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RESUMEN 

Localizaci6n. La zona de estudio se localiza al sur de la Altiplanicie 
Mexicana y sus coordenadas geográficas son: 

Latitud Norte: 19°16' 
Longitud Oeste: 97°37' a 98°42' 
Altitud: 2 200 a 4 400 m 

Tlaxcala es el Estado más pequeño de la República Mexicana con 
3 914 Km 2 Y está integrada por 44 municipios con 612 localidades. Sus 
principales centros de población son: Huamantla, Cal pul al pan, Apizaco, 
Tlaxco, Santa Ana Chautempan y Tlaxcala. 

Es el Estado mejor comunicado del país, pues cuenta con las siguie~ 
tes carreteras: al Norte la de Tlaxcala-Tlaxco; al Este Tlaxcala-El Ca.!:. 
men; al Oeste Tlaxcala-Calpulalpan y al Sureste Tlaxcala-San Martín Tex
melucan, la cual desemboca en la autopista México-Puebla. 

Geología. El Estado se formó durante el Terciario Medio, período en que 
se produjo el fracturamiento Chapala-Acambay que di6 origen a las sierras 
Nevada, de Tlaxco y El Volcán de La Malinche. 

Las rocas son de origen extrusivo y piroclástico, las que están re
presentadas por tobas de composici6n andesítica y basáltica. También 
existen afloramientos de rocas sedimentarias que se encuentran en dep6si
tos aluviales y lacustres. 

Las perturbaciones orogénicas de la revoluci6n Laramidiana, origi
naron fallas como la de Tlaloc-Apan, Popocatépetl-Chinahuapan y Malinche, 
Tlaxcala y Tetlahuaca, así como las fracturas de Hueyotlipan. 

Geomorfología. La zona de estudio se localiza en la Sierra del Sistema Vol 
cánico transversal, en donde se observan diversas geofono1as representadas por 
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planicies. valles. sierras y 10mer'fos. destacando el Volcán de la '·la1in
che con una altitud de 4 461 m. Le siguen en importancia la sierra de 
T1axco y los valles de T1axca1a. Nativitas. Huamant1a. El Carmen-Orien
tal y Ca1pu1a1pan; as1 como los cerros y lomer10s que se encuentran dis
tribuidos en todo el Estado. 

Hidrología. El Estado cuenta con corrientes superficiales de tipo inte~ 
mitente y continuo. Las aguas de la Entidad corresponden a las siguien
tes cuencas: 

Cuenca del Río Tecolutla 
Cuenca del Valle de México 
Cuenca del Valle Oriental. Libres y el Seco 
Cuenca del Río Balsas 

La cuenca del Río Balsas es la de mayor extensión y la forman los 
ríos Zahuapan y Atoyac. 

Clima. Los climas que predominan en la Entidad de acuerdo a Koppen co-
rresponden a Cwbg y BSKwg. Las condiciones climáticas se deben a varios 
factores de carácter geográfico que determinan la distribución y cantidad 
de lluvia. así como las temperaturas que se presentan durante el año. 

Suelos. De acuerdo a la clasificación FAO/UNESCO. en el Estado existen 
los siguientes grandes grupos de suelos: 

Andosoles 
Fluvisoles 
Regosoles 
Litosoles 
Solonchak 

La erosión de suelos en el Estado se debe a las siguientes causas: 
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Desforestación 
Topografía 
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Agricultura en áreas inapropiadas 
Sobrepastoreo 

Aspectos socio-económicos. La población actual del Estado se estima en 
473 688 habitantes y en 512 000 personas para 1980. Su tasa media anual 
de crecimiento es de 2.0%, una de las más bajas del país. La densidad 
de población es de 118.7 HaQl!<m 2

• 

La población del Estado es eminentemente joven: el 47.5~ es menor 
de 15 años y el 22.9% entre 15 y 29 años de edad. Esto implica una fue~ 
te demanda de servicios públicos y de fuentes de trabajo. 

La escasez de fuentes de trabajo ha provocada que la población emi
gre. En 1970 emigraron de Tlaxcala a otras entidades, 104 511 personas. 

La población económicamente activa absorbe el 22.6~ de la total; la 
mayor parte (50.5%) se encuentra en el sector agropecuario. 

La poca industria del Estado, los bajos rendimientos agrícolas y el 
minifundio, son la causa del bajo nivel de ingresos de la población. 

En el Estado existen dos tipos de tenencia de la tierra: el ejida1 
que abarca el 52% de la superficie total y el privado el 42% restante. 

El 96% de las tierras de labor son de temporal, lo que implica una 
serie de riesgos, ya que en el 42% de la superficie sembrada en 1970 no 
prosperaron los cultivos, principalmente por causa de las heladas y las 
sequías. 

En el 60% de las tierras destinadas a la agricultura de temporal, 
se emplea tracción animal. En las áreas que cuentan con riego, se .em-
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plean técnicas mas modernas, como el uso de maquinaria e implementos, 
fertilizantes, semillas mejoradas, etc. 

El principal cultivo es el maíz, tanto por la superficie que ocupa 
como por el valor de su producción, pues en 1973 representó el 69r. de 
la superficie cosechada y el 64% del valor total de la producción agrí
cola. En menor escala existen los cultivos de cebada, papa; frijol, 
maguey y algunos frutales. 

La actividad pecuaria del Estado se encuentra actualmente estanca
da, principalmente por la falta de áreas para la producción de forraje y 

de agostadero, pies de cría de alto re~istro, instalaciones adecuadas y 
de crédito refaccionario y de avío. 

Uso actual del suelo. 
son los siguientes: 

Los principales usos de las tierras del Estado, 

Agricultura de temporal y de rie90 
Ganadería 
Silvicultura 
Especies vegetales (Qyame1, pino, encino, cedro blanco, mato
rral desértico rosetófi10) 
Tierras fuera de uso. 

10 
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INTRODUCCION 

El Estado de T1axca1a se localiza en la parte centro-oriental del 
pa1s y es el más pequeño de la República Mexicana, pues únicamente cuenta 
con una extensión de 3 914 Km 2

• 

Fisiográficamente, el Estado se localiza en la unión de la Sierra M~ 
dre Oriental con el Sistema Volcánico Transversal. Su altitud varía de 
2 200 a 4 400 m. 

Originalmente el Estado estaba ocupado por vegetación de bosque; ac
tualmente se observa que gran parte de dicha vegetación ha desaparecido, 
debido principalmente a que grandes áreas se han utilizado con fines agr~ 
colas; ésr.o a provocado problemas de tipo ecológico (como la erosión de 
los s""los en la mayor parte del Estado), ya que no existen prácticas de 
manejo y conservación de suelos suficientes y adecuadas. 

En toda el área se puede apreciar cómo los campesinos- a pesar de no 
contar con suficiente suelo para la agricultura-, luchan desesperadamente 
por arrancarle los mejores rendimientos a las pocas áreas agrícolas de la 
Entidad; otros se ven obligados a emigrar a las ciudades -sobre todo al 
Distrito Federal-, en busca de empleo en lo que sea, y asf, poder satisf~ 
ces sus necesidades más elementales. 

Estos problemas, aunados al deseo de superaclon profesional, son los 
que me llevaron a elaborar el presente trabajo, en el cual pretendo dar 
algunas sugerencias tendientes a su solución. 

Para la interpretación de este trabaja, fue necesario utilizar mate
rial fotográfico aéreo y mosaicos a escalas de 1:75 000 y 1:20 000, así 
como efectuar diversos recorridos por el Estado para conocer mejor los a~ 
pectos físicos, económicos y humanos del área, y de esta manera, pOder 
emitir juicios más cercanos a la realidad. 
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Se supone que los primeros pobladores de la región de Tlaxcala fue
ron Olmeco-Xicalancas hacia el año 1350 y que probablemente fue un ~rupo 
étnico de lengua chochopopoloca o mixtec~, al que algunos investigadores 
han atribuido la construcción de Teotihuacan y Tula, y más tarde por un 
núcleo migratorio de teochichimecas procedentes del Valle de Pahuahtlán, 
en lo que hoyes Puebla. 

Durante esta época la provincia ocupaba la mitad de la superficie 
actual del Estado y estaba dividida en cuatro señorYos: 

"El primero se estableciO" en la pendiente de 11atlalcueye en Tepect.i 
pan. El segundo, erigido más abajo del declive y conocido como Ocotelul 
co, estaba destinado a los comerciantes viajeros. El tercero, Ouiahu;z
tlán, estaba reservado a los jueces. En el último, denominado Tizatlán 
y local izado al este, se construyó el centrocerelTlonial". 1 

"La palabra Tlaxcala proviene de "Texcal1~n" que significa "barran

ca" o de "Tlaxcalle", pan, o sea el lugar del pan o de las tortillas de 
maíz".2 

No se sabe la fecha exacta de la fundación de la ciudad de Tlaxca
la, pero en abril de 1535 se le otorgó su escudo colonial y en 1563 el 
rey Felipe 11 le concede el título de "muy noble y muy leal ciudad". En 
la Constitución de 1824 es proclamada territorio federal y el 9 de dicie~ 
bre de 1856 se erige en Estado Libre y Soberano por el Congreso Constit~ 
yente".3 

Al saber los tlaxcaltecas que Cortés y sus homnres estaban próximos 
a su frontera, los jefes de los 4 señorYos se reunieron para decidir si 
se sometYan a los conquistadores o los rechazaban. "Para 10 cual, la op.! 

nión de Xicohténcatl Axayacatzin fue la de acabar con el invasor, desig-
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m!indolo jefe de los ejércitos tlaxcaltecas, pero éste fracasa en sus in
tentos hasta que es derrotado definitiva~ente decidiendo pactar la paz y 
así Hernán Cortés entra a Tlaxcala en septiembre de 1519". ~ 

"Al llevarse a cabo la paz entre españoles y tlaxcaltecas, Xicohté!!. 
catl Axayacatzin hace la siguiente afin'lación: "Los tlaxcaltecas serán 
felices en la paz como en la guerra"; pero en 1521, al abandonar las fi
las de los españoles, le cuesta la vida".5 

La decadencia econ6mica de la Provincia de Tlaxcala se debió al auge 
colonial de Puebla y a fenómenos naturales, ya que en el año de "1610 y 
1692 hay escasez de cultivos agrícolas, en 1694 sur~e una epide~ia, en 
1701 una inundación hace perder las cosechas, en 1711 un terremoto des
truye poblaciones, en 1717 una pla~a de langosta acaba con la agricultu
ra, en 1737 el tifo exanta~ático (matlazahuatl) disminuye la población, 
en 1786 es declarado el "año del ha~bre" y al finalizar 1800 Tlaxcala 
vuelve hacer destrui da por un terremoto". 6 

"Al surgir la Independencia en 1810 la prOVincia permanece a la ex
pectativa; pero en a90sto de 1811, Mariano Aldama se presenta en los ll~ 
nos de Apan y junto con José Francisco Osorno, el 30 de agosto toman al 
pueblo de Zacatlán; pero más tarde los insurgentes fueron derrotados por 
el ejército realista ll

•
7 

Otros insurgentes que contribuyen a la Independencia fueron: Vice!!. 
te Gómez, Antonio Guerrero y José Manuel de Herrera; éste último ori9in~ 
rio de Huamantla, quien colaboró intelectualmente en la Suprema Junta de 
Chilpancingo y en la Constitución de Apatzingán y en el año de 1821, se 
conoce la Independencia de México en la Provincia de Tlaxcala. 

En la época de la Reforma, Tlaxcala fue escenario de importantes b~ 
tallas, entre las que se citan: "la de 1858 llevarla a cabo por Antonio 
Carbajal para defender al Gobierno de Juárez y en 1860 el General Carba
jal derrota al general conservador Marcelino Cobos; este triunfo hace p~ 
sible la entrada del ejercito liberal a la capital de la República"." 
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Las batallas más importantes en la provincia de T1axca1a en contra 
del Imperio, fueron dos: "la del 7 de diciembre en 1864 y la toma de 
T1axca1a el 19 de enero de 1866".9 

El 16 de noviembre de 1876, el General DYaz vence al General Igna
cio A. A1atorre en Tecoac; esta batalla fue definitiva en la lucha rle1 
Plan de Tuxtepec. que después dio lugar a la exa1tacion del General Po~ 
firio Díaz a la Presidencia de la República. 

"El pueblo t1axca1teca fue el primero en levantarse en contra de 
la dictadura Porfirista y fue Juan Cuamatzi. originario de San Bernard~ 
no Cont1a. el que organizó el levantamiento del pueblo de Tepeihtec y 
se lanzó a luchar el 26 de mayo de 1910 y en enero de 1911 proclamó el 
Plan de San Luis en el Estado de T1axca1a. Al ser vencido por el Coro
nel Cruz. de las fuerzas rurales. se oculta en Papa10t1án. donde es ca~ 
turado y fusilado en febrero de 1911".'0 

Otros revolucionarios oue se levantaron en 1911 fueron: Mariscal 
Cisneros. Guillermo Ramírez y Faustino Rosas. Después de la muerte del 
Presidente Madero. surgieron otros caudillos como: Domingo Arenas. Má~ 
mo Rojas. Pedro Morales y Felipe Vi11egas. 

El general Rojas. convertido en gobernador y comandante militar. 
lanzó una proclama en Huamantla. el 17 de diciembre de 1914. poniendo 
fuera de la ley a los ya entonces convencionistas Domin~:1O Arenas. Serr~ 
no. Pedro y Pomposo flora 1 es. 

"Rojas dejó el poder. se presentó al general Coss en Puebla. para 
seguir la lucha. pero nuevamente fue nombrado gobernador y comandante, 
reiniciando sus funciones el 12 de enero de 1915 y trasladando los pod~ 
rea a la población de Chiautempan. de acuerdo con su estrategia militar. 
Al Congreso Constituyente de 1916-1917. resultaron electos diputados los 
t1axca1tecas Antonio Hidalgo. Modesto González Ga1indo y Ascención Té
patl, quienes brillaron en las sesiones de Ouerªtaro ll

•
11 
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De acuerdo con la nueva carta federal del 5 de febrero de 1917. el 
Congreso Local y Soberano de Tlaxcala. ello. de octubre del mismo año. 
da posesi6n como gobernador del Estado al Gral. ~ximo Rojas. 

"Los integrantes de esa legislatura local fueron: Juan Luna. Jos~ 
R. Lozada. And~s Angulo. Luciano Rodrfquez. Ignacio Mendoza. Antonio 
Juncos. Mois~s Huerta. Francisco B. M~ndez. Nicanor Serrano. Pedro Suá
rezo Felipe Xicohténcatl. Manuel G6mez Lomelf. Ezequiel M. García y Pa
blo Xel huantzi". '2 

En 1930. los obreros y campesinos estuvieron a punto de derrocar 
al gobernador Adrfan Vázquez Sánchez. pues a instancia del diputado fe
deral Mois~s Rosalfo Garcfa. habfa impuesto un sistema alcabalatorio i~ 
justo. que al final de cuentas fue derogado. 

Entre los acontecimientos polfticos más notables que siguieron. se 
cuenta la rebeldfa popular contra la gesti6n del general Adolfo Bonilla. 
quien mandó asesinar a varios de sus oponentes. 

"Durante el gobierno de Isidro Candia. en 193B. un movimiento enc~ 
bezado por Justo Ramírez, 109rÓ la derogaci6n de un impuesto predial y 
la reforma de la ley de expropiación por causa de utilidad pública. En 
1944 fue depuesto el gobernador Manuel Santillán Osorno. Lo sucedió el 
diputado federal Mauro Angulo"." 

Después del año mencionado, han gobernado la Entidad: Rafael Avi
la Bretón. Felipe Masarraza. Joaquín Cisneros Molina. Anselmo Cervantes 
Hernánde~ Ignacio Bonilla, Crisanto Cuéllar Abaroa y actualmente Emilio 
Sánchez Piedras. 
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2. LOCAL IZACIOrJ 

2.1 Localización geográfica. La zona de estudio se localiza al sur de 
la Altiplanicie Mexicana, entre las coordenadas geográficas siguientes: 

Latitud Norte: 
Longitud Oeste: 
Altitud: 

19°06' a 19°44' 
97°37' a 98°42' 

2 200 a 4 400 m. 

2.2 Situación pol ítica. Es el Estado más pequeño de la Repúbl ica rlex.:!.. 
cana y está integrado por 44 municipios con 612 localidades, las cuales 
se dividen en categorías, como sigue: ciudades, villas, pueblos, con-
gregaciones, haciendas, fincas, ranchos, rencherías, ejidos, colonias y 
otros. De esta manera, el Estado cuenta con 6 ciudades importantes de
mográficamente hablando, siendo las siguientes: Huamantla, Calpulalpan, 
Apizaco, Tlaxco, Santa Ana Chiautempan y Tlaxcala. (vªase cuadro 1). 

El Estado de Tlaxcala tiene una superficie total de 3 914 Km 2 Y 
sus 1 ími tes son: 

Al Norte, Sur y Este Estado de Puebla 
Al Noroeste Estado de Hidalgo 
Al Oeste Estado de México 

2.3 Vías de comunicación. El Estado de Tlaxcala es una de las Entida
des mejor comunicadas del país, después del Distrito Federal, pues en 
1971 contaba con 199 m de carreteras por t<r,z, seguida únicamente por 
los estados de Morelos (192 m/Km 2 ), México (196), Hidalgo (133) y Agua~ 
calientes (132). A continuación se muestran las categorías de caminos 
en la Entidad. (Véanse cuadro 2 y gráfica 1). 
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Las principales carreteras del Estado son: Al Norte la de Tlaxca
la-Tlaxco; al Este la de Tlaxcala-El Carmen; al Sur la de Tlaxcala-Pan
zacola; al Oeste la de Tlaxcala-Calpulalpan y al Suroeste la de Tlaxca
la-San Mart~n Texmelucan, la cual desemboca en la autopista M~xico-Pue
bla. Cuenta además, con una amplia red de caminos vecinales que son 
transitables durante todo el año. 

El Estado también cuenta con v~as férreas, entre las principales 
están las siguientes: El Carm~n-Juárez, Apizaco-Panzacola, Apizaco-Ac~ 
pinalco del Peñ6n y Calpulalpan-San Mart~n Texmelucan. Estas l~neas 
férreas tienen una longitud de 324 Km Y son un medio importantYsimo de 
enlace entre la ciudad de México y el sureste del país, principalmente. 
(Véase mapa núm. 1). 
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CUADRO 1. MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA (1970). 

MUNICIPIO 

Amaxac de Guerrero 
Apetatitlán 
Atlangatepec 
Atlzayanca 
Barrón de Escandón 
Calpulalpan 
Carmen. El 
Cuapiaxtla 
Cuaxomulco 
Chiautempan 
Domingo Arenas 
Españita 
Huamantla 
Hueyotlipan 
Ixtacuixtla 
Ixtenco 
José Haría Morelos 
Juan Cuamatzi 
Lardi zába 1 
Lázaro Cárdenas 
Mariano Arista 
Mi9uel Hidalgo 
Nativitas 
Panotla 
San Pablo del Monte 
Santa Cruz Tlaxcala 
Tenancingo 
Teolocholco 
Tepeyanco 
Terrenate 
Tetla 
Tetlahuaca 
Tlaxcala 
Tlaxco 
Tocatlán 
Totolac 
Trinidad Sánchez Santos 
Tzompantepec 
Xalostoc 
Xaltocan 
Xicohténcatl 
Xicohtzinoo 
Yauhquemehcan 
Zacatelco 

T O TAL 

HABITANTES 

4 837 
3 707 
2 600 
7 846 

26 972 
15 221 

5 098 
4 g46 
1 980 

32 572 
1 781 
4 994 

26 202 
6 952 

18 114 
5 035 
4 235 

11 909 
6 052 
6 059 
8 597 
3 830 

14 096 
11 396 
20 198 

6 093 
5 734 
7 353 
9 096 
7 204 
7 000 

10 208 
21 808 
16 405 

1 999 
7 498 
5 576 
6 107 
6 590 
6 943 
8 806 
5 202 
6 285 

19 492 

420 638 
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CUADRO 2. CAMINOS EXISTENTES EN EL PAIS y EL ESTADO DE TLAXCALA (1971). 

LONGITUD 
Tlaxcala 

Km % 
pa1s ¡¡PO DE CAMINO 

Km % 

Pavimentados 335 43.0 44 660 57.6 

Terracer~a 234 30.1 8 809' 11.4 

Revestidos 209 26.9 24 103 31.0 

T O T AL 778 100.0 77 572 100.0 

FUENTE: SWletalúa de Obw púbUCIU.. CU4do en el AnuaJúo EU4cUd:Uco de !06 EUad06 Utúdo6 Me

UCtlIl06, 1970-1971 • 
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LOS CAMINOS 
EN EL PA'S 

COMPARACION DE 
EXISTENTES 

y ESTADO DE TLAXCALA 

GRAFICA 1 

FUENTE: 
CUADRO 2 y ANUARIO ESTADISTiCa 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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3. ASPECTOS FISICOS 

3.1 Geolog1a. 

3.1.1 Geolog1a histórica.- "El Estado se empezó a formar durante el Te.!:. 
ciario Medio, Era en que se produjo el fracturamiento llamado Chapala
Acambay"", el cual atraviesa el pa's de Oeste a Este y dió origen a las 
sierras Nevada, de Tlaxco y el Volcán de la Malinche; todas éllas forma
das por rocas de composición andes1tica. "En el Terciario Superior, de
bido a los movimientos tectónicos que sufrió el área, se formó una cuen
ca cerrada en la que se depositaron materiales piroclasticos que dieron 
origen a las areniscas tobaceas y a la diatomita areno-arcillosa"". 

En el Plioceno-Pleistoceno se produjeron una serie de fallas que 
originaron emisiones de lavas, escorias y cenizas de composición basálti
ca, que formaron los conos más recientes, al mismo tiempo que desapare
c1a la cuenca existente. Finalmente se depositaron los sedimentos flu
viales y eólicos, que formaron las rocas más jovenes del Estado. 

Las rocas recientes no ofrecen yacimientos minerales de importan
cia. La actividad volcánica de la región en épocas anteriores se deter
mina por las rocas 'gneas terciarias, andesitas y basaltos, que se ha
llan cubiertos en algunas áreas por tobas y por arenas volcánicas, Otras 
manifestaciones del vulcanismo son los manantiales termales en algunas 
partes del Estado. 

Los basaltos que abundan son rocas que se descomponen con facilidad, 
dando COmo productos carbonatos alcalinos, arcilla, arena fina. oxido de 
hierro y estos productos combinados en varias proporciones, dan origen a 
un suelo obscuro compuesto de arcilla cargada de oxido de hierro, carbo
nato de calcio, magnesio, potasa y proporciones considerables de ácido 
fosfórico. 
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Las caracter1sticas f1sicas de estas rocas es que tienen una textura 
porffdica con pasta comúnmente holocristalina y de color gris-claro a ob~ 
curo. 

"Mineralógicamente está fonnada por plagioclasa sódica. feldespato 
alcalino y biotita. La estructura que presentan estas rocas es en for~a 
de coladas y su edad comprende el Oligoceno-Mioceno". '8 

Los basaltos son otras rocas que se encuentran localizados en peque
ños afloramientos en forma de coladas; las cuales estatigráfica~ente es
tán subyac;endo a la toba andesítica. La textura es de tipo porfídico h~ 
locristalino y su color es gris-obscuro y rojizo cuando se encuentra alt~ 
rada. Estas rocas tienen una edad del Plioceno-Pleistoceno. 

En cuanto a las rocas sedimentarias. éstas se encuentran representa
das en los depósitos aluviales y lacuestres de la Entidad; los primeros 
forman rellenos de valle constituidos por gravas y conglomerados. los que 
se han acumulado después del levantamiento epirogénico del Pleistoceno. 
Este tipo de rellenos están ampliamente distribuidos en las partes bajas 
del Estado. La edad de estos materiales es del Plioceno-Pleistoceno. 

Se observa que los depósitos lacustres están representados por la 
diatom1tica. con textura piroclástica. formada por diatomeas. minerales 
arcillosos. andesita y oligoclasa. Su color es de blanco a cr~a. y se 
encuentran suprayaciendo a las tobas andesíticas. con una edad del Mioce
no-Plioceno. 

3.1.3 Geología estructural.- El desarrollo estructural de la región tu
vo Su origen en las perturbaciones orogénicas de la revolución Laramidia
na y en el área se determinaron como fallas y fracturas; la más importan
te integrada por las fallas de Tlaloc-Apan. Popocatépetl-Chinahuapan y M~ 
linche. con una orientación Noroeste a Suroeste; le siguen en importan
cia las de Tlaxcala y Tetlahuaca. con una orientación Este-Oeste Y. por 
último. las fracturas de Hueyotlipan que presentan una dirección Noroeste
Sureste. 
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3.2 Geomorfolog1a. El Estado de Tlaxcala se localiza en la Sierra del 
Sistema Volc8nico Transversal, dentro de la cual se pueden observar ras
gos orogr8ficos generales qüe presentan sistemas de planicies, áreas de 
relieve abrupto y ondulado, las que dan origen a lomeríos y sierras que 
se encuentran muy erosionadas, por 10 que es frecuente encontrar en las 
llanuras, cortaduras o barrancos debidos al efecto de la erosi6n provoc~ 
da por el agua de las lluvias. 

El Volcán de la Malinche destaca en la zona con una altitud de 
4 461 m y se encuentra en la porción sureste del Estado y se caracteriza 
por presentar un cono mixto, teniendo sus flancos interrumpidos por ele
vaciones aisladas como el Cuatlapanga y Jalapasco, los cuales son conos 
adventicios; el volcán tiene una circunferencia de 134 y~ Y abarca el 
16% de la superficie total del Estado; está formado por derrames 18vicos, 
brechas y tobas de composici6n andes1tica y basáltica. Le sigue en impo~ 
tancia la Sierra de Tlaxco que se localiza en la parte Norte-Noroeste y 
cubre aproximadamente el 10% del área total, cuya altitud promedio es de 
1 500 m. 

El resto de las geoformas están representadas por planicies, valles, 
cerros y 10mer10s. 

Las principales planicies son las de Tocho-lrolo y de Tlaxco, las 
que tuvieron su origen por fallamiento. 

Los valles de mayor importancia son los de Tlaxcala, Nativitas, Hua
mantla, El Carmen-Oriental y Calpulalpan. Estos valles forman una regiOn 
t1pica de cuencas intermontanas. 

As1 se tiene que la Sierra de la Malinche es la que separa el Valle 
de Tlaxcala del de Huamantla, al este. Siguen en importancia las sierras 
que corren al norte en el municipio de Tlaxco, como la del Rosario, que 
limita al Estado de Tlaxcala con el de Puebla; en la que destacan el Ce-
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rro Peñón del Rosario de 3 359 m y el Huintepetl de 3 080 de altitud. A 
continuación el Valle de Huamantla que es más extenso que el de Tlaxcala; 
a éste sigue en importancia la llanura de Pie Grande, que se extiende ha~ 
ta comunicarse con los llanos de Apan en Hidalgo. Al suroeste se encuen
tra con otra planicie extensa, que llega a San Mart'n Texmelucan, aquT se 
pueden observar los efectos producidos por la erosión pluvial, fluvial y 
eólica, que afectan a toda la Entidad. 

El valle en que se encuentra la capital del Estado se cierra al oes
te en el Cerro Blanco, en donde prédominan las rocas calizas cretácicas y 
además capas de arcilla y arenas que por su composición y plasticidad, 
pueden ser aprovechadas en la cerámica; en otras localidades existen ya
cimientos de tripoli, yeso y caol'n. 

En sí los cerros y lamerías se encuentran distribuidos por todo el 
Estado; entre los principales cerros destacan los de San Simón, La Sole
dad y Soltepec, así como los lamerías de Nanacamilpa, Jilotepec, San Ntc~ 
lás y Magdalena; los cuales se formaron durante el último per'odo de ema
naciones volcánicas; su composición es andesitica y basáltica. 

También se encuentran geoformas debidas a procesos de geodinámfca e~ 
terna, entre las que se encuentran los valles fluviales con sus partes 
componentes de terrazas y circos de erosi6n; además, se encuentran mode
los geomórficos muy especiales de las tobas, como las cárcavas profundas 
que dejan un paisaje del mal país. 

Finalmente, se tienen las geoformas que se extienden por toda el 
área de estudio, representadas por vegas de ríos, cárcavas y algunos pe
queños bajos y hondonadas. 

3.3 Hidrología. Desde el punto de vista hidrográfico, el Estado de Tla~ 
cala cuenta con bastantes corrientes superficiales de tipo intermitente y 
continuo, ya que presenta una diferencia entre el volumen de agua que 
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transportan en la época de lluvia que es mayor y nulo en la época de es
tiaje. segOn se observa en mapa núm. 2. 

Las aguas de la Entidad. corresponden a cuatro cuencas: 

Cuenca del Rio Teco1ut1a 

Cuenda del Valle de México 

Cuenda del Valle Oriental, Libres y el Seco 

Cuenca del Rio Balsas. 

El r10 Teco1ut1a tiene su origen muy cerca del 11mite con el Estado 
de Puebla. por la parte nororiental de Tlaxca1a. Nace con el nombre de 
Arroyo Zapata. a una altitud de 3 500 m. 

La cuenca del Valle de México se localiza al noroeste del Estado c~ 
yo 11mite es la Sierra de Ca1pu1alpan. en la que se originan los rlos Ti 
zar. Ca1pu1a1pan, San José. Barranca del Muerto y San Miguel, que desa
guan en la Laguna Tochac. situada en el 11mite del area de estudio. 

La cuenca Valle de Oriental, Libres y el Seco se localiza al noroe~ 

te y suroeste de la Entidad. siendo ésta una cuenca cerrada de drenaje 
un tanto deficiente y de pequeñas corrientes fluviales, casi todas inte~ 
mitentes. que van a extinguirse en las lagunas y ciénegas de Terrenate. 
Huamant1a y Cuapiaxt1a. 

La Cuenca del Rl0 Balsas es la que mayor extensi6n abarca en la En
tidad y la forman dos rlos que son caudalosos en épocas de lluvias: el 
Zahuapan y el Atoyac. El primero nace en la Sierra de Tlaxco casi en 
los 11mites con el Estado de Puebla, en las vertientes de los cerros de 
Huintepet1 y Acotzonguio. Le afluyen el Arroyo Hondo y los R10s Tetelco. 
At1angatepec y Xa10stoc, para luego pasar el Zahuapan por los municipios 
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de Tlaxco, Atlangatepec, Barrón Escandón, Santa Ana, Tlaxcala y Guerrero, 
en donde aumenta su caudal por la unión del Río Apizaco y los arroyos Ne
gro e Ixtulco, los que se unen antes de ser afluentes del Zahuapan. 

Bordeando la falda del cerro de Tepetitlán, el Río Zahuapan cruza por 
los municipios de Totolac y Tlaxcala, penetra en el Valle de Tlaxcala; aquí 
el cauce del río alcanza 180 m de anchura y recibe los arroyos de la Defen
sa y Xaltocan. Posteriormente sale de este valle para entrar en Panotla, 
en el municipio de Nativitas; en su margen derecha la afluyen las aguas de 
los arroyos Temaxcayac, Temezantla y Tezoquipa. Al seguir por el municipio 
de Tetlahuaca a pasar al de Zacatelco, aumenta su caudal con los arroyos de 
Tepeyanco y Teolocholco al llegar a los límites con el Estado de Puebla, en 
el municipio de Xicoténcatl, donde se va a unir al Río Atoyac. 

El Río Atoyac es el que nace en las vertientes orientales de la Sierra 
Nevada y por los afluentes de los rfos Frío y San Martfn. Entra al Estado 
por el sur de Villa Alta; se dirige al este para seguir al suroeste hasta 
unirse con el Zahuapan. Pasa por el municipio de Nativitas y se dirige al 
noroeste de San José Atoyatepec en donde se une al Río Ajejela. pues desde 
el municipio de Espa~ita viene aumentando con la afluencia de arroyos y si~ 
ve de límite entre los estados de Tlaxcala y Puebla. 

Complementan la hidrología del Estado los distintos vasos cerrados, c~ 
mo el de Tochac y la Ciénega de Soltepec; los de San Antonio y Xonecuita en 
el Salado y Huamantla; la Ciénega del Rosario. desecada artificialmente. c~ 
yo fondo es rico en sedimentos limosos que se explotan,de manera provechosa 
al suroeste de Tlaxcala; y la de San José Zumpango. al suroeste de Tlaxco. 
En el pueblo de Atotonilco del municipio de Ixtacuixtla, existen manantia
les de aguas ferruginosas. 

Las presas más importantes son las siguientes: Ocuitapilco. Tochac y 
San José Atlanga y se encuentran ubicadas sobre los ríos Atoyac~ San José y 
Buenavista, específicamente. 

Los recursos hidrológicos del Estado son insuficientes para las nece
sidades de la agricultura, pues si se excluyen los rfos que llevan agua y 
la regi6n de ciénegas. vemos que toda la agricultura depende de la época 
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de lluvia, motivo por el cual es necesario la perforación de pozos pro
fundos, cuyo nivel queda a 20 ~ de profundidad. 

En cuanto a los recursos subterr~neos no existe un estudio geohidr~ 
lógico completo del Estado; sin embargo, Klaus Knoblik en su trabajo d~
nominado "Condiciones de las Aguas Subterr~neas en la Cuenca Puebla-Tla~ 
cala", señala cono zona de condiciones propicias a la extensión co~pren
dida en las poblaciones de San Martfn Texnelucan, Huejotzinoc, Cholula y 
Puebla, en el Estado de Puebla y Tlaxcala, y Apizaco en el de Tlaxcala; 
es decir, que en la parte Suroeste del Estado es donde existen vertien
tes, arroyos y aguas subterr~neas cercanas a la superficie. 

En lo que respecta al drenaje de la Cuenca de Oriental, Libres y el 
Seco, se observa que la mayorfa de las corrientes se pierden en la parte 
baja de élla, por lo que se supone es una región favorable para la exis
tencia de aguas subterráneas. Otra de las zonas que por su morfologfa 
es favorable para la ocurrencia de aguas subterr~neas, es la parte Noro
este del Estado, sobre todo en la Laguna de Tochac. 

Tipos de drenaje: 

Drenaje local.- En el ~rea sureste correspondientes a los pOblados· 
de Zacatelco, Xicotzingo y San Lorenzo Almachi, el drenaje es de tipo d~ 
catónico, en zonas que tienden a la horizontabilidad y est~ constituido 
por tobas; al Suroeste de estos poblados, corre el Rfo Atoyac, que tiene 
un patrón de tipo me~ndrico y cuyo recorrido es sobre lfneas de fallas 
regionales; asimismo, los afluentes de este rfo, forman un drenaje de t~ 
po paralelo sobre materiales tobáceos. 

También se localizan patrones radiales, tales como el Volc~n de Ap~ 
tlaxco y sólo en algunas porciones al Suroeste de Guadalupe, se encuen
tran patrones de tipo enrejado. 

Drenaje regional.- En el territorio que cubre el Estado de Tlaxca
la, el principal sistema de drenaje es el de tipo enrejado queaproximadamen-
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te el 60% de la superficie total, El sistema de drenaje regional lo forman 
el Río Guadalupe y sus afluentes, así corno el Río Calpulalpan. 

También se tiene un drenaje radical en el Volcán de La Malinche y pa
trones de tipo paralelo en el Río Zahuapan, el Río Atoyac y las lagunas San 
Vicente, Tochac, Jalnene y Metepec, ubicados sobre fallas geológicas. 

3.4 Clima. Los tipos de clima que predominan en la Entidad de acuerdo a 
la clasificación de KOppen (1946), corresponden a los siguientes: Cwbg y 
BSkwg, según se observa en el mapa número 3, en donde: 

Cw Templado húmedo con lluvias en verano 
b La temperatura del mes más cálido es inferior a 22°C 
g La temperatura media máxima es anterior al solsticio de verano, es 

decir, en primavera. 

BS Seco estepario 
k Temperatura media anual inferior a 1BoC 
\..; Lluvias en verano 
g La temperatura media máxima es anterior al solsticio de verano, es 

decir, en primavera. 

Las condiciones climáticas generales del área están influenciadas por 
varios factores de carácter geográfico. que son los determinantes de la dis
tribución y cantidad de lluvia, así como de las temperaturas que se presen
tan durante el año. El factor más importante es la ubicación geográfica del 
Estado, pues se localiza dentro de la Sierra del Sistema Volcánico Transver
sal, y la Sierra Madre Oriental la cual sirve de Pantalla oroQráfica Que no 
permite Que penetren las masas de aire húmedo transportado por los vientos 
alisios del Golfo hacia el Continente, originando un clima de característi
cas continentales en la zona. 

Precipitación.- La distribución de las lluvias en el año es muy vari~ 
ble, así como de un año a otro; pero en términos generales sigue el régimen 
pluvioMétrico de la mayor parte de la Repúbl ica t4exicana, que se caracteri-
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za por una estación lluviosa bien definida que se presenta en los meses 
de mayo a octubre; siendo julio el mes más lluvioso y el de febrero el 
de m1nima precipitaci6n; as1 como un periodo de sequ1a que abarca de n~ 
viembre a abril. 

En los meses de diciembre y enero se presentan algunas precipita
ciones de gota fina originadas por las invasiones de masas de aire frfo 
que provienen del norte de Canadá, las cuales se conocen como "Nortes". 

Las precipitaciones que se producen durante el verano son las más 
importantes desde el punto de vista pluviométrico, pues son originadas 
por las corrientes húmedas de los vientos alisios que logran pasar las 
sierras del Sistema Volcánico Transversal y llegan al área de estudio, 
a las que se agregan las lluvias por influencia de los ciclones que se 
presentan cada año en el Golfo de México. 

Se puede decir que la época lluviosa es favorable para el desarro
llo de los cultivos agr1colas de temporal en la Entidad, pero ésta se 
restringe en los meses restantes debido a la escasez de lluvias. 

Debido a la poca información de tipo meteorológico existente en la 
zona, no se sabe con exactitud qué áreas tienen más precipitaci6n en el 
año; sin embargo, con los pocos datos obtenidos de las estacio . .,,> ubica
das en el Estado, según mapa núm. 4, se puede inferir que las zonas de 
mayor precipitación corresponden a las regiones montañosas tales como la 
Sierra de Tlaxco, estribaciones de la Sierra Nevada y Volcán de La Mali~ 
che, las que alcanzan precipitaciones de 700 a 1 300 mm anualmente. mie~ 
tras que en las partes bajas sólo se registran de 500 a 600 mm anuales. 

En la Entidad se tiene un total de 14 estaciones meteoro16gicas, 
mismas que se detallan a continuaci6n: Apizaco. Atlangatepec, Cuapiax
tla. Hueyotlipan, Mazapa, San Cristóbal. San Juan Molino, San ~'artfn No
tario, Tlaxcala. Tlaxco. Tlacoac. Tepeyanco. Valle Soltepec y Tecoac. 
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Las temperaturas máximas corresponden a los meses más calurosos 
(abril y mayo). en los q~e predoninan temperaturas máxi~as extremas su
periores a los 30°C. 

Examinando los datos anteriores. puede observarse fácilmente que 
una de las caracterfsticas más notables de la temperatura en la zona. 
son las amplias oscilaciones que existen entre las temperaturas máximas 
y mfnimas. asf como las precipitaciones más abundantes que se presentan 
en los meses de mayor temperatura. 

Evaporaci6n.- El fndice ~e evaporaci6n es muy alto y es mayor en 
los meses de abril y julio. o sea cuando la temperatura alcanza sus va
lores máximos; estos meses solamente se ven superados por la precipita
ci6n. la cual provee de humedad suficiente para el desarrollo de laagri 
cultura. La evaporaci6n anual en la Entidad fluctúa entre 1 700 a 
1 800 11111. 

Vientos.- Los vientos dominantes en la mayor parte del año son los 
del Norte. los cuales se presentan en forma ~oderada con velocidad me
dia de 6 a 11 Km/H. según la escala de Reaufort. 

Los vientos más intensos se presentan en febrero a marzo. época en 
que se fonnan grandes tolvaneras en la parte Noreste y Sureste de la zo
na de estudio. I\demás. los vientos del Norte son los que provocan des
censos de temperatura en la estaci6n de invierno, provocando heladas en 
la zona. 

La Sierra de T1axco y las estribaciones de la Sierra Nevada. el Vo.!. 
cán de la Malinche, son las que dan origen a las brisas de montaña-vall~ 
que se producen en la siguiente manera: durante el dfa. el movimiento 
del aire es del valle hacia la montaña, ya que éste se calienta.~ás rápi 
do; mientras que en la noche, el enfriamiento es ~ás intenso en la mont~ 
ña y desde las ci~as desciende la brisa nocturna hacia el valle. origi
nando noches frfas. 
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CUADRO 3. VALORES MEDIOS DE DIFERENTES mOMENTOS METEOROLOGICOS. 

mlPERATURA PREC 1 PITAC ION VIENTOS EVAPORACION ESTACIONES r~edia ~~xima Minima TOTAL ANUAL DomNANTES HELADAS 
oc oc oc mm 

mm 

Apizaco 13.2 31.5 -7.0 802.1 N2 67.2 

Atlangatepec 13.0 31.5 -7.0 596.7 N2 107.5 

Cuaplaxtla 14.0 32.0 -6.5 543.9 N2 56.3 
4 Huamantla 15.1 35.0 -5.5 612.3 SE 2 89.1 
5 Hueyot Ji pan 12.8 34.5 -7.0 818.8 /11 82.5 

6 Mazapa 13.3 30.0 -1.0 1 030.8 S2 86.4 
San Cristó-
bal 13.3 32.0 -5.0 691.6 NI 71.8 

B San Martín No 
tario 14.0 33.0 -8.0 629.1 SE 

9 San Juan Mo li 
11

2 no 15.0 32.0 -4.0 786.2 1 750.1 

10 Tlaxcala 17.0 32.0 -3.5 596.7 N
2 

1 877.3 51.1 

11 Tlaxco 13.6 33.0 1.0 649.1 11
2 

1 783.1 71.8 
12 Tepeyanco 17.6 33.0 -6.0 835.0 112 1 805.3 
13 Tecoac 14.4 32.0 -4.0 593.1 SI~ 

14 Va 11 e So lte-
pec 15.1 32.0 0.2 623.8 /12 
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El departamento de suelos de los EUA, propuso un agrupamiento de su~ 
los conocidos como "Séptima Aproximaci6n", que consiste en las caracterí~ 
ticas f1sicas, qu'fmicas y analYticas de los suelos. 

La FAO/UNESCO, formaron una correlación de las unidades del suelo y 
elaboraron una terminología que se usa en diversas partes del mundo. Es
ta correlación se hizo en base a la descripción de los horizontes del su~ 
lo, los cuales reflejan los procesos y características de formación del 
suelo. A este sistema se le denomina clasificación FAO/UNESCO. 

De acuerdo a la última clasificación, en la Entidad existen los si
guientes grandes grupos de suelos: 

Andosoles. (Del japonés an, oscuro v do. suelo). Suelos formados a par
tir de materiales ricos en vidrio volcánico v comúnmente presentan un ho
rizonte superficial oscuro. Estos suelos presentan dos fases: vitrea.Y 
húmica. 

Los Andosoles vítricos, que ocupan aproximadamente el 4~ de la supe~ 
ficie del Estado, son suelos formados in-situ, originados a partir de ma 
teriales piroclásticos, presentan espesores que varían de medios a profun 
dos (1 m) y texturas gruesas; carecen de película de arcilla iluviada y 
de horizontes de diagnóstico; presentan una densidad aparente baja y se 
localizan en serranías y lomas desarrolladas sobre las tobas de origen a~ 
des'ftico. 

Los andosoles húmicos abarcan alrededor del 35% del área, son de fo~ 
mación in-situ y se desarrollan a partir de material piroclástico; prese~ 
tan una densidad aparente baja, textura media, hor<zonte A y B cámbico; 
se localizan en las tobas cuarzolat'fticas que existen en lamerías Y va-
11 eS. 

Este tipo de suelo es el de mayor extensión en la zona y el más sus
ceptible a la erosión,la cual se debe a varias causas (desforestación, t~ 
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pografía. agricultura en áreas iMpropias y sobrepastoreo) que han hecho 
que estos suelos de espesores medios y profundos. al quedar sin cubier
ta vegetal y en zonas de pendiente como sierras. lomeríos y valles. qu~ 
dan expuestos a la erosión (hídrica. laminar. de surcos y cárcavas) en 
diferentes grados que van de nula a muy severa. De esta manera se obse.!:. 
va en la parte norte, que comprende la sierra de Tlaxco. erosión nula en 
la zona boscosa, hídrica y laminar en la parte m~-NE, así como pequeñas 
áreas de erosión severa y muy severa hacia el centro en las pOblaciones 
de Xaltocan, Tlatlahuquitepec, San Rartolomé Matlalhocan, San Fernando, 
Santa María Yau~ueMecan y San Miguel Contla y otras. 

Fluvisoles. (Del latín fluvius. río; connotativo de planicie de inunda
ción y dep6sitos aluviales). Estos suelos comprenden el 4% de la zona de 
estudio y son de origen aluvial; no presentan horizontes de diagnóstico; 
son de espesor profundo (2 m), texturas gruesas y medias y se localizan 
en las vegas de los ríos que cruzan el área (Atoyac y Zahuapan). Estos 
suelos son los de mejor calidad para la explotaci6n agrícola y su erosi~ 
nabilidad es nula. 

Reqosoles. (Del griego rhegos, manto; connotativo de capa de materia 
suelta que se encuentra arriba de la corteza terrestre; suelos no desa
rrollados o débilmente desarrollados). Ocupan aproximadamente un 10% de 
la superficie total de origen e61ico; presentan un horizonte de espesor 
profundo (2 M). texturas gruesas y en ocasiones medias; se localizan en 
las partes planas y ligeramente onduladas y corresponden a las dunas que 
existen en la zona. Su calidad para la explotación agrícola es muy baja 
y su erosionabilidad es muy severa, la cual se debe a la acción del vie~ 
to que origina la erosión e61ica que transporta grandes cantidades de 
suelos y da lugar a una erosi6n de forma laMinar; el daño que causa este 
tipo de erosión se puede considerar doble, pues además de acarrear el 
suelo de una área, lo deposita en otra, y cubre los dep6sitos o forman 
dunas. como es el caso de las zonas de El Carmen, Cuapiaxtla. Huamantla 
e Ixtenco; se presenta principalmente en zonas planas y en la parteorie~ 
tal del Estado, sobre todo durante la época de secas. 
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Los Regosoles también se encuentran en la montaña de la Malinche. los 
cuales se han perdido debido a la desforestación que ha propiciado la for
mación de profundas cárcavas y barrancas, que tienden a crecer por la exc~ 
siva y desordenada presión demo~ráfica sobre los recursos naturales; este 
tipo de crecimiento demográfico y la reducción de áreas productivas por la 
propia erosión, agudiza la pobreza y el uso irracional de los suelos, bos
ques y pastos. 

Litoso1es. (Del griego 1ithos, piedra; connotativo de suelos con piedra 
dura a una profundidad muy superficial). Ocupan el as de la superficie 
del Estado, son suelos de formación in-situ, de espesor sumamente de19ado 
que varía de 10 a 30 cm, se encuentran limitados en profundidad por una r~ 
ca compacta (en este caso se observan en los afloramientos andesíticos y 
basálticos de~ área); son de texturas medias (limos) y se localizan en las 
partes altas. Estos suelos no son aptos para cultivos de ningún tipo; pu~ 
den destinarse al pastoreo. Son suelos de alta erosionabilidad que prese~ 
ta los siguientes tipos: hídrica, surcos y cárcavas. Esto es debido a 
que los suelos se encuentran en las partes altas y cuyas pendientes favor~ 
cen a la erosión del suelo por el agua que da origen a formación de SurcoS 
y zanjas, 10 que demuestra un grado de erosión de moderada a muy severa; 
se localizan en la parte N. NW, SE y centro de la Entidad. 

Solonchak. (Del griego ochros, pálida y del ruso sol. sal). Suelos con h~ 
rizontes sálino o con elevado contenido de sales cuando menos en alguna de 
sus capas. No son aptos para actividades agrícolas. ~equieren de lavado 
intenso si van a destinarse a este fin. Algunos pueden destinarse a past~ 
za1es con especies resistentes. Ocupan aproximadamente el 3~ de la super
ficie estudiada, son de origen aluvial, profundos (2 m) y presentan un ho
rizonte salino con alto contenido de sales solubles y sodio, así como un 
horizonte A y B gléyco; los suelos que presentan este horizonte son práct~ 
camente irrecuperables, ya que es una capa satura~a de agua estacional o 
permanente. Presenta manchas rojas o amarillas y puede ser de coloración 
verdosa o azulada. normalmente no per~ite el crecimiento de raíces; son de 
texturas pesadas (arcillas) y se fracturan en elementos poligonales cuando 
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están secos; se localizan en las partes bajas y presentan un drenaje in
terno con problemas de inundación; la erosión de estos suelos es baja y 
es de tipo laminar; se localizan al Este de la población de El Carmen. 

En vista de que en este capítulo se incluyen algunas observaciones 
sobre erosión de suelos, enseguida se señalan algunas de sus causas: 

Se puede decir que Tlaxcala es uno de los estados que tiene mayores 
problemas de erosión de suelos, pues aproximadamente el 98% esta afecta
do en diferentes grados, el 1% presenta una erosión nula o incipiente y 
el 1% restante está ocupado por urbanos, presas y lagunas. 

La erosión de los suelos ha repercutido en el abandono de algunos 
terrenos, la disminución de la producción agrícola, la necesidad de rea
lizar cuantiosas inversiones en los programas de conservación de suelos 
y principalmente en el bajo nivel económico de los habitantes. 

Las causas de la erosión en el Estado son: 

1) Desforestación.- Esta ha sido una de las caasas principales de 
la erosión, pues al no haber cubierta vegetal protectora, se inicia de 
inmediato el fenómeno de erosión. La explotación irracional de los re
cursos forestales se ha efectuado desde hace muchos años y actualmente 
continúa principalmente por la obtención de leña y carbón. A ésto hay 
que agregarle los incendios forestales que han ocasionado la pérdida de 
bosques y suelos. 

2) Topografía.- Predominan las zonas cerriles y montañas, cuyas 
pendientes favorecen la erosión del suelo por el agua y el viento, sobre 
todo en aquellas zonas desprovistas de vegetación. 

3) Agricultura en áreas inapropiadas.- Gran parte del Estado ha 
sido desforestado para nuevas áreas destinadas a la agricultura, pero 
los suelos de algunas zonas no son apropiadas para dicha actividad, debi 
do principalmente a que se localizan en terrenos con pendientes fuertes. 
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Esto ha ocasionado que los agentes erosivos encuentren un medio favorable 
y que los suelos se pierdan rápidamente. 

4) Sobrepastoreo.- Este factor interviene directamente en la ero
sión del suelo. ya que en algunas zonas ha destruido casi totalmente la 
cubierta vegetal de poca altura. 

3.6 Tipos de erosión. 
hídrica o eólica. 

Considerando los agentes de erosión. ~sta puede ser 

Erosión hídrica.- Es causada por el agua en forma de escu~imientos 
superficiales difusos. arroyos o ríos y se presenta principalmente en zonas 
con pendiente y en menor proporción en áreas planas. 

La erosión hídrica predomina en el Estado (90.3~). ya que la erosión 
eólica sólo ocupa el 8.9% del total. No obstante. la erosión eólica cons
tituye un grave problema en algunas zonas. ya que frecuentemente se pierde 
el suelo. se forman grandes tolvaneras que cubren los cultivos y en ocasi~ 
nes se forman dunas. 

Erosión eólica.- Es causada por la acción del viento. el cual trans
porta 9randes cantidades de suelos y da lU9ar a una erosión de forma lami
nar. El daño que causa este tipo de erosión se puede considerar doble. ya 
que además de acarrear el suelo de una área. lo deposita en otra y cubre 
los cultivos o forma dunas. como es el caso de las zonas de El Carmen. Cu~ 
piaxtla. Huamantla e Ixtellco. 

, 
Se presenta principalmente en zonas planas y en la parte oriental del 

Estado. sobre todo durante la época de secas. La superficie afectada oor 
este tipo de erosión es de aproxi~adamente 34 809 Ha (8.9%) del total. 

Erosión en surcos.- Esta forma de erosión se presenta principalmente 
en terrenos con pendiente. es causada por el agua de'escorrentla y la gra
vedad y se presenta a manera de SurcOS. 

t". 
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En un principio los surcos son pocos y pequenos. los que pueden in
crementar en cantidad y tamano. dificultando o impidiendo el uso de ma
quinaria agr'cola; este tipo de erosi6n se localiza en la regi6n Norte. 
Oeste y centro del Estado. 

Erosi6n de cárcavas.- Esta forma de erosión es subsecuente a la 
erosión en surcos; también se produce en terrenos con pendientes y es 
causada por efecto de los escurrimientos superficiales de agua que for
man zanjas profundas. 

Las cárcavas en sí son surcos grandes que generalmente afectan el 
material de origen de los suelos. por lo que constituyen un grado muy 
avanzado de erosi6n. mismo que es difícil de corregir y la cual se en
cuentra en la parte Norte. Noreste. Sur y Sureste. 

3.7 Capacidad de uso de las tierras. 

Generalidades.- Es una clasificaci6n interpretativa basada en el c~ 
nacimiento de las características intrínsecas de los suelos y su relación 
con elclima. Sirve para determinar el uso a que deben destinarse los su~ 
los y sus riesgos a la degradación. así como los aspectos que deben toma~ 
se en cuenta para su manejo. 

La clasificación utilizada para el presente estudio. comprende 8 cla 
ses. de acuerdo al Sistema de la Clasificación de Uso de la Tierra del 
Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Las 8 clases mencionadas. se agrupan en 
la siguiente forma: 

a) Tierras propicias para cultivos (y también para pastos y bosques). 
incluye 4 clases que son los nameros l. 11. 111 y IV. 

b) Tierras no aptas para la agricultura. pero propias para pastos y 
bosques; en las cuales se incluyen 3 clases con los números V. 

VI y VII. 
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c) Tierras no agr~colas y de uso para la vida silvestre, recreaci6n 
y recarga se acu'feros, zonas de reserva. Estas tierras se in
cluyen en la clase VIII. 

Los criterios utilizados para determinar las clases de capacidad en 
el área de estudio, fueron los siguientes: 

a) Profundidad, textura y estructura del suelo 
b) Topografía y relieve 
c) Susceptibilidad a la erosi6n 
d) Clima 

Las definiciones de las 8 clases de capacidad de uso de las tierras 
son las siguientes: 

Clase l. Son usados para agricultura, generalmente necesitan prác
ticas comunes de manejo para mantener la productiv'dad, principalMente la 
fertilidad y estructura del suelo. Tales prácticas pueden incluir el uso 
de una o más de las siguientes: Fertilizantes, cultivos de cobertura o 
abonos verdes, incorporaci6n de residuos de cosechas y estercolados, así 
como rotaciones de los cultivos adaptados a la zona. 

Clase 11. Los suelos de esta clase tienen algunas limitaciones que 
reducen la elección de cultivos o requieren prácticas de conservación mo

deradas; tienen pendientes suaves~ susceptibilidad moderada a la erosión, 

limitaciones moderadas de drenaje y climáticos en su uso y manejo. Pueden 
usarse para agricultura, pastizales, bosques maderables y vida silvestre. 

Clase 111. Los suelos de esta clase tienen severas liMitaciones que 
reducen la elecci6n de plantas y requieren prácticas especiales de con ser
vación;.tienen pendientes moderadamente fuertes, alta susceptibilidad a la 
erosión, fuertes limitaciones de drenaje a moderadas limitaciones climáti
cas en su uso y manejo. Pueden utilizarse para algunos cultivos agrícolas, 
pastizales, bosques maderables y vida silvestre. 
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Clase IV. Estos suelos tienen muy severas limitaciones que restri~ 
gen la elección de plantas y requieren un manejo muy cuidadoso; son de 
pendientes pronunciadas, presentan muy alta susceptibilidad a la ero
sión, espesor delgado, muy fuertes limitaciones de drenaje y fuertes l~ 
mitaciones climáticas en uso y manejo. Pueden ser utilizados sólo para 
algunos cultivos agrícolas, pastizales, bosques maderables y vida sil
vestre. 

Clase V. Los suelos de esta clase tienen poco o ningún peligro de 
erosión, pero están afectados por limitaciones que no se pueden superar 
y que restringen su uso por ser suelos de bajío, sujetos a inundaciones 
frecuentes, planos o casi planos, pedregosos y rocOsos. Pueden utiliza~ 
se para pastizales, bosques maderables y vida silvestre. 

Clase VI.- Los suelos de esta clase tienen severas limitaciones 
que generalmente los hacen inconvenientes para la agricultura y limitan 
Su uso por tener pendientes pronunciadas s peligro a una erosión severas 
pedregosidad o limitaciones climáticas. Pueden usarse para pastizales, 
bosques maderables y vida silvestre. 

Clase VII.- Los suelos de esta clase tienen limitaciones muy seve
ras que los hacen inconvenientes para los cultivos agrícolas y que res
tringen su uso por tener pendientes muy pronunciadas. erosión. espesor 

delgado, pedregosidad y clima desfavorable. Pueden usarse para pastiza
les, bosques maderables o vida silvestre. 

Clase VIII.- Los suelos y geoformas de esta clase, tienen limita
ciones que prohiben su uso para la producción de cualquier planta comer
cial y deben destinarse únicamente para recreación, vida silvestre y re-
carga de acuíferos. Son áreas erosionadas, con excesos permanentes de 
humedad, o con limitaciones climáticas muy severas. 

Clasificación de tierras.- Los resultados obtenidos en esta clasi
ficación de las tierras, se describen a continuación para los valles, 
sierras y lamerías, según se observa en mapa número 5. 

46 



_":"_:.-:','-"-' -' - >~ ~ ~-'- -'-

Valles. Los valles comprenden tierras que fueron clasificadas en l. 
11. 111 Y IV. son suelos más o menos planos. profundos. con texturas me
dias y gruesas. ~ excepción de los valles que se encuentran en Atoyac-Za
huapan. en donde las texturas son medias. 

Los valles de Atoyac-Zahuapan comprenden las tierras de mejor cali
dad. los cuales se utilizan para agricultura de riego en el distrito del 
mi smo nombre. 

Los valles de Tlaxcala. Panotla. Huamantla. El Carmen. Calpulalpan. 
Oriental y Apizaco. se utilizan para agricultura de temporal. a excepción 
de algunos valles de riego; comprenden tierras de l. 11 Y 111 Y se trata 
de andosoles húmicos y vítricos; son suelos susceptibles a la erosión. 
tienen texturas gruesas y medias que permiten la retención de humedad. lo 
cual es una ventaja para los cultivos agrí~olas bajo condiciones de temp~ 
ralo En la zona de Panotla. Nativitas y Soltepec. las tierras tienen una 
topografía ondulada y son de 111 y IV clase. 

Los valles de Tepeyanco y Apizaco están formados también por tierras 
de 11 y 111 clase; sin embargo. son los que tienen una menor proporción 
de tierras de 11 clase. Lo anterior se debe. fundamentalmente. a los fas 
tores topográficos y a la erosión de suelos. 

Sierras. Las sierras que se encuentran en el Estado están muy per
turbadas en sus recursos suelo y vegetación natural; los cuales han sufr~ 
do un largo proceso de degradación y por lo tanto la capacidad de uso de 
las tierras que comprenden estas áreas. es mucho menor al que tuvieron en 
sus condiciones ecológicas originales. 

La sierra de Tlaxco que tiene bosque de oyamel. pino y encino y en 
sus estribaciones bosque de cedro blanco y áreas fuera de uso. los cuales 
se encuentran con serios problemas de erosión; comprenden tierras de VI. 
VII y VIII clases. 
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Lo anterior indica que esta zona se puede utilizar en algunas acti
vidades silvícolas bajo condiciones de un uso racional o dejarlas como 
áreas recreativas. 

Las estribaciones de la Sierra Nevada y Volcán de la Malinche son 
tierras de VI, VII Y VIII clase. Estas tierras están cubiertas de pino y 
encino, pero muy entresacado. Estos tipos de vegetación en sus condicio
nes originales, debieron haber tenido una buena riqueza florística, dando 
lugar a una buena cobertura vegetal, la que proporcionaba materia orgáni
ca y permit1a conservar la fertilidad de los suelos. 

Las especies arbóreas poco a poco van tendiendo a desaparacer por la 
utilización excesiva de las especies forestales y por 10 tanto sus tierras 
han sufrido diversos efectos de degradación. 

Las tierras de VI clase son las que se encuentran en las laderas con 
pendientes menores de 50%; estas tierras se utilizan para agricultura de 
temporal. Las tierras de VII clase, la mayor con cubierta vegetal resi
dual, se encuentran en laderas de pendientes medias y las de VIII clase en 
pendientes más fuertes. 

Los lamerías de Gazca, Jilotepec, San Nicolás y Magdalena, son tie
rras de VI y VII. Las condiciones climáticas y la acción del hombre han 
hecho que estos lamerías tengan un alto grado de degradación. Si se pro
cura efectuar un buen manejo de estos suelos, pueden llegar a recuperarse 
en el futuro. Actualmente conservan una vegetación secundaria de cedro 
blanco y áreas fuera de uso. 

Comentario.- Finalmente, se considera que en base a la información 
obtenida con esta determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras, es 
posible establecer algunas recomendaciones para la realización de estu
dios de más detalle para zonas agrícolas, efectuando prácticas de conser
vación de suelos, drenes de desviación de escorrentía, surcOs en contorno, 
terrazas, bordos, represas y praderas artificiales para la ganadería en 
las áreas que corresponden a valles y zonas de topografía ondulada. Para 
áreas de topografía escarpada con fuertes pendientes es necesario llevar 
a cabo una reforestación en las menos escarpadas mediante el establecimie~ 
to de huertos frutícolas. 
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4. ASPECTOS SOCIO-ECONOmCOS 

4.1 Población total y densidad. Según el censo de 1970 el Estado regis
tró 420 638 habitantes. Su tasa media anual de crecimiento es de 2.0%, 
inferior a la media nacional que es de 3.4%. Para el año 1978 se calculó 
en 473 688 personas y para 1980 ascenderá a más o menos 512 000 habitan
tes. 

La densidad de población (108 Hab/Ym 2
) se halla entre las más altas 

del pals, superada solamente por la del Distrito Federal y los estados de 
México y Morelos. 

La mayor parte de la población (54% aproximadamente) se encuentra en 
comunidades urbanas. La población del Estado es eminentemente joven. En 
1970, cerca de las tres cuartas partes de la población tenía hasta 29 años 
de edad; en tanto que la que contaba con 30 años y más constituía únicame~ 
te la cuarta parte restante. 

Lo anterior significa que el Estado cuenta con una enorme fuerza de 
trabajo y también con una gran demanda de servicios públicos (educativos, 
sanitario-asistenciales, etc.) y de fuentes de trabajo, lo que lleva a una 
mayor población dependiente (vease cuadro 4). 

4.2 Población económicamente activa. La población económicamente activa 
ha venido en descenso: en 1960 representó el 31.5Z de la población total, 
en 1970 sólo el 25.3~ y actualmente se estima en 22.6%. Esto se explica 
por la fuerte emigración de la población en busca de trabajo y de mejores 
ingresos. En el cuadro 4 y gráfica 2 se puede observar la distribución de 
la población económicamente activa. 

En el cuadro 5 y gráfica 3 se puede apreciar cómo la estructura ocu
pacional se ha modificado de 1960 a la fecha, principalmente en las activi 
dades primarias. las cuales no obstante que tiende"n a disminuir su oartici 

50 



pación en la vida económica del Estado, siguen teniendo una importancia 
vital por la pOblación que absorben (50.5% de la población activa). 

4.3 Nivel económico. El nivel económico de la pOblación del Estado es 
bajo. En 1970, el 67.6% de las personas que declararon haber tenido in
gresos, percibieron únicamente hasta $400.00 al mes, una quinta parte e~ 
tre $500.00 y $999.00 y el resto (12.3%) $1 000.00 y más. 

Por otra parte, en dicho año el 22.1% de la población total del Es
tado no comió carne, el 31.1% huevos, el 79.6% pescado, el 31.7% pan de 
trigo y el 64% no tomó leche. 

Asimismo, los salarios mínimos vigentes son bajos, pues los trabaj~ 
dores urbanos ganan $37.50 diarios y los de campo $31.90. Sin embargo, 
muchos campesinos no reciben dicha cantidad, pues los salarios reales v~ 
rTan entre $25.00 y $35.00 diarios. Al respecto, es lógico suponer que 
con estos ingresos no es posible que los campesinos puedan satisfacer 

sus necesidades mas elementales. 

4.4 Movimientos migratorios. La emigración de los tlaxcaltecas hacia 
las ciudades es considerable. En 1970 emigraron alrededor de 104 000 
personas, principalmente al Distrito Federal (54.1% de dicha población), 
a Puebla (20.3%) y el resto a otras ciudades. Los movimientos migrato
rios son más intensos en los meses de poca actividad agrícola, debido a 
la escasez de trabajo y a la baja porductividad que se obtiene por uni
dad de superficie. Esto ha dado lugar al abandono de las parcelas y al 
incremento de la emigración a las ciudades, donde se provocan serios pr~ 
blemas de desempleo, educativos, de transporte y servicios en general. 

4.5 Tenencia de la tierra. En el Estado de Tlaxcala, como en la mayor 
parte del país, el minifundio constituye un problema econ6mico y social 
de enorme trascendencia. De las 365 263 Ha censadas en 1970, el 48% co
rrespondió a la propiedad privada yel 52% a la propiedad ejidal; en es
ta última, se tienen parcelas con superficies que varían de 0.5 a 8.0 Ha, 
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predominando las primeras. En estas condiciones no es posible obtener 
grandes producciones en la Entidad. Si a ésto se agre~a la falta de rie
go y de maquinaria, la situa"ción se vuelve aún más crítica. 

4.6 Servicios públicos. En cuanto a los servicios educativos, en 1970 
se encontraban integrados así: Preescolar, 75 escuelas con 6 004 alumnos 
y 144 maestros; primaria, 391 escuelas con 90 508 alumnos y 2 010 maestros. 
El índice de aprovecha~ientos (niños promovidos al finalizar el año esco
lar) fue de 87~ en el medio urbano y de 86% en el rural, 10 cual indica 
que la población campesina se está preocupando por la educación de su ni
ñez. TaMbién se cuenta con escuelas de nivel secundario, medio y profesi~ 
nal, las cuales suman 48 con 712 maestros y 10452 alumnos. 

Por 10 que hace a los servicios sanitario-asistenciales, en 1970 sol~ 
mente el 50% de las viviendas del Estado estaban beneficiadas con agua po
table y el 21% con drenaje. El servicio Médico en 1971 contaba con 68 un~ 
dades y 303 camas; es decir, una cama para 1 436 habitantes; en tanto que 
el promedio nacional era de 701 habitantes por Cama ese año. 

Respecto a otros servicios, el 64% de las viviendas existentes en 1970 
contaban con luz eléctrica; sin embargo, en investigación directa realiza
da recientemente se observó que la mayor parte de las viviendas cuentan con 
dicho servicio, por 10 que actual~ente el porcentaje debe ser ~ayor. Los 
servicios de correos, telégrafos y teléfonos, se concentran en las princip~ 
les ciudades del Estado. 

4.7 Uso actual del suelo. Los datos sobre el uso a que se destinan las ti~ 
rras del Estado, se obtuvieron por medio de la interpretación de pares este
reoscópicos a escala de 1:20 000 y de la verificación de campo a través de 
recorridos terrestres, así como de 140 sitios de muestreo. De esta forma, 
los principales usos de las tierras del Estado correspondieron a las siguie~ 
tes actividades, según se observa en el mapa núm. 6. 
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4.7.1 Agricultura.- Esta actividad se desarrolla en condiciones poco f~ 
vorables. pues gran parte de la extensión territorial del Estado es mont~ 
ñosa. en donde los suelos se han erosionado. En las partes planas algu-
nas tierras est~n afectadas por inundaciones. manto freático elevado y s~ 
linidad. principalmente. 

Aproximadamente el 96% de las tierras de labor (235 630 Ha en 1970) 
se trabaja en condiciones de temporal. lo cual implica una serie de ries-
90S. pues en el 42% de la superficie sembrada se perdieron los cultivos 
por diversas causas. entre ellas se encuentran las heladas y sequfas (vé~ 
se cuadro 12 y gráfica 4). 

En el 60% de las tierras dedicadas a la agricultura de t~poral se 
utiliza tracción animal para los trabajos de barbecho y preparación de la 
tierra. 

En las ~reas que cuentan con riego. la agricultura de practica bajo 
el sistema semi-intensivo. en el que se emplean técnicas m~s modernas. t~ 
les como el uso de maquinaria e implementos. fertilizants. etc. 

El principal cultivo del Estado es el maíz. tanto por la superficie 
que ocupa como por la aportación que hace al valor total agrfcola. pues 
en 1973 representó el 69% de la superficie cosechada y el 64% del valor 
total de la producción agrfcola (véase cuadro 13 y gr~ficas 5 y 6). En 
menor escala existen poca importancia en el Estado. pues en dicho año 
aportaron únicamente el 5.6% del valor total agrícola. siendo el aguacate 
y el durazno los más importantes. 

Las fechas en que se acostumbra sembrar y cosechar los principales 
cultivos. son los siguientes: 

CUL TIVO 

Mafz 
Cebada 
Haba 
Trigo 

SIEMBRA 

Abril 
Mayo 
Abril 
Abril 

COSECHA 

Noviembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
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Los agricultores acostumbran sembrar una sola vez al año. ya que la 
mayor parte de las tierras son de temporal. 

Por otra parte. en cuanto a la importancia que en otro tiempo tuvi~ 
ra el maguey. actualmente tiende ha desaparecer. pues en 1965 hablan 406 
tinacales para la elaboración del pulque y en 1970 solamente 364. Ac
tualmente sólo se localizan zonas magueyeras en el Norte. Noroeste y en 
algunas áreas más pequeñas diseminadas en el resto del Estado. 

Como el maguey no requiere suelos de buena calidad ni mucha agua. 
es posible y también recomendable su cultivo en la regi6n. pues además 
ayuda a controlar la erosión. 

Los costos de cultivo se han elevado notablemente en los últimos 
años. sobre todo en maquinaria y mano de obra. Esta última ha registra
do aumentos hasta del 110~ entre 1973 y el presente año. 

Aunque la Entidad cuenta con mercados locales (Tlaxcala. Apizaco. 
Huamantla. etc.) y regionales como la Cd. de México y Puebla. gran parte 
de su producción se destina al autoconsumo. 

Las instituciones oficiales de crédito han promovido ampliamente el 
otorgamiento del mismo. ya sea de avío o refaccionario y están dando a 
los ejidatarios facilidaoes para obtenerlo. exigiendo nada más la organ~ 
zación de los campesinos. 

El crédito de avío se otorga para los cultivos de maíz y cebada. 
aunque actualmente se están impulsando los cultivos de papa y trigo. El 
crédito refaccionario está encaminado a la obtenci6n de ganado vacuno 
principalmente. 

La asistencia técnica es muy escasa; solamente los agricultores que 
cuentan con crédito la obtienen de los bancos que los financ1an. 
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4.7.2 Ganadería.- La población total estimada por la Dirección General 
de Economía Agrícola para 1976 es de 120 257 cabezas de 9anado bovino, 
89 206 porcinos, 175 273 equinos. 265 744 ovinos y 36 100 caprinos. 

La ganadería estatal se puede dividir en tres categorías principales: 
productora de leche, productora de carne y de lidia. El ganado productor 
de leche está integrado por las razas Holstein. Pardo Suizo y Jersey. El 
ganado productor de carne generalmente es de razas criollas. La cría de 
toros de lidia es muy importante en el Estado. aunque últimamente se ha v~ 
nido reduciendo Su explotación. 

El ganado lanar se localiza al Norte y Noroeste del Estado. el cual 
, se encuentra integrado por razas criollas y en mínima proporción por cru

zas con Suffolk y Hanshire. 

La calidad genética del ganado caprino es muy pobre, debido prinCipal 
mente al desinterés de los criadores y a la ausencia de programas defini
dos de mejoramiento genético. Existen razas de Saanen y Navie en poca es
cala. 

Las explotaciones que existen actualmente son de dos tipos: estabul~ 

do y semi-estabulado. En el primer caso se tiene ganado bovino productor 
de leche. La explotación semi-estabulada es la que más se practica en la 

Entidad. 

Con respecto al ganado de lidia, existen alrededor de 18 haciendas que 
se dedican a esta explotación. mismas que se localizan en los municipios de 
Tetla. Atlangatepec. Terrenate. Tlaxco y Xalostoc. 

En cuanto a la prevención de enfermedades. sólo un reducido número de 
ganaderos previene sus hatos mediante vacunación anual contra las enfermed~ 
des más comunes de la zona (Septicemia hemorrágica y carbón sintomático). 
Sin embargo, por lo general no se tiene el debido cuidado en su manejo pues 
por ignorancia Q negligencia, los fines que se persiguen no siempre se al
canzan en forma satisfactoria. ya que se presentan con frecuencia dichas e~ 

fermedades. 
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Entre los cultivos forrajeros que se producen en la zona. destacan 
la avena. cebada y alfalfa. que en gran parte cubren la demanda interna. 
En períodos de escasez forrajera, los alimentos se introducen de los est~ 
dos de Hidalgo y México. Algunas de las explotaciones lecheras producen 
sus propios insumas para la alimentación del ganado. 

El coeficiente de agostadero prácticamente se desconoce, pues las ti~ 
rras más o menos productivas están dedicadas a la agricultura. 10 cual ori 
gina que en los terrenos donde se desarrolla el ganado de lidia se tenga 
una gran densidad y sObrepastoreo. Los mismo sucede con el manejo del 
resto de las especies ganaderas, las cuales ocasionan la pérdida de la c~ 
bierta vegetal con la consecuente erosión del suelo. 

Los recursos a1i~enticios que suministra el ganadero a sus animales 
son el rastrojo y ensilado de maíz, pastoreo de algunas gramíneas (Boute-
10ua spp., Eragrostis spp., Festllca spp., etc.) y en casos extremos recu
rre a la utilización del nopal y pencas de maguey. 

La mayoría de la población ganadera se alimenta básicamente de pas
tos nativos que prosperan en la Entidad. Las superficies con estos tipos 
de pastos, al sobrepastorearse, han provocado la erosión de los suelos. 

Las gramíneas que tienen mayores posibilidades de prosperar en el E~ 
tado y cuyo objetivo principal sería detener el avance de la erosión, re-
pastizando las áreas desnudas, así como la utilización de algunas de es "7. _______ _ 

tas áreas como forraje, son las siguientes: 

NOMBRE COMUN 

Grama de llano o aveni11a 
Grama negra 
Grarlla azul o navaj i ta 

Zacate búfalo 
Zaca te bermuda 

NOMBRE CIENTIFICO 

Routeloua curtipendu1a 
Aoute10ua eriopoda 
Boute10ua graci1is 
Buch10e dacti10ides 
Cynodon dacty10n 
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Zacate orchard 
Pasto salado 
Pasto 1 ehman 
Festuca alta 
Zacate toboso 
Rye perenne 
Pani zo azul 
Switch grass 
Zacate kikuyo 
Zacate canario 
Zacate alcalino 
Zacate invierno 

R, .tylis f!lomerata 
Distichlis spicata 
Eraorostis lehmanniana 
Festuca arundinacea 
Hilaria ~ 
~perenne 

Panicum antidotale 
panicUm virgatum 
Pennisetum clandestinum 
Phalaris Arundinacea 
Sporobolus airoides 
Stipa leucotricha 

La repastizaci6n del Estado no es una labor a corto plazo, sino que 
llevar~ mucho tiempo para la total rehabilitaci6n de los suelos, pues se 
requiere eliminar cárcavas, construir terrazas, nivelar terrenos, ferti
lizar y de agua para el establecimiento de praderas. 

4.7.3 Silvicultura.- Gran parte de la superficie del Estado estuvo re
presentado por una cubierta vegetal de alto valor forestal, principalme~ 
te formadas por bosques de pino y encino. En base a datos recabados del 
Mapa de Tipos de Vegetaci6n de la República Mexicana elaborado por la O~ 
recci6n de Agrología en 1971, existieron alrededor de 300 000 Ha cubier
tas de bosques de pino, encino y oyamel. 

Actualmente, la actividad silvfcola tiene escasa importancia econ6-
mica en relaci6n a las demás actividades agropecuarias de' Estado, pues 
según el Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal levantado en 1970, únicamente 
se obtuvo una producci6n total de $371 000.00 proveniente en su mayor 
parte de predios de propiedad privada mayores de 5 Ha. 

El Anuario de la Producci6n Forestal de México report6 para 1973 
una producci6n silvícola de $1 953 839; dicha producci6n proviene casi 
en su totalidad del Municipio de Tlaxco. En dicho anuario se menciona 

58 



una superficie forestal total de 172 375 Ha. Este dato resulta muy alto. 
ya que de acuerdo a la investigación efectuada directamente. sólo existen 
alrededor de 68 000 Ha (17~ de la superficie estatal) de bosques de pino. 
oyamel. encino y cedro blanco. 

Debido al uso excesivo de las tierras dedicadas a la agricultura y al 
pastoreo. el área desforestada es aproximadamente de 280 000 Ha. Esta su
perficie va en aumento debido a la explotación irracional de los bosques 
por parte de los campesinos y talamontes. 

A continuación se describen l~s principales características de los d~ 
versos tipos de vegetación del Esta~o. 

Bosque de oyamel.- Está integrado por abetos y oyameles (Abies reli
giosa). Esta comunidad se desarrolla en clima templado con lluvias en ve
rano. 

Topográficamente se localiza en cima y ladera. a una altitud de 2 800 
a 3 000 m y en pendientes de más de 20%. Existen aproximadamente 480 Ha de 
este bosque. 

La composición florística está representada por Alchemilla sp. 50n
chus sp. Oxalis spP. 501anum sp. Thalictrum sp. Urtica sp. Ranunculus sp. 
Brunellia sp. Bellis sp. Muhlenbergia sp. 

En el estrato arbustivo la composición florística es muy pobre. pues 
está compuesta por Baccharis conferta y Senecia sp. 

El estrato arbóreo esta constituido solamente por Abies religiosa. 
COn altura media de 25 m. 

Este bosque se localiza en la parte norte de la torre de microondas 
de Tlaxco. 
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Bosque de pino.- Formado por las siguientes especies de pino: Pi
~ ayacahuite. ~. montezumae. ~. leiophylla y ~. pseudostrubus. 

La localización corresponde a zonas montañosas. de clima templado 
con lluvias en verano. 

Topográficamente se encuentra en cima y ladera. a una altitud de 
2 600 a 2 800 m y en pendientes de 20 a 10%. Ocupa una superficie de 
41 836 Ha. 

Estas zonas son ricas en su composición florística. pues están cons
tituidas por: Bouvardia sp. Penstemon sp. Phaseolus sp. Castilleja sp. 
Potentilla candicans. Sporobolus sp y Muhlenbergia sp. 

El estrato arbustivo se encuentra formado por: Baccharis conferta y 
Symphoricarpos microphyllus. 

El estrato arbóreo lo componen varias especies de Pinus. Arbutus 
glandulosa (madroño) Juniperus deppeana (cedro blanco) Alnub arguta (aile) 
y Quercus spp (encino). Este tipo de bosque se encuentra en las estriba
ciones de las sierras Nevada y de Tlaxco. así como en el Volcán de La Ma
linche. 

Bosque de encino.- Está formado por varias especies del género Quer
~. Se localiza en partes bajas y laderas. en clima templado con lluvias 
en verano. 

Topográficamente se encuentra en laderas y terreno ondulado. con al
titud de 1 600 m y en pendientes de 30%. Ocupa una superficie de 26Bo Ha. 

La composición florística está constituida por: Alchemilla sp. Bou
vardia sp. Solanum SPP. Eryngium sp. Eupatorium sp. Peperomia sp. Phaseo

~ sP. Lamaurouxia sp. 
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El estrato arbustivo se compone de Quercus microphylla. Baccharis 
conferta. Symphoricarpos microphyllus. Dalea sP. Senecio sp. Acacia sp. 

Su estrato arbóreo está constituido por especies de Juniperus de
ppeana y Quercus spP. con altura de 10 a 20 m. Este tipo de vegetación 
predomina al Este de la ciudad de Tlaxcala. al norte de Totolac y al sur 
de Hueyotlipan. 

Bosque de cedro blanco.- Es un tipo de vegetación secundaria que 
se presenta como bosque bajo. formado por individuos espaciados entre sí. 
ésto posiblemente se debe a la tala de árboles y arbustos ocasionados por 
el uso de la tierra. La especie dominante es Juniperus deppeana y su área 
de distribución es muy amplia. pues se encuentra en todo el Estado. 

Se desarrolla en clima seco estepario y templado con lluvias en ver~ 
no. 

Topográficamente se localiza en ladera. cima y valle. a una altitud 
media de 1 500 m y en pendiente de 16%. Abarca una superficie de 22 716 
Ha. 

El estrato herbáceo superior lo constituyen el Oxalis spP. Alchemi
~ sp. Dichondra argentea. Phaseolus sp. Penstemon. Campanulatus. Salvia 
spp. Gaura sp. Senecio sp. Lunipus sP. Rouvardia sp. Cronton afflioicus. 
Buddleia sp. Astragalus sp. Eryngium sp y Ranunculus sp. 

El estrato arbustivo se encuentra a una altura media de 1.25 m y es-
tá constituido por: 
crophyllus. 

Baccharis sp. Agave atrovirens y Simphoricarpos mi-

El estrato arbóreo tiene una altura media de 7.5 m y está constitui
do por: Juniperus deppeana. Quercus spp y Artbutus glandulosa. 
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Matorral desértico rosetófi10.- Se caracteriza por el predominio de 
los llamados izotes (Yucca spp). Se presenta en clima seco estepario y se 
local iza en 1 a zona lIoroeste y Este de 1 a Entidad. Comprende una superf.:!. 
cie de 5 044 Ha. 

Topográficamente se encuentra en las planicies y ladera, en pendien
tes de 20 a 40%. 

Su estructura y composición f10rística están representadas por 3 es
tratos bien definidos. 

El estrato herbáceo tiene una altura media de 70 cm y está constitu.:!. 
do por: A1chemil1a sp, Croton aff1ioicus, Salvia spp, Ipomea sp, Bouvar
dia sp y Asc1epias sp. 

El estrato arbustivo, con altura de 70 cm, está constituido por: Da
~ sp y Baccharis sp 

Estrato arbóreo tiene una altura media de 5 m y está cosntituido por: 
Yucca sp y Opuntia sp. 

Zacatona1.- Comprende áreas ocupadas con anterioridad por asociacio
nes menos xerófitas. Esta vegetación forma comunidades bien representadas 
por La Ma1inche y se disponen por encima de la distribución a1titudina1 de 
Pinus hart~/e9u. Sus componentes son Ca1amagrotis to1ucensis y Festuca to-
1ucensis, hasta una altura de 4 300 msnm, donde son substituidos por Fes
tuca 1ivida y Arenaria bryoides, que habitan hasta los 4 500 m. 

Tierra fuera de uso.- Se clasificaron así a aquellas áreas que, por 
la perturbación que han sufrido, no tienen capacidad para la producción de 
cultivos agrícolas e incluso ya no se desarrolla ninguna cubierta de vege
tación natural, a excepción de especies herbáceas anuales en época de llu

vias que avanza poco a poco poblando el terreno desnudo. 
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En el Estado se distinguieron los siguientes casos: 

Areas totalmente erosionadas 

Areas Con un fuerte grado de erosión en las cuales se desarrolla 
una cubierta de vegetación herbácea anual 

Areas cubiertas por arena 

Dunas. 

De las especies mencionadas. las más útiles desde el punto de vista 
económico. así como para satisfacer ciertas necesidades (combustible. al~ 
mentación) para la población regional. son las siguientes: 

Oyamel (Abies religiosa).- Por su excepcional calidad. esta especie 
es de las más solicitadas por los industriales de la pulpa y celulosa. 
por lo que se refiere a la longitud de la fibra. blancura de la pasta y 
características de los productos con ella elaborados. así como madera as~ 
rrada. pilotes y leña. 

Pinos (Pinus ayacahuite. ~. ~ontezumae. ~. leiophylla y~. pseudos
trobus). Acontinuación se describe cada uno. 

~. ayacahuite.- Es un árbol de madera blanda y ligeramente amarille~ 
ta; es muy usado por los carpinteros. pues es fácil de trabajar. princi
palmente en mueblería barata y otros artículos de uso interior; es bueno 
también en la obtención de celulosa. 

~. montezumae.- Madera blanca. resinosa. fuerte y de textura fina. 
Pertenece al grupo de pinos livianos. tiene fuste recto de buena altura y 
ramaje grueso. Sus usos son: Resina~ triplay, celulosa, durmientes s po~ 

tes de transmisiones y de cerca. duelas y mueblería. 
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~. 1eiophyl1a.- Madera blanca amarillenta, con duramen marrón cla
ro, de consistencia pesada y de calidad mediana. Se utiliza en resina
ción, aserrío, celulosa, puntales de minas, durmientes, postes de cerca 
y construcción en general. 

~. pseudostrobus.- Su madera es muy apreciada. es blanca a ligera
mente amarilla, blanda, bastante resistente, con trozas libres de nudos. 
Algo resinosa con baja producción. Se utiliza en chapa, celulosa, cajas 
y envases, moldura, mueblería, asierre y construcción en general. 

Encino (Quercus).- Este árbol tiene una altura de 15 m, hOjas an
chas, fuste comercial muy pobre y su madera presenta nudos. Se usa como 
carbón. 

Cedro blanco (Juniperus deppeana).- Arbo1 can altura de 15 m, hojas 
escuamiforme y buen fuste comercial. Se util iza en postes de transmisio
nes~ cercas y para leña. 

Nopal (Opuntia sp).- Esta especie es silvestre y se reproduce muy 
fácilmente en forma vegetativa. Se utiliza como comestible, fruta y fo
rraje, aunque este último uso en la zona no tiene importancia 

Maguey.- Se utiliza para la extracción de aguamiel y elaboración de 
pulque. Actualmente, la colaboración científica de la UNA", y de la Secr~ 
taría de Salubridad y Asistencia Pública, han promovido la industrializa
ción del maguey, obteniéndose resultados favorables en distintos produc
tos del pulque. 

Del aguamiel se han obtenido mieles de alta concentración protéica, 
vitamínica y dietética; así como levaduras con un 56% de protéinas para 
fines industriales, de consumo humano y forrajero. 

La flor de palma, se utiliza como alimento complementario en la die
ta de las familias que habitan las zonas más Secas de la Entidad y tam
bién como forraje para el ganado. 
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4.8 Otras actividades económicas. En este inciso se analizarán breveme~ 
te la industria y el comercio del Estado. 

4.8.1 Industria.- El sector industrial es el más importante de la econo 
mla del Estado. pues en 1970 generó 659.9 millones de pesos. seguido úni
camente por el sector comercial y agrfcola con 259.0 y 125.7 millones de 
pesos, respectivamente. 

Se estima que actualmente la industria (extractiva y de transporta
ción) da ocupación al 8.9% de la población económicamente activa, en tan
to que el sector agropecuario adsorbe el 50.5% de dicha población. 

En el ren91ón industrial. el Estado de Tlaxcala tiene poca importan
cia en relación al país. pues los establecimientos industriales represen
taron en 1970 solamente el 1.8%. el personal ocupado 0.6%. el capital ne
to invertido 0.3% y la producción bruta total únicamente 0.5r, (véase cua
dro 111). 

La mayor parte (97.3r,) de los establecimientos industriales y de la 
población bruta estatal (99.0%). corresponden a la industria de transfor
mación. Las principales materias primas que utiliza la industria provie
nen fundamentalmente del sector agropecuario. 

4.8.2 Comercio.- Después del industrial. es este sector el que sigue en 
importancia en el Estado, pues en 1970 generó ventas netas diversas por 
valor de 259.0 millones de pesos y dió ocupación a 6 157 personas. Estos 
valores representaron el 0.2% y el 0.6% de los correspondientes al país. 

En el año mencionado. el Estado contaba con 4 042 establecimientos 
comerciales. En su mayoría eran pequeños comercios, en los que predomin~ 
ban las tiendas de abarrotes. tlapalerías. tiendas de ropa. etc .• ya que 
del total sólo el 1.1r, eran mayoristas, en tanto que el 98.6% eran mino
ristas. 

El capital invertido fue de 109.3 millones de pesos. que representa 
únicamente el 0.1% del total nacional (Véase cuadro 15). 
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CUADRO 4. POBLACION DEL ESTADO POR GRUPOS DE EDAD (1970) . 

AÑOS POBLACION 
Ha6,tantes % 

O a 4 71 277 16.9 

5 a 9 70 225 16.7 

10 a 14 58 428 13.9 

15 a 19 41 044 9.8 

20 a 24 30 331 7.2 

25 a 29 24 776 5.9 

30 a 34 20 649 4.9 

35 a 39 21 319 5.1 

40 a 44 16 665 4.0 

45 a 49 15 281 3.6 

50 a 54 11 131 2.6 

55 a 59 10 132 2.4 

60 a 64 8 983 2.1 

65 Y más 20 407 4.9 

T O TAL 420 638 100.0 

FUENTE: IX Cen60 GeneJ'ta..f. de Pob.t.ac..i6n. 1970. V.iAec.c..i6n GeneJta..e. de C6.tf!:. 

dLt.:t:-i.c.a. • SIC. 1973. 
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CUADRO 5. POBLACION ECOtlOMICA~,nm ACTIVA DEL ESTADO (1960-1970-1978). 

ms; 
ACm 1 DADES 19~o 1970 

Bah ~ Hab Hab % " 

Primarias 74 735 68.4 58 023 54.5 53 017 50.5 

Secundarias 18 526 17 .0 22 414 21.1 24 251 23.1 

Terciaria 15 790 1405 19 819 18.6 21 627 10.6 

1 nsufi c ientemente 

especificadas ** 279 0.1 6177 5.8 6 089 5.8 

T O T AL 109 330 100.0 106 433 100.0 104 9R4 100.0 

FUENTE: vm ~ IX Cel!.!o.! GeneJtalu de Pob.faci6n, 1960 ~ 1970. V.iJr.ecci611 GeneJtal de E.!tadLIüca, 

SIC, 1963 ~ 1973. 

* Vato.! uümado.! 

.. Se a.jMt6 el pOltcmtaje pa.M 1960. 



CUADRO 6. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA QUE DECLARO INfmESOS EN EL 
ESTADO DE TLAXCALA (1970). 

INGRESOS MEN!'UALES PClRLACION 

Hasta 99.00 13 029 

100.00 a 199.00 9 623 

200.00 a 299.00 14 329 

300.00 a 499.00 24 510 

500.00 a 599.00 4 167 

600.00 a 999.00 13 910 

1 000.00 a 1 199.00 3 097 

1 200.00 a 1 499.00 3 429 

1 500.00 a 1 999.00 2 199 

2 000.00 a 2 499.00 744 

2 500.00 a 3 499.00 643 

3 500.00 a 4 499.00 393 
5 000.00 a 7 499.00 180 

7 500.00 a 9 999.00 129 

10 000.00 a 14 999.00 46 
15 000.00 a más 258 

T O TAL 90 686 

FUENTE: IX Ce.u.o GenCVta..C de. Pob.e.a.c..i6n. 1970. V.btecc..i6n Ge.n~ de E~ 

~~~ca. SIC. 1972. 
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CUADRO 7. ESCUELAS PRIMARIAS RURALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, SEGUN EL GRADO MAXIMO QUE IMPARTIAN 
EN 1972. 

GRADO ESCUELAS 

Primero 10 3.1 

Segundo 52 16.3 

Tercero 48 15.0 

Cuarto 49 15.3 

Quinto 15 4.7 

Sexto 146 45.6 

T O T Al 320 .100.0 

FUENTE: AnuaJúo E.I,tacUMico Compendiado, 1972. V.iJtecci.6n GenVtal de E4,tad1.4tica, SIC, 1974 • 



CUADRO R. ESCUELAS POSTPRlf-IARIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA (1971). 

TIPO DE ESCUELA ESCUELAS ALUMNOS PERSONAL 
Docente Administrativo 

Secundaria 30 6 259 398 133 

Secundaria técnica 3 1 16R 100 97 

Preparatoria 4 751 70 8 

Comercial 4 400 8 
Normal 1 132 63 48 

Subprofesiona 1 113 12 4 

Profes i ona 1 259 49 8 

Especial 370 12 18 

T O T AL 48 10 452 712 316 

FUENTE: AnualLio fMo.dJ),tic.o Compel1diado, 1972, V.iAec.ci6n GenWtf. de fMo.dJ),tic.o., SIC, 1974. 



CUADRO 9. DISPONIBILIDAD DE AGUA POTA~lE ENTUBADA EtI El ESTADO DE TlAXCAlA (1970). 

VIVIENDA TOTAL 

Disponen de agua entubada: 35 728 49.3 

Dentro de la vivienda 17 755 24.5 

Fuera de la vivienda. pero dentro del edificio 6 957 9.6 

De llave públ iea o hidrante 11 016 15.2 

No disponen de agua entubada: 36 742 50.2 

T O TA L 72 470 100.0 

FUENTE: IX Cen.lO GeneJUtl de Poblaci6n, 1970. Vbteeci611 GeneJtal de E~.tatÜ.6.uea, SIC, 1972. 



CUADRO 10. UNIDADES MEDICAS EN SERVICIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA (1971). 

CLASE DE SERVICIO 

Hospitales generales 

De especial ización (Gineco-Obstetricia) 

Total de centros hospitalarios: 

Centros de salud 

Cl ínicas 

Puestos de socorro 

Otros 

Total de centros para atención de pacientes externos: 

T O TAL 

UNIDADES 

15 

_1 

16 

39 

8 

4 

52 

68 

FUENTE: AnfJJliUo E6meLUüco CompencUado, 1912. V.iJ¡eeci6n Genellat de E6meLUtic.a, SIC, 1014. 

* Cama.6 de p!ÚJlIeIl06 aux.ilio6. 

CAMAS 

191 

112* 
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~Q.RLI1· ClASIFICACION OE LAS TIERRAS DE LAROR OH ESTAno pQ7n). 

UIlIOAD OE PROnUCC]nr! PRIVAnA EJIOOS T O T AL SUPERFICIE Mayores nd ~a Suma Ha Ha ____________ d~ 5 Ha ____ ~ menos _. Ha 

DE mIPO~AL: 
Cultivos anuales o 
de ciclo corto 70 657.1 3fi 66R.6 107 325.7 111 216.1 ?18 541.8 

Frutales o agaves 5 394.8 225.9 5 620.7 1 192.6 6 m.3 

Pastos y praderas 
cultivados 563.3 ,-1QJ. 573.4 131.6 705.0 

--76615.2 36 904.6 --113 519.8 --111 540.3 --226060.1 

DE JUGO O HUMEDAD: 
Cultivos anuales o 
de ciclo corto 192.4 383.5 575.9 I 271. 9 I 847.8 

Frutales o agaves 9.0 1.2 In.2 4.0 14.2 

Pastol y praderas 
cultivados 9.0 ~ __ 11 . .§. ~ 

210.4 3AU 597.7 -- 1275.9 1 873.6 

nE RIEGO: 
Cultivos anuales o 
de ciclo corto I 582.6 1 A34.2 3 m.R 4 268.8 7 685.6 

Fruta les o agaves 6.3 0.3 6.~ 0.3 6.9 

Pastos y praderas 
cultivados 3.0 0.7 3.7 3.7 

1 591.9 I 835.2 3m.1 -- 4269.1 769U 

Subtota les: 
Cultivos anuales o 
de ciclo corto 72 432.1 38886.3 111 313.4 116 756.8 228 075.2 

Frutales, plantaci~ 
nes o agaves 5 410.1 227.4 5637.5 I 196.9 6 834.4 

Pastos y praderas 
cultivados ~ ----1M ~ ~ ~ 

T O TAL 78 417.5 39 127.1 117 544.6 118 085.3 235 629.9 

FUE/ITE : V CellM A9Ucoill,Ganade~o !I fjitl.a(. Vi'tmi6n nenMat de fMadC6t«a, SIC, 1912. 75 



CUADRO 12. SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA DE LOS CULTIVOS ANUALES O DE 
CICLO CORTO (1970). 

C O N C E P T O 

Superficie sembrada 

Superficie cosechada 

Superficies perdidas y causas: 

Heladas 

Sequías 

Plagas y enfermedades 

Inundaciones 

Otras 

Total hectáreas perdidas 

T O TAL 

48 367 

33 30B 

751 

494 

720 

SUPERFICIE 
Ha 

200 144 

116 546 

83 720 

400 330 

FUENTE: V Ce~o AglÚco.f.a-GanadVlo y Ej-ida..e.. V.ur.ecc-<.6n GenVla.i. de E<s~ 

d.Z6.e¿ca.. SIC., 1972. 
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CUADRO 13. VALORIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA (1973) . 
SUPERFICIE RENDIMIEN- PRODUCCION VALOR DE LA 

CULTIVOS TO MEDIO PRODUCCION COSECHADA Ton/Ha Ton $ 
Perennes: 

A9uacate 20 16.100 322.0 1 932 000 
Capulín 387 7.950 3 076.6 615 330 
Ciruela almendra 8 9.000 72.0 108 000 
Chabacano 8 10.8aO 86.4 129 600 
Durazno 104 13.066 1 358.9 358 864 
Granada roja 1 9.000 9.0 18 000 
Higo 10 7.960 79.5 119 250 
r~anzana perón 49 11.100 543.9 652 680 
Membrillo 4 9.000 '36.0 43 200 
Nuez de castilla 32 4.950 158.4 475 200 
Pera 22 11.500 254.1 254 100 
Tejocote 56 6.750 378.0 56 700 r: 

701 5 762 924 
¡" 

Anuales: 
Ajo 200 4.000 800.0 2 040 000 
Avena 500 0.936 468.0 430 560 
Cebada en grano 32 000 0.613 19 616.0 17 850 560 
Cebolla 150 5.380 807.0 605 250 
Chícharo verde 60 2.250 135.0 202 500 
Chile seco 100 0.400 40.0 360 000 
Chile verde 30 2.000 60.0 60 000 
Frijol 7 610 0.211 1 605.7 4 897 416 ~::. 

Haba 3 290 0.760 2 499.1 4 668 444 :j 

Maíz 106 336 0.722 76 774.6 79 077 803 ;::~ 
¡,/. 

Papa 1 750 4.780 8 365.0 8 532 300 ~i 
~\ 

Tomate verde 120 1.533 184.0 183 960 ~i 
Trigo 1 000 1.000 1 100.0 1 020 000 ;.~~ 

1;., 

153 146 119 928 793 rJ 

~ 
T O T A L 153 847 125 691 791 r~. 

FUENTE: VL~ec~6n Gen~ de Ecol1om<:a AgJLt:co.e.a.. SAG. 
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CUADRO 14. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN EL PAIS y EN EL ESTADO DE TLAXCALA (1971). 

ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO CAPITAL IMVERTIVO PRODUCCION BRUTA 
y HIDUSTRIALES NETO TOTAL 

ACTIVIDAD Cantidad r, Cantidad Imes de S 14i1 es de S " " 

TLAXCALA: 

Industria extrae 
ti va 58 2.7 93 1.0 84 0.1 659 0.1 

Industria de 
transformaci6n 2 070 97.3 9 267 99.0 520 735 99.9 659 253 99.9 
TOTAL: 2 128 100.0 9 360 100.0 520 819 100.0 659 912 100.0 

PAIS: 

Industria extrae 
tiva 980 0.8 60 586 3.8 5 322 053 3.4 5 560 789 2.5 
Industria de 
transformación 118 983 99.2 1 520 661 96.2 151 043 909 96.6 206 843 656 97.5 

TOTAL: 11\ 963 100.0 1 581 247 100.0 156 415 962 100.0 212 404 445 100.0 

FUENTE: Avance del J¡e,lumen geJlelU11 del IX CeJ~o lndU6.tJUa!, 1911. V,(;¡ecci6n GenelU11 de EMacUbtica, 

SIC. /léxico, 1973 



CUADRO 15. ESTABLECIMIENTOS COI~ERCIAlES Al rAYOREO y MENUDEO ElI [l PAISY EN El ESTADO DE TlAXCAlA (1971). 

ENTl DAD Y TIPO ESTABLEWllEtlTOS PERSONAL OCUPADO RfMUtlERACIONES TO CAPITAL IIIVERTl- VENTAS NETAS DIVE~ 
DE COMERC I AlES TALES Al PERSONAL DO Al 31 DE OIC. SAS 

[STAlBEC1MIENTO CantIdad CantIdad CantIdad ~llles de ~ r, MiíeSde'T-r 

TlAXCAlA: 

Mayoristas 56 \.1 136 1.2 795 q.O 9 013 g.2 15 911 6.1 

t~inoristas 3 9B6 9B.6 6 021 97.8 8 053 9\.0 lOO 292 9\.8 243 087 93.9 

4 042 100.0 6 157 100.0 8 848 100.0 109 3Q5 100.0 158 998 100.0 

PAIS: 

tlayoristas 16 359 3.8 101 674 9.9 1 910618 10.5 18 141 715 10.1 37 896 569 15.5 

Minoristas 413 111 96.1 918 4\7 90.1 7 448 889 79.5 71 363 509 79.9 111 034 197 74.5 

429 480 100.0 1 020 091 100.0 9 369 507 100.0 90 605 324 IDO. O 148 930 766 100.0 

FUEtlTE: VI Cell~o ComVtci4l. OiJtecci611 GeJlCMi de f¡tJ¡dí.¡tiCJI, SIC. "éxico, 1913. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 El área de estudio tuvo un equilibrio ecolóqico de clima. suelo y ve
getaci6n que ha sido roto por el hombre. debido al uso excesivo que ha he
cho de ellos; esto ha ocasionado que el 98% del Estado se encuentre actual 
mente erosionado. con grados que van de leves a muy severos. 

5.2 Consecuencia de ese desequilibrio ecológico es la notable transforma
ción del clima que se viene registrando cada vez en mayor grado: disminu
ción de precipitación. trente a un aumento de temperatura. lo cual da ori
gen a un clima seco estepario en aumento y tendencia a desaparecer del te~ 
plado húmedo. 

5.3 Lo anterior ha traído consecuencias serias en la agricultura bajo co~ 

diciones de temporal. la cual abarca el 60% del área agrícola; períodos pr~ 
longados de sequía por un lado y heladas tempranas y tardías por otro. oca
sionando pérdidas considerables. 

5.4 Si además de lo anterior se toma en consideración que en esa agricult~ 
ra de temporal el extensionismo agrícola es escaso y en la mayoría de los 
casos nulo. lo cual da como resultado bajos rendimientos por unidad de su
perficie. frente a un minifundio exagerado; se comprenderá el porqué la En
tidad es de las que cuentan con un mayor movimiento migratorio en el país. 

5.5 La agricultura bajo condiciones de riego abarca el 40% de la superfi
cie agrícola estatal. siendo el Distrito de Riego Atoyac-Zahuapan el área 
de mayor superficie (6 027 Ha). en donde a diferencia de la agricultura de 
temporal se emplean ya técnicas agrícolas modernas. como utilización de ma
quinaria e implementos agrícolas. uso de semillas mejoradas. fertilizantes. 
etc. 
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5.6 En cuanto a los problemas actuales de la tenencia de la tierra. las 
autoridades agrarias de Tlaxcala manifiestan en medios oficiales a la 
opinión pública. que ya no hay problemas agrarios en la Entidad. Sin e~ 
bargo. en investigación directa se observó que actualmente todavía se en 
cuentran problemas añejos sin solución. tal es el caso de la resolución 
presidencial expedida a favor del pueblo de Santa Isabel Xiloxoxtla des
de 1924. con la que se dota de 116 Ha de tierras de labor; estas tierras 
actualmente las poseen campesinos del pueblo de Tepeyanco. La resolu
ción presidencial mencionada. según campesinos de Xiloxoxtla. por corru~ 
ción burocrática de las autoridades de Tlaxcala. no se ha podido ejecu
tar. y la exigencia de éllos al acatamiento de tal mandato supremo. ha 
dado lugar a que varios campesinos de dicho pueblo de Xiloxoxtla se en
cuentren procesados desde el mes de mayo del año pasado. pretextando las 
autoridades que son delicuentes comunes. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 Es conveniente que en el Estado se lleven a cabo estudios geohidrol~ 
gicos. a fin de conocer las áreas de mantos acuíferos y el movimiento de 
aguas subterráneas y de esta manera poder determinar la ubicación y riqu~ 
za de dichos mantos para su utilización racional. 

6.2 Debido a que los vientos son fuertes y se presentan durante gran pa~ 
te del año. es indispensable el establecimiento de cortinas de árboles 
rompevientos en la zona de Xalostoc. Huamantla. Cuapiaxtla y Tequixquitla. 
para evitar la invasión de arenas. daños a los cultivos y la erosión de 
los suelos. 

6.3 En vista de que en las poblaciones de Apizaco. Tetla. Tlaxco. Tepe
yanco. Xicotzingo. Mariano Matamoros. Nanacamilpa y Calpulalpan se prese~ 
tan bajas temperaturas que originan heladas. es necesario establecer cul
tivos resistentes a éllas y determinar la mejor época de siembra de los 
cultivos. 

6.4 El uso irracional de las zonas forestales en el área y la utilización 
de éstas con fines agrlcolas. han reducido el número de recursos foresta
les; por lo que se recomienda realizar programas de reforestación. práct~ 
cas de recuperación de los bosques. tratando de extenderlos hasta donde 
las condiciones de suelo lo permitan, o en su lugar tratar de introducir 
un tipo de vegetación formadora de suelo. ya sea arbórea. pastos o maguey. 
Asimismo. es recomendable hacer una evaluación de los bosques actuales p~ 
ra su mejor uso y aprovechamiento. 

6.5 Para tener un mejor conocimiento de los suelos del Estado. es neces~ 
rio llevar a cabo estudios agrológicos de mayor detalle que permitan de
terminar el uso más adecuado de las tierras. 

6.6 A fin de detener el avance de la erosión y ayudar a recuperar algu
nos suelos para la agricultura y la ganadería. es necesario llevar a cabo 
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obras de recuperaci6n de suelos a través del establecimiento de surcos 
en contorno, construcción de drenes de desviaci6n de escorrentla, te
rrazas, bordos, represas, reforestación con vegetación primaria, esta
blecimientos de huertos frutlco1as, creación de praderas artificiales, 
cultivos agrícolas en fajas siguiendo las curvas de nivel y cultivos de 
cobertura. 

6.7 En zonas donde la profundidad del suelo está restingida por mate
riales que limitan el desarrollo radicular, como tepetate y capas duras, 
es necesario seguir las siguientes prácticas: 

a) Seleccionar pastizales o cultivos que por su sistema radicu
lar, pueden adaptarse a las condiciones de profundidad efectiva del su~ 

10. 

b} Realizar labores de subsoleo tendientes a romper la capa 1imi
tante, a fin de incrementar los procesos de intemperisMo y aumentar su 
profundidad. 

c} Plantar árboles frutales u otras especies forestales en caje
tes o cepas. 

d} Los terrenos que están sujetos a erosión, con topografía irre
gular y someros o delgados (8a. Clase), deben dedicarse al desarrollo 
de la fauna y flora silvestre, a fines turísticos y recreativos. 

6.8 Es necesario organizar y ocupar la tierra en unidades de produc
ción econbmica. Se deben establecer ejidos de tipo colectivo, coopera
tivas agropecuarias, sociedades de producción rural, agroindustrias; 
proporcionar adiestramiento a los campesinos en la administraci6n del 
ejido como empresa agrícola y mejorar los canales de comercialización 
de la produccion. 
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6.9 Las áreas que presentan fuertes pendientes se recomienda se dediquen 
a la explotaci6n silvícola, parques recreativos y vida silvestre. Es ne
cesario también crear un parque nacional en la Malinche, a fin de establ~ 
cer el equilibrio eco16gico de la montaña. 

6.10 Como el maguey no requiere de suelos de alta calidad ni de mucha 
agua, se recomienda su cultivo en la regi6n, pues ayudaría a controlar la 

erosión .. 

6.11 En la agricultura bajo condiciones de temporal es conveniente desa
rrollar un programa de extensionismo agrícola integral, en donde se le 
den amplios consejos al campesino en materia agrícola, de suelos y de 
creación o ampliaci6n de industrias artesanales, así como de mercadeo, p~ 
ra el posible incremento de su producci6n. 

6.12 Se estima que el clima aún es favorable para el desarrollo de la g~ 
nadería, a la que se debe dar nuevos enfoques, creando praderas artifici~ 
les utilizando pastos inducidos comoOrchard, Rye grass, Kikuyo, Karding y 
Wester, o leguminosas como trébol rojo, blanco y ladino, así como la asi~ 
tencia técnica y médica. 

En cuanto al ganado ovino, se recomienda explotarse en forma semi ex
tensiva con las razas Ramobouillet para la producci6n de fibra y la Suf
folk y Hampshire para carne y lana. Para el ganado caprino. se recomein
dan las razas Alpina, Suanen y Granadina. 

6.13 No obstante que últimamente la industria dentro del Estado ha teni
do un auge considerable. es necesario impulsarla todavía más en su desa
rrollo. para lo que es necesario alimentarla de las materias primas que 
puedan dar creaci6n a faoricas importantes y se abran así fuentes de tr~ 
bajo para evitar la emigraci6n de los habitantes a otras ciudades en donde 
llegan acrecentar el problema del desempleo y el abandono de la tierra 
agrícola. 
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6.14 Respecto a los problemas de tenencia de la tierra, para que exista 
paz local que redunde en un aumento de la producción agrícola, que en e~ 
te momento hace mucha falta ~n el país, es conveniente que las autorida
des de la Secretaría de la Reforma Agraria se avoquen directamente a la 
solución de estos problemas, no sólo en la entidad sino del país en gen~ 
ralo 
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