 
res; el monocultivo cenada Ílllpone al productor (campesino) 
solo dis.poncr de dinero en los 111eses de coseclia (scptiem-

bre, octubre y noviemóre) lo que nropicia que este recurra~ 
a los préstamos otorgados por los intermediarios en el res
to del afio quedando comnrometidos de vender su producto a -
estos prestamistas. 

Ante esta situación. el apoyo que ha dado el Gobierno ha si 
do significativo e inclusive persiste la desconfianza entre 
los camnesinos por el constante incumplimiento de las depen 
dencias. sin embargo, se han hecho algunos intentos oficia:
les para hacer una comercialización sana. como la acción em 
prendida en 1919 nor el Distrito de Temnoral III que con --

S 1'000,000.00 como fondo hizo las veces de intermediario -

(8) ·Fuente: S.A.R.H.- Orizanización de Productores, Represe!! 

tación General en er Estado de Tlaxcala, Cap. JI! 

1980. 
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con un precio más justo; enfrentándose con la agresividad 
de los intermediarios, raz6n por la cual se dej6 de ejer
cer dicho mecanismo obteniendo como logro el que los inte~ 
mediarios dieran un precio ligeramente superior, Otro he
cho notable es la instalaci6n de una Planta Beneficiadora 
de Cebada, ubicada en el Ejido Benito Juárez, Municipio -
de Lázaro Cárdenas, con el objetivo de que el productor -
tenga la alternativa de agregar valor al grano y acudir -
al mercado con los requisitos de calidad requerida y la -
posibilidad de aprovechar para sí el remanente de impure
zas. 

Pero desafortunadamente dichas aspiraciones no se han vi~ 
to cristalizadas por~ 

al Incmuplimiento de la empresa constTUctora. 
hJ Apatfa y desconfianza por parte de las Institucio-

nes cred:i:t~cias, ya que un estudio del proyecto lo -
lian dictaminado como incosteable. 

c) Injustificable desinterés de la Se.cretaría de la Re
forma Agraria al no dar legalidad a la uni6n de eji
dos que operaria esta Planta a pesar de haberse aco~ 
dado dicha uni6n con anterioridad. 
Por otra oarte, CONASUPO se ha declarado incapaz de
recióir y almacenar la cantidad de ·cebada producidas· 
en el Estado, ya que bajo los lineamientos·del Sist!!_ 
ma Alimentario Mexicano de prioridad a los granos b!_ 
sicos, 

El programa de desarrollo agroindustrial de Tlaxcala está
intentando implantar un contrato de comercializaci6n agro
industrial realizando una promoci6n de dicho proyecto en -
tres niveles, con las Instituciones, con los productores y 

con I .A.S.A, 

Con las Instituciones se han llevado a cabo reuniones con
la renresentación de la Secretaría de Agricultura y Recur
sos Hidráulicos en el Estado y Jefes de Programa y Distri
tos de Temporal para loprar una coordinación sistemática -
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en l~s acciones con los oroductores se ha efectuado una 
oromoción con el intento de detectar aquellos puntos que -
ellos consideran importantes en un contrato de esta fndole, 
mismos que pueden resumirse en lo siguiente: 

1. La necesidad de un fondo monetario que esté al servicio 
de los productores durante los perfodos del ciclo pro-
ductivo, para evitar que estos recurran a los préstamos 
de los intermediarios, 

2. Que se estipulen en forma clara las calidades y sus pr~ 
cios y que se efectae la revisión con un funcionario - -
de la S.A.R,a. como testigo. 

3.- Que se delimiten perfect11JDentc los sitios y márgenes -
de tiempo oara la recepción de la coseclia, 

4. que en el contrato no se comprometa tonelaje mínimo ni -
mlixil11o. 

5, Que el flete sea carga~o en forma proporcional al produ.s_ 

tor y transfonJ!ador, 

Con :únpulsora Agrfcola, S,A, (fASAl se han realizado dos -
reuniones. con la finali.dad de lo que le hene;ficiarfa un 
contacto de co~ercialización disponiendo de cantidades y -

calidades necesarias de 111ateria prima y por otro lado se -
le solicitó su ayuda para elahorar una relación detallada
de la infraestructura con que cuenta para recibir la cose• 
cha de este afio. Pero atln dicha empresa no ha dado respue~ 

ta alguna, 

Quisiera dejar a un lado la utonía y oensar en los benefi
cios que se lograrra para los campesinos si se realizara -

esta alianza: 

1) Al fortalecer la economía campesina. aumentaría el ni 
vel de la vida de estos, principalmente el nutricio
nal, se conseguiría el arraigo de la noblación en el
campo v el freno a la emigración a las ciudades. 
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2) De incrementarse Ja producción por unidad de superfi
cie se aseguraría el abastecimiento de materia prima

para la industria cervecera y se liberarían ~ierr3s -
de riego para cosechar productos más importanl:es para. 
las necesldades humanas básicas como oor ejemplo: l:ri 
go, frijol y maíz y la importación vendría a ser el -
último recurso en caso de pérdida de cosechas por fe
nómenos diversos. 

3} Si los campesinos lograsen eliminar el intermediaris
mo y estaólecer una relación más direcl:a con la indu~ 
tria, podrfan lograr una asistencia t~énica más acep
table que ocasi'onarta una 111ateria prima de mayor cal..!_ 
daa para la industria r de 3!1ej or p:recio para los cam
pesinos, 

41 La recuperación de la econO!tlfa ca:mpesina conduci:ria a 
una mayor producción de ceñaaa y ae ma!z, En la medi
da en qne m!is ;familias campesinas puedan vo1ver a tr.!_ 
Iiajar sus tierras, semBrar!in una parte de Mf°Z y otra 
de celiada, a di;fe:rencia de los medieros que -s6lo sem
hrari:an Cebada, 

Los campesinos pueden lograr todos estos objetivos organi
zados en una sincera nerociación con los industriales con
un liene;ficio mutuo, secundando asf los prop6sitos del Sis
tema Alimentario ~exicano • 

. ~- . ' .,, ... 
• "»~ ,• ::.:; • e" ,• 

.: ___ <,· ... ,.,,.,-.. -
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Para mejorar la producci6n y el mercado de la cebada es 
necesario que los Campesinos tomen la iniciativa para lo-
grar una adecuada organizaci6n ya que si ellos mismos no -
lo hacen es imposible que alguien más pueda hacerlo. 

La coyuntura actual se presta para la formación de una or
ganización Cebadera Campesina, de hecho ya han empezado a 
hl'cer di versos esfuerzos para organizarse, poco a poco se
reünen para plantear sus necesidades, pero es necesario 
darles todos los apoyos para que sus esfuerzos no se que-

den en intentos. Ya que la organización de los campesinos
no solo contribuye a resolver sus propios problemas sino -
a lograr desarrollo mutuamente beneficiosos para campesi-
nos e industriales. 

No. debe concebirse esta organización como fiase para una 
asociación con capital, sino como mecanismo de negociación 
con e 1 ca pi tal, en referencia a los términos más conveni·e!!_ 
tes para el trabajo de los campesinos cebaderos, si estos
parecen ser traóajadores de la industria cebadera ~lis vale 
que se les haga e:xpl!cita esa relación y que se formalice. 

Una manera de .:!'crmali zar las negociaciones Campesino-IndU.J!. 
tria Cebadera es estableciendo un contrato colectivo ceba
dero a diferencia del Contrato Colectivo de Trabajo, no se 
estarían regulando las relaciones laborales ni estaría ba
sado en el Derecho Laboral, más bien sería el ámbito del -
Derecho Civil y Mercantil y las partes serían la organiza
ción campesina y los representantes de la industria cerve
cera, el objeto del contrato sería la producción.de la ce
bada como materia prima agrícola para la industri.a. 

La parte campesina haría 'constar los recursos que aporta, i!!_ 

cluyendo la tierra, los precios, la mano de obra y los ins
trumentos de nroducción. La parte industrial harfa constar
los recursos oue a la vez aportan, insumos, créditos, asis
tencia Técnica, nreci0 de 1H1ranti"n en In c·omnra de la cose-
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cha, facilidades para su buen manejo y pronta entrega. 

Pero también el Estado tendrra una imnortante narticipa
ci6n, ya que aparte de velar por el cumplimiento de los
términos del Contrato, esnecificamente debería aportar -
recursos para el desarrollo de la infraestructura y mej~ 
ramiento de las tierras y ser una instancia de sustitu
ci6n en el caso de que la parte industrial no cumpla sus 
obligaciones para asegurar un buen término de la opera-
ción. 

Con una buena organizaci6n, una buena negociación y un -
buen Contrato todos saldrían beneficiados, se iría logra~ 
do una institucionalizaci6n de las relaciones productivas 
y mercantiles que tanta falta hacen en el c~.o. 
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5.2.l. SECTOR 1NDUSTRIAL 

En este sector, está sucediendo todo lo contrario que en 
la agricultura. es decir Tlaxcala es un Estado que está -
logrando acelerar su desarrollo econ6mico, puesto que va
hacia la industrializaci6n. 

La industria es la actividad que ha registrado mayor din~ 
mismo en el Estado. Su cercanfa de los grandes mercados -
del centro del país; su excelente ubicación y variada in
fraestructura; la abundancia de fuerza de trabajo, fian si 
do factores importantes para esos logros, 

Además de importantes incrementos en su inyersi6n (.pasa -
de 283 millones de pesos en 19.65, a 52j millones en 1970), 
la planta indu$trial del Estada ha diversificado notoria
mente su producci6n. 

La industria estatal ya no se circunscribe como antes a -
las manufacturas textiles de lana r algod8n, En el prese!!_ 
te operan modernas empresas que procesan una amplia vari~ 
dad de productos, destinados al mercado nacional. 

Con todo son pocas las regiones en las que se pueden apr~ 
ciar núcleos de concentración industrial; entre ellas se
puede sefialar como la más imµortánte la regi6n de Santa -
Ana Chiautempan, que concentra el grueso de las industrias 
textiles, que fabrican desde hilaturas, casimires y pren
das de vestir. 

Le sigue en importancia la región de Pazacola-Tlaxcala,
al sur del Estado. En esta zona se ha establecido la ma
voría de las empresas, fábricas de motores de combustión 
interna; de aguardiente, de vinos y licores; acumulado-· 
res para automóviles e industrias, de artículos sanita--
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ríos y de materiales dt' piso: hilados y tejidos dt..> ali:.2_ 

d6n, sintéticos y otros accesorios de la industria aut2 
motriz auxiliar. 

Apizaco ocupa el tercer lugar con sus fábricas de papel 
absorvente, de productos químicos y plásticos, de celul2 
sa de madera y de productos alimenticios enlatados. 

Desnués está Calpulpan, con sus plantas maquiladoras de
radios, artículos eléctricos y electr6nicos; de bobinas
de radio y T.V. 

Existen además dos corredores industriales, uno en San -
Martín Texmelucan a Tlaxcala, y otro en Apizaco a Huama!!_ 
tla, que fueron creados con el objeto de aprovechar los~ 
recursos naturales y las obxas de iTifraestructura exis-
tentes, y con la idea de racionalizar el desarrollo indu,!_ 

tria l. 

La existencia de estos corredores permite que las em¡)re
sas que se deseen instalar en el Estado dispongan de una 
serie de ventajas muy imnortantes, por e]emplo; abundan
tes terrenos, agua, energía eléctrica y otras de infrae~ 
tructura a esto anadémosle la bastante mano de obra bar!_ 

ta. 

Como podemos ver,~en Tlaxcala existen todas las facilid!. 
des para que se industrialice el Estado, 

Se ha dicho mucho que no existen escuelas técnicas que -
capaciten el nivel medio de la fuerza de trabajo. 

Puesto que en el Estado por lo general la mano de obra -
no calificada o noco calificada es abundante, laboriosa. 
barata y sensible al aprendizaje. Pero el problema se 
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presenta cuando se requieren de elementos de niveles me
dios y alto de calificación. Entonces la situación se 
vuelve difícil y se tiene que recurrir a otros mercados
de trabajo. 

Según i·nformes de la s.E.P., en l!l.74 se dtsponfa solame!! 
te de un centro de capacitación para el trabajo indus-
trial y de una Escuela Técnica con 91J estudiantes. 

Por otro lado, debido al gran avance de la industria, los 
precios de los terrenos, particulanuente en zonas indus-
triales, ñan registrado fuertes variaciones. 

Para algunos empresarios no todas las elevaciones de pre
cios no parecen razonables. En mucfios casos las empresas
que pretendían ampliarse, han tenido que dar ma1:cha atrás 
dado a que los allll)entos de terrenos se elevaron a un 100\. 

La industria textil sigue ~iendo el nervio de la activi-
dad manufacturera, En 19.70 aportó 35.5% del valor de la ~ 

producción (JO\ en 1~65), proporcionó empleo al 34.2% de 
la población ocupada en la industria (55% en l965), y pa
gó el 53.5% del total de sueldos, salarios y prestaciones 
(SU en 1965), en la producción textil de Tlaxcala, la "f$!. 

bricación de casimires, pafios y cobijas y productos simi
lares, ocupa el lu~ar más destacado. Le sigue la manufac
toría de hilados, tejidos y acabados de algodón, posterio~ 
mente está la manufactoría de hilado; tejido y acabado de 
mezclas de fibras bandas. 

Las tres ramas representaron el 81.6% de la producción t~ 
tal de la rama, que alcanzó la cifra de 232.8 millones de 
pesos (daros obtenidos del fil timo cPnso de población de -
19.70). 



90 

Pero hav oue sefialar que la sistemática y paulatina ele
vaci6n de los costos en la industria, ha sido un factor
adverso para el desarrolln satjsfactorio de Ja industria, 
(aumentó en materia prima, salarios, imnuestos, maquina-
ria nrincipalmente). 

Como ejemplo tenemos que, en efecto, las materias primas 
han representado fuertes movimientos del alza en los últi 
mas anos en el caso de la lana, el aumento de su precio -
a oscilado entre 250 y un 300 \. 

Por ello no nos debe sorprender el desplazamiento paulati 
no de la lana por las fieras artificiales (acrílicas y p~ 

1iester). Se estima que el porcentaje actual de utiliza-
ción sea de 20 '/. de lana contra 80\ de fióras sistéticas. 

Esto se deBe 16gicamente a que el mercado no s~portaóa ya 
el precio de la lana y que la soluci6n la Yinieron a dar
las fibras artificiales, que aparte de tener muchas vent!_ 
jas sobre la lana son m!s económicas. 

Por otro lado el clima de México permite prescindir de 
las prendas de lana. 

En efecto, el Distrito Federal sigue siendo el centro de
consumo más importante para la industria textil, ya que -
·en la actualidad absorve el 70 % de la producción, míen-
tras que el 30 % restante se consume localmente. 

Otro importante problema, reiterado en múltiples ocasio
nes por los industriales de la rama y que se yiene a su

mar a los .antes mencionados, tiene su origen en el hecho 
de que el 100 % de la maquinaria existente es importado.
Y sólo el 20 % de las refacciones se producen en México. 

El problema consiste segun la opinión de un industrial.· 
que cuando se reauiere adquirir algún repuesto en el ex-
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tranjero, surge la burocracia de los comités de import~ 
ci6n dependientes de la Secretaría de Industria y Comer 
cio, esos comités aparte de rechazar frecuentes e inju~ 

t:unentc las solicitudes de importaci6n, cuando las aut.!!_ 
riza, es coman que ya hayan corrido largos periodos de~ 
tiempo que van en detenimiento de la productividad. 

Y en ocasiones no s6lo se retrasa la producción, Suele
ocurrir también que por el tiempo transcurrido entre la
presentación de solicitudes y la autorizaci8n aumente el 
precio de las refacciones, como consecuencia de desorde
nes monetarios. 



5.2.2. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

La participación d<;>. c-stas in,;t itucion1:s financieras den

tro de la Economía Estatal, cada vez cobra mayor fuerza. 

Entre los años de 1967 a 1974, los depósitos a la vista
aumentaron de 27 a 128 millones (aumentó 4.8 veces); los 
depósitos a plazo fijo pasaron de 50 mil a 2,2 millones
de pesos, En total los depósitos bancarios crecieron de-
40 a 187 millones de pesos entre diciembre de 1967 y di
ciembre de 1974 (se elevaron 4.7 veces. 

Las principales insti:tuciones de crédito se encuentran -
ubicadas en las principales poblaciones del Estado, (Api 
zaco, Calpulalpan, Huamantla, Pazacoca, Chiautempan, Xi
cohtzinco y Tlaxcala en su mayoría son instituciones pri 

vadasl. 

Respecto al financiamento, los saldos registrados de 
1967 a 1974, fueron los siguientes~ En préstamos prenda
rios, 270 mil y 1.8 millones de pesos (6.7 ve~es más); -
en descuentos y préstamos directos, 22 y 54 millones de
nesos (2.4 veces de aumento); en apertura de créditos, -
5.3 y 19.4 (3.7 veces mayor). 

En total, los saldos del financiamiento otor~ado por las 
instituciones privadas de la entidad pasaron de 28 a 103 
millones de pesos {aumentaron 3.7 veces). 

El destino del crédito otorgado puede ayudarnos a apre-
ciar la importancia que el financiamiento canalizado por 
las instituciones privadas tiene en las actividades pro
ductivas de la entidad. 

En 1966 se habían concedido en el Estado un total de 23-
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millones de pesos en créditos de la banca privada; se ha
bían canalizado a la industria 11 millones de pesos que -
es el 48\, 6 Mil!. a la agricultura (26\) y 6 mill. al c~ 
mercio que también es el (26\). 

Siete años después en 1973 la situación era la siguiente: 

.Los créditos de la industria sumaban en total 49 millones 
de pesos (47\); los otorgados a la agricultura 13 millo-
nes (13\); a la ganadP.ría 3 millones (3$) y al comercio -
36 millones (37i). Total del afio de 1973 (octubre); 97 -
millones de pesos, contra 23 millones en 1966 (octubre),
esto es 4,2 (veces más en los años comparados). (9) 

Es obvio hacer notar la preferencia que daban dichas insti 
tuciones a los sectores industrial y comercial, haciendo -
a un lado al sector agrícola. Siendo esto un medio del se~ 
tor privado para obligar al campesino a proletarizarse. 
Como ya mencione en un capítulo anterior (el referente a
créditos), la mayor parte del crédit.o a la agricultura es
por parte del sector público, pero con una serie d.C# defi- -
ciencias y requisitos que hacen imposible la vida al camp.!::_ 
sino. 

Si el Estado es el sector que más atención econ6mica pres
ta al campo, porque no, hay financiamiento, técnica, inve~ 
tigación y organización oficial que apoyen a la economía -
campesina asentada en 10 millones de hectáreas hoy margin~ 
das. 

(9) La economía del Estado de Tlaxcala. Estudios. Económicos 
Regional•s. Sistemas Banco de Comercio. México 1974. 
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s.z.3. INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE Tl.AXCALA AFÍLIA
DAS A LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRA.~SFORMA-

CION (CANACINTRA) (10) 

NOMBRE Y UBICACION 

ADHESIVOS. S.A. 
Km. 6.5 Carr. Sn.Martín Tex-Tlax 
cala Ixtacuixtla,Tlax. Z.P. 1 

ANDERSON CLAYTON & Co.,SA DE LV 
Kíñ. 9 Carr.Puebla-Tlaxcala 
Panzacola, Tlax. 

ARCOtraX, S.A. 
Kíñ. l Carr. Tlaxcala-Puebla 
Tl.axcala, Tlax. 

ASERRADERO DE ONIX Y MARMOL,S·.A. 
·panzacola, Tlax; 
Km, 36 Carr. Tlaxcala-Pueóla 

BICILEYCA. s-;A, 
Km, 127 Carr, M6xico-Veracruz 
Apizaco, Tlax. 

CERAMlCA~-mr TLAXCALA, S.A. 
Juan de la Barrera Oriente SIN 
San Juan Totolac, Tlax. 

CLAUDINA MONTIEL CEll.ON 
Guerrero y 2ara~oza 
Huamantla, Tlax. 

CONFECCIONES PAUL S ,A. 
Prolong, Añtonio ~iaz Varela B117 
Santa Ana Chiautempan,Tlax. 

EMPACADORA "LA MALINCHE" 
Aquiles Serd&n No. 204 
Apizaco, Tlax. 

EMPACADORA SILVA. S.A.DE C.V. 
Negrete Poniente No.Z3 
HUamantla, Tlax. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Actividad Ind: Producci6n, -
Venta, Exnortaci6n e Importa-
ci6n de Formol y Resinas. 

Actividad Ind;' Producci6n y -
Yen ta de Alimentos Balanceados 
para aves,cerdos y ganado en -
general, 

Actividad Ind;• Fabricaci6n -
de conductores y arneses el6c
tricos. 

Acti-vidad Ind;. Industrializa 
ci6n Onix ym!irmol, -

Actividad Ind~~ frabricaci6n
de juguetes en general.. 

Actividad Indus:fabricaci6n y 
venta de artr·culos de cer!imi
ca en general. 

Actividad Ind:· Taller de 
corte y confecci6n y venta de 
ropa en general y artfculos t_!t 
j idos. 

Actividad Ind.: Fabricaci6n y
roaquila de ropa. 

Actividad Ind,: productos ali
menticios. 

Actividad Ind.: Empaque de pr~ 
duetos alimenticios derivados
de la carne de puerco,res y P.2 
110. 

(10) Fuente de información 
so. México, D.F. 

CANACINTRA. Shn Antonio No.256, 4o.P!_ 



EMPACADORA TLAXCALA,S.A. 
Calle Colonial S/N 
San Pablo Apetatitlán, Tlax. 

ENRIQUE MENDOZA JIMENEZ 
Allende Poniente No. 49 
Santa Ana Chiautempan, Tlax. 

~UIPOS INDUSTRIALES Y SERVS.SA 
. l Carr. Santa Aña-Ocotlan 

Santa Ana Chiautempan, .Tlax. 

EQUIPOS INDUSTRIALES TEICI,S-.A. 
Km. 33/4So Carr.Tlaxcala-Pue. 
tSimto Toribio Xicotzingo, Tlax;· 

FABRTCA DE HIELO "LA YOLl" 
Porfi-rio D:i.az No. 41 
Ti.axcála, Tlax. 
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Actividad Ind.: Industriali
zaci6n de los productos pe-
cuarios, especialmente el 
cerdo y sus derivados. 

Actividad Ind,: taller mecá
nico. Ind.de mantenimiento -
textil. 

Actividad Ind,fabricaci6n, -
mantenimiento, servicio de -
equipos industriales. 

Actividad Ind,; transforma-
ci6n y comercio en general -
de toda clase de productos -
de hierro, Fabricaci6n y co
mercio de maqu~naria y equi
pos especiales. 

Actividad Ind.: fabricación
de hielo. 

FABRICA DE PROD.DE CONCRETO "LA -REYNA" 
Franc:t:sco 1 ,Madero No, ] O:Zo Actividad Ind; ·cfabricaci6n de 
Apizaco, Tlax. 111osaicos y tuiios de concreto. 

FABRlCA'DE BLOCKSDE CONcroITO 
Zarago·za Oriente No. 3ó2 
Huamantla,Tlax. 

FOTO A.'ffiltrCA 
16 de Septiembre No.2l6 
Apizaco, Tlax. 

FULTON 1S.A, 
Edificio Fulton 
Panzacola, Tlax. 

GUILLERMINA MORALES FE11NANDEZ 
·Gundi y Álcocer No. 4o 
Tlaxcala, Tlax. 

IMPREGNOMEX, S.A. 
Estac16n Muftoz de Tlaxcala 
Muftoz, Tlax. 

ActiYidad Ind,: fabricación de 
bloques y tatiiques de concreto. 

Actividad Ind.~ Revelado de 
Fotograffas. 

Actividad Ind, :· fabricaci6n de 
maletas y accesorios para via
je. 

Actividad Ind.: fabricación de 
juguetes de esponja. 

Actividad Ind,: Cualquier acto 
de industria relacionado con 
la impregnaci6n de todo tipo -
de maderas. 

IMPULSORA TLAX. DE INDUSTRIAS SA DE CV 
(I.T.I.S.A.) ' Actividad Ind,: fabricaci6n de 
Reforma Sur No. 25 durmientes de concreto. 
Panzacola, Tlax. 

INDUSTRIAL PAPELERA DE APIZACO,S.A. 
Alvaro Obreg6n No. 204 Act. Jnd.: fabricación, termi 



ApizaC.o, Tlax. 

INDUSTRIAS ALiiIBNTICIAS NACIONA 
LES, S.A. 
Km. 166.5 Carr. M!!xico-Ver. 
Huamantla, Tlax. 

l~~~SJ~l~S z "Á~~A~6 S.A. 
San Esteban Tizatlán,Tlax. 

INDUSTRIAS MAC, S.A. 
Km 5. Carr, Texmelucan-Tlax. 
Ixtacuxitla, Tlax, 

i:D~~fRe~;/ºi !~~ í u~~~: Tl ax. 
Ixtacuixtla, Tlax .. 

fil!DV~'.~I~r~?L~~gia~itli.x. 
Panzacola, Tlax. 

"LA TNDUSTRIA" 
5 de mayo No. 604 
Apizaco; Tlax. 

"LA PROVIDENCIA" 
Berna:rao·P1cazo·No. 24 
Santa Ana ·Chiautempan, Tlax, 

''LA SOLEDAD" 
Hidalgo Norte No.2 
Santa Ana Chiautempan,TlaJi:, 

MANUFACTURERA DE TLAXCALA,S.A. 
Kiii:--1 • 5 · Carr. a Ocotilin · -
Tlaxcala, Tlax. 

MAQUILADORA DE TLAXcAL·A,S,A. 
Km,· J.~·5. · Carr. a Ocotl!n 
Tlaxcala, Tlax. 

MAQUI LADORA MARI A ELENA 
Xicoténcatl No. lO 
Tlaxcala, Tlax. 
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nado y maquila de toda clase 
de artfculos escolares y de
escri torio. 

Act, Jnd.: Jndustriali zaci6n de 
frutas y legumbres. --

Act.Ind.: construcci6n de 
transformadores para la indu~ 
tria electr6nica. 

Act.Ind.: fabricaci6n de cal
zado tenis. 

Act. Ind.producci6n de fibras 
sintéticas. 

Act,Ind,CUalquier acto de in
dustria y comercio relaciona
do con la extursi8n y fibr.il!, 
zaci8n tejido e industrializa 
ci6n de plipropileno y otros::" 

polimeros. 

Act. Ind,; fábrica de velas y 
veladoras, 

Act, Ind.: Refundici8n de fi~ 
rro y bronce. 

Act, Ind,: Elaboraci6n de ve
las y veladoras. 

Actividad Ind,: Compra, Venta 
consignaci6n,maquila de.roDa-
hecha para damas, nillos, etc. 

Actividad Ind.: Compra,venta, 
consignaci6n, maquila de ropa 
hecha para damas, niftos, etc. 

Actividad Ind.: maquilador.a de 
rooa. 



MAílUILAS RAUL 
Xicoténcatl No. 20 
Tlaxcala, Tlax. 

MAOUILAS INDUSTRIALES,S.A. 
Parque Mariano Arista No.10 
Nanacamilpa, Tlax. 

MERCADO DE PESTAl'lAS·,S.A. 
Zaragoza Pon1ente No.211 
Hurunantla, Tlax. 

METAPOL,S.A,DE C.Y. 
KJñ. 143.5 Carr. México.ver. 
San Cosme Xalostoc, Tlax. 
MIGUEL ARENAS SANa!EZ 
Juarez Sur No. 82 
Huamantla, Tlax. 

MOTO EQUIPOS, S'.A. 
Kíñ. 34,S.carr, Tlaxcala-Pue. 
Sn. Feo. Papalotla, Tlax. 

MUTUALIDAD DE pORCICULTORES DE 
TLAXCALA, s·.A, c.v6. 
Parque Juarez No. 
Huamantla, Tlax, 
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Act,Ind,:maouiladora de ropa 

Act, Indus. ; Maqui ladora de Pª!:. 
tes electr6nicas. 

Actividad Ind,: elaboracian -
de postizos de pelo. 

Act, Ind, :· producción de polvos 
y pastas. 

Act, Ind,: fafiricaci8n de pro
ductos de concreto, 

Act. Ind,f46rica de motores de 
combusti8n interna, Rolls roy
ce y volvo penta. 

Act, Ind.: fabTicaci8n,cómpra, 
venta y alimentos completos -
para cerdos y suplem~ntos. 

OERLIKONITALIANA DE MEX!CO,S,A.DE C.V. 
Kíñ. 145 Carr, México-Ver, Act, Ind.: fabricaci8n de má-
San Cosme,Xalostoc, Tlax. quinas herramienta~fresadoras. 

OSO NEGRO, S.A. 
Km. ~ Carr. Puebla•Tlax. 
Panzacola, Tlax. 

POLAOUIMIA DE TLAXCALA, S,A. 
Km. 144 Carr. México-Ver. 
San Cosme Xalostoc, Tlax. 

PRESTO LOCK DE MEXICO,S.A.DE C.V. 
Edificio 11 La- Tlaxcalteca11 

Panzacola, Tlax. 

PRODUCTOS DE CALPULALPAN,S.A.c.v. 
Portal Hidalgo No. 6-A 
Calpulalpan, Tlax. 

PYRE,S.A. 
Kíñ. 54.5.Carr. Tlaxcala-Puc. 
San.Peo. Papalotla,Tlax. 

Act.Ind,: procesadora de licor. 

Act.Ind,:CUalquier acto de co
mercio e industria. relaciona
do con investigaci6n de produc 
tos químicos especÍÍÍcos o ·es~ 
peciales. 

Act,Ind,:fabricaci6n de cerra
duras y herrajes en general. 

Act.Ind.fabricación, compra,
venta de artículos metálicos
y de plástico en todas sus 
formas y medidas, etc. 
Act.Ind.fabricación de pega-
mentas ,y.ornas nara borrar y s}_ 
milares. 



PROMOTORA INDUSTRIAL nE TLAX. ,S.A. 
Cal le 5lueva No. l 
Sta.Ana Chiautempan,Tlnx. 

~UIMICA "M", S.A. 
m. 31.~ Carr.Tlaxcala-Pue. 

Sto.Toribio Xicotzingo,Tlax. 

~UHIICA TEPIC,S.A • 
• Colegio Militar S/N 

Apizaco, Tlax. 

ROHM AND HAAS DE MEXICO,S.A.c.v. 
A.Colegio Militar S/N 
Apizaco,Tlax. 

SIDRERA PELAYO, S.A. 
Km 9.5 Carr, Texmelucan-Tlax. 
lxtacuixtla, Tlax, 

TAJ.LER LUDIM 
.Josefa O, de Domínguez No, 4U4 
Apiz.nco • Tlax. 

TALLER MECANICO IND."MA"Rl!ONY" 
!gnaci0 Picaza No;te No,2J 
Santa Ana Chiau1:e11)pan; Tlax, 

TALLER BLECTROMECANICO DELCO 
Av. Antonio Díaz Varela No.4 "C" 
Sta. Ana Chiautempan, Tlax. 

TECNICA MODERNA 
Km. 135 Carr. M6xico-Ver. 
Api za.co, Tl ax, 

SERVICIO AUTO ELECTRI CO CANUTO 
Guillermo Valle No,129 
Tlaxcala, Tlax. 

INDUSTRIAS RESISTOL, S.A. 
KJD 33.5 Carr. Tlaxcala-Pue, 
Sto. Toribio Xicotzingo.Tlax, 

FORJ.AJ.IEX,S.A. 
KM 6.5 Carr. Apizaco-Hualllantla 
Apizaco, Tlax. 

KERAMIKA,S.A. 
Km. 14,5. Carr. Puebla-Tlax. 
Papalotla, Tlax. 
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Act. Jnd.: Compra ,ven ta, fabrica 
ción y nroducci6n, maquila de 
ropa en general. 

Act.Ind.Comora,venta,distribu
ci6n,impoTtaci6n,cxportación -
de productos químicos en gral. 

Act,Ind.: fabricaci6n y venta
de resinas de intercambio i6ni 
co. 

Act.Ind,: fabricación y venta
de emulsiones,acrrlicos y ~ro
d.uctos qui'micos, 

Act.Jnd,:fabricación y envasa~ 
miento de Sidra natural gasifi 
cada. -

Act.Jnd.taller de halconería. 

Act. Ind, Embobinado de Motores 
eHlct;icos, 

Act,Ind,:Cambio de focos y 
arreglo de maTChas, 

Act,Jnd.Renovaci8n de llantas. 

Act,lnd. :Taller eléctTico~ in
dustrial. 

Actividad Ind. : fabricación de 
cloruTo de poli vinilo .pastif!. 
cante compuesto (P.V,C.), 

Act. Ind.: fórja de p;ecisi6n. 

~~~~a~i~.; ~~m~~~i~~~~= ~ef~~ 
rlímica. 



PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS ESTAllLECl~l!ENTOS INDUSTRIALES. 1955-1970 
(CifraJ. de v;a:Or eit miles de pesos) 

Número de Pcrwnnl Capital Valor de la Sueldos. Insumos Otros 
establecfmienlos ocupado invertido producción sabriosy gastos 

prestaciones 

1955 1130 126!?9 238087 !?~HU2-t 48077 16.J 693 
1960 1788 7612 178123 165 795 41596 100400 10759 
1965 2094 8657 283063 387-122 77082 214546 25902 
ur.o 2128 9:WO 520 819 659 912 89961 324722 109671 

PRINCIPALES CARACTEHISTICAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 1970 
(Cifru.s de valor en miU:irc."S de peso~) 

Taca! 
Indwtrias estractiv-.t!I 
Industrias de transformación 

Manufactura de productos alimenticios 
Eialx>nu:ión de bebidas 
Fabricación do te.xdlcs 
Fabricación de c:ilzaJo y pn:n<hu Je -1ndustri:i y produ<:tos de madern y cor-

cho, acepto muebles 
F~riaación Je muehl~ y aCCC$0rlos, 

excepta los de 1m•toal 
Editoriales, imprenta¡ e industrias co.. -. 
FAhricatión y rep:z.r.iciün de productos 

de hule 
Fahricaclúo de sust:tnt.i~ y proJut'los 

qui micos 
Fabri~ciún <le otros productos de mi· 

n~ralcs no met:.i.lkos 
Fobñcución de proU11c.-to~ ml.'loilicos 
Fabric-.ación, ensamhlc y rcparaciUn <ltt 

maaquinaria y t.."<Juipo, l!X<:cptu la dCc· 
tric..o;i 

FabriL"'.tC..it\u de 1n:u¡uhiou-ia0 .1p;tmtm1, 
ZIC.'C"t"SfJtios y nrtil't1fo,: clt~l"lrii.-cJ~ y dt~·· 
tró1licus 

Otr.i"i ludu.-clrfa!i ntauufa1·turt"r.1s 

Número de Pcrsonul 
est.3blecimientos ocupado 

2128 
58 

20;0 
1078 

36'1 
142 

75 

25 

23 

11 

Z6 

21 

175 
76 

7 

39 

9360 
93 

9267 
zoso 

719 
3310 

40 

40 
2$ 

56.'S 
204 

101 

1 llB 
167 

Sueldos. 
...J:i.riosy 

pn:stucioncs 

89961 
273 

89688 
8140 
2935 
488~9 

1749 

83 

40 

86 

98 

7474 

4649 
650 

2475 

059l 
:?809 

520819 
g.¡ 

520735 
68046 
30586 

251134 

10ll28 

434 

140 

360 

395 

67058 

27655 
1 tl41 

26955 

12Cll8 
23085 

Producción 
bruta total 

859912 
659 

659253 
204258 

28150 
·23-1756 

9075 

·S7o 

44.~ 

383 

1039 

73871 

33~ 
30~ 

10416 

17604 
359SO 

PVl:NTE: Et.hnrado ptr la c::;:i;;:;¡; dr M.m~dlln - Atlir>IO• t:cvn•Ór>urrni ~ Suriak~ •del U....UC"O .loro Comoron:lo. cun d.i1o.t del 1X 
C....0 lnduun.tl. T.:.cnn ti. SIC (IJCE'.). ).li·ll>"U. ltr.3. 
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AlilO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

SALARIOS MINIMOS EN TLAXCALA 

SALARIO MINIMO 
GENERAL 

20,25 
20.25 
23.50 
26.5Q 
37.50 
37.50 
46.00 
62.30 
74.00 
89.00 

115.00 

SALARIO PARA 
TRABAJADORES 

DEL CAl'!IPO 

17.00 
17.00 
20.00 
23.25 
3J.90 
31.90 
39.10 
52,90 
65. 00 
82.00 

110. 00 

CO.~ISION NACIONAL DE LOS SALARIOS 
!.UNIMOS. 

100 
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5. 2. 4. MARCO INSTITUCION1\L 

Es obvio que la economra en Tlaxcala se ha desarrollado l~n 
tamente, si bien no todas las actividades muestran el mismo 
ritmo, por ejemplo: la industria en los ültimos afios (10 
aproximadamente) ha registrado una evoluci8n relativamente
dinlimica, graci·as a la ayuda institucional, 

Para el desarrollo industrial. las autoridades del Estado -
se han venido preocupando por crear un marco favorable para 
los inversionistas, como ejemplo de esto vemos que se ha d~ 
tado a la entidad de una infTaestructura muy completa y bien 
integrada; se han establecido incentivos fiscales. se han -
creado organismos de promoci8n y se lia luchado por lograr -
un clima de tranquilidad en las relaciones laborales. 

Como pruefia de ello, en 19.71 (5 de febrero}, se constituy8-
la Direcci8n de Planeaci6n Industrial del Estado, la funci6n 
principal consi:stiria en proporcionar la informaci8n ·y ase"!!-.2. 
rfa t6cnica que sean requeridas por los inversionistas pote!!_ 
ciales, 

Dic;ha instituci8n ha tenido JJWcho 1!!.xito, pruelia de ello es
que en algunos aftos se han creado 34 empresas nuevas 
[1975-19.761, que juntas representan una inversi8n aproxima
da de 1300 millones de pesos y una generaci6n de mgs de ocho 

mil nuevos emoleos. 

Esto sin contar con las nuevas empresas establecidas en el -
Estado, .como el caso de las más recientes, la del grupo in-
dustrial Alfa que invertirá mil millones de oesos para crear 
l.a empresa Makros, S.A., que fabrica bienes de capital con· -
la más oerfeccionada tecnologfa con la cual evitará importa
ciones por más de 800 millones de oesos al afio. 
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Estos bienes de capital son: Hornos Eléctricos, Hornos de 
Cemento, Reactores, Torres de Destilaci6n, Molinos de Ce--

mento y otras. ( l 1) • 

Para 1974, siete empresas nuevas entraron en producción; -
siete más se hallaban en proceso de instalación, y otras -
18 se habían decidido instalarse. No debemos olvidar que -
todo esto se debe en gran narte a la ayuda brindada por el 
Gobierno Federal que, con el Decreto expedido por el mismo, 
el 20 de julio de 1972, sobre descentralización industrial 
y desarrollo regional al colocar a Tlaxcala dentro en una 
posición ventajosa, por una simple raz6n, norque las empr!:_ 
sas ya establecidas que se amplien en Tlaxcala al aJJiparo -
de ese decreto, disfrutan de un tratamiento preferencial -
que incluyen estfmulos, ayudas y .facilidades que no exis.ten 
para las empresas que se instalen en la zona I y II. 

Además, en coordinación con la Nacional Financiera, se est.!. 
h1eci6 el 3 de JDayo de l 972, el fondo mixto revolirente para 
estudios de preinyersión del Estado de Tlaxcala, cuya fun
ción es orientar a la pequefia y mediana industria en el 
ap ovechamiento 6pt:Qno de los recursos de la región, media!!_ 
te una asistencia técnica. 

Respecto a los estímulos f_iscales que otorga el Gobierno F~· 
deral a las empresas estaolecidas en la zona III~B {Hidalgo 
Edo. de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala}, de consolida
ción en el centro del país, solo se otorgaran créditos fi~ 
cales sobre inversiones que tengan por finalidad ampliar -
instalaciones productivas dentro de la actividad industrial 

(11) Fuente. Información Hemerográfica, uno m4s uno . 
{27-IX-79), Página 1 y 12. 
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que ha venido desarrollando la empresa en cuestión. 

Los estímulos fiscales consisten en créditos contra im-

puestos federales, que se harlin constar en certificados
de promocion fiscal que expedirll la Secretarfa de Hacie!!_ 
da y Crédito PGblico. 

Y se otorgaran atendiendo al lugar en que se desarrolla
la actividad industrial confon11e al Decreto por el que -
se establecen zonas geográficas para la ejecuci8n del 
programa de estímulos para la desconcentraci6n territorial 
de las actividades industriales de fecha 31 de enero' de 
1R79, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el -
2 de febrero del mismo afio, en el que se seffalan las siguie!!_ 
tes zonas. (12] 

ZONA I 

ZONA IA. 

ZONA IB. 

ZONA II 

De estfmulos preferenciales I A para el
desarrollo portuario industrial y para 
El el desarrollo urbano integral, 

Estados de~ Guerrero., Miclioac!ln, Oaxaca ,
Tamaulipas, Veracruz. 

Estados de: .Aguascalientes, Baja Califor
nia Norte. Campeche, Coañuila. Colima• 
Chiliualiua. Cñiapas, Durango, Guanajuato • -
Jalisco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Querétaro, Zacatecas y Yucatán. 

ne pri9ridaaes estatales, integrada por -
aquellos municipios que los ejecutivos. e~ 
tatales. en ejercicio de sus atribuciones 
seftalen como propietarios para la ubica-
ción de las actividades industriales den
tro de sus respectivos planes estatales -
de desarrollo urbano y coordinados con el 

(12) Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-
1982, Secretaría del Patrimonio v Po~ento Industrial 
Tomo I y TI. 



ZONA 1 DE ESTIMULOS PREFERENCIALES 

- Prioridad 1 A. Pm el Desarrollo Portuario lndu1triaL 

- Prioridad 1 B. Para el Desarrollo Urbano Industrial 



ZONA 111. DE ORDENAMIENTO Y REGULACION 

c::J Area 111 A. de f.:recimicnto controlado 

[ · •· ~ Ara 111 B, de consolidación 

JOS 
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plan nacional de desarrollo urbano. 

Estados: Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México. 

ZONA III, - De ordenamiento y regulaci6n, de acuerdo • 
con la siguiente clasificaci6n. 

ZONA IIIA.- Area de crecimiento controlado, integrada 
por el Distrito Federal y los siguientes
estados con sus resoetivos municipios. 

Estados: Hidalgo (Tizayuca), Edo. de México (Amecameca, 
Ateneo, Chalco y Ecatepec), 

ZONA IIIB.'- Area de consolidaci6n integrada por los !_i 
µiientes Estados con sus respectivos munJ:. 
cipi"Os: 

Estados: Hidalgo (Ajacuba, Apan, Pacñuca, Almoloya,etc). 
Estado de Ml!xico (Atizapan, Apaxco, Cacimaya,
Temoaya, Toluca, etc,) 

Morelos (Cuernava, Yautepec, Temi:xco, Cuautla, -
Totolapan, etc,) 

Puebla (Calpan, Acteopan, Atlixco, Ocoyucan, -
Puebla, etc.J 

Tlaxcala (Calpulalpan, Chiaute~pan, Nativitas
Zacatelco, Tlaxcala, Teolucñolco, etc.) 

En .la Zona I, se aplicarán en forma preferente los estfmu
fos fiscales, apoyos crediticios, precios diferenciales de 
energéticos y productos petroqu!micos básicos, tarifas or~ 
ferencialés de servicios públicos y los demás estfmulos que 
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determine el Ejecutivo Federal para el fomento a la deseo~ 
centraci6n y desarrollo industrial. 

En la Zona II, se ~plicarAn los estímulos que para el fome~ 
to industrial determine el ejecutivo federal, en una propo~ 
ción menor en cuanto a su naturaleza. 

Por Gltimo, los estímulos fiscales otorgaban en base a: 

a) Monto de la inversión que se realice en activos fijos. 

b) El voltimen de emnleo generado con motivo de dicha inve~ 
sión u originado nor el establecimiento de turnos adi-
cionales de trabajo. 

c) El valor de la maquinaria y equipo adquirido que sea -
de fabri1:aci6n nacional. 

Delio aclarar que no se otorgarán, estfz!lulos fiscales, apoyos 
crediticios, tarifas preferencial es de servicios p1lbli.cos o 
cualquier otro estfi!lulo a las.nuevas empresas industriales
que se establezcan en la Zona rrI, sino solo a las que se -
a111pl!en. 

Tm11tii~n se ha disnuesto la creación en la entidad de cinco 
polos de desarrollo industrial, en poblaciones ohYilll!lente
que reanen las caracterfsticas necesarias para la localiZ,!! 
ción de esta activídad, como por ejemplo: Ixtacuixtla, que 
se encuentra en el corredor industrial de San Mart!n Texm~ 
lucan, Tlaxcala, Calpulalpan; Tlaxco, Apizaco y Huamantla, 
que forman el corredor industrial Apizaco y Huamantla. 

;"" 

Así con la estrat6gica ubicaci6n del Estado con respecto a 
muy importante centros de cons1D110, con su amplia dotaci6n
de obras básicas. y con la disponibilidad de recursos hum~ 
nos ha fortalecddo considerablemente sus posibilidades de

industria lización. 
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Pero se topa con dos grarul~s problemas la escasez de agua
de algunos municioios (Caloulalpan), y la carencia de mano 
de obra calificada. 

Con el.objeto de impulsar el desarrollo econ6mico del Est~ 
do se cre6 la COPRODET (Comité Promotor nara el Desarrollo 
Socio Econ6Jnico del Estado de Tla.xcala), Cuya función la -
de proponer pro~ramas oara el desarrollo económico y social 
de la entidad a corto, mediano y largo plazo, y coordinar
la ejecución de obras de las diferentes dependencias fede
rales. 

Tambi~n esta la comisi6n de la Malinche, creada por Decreto 
presidencial de ]96.l (abril}, cuya funci6n es llevar a efes 
to los progrmnas de conservación y mejora:miento de los sue
los, y de dotar a sectores de la poblaci6n de los medios n~ 
cesarios para mejorar sus condiciones de vida cuyas activi
dades princillales son~ 

Programas de control y protección de cuencas hidrográficas: 

un programa fruticola, la oromoci8n de industrias rurales y 

artesanales entre otras. 

Durante 1974, ejerci6 un nresupuesto cercano a los seis mi
llones de oesos¡ resultando óeneficiados 1500 hectáreas, y 

se plantó más de un millón de arboles frutales (Nogales). 

E.l p:rogralJla de rehabili1:aci6n agra:ria y desarrollo de Tlax
cala (J>radetJ, puesto en marcha en .l9..72 (.septiembre), por -
lo que era en ese entonces C.DAAC). y lo que es hoy Secreta-·
r!a de la Reforma Agrar~a pretende i·ntroducir nuevas formas 
de organización productiva en los ejidos y en la pequefta 
propiedad. A la fecha ha actuado principalmente en las com~ 
nidades rurales situadas en las zonas norte y oriente del 
Estado, donde la tierra es pobre, el temporal irregular y la 
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parce la escasa. 

Tambián ha llevado a cabo un proRrama de adiestramiento ~á 
nido de mano de obra destinado a capacitar a los campesi
nos principalmente a los jóvenes en diversos oficios y ha 
desarrollado tres programas de industrias rurales y mejor~ 
miento técnico-agrfcola en forma colectiva con la finali
dad de que los desplazamientos de mano de obra del campo
sea utilizada en las industrias y la explotaci6n de la t~e 
rra sea más racional. 

Dicha institución más que capacitar al campesino para la
explotación de su tierra, lo está capacitando para el tr~ 
bajo industrial, es decir lo está orillando a convertirse 
en obrer.o agrfcola y obviamente a proletiarizarse, como un 
ejemplo claro de esto, es la creación del Centro de Adies
tramiento dela mano de obra rural para la industria, que se 
localiza en Zacatelco, cuya función no es mds que propor-
cionar mano de obra calificada para las indust>::tas rurales 
en industria de la construcci6n, ·mecdnica, e1·t!ctrica y ma
derera. 

En lo que respecta al programa de obras a mano que se rea
liza en la entidad, se estima que las ofiras en proceso be
nefician a un promedio de quince mil jefes de familia, que 
no cuentan con una ocupaci6n renumerada satisfactoria. Es
to hace que los jefes de familia abandonen sus tierras para 
trabajar en estas obras (caminos, obras de mejoramiento s~ 
cial) descuidando así el principal patrimonio con que cue~ 
ta, la tierra. 

"No hay mano de obra para el campo; muchas cosechas no han 
sido levantadas nor esa razón", son las palabras de un CS!!!_ 

pesino decepcionado. 

Si bien se niensa que los caminos v ohras de mejoramiento-
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social hechos en el Estado son en términos generales de • 
utilidad, se formularon críticas hechas por los mismos 
campesinos muy negativas. 

Se nos dijo que existen maniobras fraudulentas; por ejemplo; 
la de contratar campesinos únicamente por media jornada y 
obligarlos a trabajar la jornada entera, al parecer las au
toridades conocen este problema; pero han hecho caso omiso
de la situaci6n, sin embargo, en virtud de que oor m6s que
se ha insistido en que los campesinos denuncien esta clase
de hechos, se resisten a hacerlo por temor a sufrir repre
salias y quedar .sin trabajo no s6lo ellos sino tambilSn los
demds miembros de su familia, 

Este programa de oóras a mano dicho por algunos, es una bO!!!, 
ba de tiempo que estallar! cuando el gobierno lo suspenda. 
"A ver que van a nacer los campesinos que van a quedar sin 
trabajo, ya sea porque aóandonaron sus tierras o porque no 
aa:-ben hacer otra cosa". Al 31 de diciembre de 1975 se ña~
bian construido en el Estado, 1,548 km, de obras de mano -
1143 revestidos y 504 de terracerra, los cuales muchos de
ellos son intransitables, despu~s de haber sido construídos 
porque no fueron hechos con la técnica debida, por las 11!!. 

vias y por el trllfico mismo, 

También existe el FONAFE (Fondo Nacional de Fomento Ejidal) 
que funciona como "fond~ de ahorro", fideicomiso y financi~ 

ra para el sector ejidnl. 
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VII. e o N e L u s l o N E s 

TLAXCALA, libra su lucha contra la pobreza; cierto es que 
los últimos afias ha logrado avances, pero estos son len-
tos y difíciles. 

Son varias las limitaciones y los problemas: Unos de ori
gen natural tales como~ 

A) Un medio geográfico hostil que ilDpide el desarrollo -
agrícola, un rapi·do proceso de erosi5n que en la actu.!! 
lidad afecta a más de las dos terceras partes del sue
lo del Estado, una excesiva. parcelaci5n de la tierra y 
un alto crecillliento de la poolaci6n. 

B1 Otros de carácter soctoecondmic0 como lo son: 

La notable diferencia de salarios del campo con respecto a 
los de la ciudad, los oajos precios de garantfa en los pr~ 
duetos agrícolas únaiz, maguey, cebada, etc.), falta de 
crédito para trabajar sus tierras. 

C) Otros de carácter polftico: 

Como la inseguridad en la tenencia de la tierra, y el cae!_ 
quismo. Al hablar del caciquismo mexicano me refiero al -
proceso de intermediaci6n política que requiere la impla!!; 
tación del Capitalismo en un medio no capitalista. El ca
ciquismo de la época colonial representaría una situaci6n 
semejante de intermedia.cían política solo que ésta vez 
con elementos de articulación de un modo de producci6n e~ 
lonial con el indígena o desp6tico tributario. 

La agricultura, base fundamental de ocupaci6n del tlaxcal-
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teca, avanza lentamente. El maíz, el frijol, la cebada, -
séptimo productor del país y la extracci6n de aguamiel, -
primer lu~ar nacional, sigen siendo la base del ingreso -
agrícola; por lo general aportan conjuntamente, el 85 \ -

del valor del producto agrícola del Estado. 

La ganadería tiene en algunas regiones del Estado condi-
ciones más o menos favorables para su desarrollo, pero a 
la vez, presenta no pocos problemas. Algunos de ellos, la 
inseguridad de la tenencia de la tierra. Los ganaderos 
tlaxcaltecas dedican sus pastos a la ganadería de lidia,
la cual, en los filtiroos aftos, padece una crisis econ6mi
ca. 

En la Sivicultura el panorama tamBi~n resulta ser poco 
alentador. Hay tala irracional, incend~os y sobrepastoreo. 
La riqueza forestal del Estado es muy reducida~ en la ac
tualidad s6lo existen 28 mil ñectáreas boscosas de las 38 
mil que había en 1960. Tlaxcala es una de las entidades -
más desforestadas, Colll'.!larando las descripciones de los 

cronistas del siglo XYI con las del XVIII con las de nueá 
tro tiempo, se comprueba c6mo se ha originado el desierto 
y disminuido la agricultura. 

Por lo que respecta a la industria, se ha ido desarrollan
do con mayor rapidez a un punto que va desaparec1endo la -
imagen que tenía aftos atrás de Tlaxcala como centro texti-
lero. ' 
Principalmente en 1976 donde se destin6 un mayor presupue~ 
to en el Sector Industrial, marcando asf un repunte hacia
la industrializaci6n del Estado. 

La respuesta de los tlaxcaltecas a las condiciones pDeca~ 
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rias de su agricultura, está en la industrialización. No -
ha derivado el capital de ese Estado a la industria, por-
que las industrias proceden de capital nacional, principal_ 
mente de Puebla. Los dos últimos gobiernos han otorgado f~ 
cilidades fiscales lo que ha dado resultado el llamado co
rredor industrial. Tlaxcala, en este caso, sigue la expe-
riencia conocida en la zona industrial del Estado de Méxi
co. 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA ECONOMIA DE TLAXCALA 
l. Son pocos los cambios de importancia que Tlaxcala ha re 
gistrado en la estructura de su economía, durante los últi_ 
mos afios. 
Y es que el camino de su desarrollo está lleno de obstácu
los y de problemas. El medio geografico, en las primeras -
jornadas del crecimiento, suele ser definitivo. En Tlaxcala 
es poco lo que ayuda. 

2. Lo erosionado de los suelos, la virtual inexistencia de 
tierras de riego, limitan severamente el desarrollo del 
sector agropecuario. 

3. Es la agricultura, sin embargo, la actividad que meno-e 
res posibilidades ofrece, porque es la más afectada po·r el 
medio. El 95\ de las superficies cultivadas se. explota ba
j9 el régimen de temporal. 

4. Además, los suelos de Tlaxcala son pobres; y por afiadi
dura en sus dos terceras partes están erosionados. El mini_ 
fundismo ha llegado, también, a un grado indeseable. La -
parcelación de las tierras es excesiva. Todo ello explica
el bajo grAdo Qe mecanización y las técnicas, atrasadas y

rudimentarias que se aplican en el cultivo de la tierra. -
El crédito, en tales condiciones, no puede fluir facilmente 
a la actividad. Los rendimientos son bajos y también el i~ 

_greso generado por la agricultura. 
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5. Para lograr un mejor desarrollo agrícola más satisfac!_o 
rio. 

Para ello sería necesario hacer, en lo fundamental, lo 
siguiente: 

a) Optimizar el aprovechamiento de los recursos hidráuli-
cos del Estado (se afirma que está muy lejos de haber
sido plenamente anrovechados los recursos acurferos de 
la entidad; que podría aumentarse la superficie irrig~ 
da mediante pequefias obras de cantación y perforación 
de pozos profundos) . 

b) Propiciar a través de recursos técnicos y financieros
la rehabilitación de tierras erosionadas, par·a reinco!:_ 
pararlas al proceso productivo. 

c) Multiplicar la asistencia t6cnica a1 campo e introdu-
cir nuevos cultivos que permitan sortear con mayor fo!:_ 
tuna contigencias climatol6gicas adversas y mejorar el 
ingreso del hombre del campo. 

6, Con una explotaci6n racional de los recursos foresta-
les del Estado habriría una nueva perspectiva a la ac
tividad que más esperanzas despierta entre los habita!!_ 
tes de Tlaxcala: la industria. La Industria, en efecto, 
es ya más realidad que posibilidad en la economía del
Estado, La poólación económica activa (PEA) no se red!:!. 
jo en mayor grado de 1960 a 1969, gracias a la dinámi
ca. expansi6n de la industria, Entre ambos aftas, la .·In
dustria generó más de cuatro mil nuevos empleos, y au
mentó del 16.8 al 20.9 i su participación en la PEA. 

7. Es la Industria de la Transformación principalmente la 
que absorbió esa capacidad de mano de obra su ocupación 
de catorce mil a más de dieciocho mil personas (1960-1969) 
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y su participaci6n en la PEA de 12.8 a 17\. Es que no 

se puede negar que la posici6n de Tlaxcala es insupe
rable,· como centro o polo de atracci6n de industrias. 

8. Su ubicaci6n geográfica es inmejorable (piensese en 
su cercanía con la Ciudad de Mexico); sus vfas de com!:!_ 
nicaci6n 6ptimas; mano de obra abundante, además, los
salarios son relativamente bajos y reducidos los cos-
tos de producci6n. 

Todo ello, conjugado nos permite pensar que el futuro
del Estado de Tlaxcala será de un desarrollo industrial 
firme y dinámico. Para favorecer ese desarrollo, sin -
embargo, convendrá que la federaci6n apoye más resuelt.!_ 
mente el proceso de capacitaci6n de mano de obra. Con -
la idea de adecuarla a las exigencias del desarrollo en 
cuesti6n. 

Pero más que nada para lograr un futuro favoraole del -
Estado ser4 cuesti6n de que Gofiierno y Particulares coo!:_ 
dinen sus esfuerzos. 

-~· 
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