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La idea sobre la elaboraci6n de esta teius·, · acerca del -

municipio de Huauchinango, Puebla, naci6 a raiz de una visita que 

realicé en el año de 1975. 

Comparando su medio geográfico de éste, con el de la zo

na de Infiernillo, Estado de Michoacán, desde aquel entonces me -

interes6 conocer la diferencia geográfica de ambos, y surgi6 en -

mi la inquietud acerca del contraste de paisajes entre el primero 

con abundante humedad y.vegetaci6n y aquél caliente y seco. 
·• 

Hice varias visitas al municipio de Huauchinango, una de 

ellas, fue con motivo de la Feria Regional de la Flor que año con 

año se celebra ah1, y as! descubr!, la importancia del movimiento 

comercial de la producci6n agrícola, como la participación activa 

de los grupos indígenas que comercialmente hablando llegan a la -

cabecera municipal. 

Inici~ la investigaci6n monográfica del municipio que me 

ocupa, apoyándome en fuentes bibiiográficas, en las visit~s de 

campo que realicé en varias ocasiones al lugar, y de todas aque-

llas personas que me ayudaron en la informaci6n directa que pude 

obtener en Oficinas de Gobierno entre ellas: ln Presidencia Muni-

cipal, el Sistema de Oleoductos Gasoductos del Distrito de Catali 

na Pcmex y el Sistema Hidroeléctrico Necaxa de la Comisión Fede--

ral de Electricidad. 

Algunos datos relacionados con la poblac16n me fueron 

proporcionados por los habitantes do la región serrana, y por 

maestros de la escuela de Pemex del Distrito Catalina, as! como -
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. de otros profesores del 4rea rural y del Centro Indigenista ubica,,_ 

·-: 
do en el mismo municipio. 

Hago patente mi agradecimiento a todas aquellas personas 

que me ayudaron a la realiz~ci6n de este trabajo, pues sin su co~ 

pewaa~an 6•~• no hubi••• sido posible y muy especialmente a la M. 
' en G. Isabel May~n Pimentel, asesora de esta tesis. 

- -- +·-···--- ---~-:.·--



CAPITULO I 

UBICACION DE HUAUCHINANGO, PUEBLA 

La palabra Huauchinango se deriva de los siguientes voca

blos (en lengua N~huatl): Cuauh-chinan-co de: Cuahuitl, árbol; --

chinamitl, seto o cercado y co, que significa "en": al tomar el -

sufijo co pierde la tl final (chinamitl) y cambia la M en N; Huau 

chinango, de acuerdo a lo anterior significa "lugar cercado de ár 

boles" y se expresa en la escritura mexicana por "medio de un 

rect~ngulo de tierra cultivada" 1 . 

En efecto, el municipio es una regi6n del Estado de Pue

bla netamente agr!cola, que ha destacado en la entidad, desde la 

6poca prehisp!nica hasta nuestros d!as, especialmente en el culti 

vo de flores y frutales; tal cultivo en la actualidad se practica 

en forma comercial especializada, es decir, que hasta la fecha --

Huauchinango sigue conservando la categoría dada por los ind!gc--

nas al lugar: Tierra Cultivada. 

1.1 Situaci6n Geogr~fica 

El municipio de Huauchinango se ubica en la porci6n nor

occidental del Estado de Puebla, en la rcgi6n montañosa de la Sie 

rra Madre Oriental. 

1.2 L1mites del municipio 

Huauchinango limita con loa siguientes municipios: al -

·1 Peñafiel Antonio, Nombres Geogr~ficos de M~xico. Cat~logo alfa 
bético de nombres del lugar pertenecientes al Idioma Náhuatl.
México, 1885. p. 27. 



norte con Xicotepec; al sur con los municipios Ahuazotepec y .zaca .·-
tlSn; al sureste con el municipio de Chiconcuautla; al este con -

los municipios de Tlaola y Juan Galindo y al oeste con Nadpan y -

el Estado de Hidalgo. 

1.3 Extensi6n territorial 

La superficie de Puebla es aproximadamente de 33 919 krn2; 

de ~stos corresponden al municipio de Huauchinango 232 kil6metros 

cuadrados, lo que representa el 0.68%, del total del Estado y el 

.008%, de la superficie total de la República Mexicana. 

1.4 Divisi6n política 

De acuerdo a su divisi6n política, se observa que est~ -

constituido por una localidad que funciona como cabecera munici--

pal; veintiseis tienen categoría de pueblo; hay tambi~n ocho ran-

cheri.as; dos barrios, una colonia, un ejido, un ca.-nparnento ~, un -

paraje. (Mapa 1) 

Divisi6n política del municipio de Huauchinango 

Localidad Categoría Política 

Huauchinango Cabecera Municipal 

l. Ahuacatl~n Pueblo 

2. Alseseca Pueblo 

3. Ayohuixcuau tla Pueblo 

4. Las Colonias Hidalgo Pueblo 

s. Cuacuila Pueblo 

6. Cuauhueyatla Pueblo 



7. Cuautlita 

8. Cuaxicala 

9. cuauxinca 

10. Huilacapixtla 

11. Matlaluca 

12. Michiuca 

13. Nopal a 

14. ozomatlán 

15. Papatlatla 

16. Papatlazolco 

17. Patoltecoya 

18. San Miguel Acuautla 

19. Tenango de las Flores 

20. Tepctzintla de Galea na 

21. Tenohuatlán 

22. To to lapa 

23. Venta Grande 

24. Xaltepec 

25. Xilocuautla 

26. Xopanapa 

27 • Los Capulines 

28. Puga 

29. Tlacomulco 

30. Tlalcoyunca 

31. Tlamaya 

32. 'l'epehuaquila 

33. Mesa de Capulines 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Rancher!a 

Rancher1a 

Ranchar!a 

Ranchcr!a 

Ranchería 

Ranchería 

Rancher!a 
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34. Teopancingo Ranchería 

35. Zacamila Barrio 

36. Ixhuacatla Barrio 

37. Azteca Colonia 

38. El Potro Ejido 

39. Catalina Campamento 

40. Texcapa Paraje 

Fuente: Censo de Poblaci6n del municipio Huauchinango, Puebla 
197 s. 
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2.1 Geologta 

CAPITULO II 

MARCO FISICO 

SegGn Maldonado Koerdell desde el punto de vista geol6gi 

co, Huauchinango forma parte de la Cuenca Cenozoica de México y -

su origen tiene relaci6n con la sierra de Ajusco, las sierras Ne

vada y Patlachique, sierras de las Cruces, Monte Alto y Monte Ba

jo, Tepotzotlán y sierra de Jalpan y otras sierras entre las que 

mencionan la sierra de Guadalupe. 

Las sierras mencionadas están'compuestas de rocas volcá

nicas terciarias y cuaternarias en las que predominan principal-

mente materiales basálticos, andes1ticos, das1ticos, riol1ticos, 

as! como rocas piroclásticas, tobas, cenizas volc~nicas y esco- -

rias basálticas que afloran desde el Distrito Federal hasta Huau

chinango, Puebla y se extienden aGn hasta Huayacocotla, Veracruz, 

respectivamente. En todo el recorrido el material pr~senta espe

sores variables; descansa sobre el material mesozoico que forma -

el basamento de la Sierra Madre Oriental, de tal suerte que la es 

tructura geol6gica de la regi6n se caracteriza porque en su bQsa

mento predomina el mesozoico, que f\.\e crntudiado por C. Burckhardt, 

Ralph W. Imlay, Maldonado Koerdc 11 , Dia z Lo zt1110, y H, K. Erben,, -

quienes dan a conocer la evoluci6n así como el desarrollo de las· 

formaciones geol6gicas que afloran en las diferentes formas del -

relieve en la zona de estudio. 

Las rocas que forman la geología del municipio de lluau-.;. 

chinango, Puebla, tienen representados fundamentalmente a los si-



guientes per1odos: 

l. Triásico (TRh), que corresponde a la formaci6n Huiza

chal y que fue estudiada a raíz de las exploraciones petroleras -

en el Estado de Veracruz: en Huayacocotla, al norte del río Vinas 

co, justamente en el rancho Zopilote, al noreste del rancho La ca 

lera, en donde el conglomerado de esta formaci6n se encuentra en 

la base de la caliza del Jurásico Superior. 

Según Burckhardt, dicho conglomerado consiste de guija--

rros arenosos con pizarra cuarcítica: asimismo, considera que es-

te conglomerado representa el basamento del Jurásico Marino Supe

rior y que se desarro116 en Veracruz en el ~rea de Huayacocotla, 

en donde el Mesozoico contiene bancos de Oxinoticeras A.f.f. Geu-

boli, semejantes a las de Huauchinango, así corno calizas negras -

en la barranca de los ríos Necaxa y Totolapa, (Croquis 1) y en cu 

yo fondo corre el río Necaxa. En algunos afloramientos pueden lo 

calizarse fósiles, en especial en los caminos y veredas que atra-

viesan la barranca y que unen a la ciudad de Huauchinango con las 

poblacionos vecinas. 

2. El Jurásico Inferior Jis (T.í.tisico) est.1 representado 

tanto en Ilucluchinango, Puebla, como en lluayacocotln, Veracru z, --

por el liásico inferior, en donde apareco un gran nainero de f6si-

les de faunn y flora entremezclados, de flora aparecen fragmentos 

de plantas especialmente de Otozamites que es el gOncro dominante. 

D!az Lozano, en sus estudios describe que encontró "p!n~ 

las con ápice arredondado y por su base suvarnento auriculada" 2 . 

2. D!az Lozano Enrique: Algunas plantas de la flora li~sica de -
Huauchinango, Puebln, Instituto Geol6gico de México. Bol. 34 P 
17 M~xico 1916. 



en el !rea que corresponde al Sifón del camino de Nadpan. (Cuadro, 

l) • Burckhardt encontr6 que la formaci6n Huayacocotla, es seme--

jante a la formación del Sifón de Naapan descrita por D!az Lozano 

y que contiene f6siles de bivalvos mal conservados, Arietites Ve~ 

miceras del género Bavaricus, en esquistos arcillosos grises obs-

euros ricos en mica, ferruginosos rojizos, amarillentos en la su-

perficie con f6siles de color rojo carmín o amarillo ••. "en Hunu-

chinango (contiene) Sericita phylloceras S.P. y Herlazicus Hau M~ 

crodoceras c.f.r. bispinatumGey in Hau M.s.P. indican dinoceras -

c.f.r. armatwn Sow Agasseceras S.P. indican tubos de bivalvos pe~ 

forantes 11 • 3 

3. El Jurásico Superior (Js) no diferenciado corresponde 

al Oxfordiano en donde las calizas negras conespcsor de 200 a 500 

metros representan el Kinmeridgiano de la formacj.6n Tarnán 114 , que 

contiene rocas calizas negras, lutitas calc~reas y arcillas, que 

se localizan a lo largo de la barranca del río Nccaxa y del Vinas 

ca. 

4. Cret~cico Inferior (Ki) correspondo a la formaci6n Pi 

mienta" 5 del Aptiano en donde Maldonado Koerdcll describe, lo mis 

mo que Heim, en que en ella no se encuentran f6silcs y que se tra 

3. Burckhardt, c. Estudio Sint6tico sobre el Mesozoico Mexicano.· 
Memorias de la Sociedad Palcontol6gica Suiza. México 1930, p. 
19. 

4. Heim Arnold. Notas del Jurásico de Tamazunchnlc, Sierra Madre 
Oriental, México, 1926 p. 84. 

5. Heim Ar.nold. Op. cit., p. 86. 
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Biofacies 

Litofacies 

Colores 
predominantes 

Facies 
Paleográficas 

CUADRO 1 

FACIES DEL JURASICO INFERIOR 

Facies divisadero 

Huayacocotla, Veracruz 

Pocos amonitas 
abundantes bivalvos 
sin plantas. 

Abundantes margas sin 
pizarras arcillosas 
(o s6lo excepcionales} 
Areniscas sin calizas 
sin carbón. 

e l a r o s 

M a r i n a 

Facies Totolapa 

Huayacocotla, Veracruz 

Huauchinan90, Puebla 

Abundantes amonitas 
pocos bivalvos 
pocas plantas 
Pínulas auriculadas 
( Burckhardt) 

sin margas 
abundantes pizarras arci
llosas 
sin areniscas, sin calizas 
sin carbón. 

o b s c u r o s 

M a r i n a 

FUENTE: Boletfn de la Sociedad Geol6gica Mexicana. 'l'omo XVII, No. 2, 1954. 



·ta<c!e:una formación de calizas grises compactas con intercalacio

n•• tanto de capas delgadas de pedernal negro, como también inter 

calacionea de margas grises y rojizas. 

S. Cret4cico Superior (Ks), corresponde a una formaci6n 

marina y continental del Senomiano y Turoniano a ella pertenecen 

caliza• y margas de los Estados de Puebla y Veracruz. Esta misma 

se encuentra en contacto con la formaci6n (ige) ígnea extrusiva -

no diferenciada, E (Eoceno) es marino y continental, está compue~ 

to de lutitas calizas y_conglomerado y en el municipio de Huauchi 

nango aparece en una área pequeña. 

2. 2 Tectónica 

Se presenta una relaci6n tect6nica entre las regiones de 

Huayacocotla y Huauchinango en donde ~as "capas liásicas, supraj~ 

r4sicas y cretácicas fuertemente plegadas fueron separadas por nu 

merosas fallas" 6 . 

Los pliegues forman numerosos anticlinales y sinclinales 

que tienen una orientaci6n hacia el Golfo de M~xico¡ la morfolo-

g1a plegada ha sido subdividida por numerosas fallas, de tal mane 

ra que, dan por resultado un gran nómcro de bloquoo, as! por eje~ 

plo, en la regi6n de lluayacocotla se loct\Uurn cuntro bloques pl~ 

gados con direcci6n noreste y forman un oacalonumionto hacia el -

Golfo de M~xico. 

6. Burckhardt, c. Estudio Sint~tico sobre el Mesoz6ico Mexicano. 
México 1930, Vol. 49 No. 1, p. 9. 



. ' 
La. zona lU.aica de Huauchinango, segfin Burckhardt, ea 

m&a an9osta que la de Huayacocotla y forma un Horst relativamente 

elevado fracturado por fallas secupdarias. 

Esta fosa tect6nica esta limitada al este noreste y oes

te suroeste por dos bloques de capas cretácicas y suprajurásicas 

acostadas, relativamente bajas e igualmente subdivididas por fa-

llas secundarias. Las grandes fallas lirn1trofes del Horst li~si

co, parecen ser convergentes hacia la fosa tect6nica. 

En suma, la estructura geol6gica de la regi6n y de las -

tierras altas forman una combinaci6n de plegamientos con una 

orientaci6n hacia el noreste y las numerosas fallas quedan en di

versos bloques dislocados, siendo la tect6nica muy complicada en 

la reg16n de Huauchinango, ~sto se debe a que existe un accidente 

transversal. 

As!, en la regi6n de Huauchinango, hacia la izquierda -

del r!o Tlalcoyunca, aparecen rocas calizas del Cretácico infe--

rior en su falda oriental: existe una falla normal en contacto -

del cretácico con la formaci6n Totolapa, los lamerías más bajos -

de Huilacapixtla y Cuauxintla están compuestos por la formación -

Totolapa y constituyen bloques de edad jur~aica inferior, adem~s 

forman un pilar tect6nico, que hacia el este est~ limitado por -

una falla inversa. 

Maldonado Koerdell, hace una relaci6n entre la calcareni 

ta Chignahuapita y la calcnrcnita Tepexi, debido a que son de 

edad caloviana; por su relación con las calizaa de Huayacocotla -

mismas, descansan en contacto afallado por encima do la formaci6n 

Huizachal y concordantemente, por debajo de la formaci6n Tamán. Y 



en el puente de la planta de Tepexi, las calizas apa:r;-ecen muy pl!, 

gadas y afalladas. 

En algunos lugares abundan derrames volc~nicos tercia- -

rios y material fragmentado.que cubren a las calizas. y en otros 

lugares aparecen filones eruptivos como sucede en los lomer!os de 

Huilacapixtla. 

2.3 Estratigrafta 

La estratigraf!a fue estudiada fundamentalmente por los 

ge6lo9os Manuel Maldonado Koerdell y c. Burckhardt, quienes dete~ 

minaron una serie de formaciones 9eol69icas entro las que desta-

can: La formaci6n Totolapa, Huayacocotla, Tam~n, Tepexi y Patolte 

coya. 

El cuadro 2 corresponde a la tabla sin6ptica de l!as en 

Huauchinango Puebla, y explica el mesozoico en cuanto al conteni

do de fósiles en los diferentes estratos formados en un ambiente 

marino, de alto contenido de microorganismos. 

El 11as medio de Huauchinango, est~ constitu!do por ca-

pas de arcillas esquistosas azulosas, hay concreciones de marcka

sita y amonitas fragmentadas que tienen reluci6n con el 11as me-

dio de Huayacocotla Veracruz en donde predominan otozamites. 

En las capas limítrofes entre 11as medio e inferior pre

dominan micxodiceras d.q.r. bispinatum esquistos negros grises -~ 

con manchas de sericita y pirita como en el caso de los f6siles -

de la barranca del r!o Vinaaco en Huayacocotla Verncruz, en donde 

aparecen este tipo de f6silca on material limoso; on tanto que -~ 

los f6s1les de Vormiceras se encuentran en esquistos arcillosos -



ricos en fierro y mica, o en rocas porosas oscuras aa1 como en a~ 

cillas grises verdosas. 

En cambio en algunos lugares aparecen Arietites d.g.r. -

Sauzeanus en esquistos grises negruscos lustrosos con manchas 

blanquecinas de sericita. 

Seg~n Burckhardt en el (croquis 2) aparecen las localida 

des fosil!feras y un corte del mismo l!as de la barranca del río 

Totolapa cerca de Huauchinango, Pueblq, y las relaciona con las -

capas del l!as del Sinnemuriano inferior, Kinmeridgiano y Portla

nniano, as! como la existencia de fallas que limitan el l!as y la 

presencia de filones eruptivos, 

Por otro lado relaciona las lutitas de concreciones cal-

c~reas y calizas negras de las barrancas de los r!os Totolapa y -

Necaxa en Huauchinango, que tienen un espesor de 200 a 500 metros 

con las de la regi6n del r!o Vinasco en Huayacocotla Veracruz, --

con un espesor de 80 metros o más. 

Seg6n Ralph lmlay, los espesores en Huauchinango llegan 

hasta los 400 metros, y ésto se debe a que ln tect6nica deterrnin6 

la formaci6n de numerosas fallas que cortan ol material de sedi-

mentos carbonáticos que afloran en la barranca del río Necaxa en

tre Tepexic y el puente de Acaxapa en la regi6n de Necaxa en el -

sif6n del mencionado r1o donde, "Imlay describe cali2as oscuras -

del rto Necoxtla con espesor de 10 a 25 motros" 7 . 

7. Observaci6n directa. 



LIAS MEDIO 

CAPAS LIMITROFES 
ENTRE EL LIAS 
INFERIOR Y MEDIO 

Ll:AS INFERIOR 

SINEMURIANO SUPERIOR 

SINEMURIANO INFERIOR 

CUADRO 2 

TABLA SINOP'l'ICA DE LIAS EN HUAUCHINANGO, PUEBLA 

BARRANCA DEL RIO TOTOLAPA-HUAUCHINANGO, PUEBLA 

Capas de Polymorph1tes d.g.r. JAl!lesoni arcillas esquistosas azuladas con 
concreciones de marcasita y amonitas fragmentadas. Polymorphitea cfr. 
Jamesoni Sow1 P. cfr. Polymorphites Mixtus qust. 

Capas de Microderoceras d.9.r. bispinatum., esquistos grises negruscos con 
manchas de sericita. Phylloceras sp., Arietites cfr. Kierlatxicus Hau. 
Microderoceras cfr. bispinatum Gey., in Hau., Deroceras cfr. Armatum Sow 
Agassicaros sp. ind. 

Cap~s de Arietites (vermiceras) dgr. bavaricus. Esquistos 
en fierro y mica, gris negrusca, rojiza en la superficie. 
ceras) cfr. Rothpletzi BOse, A. (V.) aff. bavaricus BOse, 
nardi Fue., Bivalvos. 

arcillosos ricos 
Arietites (vermi 

A. (v.) aff. Son:: 

Banco de Oxynoticeras aff. Guibali esquistos arcillosos gris verdosas, ri
cos en mica. Oxynoticeras aff. Guibali (d'Orh.) Wright, Bivalbos, 

Capa de Arietites dgr. Sauzeanus, esquistos grises negruscon, lustrosos 
con manchas blanquisinas de sericita, Arietites aff. Sauzcanua d'Orb. et. 
auct., A. (Arnioceras) cfr. georn~tricas Opp., Otozamites sp. 1nd., o. aff. 
Hennocquei Pomm., Sphenozamites sp., Cheirolepis Sp., Rha Cophyllites 

Capas de Arietites (Arnioceras) d.g.r. geometricus, esquisto!J con Arietites 
(Arnioceras) sp. 

NOTA: La zona du Arietites obtusus está representada en Huauchinango por los esquistos del camino a 
Nopola. 
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2.4 Relieve 

Corno consecuencia de los procesos geol6gicos, tect6ni~os 

y estratigrAficos se presenta una accidentada topograf!a, en don

de existe una sucesi6n de montañas que forman parte del sistema -

orogr4f ico m!s importante del Estado de Puebla y que corresponde 

a la Sierra Madre Oriental, que en sus prolongaciones da lugar al 

sistema orogfafico de Huauchinango, que a su vez, se relaciona di 

rectamente con otras sierras locales entre las que se mencionan: 

La de "La feracidad de ],.a sierra norte de Puebla y en particular 

la"de Huauchinango son proverbiales en.toda su extensi6n118 , 
de --

tal suerte que la sierra tiene una topograf!a qua sobresale por -

las condiciones morfol6gicas de su orograf!a, sumamente quebrada, 

en donde destacan una serie de cerros que coronan los alrededores 

de Huauchinango, y, entre ellos se citan: El Zempoaltepec, Verde, 

Apoxtepec, Encinal, Tempoate, Pimientilla, de la Cueva y del Muñe 

co, que como se describe anteriormente, alternan Gon una variedad 

de relieve en donde la vegetaci6n alcanza su máxima representati-

vid ad. 

El relieve que origina la zona tiene una variedad de al-

turas que van desde los 1 490 hasta los 2 500 metros sobre el ni-

vel del mar. 

La accidentada topograf!a constituye, una sucesiOn de 

montañas cuyos plegamientos datan, segGn su historia geol6gica, -

8. Mej!a, C. Sandalia Huauchinango Hist6rico 1945. p. 22. 



del Cretlsico.Inferior con una estructura de rocas sedtinentar,iae 

de oriqen marino cubiertas por material del Terciario del per{ódo 

Paleoceno. 

2.5 Clima 

Según la clasificaci6n de Koeppen al municipio correspo~ 

de un clima templado, CWbg, y recibe una constante humedad, que -

procede principalmente de la regi6n del Golfo de M~xico que se -

acentda durante el verano, de suerte que la humedad caracteriza -

el.~bito geográfico de la regi6n siendo una de las mayores de la 

República Mexicana. 

El clima se caracteriza por las persistentes precipita-

ciones, en algunas ocasiones alcanzan una altura de 2 000 a 3 000 

mm. anuales o más; a la humedad relativa del 96% a esto se deben 

las constantes neblinas en la sierra de Huauchinango y la cuenca 

del río Necaxa en donde los d!as nublados var1an entre 120 y 160 

durante el año. 

Las condiciones de humedad se relacionan directamente -

con la morfolog1a que interviene adem~s en la distribución local 

de las temperaturas¡ as1 por ejemplo, en la zonn donde se encuen

tra localizado el sistema de Necaxa, la temperatura y la humedad 

son extremadamente variables, algunos d!as lns temperaturas máxi

mas son hasta de 42ºC. a la sombra, mientras que las temperatu-

ras m1nimas llegan a menos de lOºC. 

La ~poca de temperaturas bajas, comprende los meses de -

enero a febrero en que domina una espesa niebla que se acentaa -

cuando se presentan nortes en el Golfo de México. 



Las temperaturas altas, se presentan de junio· a sept~embre 

mismos que coinciden con la mayor humedad relativa de la reg16n. 

(Gr4fica 1) • 

2.6 Hidrografía 

De acuerdo a la disposici6n de ,las sierras en el estado de 

Puebla, se forman tres vertientes hidrológicas; la vertiente inte--

rior, la vertiente occidental hacia el Oc~ano Pacífico y la vertien 

te oriental hacia el Golfo de M~xico. 

El escurrimiento de la vertiente oriental o del Golfo de -

México abarca tres regiones: TehuacAn, Chalchicomula y la Sierra -

Norte a la que corresponde el escurrimiento del municipio de Huau--

chinango. 

La sucesi6n de montañas y las profundas depresiones dan -

una configuraci6n al terreno de pendientes bruRcas, que facilitan 

el escurrimiento de los r1os que generalmente quedan encajonados -

entre el relieve. 

Son ríos jóvenes, torrenciales y de corta longitud, pero 

con un importante caudal, y ésto se debe, a la conatante humedad -

que reciben del Golfo de México durante el año. 

El sistema hidrográfico del municipio, rucibe agua del E~ 

tado de Hidalgo por el ria Pantepec, en loa l!mitou ontre éste Es

tado y el de Puebla y al penetrar el río al Estado de Veracruz, t~ 

ma el nombre de Tuxpan y vierte su caudal a la barranca del mismo 

nombre sobre el Golfo de México. 

Al sur de Huauchinango nace con el nombre de Totolapa el 

r!o Necaxa con una cuenca aproximadamente de "8 000 Km2 y un escu-
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rrimiento actual de 750 000 000 m3119 alimentada por los dos:. Te~ 

nango, Laxaxalpa, Zempoala, Jalalpa, Chichiculzapin y Ayotla, que 

corren p~r un relieve accidentado formando las antiguas cascadas 

que ahora se aprovechan en la generaci6n de energ!a eléctrica de 

las plantas de Necaxa, Tenango, Texcapa y Patla. 

El r1o Necaxa, al salir del Estado de Puebla, recibe el 

nombre de Tecolutla en el Estado de Veracruz, después de recorrer 

lo, vierte sus aguas al Golfo de México. 

La naturaleza geo16gica del terreno, el clima y la morf~ 

1091a, permiten la presencia de las aguas subterr4neas que quedan 

en los huecos de las rocas compactas. 

"Los manantiales son una forma de derrame subterráneo, -

la inmensa mayoria, se forman por aguas de lluvia absorbida por 

el suelo, y que, han circulado o permanecido durante m&s o menos 

tiempo en los huecos de las rocas" 1º, as1 la hidrograf!a del muni 

cipio se completa con los dep6sitos de manantiales que tienen 

cierta importancia y se presentan como aguas minerales, destacan-

do en el municipio de Huauchinango el manantial de Tlaltenango --

que más tarde en su escurrimiento se une a las aguas del r!o Zem-

poala tributario del Tecolutla. 

As1 mismo, se localizan aguao termales mtneralizadas, --

sulfurosas a las que se les atribuyen propiedadon curativas, su -

temperatura y su elevado contenido en fl\.1bstancian mine?:"alcs ind1.:.. 

9. Registro Nacional do Electores. X Distrito Electoral Federal 
lluauchinango, Puebla. 

10. Martonne Emmanuel de tratado de Geografta Ftsica Editorial. 
Juventud Barcelona, tomo I, 1964. p. 473. 



can un origen m!s profundo.· •• "y que en la mayoría de loa casos, 

se encuentran en rel~ci6n con una dislocaci6n tect6nica, y son,.

particularmente frecuentes en las cercan!as de antiguos volea- -

nes"11. 

En la región estas aguas sulfurosas posiblemente tienen 

relaci6n con el tectonismo regional destacando las aguas termales 

de Tlalpehuala y Huauchinango. Además de las aguas termales des

tacan manantiales de agua potable entre ellos el más notable es 

el que se ubica en Tenexac con una producción de 64 litros por s~ 

gundOJ para ~ste altimo el gobierno municipal ha planeado una di~ 

tribución futura para dar servicio a una población de 50 000 habi 

tantes. 

2.7 Vegetaci6n 

De acuerdo a la divisi6n forestal regional de Puebla, --

proporcionad~ por la SOP, el municipio de Huauchinango, corrcepo~ 

de a la regi6n Noroccidental No. l. "La superficie del municipio 

cubierta por bosques es de 1 892 hect~reas, pastos 2 821 hoct5- -

reas y 8 hectáreas de tierras incultns productivas 1112 • 

El medio geogrfifico ha permitido ol desarrollo de una -

morfologla vegetal exuberante reprcsontadn por diforentes ospe- -

11. Martonne Enunanuel. Op. cit. p. 473 • 
. "" 

12. Secretaría de Obras P6blicas. Estudio Regional Norte de Pue
bla. 1972. 



ciea forestales, debido principalmente a la naturaleza geol6g.1ca 

del terreno, a las condiciones de clima y altitud, esto explica.

que en zonas de alturas que van más allá de 3 000 metros predomi

ne una morfolog1a vegetal de oyameles (abies s.p.p.): del 800 a 

2 000 metros sobre el nivel del mar el género pinus representado 

por diferentes variedades, sea el más abundante¡ de 1 500 a 2 000 

metros destacan variedades de encino y enebros (Jun!perus s.p.p.) 

adem!s de predominar especies de madroño; en las alturas menores 

de 1 200 la vegetaci6n es tropical como en las profundas barran-

cas y en las laderas montañosas la vegetaci6n es variada y esta -

representada por: Tepozán, álamo, jobo,laurel y el árbol madre -

chalahuite, éste 6ltimo se ha domesticado, como árbol sombra en -

los cultivos de café. 

En las cuencas de los r!os, entre ellos el Necaxa con -

sus afluentes, se observa un bosque caducifolio que se extiende -

hasta el municipio de Villa Juárez. 

La vegetaci6n juega un papel muy importante en la infil

traci6n y escurrimiento del agua, pues funciona como receptora -

del impacto de la lluvia en su escurrimiento y favorece la infil

traci6n de los mantos subterráneos que alimentan a los manantia-

les que surten a los r1os, además el mismo escurrimiento se apro

vecha en la generaci6n de energ!a hidroeléctrica en Necaxa, Tepe

xic y Patla. 

La zona esta sujeta a una fuerte desforoataci6n debido a 

la explotaci6n comercial y en parte aunque en forma reducida a la 

intervenci~n de los campesinos que por carecer de fuentes de tra

bajo quedan al margen de la actividad del corte de leña Y brazuelos. 



El suelo es un elemento inestable -
de la superficie terrestre ••• es -
frágil y desaparece de los lugares 
en que dejan de cumplirse sus condi 
cienes de conservaci6n y renovac16ñ. 

Pierre George 

2.8 suelos 

En el municipio se presentan suelos de origen listol6gi-

co variado, es decir, que en "algunos casos los suelos se han des 

arrollado a partir de material de orig~n volcánico 1113 , enriqueci-

do por una capa mullida por mezcla de materiales finos, en renova 

ci6n constante: se localizan pequeños lomer!os en donde existe a~ 
' ficiente materia org~nica, que ayudada por las condiciones clim4-

ticas favorece el desarrollo de vegetaci6n tanto de plantas de or 

nato como de frutales en las pendientes de las laderas. 

En este relieve, el suelo, sufre un lento proceso de far 

maciOn a partir de material mullido por medio de la disgregaciOn 

o de la descomposiciOn de las rocas subyacentes y de la afluen- -

cia de substancias orgánicas cargadas de microf lora y microfauna 

que proporcionan elementos nutritivos a estos organismos vivien--

tes. 

Se aprecia en esta regi6n una intorrelaci6n entre la na~ 

turaleza geol6gica, el clima y la vogetaci6n, que ul facilitar --

13. Piorre George, Compendio de Geografía Rural, Ariel Barcelona 
1964, pp. 53-54. 



los procesos ftsico químicos que influyen en la formaci6n del su~. 

lo, transmiten a la capa mullida del mismo, los materiales nec~s~ 

rios condicionando la rique~a de éste. Los suelos de la región -

as1 originados, pertenecen, de acuerdo a la clasificación de Glin 

ka Marbut, a los procesos de podzolizaci6n y laterización. 

El primer proceso est& representado en el municipio por 

los suelos café forestales y el segundo, por los suelos amarillo 

later1ticos. 

Los suelos caf~ forestales de la región presentan una C! 

pa:·delgada de residuos vegetales, una capa de humus de poco espe

sor, un horizonte pardo rojizo de sesqui6xidos con humus que es -

el que, "define a estos suelos y un horizonte amarillento m~s ba

jo que pasa gradualmente a material del suelo1114 • 

Estos suelos, que est~n bajo un tapiz forestal de con1fe 

ras o de árboles mixtos de hoja caduca, "son suelos menos §cidos 

que los netamente podz6licos, y aptos para una buena nutrici6n de 

plantas y en la regi6n constituyen los mejor~ suelos de cultivd11~ 

Debido a la influencia oce§nica que les impregna consta~ 

temente humedad atmosférica y ayuda a los procesos odafol6gicos a 

conservar la calidad del suelo; pues ln acumulaci6n de restoo ve-

getales, que sufre una transformaci6n f!sicn y qulrnica y la ac- -

ci6n de microorganismos permiten la pcnetraci6n de las ra1ces y -

14. Fuentes Aguilar Luis. Regiones Naturalen del Estado de Puebla 
Instituto de Geografía U,N.A.M., 1972. p. 95. 

15. Pierre George, Op, cit. pp. 58-61. 



favorecen la 1nfiltrac16n de los !cides húmicos llevados por ,las' 

aguas de lluvia a trav6s del material permeable. 

"Los suelos amarillo later!ticos se deben a condiciones 

externas climáticas, propios de regiones de clima templado lluvi~ 

so subtropicales, que en el municipio de Huauchinango les dan uti 

lidad agr1cola. En estos suelos la materia orgánica se oxida co

mo resultado de la intemperizaci6n propia de estas regiones en -

las que la temperatura es alta y la lluvia abundante. El ácido -

carb6nico que resulta de la oxidaci6n de materias orgánicas: di--

suelve las bases de las rocas, es decir, el calcio, sodio, pota--

sio y magnesio, formando soluciones de carbonato alcalinas que, a 

su vez, disuelven el sílice, formado por la hidr6lis1s de los si-

licatos; en tanto que el sílice y las .bases alcalinas desaparecen 

por lixiviaci6n, los residuos, es decir los sesquióxidos de alwni 

nio y hierro, quedan en el suelo, dándole un aspecto rojizo pare

cido al color del ladrillo (laterita)"16 . 

"Los suelos sufren algunas amenazas cuando se usan ex- -

haustivamente y sin la precauci6n debida, lo que trae como conse-

cucncia el empobrecimiento del mismo en substancias indispensa--

bles a las plantas cultivadas. De modo que, requieren correcti-

vos"17. En cuanto a los propios cultivos y al contenido qu1mico 

para la constituci6n bacteriana, as! como el de abonos org!nicos 

y fertilizantes de origen químico. 

16. Vivo A. Jorge. Georgraf1a F1sica, Herrero M6xico 1975, p. 
300. 

17. Pierre George. Op.cit. pp. 62-63. 



El acarreo del suelo en Huauchinan90 es provocado por 

las lluvias que al contacto con el suelo escurren rápidamente Y. · 

arrancan la tierra barri~ndola en direcci6n a la pendiente, auine~ 

tando la velocidad del agua.que favorece el transporte de mayor -

cantidad de parttculas, que intervienen en la formaci6n del sue--

lo. 

El fen6meno de transporte cuando no es exagerado se con

sidera muy útil pues no s6lo remueve el suelo, sino que se lleva 

el alimento de plantas y todos los elementos nutritivos, as! como 

el humus y los organismos microsc6picos que benefician a todos -

los seres y partes que lo constituyen18 • 

En el área adyacente a la cuenca del rto Necaxa, el sue-

lo ha sido transportado por el agua corriente, en millones de to-

neladas, depositado en los vasos siguientes: Necaxa, Nexapa, Te--

nango, Los Reyes y La Laguna, asi como a los canales y ríos que -

alimentan a las presas. El acarreo as1 ocasionado reduce constan 

temente la capacidad de almacenamiento en los vnsos. Tal situa--

ci6n se ve día n d!a más agudizada por la terrible desforestac16n 

que constantemente se practica en el municipio. 

La conservaci6n del suelo tan necesaria en Huauchinango 

como en cualquier otro lugar del país, consiste en el empleo efi-

ciente de la tierra bajo un sistema de cultivo, que la preserve.

de la erosión es decir; que conservar el suelo, os explotarlo den 

tro de los ltmites econ6rnicos practicables. 

18. Hugh Hammon Bannett. P~rdida del Suelo, Fondo de Cultura -
Econ6mica, M~xico 1964, p. 111 



Entre las medidas de conservaci6n del suelo se hace nec~ .. 

aaria, una explotaci6n forestal moderada de tal manera que no qú~ 

den grandes espacios claros .desprovistos de vegetaci6n que sean -

atacados directamente por la salpicadura de las gotas de lluvia, 

que contribuyen a un desgaste erosivo que favorezca la pérdida de 

part1culas finas y ligeras, mediante un proceso.selectivo de mate 

rial. 

La conservaci6n del suelo no debe limitarse únicamente a 

las !reas de cultivo, sino también a las áreas arboladas en donde 

se lleva a cabo una actividad econ6mica de apacentamiento de mi-

graciones locales, en pastos de montaña y llano, as!, como la ex

plotaci6n forestal. 



POBLACION 

3.1 Rasgos Etnicos 

El municipio de Huauchinango desde el punto de vista re-

qional étnico es muy complejo. En parte, se formó como resultado 
" 

de la inmigración Chichimeca que tom6 asiento en este lugar. "Los 

Chichimecas tribu b~rbara, procedentes de Amaquemecan guiados por 

Xolotl en el año cinco Tecpatl a cuatro años de haberse destruído 

la' capital Tolteca tom6 posesiOn de la.tierra ..• encomend6 a su -

hijo Nopatlzin y a sus principales guerreros, •.. a subir a la man 

taña m&s alta ••• de este modo el territorio ocupado abarcaba Cua~ 

chinanco en Puebla, extendi~ndose hasta Atotonilco en Hidalgo y -

terminando en Cahuacán Estado de México, el territorio, pues, ocu 

paba casi todo el Estado de Puebla, parte de Veracruz y abrazaba 

parte de Hidalgo y México 1119 • 

"A esta regi6n llegaron pobladores totonacas que una vez 

despojados de sus tierras de Cholula y Teotihuacan los condujo T~ 

tul antes del año 818 de nuestra era y pertenecieron al grupo 01-

meca Xicalanca, que lingüísticamente formaron el grupo Macro Oto

mangue del Totonaca antes del siglo XI" 2º 
De acuerdo a lo que se menciona anteriormente el munici-

pio tiene una poblaci6n ind!gena y mestiza, que desciende de las 

19. Mej1a Sandalia G. Op. cit., p. 16-17 

20. Registro Nacional de Electores X Distrito Electoral Federal 
Huauchinango, Puebla. 



poblaciones Chichimeca y Totonaca que se establecieron en las es

tribaciones de la Sierra Madre Oriental que constituye en parte.~ 

el relieve de Huauchinango mismo que ha influ!do en la distribu-

ci6n de los grupos ~tnicos del municipio. 

De acuerdo a los datos que proporciona el censo general 

de poblaci6n de 1960 en la regi6n predominan entre los idiomos el 

N4huatl con un 9.4%, y el Español con un 90.6%, el Totonaca con -

un 2.9%, (Gráfica 2) esta clasificaci6n, se hizo en base a la po

blaci6n hablante de lengua indígena y mestiza. 

Sin embargo, en el Censo General de Poblaci6n de 1970, 

se observan notables diferencias en cuanto a la poblaci6n habitan 

te de lengua ind!gena¡ pues se registran los siguientes grupos ~t 

nicos: Náhuatl, Otom!, Tepehua y Totonaca. 

En la sierra, el grupo dominante corresponde al N~huatl 

con un 66% de poblaci6n habitante de lengua indígena, en segundo 

lugar, aparece el grupo totonaco con un 21.2%, este grupo no es -

privativo de Huauchinango sino que se extiende hasta los munici-

pios de Pantcpec, Jalpan, Zihuateutla, Jopala y parte de Ahuaca-

tlán, en tercer término, se encuentran los otom!es que en reali-

dad representan un bajo porcentaje en el ~rea y apenas llegan al 

6.5%, y se localizan, tanto en Huauchinango, Pahuatlán y Tlaxco, 

Puebla como en Chila Honey Hidalgo: el grupo ind!gcma minoritario 

de la regi6n queda representado por el Tepohua inmigrante del mu

nicipio de Huehuetla Hidalgo ahora establocido en lluauchinango y 

que convive con el grupo totonaca en algunns poblnciones de Pant~ 

pee, y Francisco z. Mena. As1mismo, el Censo General de Pobla- -

ci6n de 1970, proporciona datos de la poblaci6n hablante de len--
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gua ind1gena en dos categor1as: La polac1.6n monolingtle que const.t 

tuye el 26.67%, y la poblaci6n bilingüe 73.33% (Gráfica 3). 

Como se puede apreciar, el municipio de Huauchinango,· -

participa de una estructura ·~tnica indígena y mestiza de tal mane 

ra, que se ha establecido en el citado municipio un centro coordi 

nador indigenista, que trabaja de acuerdo al criterio ling6!stico 

de los habitantes indígenas de la regi6n en donde se lleva a cabo 

una castellanizaci6n en la niñez para que así m~s tarde puedan i~ 

gresar a las escuelas primarias, siempre y cuando dominen de 150 

a ~00 palabras en castellano, y de 1 al 25 en números, adem~s del 

manejo de las operaciones elementales: suma, resta y rnultiplica-

ci6n. 

3.2 Crecimiento de la poblaci6n 

El municipio de Huauchinango para 1970 tenía 30 591 habi 

tantes: durante cuarenta años ha aumentado y disrninu!do en dife-

rentes décadas como se desprende del an~lisis del Cuadro 3. 

Se observa que en los datos de los Censos de 1930, 1940 

y 1950, fue predominante el sexo femenino, y, en la d~cada de ---

1950 a 1960 aumentó el narnero de hombres en relación al de muje-

res, pero en el Censo de 1970, nuevamente se obscrvn un incremen

to en el sexo femenino (Gráfica 4). 

No fue posible construir una pir6mide de poblaci6n por -

grupos de edad y sexo englobando los datos do los Conaos 1950, --

1960 y 1970 debido a que cada censo p~oporciona datos diferentes 

que pueden observarse m~s claramente en cada una do las pirmni-

des por separado. (Gráficas 5, 6 y 7). 
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Año 

l930 

1940 

1950 

' 1960 

1970 

FUENTE: 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE 
HUAUCHINANGO, PUEBLA 

Poblaci6n Total Hombres Mujeres 

19 893 9 713 10 180 

17 700 8 700 9 000 

24 767 12 069 12 698 

30 054 15 344 14 710 

38 591 18 576 20 015 

Censos de Poblaci6n: 1950-1960-1970. Direcci6n General 
de Estadistica. 

En general las pir~ides se construyeron seleccionando -

las edades quinquenales, resultando pirámides con una base suma--

mente amplia y la caspide bruscamente reducida. Esto explica un 

crecimiento acelerado de la población a partir de los datos que -

proporcionan los Censos de 1950, 1960 y 1970 caractQrísticos de -

un país subdesarrollado con un elevado índice poblncional. 

La pirfunide de poblaci6n por g1·upon de cdnd y scxt) según 

el Censo de 1950; se construyó con base en los dntoa del censo ~i 

tado, se seleccionaron las edades quinquennles, de tal manera qu~ 

el municipio de Huauchinango presenta una pirámide de base amplia 

lo que indica un crecimiento acelerado de la poblaci6n, en el se-

xo femenino. 

Los escalones intermedios de la pirámide casi siempre --
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presentan una poblac1en femenina elevada, la disminuci~n-en el sg, 

xo masculino, tal vez se deba a la brtsqueda de fuentes de trabajo 

fuera del lugar de origen. Las edades que constituyen la cúspide 

presentan un equilibrio en ambos sexos; en tanto que la pirámide 

del Censo de 1960 se observa que en las edades de O a 9 y de 10 a 

14 años predomina el sexo masculino, de 15 a 19 y de 20 a 24 años 

disminuye considerablemente y le excede al sexo femenino. Esto -

se explica por la búsqueda de mejoramiento escolar y la falta de 

fuentes de trabajo. 

Tal vez a lo altimo se debi6 que el municipio sufri6 una 

constante emigraci6n en el sexo masculino por falta de tierras, -

lo que resulta en una desmesurada desocupaci6n que ha originado -

miseria en muchos poblados; de tal manera, que la poblaci6n tiene 

que abandonar el lugar natal, y parte de la misma sobrevive con -

la esperanza de que algún día sea tomada en consideración en el -

reparto de tierras y la instalaci6n de fuentes de trabajo. 

La escasez tanto de tierras, como de fuentes de trabajo, 

obliga a la poblaci6n a emigrar a zonas de industrialización de -

los Estados de Veracruz, Puebla y Distrito Federal. 

Sin embargo, en la misma pirrunide en los escalones de --

edades de 24 a 29 años aumenta la población on ambos sexos, esto 

se explica en cierta medida por el regreso do la poblaci6n al lu

gar de origen, que coincide con ln instalaci6n de loa primeros t~ 

llares: de costura, hojalater!a y la apertura de escuelas tccnol6 

gicas y estaciones de bombeo de Pernex. "As1 como la introducci6n 

de cultivos comerciales de aguacate, caf6 y frutalcs" 21 .. 

21. Fuente directa. 
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En cambio la pir~ide de poblaci6n constru!da con base -

en los datos del Censo de 1970 muestra en general cierto equil~~

brio pero con un sensible aumento en el sexo femenino, se observa 

que predomina la poblaci6n menor de 20 años; el sexo masculino --· 

d~sminuye de los 20 a los 39 años, y existe un equilibrio en am-

bos sexos, en los escalones de 40 a 50 años. De los 50 años has-

ta los 80 o m~s predomina el sexo femenino. 

Para la poblaci6n en general, segan las pirámides de ed~ 

des, no se presenta una.esperanza de vida larga, esto se observa 

a partir de las edades de 50 años y más en que disminuyen consid~ 

rablernente los individuos que alcanzan edades avanzadas, únicarne~ 

te en las edades entre 60 y 64 años se observa una poblaci6n se--

nil femenina. En las edades de 65 años a 80 y m§s desaparecen de 

una manera equilibrada. 

3.3 Densidad demográfica 

Huauchinango corresponde a uno de los municipios de ma--

yor densidad del Estado de Puebla. Ocupa el s~ptimo lugar en po-

blaci6n, dato que proporciona el censo durante las tres últimas -

décadas y pennite observar, que la poblaci6n del municipio casi -

se duplic6 en los últimos 30 años como se puede apreciar en las -

siguientes cifras: En 1950 era de 154.07 habitanton por Km 2 , en 

1960 fue de 186.94 habitantes por Km2 y en 1970 aubi.6 hasta 266.0 

habitantes por Km2 • De tal manera que la densidad actual del mu

nicipio es de las más altas en relaci6n al Estado de Puebla. 
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3.4 PoblaciOn econ6micamente activa e inactiva 

Los porcentajes referidos tanto a la poblaci6n econ6miéa 

mente activa corno a la inactiva por sexos, se aprecia en el (Cua-

dro 4), en el mismo se observa que la población activa queda re-

presentada principalmente por el sexo masculino, en todos los gr~ 

pos de edad que participan en las acti~idades econ6micas en gene

ral, y se observa que, la participación de las mujeres fue baja. 

En el Censo de 1950 representó un porcentaje de 9.8%, en el Censo 

de 1960 dobla tal cifra·y se representa por un 22.0%, pero en 

1970 alcanza su máximo de contribuci6n·con un porcentaje de 59.5%, 

especialmente en las actividades relacionadas con la fruticultura 

y floricultura que necesitan mano de obra cuidadosa y especializ~ 

da. 

CUADRO 4 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

Población 1950 % 1960 % 

TOTAL 24 767 100.00 30 104 100.00 

Hombres 12 069 48.73 14 710 48.9 

Mujeres 12 690 51. 26 15 394 51. .1 

Activa B 112 32.75 10 171 33.n 

Hombres 6 921 27.94 7 930 77,q 

Mujeres 1 191 9. 88 2 241 22. O 

Inactiva 16 6~5 67.24 19 933 66;2 

Hombres 5 148 20.78 6 780 34.0 

Mujeres 11 507 46.46 13 153 66.0 

1970 

42 760 

19 241 

23 519 

21 3!lB 

B G7 3 

12 725 

21 362 

10 568 

10 794 

% 

100.00 

4 5. 00 

55. 00 

50.00 

40.50 

59.50 

49 .90 

49.50 

50. 50 

FUENTE: Censos 1950, 1960, 1970 Dirección General de Estad!stica. 



Poblaci6n 

TOTAL: 

Activa 

Inactiva 

CUADRO S 

INCREMENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

1950 

24 767 

B 112 

16 655 

1960 Inc. 1960 1970 Inc. 1950 1970 Inc. 

30 104 21.9 30 104 42 760' 42.0 24 767 42 760 72.6 

10 171 25.38 10 171 21 398 52.5 8 112 21 398 63.8 

19 933 19.68 19 933 21 362 7.2 16 655 21 362 28.3 

FUENTE: Censos 1950, 1960, 1970, Direcci6n General de Estadistica. 



La poblaci6n econ6micamente activa, se ha incrementado -

en el municipio como se aprecia en la Gráfica 9, en 1950 el censo 

aporta un 32.75%, en 1960 33.8, y en 1970 50.1%, esto se debe a -

que ha incorporado un nGmero importante de personas en edad de 

trabajar especialmente en las actividades agrtcolas, aunque la PS!. 

blaci6n no posee tierras ofrece su fuerza de trabajo por un salu-

rio en los cultivos comerciales de caf~, aguacate, frutales, flo-

ricultura y explotación forestal. 

"Aunque el Censo General de Poblaci6n clasifica corno in

activa a las personas que se dedican a.quehaceres dom~sticos y a 

los niños en edad escolar, en realidad ambos se dedican a las ac-

tividades rurales, porque el sexo femenino además de atender el -

hogar participa en las actividades agrfcolas, artesanales y come~ 

ciales por lo que respecta a los niños en lugar de asistir a la -

escuela primaria su situaci6n econ6mica los obliga a trabajar des 

22 de pequeños en las actividades agrfcolas" . 

3.5 Poblaci6n econ6micamente activa por ramas de actividad 

En la gráfica 9, en donde se comparan los datos propor--

cionados por los Censos de 1950, i9GO y 1970, on los tres se apr~ 

cia que las actividades primarias han ocupado siempre el primer -

lugar, asimismo, tales actividades presentan en 1950 un 66.5%, en 

1960 el 59.6%, en 1970, 50.4%: de tal.manera, que a posar de su -

22. Fuente directa. 



·predominio se observa en los tres censos una apreciable dism1nu-

ci6n. 

En las actividades secundarias, se aprecia un mínimo au

mento a partir del Censo de 1950 con 2.95%, en 1960 3.98% y en --

1970 3.97%. 

En las actividades terciarias, el municipio tuvo en el -

Censo de 1950 el 6.14%, cifra que aumenta considerablemente de -

acuerdo a los datos que proporciona el Censo de 1960, representa

dos por 8.04%, sin embargo en los datos del Censo de 1970 quedan 

representados por 6.50%. 

En las actividades insuficientemente no especificadas re 

presentan porcentajes diferentes, para 1950 es de 3.16%, para 

1960 es de 0.23%, y para 1970 3.5%. 

La poblaci~n econ6micamente activa que recibe salarioa -

mayores de $10 000.00 suma un total de 23 personas, entre ellos -

duefios de plantaciones, personas que trabajan en la estaci6n Cota 

lina Pemex, y empleados de la Comisi6n Federal de Electricidad de 

la planta de Necaxa y Tepexic; la poblaci6n que recibe el enlario 

m1nimo y menos de éste, corresponde n los campoAinos que ofrecen 

su fuerza de trabajo en todc"ls las acl'..1.vidadon pr.J111arias, secunda

rias y terciarias, y ~sto se debe a que no so rc11peta el pago del 

salario real porque gran parte de la poblaci6n obtiene un salario 

mensual de $200.00 a $300.00 en especial el sexo femenino, al que, 

le pagan salarios muy bajos. 

En el municipio se detectaron sueldos entre $10.00 y 

$15.00 dierios¡ como puede apreciarse no se cumple con los sala-

rios m!nimos autorizados a tal grado que se paga la tercera parte 
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del mismo. 

Los propietarios de la regi6n, "dicen" que no es posible 

cumplir con el salario m!nimo legal, porque de hacerlo as! resul

tar1a incosteable cualquier·cultivo. Raz6n no justificada porque 

en la regi6n existen propietarios agr!colas que obtienen alto gr~ 

db de productividad y los ingresos son suficientes para cumplir -

con el pago laboral; sin embargo, exigen del trabajador el máximo 

de esfuerzo en las labores agr1colas encomendadas. Asimismo, la 

población se ve en la necesidad de vender su fuerza de trabajo -

por un sueldo miserable'empleándose con categor!a de jornaleros. 

Sin embargo, el municipio recibe fuerza de trabajo eventual duran 

te los ciclos primavera-verano para la recolecci6n de productos -

agr!colas de los diferentes estados de la República Mexicana en-

tre ellos en orden de importancia son: Puebla, Hidalgo, Zacatecas, 

Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Querétaro, Guanajuato y el Es 

tado de M~xico. Los trabajadores eventuales también se ocupan en 

actividades secundarias y terciarias. 

3.6 Poblaci6n Urbana y Rural 

La evolución que ha experimentado la poblaci6n urbana y 

rural se dedujo de los datos proporcionados por los Censos du ---

1930, 1940, 1950 y 1960¡ los datos del Ccnno de 1970 no se agrug~ 

ron al cuadro 7, y ~sto se dobi6 a que on el Censo General de Po~ 

blaci6n se omitieron los datos correspondientes n la poblaci6n r~ 

ral y urbana del municipio, de tal manera que no fue posible in-

terpretarlos y Gnicamente se trabajaron por separado los datos -

proporcionados por la Presidencia Municipal. 



Como puede apreciarse en el Cuadro 7, el grueso de la p~ 

blaci6n vive de las actividades econ6micas primarias, fácilmente: 

se deduce que las zonas rurales son las que efectivamente propor

cionan el mayor nainero de trabajadoresen el campo, además puede 

observarse que la poblaci6n es básicamente rural aunque en las a1 
timas d~cadas ha disminuido esta poblaci6n rural por el movimien

to campo-ciudad incorporándose a la urbana en las actividades se

cundarias y terciarias. 

Según los datos del Censo de 1930 la poblaci6n rural al

canzó el 76.2%, en 1940 disminuyo a 67.35%, en 1950 a 63.35%, en 

1960 a 59.01% y "en 1974 a 47.9%" 23 • 

La poblaci6n urbana ha experimentado un constante aumen-

to como puede detectarse en el cuadro citado. En 1930 la pobla--

c16n urbana apenas alcanz6 un 23.72%, misma que aument6 en 1940 -

que registr5 32.64%, en 1950 36.64%, en 1960 40.98% y en 1974 ---

52.1%. Esto se debe a que en la cabecera municipal se desarrolla 

ron actividades que atrajeron a la poblaci6n rural, al área urba-

na. 

23. Presidencia Municipal. 



CUADRO 6 

DATOS DE POBLACION URBANA RURAL 
1974 

Población 1974 24 % 

TOTAL 42 763 100.00 

Hombres 20 584 40.13 

Mujeres 22 179 51. 86 

Urbana 22 284 52.1 

Rural 20 479 47.9 

24. FUENTE: Presidencia Municipal 

3.7 Caracter!sticas socioecon6micas de la poblaci6n 

El nivel de vida del municipio de Huauchinango puede 

apreciarse a trav~s de el alfabetisrno, analfabetismo, vivienda, -

vestido, calzado y alimentación. 

3.7.1 Población alfabeta y analfabeta 

El alfabetismo en el municipio de lluauchinango aument6 -

paulatinamente a partir de 1930, año en que el censo aport6 un 

37.25\, de poblaci6n alfabeta en 1940 42.271, en 1950 50.04%, en 

1960 SB.61%, y en 1970 62.41% como puede apreciarse el analfabe-• 

tismo en 1930 era más de la mitad de la poblaci6n y ascend1a al -

62.74\, en 1940 disminuyó a 57.72%, en· 1950 a 49.95%, en 1960 

41.38\ y en 1970 37.58\ corno puede estimarse paralelamente en el 

(Cuadro 8 y Gr~fica 10) • 



CUADRO 7 

POBLACION URBANA Y RURAL 

Poblaci6n 1930 ' 1940 1950 1960 % 

TOTAL 19 893 100.00 17 700 100.00 24 767 100.00 30 052 100.00 

Hombres 9 713 4.88 8 700 49.15 12 069 48. 73 14 708 48.94 

Mujeres 10 180 51.17 9 000 50.84 12 698 51.26 15 344 51.05 

Urbana 4 719 23.72 5 779 32.64 9 076 36.64 12 317 40. 98 

Hombres 2 191 11.01 2 786 15.74 4 275 17.26 5 815 19.34 u 
e 

Mujeres 2 528 12. 70 2 993 16.90 4 801 19.38 6 502 21. 63 

Rural 15 174 76.2 11 921 67.35 15 691 63.35 17 735 59.01 

Hombres 7 522 37.8 5 914 33. 41 7 794 31.46 B 893 29.59 

Mujeres 7 652 3B. 43 6 007 33.93 7 897 31. 88 8 842 29.42 

FUENTE: Direcci6n General de Estadtstica, Censos 1950 y 1960. 



CUADRO 8 

POBLACION DE 10 MOS Y. MAS AJ,FABETA Y ANALFABETA 

PoblaciOn 1930 1940 1950 % 1960 1970 ' 
TOTAL 19 893 100.00 17 700 100.00 24 767 100.00 30 052 100.00 26 189 100.00 

U'I 

Alfabetas 7 412 37.25 7 403 42.27 12 395 50.04 17 614 58.61 16 345 62.41 
..... 

Analfabe-
tas 12 481 62.74 10 217 57 .. 72 12 372 49.95 12 438 41.38 9 844 37. 58 

º---
FUENTE: Direcci6n General da Estadística. Censo 1950-1960-1970. 
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El incremento de la poblaci6n alfabeta se aprecia en el 

Cuadro g y se muestra siempre ascendente a partir de 1940 y 1950 

cuando alcanz6 un aumento considerable representa-:'.o t;>Or el 65. 64% 

en 1950 a 1960 de 42.10%, y de 1960 a 1970 se observa un bajo i~ 

cremento, ~ste representado por 7.20%, cantidad que se ve afecta 

da por un fuerte crecimiento de la poblaci6n que no tuvo sufi- -

cientes escuelas para atender a la poblaci6n en la edad escolar. 

En especial a la poblaci6n ind!qena de la sierra, que viven olv! 

dadas y en completa ignorancia, sin embargo en el (Cuadro 9) se 

puede observar que el incremento alfabeta de 1930 a 1970 en el -

municipio es de 120.52%. 

Se observa asimismo que a través de l~s décadas de 1930 

a 1970 ha sido bajo el incremento de analfabetismo excepto en la 

d~cada de 1960 a 1970 en que debido al crecimiento demogrAfico -

se ocasion6 un decremento de 20.85%, sin embargo el analfabetis

mo desde 1930 a 1970 es de 21.12%. 

3.7.2 Vivienda 

En el municipio de Huauchinango, los bajos ingresos que 

percibe la poblaci6n, s6lo les permite construir una habitación 

en la que predominan materiales de madera con un 58.04%, de ado

be 22.16%, y otros materiales como: tabique, barro y mampostería. 

La (Gr!fica 11) muestra una ligoru ovoluci6n en cunnto nl mate- -· 

rial en los muros de las viviendas, ha di:-1minu1'.do el uso del ba

rro, mamposter!a y ha desaparecido ln habitación constru1da por 

varas, que en el Censo de 1950 representó el 0.37\. 

Actualmente aunque el ingreso que perciba la poblaci6n 



C'OADR0·9 

INCREMENTO DE LA POBLACIOR ALFABETA Y .ANALFABETA 

Poblaci6n -1930 1940 Inc. 1940 1950 Inc. 1950 1960 lnc. 1960 1910 Inc. 1930 1970 lnc. 

OTAL 19 893 17 700 ll.03 17 700 24 767 39.92 24 767 30 052 21.33 30 052 26 189 12..85 19 893 26 189 ll,64 

J.fabeta 7 412 7 483 0.9 7 483 12 395 65.64 12 395 17 614 42.10 17 614 16 345 7.20 7 U2 16 345 120.52 

.nalfabet~ l2 481 10 217 18.13 10 217 12 372 21.09 12 372 12 438 .53 12 438 98"4 20.85 12 481 9 844 21.12 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica. Censos 1950-1960, 1970. 



ea bajo ha aumentado la construcci6n de tabique que en 1970 fue -

de 17.97\. 

Los techos de las casas en general ;e · de teja y según -

datos del Censo de 1970 alcanzan un 55.29%, los de palma han dis

minuido notablemente y quedan representados por un 3.68%, espe- -

cialmente en las zonas de cultivos comerciales, los techos de ma

dera anicamente estan representados por 3.66%, los de concreto en 

especial en el área urbana de la cabecera municipal llegan a 

17.25%, además existen techos de otros materiales representados -

por el 0.10%. 

Asimismo la habitación tiene un 46. 69%, de pisos de tte

rra y 53.30%, de otros materiales entre ellos madera, mosaico, ce 

mento y ladrillo (Gráfica 12) . 

En este tipo de habitaci6n viven familias numerosas que 

segGn el Censo de 1950 ten!an más de cuatro miembros representan-

do el 19.4\, y el Censo de 1960 el 17.1%, con casas habitadas por 

m&s de cinco miembros. Segan datos proporcionados por el Cenuo -

de 1970, la poblaci6n del municipio habita en viviendas de uno y 

dos cuartos, y representa el 75.3%, y el 24.7%, de la.ti viviomlns 

tienen entre cinco o m~s cuartos especialmente en el 5rea urbana 

de la cabecera municipal. 

3.7.3 Calzado y Vestido 

Los bajos ingresos econ6micos obligan a la población a -

usar zapatos, huaraches o sandalias y andar descalzos. De acuer

do a los datos de los Censos de 1950-1960 y 1970 se aprecia un 

cambio on el uso de estas formas de calzado en 1950 ol 43.67%, de 
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la población andaba descalza, el 19.17%, usaba huaraches o sanda

lias y 37.15%, del área urbana calzaba zapatos. 

Cifras que cambiaron según los datos proporcionados por 

el Censo de 1960 en que la poblaci6n descalza es de 29.24%, la -

que usa huaraches 20.77%, y, finalmente la que usa zapatos 49,98%. 

Actualmente según el Censo de 1970 las diferencias son: 

65.17%, de personas mayores de un año que usan zapatos, las pers~ 

nas que usan huaraches o sandalias representan el 9.8%, de la po

blaci6n y el 24.9%, andan descalzos, ~ste último porcentaje coro-

prende a los grupos ind!genas de la sierra. 

Una de las caracter!sticas del vestido regional serrano 

de la montaña es el uso de sombreros de palma, el clásico sarape 

de lana de color obscuro listado, calz6n ~ncho de manta para loa 

hombres y falda larga de lana obscura de listado colorido con blu 

sas de manta de vistosos bordados para el sexo femenino. 

3.7.4 Situación de la alimentación 

Dado que el grueso de la población del municipio recibe 

un sueldo miserable, los ingresos no le permiten tener una alimc~ 

taci6n nutritiva, pues los productos asf considorndos resultan -

muy costosos, en especial para los j.nclfc:J1rn.:1s quo v:i.vun en extrema 

pobreza, en regiones donde priva el hambre, la mala nutrici6n, .i_!! 

salubridad y enfermedades por lo que sus organismos carecen por .

completo de defensas ante las enfermedades que se presentan. 

La situaci6n de la poblaci6n que consume productos ali-

rnenticios puede apreciarse en la (Gráfica 13), donde los produc-

tos tales como la carne, leche,pescado, huevos presentan más o me 



no• la• mi•mas caracter!sticaa, pues estos alimentos, no los con

•wne un gran n<imero de habitantes ningfin d!a de la semana; el pan 

de trigo si se consume los siete d!as de la semana. 

Se puede observar en la gráfica citada un descenso por-

que la gente que consume los productos ya indicados uno o dos 

d1as a la semana es muy poca. La poblaci6n que puede tomar estos 

alimentos durante los siete d!as de la semana es la que pertenece 

a la clase alta y que reside en la cabecera municipal. De tal ma 

nera que la dieta tiene.un exceso de hidratos de carbono, falta -

de prote!nas, vitaminas y sales minerales. 

La población que no consume ningún d!a los productos con 

aiderados como de primera necesidad es la ind!gona, y un gran soc 

tor campesino para quienes resultan estos productos demasiado ca-

ros y tienen una dieta alimenticia, precaria a base de ma1z, fr1-

jol y chile. 

3.8 salud pablica 

Dadas las condiciones f!sicas y econ6micas del municipio 

el grueso de la poblaci6n se ve afectado por dos tipos de enfar.m~ 

dades: "las que prevalecen en la sierra y las de la zona cálida, 

las primeras originadas en parte por la excesiva humedad que nfec-

tan directamente el aparato respiratorio, siendo frecuentes las -

neumontas, gripe, bronquitis, bronconaumon1a y tuberculosis; las 

enfermedades de la zona ctilida que so refi.cren al ararato digcst!_ 

vo atacan en un 80% a la poblaci6n indlgenn" 25 , en donde priva la 

25. Castafi6n Cruz y Mart1nez Magall6n. Tesis Profesional, I.P.N. 
Ese. Superior de Econom1a, 1975. 
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pobreza, desnutricidn e insalubridad, se ocasionan epidemias corno 

aalmonelosis, disenter!as y parasitosis en la ~poca de calor, 

siendo mayor la incidencia en la población infantil, a la que le 

afecta también la tifoidea. 

Infantil 

CUADRO 10 

MORBILIDAD EN LA POBLACION 

General 

l.- Gastro-enteritis l.- Parasit6sis 

2.- Parasit6sis 2.- Bronquitis 

3.- Desnutrici6n 3.- Gripe 

4.- Bronquitis 4.- Reumatismo 

s.- Sarampi6n s.- Enfermedad Cardio Vascular 

6.- Tos ferina 6.- Tuberculosis 

7.- Gripa 7.- Gastro enteritis 

8.- Tuberculosis 8 .- Neumon:l'.as 

9.- Otitis 9.- Arnigdn litis 

10.- Amigdalitis 10.- Dermatitis 

FUENTE: Centro Genoral de Salud de Huauchinango. Puebla 1974. 

La cabecera municipal concentra las clrnicas que prestan 

servicios médicos a la poblaci6n del municipio, en donde existe -

un centro de salud B, coordinado por la Secrotar!a de Salubridad 

y Asistencia con las siguientes especialid~dus: 

Consulta general: unidad materno infantil, subdividida -



·1.-

2.-

J.-

4.-

s.-
6.-

7.-

8,-

9.-

10.-

CUADRO 11 

MORTALIDAD 

Infantil General 

Bronconeumon1a 1.- Bronconeumonía 

Gastroenteritis 2.- Gastroenteritis 

Prernaturez 3.- Insuficiencia cardíaca 

Desnutrici6n 4 • ..: Insuficiencia renal 

Mortalidad perinatal 5.- Homicidios 

Meningitis Prob. T. B. 6.- Cirrosis hep~tica 

Hipoxia Neonatal 7.- Tuberculosis Pulmonar 

Causas violentas 8. - Neumon!as 

Sararnpi6n 9.- Accidentes 

Meningitis Purulenta 10.- Infarto card1aco 

FUENTE: Centro General de Salud de Huachinango. Puebla, 1974. 

en perinatal y posnatal; Clínica de T6rax; Cl1nica de Higiene De~ 

tal; sala de Quirófano; sala de expulsión, laboratorio de análi-

sis cl1nicos; gabinete de Rayos X; una farmacia y personal t!cni

co necesario. 

En la localidad de Nexaca se encuentra establecida la ·-

Cl1nica Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que pr~ 

porciona a los derechohabientes los siguientes servicios: 

Consulta general; Unidad Materna-infantil; Clínica do T6 

rax; Higiene Dental; sala de quir6fano; laboratorio de Rayos X y 

personal t~cnico administrativo y de intendencia necesario para -



•u funcionamiento. Los casos de emergencia son trasladados a la 

Ciudad de Poza Rica Veracruz. 

La Clínica de Pemex proporciona anicamente consulta ge

neral y de preferencia al personal de este organismo, los casos 

que ameritan mayor atenci6n son trasladados a las clínicas parti 

culares del municipio, o se trasladan a Poza Rica Vercruz y al -

Distrito Federal. 

Además existen en el mismo municipio dos cl1nicas parti 

culares cuya especialidad es la maternidad. 

El número de camas que existen en cada una de las cl!ni 

casen Huauchinango es de 41; 24 camas'de la cl1nica de la Secrc 

tarta de Salubridad y Asistencia y 17 particulares. 

"Tanto Pernex como el ISSSTE y el I.M. s.s., no ofrecen -
., 6 

camas en sus clínicas para los enfermos"~ . 

A pesar de la presencia de es~as clínicas en el medio -

rural se observan que los servicios médicos son muy deficienteü. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia a partir de 

1974 ha aplicado una serie de vacunas en especial o los nifios ru 

cién nacidos en edad escolur y en servicio militar. 

Entre las vacunas que se han aplicado a la población ac 

pueden citar: Antivariolosa; Sabin trivalentc; D. P. T. (Vacuna 

contra la difteria, tosferina y t6tnnos); a.c.G. (Vacuna contra 

la tuberculosis), sarampión y fiebre tifoidea. 

26. Castañ6n Cruz y Mart!nez Magall6n,Op. cit., I.P.N. Ese. Sup~ 
rior de Econom1a, 1975. 
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3.9 Caracter1sticas de los servicios del municipio 

3.9.l Agua 

El Censo de 1970 permite analizar las caracter!sticas 

del servicio de agua de las casas habitaci6n, las que presentan -

una situaci6n m~s o menos favorable alcanzan el 54.10%, de las vi 

viandas que disponen de agua potable sin embargo, un 45.93%, de -

las mismas carecen de ella y la tienen· que adquirir de las tomas 

comunes de aljibes, pozos u otros depósitos, de tal manera que, -

ae presentan varios problemas a la poblaci6n ocasionándose enfer

medades gastrointestinales. 

Viviendas 

TOTAL 

Con agua 

Sin agua 

7 417 

4 013 

3 404 

CUADRO 12 

SERVICIO DE AGUA EN LA VIVIENDA 

% 

100.00 

54.10 

45.93 

Ocupantes 

38 591 

21 162 

17 429 

FUENTE: Censo General de Población 1970. 

100.00 

54.83 

45.16 

Como la regi6n presenta una geología favorable ademtis de 

las precipitaciones que facilitan la infiltrac16n dando lugar a -

las aguas subterr!neas que se encuentran cerca del suelo a 1.5 m~ 

tros de profundidad aproximadamente, esto explica las posibilida

des del abastecimiento de agua para el municipio que es suficien-
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tea en la actualidad cuéntan con el manantial de Tenexac que es -

uno de los mAs importantes de la regi6n con un aforo de 35 a 70 -

litros por segundo respectivamente. 

Esta agua, que se conduce entubada para el consumo dom~~ 

tico tenia una cuota fija de $10.00 por mes por el volumen consu

mido para los habitantes de la regi6n y para el uso industrial. te 

nta una cuota fija de $0.30 por metro 'cabico. 

3.9.2 Drenaje 

Este servicio Ófrece una situaci6n lamentable que puede 

apreciarse en las siguientes cifras dei Censo de 1970, en las que 

se aprecia que el 63.55% de las viviendas carece de drenaje. 

CUADRO 13 

SERVICIO DE DRENAJE EN LA VIVIENDA 

Viviendas 

TOTAL 

Con drenaje 

Sin drenaje 

7 417 

2 703 

4 714 

% 

100.00 

36. 4 4 

63.55 

Ocupantes 

38 591 

14 600 

23 991 

FUENTE: Censo General de Población 1970. 

J.9.3 Combustibles 

% 

100.00 

37.83 

62.16 

Los datos del Censo de 1970 aportan una situnci6n intero 

sante acerca de los combustibles que se usan en los hogares del -

municipio. 



Viviendas 

4 659 

794 

l 964 

CUADRO l4 

TIPOS DE COMBUSTIBLE EN LA VIVIENDA 

Combustible 

Leña o carbón 

Petr6leo 

Gas o electricidad 

FUENTE: Censo General de Poblaci6n 1970. 

Porcentaje 

62.81% 

10.70% 

26.47% 

En este cuadro se deduce que el combustible de mayor im

portancia sigue siendo de origen vegetal, le sigue en importancia 

el gas o electricidad con 26.47%, y en último lugar el petr6leo -

que se representa por 10.70%. 

3.9.4 Energ1a eléctrica 

En cuanto al servicio de energía elActrica la poblaci6n 

que se beneficia de éste es 40.87%, siendo los ind1genas los mo-

nos beneficiados, a pesar de que las tierras de ~stos fueron usa

das cuando se instal6 la planta de Nexaca. Esta poblo.ci6n quotl.;i 

marginada y gran parte de ella se alumbraba con mecheros do pctr~ 

leo, velas y trozos de acoto. 



CAPITULO . IV 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

De acuerdo a las actividades 'econ6micas el municipio es 

integrante de uno de los polos de desarrollo del Estado de Puebla 

y forma parte de la regi6n geoecon6mica No. l Noroccidental del -

mismo estado, as1 como también a la zona de producci6n regional -

a9rtcola de Pachuca y Tulancingo del Estado de Hidalgo y a su vez, 

con la regi6n septentrional de la sierra de Puebla. (Croquis 3). 

4.1 Agricultura 

Esta actividad es la más importante debido a que le fav~ 

recen tanto los elementos f1sicos como los recursos humanos y el 

capital existente en la zona. 

Entre los primeros se mencionan el clima, la constanteh~ 

medad, la distribuci6n de los días soleados, la escasez de hela-

das y las condiciones del suelo. 

Entre los segundos la densidad demográfica, la afluencia 

de trabajadores especializados en recolecci6n que llegan de otr.as 

entidades del pa1s, condiciones favorables que permiten el dean-

rrollo de una potencialidad frutícola que ha permitido la <lpari-

ci6n de cultivos de plantaci6n, as1 como de huertos familiarc:J.. 

En esta actividad primaria destacan la fruticultura y -

floricultura. Los cultivos comercinlcs m~s importantes son: la -

manzana, el café, aguacate y las plantas de ornato. Tambii'.!n son 

importantes: la pera,el durazno, la ciruela do almendra, etc., 

cultivándose tambián el per6n, capul:l'..n, guayaba, higo y lim6n 
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aqrio. 

4.1.l Fruticultura 

4.1.1.l La manzana 

Es un cultivo que en la regi6n garantiza una alta ocupa

ci6n de mano de obra rural y su producci6n es una de las rn~s im-

portantes debido a que entre los frutales que se cosechan en M~xi 

co @sta ocupa el décimo lugar. 

Es un frutal exigente en cuanto a la selecci6n del suelo, 

necesita que éste quede libre de humedad y que la capa freática -

tenga 1.2 metros de profundidad, necesita también suficiente aria 

ci6n y materiales nutrientes como el nitr6geno, necesario para el 

rendimiento cuantitativo y el color del fruto. 

Huauchinango reúne las condiciones generales ideales pa

ra el cultivo tanto físicas corno de orden econ6mico: 

l.- Suelos en general profundos y bien drenados. 

2.- Altitud 6ptirna 1 400 a l 900 metros sobre el nivel -

del mar. 

3.- Uso de fertilizantes 

4.- Fijaci6n de pr6starnos hipotecarios por la banca pri

vada de $60.00 n $400.00 por árbol en producci6n. 

Las nuevas plantas se cultivan la mayor parte del año 

con excepci6n de marzo, abril, mayo y parte de junio, sus cose--

chas se realizan cuatro afias despu6s de efectuada la siembra y la 

fertilizaci6n se aplica generalmente en la época de descanso, es 

decir cuando los ~rboles carecen de follaje. 



Ademas de la fertilizaci6n para lograr una buena cosecha 

•e aplican a los manzanos insecticidas para conservar a las plan

tas libres de plagas porque en algunos casos son atacados por: -

pulgones lan!jero y frailecillo; que desarrollan enfermedades en 

la planta, como: roña, mildiú o cenicilla. 

La cosecha se lleva a cabo cuando el fruto ha alcanzado 

au m&ximo desarrollo y una determinada maduraci6n, ~sto se hace -

con el f!n de que una vez que se separa de la planta conserve sa

bor, suculencia y color para que el fruto resista el severo per!~ 

do.de regrigeraci6n a que se somete antes de colocarlo al mercado 

en la 6poca que alcanza los mayores precios. 

Las cosechas de manzana corresponden a tres per!odos que 

se indican a continuación. 

1.- La cosecha m~xirna durante 1.os meses de agosto a sep

tiembre. 

2.- La segunda cosecha durante los meses de julio a octu 

bre, 

3.- La cosecha m!nima durante el mes de junio. 

Entre las variedades que se cultivan en Huauchinango se 

encuentran: manzana rallada, 4 000 kilogramos aproximadamente; el 

precio rural de venta del kilogramo es de $1.60 a $2.00, al ven-

der la producción de dicha hect~rea se obtione $6 400.00, si a e~ 

to se le resta el costo del cultivo $3 766.00 queda en beneficio 

por hectSrea de $2 634.00 para el productor rural. 

La manzana Kindevis tiene un rendimiento por hectArca de 

5 600 kilogramos y el precio rurnl es de $2.00 por kilogramo; al 

vender la producci6n se obtiene $11 200.00, si se le quita el cos 



to del cultivo $3 766.00 resulta un be~eficio de $7 434.00 por 

hect«rea. 

Manzana Starkin tiene un rendimiento por hectárea de 

3 200 kilogramos, el precio rural de venta es de $1.90¡ al vender 

la producci6n se obtiene $6 080.00, si se le quita el costo de -

c~ltivo $3 766.00 resulta un beneficio de $2 314.00 por hectárea. 

Es de notarse que la manzana cada vez alcanza un mayor -

!mbito popular en el municipio de Huauchinango que participa de -

una &rea agr!cola regio~al de Puebla que ha incrementado el ndme

ro de plantas. Actualmente existen 26 .ooo plantas de cosecha con 

70 kilogramos de rendimiento por planta con una producci6n de 

l 820 000 kilogramos que se clasifican dentro de la producci6n gen~ 

ral del Estado corno buena, el precio rural del kilogramo en pesos 

es de $1.40 a $2.00 y producen un total de 1 000 toneladas, con -

un valor total de $3 640 000.00 por cosecha. (Cuadro 15). 
' 

Costo de cultivo de una hect~rea de manzana• 

1.- Chapeo $ 4BO.OO 

2.- Aflojar la tierra 320.00 

3. - Insecticidas 690.00 

4.- Podar 240. 00 

s.- Insecticidas 136.00 

6.- Cosecha 1 900.00 

Costo Total. $3 766.00 

*Castañ6n Cruz y Marttnez Magall6n. Tesis Profesional, Instituto 
Polit6cnico Nacional, E.S.E., 1975. 



Del an!lisis del cuadro anterior se deduce que los pre-

cios rurales que se pagan en las zonas productoras constituyen -

uno de los problemas más graves para los fruticultores ya que ta.!,! 

to las manzanas de variedades como las selectas se cotizan a pre

cios miserables mientras que la fruta, en ambos casos, se expende 

en los mercados a precios sumamente elevados. 

Generalmente la manzana· se empaca en rej•s de madera o -

en cajas de cart6n; se seleccionan en diez tamañoa y en cada caja 

caben de 163 y 72 de acuerdo a los grados del t~m~ño. Este pro-

dueto una vez embalado se transporta por camiones de carga. 

Comercio. El comercio de este producto como sucede con 

la mayor!a de las frutas se realiza a través de intermediarios -

que actuan desde que se inicia la compra al productor rural hasta 

el manejo de bodegas y frigor1ficos establecidos en los centros -

de almacenamiento independientemente de que esos intermediarios -

intervienen tanto en el transporte como en la distribuci6n de la 

fruta a los principales mercados del pa1s. 

Consumo nacional. En el pais durante 1970 fue alagador 

el conswno aparente de la manzana, durante ese afio se produjeron 

147 995 522 kilogramos de los cuales se consumieron el 90%, como 

fruta fresca y el 10%, se aprovech6 para la industria. Del 90% -

de la fruta fresca el 35%, corresponde a manzana fina, fruta que 

se destina generalmente a supermercados y tiendas de autoservicio 

establecidas en el centro del pa1s, Distrito Federal, Puebla y -

Guadalajara. 

Se ha calculado que en 1970 el consumo nacional per cápi 

ta fue de 3.4 kilogramos siendo la de mayor consumo la manzana co 



rriente que tiene gran demanda popular. 

"Es necesario el consumo de la manzana en la dieta ali--

menticia ya que ~sta tiene un alto valor nutritivo pues de 100 

gramos de pulpa de manzana se ha obtenido el siguiente an!li-

1 "27 • 8 • 

' Valor nutritivo de la manzana* 

Calad.as 65.0 g. 

Prote!nas 0.3 g. 

Grasa o.s g. 

Hidratos de carbono 16.5 g. 

Calcio 7.0 rng. 

F6sforo 5.0 mg. 

Hierro o.so rng • 

Tiamina 0.02 rng. 

Rivoflavina 0.01 mg. 

Niacina 0.2 mg. 

Acido asc6rbico 10.0 mg. 

4.1.1.2 Otros frutales 

La Pera 

La pera tiene las mismas exigencias de cultivo que la 

manzana, ocupa una superficie bastante reducida y ~sto se debe . a 

27. La Manzana, Comisi6n Nacional de Fruticultura, S.A.G. Folleto 
4. M~xico 1975, p. B. 

* Fuente: La Manzana, Comisi6n Nacional de Fruticultura, S.A.G. 
Folleto 4, México 1975, p. B. 



que no tiene la misma demanda en el mercado nacional. 

En el municipio, el número de plantas por cosecha de tem 

poral es de 6 800, alcanza cada planta 65 kilogramos de rendimic~ 

to1 si la producci6n total en kilogramos es de 442 000 la cosecha 

se considera regular; el precio rural por kilogramo es de $1.00, 

sin embargo, se expende en los mercados de consumo popular entre 

$12.00 y $20.00 (Cuadro 15). 

Durazno 

También es un frutal de ciert~ importancia en la regi6n 

se vende en forma de conserva familiar y como fruto fresco se em

bala en cajas de madera para expenderlo en los mercados de la ciu 

dad de Puebla y Distrito Federal. 

El nGmero de plantas cosechadas de temporal es de 4 000, 

con un rendimiento de 30 kilogramos por planta y con una produc--

ción total en kilogramos de 120 000, su 1,;osecha ::;e cla::;i[.i.ca como 

regular, con un precio rural de $2.50 por kilogr.-11110; sin embarrJO, 

en el mercado el precio popular varía de $20.00 a $30.00 

Ciruela de almendra 

El nGmero de plantas cosechadas de temporal es de 4 200, 

con una producci6n de 40 kilogramos por cada una. La producción 

total es de 168 000 kilogramos; la cosecha eutn clasificada corno 

regular según la Secretad.a de /\gricultura y Gnnadcdn, 1.975. El 

precio rural es de $2. 50; se expendo cm el mcrcudo al final de la 

primavera y principios de verano con un precio que varía entre 

$15.00 y $20.00, una característica del mercado de la ciruela es 



•u car&cter·local, ya que su comercio se realiza en el 4rea adya

cente a Huauchinan90 en las localidades de Venta Chica y venta -

Grande. 

Per6n -
Juega un papel importante en su cultivo el nt1mero de --

plantas cosechadas de temporal que es de 3 700; con un rendimien

to de 40 kilogramos por planta; la producci6n total es de 148 000 

kilogramos, se considera un cultivo regular y el precio rural --

por kilogramo es de $0.70, pero en el mercado el precio var!a en

tre $9.00 y $40.00 durante el año debido a que se somete a un lar 

go per!odo de refrigeraci6n y se coloca en el mercado cuando el -

intermediario asegura la mayor ganancia. 

Capulín 

Es un fruto que tiene 440 plant~~ cnn carácter de cese--

cha temporal; tiene un rendimiento de 35 kilogramos; la produc- -

ci6n total es de 15 400 kilogramos; la cosecha está clasificada -

con categoría de regular y el precio rural es de $1.50 por kil0--

gramo; se expende a $25.00 kilogramo en el mercado, sin embargo -

se caracteriza porque el consumo no es de cartl.cter m1ciona l . 

Guayaba 

En el municipio la guayaba se cultiva en laa localidades 

de clima caliente htímedo, es un cultivo que ocupa una superficie 

pequeña: el ntlrnero de plantas cosechadas por temporal es de 2 800, 

el rendimiento es de 30 kilogramos por planta; la producción total 



ea de 84 000 kilogramos y la cosecha está clasificada como regu-

lar; el precio rural es de $0.80 por kilogramo, sin embargo, en -

el mercado se consume a precios que var!an de $7.00 a $15.00 en -

las ciudades del centro del pa!s. 

Higo 

Es uno de los cultivos que presenta el menor número de -

plantas cosechadas por temporal, apenas existen 150 plantas con -

un rendimiento de 10 kilogramos por cada árbol; la producci6n to

tal es de 1 500 kilogramos, su cosecha es regular y tiene un pre

cio rural de $8.50, pero en el mercado se vende como fruta frescú 

a un precio que var!a de $30.00 a $40.00 el kilogramo. 

Todos los frutales que se mencionan anteriormente excep

to el per6n y la manzana se preparan en conserva familiar en el -

&rea adyacente a Huauchinango, preparaci6n asesorada por el Cen-

tro coordinador Indigenista establecido en el mismo municipio. 

Lim6n agrio 

Esta planta se adapta a climas templados y calientes hQ

medos en el mismo municipio, el nt'.imero de plantas cosechadas por 

temporada es de 230, el rendimiento es de 40 kilogramos por plan

ta con una producci6n total de 9 200 kilogrumos; su cosecha se -

considera regular y alcanza un precio rural de $2.00 por kilogra

mo, pero en el mercado el precio durante el afio varia de $6.00 a 

$8.00. 



4.1.1.l ~ 

El caf' se cultiva una vez al año, su fecha de planta--

ci6n tiene lugar los meses de junio y julio y comienza a producir 

l años despu~s en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

•El cafeto es un árbol exigente, se caracteriza particu-

laraente por un profundo enraizado de tipo radicular, su desarro-

llo requiere una buena extructura f!sica del suelo para que sea -

aatiafactorio• 28 • Además de una suficiente cantidad de humus o 

eat1•rcol y un constant~ sombreado de árboles que le favorecen p~ 

ra conaervar una constante reserva de ~gua y le sirven como pro-

tecci6n contra la erosi6n e6lica, pluvial y la radiaci6n solar. 

Otra de las exigencias del cafeto es el uso de fertili--

aantea de origen mineral y abonos de origen orgSnico, as! como 

el uso de fwnigantes para evitar el ataque de plagas que suelen -

presentarse entre ellas: piojos arinosos, hormigas arrieras, tu-

zaa y barrenador del tallo. 

Otros cuidados que el árbol requiere son: chapeo, trazo 

y formaci6n de cepas, poda, primera, segunda y tercera limpia, co 

aecha y secado del fruto. 

En el municipio se cultivan las siguientes variedades de 

caf6: caf6 Bourbon, caf~ Caturra, caf~ Mundo Nuevo y café Oro. En 

t.re ellos el de mayor importancia en ol municipio os el cafO or'o 

con 500 plantas su rendimiento es de 7 a 10 kJ loc1r<:lmon en 01.anta: 

28. Jacob, A y Uexkttll, Van tt. Fertilizaci6n, 3ed. 1966, Alema
nia. p. 281. 



la producci6n total es de 5 000 kilogramos y se considera como co 

aecha regular. El precio rural por kilogramo es de $20.00. 

El precio rural var1a segan las variedades de café: para 

el café Bourbon el precio rural de venta es de $8.80, para el ca

f' Caturra es de $9.00 y para el café Mundo Nuevo es de $9.20. En 

la relaci6n siguiente se puede observa·r los gastos del costo de -

producci6n por hectárea en el cultivo del café en pergamino 1129 

Costo de producci6n por hectárea en el cultivo del café 

en pergamino. 

1.- Chapeo $ 240.00 

2.- Formaci6n y trazos de 
cepa 650.00 

3.- Insecticidas 435.00 

4.- Poda 144.00 

5.- Regulaci6n de sombra 120.00 

6.- Primera, segunda y 
tercera limpia 720. 00 

7.- Cosecha 360.00 

8.- Secado 480.00 

Costo Total. $ 3 14 9. 00 

El café pergamino se lleva a las beneficiadoras de café 

en la región, y de ahí es conducido a las industrias para empaca~ 

lo y expenderlo al mercado nacional. 

29. Castañ6n Cruz y Martínez Maga116n. Op. cit., p. 115 



4.1.1.4 Aguacate 

Dadas las condiciones f!sicas del municipio el aguacate 

se planta durante el mes de junio y comienza a producir a los 2 o 

3 años durante los meses de -agosto a septiembre. 

Su cultivo requiere una serie de exigencias debido a que 

su sistema radicular es de penetraci6n profunda. 

El aguacate necesita gran cantidad de nutrientes en esp~ 

cial de nitr5geno, por lo que deber!n aplicarse fertilizantes con 

alto contenido de este elemento durante los primeros años de su -

desarrollo. Requiere suficiente ariaci6n y suelos bien drenados 

para evitar la pudrici6n de la ra1z30 . ·Además requiere la aplic~ 

ci6n constante de fumigantes para controlar las plagas que, en g~ 

neral, atacan a la planta entre ellas: el gusano barrenador del -

hueso, el barrenador de las ramas, el periquillo del aguacate y -

araña roja. 

Asimismo se controlan las enfermedades: Antracnosis fuma 

gina, agalla de la hoja y pudrición de la raíz. 

En esta loca~idad se cultivan 2 variedades de aguacate: 

el aguacate criollo y el fino y la explotaci6n de ambos se reali-

za durante el año. La cosecha de los dos tipos de aguacate se --

realiza a partir del mes de marzo. 

"En el municipio existen 47 500 plantas de cosecha de 

tempora1 1131 , el rendimiento es de 30 kilogramos por planta, la 

30. Jacob, A y Uexküll, Von 11. Op. cit., pp. 417-418 

31. S.A.G. Puebla, Puebla. 1975. 



producc16n total es de 1 425 000 kilogramos; la cosecha se consi~ 

dera regular y el precio rural por kilogramo es de $4.00 a $8.00 

ae9dn la variedad, pero en el mercado se consume a precios que v~ 

r1an entre $18.00 y $35.00 y tiene corno principal mercado el Dis

trito Federal. 

Costo de cultivo de una hectárea de aguacate* 

1.- Formaci6n de cepas $ 2,850.00 

2.- Control de plagas y enfermedades 1 735.00 

3.- Poda 1 632.00 

4 • ..- Limpia 2 864.00 

5.- Cosecha 3 840.00 

6.- Empacado 2 535.00 

Costo Total. $ 15 456.00 

4.1.1.5 Floricultura 

Dadas las condiciones ecológicas de la regi6n, el munici 

pio goza de un clima favorable húmedo lluvioso, que permite el 

desarrollo de gruesas capas de humus o tierra de monte formada a 

partir de la descornposici6n de hojas de encino. Esta tierra es -

de indiscutible cálidad, se lleva a colinas y n viveros en donde 

queda dispuesta para el cultivo de las flores. 

Desde la ~poca prehispánica hasta nuestros días, es Te-

nango de las Flores la localidad que dentro d~l municipio, so dis 

tingue por este cultivo especializado, ahí se ha desarrollado la 

*Castañ6n Cruz y Mart1nez Magall6n. Op. cit., p. 116. 



CUADR015 

MUNICIPIO HUAUCHINANGO, PUEBLA-PRODUCCION FRUTALES 

Productos Nos. de plantas cose Rendimiento:Kilo Producci6n Total Cosecha Precio Tone la 
chadas (Temporal) - gramo por planta en Kilogramos rural das 

$/Kg. 

Aguacate 47 500 30 l 425 000 Regular $ 4. 00 3 000 

CafE Oro 500 10 5 000 Regular 20.00 16 ººº 
CapuHn 440 35 15 400 Regular 1.50 l 000 

Ciruela de 
almendra 4 200 40 168 000 Regular 2.50 l 800 

Durazno 4 000 30 120 000 Regular 2.50 2 000 CX) 

o 

Guayaba 2 800 30 84 000 Regular 0.80 6 000 

Higo 150 10 1 500 Regular 8.50 2 000 

Lim6n agrio 230 40 9 200 Regular 2.00 l 200 

Manzana 26 000 70 1 820 000 Buena 2.00 1 500 

Naranja 570 70 39 900 Regu li!r 1.40 1 000 

Pera 6 800 65 442 000 Regu 1 tir 1.00 900 

Per6n 3 700 40 148 000 Regular 0.70 700 

FUENTE: Se::cretaría de Agrícultura y Ganadería. Puebla, Puebla. 1975. 



floricultura como principal actividad econ6mica, de tal manera 

que c!eac!e 1944, año con año se celebra la Feria Regional de la 

Flor durante el segundo y tercer viernes de cuaresma, ~poca en 

que se exponen todas las variedades de plantas que se cultivan en 

el municipio y en especial, las de Tenango de las Flores; las - -

plantas de ornato se colocan tanto a nivel nacional como en el -

mercado internacional. 

Desde 1930, destacan las hortensias con 200 variedades y 

las camelias en sus diversos colores, adem~s de los tulipanes, r~ 

sales, arbustos de ornato, cedrelas, azaleas con más de 119 varie 

dades, malvones, enredaderas etc. 

Las plantas antes citadas influyeron para que en la cab~ 

cera municipal, en el año citado se establecieran jardines parti

culares de gran importancia, entre ellos se mencionan el Cantil -

Florido, el Rincón Florido, Lindavista y la Huerta Josefina¡ es-

tos jardines son los que expenden las plantas en el mercado nacio 

nal e internacional. 

4.1.1.6 Otros productos agr1colas 

Mah 

El ma!z es un cultivo anual, se siembra durante el mes -

de febrero y se cosecha en agosto¡ como elemento b!sico de la ali 

mentaci6n en el municipio ocupa el segundo lugar entre los produ~ 

tos en superficie por hectárea. Se cultiva tanto en tierras de -

jugo como do temporal en un total de 340 hect~reas¡ alcanza un --

rendimiento por hectárea de 2 100 kilogramos en terrenos de jugo 

natural y l 900 kilogramos en terronos de temporal1 con un precio 



rural por kilogramo de $1.80 a $2.50, y su precio rural por tone

lada es d~ $1 700.00 a $2 000.00 dependiendo de la calidad del -

ma1z, en el mercado se consume a precios elevados que var1an en-

tre $5.00 y $12.00. 

Costo de cultivo de una hectárea de ma!z blanco* 

1.- Desmonte, rosa y quema $ 240.00 

2.- Siembra BB.00 

3.- Limpia 150.00 

4.- Doblado 78.00 

s.- Pisca 125.00 

6.- Acarreo 200.00 

Costo Total. $ BBl.00 

Frijol 

El cultivo del frijol es anual, se siembra en el mes de 

febrero y se cosecha en septiembre, en el municipio se lleva a ca 

bo en tres formas: frijol asociado, frijol solo y ejote. El pri

mero se cultiva en 160 hectáreas, es de temporal; tiene un rendi

miento de 170 kilogramos por hectárea; su producción total es de 

27 200 kilogramos; la cosecha está clasificada como regul<1r, con 

un precio rural de $5.00 por kilogramo y un precio rural por tone 

lada de $6 500. 00; en el mercado nacional, el conaumidor lo obt'ie 

ne a precios que varían entre $18.00 a $30.00. 

El frijol s6lo se cultiva en hect~reas de temporal; su -

*Castañ6n Cruz y Mart1nez Magall6n. Op. cit., p. 112. 



rendimiento es de 600 kilogramos por hecttlrea, con una producción 

total de 30 000 kilogramos por hect~rea; la cosecha está clasifi

cada como regular con un precio rural de venta de $5.00 el kilo-

gramo, y el precio rural por tonelada es de $4 000.00; el precio 

a que se consume en el mercado como se mencion6 antes es de $18.00 

a $30.00 dependiendo de la calidad del frijol. 

Costo de cultivo de una hectárea de frijol negro* 

1.- Desmonte $ 200.00 

2.- Barbecho 330.00 

3.- Compra de semilla 140. 00 

4.- Siembra 120.00 

5.- Limpia 144. 00 

6.- Vareo 120.00 

Costo Total. . . $ l 054.00 

Ejote 

Al ejote se destinan ocho hectáreas de superficie en tie 

rras clasificadas como de juego; el rendimiento en kilogramos por 

hectárea es de 1 400, con una producci6n total de 11 200 kilogra

mos; la cosecha se clasifica como regular, el precio rural por ki 

logramo es de $3.00 y el precio rural por tonelada es de $2 500.00 

sin embargo, el precio de consumo en el mercado es de $8.00 a - -

$15.00 el kilogramo. 

*Castañ6n Cruz y Martinez Mngall6n. op. cit., p. 112 



Chile verde 

Tiene destinada una superficie de 36 hectáreas y su cul

tivo es de temporal, el rendimiento en kilogramos por hect~rea 

es de 3 200, la producci6n total es de 115 200 kilogramos, la co 

secha está clasificada como regular el precio rural por kilogramo 

es de $4.50 y el precio rural por tonelada es de $4 200.00 y en -

el mercado se consume a precios que varían entre $8.00 y $12.00 -

el kilogramo. 

Costo de cultivo de una hectárea de chile verde* 

l.- Rosar, quemar y recoger basura $ 480.00 

2.- Barbecho y trillado por rastreo 450.00 

3.- Compra de semilla 680.00 

4.- Siembra 280.00 

s.- Limpia 380.00 

6.- Deshijar 390.00 

7 .- Aflojar tierra 250.00 

8.- Aterrado 150.00 

9.- Corte 1 200.00 

Costo Total. . . $ 4 260.00 

Ch1charo 

El chícharo se cultiva tanto en temporal como en tierra 

de jugo, para el primero se destinan 12 hect~rons y para ol. se-

gundo 16, con un rendimiento de 1 700 kilogramos por hectárea pa-

*Castañ6n Cruz y Martínez Magall6n. Op. cit., p. 113 



ra el que se cultiva en temporal, con una producci6n total de 

20 400 kilogramos, la cosecha es regular y el precio rural por ki 

lograrno es de $2.00, el precio rural por tonelada es de $1 500.00 

y en el mercado el consumidor lo adquiere a precios que varían de 

$8.00 a $15.00. 

El chícharo que se cultiva en jugo tiene un rendimiento 

de 900 kilogramos por hectárea, con una producción total de 

14 400 kilogramos, la cosecha est~ clasificada como regular, el 

precio rural por kilogramo es de $2.50 y el precio rural por tone 

lada es de $2 000 pesos, y el precio para el consumidor es el ci

tado anteriormente. 

Camote 

Tiene una superficie de 25 hectáreas, se cultiva en tem

poral con un rendimiento de 3 200 kilogramos por hectlrea y una -

producci6n total de 80 000 kilogramos la cosecha se clasifica co

mo regular, el precio rural es de $2.00 kilogramo y el precio ru

ral por tonelada es de $1 500.00 en el mercado se consume a pre-

cios que var1an de $6.00 a $12.00 el kilogramo. 

Papa 

Se cultiva en una superficie de 150 hoct~reas en tierras 

clasificadas de jugo¡ tiene un rendimiento de 7 400 kilogrnmos 

por hectárea; una producción total do 1 110 000 k:l.l.ogramos, la co 

secha est~ clasi f icadn como buena, el precio runü por kiloc3ramo 

es de $1.50 y el precio rural de tonelada es de $1 000.00 en el -

mercado se consume de $8.00 a $12.00. 



Tomate de cascara 

Se le destina una superficie de 16 hectáreas en tierras 

de temporal con un rendimiento de 2 000 kilogramos por hectárea; 

la producci6n total es de 32 000 kilogramos, la cosecha se ha cla 

sificado como regular, el precio rural es de $3.00 kilogramo, el 

precio rural por tonelada es de $2 500.00; en el mercado se consu 

me a precios que var!an entre $8.00 y ·$12.00 (Cuadro 16). 

La agricultura en el municipio presenta un panorama hala 

gador, sin embargo, priva uno de los mayores problemas, debido a 

que el campesino vende su fuerza de trabajo por salarios que flu~ 

tuan entre $10.00 y $15.00 de tal manera, que perciben la tercera 

parte del salario real autorizado. "A esto se agrega que 5 776 -

jefes de familia carecen de tierra y representan el 14.96% del mu 

nicipio, de tal manera, que no pueden satisfacer sus mínimas nece 

sidades familiares" 32 • 

Los predios pequeños se caracterizan por su explotaci6n 

de subsistencia, un factor que determina la estructura atrazada -

en la econom1a,es el tipo de propiedad. En laa siguientes cifras 

se puede observar la superficie que corresponde a las unidades de 

producci6n por tipos de tenencia de la tierra. 

32. Centro Coordinador Indigenista. Huauchinango, Puebla. 



CUADRO U 

MUNICIPIO HUAUCBIHANGO, PUEBLA-PRODUCCIOH AGRICOLA JUWAL 

Superf icie-Hectarea Rendimiento Kg. Producci6n total cosecha Precio Rural Precio Rural 
por hectlrea Kilogramos Peso•/~9•· pesos/tcnelAldaa 

.P!~':'C~O 
Jugo Temporal .Jugo Temporal Jugo Temporal 

CUIOt.e 25 3 200 80 000 Regular 2.00 l 500 

Chtcharo 16 900 14 400 Reg. 2.50 2 000 

Chtcharo(coae 
cha 1975). - 12 l. 700 20 400 Regular 2.00 1 500 

ChU.e verde 36 3 200 115 200 Reqular 4.SO 4 200 CD 
...¡ 

Bjote e l 400 11 200 Reg, 3.00 2 500 1 

Frijol asociado 160 170 27 200 Regular s.oo 6 500 

Frijol solo so 600 30 000 Regular 5 .oo 4 000 

HAlz(Coaecha 
1974-1975) 80 2 100 168 000 Bue. 2 .so 

2 ººº 
Matz (Cosecha 
1975) 260 1 900 494 000 Reqular 1.80 l 700 

Papa 150 7 400 l 110 000 Bue. 1.50 l 000 

Tomate de ca.a-
cara 16 2 000 32 000 Regular 3.00 2 500 

FUENTE: Secretaría do Aqricultura·y Ganadería. Puebla, Puebla. 1975. 



Propietarios 

Arrendatarios 

Aparceros 

Ocupantes 

Tipos de Propiedad* 

Corresponde a otros 

Implementos agr1calas 

98.60 % 

0,35 % 

0.56 % 

0.36 % 

0.15 % 

Dado que el municipio presenta un relieve accidentado en 

el que predominan bruscas pendientes, los implementos agr1colas -

se reducen al uso de arados; arados de vertedera de fierro que r~ 

presentan el·47%, en predios de cinco hectáreas o menas, en los 

ejidos estos mismos suman un 23%: los de madera con 5% y los ara

dos de disco en predios mayores de cinco hectáreas apenas llegan 

al 1%, de los implementos agricolas. Se agregan a estos, seis 

rastras de fierro, tres cultivadoras, una picadora de forrajes y 

un tractor. 

"La escasez de maquinaria tanto para ol cultivo corno pa-

ra la cosecha se explica por la existencia de cultivos altamente 

manuales y como es una zona densamente poblada prove6 de mano ba

rata y asalariada a las zonasde cultivo" 33 . 

* Censo Agrícola Ganadero y Ejidal. Puebla 1970. 

33. Fuente directa. 



4.2 P:roducc16n Ganadera 

4.2.1 Ganado vacuno 

El medio geográfico es favorable para el desarrollo de -

la ganader!a, por tanto es una de las actividades econ6micas más 

importantes en el Estado de Puebla en el sector primario, sin em-

bargo, hasta la fecha en el municipio de Huauchinango no se le ha 

prestado atenci6n debido a que es 100% agr1cola. 

El mayor problema relacionado con la ganader!a es que e~ 

ta actividad está en manos de ganaderos ausentes que viven en el 

Estado de Puebla y en otras localidades de la RepQblica Mexicana. 

La forma de explotaci6n ganadera que se practica es la -

de agostadero destinada para la engorda de ganado vacuno para 

abasto. 

Las razas destinadas a la producci6n de carne son: "Ne--

' llor,.Guezetar, Suizo, Charolais, Abeerden, Angus y Santa Gertru-

dis"34. 

Las unidades de producci6n constituyen un total de 641,-

de las cuales 506 son unidades de producci6n privada divididas en 

la siguiente forma: 442 mayores de 5 hectáreas y 64 menores de 5 

hectáreas. Además 20 ejidos y 115 comunidades agr1colas. 

La Secretar1a de Obras Ptiblicas y el Censo Agr1cola Gana 

dero y Ejidal 1970, proporciona el siguiente tipo de alimentt1ci6n 

introducida en los predios destinados a la gnnndcr!a: 66.8% da -

predios cubiertos por pasto guinea, 19.0% de grama; 14.2%, de pa~ 

to pangola. 

34. lepes Archivo del No. 2. p. 34. 



La ganaderta no es actividad de especializaci6n como en 

otros Estados de la República aunque debiera ser importante en el 

municipio debido a las condiciones geográficas, esta "es una act!_ 

vidad totalmente secundaria como se aprecia en las siguientes ci

fras de acuerdo al nllinero de cabezas de ganado 1135 • 

NGmero de cab~zas de ganado* 

Tipo de Ganado Cabezas de Ganado 

Caballar 516 

Asnal 328 

Porcino 2 608 

Mular 221 

Caprino 1 673 

Vacuno 4 325 

Lanar 4 127 

Total. 13 798 

4.2.2 Avicultura 

Otras de las actividades econ6micas on la regi6n es la -

avicultura, la que ültirnamente ha recibido un gran impulso y esto 

se debe, a que las temperaturas y la humedad se mantienen homogé-

neas, de tal manera que permiten que las aves permanezcan en bue-

nas condiciones de salud. Lo anterior hace posible que funcionen 

35. Secretaría de Obras PQblicas, Estudio Regional Norte do Pue
bla, 1972. 

*Censo Agr1cola Ganadero y Ejidnl. Puebla 1970. 



.tres plantas para cr!as de aves de corral. 

Dentro del municipio, la cr!a y la venta de aves de co~-

rral tiene mucho mas importancia en la cabecera municipal en don-

de existen 111 670 aves, de las cuales se obtienen 4 000 kilogra-

mos diarios de huevo con un valor de $170.00 por caja en la gran

ja segan el tamaño del huevo y d~ la época del año, además un 

gran nGmero de aves se destina para el complemento de carne en la 

dieta alimenticia, tanto de la cabecera municipal como de Puebla 

y el Distrito Federal. 

4.2.3 Apicultura 

Es una actividad especializada en la regi6n, dado que --
' gran parte del año las abejas encuentran alimento suficiente tan-

to en los huertos frut!colas como en los predios destinados a la 

floricultura y, en general, en las flores silvestres. 

Existen en producci6n 709 cclmcnürcs para la 

de miel de abeja y cera. Estos productos se colocan en el merca-

do nacional e internacional, especialmente a Europa. 

4.3 Producci6n Forestal 

El municipio de Huauchinango desde el punto de vista fo-

restal corresponde a la región noroccidental No, l del Estado de 

Puebla y forma parte de la explotaci6n maderable del área del Te-

jocotal-Beristain-Huauchinango. 

El área participa de una topograf1a accidentada on donde 

existe un 20% de terreno plano; 40\, de terreno en lomerioa1 30%, 



de laderas y 10% de barrancos. La estructura del suelo correspo~ 

de a roca suave, roca fija cubierta por una superficie forestal y 

pastos. 

Para evitar que es~a superficie forestal sea degradada y 

con el fin de proteger la explotaci6n de los montes, el Gobierno 

d~l Estado de Puebla decret6 veda indefinida en el año 1947; a 32 

años de haberse decretado la veda, los trabajos de conservaci6n y 

explotaci6n forestal no han sido satisfactorios porque de todas -

formas se lleva a cabo una explotaci6n muy fuerte, debido a que -

no .se aplica tecnología.para un aprovechamiento adecuado, de tal 

forma, que se obtienen productos que no desarrollan una industria 

forestal maderable como se aprecia en el (Cuadro 17). 

Además de los productos que se destinan en el cuadro 17, 

se producen tablas, tablones, cuadros y pilotes, para estos pro-

duetos se cortan árboles de 25 metros de altura y 60 centímetros 

de diámetro: los leñadores tardan de 15 a 20 minutos en derribar 

un ~rbol, del que se obtienen tablones de 4 pulgadas, tablas de -

una pulgada, cintas y leña para combustible (Cuadro 18). 

De cada árbol se pueden obtener tres docenas de tablones 

de 4 pulgadas por 8 pies y el resto para combustible, ~sto en con 

junto representa un metro c6bico. 

Los campesinos que se dedican al corte de árboles sacan 

cuatro productos que colocan en el mercado nacional, especialmen

te en Puebla y Poza Rica Veracruz: tablones, tablas, cintas y cua 

dros. Apenas aprovechan el 40% de un árbol para elaborar los pr~ 

duetos qua citan y un 60% se destina a la producci6n de lofia y -

carb6n vegetal. 



CUADRO 17 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL DEL MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, PUEBLA. 1970 

.Producto Cantidad en Valor en Impuesto 
(M3) ($) ( $) 

Cortos (d.m.) pino 11 4 180 216.30 

Cortos (d.m.) liquidambar 58 40 950 l 177.66 

Tablas y tabl~ 
nes (m.c) ase- pino 165 79 200 3 406.99 
rrados 

Brazuelo pino 30 1 300 7.20 

Brazuelo liquidambar 45 2 700 10.80 

Leña en raja 
(papel) pino 54 7 290 270.00 

Madera en rollo 
no especificada pino 204 79 560 2 100.07 

Madera en rollo 
no especificada liquidambar 85 34 000 873.03 

FUENTE: lepes, Archivo del No. 2, p. 41. 



CUADRO l8 

\/ALólt bE LOS PRODUCTOS DEL ARnOL POR DIA 

Producto Tablones Pago t.eña sueldo por día 
por di.a ( $) ( $) ($) 

Tablones 10.8 96 12 108.00 

Tablas 9.6 64 4 68.00 

Cintas 18. o 90 4 94.00 

cuadros 6.4 192 32 224.00 

Pilotes pára 
mina 80 -! o 120.00 

FUE~TE: S.A.G. Subsecretaria Forestal y de la Fauna, Tomo I, 1974. 

Estos productos se obtienen aproximadamente en ocho dias 

desde que se inicia el corte del ~rbol, del número de dfas secos 

y lluviosos que en el área de lluauchinango es de 160 dfas secos -

y 120 lluviosos. 

Estas condiciones de tiempo se aprovcch4n para llevar la 

madera al aserradero Tejocotal-8~i-istain-lluauc~.i 11.rngo, que se em-

plea en lomer1os, implementos como tractores oruqn, motogrua, mala 

cate, cable aéreo y acémilas; en tanto que el :i. nd 1'.qena y los cam-

pesinos usan implementos rudimentarios entre ellos: El hacha, ma-

chete, sierras serrucho, riatas acémilas y asnos. 

Uno de los problemas que viven los campesinos y los ind! 

genas en el área forestal es que se ven en la nocein.dad de talar 

bdsquea para sembrar pequefias pnrcolas de mnfz qua re~resentan su 

econom1a de autoconsumo: "si loe terrenos ostfin cubiertos da bos-
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ques los queman o talan cuando se empobrece su tierra, busca unn 

nueva área, derriba Srboles y siembra ma!z" 36 • 

4.4 Industria 

4.4.1 Industria eléctrica 

La hidrologfa en el municipio es de gran importancia de-

bido a que le favorece la disposici6n del relieve que influye en 

el escurrimiento de los rios, aunque de corta longitud pero de i~ 

portante caudal que permitieron la construcci6n de un sistema de 

vasos de almacenamiento para las plantas hidroe16ctricas de la re 

gi6n. 

La región de Necaxa desde el punto de vista geográfico -

se encuentra aproximadamente a los 20º 15' de 11.ltitud norte, a --

los 98° al oeste del meridiano <le Grcenwich y a una altitud gue -

varia desde 500 a 2 500 metros sobre el nivel del mar. 

se encuentra l~c~lizado ~l sistema hidro--

eléctrico Necaxa tiene intensa humedad, durante ul verano llega -

hasta un 96%, y alcanza 42ºC a la sombra en la zona m~s cálida, y 

durante el otofio e invierno prevalece un.:i constante niebla espesa 

principalmente en Hu<:iuchinango, en donLlc ~s 11.uvias intensas al-

canzan de 3 a 3. 4 O metros en años norm.:i lL·s. La zona ele captación 

la constituyen en primer término los rfos, túneles, presl111 y de--

rrame de excedentes. (Croquis 4). 

El mencionado sistema capta aproximadamente 40 rlos de -

36. Fuente directa. 
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la zona norte de la sierra de Puebla: siendo el r!o Laxaxalpa el 

mAs importan~e de los que alimentan al sistema, sus crecientes --

suelen alcanzar 500 metros cúbicos por segundo; e] r1o Necaxa es 

el segundo en importancia en la zona con un caudal del orden de -

300 metros cabicos por segundo, antes de ser captado y conducido 

por tuber!as a la planta de Necaxa, formaba las cataratas de Sal-

to Chico y Salto Grande con 120 y 230 metros de caída respectiva-

mente, adem~s deben destacarse los ríos Cuacuila, Acoxatla, Pie--

dras de Amolar y otros afluentes, como alimentadores del sistema. 

La línea de tQneles constituye una obra maestra de inge-

niería que consiste de un túnel revestido de concreto de 30 kil6-

metros de longitud, que atravieza las monta~as de la sierra de --

Puebla en dirección Sur-Norte localizado entre Zacatlán y Necaxa. 

Este tGnel tiene una capacidad de conducci6n de 30 metros cóbicos 

por segundo y capta 26 r!os superficiales, algunos subterráneos y 

trabaja, ~demSs como galería filtrante de las montañas en toda su 

longitud. 

El dique correspondiente a la presa de Necaxa en su épo-

ca constituyó una importante obra de ingenier{a, dada la carencia 

de material rocoso en la zona se inició la construcción con mate-

rial arcilloso de la localidad. El corazón impermeable d11l dique 

se construyó con algunos diques auxiliares de nrcilla quo forma--

ron posteriormente los p3r6metros de la obra. 

La hondonada que se formó Qntre los ¡>nr~metros so fue 

llenando con ~gua mezclada con arcjlln obtantd~ por el deulave de 

los lugares cercanos. 

Es~ arcilla se dcposit6 en el fondo de la superficie ane 
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gada, en part1culas muy finas y el agua se evapor6 por acci6n del 

sol y del aire. 

En esta forma el dique subió milímetro a milímetro hasta 

alcanzar. su altura final que es de 56 metros, habiéndose requeri

do un término de 12 años para llevar a cabo la obra. 

Finalmente, el dique gued6 concluido con una longitud de 

384 metros, altura máxima de 56 metros sobre el fondo del ria qu~ 

dando la cresta del mismo a 1 344 metros sobre el nivel del mar. 

Los· parámetros seco y mojado se cubrieron con roca para proteger

los de los deslaves que pudieran provocar las lluvias. 

El canal sur de derrame de la presa es la vfa de expul-

si6n del agua excedente, se construyó para una capncidad máxima -

de descarga de 1 000 metros cübicos por segundo, quedando la pla~ 

tilla del mismo a la elevación de 1 338 metros sobra el nivel del 

mar. 

El sistema hidroeléctrico est~ formado por cuatro plan--

tas: Patla, Necaxa, Tepexic, donde se genera la corriente eléctri 

ca que es concentrada en la subestación El Salto. 

Planta Necaxa 

La caída hidraúlica esttiticn con que tralf ja la planta -

es de 444 metros nproximadamente. El consumo mflximo de aqua de -

la planta es de 32 metros cúbicos por segunde) y d11 una potencia -

efectiva aproximada a 154 000 ll.P. que equiviüc a 120 000 kilo- -

watts. 

Esta planta tiene 10 gencrauores, 6 de 8 250 kilowatts -

con turbinas de 11 000 H.P. cada uno, y cuatro de 16 500 kilc,,.1atts 



con turbinas de 22 000 H.P. cada uno. 

Todos los generadores operan a la tensi6n de l 400 vol-

tios con lo que se alimentan los bancos de transformadores que la 

elevan a 100 000 voltios. 

Los bancos son tres uno de 30 000 kilowattios y dos de -

32 000 kilowattios cada uno. 

Las unidades de transformadores que corresponden a cada 

una de las fases del sistema eléctrico se encuentran instalndas -

en celdas individuales dentro del edificio de la planta. 

Turbinas hidraúlicas.- El movimiento que se imparte a -

los generadores de la planta proviene de las ruedas de impulso -

acopladas al extremo inferior de la flecha de cada una de las m§

quinas. 

El movimiento se imparte por medio de chorros de agua 

que chocan y hacen girar la rueda correspondiente. 

Planta Tepexic 

Esta planta se localiza a 680 metros sobre el nivel del 

mar, consta de tres máquinas de 20 000 ll.P. cnda una, con un to-

tal de 45 000 kilowatts tiene turbinas de reacción de flecha hori 

zontal tipo Francis, cuenta con tres bancos de transformadores de 

15 000 kilowatts cada uno, para elevar de seis a 100 000 volts., 

la energ1a que se transmite a El Salto. 

La planta de Tepexic tOmil al a~uil un al tanque ~e desea~ 

ga de Salto Grande por un túnel de 3.8 ki16111otros de longitud, de 

3. 20 metros de diámetro en una til:en de 8 metros cuadrados, con 

una capacidad m~xima de conducci6n del tancl de 27 metrou cQbicos 



por segundo y una carga esUtica de la planta de 209 metros. 

Planta de Patla 

Se alimenta con el agua que descarga la planta de Tepc-

xic y aumenta su caudal con la de los rtos Xaltepuxtla y Necaxa -

la toma puede verse abajo de la planta de Tepexic tiene compuer-

tas de descarga controladas mecánicamente, una de ellas es autom~ 

tica, la finalidad de estas es para conservar el nivel del agua a 

una altura apropiada para el funcionamiento de la toma y el tanel. 

El tunel de Patla tiene una 19ngitud total aproximada de 

6 200 metros, su área útil es de 10 metros cuadrados y tiene una 

capacidad de conducci6n de 30 metros cúbicos por segundo, con un 

diámetro de 3.60 metros, termina en un tanque de oscilaci6n de 

donde se derivan tres tubertas, cada una de ellas a una de las 

turbinas de la planta. 

E3ta planta tiene tres generadores movidos por turbinas 

tipo Francis de 20 000 H.P cada una de 15 000 kilowatts con una -

fuerza eléctrica a la tensión de 10 500 volt, con una carga está

tica de 200 metros y un consumo de agua m!ximo de 30 metroo cúbi

cos por segundo. 

La planta tiene tres bancos de trannformadores de 15 000 

kilowatts, con una linea de conducci6n de 100 kilovatios que con

ducen la energta de la planta de Patla hnsta la subestaci6n El 

Salto. Esta planta se opera a control remoto desde el tablero de 

la subestaci6n El Salto que dista 16 kilómetros de la misma. Co

mo se puede apreciar en el Cuadro 19. En la regi6n existen cua-

tro plantas generadoras de energ1a eléctrica con una capacidad --



instalada de 210 967 K.V. equivalente al 47.3', del total del Ea

tado. 

CUADRO 19 

SISTEMA HIDROELECTRICO NEXACA-PUEBLA 

Interconecta Capac.!_ 
Planta Ubicaci6n da al Siste:: Estado dad T i p o 

ma. K.W. 

Patla Zihuateutla Central Puebla 45 600 Hidroi;léctrica 

Necaxa Juan Galindo Central Puebla 115 000 Hidroeléctrica 

Tezcapa Huauchinango Central Puebla 5 367 HidroeHictrica 

Tepexic Huauchinango Central Puebla 45 000 Hidroel~ctrica 

Total. 210 967 

FUENTE: Comisi6n Federal de Electricidad, M6xico 1975. 

En el Cuadro 19 se aprecia que la planta más importante 

es la de Necaxa, fue una de las primeras que se construyeron en -

México a principios del siglo. Tiene una capacidad instalada de 

115 000 K.W. destinados a satisfacer en parte la demanda de la l~ 

cal idacl, 69 000 K. W. equivalente al Goi, de su c:o:\pücidad, el res-

to se destina a cubrir las necesidades del Estado de Puebla. 

Las plantas de Patla, Tepexic y Tezcapn tienen una capa-

cidad instalada de 95 967 K.W. que se destinan para sntisfacer la 

demanda de los Estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. 

La Compafiia de Luz y Fuerza del Centro, s. A., ha lleva-

do a cabo un intenso programa de reforestación en todo el ~lutema 

Necaxa con el fin de evitar la pérdida del agua por escurrimiento 



~nfiltraci6n y evaporaci6n, de tal manera que cuidan los bosques 

en el campamento La Mesa, en las instalaciones de la presa Necaxu 

y en el área que circunda la presa de La Laguna en el kil6metro -

175 de la carretera México-Tuxpan. 

A pesar de la campaña intensa de reforestaci6n los embal 

ses han perdido gran parte de su· capacidad de almacenamiento como 

consecuencia de la constante desforestación y por lo mismo el aca 

rreo de los suelos hasta los vasos de almacenamiento. 

4.4.2 Otras industrias 

Las actividades relacionadas con la industria de trans-

formaci6n son muy reducidas, pues en timamente se han instalado -

una fábrica de camisetas y calcetines naylon; una fábrica de im-

plementos de seguridad en donde se producen petacas, mochilas y 

guantes. 

Sin embargo, existe una clima favorable de inversiones -

para el establecimiento de industrias tanto por pnrte de las auto 

ridades municipales como por el Gobierno del Estndo y la Cámara -

Nacional de Comercio que dan un total apoyo a loa inversionistas. 



CAPITULO V 

TRANSPORTES 

5.1 Carreteras 

Hace 143 años Huauchinango se comunicaba hacia Berista!n 

por medio de un camino empedrado'por el que circulaban atajos de 

mulos y que posteriormente se paviment6 para que circulara una di 

ligencia que daba servicio a los pasajeros del municipio "a la es 

taci6n de Ometuzco en el Estado de M~xico y más tarde a Tulancin

go durante el gobierno de Benito Juarez" 37 • 

Más tarde, el 21 de mayo de 1922, se intent6 hacer la --

primera etapa de la carretera que se comenz6 a construir de Tenan 

90 a AcatlSn comunicando Necaxa y Villa Juárez; su inauguración -

oficial fue del 11 de mayo de 1927. 

Para el 19 de mayo de 1929, el municipio se comunicaba -

con las poblaciones del Golfo de México, entre ellas: Tampico y -

Tuxpan y también con la Ciudad de México. 

En 1939 se di6 una concesión a la Compañía Macalle ue e~ 

pital norteamericano para la construcción de la carretera M6xico 

Tuxpan, dando principio en el puente de 'l'otolapa; 1111\s tarde ol g~ 

bierno retir6 la concesión a la citada compañía norteamericana y 

la otorg6 a la compañ!a Construcciones, s. A. bajo la supervici6n 

de la dirección de Caminos, de esta manera se inicia la construc-

31. Mej!a c. Sandalia. Op. cit., p. 32 



ci6n de caminos en el municipio. 

Como Huauchinango es punto de convergencia a una serie 

de actividades comerciales y agrfcolas, es paso obligado de los -

Estados del Golfo hacia la Ciudad de México. 

Por esta raz6n el municipio se conecta con la ciudad de 

Puebla con la carretera federal No. 190, la cual tiene una longi

tud aproximadamente de 164 kms; a su vez toca las ciudades de 

Tlaxcala a 30 kms. y Apizaco a 34 kms. en donde entronca con la -

carretera No. 125 que se dirige a Teziutlan Puebla y Mart!nez de 

la Torre Veracruz. 

Huauchinango a su vez se conecta con la carretera No. --

130 México-Tuxpan teniendo ésta una longitud de 368 kms. y toca -

las ciudades de Pachuca a una distancia de 92 kms¡ Tulancingo a -

150 krns; Poza Rica Veracruz a 291 kms; aqu1 entronca con la carr~ 

tera 125 que comunica con Gutiérrez Zamora y Nautla Veracruz. 

La cabecera municipal dista del Distrito Federal única-

mente 191 krns; tal distancia la beneficia favorablemente en el mo 

vimiento de mercancías de la localidad. 

Además de las carreteras citadas quu comunican al munici 

pio, existen en 11 caminos de terracor{a qua lu siguen en 1mpor-

tancia, entre ellos se localiza la curretcrn int.cr!:lcrrana que se 

inicia en Nuevo Necaxa, atravicza Tcnango de las Flores y llega -

hasta las colonias de Hidalgo. 

Las brechas son sumamente importantes, algunas de ellas 

parten de ln ciudad de lluauchinungo hacia otros municipios, entre 

ellos el do NoOpan. 



Los principales medios de transporte son la arrier1a, a~ 

tom6vil y aéreo. 

La arriería es el medio de transporte m~s importante on 

la zona indígena lo utilizan para transportar sus productos a los 

centros de consumo debido a la falta de carreteras y adem~s a que 

su costo es muy barato, pues les.pagan $0.70 por kilogramo y se -

utiliza durante todo el año. 

El autotransporte es de carga y de pasajeros por lo que 

corresponde, existen cinco líneas una de primera clase y cuatro de 

segunda clase. 

Sup. 
Kms2 

5 694 

Densidad Regional de Kms. pavimentados por 
cada 1 000 Kms2 de exttrnsi6n 197 3 

Huauchinango, Puebla• 

e a m i n o s 

Pavimentados Revestidos 

246 154 

Terracería Densidad caminos 
pavimentados por 
cada 1 000 Kms2. 

3~ 43.2 

5.2 Transporte a6reo 

Debido a las condiciones orográficas <la la Sierra Madre 

Oriental y a la presencia de algunos fenómenos a~nosf6ricou, en--

tre ellos las densas neblinas que prevalecen est~bles, la región 

es poco accesible al ascenso y descenso de los aviones que se ut! 

lizan para comunicar los lugares aislados de la sierra; las unida 

*Direcci6n General de Estadística, S.I.C. y S.C.T. 



des utilizadas son avionetas pequeñas con cupo de 4 a 5 pasajerou 

que realizan diversos viajes en la sierra en donde las pistas tia 

nen pequeños espacios planos improvisados. 

La cabecera municipal tiene una pista de aterrizaje en -

las afueras de la ciudad a donde llegan las avionetas tipo clíper 

muy antiguos y en malas condiciones. El precio del pasaje es de 

$70.00 por persona y $0.90 por kilogramo a cualquier punto de la 

sierra en un tiempo de 20 a 30 minutos de vuelo. 



6.1 Pavimentación 

CAPITULO VI 

SERVICIOS EN EL AREJ\ URBANA 

La cabecera municipal cuenta con una superficie de cinco 

kilómetros cuadrados¡ tiene 74 calles pavimentadas que equivalen 

al 40%, del ~rea urbana, y el 60i restante,está en proyecto de 

pavimentación. 

6.2 Alumbrado püblico 

Tiene 30 cuadras con servicio de alumbrado, equivalentes 

al 40.5%, de la cabecera municipal mientras el 59.5% restante es

t~ en proyecto. 

6.3 Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua potable se obtiene del manan-

tial de Tenoxac con una producción de 64 a 70 lJtros por segundo 

aproximadamente, para el servicio dom6stico se po1Ja una cuota fi

ja de $10.00 mensuales y para el uso industrial $0.30 metro cQbi

co, costo fijo. 

La presidencia municipal tione como objetivo para al fu

turo el ampliar la red de servicio doméstico p.:ir.a S 000 tornas 

aproximadamente. 

6.4 Drenaje 

En cuanto a este servicio, es en la caboccra municipal -



donde tiene mayor importancia, aunque s6lamente 51 cuadras cuen-

tan con él¡ de 6sto se deduce que no se cubren las necesidades d(1 

la poblaci6n que aquí se asienta; sin embargo, la presidencia mu

nicipal tiene planes para ampliar la red de drenaje y llevar estú 

servicio a un mayor número de habitantes. 

6.5 Telecomunicaciones 

En cuanto a este servicio, hay una administración de co

rreos; dos centrales de teléfonos, con 700 líneas y l 400 apara-

tos; hay servicio de larga distancia Y.por Lada. Se considera -

que el servicio actualmente es suficiente y los aparatos se insta 

lan con cierta facilidad. 

Telégrafos tiene una oficina con una administraci6n y -

dos agencias. 

En cuanto a los diarios que circulan en la ciudad en fer 

ma continua son: Novedades, Prensa, Universal, Esto, Día y Sol de 

M~xico. 

Existe una radiodifusora establecidn en 1960, sus siglas 

son XENG, tienen su dirección en Moctezuma No. 2 Apartado Postal 

54: funciona con una frecuencia de 1 240 Kcs. y una potencia de -

l 000 Watts. sus horas de transrnisi6n van de 7 A.M a 21 P.M, 

cuenta con un sistema de discos en tornamesa y no ofrece difusión 

cultural, m~s bien es de tipo comercial. 

Hay servicios do televisi6n y funclonan tres canales: El 

Canal 2 XEWTV, 4 XEllTV, que se encuentra en las Lajas Vcr•1cruz y 

5 XEGC que recibe imagen directa del Distrito Federal. 



6.6 Transportes 

El ~rea urbana del municipio cuenta con tres sitios de -

taxis: Ju~rez, Guerrero e Hidalgo que dan servicio a cualquier lu 

gar dentro y fuera de la ciudad; además, tiene tres lineas de 

transporte para pasajeros que son: La Uni6n Serrana Necaxa; L~za

ro Cardenas y Circuito Catalina.· 

6.7 Comercio y establecimientos comerciales 

Comercio 

Este se remonta desde 1825 ~poca en que Huauchinango de~ 

empeñ6 un papel importante entre el Puerto de Veracruz, Tuxpan y 

ha Ciudad de M€xico conociéndose en aquel entonces como la puerta 

de oro de la sierra por el tránsito obligado entre la metrópoli y 

el Golfo de México. 

Su importancia comercial se ha visto favorecida desde el 

siglo pasado, primero con la construcci6n del ferrocarril México, 

Tulancingo-Beristaln y Chila Honey, aunque estos estaciones que-

dan un tanto retiradas de Huauchinango dan acenso al centro del -

pa1s, más tarde la instalaci6n de la planta hidroel~ctrica de Ne

caxa as1 como las estaciones de bombeo de Pemex contribuyeron al 

desarrollo comercial. 

Establecimientos comerciales y de servicio 

Mercado local 

El mercado local es permanente y semanal. El primero con 

siete en ostablocimiontos comcrci~leR de ticndntt, fnrmaclüs, mis-



cel&neas, gasolineras etc., que representan un rango social, puoe 

las casas usan el apellido de la familia propietaria como signo -

de distinci6n, de poder y de prestigio en la localidad. 

En la ciudad se hallan instalados los siguientes estable 

cimientos. (Cuadro 20) 

CUADRQ.20 

ESTABLf.ClMIEN'l'OS COMERCIALES Y DB SERVICIO EN LA CitJDAD DE 
HUAUCH !NANGO, PUEBf.A 

N o m b r e 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Tienda 

Almacenes 

Almacén 

Talleres 

Talleres 

Talleres 

Talleres 

Taller 

Bodega 

Establecimiento 

CONASUPO 

lSSTE 

Sección 39 PEMEX 

De consumo para trabaja 
dores del sector eléc-
trico 

5-10-15 

Nacional de Dcp6sito 

Balconerfa 

Mecánica 

Hojalatería 

Torno 

Muebles 

Rcfrigeruci6n PGblica 

Vu lcani Zillloras 

Vi tal i zadorn 

Total. • 

FUENTE: Observaci6n directa. 

Número de 
Establecimientos 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

7 

11 

15 

3 

1 

l. 

6 

l 

Sl. 



El mercado semanal se efectua el d!a s4bado y en este -

d1a se advierte la presencia de la poblaci6n indígena que ocupa -

un lugar importante por el nfunero de establecimientos que emplean 

y por el volumen de ventas, esta población ind1gena est~ represe~ 

tada en especial por el sexo femenino que ofrece los siguientes -

productos: frijol ayocote, huashe vaina cuya semilla es comesti-

ble, chayotes, acote, ma!z, chile, cilantro, limones, ejotes, ha

bas, tomate de cáscara, pipi~n, piloncillo, café pergamino, vell~ 

ncs de lana sucia, cucharas de madera, flor u~ xochiquelite, tom~ 

te de carrizo, plantas de ornato, mango, chilacayote, flor de ca

labaza, quelites, fajas de Naúpan, tejidos y bordados de algodón 

y lana, camisas de manta, gallinas y huevo. 

A cuatro kil6metros de la cabecera municipal se encuen-

tra el campamento Catalina en el que est~ situado el Sistema de -

Oleoductos y Gasoductos Distrito Catalina 19 de Marzo de 1973. 

Este sistema se form6 para satisfacer la demanda que se 

tenta de los diferentes productos de petr6leo en la capital del -

país y que hizo necesaria la construcción de la refinería de Azca 

pozalco, la cual se inici6 en 1931 con una capacidad de 7 500 ba

rriles por día y con ello la necesidad de transrortar en crudo -

desde los campos mc'.is cercanos de producción de Palma Sola Vera- -

cruz hacia la Ciudad de M~xico, que se solucion6 con la conatruc

ci6n del primer oleoducto con di~metro de 25.4 cunt!metrou con -

una longitud aproximadamente de 245 kilómetros, al cual se le ins 

talaron a lo largo de su recorrido G estaciones de bombeo untre -

ellas la estación No. 5 instnladn on Catalina Huauchinango Puebla 

que dista del área urbana cuatro kil6rootros, en donde están las -



oficinas generales, talleres y las casas de los trabajadores tan-

to uara los empleados de confianza como uara lofl si.ndicali.zadoH, 

La planta No. 5 Catalina Puebla se abastece de en<~rgL1 -

eléctrica para su funcionamiento tanto de motores como del sistc-

ma de bombeo por la Compañía ~-lexicana de Luz y Fuerza; l)Or med !.o 

de sus subestaciones "Salto Grande" y el Carmen localizadas en Ne 

caxa. 

En la Estación Catalina, como consecuencia del ruido de-

bido al sistema de bombeo los trabajadores sufren enfermedades de 

tipo nervioso y gastritis como consecu~ncia del rol de turnos que 

no les permiten tomar sus alimentos a 1 a misma hora. 

6.8 Educaci6n 

En cuanto a la educación el mun.i.cipio cuenta con Jos j<lE_ 

dines de niños, seis escuelas primarias oficiales, dos escuelas -

secundarias, una preparatoria, tres escuelas comerciales, <los co-

legios particulares con primaria, secund~ria y cumcrcio, tres es-

cuelas técnicas que ofrecen las siguientes µrofesioncs: Técnico -

de Contabilidad, Técnico electromecfinico y 'l'6cnicu labon1 loi~ .is ta 

con una duración de tres aRos cada una. "Adem."i~; 11..ty Ulla e~-;euela 

- ·--- 18 
Libre de Derecho"· , 

, 
una Normal Fcdcrul que comen:t•'i a tunc1•1nar u 

partir de octubre de 1978, y una Escuelu de E11fermoría. 

38. Promotor Cultural de la Sierra Norte Poblana, l!uauchi11il11<Jo, -
1977. 



6.9 Servicios de recreo 

La zona para los servicios de recreo tienen una hect!rea 

de área verde, dos cines, un balneario, un gimnasio y el típico -

paseo a la presa de Necaxa, una plaza de charros, varios edifi- -

cios coloniales. 

Se destaca que en el área urbana se hallan establecidos 

para dar servicio al turismo cinco restaurantes, cuatro hoteles y 

para conservar el orden público cuenta con la vigilancia de trán

sito y un cuerpo de policías. 

Además se tienen servicios bunc~rios entre ellos: El Ban 

co Nacional de M6xico, de Comercio, do Puebla, Agrícola y Banji-

dal. 



R E S U M E N 

En el espacio geográfico del municipio de Huauchinango 

destacan formas topográficas de grandes y elevadas montañas que -

son el testimonio de los movimientos tectónicos heredados de un -

pasado m!s o menos lejano, responsable del desarrollo de grandes 

y profundas barrancas por donde corren multitud de ríos que en -

otra época formaron saltos y cascadas por el constante escurri- -

miento, consecuencia de la excesiva humedad, y las formas del re

lieve que dieron nacimiento a la induslria el~ctrica de Necaxa, -

que despojó a los grupos indígenas de su suelo, los relegó a la -

inaccesible sierra en donde aG11 no les llega el servicio el~ctri

co que le usurpó su tierra. 

Tierra de altitud variable de sierras y profundas barra~ 

cas en donde la cubierta vegetal yace en estratos escalonadas que 

van desde el bosque ~~úinedo tropical al ternplaclu J luvióso Lit..! coní-

fer as, bosque que permiten 1.:1 explotación f ores Lt.1 l de a ser rLiclcros, 

el corte de leña y carb6n para el campesino ind1qv11<1 de l.:i sierra. 

Huauchinango nombre indfcJcna que s.i•.1111.t IGd !;flL(.) (l sl!mbra 

do, cu.:ilidad que hasLa hoy co11:.:1•rvfl., '':.; u11é1 de l.1s local ldndes 

agr1coJ¡1s m<'is 1111por.t.1ntes dl•I 1:!;t.,.1do dL' l'uebla, ocupa un lucJar en 

el mercado nacional en espoclu\ cuanJ,1 se trfl.t.:t ct0 la diuLribu- -

ci6n de los d ifl!r.entcs p1·oductu:1 1-·omvrci.1 \.1es que no alca11z<.1n el -

precio justo en el .'irea rural .1111h¡u1~ l'SLc sea nl to en el. mercado 

nacional clc1b.1do .:i lo:.; mcc.:\nÜ;nHi:; -:u 111cn-.1do, a l.c1 ignorilllcir1 Jul 

campusino; fl. la deb.il1.\dd de Lt~l comuníc.1ciones, así como .i.l u.is-



lamiento geográfico que no les permiten colocar sus productos di

rectamente a los centros de consumo. 

El municipio de Huauchinango es uno de los más densamon

te poblados del norte del Estado de Puebla, presenta un !ndice d~ 

mortalidad relativamente elevado en la población senil, reflejo -

de una sociedad joven, en donde los niños tienen la necesidad do 

incorporarse al cultivo de la tierra; y son victimas de div~rsaíl 

enfermedades que les ocasiona en cierta forma su situación l:lOCÜ:tl, 

relacionada con su escasa alimentaci6n, habitaci6n y vestido, aH1 

como a las condiciones geográficas de l;i[•O climtitico que aumenta 

la incidencia de enfermedades broncopulmunarcs debido a la baja -

temperatura y a la excesiva humedad procc!dente del Golfo de M~xi

co, cuando se presentan frentes. 
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